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Introducción general 

Estetrabajodeinvestigaciónconsisteenunanálisisdiscursivodelano-
cióndehábitatruralycómoesaconstrucciónhaimpactadoeneldiseño
eimplementacióndepolíticaspúblicasdehábitat,atendiendoalcaso
particulardelPlandeSustitucióndeViviendasPrecariasyErradicación
delMaldeChagas(enadelantePSVPEMCh).Laregiónnoroestedela
ProvinciadeCórdoba,unidaddeestudiodeestainvestigación,hasido
históricamenteobjetodeintervencionesestatalesdediversostipos.Aquí
haremosfocoenunadeesaspolíticas,destinadaaviviendayenmarcada
dentrodeproyectosdedesarrollomásamplios.Loharemosotorgando
especialrelevanciaalosprocesoshistóricosquedansentidoalasnocio-
nesdehábitatruralquelassostienen.

Estetrabajohasidoelresultadodeunavariedaddeelementosque
fueronentramándose,loscualesorganizaremosacontinuación.Paraco-
menzar,debemosdecirqueestainvestigacióntuvolugarenelmarcode
unabecadoctoralotorgadaporelConicetenelaño2014.Sifuerapo-
sibleestablecerunpuntoenlahistoriaenelcualestainvestigaciónco-
menzóadelimitarsemásespecíficamente,seríaenelaño2017,apartir
delaconstitucióndelGrupoInterdisciplinariodeEstudiossobreelHá-
bitat(GIEH),uncolectivodeinvestigaciónmultidisciplinarioeinte-
rinstitucional,localizadoenlaciudaddeCórdoba,cuyalaboracadémica
sedesarrollaenelmarcodeConicet.Másalládeladiversidadtemática
quecada integrantedelequipoaborda,esposible señalarcomoeje
comúnquenosreúne,unanocióndehábitatqueexcedelaversiónma-
terial-instrumentaldevivienda,entantoespaciofísico.Másaún,pro-
curamosabordarlocomounámbitoendondesepresentandinámicas
einteraccionesentredistintoselementosquehacenposiblelareproduc-
cióndelavidasocial.Enlíneaconestaperspectiva,procuramosabonar
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aunavisióncríticasobrelosmodoshegemónicosdeabordarelhábitat
explorandosuconfiguracióndiscursivaehistórica.

Enesemarco,enelaño2017surgealinteriordelequipolaoportu-
nidaddetrabajarenelterritoriodelNoroestedelaProvinciadeCórdoba,
luegodecontactarnosconuntécnicodeláreadeEnergíasRenovablesdel
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia
(MAASP),querealizabalastareasdeláreaenergéticadelPlandeDesa-
rrollodelNoroeste(enadelantePDNC).EstePlan,lanzadoporelgo-
biernodelaProvinciadeCórdobaenelaño2014,presentacomoobjetivo
oficial“promovereldesarrollosocioproductivodelaregiónnorteyoeste
delaprovinciadeCórdoba,medianteestrategiasdeintervenciónque
transformenlarealidadlocal,generandoasímejorasenlascondiciones
devidadesuspobladores”(InformedeGestión,Gob.delaProvinciade
Córdoba,2018:3).BajolaórbitadelPDNC,secrearonunaseriedepro-
gramasnuevosyotrosqueyaexistíanpasaronafuncionardentrodeél.
EsteeselcasodelPSVPEMCh,creadoen2009,enelmarcodelapro-
mulgacióndelaLeyProvincialN°9601,cuyoartículo1declarabala

EmergenciaHabitacional-SanitariaenlaProvinciadeCórdoba,para
viviendasruralesyperiurbanasqueporsuscaracterísticasdeconstruc-
ciónfavorezcanelanidamientoyproliferacióndelavinchuca,como
unodelosagentesmásfrecuentesdetransmisióndelparásitoTrypa-
nosoma Cruzi causantedeldenominadoMaldeChagas-Mazza(Ley
ProvincialN°9601).

LaexpresiónterritorialdelPSVPEMChconsistíaenlademolición
delasviviendasdeadobepropiasdelazona(denominadas“viviendas
rancho”)y,ensulugar,laconstruccióndeunacasademampostería.

EláreadeEnergíasRenovablesdelMAASPeralaencargadadeco-
locar,encadaunadeestasnuevasviviendas,panelessolaresparaabas-
tecerlasdeenergía.Porestemotivo,unodesustécnicosseencontraba
encontactoestrechoconlosadjudicatariosdelPlan,conociendoenpro-
fundidadlasmanerasdeimplementaresteinstrumentopúblico.Araíz
deesto,esteagenteestatalcompartióconelequipodeinvestigaciónuna
seriedeinterrogantessobrelametodologíaempleadaenmateriahabi-
tacionalylavoluntaddecomenzaratrabajarjuntoalGIEH,procu-
randodesplegarunescenariodeinvestigaciónenlaregiónalcanzada
porestaintervenciónestatal.Esefuenuestroprimeracercamientoalte-
rritoriodeestudiodeestainvestigación.
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Amedidaquefuimosdesarrollandonuestrotrabajoenlazona,co-
nocimosdiferentesformasenquesemanifestabaciertaresistenciapor
partedealgunosadjudicatariosdelprogramaareemplazarsuvivienda
original.Estaresistenciasematerializóatravésdelaconservacióndelas
viviendasoriginales,lograndoevadirlademolicióndelamismaobien
ensureconstruccióndespuésdeserdemolidas.Almismotiempo,ad-
vertimosotrasformasderesistencia,ordenadasenlaproducciónsim-
bólicaconquesereferíanalaexperienciadehabitarenelmediorural
yloqueimplicabalallegadadeesteplanhabitacional.

Deestemodo,lahipótesisdetrabajoqueguiolainvestigaciónes
ladequelacomprensióndelterritorioporpartedelEstadoestáenmar-
cadaenunamiradaobturadadelhábitatrural,propiadelmodelode
desarrolloimpuesto,quesubsumelahabitabilidadruralalaslógicasur-
banas.Además,estaideainstaladasobrequeelhábitaturbanoesel
modocorrectoydeseabledehabitarhapermeadolosdiscursospúblicos
y,porlotanto,eldiseñoeimplementacióndelaspolíticas,reprodu-
ciendoun“régimendeverdad”(Foucault,1979).

Apartirdeallí,yatendiendonosoloalaformacióndegradodela
autoracomolicenciadaenComunicaciónSocial,sinotambiénaltrayecto
doctoralenlamenciónComunicacióndelDoctoradoenEstudiosSocia-
lesdeAméricaLatina,esqueelinterésestápuestoenindagardesdeuna
perspectivacomunicacionalsobrelarealidaddelterritorio.Enesemarco,
secomenzóaconfigurarloquemástardeseestableciócomoobjetivoge-
neraldeestainvestigación:analizarcómosehaconstruidodiscursiva-
mentelanocióndehábitatrural,enelmarcodelproyectodedesarrollo,
yestablecercómoesaconstruccióndiscursivahaimpactadoenlaspolíticas
públicasdehábitatlocales,específicamenteenelPSVPEMCh.Aten-
diendoalaperspectivaarqueológicadeFoucault,elpropósitoesidenti-
ficarenelanálisisdiscursivo,cuálessonlosfocosdepoderqueconstruyen
losdiscursosymediantequémecanismosocurreesto;entendiendoalos
discursoscomoacontecimientossingularesconstruidosenunadetermi-
nadaformaciónhistóricaymedianteloscualesseconfiguralarealidad.
Paraello,esprecisocomponerunplanoanalíticoamplio,razónporla
cualelmarcotemporaldeanálisisenestainvestigaciónseconstituyedesde
principiosdelsigloXXhastalaactualidad.

Paraello,desplegamoselobjetivogeneralencuatroobjetivosespe-
cíficos,queademásestructuraneltrabajo.Enprimerlugar,noscentra-
mos en analizar la emergencia del discurso político del hábitat,
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estrechamentearticuladoconeldiscursodeldesarrollo,enelmarcode
laafluenciadelosorganismosinternacionales,durantelasegundapos-
guerra.Así,planteamoselobjetivodehistorizarlosdispositivosydis-
cursosmedianteloscualeslosorganismosinternacionalesconstruyeron
sentidoentornoalhábitatruralenelmarcodelproyectodedesarrollo,
particularmenteenlospaíseslatinoamericanos.

Enunasegundainstancia,nosinteresóindagaracercadecómoesta
construccióndesentidosanivelinternacionalpermeóenlosdiscursos
nacionalesylocales,porloquefuenecesarioabordarlosdiscursosen
tornoalhábitatruralenArgentinaydentrodeella,específicamenteen
Córdobaysuimpactoenlaspolíticaspúblicashabitacionalesdelpaísy
delaprovincia.Atalesfines,ordenamosesaindagaciónentresdistintos
períodoshistóricosdelsigloXX:desdeprincipiosdelsigloXXaladé-
cadadel30;desdeladécadadel40aladécadadel60;ydesdeladécada
del70afinesdelsigloXX.

Aladentrarnosenlosplanosnacionalylocal,advertimosqueeldis-
cursosanitaristatuvounrolpreponderanteenlaconstruccióndiscursiva
sobreelhábitatrural.Enesemarco,laemergenciadelaenfermedadde
Chagascomoproblemasanitarioasociadoalaviviendaruralsentóun
antesyundespuésenlaconstruccióndelranchocomoobjetodiscur-
sivo.Poresemotivo,eltercerobjetivoespecíficobuscacomprendery
describircómoseconstruyódiscursivamentelaenfermedaddeChagas
comomecanismodecontrolycómoestaconstrucciónimpactóenlas
políticaspúblicassanitariasyhabitacionales,atendiendoespecíficamente
alaregióndelnoroestedeCórdoba.

En cuarto y último lugar, nos centramos en el análisis del
PSVPEMChpara,deesamanera,comprendersudiseñoeimplemen-
tacióncomotecnologíadegobiernoqueexpresalaslógicasconlascuales
sehanconstruidohistóricamentelaspolíticaspúblicasdehábitatrural
enCórdoba,advirtiendo,enelsentidoarqueológicodeFoucault,las
sedimentacionesdesentidoqueprevalecenennuestrosdías.

Descripción de la unidad de estudio

LaprovinciadeCórdobaesunadelas23queintegranlaRepúblicaAr-
gentina.Estáubicadaenelcentrogeográficodelpaís,limitandoalnorte
conlaprovinciadeCatamarcaySantiagodelEstero,alesteconlaprovincia
deSantaFe,alsuresteconlaprovinciadeBuenosAires,alsurconprovincia
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deLaPampayaloesteconlasprovinciasdeSanLuisyLaRioja.Laregión
delnoroestedelaprovinciadeCórdoba,territorioenelcualsecompone
elproblemadeinvestigación,comprende10delos26departamentosque
conformanlaprovincia:CruzdelEje,Ischilín,Minas,Pocho,Punilla,Río
Seco,SanAlberto,SanJavier,SobremonteyTulumba1.

Mapa 1. Región noroeste de la provincia de Córdoba

Fuente:Elaboraciónpropia.

1 CabeaclararquesibieneldepartamentoPunillaformapartedelaregiónnoroestede
laprovinciadeCórdoba,estenoestáalcanzadoporelPDNC.
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Elterritoriosecaracterizaprincipalmenteporlapresenciadecor-
donesmontañososqueseextiendendenorteasur,valleslongitudinales
ygrandesextensionesdesalinasalnortedelmismo.Enelextremo
noresteseextiendeladepresiónlacustredeMarChiquita(oMarde
Ansenuza).Sinembargo,existentambiénplaniciesyllanurasextrase-
rranasquesonaprovechadasparaeldesarrollodelaactividadagrícola,
aunquedadassuscaracterísticasambientales,laprincipalactividadpro-
ductivaeslaganaderíaextensiva2.

Elterritoriorepresentael28%delasuperficiedelaprovincia.Sin
embargo,segúnelcensoprovincialdelaño2008,soloaportael12%
deltotaldelapoblación.Enesesentido,elterritoriocuentaconcinco
delosseisdepartamentosmenospobladosdelaprovincia(rangode
2.000a20.000habitantes).Deacuerdoalainformacióncensal,elte-
rritorioregistra115localidades,delascualesel69%cuentaconuna
poblaciónmenoralos2.000habitantes(79localidades).Punillaesel
departamentoqueconcentralamayorcantidaddelocalidadesy,asu
vez,elquecongregaal39%delosaglomeradosconmásde2.000ha-
bitantesdelazona.EntantoquelosdepartamentosMinasyPochono
registranlocalidadesconmásde2.000habitantes.Segúnelcensodel
2008,lapoblaciónurbanadelterritorioesde316.363habitantes,equi-
valenteal83%deltotal.Lapoblaciónruralesde66.989habitantes
(17%),donde50.434personashabitaronenurbanizacionesmenores
de2.000habitantes(13%deltotal)y16.555constituyeronlallamada
poblaciónruraldispersa(4%)(Sánchez,2013).

Enrelaciónalagua,enelterritorioseregistraunhistóricopro-
blemadeescasez;especialmenteafectaalapoblaciónradicadaenlos
departamentosSanAlberto,SanJavier,Pocho,Minas,CruzdelEje,
Ischilín,Sobremonte,TulumbayRíoSeco.Esteproblemadeescasez
seextiendedemaneraparcialaldepartamentoPunilla.Deacuerdoal
CensoNacional de población, hogares y viviendas del año 2010
(Indec,2010),eneldepartamentoPochomásdel50%deloshogares
nodisponendeaguaderedpública.Enelotroextremoseencuentran
loshogaresdePunilladondeel95,1%cuentanconesteserviciopú-
blico.Enrelaciónalaccesoalgasnatural,enlaprovinciaexistenseis
departamentosquenocuentanconesteservicio,deloscualescinco

2 Enelterritoriosoloel12,3%delastierrassonaptasparaagricultura.Encambio,las
tierrasganaderasocupanun67,9%delaregiónyelrestocorrespondeatierrassinpo-
sibilidadesdeusoagropecuarioocupadasporlagunas,rocasysalinas(Sánchez,2013).
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correspondenalterritorioanalizado(Minas,Pocho,RíoSeco,Sobre-
monteyTulumba).

Ensumayoría,elpoblamientodelaregiónnoroestedelaprovincia
secaracterizaporpresentarnúcleosdeviviendasaisladosyseparadosentre
síavarioskilómetrosdedistancia.Estosnúcleos,compuestosporvarias
familias,sesostieneneconómicamentemediantediversasactividadespro-
ductivasdelaagriculturafamiliar3,suficienteparasusubsistenciaypara
incorporarseapequeñasredesdecomercializacióninformal.

Actualmentelazona,queincluyelosdepartamentosdeCruzdelEje,
Ischilín,Minas,Pocho,SanAlberto,SanJavier,SobremonteyTulumba,
estásufriendoeldesmonteacausadelaextensióndelafronteraagrope-
cuaria,vinculadaalsectordelosagronegocios.Anteelaumentodelpre-
ciodelatierraenlaszonastradicionales,losproductoresbuscaronzonas
marginalesparaincorporarlasalaagriculturayalaganaderíaextensiva.
Comoconsecuenciadeello,sehanproducidocambiosnotablesenla
coberturavegetaldelterritoriocordobés,especialmenteenlossectores
planos.Enesemarco,algunascomunidadesvegetalesseconservansolo
amododerelictosyprobablementedesapareceránenlaspróximasdé-
cadassinoseadoptanpolíticasyestrategiasdeconservación.

Descripción de la unidad de análisis y planteamiento 
del problema

Talcomoexpresamosconanterioridad,laregiónnoroestedelaprovin-
ciadeCórdobahasidohistóricamenteobjetodeintervencionespor
partedelEstadoatravésdediversosinstrumentos,tendientesapaliar
lamarginalidaddelterritorio.Tantolaspolíticasimplementadascomo
laslecturasrealizadassobreelterritoriohansidoabordadasdesdepará-
metroseconómicosyatendiendoacaracterísticaspropiasdelosespacios
urbanos.Enesalínea,desdeelaño2014seimplementóelPlandeDes-
arrollodelNoroeste,unidaddeanálisisdeestainvestigación.

Desdesuinicio,elPDNCsellevóacaboatravésdelaSecretaría
dePromociónyEmpleocomosuUnidadEjecutora;además,estuvieron
involucradosensuejecucióndosorganismosdescentralizados:Funda-
ciónBancodelaProvinciadeCórdobayEpec.Dentrodelasacciones

3 Principalmenteobservamosapicultura,produccióncaprinaoporcina,derivadoslácteos
delamisma,embutidosychacinados,arropes,dulces,frutosyyuyosdelmonte.
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delPlan,estuvieroninvolucradosseisministerios:deVivienda,Ar-
quitecturayObrasViales;deAgriculturayGanadería;deAgua,Am-
biente y Servicios Públicos; de Desarrollo Social; de Salud y de
Educación.ParaeldesarrollodelPlansepresentaroncuatroejesde
acción,quecontaroncadaunoconprogramasespecíficosparasucon-
secución,asaber:1)InfraestructuraSocialyServiciosPúblicos(Pro-
yectodeabastecimientodeAguaPotable;Proyectodedotaciónde
EnergíaEléctrica;ProyectodemejoramientodeCaminosRurales;Ta-
rifaSolidaria);2)EconomíaSocial(ProduccióndeAgriculturaFami-
liar);3)PlanporlaFamilia(CórdobaconEllas;SalasCuna;Plan
PrimerPaso–PPP–;ProgramadeInserciónLaboralparaAdultosVa-
rones–PILA–;ProgramaPorMi–Xmi–);y4)Construccióny/ome-
joramiento deViviendas y Saneamiento deTítulos (VidaDigna;
ProgramadeSustitucióndeViviendasPrecariasyErradicacióndeMalde
Chagas-Mazza–PSVPEMCh–;RegulaciónyEscrituracióndeViviendas
SocialesydeTierras;Proyectodemejoramientodecaminosrurales).

Enestainvestigaciónseabordaráncondetallelastransformaciones
políticasquesefueronsuscitandoycómoestasfueronimpactandoen
eldiseñoeimplementacióndelPlan.Enestesentido,cabedestacarque
elPDNCsurgióenelmarcodelacampañadelentoncesgobernador
deCórdoba,JoséManueldelaSota,comoprecandidatopresidencial
decaraalaseleccionesPrimariasAbiertasSimultáneasyObligatorias
(Paso)de2015.Enestesentido,elPlanfueunodeloseslabonescen-
tralesdelacampañaelectoral.Contóconunfinanciamientoinicialde
milmillonesdepesosyunenormeaparatopublicitarioquesetradujo
enunadiversidaddepiezascomunicacionalesyunapresenciamediática
anivelnacionalmuyimportante.Enestemarco,elPSVPEMCh,ysu
implicaciónsimbólica(llevar“progreso”alaregiónatravésdelacons-
truccióndeviviendasdemampostería)seconstituyóenel“programa
estrella”almomentodemostrarlasaccionesdelPDNC.En2015,asu-
miólagobernacióndeCórdobaJuanSchiaretti.LasPasoyasehabían
celebradoylapartidapresupuestariaparaelPDNCnofuetanabultada
comootrora.Sinembargo,elPlancontinuóenvigenciaconalgunas
modificacionesenelabordajedelPSVPEMCh,queimpactaronespe-
cialmenteenunendurecimientodelainstanciadederrumbedelasvi-
viendasranchos.En2009,JuanSchiarettivolvióaganarlaselecciones
provinciales;elPDNCcontinuófuncionandoperoasignandounapar-
tidapresupuestariamenoralperíodoanterior.Específicamenteenrela-
ción al PSVPEMCh, esto se tradujo en una disminución en la
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construccióndeviviendas.Cabedestacarquehastaelaño2020seha-
bíanconstruido2.413viviendasdemamposteríaensustitucióndelas
viviendasrancho(diario El Objetivo,20/09/20).

Cuadro 1. Cantidad de viviendas construidas, diferenciada 
por Departamentos hasta el año 2017

Fuente:GobiernodelaProvinciadeCórdoba.

Estrategias metodológicas 

Estainvestigaciónseinscribeenlatradicióncualitativa,lacuallogró,du-
ranteladécadadel60,ganaryconsolidarunespaciodentrodelasmeto-
dologíasaceptadasporlaacademia,quehastaentoncesydurantemuchos
añoshabíaestadomonopolizadaporlosenfoquescuantitativos.Elenfo-
quecualitativoabarcavariadasperspectivasdeinvestigación;sinembargo,
esposibleestablecerciertascaracterísticascomunesquedefinensusprin-
cipiosfundamentales.IreneVasilachis(2006)expresaquelainvestigación
cualitativaseinteresa,especialmente,porlaformaenlaqueelmundoes
comprendido,experimentado,producido;porlaperspectivadelospar-
ticipantes,porsussentidos,porsussignificados,porsuexperiencia,por
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suconocimiento,porsusrelatos.Además,explicaquelainvestigación
cualitativaesinterpretativa,multimetódicayreflexiva.Empleamétodos
deanálisisydeexplicaciónflexiblesysensiblesalcontextosocialenelque
losdatossonproducidos.Secentraenlaprácticareal,situada,ysebasa
enunprocesointeractivoenelqueintervieneninvestigadoras/esyparti-
cipantes(Vasilachis,2006).

Asuvez,latécnicautilizadaparaestainvestigacióneselanálisisdel
discurso.Paraello,tomaremoslaperspectivadeMichelFoucault,que
seráabordadaamodode“cajadeherramientas”paraelanálisis.Esta
opciónimplicadesprenderlodiscursivodelanálisislingüísticoy,ensu
lugar,llevaracabounanálisisarqueológicoygenealógicodelasforma-
cionesdiscursivas.Estoes,analizardequémaneraelpodersecristaliza
atravésdeestasformacionesdiscursivasconfigurando“regímenesde
verdad”(Foucault,1979).

Enestesentido,losaportesdeArnoux(2006)consideranqueenel
recorridointerpretativodelanálisisdiscursivosedebenreconocermarcas
discursivascomolosindiciosapartirdeloscualesformularhipótesis,
enrelaciónconunproblemaquesehaplanteado.Estoseencuentraen
íntimarelaciónconlapropuestadelaarqueologíafoucaultiana,que
proponetrataralosdocumentoscomounmonumento,esdecir,como
unahuelladiscursivaenunahistoria,unnodosingularenunared.En
esesentido,elanálisiscríticodeldiscursoentantotécnicadeinvestiga-
ción,interpretaeldiscursocomouna“prácticasocial”.Abordarlodeese
modoimplicasiempreunarelaciónbidireccional,quesugiereconsiderar
que“elsucesodiscursivoestámoldeadoporlassituaciones,instituciones
yestructurassocialesperoasuvezledanforma”(Arnoux,2006:15).
ComoloplanteaEliseoVerón(1996)losocialmoldeaeldiscurso,pero
este,asuvez,constituyelosocialo,loqueeslomismo,lasenunciacio-
nessoncomprendidasapartirdesurelaciónconlascondicionessociales
deproducciónque,entantofenómenosdelavidasocial,sontambién
procesosdeproduccióndesentido.

Enestemarco,“analizareldiscursoimplicaarticularloconlosocial,
entendiendoyaseacomosituacióndeenunciación,institución,estruc-
turasocial,condicionesdeproducción,esferasdelavidasocialosim-
plemente, contexto” (Arnoux, 2006: 13). Bajo esta perspectiva se
sostienequeenelanálisisdeldiscursosolamentehayinstanciasdepro-
duccióndesentidosencondicionesdeproducciónsituadas,enterrito-
rios,reconociendolosactoressocialescomoproductoresdesentido.
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Tomandoestaperspectiva,ycomotambiénloargumentalapropuesta
deAngenot(2010),enestainvestigacióncomprendemosalanálisisdel
discursodesdeunabordajeampliodonde,altiempoqueanalizamosdi-
ferentesdocumentos(históricos,académicos,sanitarios,periodísticos,
mediáticos,etc.)tambiénanalizamosdiscursospolíticosyenunciadores
(políticos,técnicosyfuncionariosestatales,académicos,médicos,cam-
pesinos,etc.).Enestesentido,tambiénconsideramoslosenunciados
delosactoressocialesensuspropiosterritoriosentantoconstituyen
discursosrecolectadosduranteeltrabajodecampoyapartirdelarea-
lizacióndeentrevistasasujetosinvolucradoseneldiseñoeimplemen-
tacióndelapolíticapúblicaencuestión4.

Sumadoaesto,MichelPecheaux(1984)planteaquelocrucialen
elanálisisdeldiscursoesconstruirinterpretaciones.Enesesentido,si
seconsideraaldiscursocomounespacioqueexponelashuellasdelejer-
ciciodellenguajeporpartedelossujetos,locríticoescómoseleccionar
lashuellas,oporquéconsideraraalgunashuellascomoindiciosreve-
ladoresdealgunaregularidadsignificativaodeloscualespuedeinferir
unorigenounacausa.Estotambiénvaadependerdelproblemaalque
intentaresponderelanálisis(Arnoux,2006).

Estosevinculaconunaconcepcióndesujetocomoaquelquesolo
tieneundominioparcialsobresupalabra,quenocontrolatotalmente
sudiscurso,quenoesdueñodeloquedice,quemetafóricamentees
tambiénhabladoporotro.Elanálisisdevelaasíloqueelsujetonose
proponedecirperodiceporlasopcionesquehace(Arnoux,2006).Para
explicaresto,lanocióndeformacióndiscursivapropuestaporPecheaux
resultadeparticularinterésenestaindagación.Esteconceptopermite
superartodalanociónlingüísticadelostextos,alestablecerquelosme-
canismosenunciativosdependendeunexteriorconstitutivo,deuncon-
juntodecondicionesdeproducción.Así,

laformacióndiscursivaincluyemúltiplesposicionesdeenunciaciónque
estánasociadasaunasciertascondicionesdeproducción,aunaforma-
ciónideológica,aunamatrizbásicadesentidosyfuncionacomounsis-
temaprescriptivo,capazdeestablecerparacadasujetoloque“sepuede
ysedebedecir”enunmomentohistóricodado,enunacoyunturadada
defuerzasantagónicas(Pecheaux,1975,enMartínez,2016:19).

4 LasistematizacióndediscursosutilizadosenestainvestigaciónseencuentraenelCa-
pítulo1,enelapartado“Laorganizacióndelcorpus”.
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Talcomoplanteaelautor“eldesafíocrucialesconstruir interpreta-
ciones,sinneutralizarlasnunca”(1984:11).

Estructura organizativa de la investigación

Cualquierintentoporpresentardemaneraorganizadalosmomentosde
lainvestigacióndancuentaefectivamentedelastemporalidadessiempre
superpuestasquelaconformaron.Sinembargo,alosfinesdesistematizar
lainformación,sepuededecirquelosmomentosqueconformaronlain-
vestigaciónsecorrespondenconlaorganizacióndeloscapítulosdelatesis,
quehansidoordenadosenunasecuenciaespacialytemporalpermitiendo
darcuentadelaarqueologíadeldiscursoqueseanaliza.

ElCapítulo1constadedospartesfundamentales.Enprimerains-
tanciasepresentanaquelloselementosteóricosquesirvendebasepara
enmarcartodoelabordaje.Estoselementossedividenentresgrandes
conceptos:desarrollo,discursoytecnologíasdegobierno.Encuantoal
primero,nosposicionamosdesdelaperspectivadecolonial,haciendofoco
específicamenteenlosaportesteóricosofrecidosporArturoEscobar.El
autorproponeabordaraldesarrollocomounaconstruccióndiscursiva
hegemónicaqueoperaenelmarcodelproyectomoderno/colonial,plan-
teadocomo“doscarasdeunamismamoneda”(CastroGomezyGrosfo-
guel,2007).Asuvez,dentrodeestemarco,abordaréunrecorridoteórico
quemuestralaconstruccióndicotómicahábitaturbano-hábitatruralque
sehaconstruidoenelmarcodelmodelodedesarrollo.Enrelaciónalse-
gundo(discurso),talcomoexpliquéanteriormente,tomarélosaportes
ofrecidosporFoucault.Encuantoalastecnologíasdegobierno,setrata
deunconceptopresentadoenelúltimoperíododetrabajodeFoucault,
retomadoyprofundizadoporlaperspectivadelosEstudiossobreGuber-
namentalidad,cuyosprincipalesexponentessonNikolasRose,ColinGor-
donyMitchellDean.Desdeallí,lastecnologíasdegobiernosondefinidas
comomecanismosconcretos,localesyaparentementenimios,atravésde
loscualeslosdiversostiposdeautoridadespretendenconformar,norma-
lizar,guiar,instrumentalizarlasambiciones,aspiraciones,pensamientos
yaccionesdelosotros,alosefectosdelograrlosfinesqueellasconsideran
deseables(MilleryRose,1990:8).Estacategoríaserviráparacomprender
cómoesquelosdiscursosconstruidosypromovidosporlosfocosde
poderseinstrumentalizanenpolíticaspúblicasdehábitatanivelnacional
ylocal.EnlasegundapartedelCapítulo1,seexplicaquéentendemos
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porcorpusylasoperacionesmetodológicasllevadasacaboalolargode
lainvestigaciónparaconformarlo.Asimismo,sepresentaunasistemati-
zacióndeaquellosdocumentosydiscursosqueconformanelcorpusde
latesis.

EnelCapítulo2daremospasoaunanálisisgenealógicosobrela
maneraenquealgunosorganismosinternacionales(especialmentela
OrganizacióndelasNacionesUnidas–ONU–ylosorganismosdecré-
dito)hanconstruidodiscursivamentelanociónhábitat.Elpropósitoes
visibilizarque,enestaconstrucción,lourbanonosoloespresentadoen
contraposiciónalorural,sinoquelaciudadesimpuestacomoelmodo
correctoydeseabledehabitar,endetrimentodelasformasrurales/cam-
pesinas.Lamiradaestarápuestaenmostrarcómoestosdiscursoshan
funcionadodesdesusinicioscomonaturalizadoresdeciertasprácticas
dehabitar,habilitando“regímenesdeverdad”(Foucault,1979),donde
esprecisoquelourbano,ligadoconelprogresoylamodernidad,sea
replicadoyexpandidoatodaslasformasdehabitar.

EnelCapítulo3abordaremos,enprimertérmino,dequémanera
loslineamientosexpresadosporlosorganismosinternacionalesseven
reflejadoseneldiseñodepolíticaspúblicas.Paraello,analizaremosdis-
cursosanivelnacionalylocal,enArgentinayenCórdoba,recono-
ciendolasparticularidadeseneldevenirdecadaregióndelaprovincia.
Ensegundotérmino,advertiremoscómosearticulalaconstruccióndis-
cursivaenlosnivelesnacional/localconlineamientosurbanocéntricos
que,asuvez,determinanformasparticularesdeimplementarestaspo-
líticasenelterritorio.ElpropósitoesmostrarcómoenArgentinaen
generalyenCórdobaenparticular,laestructuraestatalylosinstru-
mentosregulatoriosdestinadosalohabitacionalcomponendispositivos
depoder,llevandoacabounaintervenciónenelterritorioqueinvisi-
bilizasabereseinhabilitalógicasdehabitarrurales.

Por último, en el Capítulo 4 desarrollaremos un análisis del
PSVPEMCh,enelmarcodelPDNCcomoinstrumentoquelocon-
templa.Elobjetivoesindagarsobrelasdefinicionestantoexplícitas
comosubyacentesconlasquesondiseñadasypuestasenmarchaestas
políticas.Paraello,nosoloanalizaremosdocumentospúblicosestatales
sinotambiénentrevistasaagentesgubernamentalesencargadosdedi-
señareimplementarestosinstrumentosyapersonasbeneficiariasen
estaspolíticaspúblicas.
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Capítulo 1. Dispositivo de investigación

En algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a 
innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos 

animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquél el instante 
más mentiroso y arrogante de la “historia universal”.

F.Nietzsche,“Sobreverdadymentiraensentidoextramoral”.

1.1. Desarrollo

1.1.1. Una genealogía del desarrollo

Enenerode1949,enelmarcodesudiscursodeposesióncomopresi-
dentedelosEstadosUnidos,HarryTrumananunciasudoctrinade
“tratojusto”.EnsufamosopuntoIV,hacíaunllamadoaEstadosUni-
dosaresolverlosproblemasdelospaísesqueapartirdeentoncesco-
menzaron a definirse como “subdesarrollados”. El objetivo que se
proponíaneracrearlascondicionesparaquesereplicaraentodoel
mundolascaracterísticasdelospaísesavanzados,esdecir,sociedades
con“altosnivelesdeindustrializaciónyurbanización,tecnificaciónde
laagricultura,rápidocrecimientodelaproducciónmaterialylosniveles
devida,yadopcióngeneralizadadelaeducaciónydelosvalorescultu-
ralesmodernos”(Escobar,2007:20).Enaquelmomentoelplanteoera
queatravésdelcapital,lacienciaylatecnologíaselograríaque“elsueño
americanodepazyabundanciapodríaextenderseatodoslospueblos
delplaneta”(Escobar,2007:20).

Apartirdeesemomento,seinstalóelconceptodedesarrolloque
rápidamente recibió el respaldo de los sectores más poderosos del
mundoyque,hastalaactualidad,eshegemónicoparapensarloeconó-
mico,losocialyloculturaldemuchospueblos.Enesemarco,América
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Latinaviviódesdeladécadadel50enadelantelastransformacionesy
eldevenirdelpensamientoylaprácticadeldesarrollo,elcualhaido
mutandoytransformándosealolargodeestosaños.

Enlosaños80y90emergennuevosinstrumentosanalíticos.Es
aquídondeunimportantenúmerodecríticosculturalessesumanalos
dependentistasycomienzanacuestionarelconceptomismodedesarro-
llo.Estoscríticospartierondelapremisadeanalizaraldesarrollocomo
undiscursooriginadoenOccidenteylamaneraenqueesteseconsti-
tuyócomounpoderosomecanismoparalaconfiguracióneconómica,
social,políticayculturaldel“TercerMundo”.Estaperspectivapusoel
focoencómociertasrepresentacionessevuelvendominantes,configu-
randolasformasdeimaginarlarealidadeinteractuarconella.Elenfo-
queposestructuralistasecentraenelreconocimientodelasdinámicas
deldiscursoyelpoderenlaconfiguracióndelarealidadsocial.Dema-
neraque,desdeestaperspectivaeldesarrollodebeservistocomounré-
gimenderepresentación,comounconceptoquesurgióenelcontexto
históricoposterioralaSegundaGuerraMundial,apartirdelcualse
moldeóunaconcepcióndelarealidaddelosquedesdeentoncesco-
menzaronadefinirsecomosubdesarrollados.

Enesteperíodo,losaportesteóricosdeMichelFoucaultfueroncla-
vesparapensarcómofuncionanlasdinámicasdeldiscursoyelpoder
enlarepresentacióndelarealidadsocialy,específicamente,cómode-
terminadosdiscursosproducenmodospermisiblesdepensarendetri-
mento de otros, que son considerados inferiores o directamente
invisibilizados.

Eldevenirhistóricoylarealidaddelospaísesdenominadosdel
“TercerMundo”o“subdesarrollados”handadomuestrascabalesdeque
eldesarrollolejosdeserunproyectoquetrajomejorasyprogreso,con-
llevóprofundasdesmejorasyacentuólasdiferenciassociales,políticas,
culturalesysobretodoeconómicasdeestospaíses.Esteescenarioha
sidopuestoenevidenciaenlasúltimasdécadasdesdediversossectores
talescomolaacademiacríticaylosmovimientossocialesquetrabajan
profundamenteenpensaralternativasaldesarrollo,apartirdeunavi-
sióncríticaalasideasdecrecimiento,modernidadyprogreso,poniendo
elfocoenotrasformasdeconfigurarelconocimientoquereivindiquen
lasculturasylospuebloslocales.

Noobstante,elproyectodedesarrollosigueenabsolutavigencia,
operandoconvigorennuestrassociedades.TalcomoplanteaGustavo
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Esteva(2009)“eldesarrollofracasócomounproyectosocio-económico,
peroeldiscursodeldesarrolloaúncontaminalarealidadsocial.Lapa-
labrapermaneceenelcentrodeunapoderosaperofrágilconstelación
semántica”(enEscobar,2014b:33).Razónporlacualconsideramos
quelaperspectivaposestructuralistanossigueofreciendoclavesfunda-
mentalesparaentendercómohaoperadoysiguehaciéndolohastanues-
trosdíaseldiscursodeldesarrollo.

1.1.2. Las claves del posestructuralismo en la mirada 
sobre el desarrollo

Observaraldesarrollocomodiscursoimplicamirarnosoloalosele-
mentosquelocomponen,sinosobretodoponeratenciónalsistemade
lasrelacionesentreesoselementos,queleconfierencohesión.Esjusta-
menteestesistemaderelacioneselquecrealosobjetos,losconceptos,
lasestrategias.Estasrelaciones,queseestablecenentreinstituciones,
procesossocio-económicos,formasdeconocimiento,factorestecnoló-
gicos,etc.loscualeshacenqueatravésdeldiscurso,“larealidadsocial
llegaaser”(Escobar,2007:78).Enestesentido,puededecirsequeel
discursodeldesarrollocrea“verdades”yconfigurarealidadesyesoes
posibleatravésdelaarticulaciónentreconocimientoypoder.Esteabor-
dajepermiteponerelfocoenladominación,enlascondicionesdepo-
sibilidadyenlosefectosqueestasprácticasdiscursivashantenido1.
Ahorabien,cabepreguntarsedequémaneraseestablecelarelación
entreeldiscursoylosacontecimientospolíticos,económicos,sociales
delmomentoycómoapartirdeestesecreanconceptos,teoríasyprác-
ticasysefomentandeterminadasformasdesubjetividad.

Larazónprincipalporlacualemergeeldiscursodeldesarrolloa
comienzosdelasegundaposguerraesporqueenesemomentohistórico
se“descubre”laexistenciadelapobrezamasivaenÁfrica,AsiayAmérica
Latinayapartirdeallí,lasdosterceraspartesdelplanetacomienzana
sernecesitadas deunaimportantereestructuraciónpolítica,social,eco-
nómicayculturalparapoderalcanzarlascaracterísticaspropiasdelas
sociedadesavanzadas.Estoencontrabafundamentoenqueeldestino
delasáreasricasypobresseconcebíaestrechamenteligado,razónpor
lacuallasprimerasdebíanserlasencargadasdesolucionarlascondi-

1 Volveremosconmayorprofundidadsobreelanálisisdeldiscursodesdelaperspectiva
posestructuralistaenelapartadonúmero2deestecapítulo:“Discurso”.
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cionesdepobrezaymalestarsocialpresentesenlospaísespobres,dado
queademásestoimplicabaunaamenazaparasuestabilidad.Eneste
marco,losproblemasdelasáreaspobresirrumpieronenelescenario
internacional2.Apartirdeestoseconfiguraunarepresentacióndelsu-
jetotercermundista,quetraeaparejadasdosconsecuencias:porunlado,
lahomogeneizacióndelaimagenquesetienedelascomunidadesycul-
turasdel“TercerMundo”yporotro,efectosdetipopolítico,económi-
cosyculturales,propiciandoelejerciciodelpodersobreestassociedades.

Demaneraqueeldiscursodeldesarrollooperómediantelacreación
deanormalidadesydeproblemasquedebíatratarparapoderreformar-
lasoresolverlas.Quizásestopodríahaberservidoefectivamentepara
resolverciertasproblemáticas,peroalestaríntimamenteligadoauna
lógicadesarrollista,seconvirtióenunmecanismodepoderycontrol.
Asimismo,ladefinicióndeproblemasfuemutandoconeltranscurrir
deltiempo,perosiemprefuncionóbajoelmismomecanismo.Esdecir,
unavezquelaanormalidadoelproblemaeranincorporadosaldiscurso
deldesarrollo,secategorizabayespecificabamedianteminuciosasob-
servacionesquesehacíandelospueblosysociedadesdeltercermundo.
Elresultadofuequeeldiscursodeldesarrollocreóuncampoestructu-
radoporreglasdefinidasdeantemanoatravésdemarcosdeobserva-
ción,deinterrogaciónyderegistro.Esteescenariohizoposiblequepor
másquelosobjetos,losconceptosylasestrategiasfueranmutando,
transformándoseeincluyendonuevasalolargodeltiempo,aúncuando
“laarquitecturadelaformacióndiscursiva”(Escobar,2007:83)haya
permanecidoigual,permitiendoqueeldiscursodeldesarrolloseadapte
anuevasrealidades.Elresultadohasidounasucesióndeestrategiasdel
desarrolloperosiempredentrodelamismaformacióndiscursiva.Es

2 Rahnemadistinguedosgrandesrupturasconrespectoalaconcepcióndelapobreza.La
primerasedaenelmarcodelaemergenciadelcapitalismoylamodernidad.Laeconomía
demercadoemergentenecesitabadelacreacióndeunapolíticadelapobrezaquetuviera
comoobjetivolacreacióndeconsumidoresylatransformacióndelasociedad,“convir-
tiendoalospobresenobjetosdeconocimientoyadministración”(Escobar,2007:50).Lo
queexistiópordetrásdeestofuelacreacióndeuninstrumentotécnicoydiscursivoque
posibilitólainvencióndeunapolíticadeadministracióndelapobreza.Estaadministración
delapobrezarequeríalaintervenciónenvariadosámbitostalescomoeducación,salud,
higiene,laenseñanzadebuenoshábitos,ahorro,etc.loquetrajocomoresultadolacreación
delcampodenominado“losocial”.Lasegundarupturadelaconcepcióndepobrezaplan-
teadaporRhanema,sedaconlaaparicióndelanocióndedesarrolloyapartirdeestola
“globalizacióndelapobreza”(Escobar,2007).Estosentólasbasesparaquelapobrezase
convirtieraenunconceptoorganizadoryenobjetodeunanuevaproblematización.
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justamenteestacapacidaddeadaptabilidadlaquehizoposiblequeper-
duraraalolargodeltiempo.Sinembargo,eldesarrollonuncafuecon-
cebidocomounproyectoculturalsinomásbiencomounenfoquede
arribahaciaabajo,“comounsistemadeintervencionestécnicasaplica-
blesmásomenosuniversalmenteconelobjetodellevaralgunosbienes
‘indispensables’aunapoblación‘objetivo’”(Escobar,2007:86).

Además,talcomodijimosanteriormente,decirqueeldesarrollo
funcionacomodiscurso,significadecirquesecreóunespacioenelcual
solociertascosaspuedendecirseeinclusivesolociertascosasestánha-
bilitadasaimaginarse.Ahorabien,notodosestánautorizadosparade-
finirlarelaciónentreestosobjetos.Acásejueganclarosprincipiosde
autoridadquetienenqueverconvariadoselementostalescomoelrol
delosexpertos,loscriteriosdeconocimiento,laautoridadprofesional,
entreotrosaspectos.Demaneraquelaemergenciaydefinicióndeestos
objetosylarelacióndiscursivaqueseestablecíaentreestossedefinía
desdevariadasinstitucionestalescomoorganismosinternacionales,uni-
versidades,centrosdeinvestigacióntantointernacionalescomoinsti-
tucionespropiasdel“TercerMundo”quefuncionaroncomofocosde
poderlegitimadoresdeestosdiscursos.Así,lasrelacionesqueseesta-
blecenalinteriordeunaprácticadiscursivadeterminanquiénpuede
hablar,dequésepuedehablar,desdequépuntosdevistayhastainclu-
sivequéesposibledeserimaginado.Enestesentido,elanálisispostes-
tructuralistadeldesarrollopusoenevidenciaelacallamientodellugar
deenunciacióndeaquellosquesupuestamenteseríanlosbeneficiarios
delproyectodedesarrollo.

Desdeestaperspectiva,paraqueeldiscursodeldesarrolloseconvir-
tieraenunafuerzasocialrealsepusieronenmarchadosmecanismos
fundamentales:porunlado,lainstitucionalizacióndeldesarrollo,que
fueposibleapartirdelacreacióndeunaampliavariedaddeorganiza-
cionestantoeconómico-financieras(talescomoelFondoMonetarioIn-
ternacional –FMI– y el Banco Mundial –BM–) como de orden
humanitario(comolaOrganizacióndelasNacionesUnidas–ONU–),
comoasítambiéndiversasagenciasnacionalesdeplanificaciónydesa-
rrollo.Porotrolado,laprofesionalizacióndelosproblemasdedesarrollo,
apartirdelocualemergieronunagrancantidaddeconocimientoses-
pecializadosylaaparicióndeáreasdesaber,quebuscabandarrespuestas
alsubdesarrolloyatodoslosproblemasqueorbitabanasualrededor.
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La profesionalización del desarrollo

Elconceptodeprofesionalizacióndeldesarrolloserefierebásicamenteal
“procesomedianteelcualelTercerMundoesincorporadoalapolítica
delconocimientoespecializadoydelacienciaoccidentalengeneral”(Es-
cobar,2007:86).Esteprocesoesposiblepormediodeunconjuntode
técnicasyprácticasqueorganizanlageneraciónydifusióndelconoci-
mientoacercadeldesarrollo,convirtiéndoloenundiscursolegitimado.

Lalegitimidaddeestaideaestuvoacompañadaporelpapelque
jugólacienciaylatecnología,quefuefundamentalparalaelaboración
yjustificacióndeestediscurso.Deestamanera,laprofesionalización
deldesarrollofueposiblemediantelaproliferacióndecienciasysub-
disciplinasdeldesarrollo.“Eldesarrolloteníaquebasarseenunapro-
duccióndeconocimientoquesuministrarauncuadrocientíficodelos
problemassocialesyeconómicosydelosrecursosdeunpaís”(Escobar,
2014a:88).Paraello,erafundamentalelestablecimientodeinstitucio-
nescapacesdegenerarestosconocimientos.

Elresultadodeestofuelacreacióndeplanesdeestudiosobredesa-
rrolloenlasprincipalesuniversidadesdelospaísesdel“PrimerMundo”
y la reestructuración y/o la creación de universidades del “Tercer
Mundo”paratratarcuestionesrelativasaldesarrollo.Estofueacompa-
ñadoporunafuerteintervencióndeexpertosdelospaísesavanzados
parainvestigar,mediryteorizarsobrediferentesaspectosdelassocie-
dades“subdesarrolladas”.Sibienestotrajoaparejadolacreacióndenue-
vas capacidades cognoscitivas, también implicó una pérdida de
autonomíaymodoslocalesdeproducirconocimiento.Estotuvocomo
consecuenciaquelospueblosysociedadesdel“TercerMundo”secon-
virtieranendatosdeinvestigacióndeacuerdoalosparámetrosypara-
digmasdelcapitalismo,sinponerencuestiónlasconsecuenciasqueesto
trajoparaestosgruposypaíses.

La institucionalización del desarrollo

La institucionalizacióndeldesarrollo consiste en la creacióndeun
campodeinstitucionesdesdedondelosdiscursossonproducidos,re-
gistrados,modificadosypuestosencirculación.Sufuncionamientose
encuentraeníntimarelaciónconlaprofesionalizacióndeldesarrollo,
dadoquelosdiscursosqueseproducendesdeaquícomocampolegí-
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timodeenunciación,encuentranenlasinstitucioneslugaresdedistri-
bución,réplicaydifusión.

Lainstitucionalizacióndeldesarrollooperaentodoslosniveles,hecho
porelcualencontramosinstitucionestalescomo“losorganismosinter-
nacionalesylasagenciasdeplaneaciónnacionaldelTercerMundohasta
lasagenciaslocalesdedesarrollo,loscomitésdedesarrollocomunitario,
lasagenciasvoluntariasprivadasylosorganismosnogubernamentales”
(Escobar,2007:88).Conlacreacióndelosorganismosinternacionalesa
mediadosdeladécadadel40,estasinstitucionesproliferaronrápida-
mente,expandiéndoseyconsolidandounareddepodermuyimportante.
Paraqueestaredpuedafuncionarconeficacia,elpapeldelasagencias
localesdedesarrollohasidofundamental,debidoaquesonestaslasque
manejanformasdeconocimientoquecirculanlocalmente.

Eneste sentido,unmecanismo fundamental a travésdel cual
operalaproduccióninstitucionalesatravésdelaconfeccióndedo-
cumentosytextosmedianteloscualesserepresentaunarealidaddada.
Enelcasoespecíficodelosdocumentosdedesarrollo,elproblemaes
queestosfuncionancomounmedioparaobjetivarelconocimiento,
hechoporelcualproducendefinicionessobrelassociedadesquelejos
derepresentarlosproblemasrealesdelassociedades,hanfuncionado
másbiencomodocumentosfuncionalesalasorganizaciones.Correr
alasprácticasdocumentalesdellugarneutraleinocuoenelquege-
neralmenteselascoloca,implicaadvertirquesonelresultadodere-
lacionesdepoderentregobiernos,organizacionesinternacionalesy
laspropiascomunidades.Esdecir,queconstituyenunadimensión
significativaparaanalizarelpoder.

Enconsonanciaconesto,yaligualquesucedeconlaprofesionaliza-
cióndeldesarrollo,enocasioneseltrabajodelasinstitucionesdeldesa-
rrollo efectivamente ha traído beneficios a las personas a las que se
destinan;sinembargoelenfoqueestápuestoenproblematizarlasrazones
quehanllevadoalospaísesavanzadosaintervenirconsusinstituciones
yprogramasenlassociedadesdel“TercerMundo”,lascualesnoestán
motorizadasporun“esfuerzoinocentehechoennombredelospobres”
(Escobar,2007:89).Encontraposiciónaesto,esprecisoadvertirquea
travésdelainstitucionalizacióndeldesarrollosehaadministradoycon-
troladoalospaísesylassociedadesdelTercerMundodemaneradetallada
yexhaustiva,hechoquesigueenvigenciaenlaactualidad.
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1.1.3. La dicotomía rural-urbano

Lasmedidasdeespacioydetiempoqueconsideramoscomocondi-
cionesnaturalesdeexistencia,enrealidadsonproductodeprocesos
históricosespecíficosydeuntipodesociedaddeterminadaquelas
configurarondetalmanera(Harvey,1994).Enestesentido,sepuede
decirquelaformaenlaqueestamosacostumbradosavinculareles-
pacio-tiempo, se encuentra en íntima relación con estructuras de
poderyconmodosparticularesdeproducciónydeconsumoquehan
sidoimpuestos,imperandohastalaactualidad.Enestemarco,ytal
comovenimosexponiendo,laconfiguraciónespacio-temporalfueim-
puestaporlamodernidadcolonialtomandocomoparámetroeldesa-
rrollohistóricoeuropeoque,segúneldiscursodominante,todoslos
espaciosdebíanseguir.

Eladvenimientodelcapitalismosupusounaredefinicióndela
comprensióndelespacio-tiempo,acordeconsusnecesidadesyreque-
rimientos.Enlaprácticaestosetradujo,comoloexpresanMatijaseviv
yRuiz(2013)

porunparte,acelerandoeltiempoderotacióndelcapitalmediantelainno-
vacióntecnológica,loqueimplicaquenosencontremosllevandounavida
quesemuevecadavezmásrápido;yporotra,reduciendolasbarrerasespa-
ciales,demaneraqueelespaciooperecadavezmenoscomounabarrerasig-
nificativaalaaccióncomunicativa(p.26).

Esimportanteaclararqueelmodelohegemónicodeespacio-tiempo
impuestoporelcapitalismo,noimplicóqueelespacioensímismosea
homogéneo.Porelcontrario,“existeunadiversidaddetemporalidades,
epistemes,rugosidades,formasdeconocer,deexistirydevivirqueestán
entensiónyenpugna”(Betancourtet al.,2013,enGaray,2019:4).Sin
embargo,loquesíimplicóestemodelofueelestablecimientoderelacio-
nesdejerarquizaciónentrelosespaciosapartirdeloscualesseconstru-
yeronconceptosdicotómicosqueencapsulabanunalógicadedominioy
opresión(Harvey,1998).Estehechotrajoaparejadalainvisibilizaciónde
lasparticularidadesdecadaunodeestos,altiempoqueelespaciourbano
seerigiócomoespacioreferencialdelhábitatengeneral.

Apartirdeallí,loruralylourbanosepresentaroncomoconfigu-
racionesespaciotemporalesdicotómicas.Laciudad(establecidacomo
ellugardelourbano)yelcampo(establecidocomoellugardelorural)
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seconstruyeroncomounaoposición,determinadaengranparte“por
larelaciónsociedad-naturaleza,porlasrelacionessocialesdeproducción
(…)porelestadiodedesarrollodelasfuerzasproductivas”(Limonady
Monte-Mór,2012:5).Bajoesemodelo,laciudadfuecomprendida
comoellugardelaculturaydelprogresoyelcampocomoelespacio
deatraso,reducidoaaquelterritoriodondeseproducíanalimentospara
lapoblaciónurbana.Estaconstruccióndicotómicapermeólasperspec-
tivasanalíticasdesdelasqueseabordólarelaciónrural-urbanoquesi
bienhansidodiversasyhanidotransformándosealolargodeltiempo
nohanlogradosuperaraquellavisiónrestrictivadelespacioruralyur-
banoydesdeallí,hanimpactadoenelabordajedelosinstrumentospú-
blicoshabitacionales.

UnavezqueelproyectodelaModernidadseconsolidó,ladicoto-
míaurbano-ruralestuvopresenteysirvióderespaldoalaideaporla
cuallourbanoseerigiócomo“modelo,instanciaevolutivaydestinoci-
vilizatorio”(Cimadevilla,2005:51).Enesemarco,laideadeprogreso,
desarrolloymodernizacióncomodestinoineludiblepermeórápida-
menteenloscientistassociales,dandocomoresultadoelsurgimiento
delaTeoríadelaModernización.Estaperspectivaseinicióenlosalbores
delsigloXX,enelmarcodeldesarrollodelasociedadindustrialque
trajoaparejadasinversionesycrecimientoeconómicodelamanodela
tecnologíaylaproducción,perotuvosumayoraugeenladécadadel
40y50.Estaperspectivateórica,partiendodelosesquemasquetoma-
banlamodernizacióncomoejedeanálisis,seencargódeabordarlare-
laciónurbano-ruralentérminosdeoposición,destacandoalcampoya
laciudadcomodosmodosdevidaydeculturaopuestos.

ApesardequepasaronmuchosañosdesdeelsurgimientodelaTeoría
delaModernización,dequeluegodeellasurgieronunavariedaddepers-
pectivasteóricasydequemuchosactores(nosolodelcampoacadémico
sinodeotrossectoresdelasociedad)consideranqueladicotomíarural-
urbanayaestásuperada,esfácilmentereconociblelapersistenciadeeste
abordaje.Inclusive,pormásquelaTeoríadelaModernizaciónfuedirec-
tamentecriticadaporloscientistassociales,lascaracterísticasdelhábitat
atribuidasporellaseencuentravigentenosoloenelámbitoacadémico
sinoenelabordajedelosinstrumentospúblicos.

Desdeesaperspectiva,hansidoconstruidosloscriteriosqueasu
vezorganizaránlosterritoriosdentrodedeterminadosparámetros,a
partirdeloscualesluegosediseñanlaspolíticaspúblicashabitacionales.
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Deestaforma,actualmenteelhábitatruralcontinúaentendiéndose
comoopuestoalhábitaturbanoyenesemismojuegodesentidos,sub-
sumidoasulógica.Estamaneradeabordarlosespaciosimplicapensar
enqueelmejoramientodeeseterritoriosoloesposiblemediantelacon-
versióndelmismoalógicasurbanas.

Enesesentido,unestudiollevadoacaboporFaiguenbaum(2011)
paradeterminarlasdefinicionesentornoalaruralqueexistenenlos
países,descubrióqueexistensignificativasvariacionesenrelaciónalas
definicionesempleadas,aunqueexisteunatendenciaadefinirelcon-
ceptopordefectodeloquenoesurbano;asimismotambiénseeviden-
cióenalgunospaísesunaausenciadeunadefinicióndelorural.En
líneaconloplanteadoporGaray(2019)“estosindicadoresestáncons-
truidosdesdeunpuntodevistaurbano,sintomarencuentaladiversi-
dadde realidades, tecnologías, hábitos culturales y sus necesidades
asociadas”(p.5).Estaestandarizacióndejaaldescubiertolafaltadecon-
sideraciónsobrelasparticularidadespropiasdecadaterritorio.

Sibienenlasúltimasdécadassehadestacadolanecesidaddeplan-
tearlarelaciónrural-urbanadesdesuinterdependencia,altiempoque
sereconocelalimitacióndelabordajedicotómico,laspolíticaspúblicas
enmateriahabitacionalasícomolosestudiossobrelaproblemáticasi-
guensiendorestringidos.Pruebadeelloes,talcomoexpresanUrrutia
SánchezyMuñozParra(2017)“Lainexistenciadepolíticaspúblicas
ruralesclarashasidofundamentalparadesarrollarprogramassindife-
renciaciónderealidadurbano-ruraldirigidosageneralidadesquenoac-
túandesdelasatisfaccióndenecesidadesdeloshabitantes,queson
complejasyvariadasencadaterritorio”(p.43).

1.2. Discurso

1.2.1. De la arqueología del saber a la genealogía del poder

Enlaconstruccióndenuestroobjetodeestudio,elanálisisdecómose
configuraeldiscursoentornoalhábitatcumpleunrolfundamental.Al
llevaracaboesteanálisis,pretendemosobservarcómoseconstruyenciertas
subjetividadesycómoseconstituyeelhábitatcomocampodeinterven-
ción.Parallevarloacabo,laintenciónesdiferenciarsedeaquellosanálisis
lingüísticosdelosdiscursos,queponenlaatenciónenlaconformacióny
lainterrelacióndesusfactoresfonéticos,morfológicos,sintácticos,etc.En
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sulugar,nossituamosenunplanoanalíticoqueatiendaalosdiscursos
comoacontecimientossingularesconstruidosenunadeterminadaforma-
ciónhistóricaymedianteloscualesseconfiguralarealidad.Elpropósito
esidentificar,enelanálisisdiscursivo,cuálessonlosfocosdepoderque
construyenlosdiscursosymediantequémecanismosocurreesto.Paraello,
nosserviremosdelaperspectivateóricaofrecidaporMichelFoucault.

EnelanálisisdeldiscursodeFoucaultencontramosdosetapas.La
primeracorrespondealaarqueología,cuyoobjetoeselsaberycuyo
campodeanálisiseslaepisteme.Luego,unasegundaetapa,dondela
arqueologíairácediendosulugaralagenealogía.AllíFoucaultsecentra
enlasformasdeejerciciodelpoderydeestamaneralanocióndeepis-
temesevereemplazadaporladedispositivo.Estepasosurgetrasob-
servarqueessoloapartirdelaconjunciónentreestasdosprácticas
comosepuedellevaracabounanálisisdecómoelpoderconfiguraal
saberenunadeterminadaformaciónhistórica.Porestarazón,elsaber
yelpoderseapoyan,serefuerzanmutuamenteysonineludibleseluno
delotro.Deestamanera,laarqueologíaylagenealogíadebensercom-
plementariasalmomentodellevaracabounanálisisdelosdiscursos.
Llevaracaboelanálisisdeldiscursopartiendodelosmétodosarqueo-
lógicoygenealógico,nosdarálasclavesparapensarcuálessonyme-
diantequéestrategiaslosfocosdepoderqueposibilitan,atravésde
determinadasprácticasdiscursivas,ladefinicióndelconceptodehábitat
bajológicasdedominación.Ahorabien,resultanecesariodesarmaral-
gunasnocionesalosfinesdeencontrar,encadaunadeellas,elementos
quenospermitanabordarnuestroanálisis.

Núcleos conceptuales de la caja de herramientas

Todaformaciónhistóricasedefineantetodoporloqueveyhacever,
yporloquediceyhacerdecir(Deleuze,2013),loquesignificaque
cadaépocapuedeserconocidaensuparticularidadatravésdelasprác-
ticasdiscursivaspresentesenella.Enestesentido,diremosquecadaso-
ciedadinstaurasu“régimendeverdad”(Foucault,2008a).Ahorabien,
elveryhablardecadaépocanosontomadoscomouncomportamiento
entrelosotros,sinocomolacondicióndetodocomportamiento.La
arqueologíaseráelmétodoquebuscarácomprenderlascondicionesde
posibilidadporlascualesenundeterminadomomentohistóricosolo
ciertosenunciadossonposibles.TalcomoplanteaCastro,laarqueología
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“seocupadedescribir(…)laepisteme,lascondicionesdeposibilidad
deunsaber3”(Castro,2011:40).

Elsabercomoobjetodelaarqueologíaeslacombinaciónentrelo
visibleyloenunciable.Ahorabien,parapoderidentificarcómosecons-
tituyeelsaber,hayqueatenderalasrelacionesylasdelimitacionesque
sedanentre:aquellodelocualsepuedehablarenunaprácticadiscur-
siva(eldominiodelosobjetos);elespacioenelquelossujetossepueden
ubicarparahablardelosobjetos(posicionessubjetivas);elcampode
coordinaciónysubordinacióndelosenunciadosenelquelosconceptos
aparecen,sedefinen,seaplican,setransformanylasposibilidadesde
utilizaciónyapropiacióndelosdiscursos.

Delotrolado,tenemoselconceptodegenealogía.Lagenealogía
delconocimientovieneamostrarquenoexistencondicionesuniversales
paraelconocimiento,sinocondicioneshistóricasdeconocer;elcono-
cimientoessiempreunarelaciónestratégicaenlaqueelhombreestá
situadodesdeundeterminadolugar.Estohacequeelmétodogenealó-
gicopermitafocalizarsobreelanálisisdelasprácticasdiscursivasenel
conceptodepoder.Demaneraquelagenealogíadelpodervieneamos-
trarnosquelasprácticasdiscursivasnosonsimplementemodosdefa-
bricación de discursos, sino que se cristalizan en un conjunto de
técnicas,deinstituciones,deesquemasdecomportamiento,detiposde
difusiónque,alavez,lasimponenylasmantienen.

Apartirdeaquí,surgeelconceptodedispositivo,queseconcibe
enFoucaultcomoaquella“redderelacionesquesepuedenestablecer
entreelementosheterogéneostalescomodiscursos,instituciones,ar-
quitectura,reglamentos, leyes,medidasadministrativas,enunciados
científicos,proposicionesfilosóficas,morales,filantrópicas,lodichoy
lonodicho”4 (Castro,2011:114).Eldispositivoestablececuáleslana-
turalezadelnexoposibleentreestoselementosheterogéneos, cum-
pliendoasíunafunciónestratégica.

3 ParaFoucaultlaepistemees“elconjuntodelasrelacionesquepuedenunir,enuna
épocadeterminada,lasprácticasdiscursivasquedanlugaraunasfigurasepistemológicas”
(Foucault,2008a:249).
4 EsprecisoaclararqueelegimosunadefiniciónconfeccionadaporEdgardoCastroen
baseasusestudiossobreFoucaultynodelpropioautor,yaqueeldispositivoenelautor
francésesunconceptosumamentegeneral.Foucaultvaahablardedispositivosdisci-
plinarios,carcelarios,dispositivosdepoder,desaber,desexualidad,dealianza,desub-
jetividad,deverdad,etc.Demaneraquepreferimosdelimitarlanocióndedispositivo
enestadefinición,alconsiderarlamásadecuadaalosfinesdenuestrosposterioresanálisis.
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Habiendodichoesto,esposibleaseverarqueeldiscursoestomado
comounconjuntodeestrategiasqueconfiguranlasprácticassociales.
EnpalabrasdeFoucault“eldiscursoeseseconjuntoregulardehechos
lingüísticosendeterminadonivelypolémicosyestratégicosenotro”
(1996:7).

1.2.2. El discurso centrado en el saber: aportes desde la arqueología

Eldiscursodesdelaperspectivafoucaultianasedefinecomoel“conjunto
deenunciadosquepertenecenaunamismaformacióndiscursiva”(Fou-
cault,2008a:141),yporlotanto“remitenaidénticascondicionesde
existencia”(Castro,2011:109).Porestarazón,latareaquenosincumbe
ahoraesreflexionarsobrelosconceptosdeenunciado ydeformación dis-
cursiva ydequémaneraserelacionanentresí.

Las funciones enunciativas y las formaciones discursivas

Apartirdeaquí,seliberatodoundominioamplio,endondeloquese
vaallamarenunciado,cobracentralidad.Desdeestaperspectiva,los
enunciadosson“lascondicionesparaeldesplieguedetodaunaredde
ideasqueseefectúaenunaépoca”(Deleuze,2013:62).Labúsqueda
delascondicionesbajoelinterrogante¿bajoquécondicionesalgoes
posible?,seráconstanteyfundamental.

Lapreguntaquedebeguiarestadescripcióndelosacontecimientos
deldiscursoes:“¿cómoesquehaaparecidotalenunciadoyningúnotro
ensulugar?”(Foucault,2008a).Demaneraqueelanálisisdeldiscurso
desdeelmétodoarqueológico

tratadecaptarelenunciadoenlaestrechezylasingularidaddesu
acontecer,dedeterminarlascondicionesdesuexistencia,defijarsus
límitesdelamaneramásexacta,deestablecersuscorrelacionescon
losotrosenunciadosquepuedantenervínculosconél,demostrar
quéotrasformasdeenunciaciónexcluye(…)Lapreguntaadecuada
atalanálisissepodríaformularasí:¿cuáles,pues,esasingularexis-
tencia,quesalealaluzenloquesedice,yenningunaotraparte?
(Foucault,1996:42).

Enestesentido,elenunciadocobraunsignificadodiferentealque
tradicionalmentelohaequiparadoaldeproposiciónofrase.Elenun-
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ciadosearticulasobrelafraseolaproposiciónperonosederivadeellos.
Loquediferenciaalenunciadodelrestodelasunidadesgramaticaleses
que“elenunciadonoesunaestructura;(…)esunafuncióndeexisten-
ciaqueperteneceenpropiedadalossignos”(Foucault,2008a:115).
Deallíqueelautordiráque“eldiscursoestáconstituidoporunnúmero
limitadodeenunciadosparaloscualespuededefinirseunconjuntode
condicionesdeexistencia”(2008a:153).Foucaultplanteacuatrocarac-
terísticas5 delafunciónenunciativaquedefinenelmodosingularde
existenciadelosenunciados:

a)Elenunciadosiempreestáligadoaunreferencial.
b)Elenunciadomantieneconunsujetounarelacióndeterminada.
c)Elenunciadoseejerceenfunciónaundominioasociado.
d)Elenunciadotieneunaexistenciamaterial.
Estamaterialidadesloqueposibilitaalenunciadoserrepetido,

siemprebajocondicionesestrictas.AlrespectoFoucault(2008a)dice:

Enlugardeserunacosadichadeunavezparasiempreelenunciado,
alavezquesurgeensumaterialidad,aparececonunestatuto,entra
enunastramas,sesitúaencamposdeutilización,seofreceatraspasos
yamodificacionesposibles,seintegraenoperacionesyenestrategias
dondesuidentidadsemantieneosepierde.Así,elenunciadocircula,
sirve,sesustrae,permiteoimpiderealizarundeseo,esdócilorebelde
aunosintereses,entraenelordendelascontiendasydelasluchas,se
convierteentemadeapropiaciónoderivalidad(pp.137-138).

CuandoFoucaultsepreguntasobrelaunidaddeesasgrandesfa-
miliasdeenunciadosqueseimponenanuestrohábito,loqueencuentra
enlugardeprincipiosdeunidad,sonmásbien“posibilidadesestratégi-
casdiversasquepermitenlaactivacióndetemasincompatibles,oaun
laincorporacióndeunmismotemaaconjuntosdiferentes”(2008a:
54).Siesposibleencontrarunaregularidaddelosenunciadosdentro
deestevastosistemadedispersión,estaremosanteunaformacióndis-
cursiva.Apartirdeesto,sepuededefiniraldiscursocomo“unconjunto
deenunciadosentantoquedependandelamismaformacióndiscur-
siva”(Foucault,2008a:153).

Enestesentidoesquelosdiscursos,talescomopuedenoírseyleerse
ensuformadetextos,noson,comopodríaesperarse,unpuroysimple

5 ParaprofundizarenestascaracterísticasFoucault(2008a).
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entrecruzamientodecosasydepalabras,sinoqueanalizandolospropios
discursossedesprendeunconjuntodereglasadecuadasalaprácticadis-
cursiva.Deestamanera,Foucault(2008a)planteaquelasformaciones
discursivasson:“unconjuntodereglasanónimas,históricas,siempre
determinadaseneltiempoyelespacio,quehandefinidounaépoca
dada,yporunairesocial,económico,geográficoolingüísticoquehan
originadolascondicionesdeejerciciodelafunciónenunciativa”(p.
154).Yreconocecuatrotiposdeformacionesdiscursivas:

a)Formacióndelosobjetos.LapropuestadeFoucaultestratara
losdiscursoscomoprácticasqueformansistemáticamentelosobjetos
dequehablan.Lainquietudquedebeguiarnosaquíessaberquéha
hechoposiblealosobjetosdeldiscurso.Deaquí,sedesprendentresob-
servaciones:paraquesurjaunobjetodediscurso,paraqueseestablezcan
relacionesdeparentescoentrelosdiferentesobjetos,setienenquedar
numerosascondiciones.Estasrelaciones“sehallanestablecidasentre
instituciones,procesoseconómicosysociales, formasdecomporta-
miento,sistemasdenormas,técnicas,tiposdeclasificación,modosde
caracterización”(Foucault,2008a:63).Además,estasrelacionesleper-
mitenalobjetoaparecer,situarseyyuxtaponerseenrelaciónaotrosob-
jetos,definirsudiferencia,suheterogeneidad.

b)Formacióndelasmodalidadesenunciativas.Foucaultplantea
queestasmanifiestanladispersióndelsujeto,esdecirhacenreferencia
a“losdiversosestatutos,alosdiversosámbitos,alasdiversasposiciones
quepuedeocuparorecibircuandopronunciaundiscurso”(2008a:75).

c)Formacióndelosconceptos.Aquí,elejercicioconsisteendeter-
minardeacuerdoaquéesquemaslosenunciadosseponenenrelación
losunosconlosotrosdentrodeuntipodediscurso;estonospermite
advertircómoloselementosrecurrentesdelosenunciadosreaparecen,
sedisocian,serecomponen,adquierennuevoscontenidos,etc.

d)Formacióndelasestrategias.Foucault(2008a),planteaque“Una
formacióndiscursivaseráindividualizadasisepuededefinirelsistema
deformacióndelasdiferentesestrategiasqueenellasedespliegan;en
otrostérminos,sisepuedemostrarcómoderivantodasellasdeun
mismojuegoderelaciones”(p.92).Estosignificaquelamaneraenla
quelosdiscursosdanlugaralaorganizacióndelosconceptos,delos
objetos,alostiposdeenunciación,vaaserresultadodeestrategias,y
queesnecesariodeterminarcómoestassedistribuyenenlahistoria.

Describirunosenunciados,describirlafunciónenunciativadeque
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sonportadores,analizarlascondicionesenqueseejerceestafunción,
recorrerlosdiferentesdominiosquesuponeylamaneraenquesearti-
culan,esacometerlatareadesacaralaluzloquepodráindividualizarse
comoformacióndiscursiva.Apartirdeestarelación,sederivanalgunas
características:porunlado,elanálisisdelosenunciadosyelanálisisde
lasformacionesdiscursivassoncorrelativos,yaquelalocalizacióndelas
formacionesdiscursivassacaalaluzelnivelespecíficodelenunciadoe
igualmenteladescripcióndelosenunciadosylamaneraenqueseor-
ganizaelnivelenunciativollevaalaindividualizacióndelasformaciones
discursivas.Porelotro,cuandounenunciadoperteneceaunaforma-
cióndiscursivadeterminada,laregularidaddeesosenunciadosestáde-
finidaporlamismaformacióndiscursiva,esdecirquesudependencia
ysuleynosonmásqueunasolacosa.

1.2.3. El poder como elemento ineludible de las prácticas discursivas

Talcomovenimosexpresando,lasprácticasdiscursivastomancuerpoen
unconjuntodetécnicas,de instituciones,deesquemasdecomporta-
miento,detiposdetransmisiónydifusión,quealavezimponenyman-
tienen.Foucaultplanteaqueesta configuraciónde laproduccióndel
discursopresenteentodaslassociedadesseencuentracontrolada,selec-
cionadayredistribuidaporunciertonúmerodeprocedimientos“quetie-
nenporfunciónconjurarlospoderesypeligros,dominarelacontecimiento
aleatorioyesquivarsupesadaytemiblematerialidad”(1970:5).

Dentrodetodoslosnivelesplanteadosporelautor,nosinteresade-
tenernosenlosquedenominacomoprocedimientosdeexclusión.Den-
trodeestosprocedimientos,Foucaultdistinguetresqueconsideralos
másevidentes:

Lo prohibido.Aquíelautorevidenciaque“nosetienederechoade-
cirlotodo,quenosepuedehablardetodoencualquiercircunstancia,
quecualquiera,enfinnopuedehablardecualquiercosa”(Foucault,
1970:5).Asimismo,planteaquelasprohibicionesquerecaensobreel
discursorevelanrápidamentesuvinculaciónconeldeseoyconelpoder.

La separación u oposición razón/locura.Aquíelautorintentamostrar
cómodesdelaEdadMediaeldiscursodelloconopuedecircularcomo
eldelosotrosyqueenlaactualidadesaseparacióndeldiscursodelloco,
lejosdeborrarse,actúadeotraforma,segúnlíneasdiferentes,através
denuevasinstitucionesyconefectosquenosonlosmismos.
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La oposición entre lo verdadero o falso.AquíFoucaultseplanteala
inquietuddesabercuálesyhasidolavoluntaddeverdadqueguíanues-
trosdiscursos.Ydicequeesavoluntaddeverdadseapoyasobreunso-
porteinstitucionalyesacompañadatambiénporlaformaenlaquese
poneenprácticaelsaberenunasociedad“enlaqueesvalorizado,dis-
tribuido,repartidoyenciertaformaatribuido”(1970:11).Finalmente,
planteaqueestavoluntaddeverdadbasadaenunsoporteyunadistri-
bucióninstitucional,tiendeaejercersobrelosotrosdiscursosunaes-
peciedepresiónycomounpoderdecoacción.

Porúltimo,Foucault(1970)planteauntercergrupodeprocedi-
mientosquepermiteelcontroldelosdiscursos.Elautorloexplicade
estaforma:“Setratadedeterminarlascondicionesdesuutilización,de
imponeralosindividuosquelosdicenunciertonúmerodereglasyno
permitirdeestaformaelaccesoaellos,atodoelmundo”(p.23).Es
decir,nadieentraráenelordendeldiscursosinocumplecondetermi-
nadasreglasyrequerimientosparapoderhacerloy,además,eldiscurso
poseediferentesregiones,algunasmásabiertasyotrasprácticamente
impenetrablesdondeparecieraquemuypocossujetostienenacceso.

1.3. Tecnologías de gobierno

1.3.1. El surgimiento de los conceptos de gobierno 
y gubernamentalidad

Afinalesdeladécadadel70,Foucaultintroducelosconceptosdego-
biernoygubernamentalidadparacomplementarlanociónquehasta
esemomentohabíamanejadosobreelpoder.Larevisiónvinodadaya
queelconceptodepoderestabaatadoaunaimagenmeramenterepre-
sivadelmismo,locualnoerasuficienteparaexplicarloscambiosque
veníapercibiendoenlasociedadporaquelentonces.Enesesentido,la
introduccióndelconceptodegobiernocomoreelaboracióndelacate-
goríadepoder,devinodelaprofundacrisisexperimentadaporelEstado
deBienestar,ylaposterior(re)aparicióndelmodelo“neoliberal”,pro-
cesoque,coneltiempo,asumióunamagnituddecarácterglobal.

Frenteaesteescenario,Foucaulthipotetizóunaposiblesalidaque
consistíaen“unaespeciede‘desinversión’, comosielEstadosedesinte-
resasedeunciertonúmerodecosas,deproblemasydepequeñosdeta-
lleshacialoscualeshabíahastaahoraconsideradonecesariodedicaruna
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atenciónparticular”(DeMarinis,1999:5).AestenuevoescenarioFou-
caultlollamará“repliegueaparentedelpoder”(DeMarinis,1999:6).

EsimportantedestacarqueparaFoucaultelEstadorepresentala
formaprivilegiadadeejerciciodepoder,peroestonosignificaquetodas
lasrelacionesdepodersederivendeeste,sinoque,alrevés,haacaparado
progresivamenteelcontroldelrestoderelacionesdepoder.Estanoción
deEstadoseráretomadaconposterioridadporlosEstudiosdelaGu-
bernamentalidad,paraexplicarelconceptodetecnologíasdegobierno.

Apartirdeesto,Foucaultelaboróunmarcodeanálisisquepermite
abstraerlasrelacionesdepoderdelainstituciónparaanalizarlasdesde
laperspectivadelastecnologías(Mussetta,2008).Estosirveparacom-
prenderlaaparicióndelconceptodegubernamentalidadparaestudiar
alEstadoque,talcomoplanteaDeleuze,“lasrelacionesdepodersehan
gubernamentalizado”(Deleuze,1987,enPermuy,2015:19).

En1978,Foucaultvuelveaapuntaraesatransformaciónquevenía
observandoyexpresa

Porgobiernoentiendoelensambledeinstitucionesyprácticasatravés
delascualesseconducealoshombres,desdelaadministraciónala
educación.Esesteensambledeprocedimientos,detécnicas,demé-
todosquegarantizanlaconduccióndeunoshombresporotros,lo
quemeparece,hoy,estarencrisis,tantoenelmundooccidentalcomo
enelmundosocialista(Foucault,1994:93).

Losconceptosdegobiernoygubernamentalidadnofueronexplo-
radosenprofundidadenningunadelasobrasmayoresdeFoucault.
Desdeunaaproximaciónampliaypreliminar,Foucaultvaadefinirgo-
biernoen“elsentidoampliodetécnicasyprocedimientosdestinadosa
dirigirlaconductadeloshombres”(Foucault,1989,enDeMarinis,
1999:10).Enlíneaconesto,talcomoplanteaMussetta(2008)“go-
bernar,enunsentidoamplio,noesforzaraquelossujetoshaganlo
quelosgobernantesdesean,sinoregularlasconductasporlaaplicación
másomenosracionaldelosmediostécnicosapropiados”(2008:46).
Losingulardelacategoríadegobiernoesqueconsisteenunaacción
sobreacciones,nosetratadedoblegarcuerpossinodeconducircon-
ductas,propiasydelosotros.

Simultáneamente,Foucaultdefinealagubernamentalidadcomo
aquellaque
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englobalasinstituciones,saberes,prácticasytácticasquepermiten
ejercerunaformadepodercuyoobjetivoeslapoblaciónycuyoins-
trumentotécnicoprimordialsonlosdispositivosdeseguridad.Esta
formadepodersehaconvertidoenlapredominanteenOccidente
(Foucault,1988,enPermuy,2015:36).

Enotraspalabras,paraFoucaultlagubernamentalidadesun“con-
juntodeinstituciones,procedimientos,análisisyreflexionesquehan
permitidoejercerestaformaespecíficadepoderquetieneporblancola
población,porformaprincipaldesaberlaeconomíapolítica,yporins-
trumentostécnicosesencialeslosdispositivosdeseguridad”(Foucault,
1991,enDeMarinis,1999:12).

Apartirdelanálisisdeestosdosconceptos,Foucaultconcluyeque
“lastecnologíasdegobiernoseubicanenunazonadecontactoentre
dosfamiliastecnológicasdistintas:aquellasquedeterminanlaconducta
delossujetos(sujeción)yaquellasquepermitenalossujetosdirigirau-
tónomamentesupropiaconducta(subjetivación)”(Sepúlveda,2016:
127).Foucaultpercibiólamagnituddelastransformacionesenelpre-
cisomomentoenqueellasestabanempezandoaaparecer,losanglofou-
caultianos,encambio,añosmástarde,verányatodosestosgrandes
cambiosenplenodespliegue.

1.3.2. Una analítica del neoliberalismo desde los Estudios 
sobre la Gubernamentalidad

Sobrelabasedelosconceptosdegobiernoygubernamentalidadintrodu-
cidosporMichelFoucault,ungrupodepensadores,sobretododelcampo
anglosajón (especialmentedeReinoUnido,CanadáyAustralia y en
menormedidaEE.UU.),elaboróyrecreóconceptualmenteelconcepto
degubernamentalidad.Apartirdeesto,sedioinicioaunaperspectiva
pluralyheterogéneadenominadagovernmentality studies ogovernmentality
literatura (apartirdeahora“EstudiossobrelaGubernamentalidad”).

Lasprofundastransformacionesdelneoliberalismosedieronentodos
loscamposysecaracterizaronporelénfasisdadoalafiguradeunindi-
viduolibreyresponsable,tuvieronconsecuenciasprofundasenlarees-
tructuracióndelasrelacionesentrelopúblicoyloprivado,asícomouna
preponderanciadeuna“culturadeempresa”(DeMarinis,1999)entodos
losnivelesdelaconducta.Enestecontexto,laspersonassonconcebidas
comoactivosensupropiogobierno;elsujetoesestimuladoaresponsa-
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bilizarse,aseractivo.DeestaformaelEstadopondrásusesfuerzosenin-
centivaralosindividuos,ahoraempresariosdesímismos,enlabúsqueda
desuautorrealización.Esdecirqueelneoliberalismopretendetrasladar
elmodeloderacionalidadempresarialalapropiavidadelosindividuos,
loqueimplicaqueelEstadodejarádetenercomofunciónlacobertura
delasnecesidadesindividuales(Permuy,2015).

Loqueseponedemanifiestoenesteescenarionoesunaomisiónni
unaretiradadelEstado,sinounrelegoderesponsabilidadeshaciaotras
entidades,sectoresoagencias,distantesdelcentroestatal,peroconlas
quepermanecevinculadoatravésdediversasredesderelacionesymeca-
nismos.Así,conelneoliberalismo,altiempoqueseproduceunaimpor-
tanterecodificacióndelEstado,sedefinetambiénellugardelsujeto.

Esprecisotenerencuentaquelasmodalidadesdeimplementación
detecnologíasneoliberalesdifierenlocalmentedemanerasignificativa,
yaqueelsujetoseencuentrasiempreatravesadopormúltiplesinstancias
depoder,participandoavecesdeunas,otrasvecesdeotras.Deeste
modo,lastecnologíasneoliberalesdegobiernonooperanporreglamen-
taciónestatal,sinoquelohacenatravésdelaregulaciónsobreelmedio,
estimulandocadavezmásalosgobernadosparadejarloshacer.Esdecir,
queatravésdelalibertadserealizaelcontrol.TalcomoplanteaSepúl-
veda(2016)“lalibertadesentendidaentoncescomounaprácticacreada
porunatecnologíadepoder,lalibertadesantetodounmododesub-
jetivacióngubernamental”(p.131).

Así,losteóricosdelosEstudiossobrelaGubernamentalidadcentran
susanálisisenlaracionalidadneoliberaldegobierno,quesehaextendido
másalládeloslímitesdelEstadoy,porlotanto,parasuanálisisserequiere
tomarenconsideraciónnuevasformasdegobiernoqueexcedenalases-
trategiascentralizadasenelEstadotalcomoloconocíamosamitaddel
sigloXX.Enesteescenario,elEstadodejadeserelcentroúnicoyhomo-
géneodelpoder,ypasaacompartirlaescenaconotrosactores.

1.3.3. Gobierno y gubernamentalidad desde los aportes 
anglofoucaultianos

Talcomosedijoconanterioridad,desdelosEstudiossobrelaGuber-
namentalidadfuerondesarrollandosupropiaperspectivadelconcepto
degobiernoygubernamentalidad,apartirdelasvíasabiertasquedejó
Foucaultenelúltimotramodesuanalítica.
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SegúnMilleryRose(1990),elanálisisdelgobiernodebeprestar
atencióndemaneraespecialaaquellosmecanismosquevinculanlos
comportamientoseconómicos,socialesypersonalesconlosobjetivos
sociopolíticos.Estaperspectivasuponecorrersedelesquemaporelcual
elpoderpolíticoquedareducidoalasaccionesdelEstadoyporelcon-
trarioentenderalgobiernocomoalgoqueenglobaunadiversidadde
fuerzasygruposqueintentanregularlavidadelosindividuosdentro
deunterritorio.Deestamanera,enlíneaconelplanteofoucaultiano,
elEstadoesunaformaparticulardegobiernoentreotras.

Enestesentido,comoexpresaMussetta(2008)

elgobiernoatañeaunadimensióndelaexperienciaconstituidapor
todasaquellasmanerasdereflexiónyaccióndirigidasaesbozar,guiar,
administraroregularlaconductadelaspersonas,tantopropiascomo
ajenas,alaluzdeciertosprincipiosuobjetivos(p.46).

Valedestacarque,estasformasdereflexiónprocuranhacerseprác-
ticasycristalizarseenprocedimientosyaparatosconcretos,porlocual
sonformasdereflexióngubernamentales.

Enlamismalínea,segúnMitchellDean,“gobernarconsisteen
intentarmoldear,deformamásomenoscalculada,ciertosaspectos
delcomportamientodelosgobernados,conformeaciertasnormasy
fines”(Dean,2010,enPermuy,2015:70).Enestesentido,elautor
apuntaquegobernarsuponeunaactividadquepuedeserllevadaa
cabopormúltiplesautoridadesyagenciasempleandounadiversidad
detécnicasysaberes.Yanosetratademodelarlasconductasatravés
deldisciplinamiento,sinooperandosobrelosdeseos,creenciasein-
teresesdelosgobernados.Encuantoalagubernamentalidad,Dean
(2010)consideraqueserefierealasracionalidadesomentalidadesde
gobierno,esdeciralasformasdepensar,razonarocalcularenres-
puestaaunproblema.

Almismotiempo,elconceptodegubernamentalidadseráelobjeto
deestudiodelasmanerasdegobernar.Enestesentido,lagubernamen-
talidaddefinelastécnicasdegobiernoquesirvendebaseparalaforma-
cióndelEstadomoderno;porestarazónlarelaciónentreEstadoy
gubernamentalidadescomplejayaque,aunqueestatrasciendealEs-
tado,nopuedepensarsesinél.Deestemodo,lagubernamentalidades
holista,yaquesonredesmúltiplesdesaberesypoderesque“conectan
lasvidasdelosindividuos,gruposyorganizacionesconlasaspiraciones

49



delasautoridadesenlasdemocraciasliberalesavanzadasdelpresente”
(RoseyMiller,1992,enDeMarinis,1999:17).

1.3.4. Tecnologías de gobierno 

Deacuerdoaloquesevieneexpresando,alosestudiossobrelaguber-
namentalidadlesinteresaelejercicioreal,material,elcómo delpoder.
Segúnestaperspectivaelpoderestá,porunlado,codificadoyexpresado
porracionalidadespolíticasy,porotrolado,desplegadoyefectivizado
entecnologíasdegobierno.Porestarazón,elanálisisdelagubernamen-
talidaddebeatendersimultáneamenteaestosdoselementoscomomu-
tuamenteconstitutivos.

Ahorabien,esprecisodefiniraquéserefierencadaunodeestos
elementos.RoseyMiller(1996,enDeMarinis,1999)entiendenalas
racionalidadespolíticascomocamposdiscursivosdeconfiguracióncam-
biante,encuyomarcoseproduceunaconceptualizacióndelpoder.Se
tratadeunconjuntodereglas,formasdepensar,procedimientostácti-
cos,entreotros,bajoloscuales,enundeterminadomomento,resulta
posiblepercibiralgocomounproblema,tematizarlocomotalygenerar
alternativasderesoluciónsobreelmismo.Enotraspalabras,lasracio-
nalidadespolíticas“constituyenunapartedelatramadenuestrosmodos
depensaryactuarsobreotrosysobrenosotrosmismos”(Barry,Os-
borne,Rose,1996,enDeMarinis,1999:15)6.

Portecnologíasdegobiernoseentiendenaquellos

mecanismosprácticosyreales,localesyaparentementenimios,através
deloscualeslosdiversostiposdeautoridadespretendenconformar,
normalizar,guiar,instrumentalizarlasambiciones,aspiraciones,pensa-
mientosyaccionesdelosotros,alosefectosdelograrlosfinesqueellas
considerandeseables(Miller,Rose,1990,enDeMarinis,1999:15).

Deestamanera,lastecnologíasdegobiernosonaquellosmecanis-
moshabitualmenteaplicadosenlaprácticacotidiana,atravésdelos
cualeslasautoridadesbuscaninstanciarlaprácticadegobierno.

6 Nonosdetendremosmuchomássobreesteconcepto,yaquehasidoabordadoam-
pliamenteenelapartadoanteriorbajolacategorizacióndeformacionesdiscursivasdesde
laperspectivadeFoucault;sinembargo,consideramosimportantenombrarlosomera-
menteaquícomopartemutuamenteconstitutivadelconceptodetecnologíadegobierno
desdelaperspectivaanglofoucaultiana.
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Existenunadiversidaddeejemplosenlarealidadquepuedenilus-
traralastecnologíasdegobierno,talescomotécnicasdecálculo,pro-
cedimientosdeexamenyevaluación,lainvencióndedispositivoscomo
informesymodosdepresentarlainformación,lainculcacióndehábi-
tos,laintroduccióndeprofesionalismosyvocabulariostécnicos,losdi-
señosdeedificiosyformasarquitectónicas,entreotras(DeMarinis,
1999).Enotraspalabras,elconceptodetecnologíadegobierno“plantea
larelaciónentreformasdesaberyciertasactividadesprácticasytécnicas
(porejemplo,aquellasinvolucradasenladireccióndelaconductahu-
mana,laformacióndecapacidadesyelmodeladodepersonas,ciuda-
danosyentidadescolectivas)”(Dean,1996,enDeMarinis,1999:16).

Sibienlastecnologíasdegobiernodifierendelastecnologíasde
producción,nodejandeser“tecnologías”yporellocompartecontodas
ellasunprocesocomúnporlacualenprimerainstanciasonlanzadasa
uncampoparaserexperimentadasamododeensayo;luego,sobrela
basedeanalizarlaresistenciadel“material”,estasseperfeccionan,seles
pulensusdefectos,yluegoselasvuelvealanzaralcampodelasprácticas
sociales,yasísucesivamente,enunprocesoquerevisteunaciertacir-
cularidad.Enestesentido,elconceptode“tecnología”resultaesclare-
cedoryaquepermiteincluirdentrodeestasrelacioneslaparticipación
deagentesnohumanos,porejemplo,artefactostécnicos,diseñosar-
quitectónicos,quetambiénjueganunpapelfundamentalenlaconfi-
guraciónyconduccióndelossujetos.

Losanglofoucaultianoshanaplicadoestasideasalestudiodedife-
rentesproblemasytemasdelassociedadesactuales,llevandoacaboun
interjuegoentrelasracionalidadesdegobiernoylastecnologíaspara
desarrollarlas.Atravésdeestarelaciónestudiancómofuncionanlas
múltiplesydelicadasredesqueconectanlasvidasdelosindividuos,gru-
posyorganizacionesalasaspiracionesdelasautoridades.

Enlíneaconesto,esprecisocomprenderque,encadamomento
histórico,lasracionalidadespolíticasylastecnologíasdegobiernose
combinanorelacionandeunamaneraparticular.Deestamanera,no
existe“la”gubernamentalidaddemaneraabsolutaygeneral,sinomás
biengubernamentalidades,modalidadesdiferentesderelaciónentre
ambasinstanciasanalíticas,nucleadasentodosloscasosbajoelobjetivo
de“conducirlaconducta”.
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Las políticas públicas como tecnologías de gobierno

Desdelaperspectivadelosestudiosdelagubernamentalidad,desdela
cualelconceptodegobiernoesunejercicioparaguiarlasposibilidades
deconducta,lasintervencionesdegobiernonoserefierensoloauna
prácticaestatal.Desdeestaperspectiva,laspolíticaspúblicasengeneral
ylosprogramassocialesenparticular,sedancomoresultadodeprocesos
deensamblajeodisposicióndeelementosquelaexceden.Estosupone
notomaralosprogramassocialescomoprocesoshomogéneosyuni-
formes,sinocomoelresultadodelacomposicióndediversaspiezasen
estadodecontinuatransformación.

Enestesentido,losprogramassocialesrevistenunaparticulararti-
culaciónentrelasfamilias,lacomunidadendondeseasientan,elmer-
cadoyelpropioEstado.Enesedevenir,todoprogramasocialarticula
elementosdiscursivosynodiscursivos,esdecirqueentodoprograma
sepuedenidentificarregímenesdevisibilidadyregímenesdedecibilidad
y,porlotanto,unparticularejerciciodelpoderyparticularesformas
deproduccióndesubjetividades.

Sibienesprobablequeelprogramasocialseexpreseatravésdelas
institucionespolíticas,secristalizaysesostieneeneltiemposiseancla
enlasubjetividaddelosindividuosydelosgrupos,enlacomunidad
enlaqueseasienta.Enlíneaconesto,esprecisocomprenderquesi
bienlosprogramassocialessondiseñadoseimplementadosdesdeun
centroestatal,esdeciresconducidopormacrodecisiones,tomacuerpo
yestáinmersoenunterritoriodemicrodeterminaciones,demicrotex-
turas,esdecirdepequeñosacuerdos,conflictosyorganizaciones.

Estaperspectiva,talcomoplanteaDallorso(2012),permiteponer
enrelaciónsimultáneamentedosdimensiones:lamacropolítica,esdecir,
lasrelacionespolíticasquesedistinguenporconstituirautoridadesins-
titucionalmenteestablecidas,yladimensiónmicropolítica,esdecir,el
dominiopolíticodecreenciasydeseosenelqueseinstituyenautorida-
desmenosburocratizadas,másdispersaseinformales.

Almismotiempo,OszlakyO’Donnell(1984),definenlaspolíticas
públicascomoelconjuntodelastomasdeposicióndelEstadofrentea
una“cuestión”queconcitalaatención,interésomovilizacióndeotros
actoresdelasociedadcivil.Esdecir,elEstadonodefinequéesrelevante
paralasociedadperosídefinequérelevanciadarleensugestión.Enese
sentido,todacuestiónsocialsuscitadecisionesdevariasorganizaciones
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queexpresanundeterminadomododeintervención,lascualesnoson
necesariamenteunívocas,homogéneasnipermanentes.Con“tomade
posición”estosautoreshacenreferenciatantoalaacción(propuestade
unprograma,unareformaenlaorganizacióndelEstado,unamanifes-
taciónpúblicadelosgobernantes,unamanifestacióncallejerapromo-
vidaporactores sociales,unahuelga,unadenunciapresentadapor
ONGenelterrenojudicial),comoalaomisióndelosactoressobreuna
determinada“cuestión”.Enesesentido,almomentodeabordarunaná-
lisissobreprogramassocialesesprecisoatenderalasomisionesdelas
políticas,esdeciraquelloquelaspolíticasnohacen,oloquedicenno
ser,comoparteconstitutivadelasintervencionesdegobierno.Así,un
análisisenestostérminosimplicaindagarenlosjuegosdepoderenlos
queseinscribenlasintervencionesdegobierno.

1.4. Sobre cómo llevar a cabo el análisis de los discursos

Unavezdesplegadotodoelcampoteóricodondeseinsertalanoción
dediscursodesdelaperspectivafoucaultianayhaberdefinidocadauna
delasnocionesquesedesprendendelametodologíaplanteadaporel
autor,resultanecesarioexplicarcómoesquesevaallevaracaboelaná-
lisisdeldiscursoapartirdeahoraenestainvestigación.

Enprimeramedida,parallevaracaboelanálisisdeldiscurso,Fou-
caultsugiereprestarespecialatenciónalosenunciadosdeunaépoca,
yaquecomosesabe,estossiemprecorrespondenaunaformaciónhis-
tóricadeterminada.Podemosdecirquesibienlosenunciadosnunca
estánocultos,almismotiempo,noestáninmediatamentedados.

Loquesíestáinmediatamentedadosonlasfrases,laspalabras,las
proposiciones,perocomoelenunciadonosereduceaningunadeellas,
sinosquedamosallí,nollegaremosacaptarlosenunciados.Deleuze
(2013)planteaalrespecto:

Sisequedanenlasfrases,venquehayfrasesquesolopuedenpro-
nunciarconmetáforas,metaforizadas.Sisequedanenlasproposicio-
nes,venquehayproposicionesreprimidas.(…)sisabenelevarsehasta
losenunciados,venentoncesquelosenunciadosdeunaépocapululan
yquenadaestáoculto(p.67).

Entonces,¿dequémodopodemosextraerlosenunciados?Lopri-
meroquediceFoucaultesqueparaextraerlosenunciadoshayquefor-
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maruncorpus.Elcorpusesunconjuntodepalabras,defrases,depro-
posiciones,deactosdehablaquehansido“efectivamenteempleadas,
efectivamentedichas,efectivamenteproferidasenlaépoca”(Deleuze,
2013:68).Solosepodrándespejarlosenunciadosdeunperiodohistó-
ricodeterminadosiformamosuncorpusdepalabras,defrasesydepro-
posiciones. Una vez que se forma el corpus, hay que despejar las
regularidadesqueconciernenaloselementosdeesecorpus.Foucault
ofreceunaherramientametodológicamásalmomentodearmarelcor-
pus,cuandobuscasiempre“enunciadossinreferencia”(Deleuze,2013:
70).Estoquieredecirqueraramentesedirigealostextosdelosgrandes
pensadoresodelosgrandesfilósofos,sinoqueponeelfocoenenun-
ciadosquenoremitenaunautordeterminadoyquenoposeennece-
sariamenteunsujetounívoco.

Desdeestaperspectiva,elanalistanoseleccionauncorpusporque
hayasidoproducidoporunindividuodado,sinoporquesuenunciación
eselcorrelatodeciertaposiciónsociohistórica,cuyosenunciadoresson
asíenteramentesustituibles.Estaperspectivasostieneasíunarelación
privilegiadaconlahistoria,lostextosdearchivo,lasociología.

Ahorabien,enestepuntoseagregaunelementofundamentalpara
llevaracaboelanálisisdiscursivoporqueescuandosedaelpasoentre
elsaberyelpoder.Consisteenque,parasaberaquéconjuntodefrases
hayquedirigirseparaformarelcorpus,esprecisolocalizarlosfocosde
poderyderesistenciaquesonproductoresdedichasfrases.Desdelaar-
queología,sellamarásingularidades aestosfocosdepoderyderesisten-
cia.Unelementomuyimportanteatenerencuentaalmomentode
buscarlosfocosdepoderesunadelastesisfundamentalesplanteadas
porFoucaultrespectodelacuestióndelpoder:elpodernoreprimeo
sololohacesecundariamente.Foucaultplanteaqueelpoderhacealgo
muchomásprofundoqueesformar,modelar,conducirconductas.De-
leuze(2013)vaadeciralrespecto:“Elpoderdisciplina,normaliza.(...)
Elpoder(...)nohacecallar,hacehablar.Noimpideactuar,haceactuar”
(p.67).Deestaformahayqueprestarpermanenteatenciónaestaidea
porlacuallosfocosdepodergeneranlosenunciados,losadministran,
losdistribuyen,losnormalizanparaqueapartirdeellos,se hableenun
determinadomomentohistórico.

Yadijimosqueelenunciadoesunaregularidad,perolapuraemi-
sióndesingularidadesnoesunenunciado:elenunciadoeslaregulari-
dadqueactualizapuntossingulares.Ysepodrádecirsilosenunciados
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sononodelamismafamiliaentantosepuedanprolongarlasseriesde
unoenlasseriesdelotro;sinopuedennoserándelamismafamilia.
CuandoFoucaulthabladefamilia de enunciados noestáhaciendorefe-
renciaaenunciadosquesonsimilaresosemejantesentresí,sinotodo
locontrario,yaquenohayenunciadoshomogéneos.LoqueFoucault
llamafamilia de enunciados sonlosgruposdeenunciadosentreloscuales
hayreglasdepasaje.Porestarazónesquesedicequeelenunciadono
esunaestructurasinounafunción.Unafunciónqueconsisteenregu-
larizarlassingularidadestrazandolacurvaquepasaporlavecindadde
dichassingularidades.Deleuze(2013)dicealrespecto:“elsaberesla
integracióndelasrelacionesdefuerzas,enelsentidomásgeneralque
existe:relacionesdefuerzaentrecosas,entrepersonas,entreletras,entre
luces,entresombrayluz,entretodoloquequieran”(p.243).

Enresumen,elmétododeanálisisdelosdiscursosconsiste,enpri-
merlugar,enasignarlassingularidadesylasrelacionesdefuerzaenlas
queestántomadas.Ensegundolugar,construirlascurvasintegrales,es
decirlasintegracionesinstitucionales,lasformasinstitucionalesquepro-
ducenenunciados.Enesesegundoaspecto,seconstruyenlasseriesy
esasseriesalestarsiempreubicadasenuntiempoyunespaciodetermi-
nadospuedenserdelargaodecortaduración.Paraconcluir,Foucault
expresaqueloquevuelveposibleenlaépocaqueaparecióundetermi-
nadoconceptoestodounjuegoderelacionesentresingularidades.De
allíentonces,lanecesidaddeirmásalládelsaberhaciaelpoder,aunque
seaninseparableselunodelotro,atalpuntoqueFoucaulthablaráaese
niveldeuncomplejoindisociable,deunsistemapoder/saber.

La organización del corpus

Unavezaclaradoquéentendemosporcorpusycómollegaraél,esim-
portanteexplicarquédocumentossingularesloconstituyenenestain-
vestigaciónydequéformafuimosaccediendoaesasproduccionesde
sentido.Enprimerainstancia,esimportantecomprenderqueestainves-
tigaciónestáorganizadabajodoscriterios:unoespacialyotrotemporal7.

7 Laorganizacióndelcorpusensuheterogeneidadpermitemetodológicamenteproble-
matizaraquelloqueesdecible,pensableyargumentableendistintosperiodosdetiempo.
Elanalistadeldiscurso,talcomolopostulaAngenot(2010),deberáidentificarycom-
prenderaquellosmodosdeargumentaryproduccionesdesentidopropiosdeunains-
tanciasocialespecíficaentérminostemporalescomoemergentesenespaciossituados.
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Enrelaciónalprimero,elanálisissedivideenlaescalainternacional,na-
cionalylocal;enrelaciónalsegundo,elrecortevadesdeprincipiosdel
sigloXXhastanuestrosdías,aunqueelcriteriodeorganizacióndeestas
temporalidadeshavariadodeacuerdoacadanivelespacialdeanálisiste-
niendoencuentaciertospuntosdeinflexiónque,encadacaso,hanfun-
cionadocomocriteriosdedivisiónalosfinesorganizativos.

Aliniciareltrayectoinvestigativo,nosinteresamosporcomprender
cómoseconstruyediscursivamentelanocióndehábitatanivelinter-
nacional.Paraello,pusimoselfocoenlasDeclaracionessobreAsenta-
mientos Humanos de la ONU, en tanto espacios de poder
configuradoresdediscursos.Lostresdocumentosprincipalesfueronla
“DeclaracióndeVancouversobre losAsentamientosHumanos”, de
1976;la“DeclaracióndeEstambulsobrelosAsentamientosHumanos”,
de1996,yla“NuevaAgendaUrbana”,documentoderivadodelaCon-
ferenciadelasNacionesUnidassobrelaViviendayelDesarrolloUr-
bano Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2016. Al mismo
tiempo,tambiénutilizamoscomocorpusalgunosdocumentosderiva-
dosdeespacioscríticosalasConferenciasyqueseelaboraronsimultá-
neamenteaestas;estossonel“ProntuariodelaAgendaHábitatII”,
elaboradoporlaCoaliciónInternacionalparaelHábitaten1998y“Re-
sisteHábitat3”, confeccionadoporlamismaOrganizaciónen2016.

Luego, proseguimos con el nivel nacional y local, teniendo en
cuentadoselementosfundamentales.Porunlado,indagarcómose
construyólanocióndehábitatruralenestosnivelesgeográficosy,por
otrolado,yensimultáneo,advertirlasrelacionesconceptualesentrelos
discursoselaboradosanivelinternacionalylospresentesenestosdos
niveles.Deestemodo,atendiendoalprimerperíodotemporaldentro
delnivelnacional/local(desdeprincipiosdelsigloXXaladécadadel
30),identificamoscomocorpusdeanálisisdocumentospúblicosque
poníanderelievelacuestiónhigienistadelaépocadentrodelosdis-
cursossanitaristasdeFélixGarzónMaceda,JuanCafferatta,PedroJ.
Frías,RamónCárcano.Almismotiempo,artículosperiodísticoscomo
porejemplo,losdeldiarioLos Principios.Delmismomodo,setrabajó
coninformesdetécnicostantomunicipalescomoprovincialesdelnor-
oestedeCórdoba.Enrelaciónalasegundaetapatemporal(desdeladé-
cadadel40aladel60),trabajamoscondocumentosdearquitectura,
comoel“Manifiesto”delGrupoAustral;además,conleyes(tantona-
cionalescomoprovinciales)ycondocumentospúblicosnacionalestales
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comoel“InformesobreelSegundoPlanQuinquenal”. Encuantoala
terceraetapadeanálisis(desdeladécadadel70afinesdelsigloXX),
trabajamosconleyes(provincialesynacionales),ycondocumentospe-
riodísticosdemediosnacionalesyprovinciales.

Porúltimo,paraabordarelanálisisdelcasodelPSVPEMCh,nues-
trocorpussecompusodediversosmateriales.Aquítrabajamosconleyes
yordenanzas(nacionales,provincialesylocales),condocumentospro-
vinciales,comoInformes de gestión, discursosdegobernadoresenel
marcodelaaperturadesesioneslegislativasymanualespúblicos,como
laGuía de nociones generales para abordar la problemática del Chagas con
la comunidad. Tambiéntrabajamoscondocumentosperiodísticos,tanto
gráficoscomoaudiovisuales(nacionalesylocales)comoconcampañas
publicitariasdelgobiernoprovincial(gráficasyaudiovisuales).

Enestepuntodelaindagaciónsesumaronalcorpuslasentrevistas.
TalcomoseexpresóenlaIntroducción,enestainvestigaciónlasentre-
vistassonabordadascomodiscursosdelosdiferentesactoresqueexpe-
rimentaron la política pública del PSVPEMCh desde diferentes
perspectivas.Enesesentido,podemosdiferenciardosmomentosdel
desarrollodelasintervencionesestatales.Enunprimermomento,las
entrevistassellevaronacabomedianteeltrabajodecampo.Así,enel
marcodeproyectosdeinvestigaciónrealizamosviajesaalgunaslocali-
dadesdelnoroestedeCórdoba,talescomolaComunidaddeYosoroy
VillaCuraBrochero,endondesehicieronentrevistasavecinosqueha-
bíansidobeneficiariosdelPSVPEMCh.Enesamismaetapa,también
obtuvimosentrevistasdealgunosfuncionariospúblicosquetrabajaban
olohabíanhechoeneldiseñoeimplementacióndelPrograma.Unse-
gundomomentodeentrevistassellevóacaboduranteelaño2020en
elcual,antelaimposibilidaddepoderhacerlasdemanerapresencial,
serealizaronatravésdevideollamadas.Enesaoportunidad,sehicieron
entrevistasaalgunosvecinosdecomunidadesdelnoroesteconloscuales
semantuvoelvínculoapesardenopoderviajar;tambiénsepudohacer
entrevistasalugareñosquehabíanconstruidoviviendasdelPrograma;
apersonasconcargospúblicos(talescomountécnicodeIntadelazona,
elsubsecretariodelMinisteriodeAgua,AmbienteyServiciosPúblicos
delaProvinciayalexjefecomunaldeChancaní).Además,sellevaron
acaboentrevistasapersonasdelámbitoacadémico,cuyosabordajes
analíticosotrabajoenelterritoriolesacercabanalaslíneastemáticas
deestainvestigación.
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Capítulo 2. El descubrimiento del hábitat

La historia es el dominio de lo relativo y de las verdades relativas. (...) 
Las verdades absolutas, en caso de que existan, no son de orden histórico. 

Buscar en la tierra la perfección del paraíso fue y es el trágico error de 
la edad moderna (…) de los adoradores de la estúpida y 

suicida religión del progreso infinito.
OctavioPaz,Encuentro:OctavioPazyJulioScherer(2017).

Introducción 

Sibiennohayconsensorespectoacuándofuequeeltérmino“hábitat”
cruzólasfronterasdelaecologíaparaaterrizarenlascienciassociales,
existeunaampliaaceptacióndequelaConferenciadelasNacionesUni-
dassobrelosAsentamientosHumanos(realizadaentremayoyjuniode
1976enVancouver,CanadáydenominadaHábitatI)constituyeun
puntodeinflexiónenlahistoriadelconcepto.

Apartirdeallí,alintroducirseeneldiscursopolítico,elhábitatse
construyócomocampodeintervención.EnlíneaconCortésOrtiz
(2011),alplantear“eldiscursodelhábitatdentrodelcampopolítico,
seencuentraqueeldiscursoespoder.Esuncampodebatallaenelque
seluchaporaquel”(p.149).Deestemodo,“losdiscursosproducidos
ytransferidosdesdelaONUenrelaciónconeltemadelhábitatpueden
considerarse,desdeestepuntodevista,undiscursodedominación”
(Fique,2006,enCortésOrtiz,2011:157).

Estecapítulotienecomopropósitoprincipalmostrarcómo,por
quéyparaquéelconceptodehábitatdesdesusiniciosyhastalaactua-
lidad, fue y es configurado por los organismos internacionales de
acuerdoanocionesdominantes.Estassonposiblesdeseragrupadasbajo
lanociónde“hábitaturbano”,comoaquelespacioendondeconvergen
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formas“legítimas”dehabitar,invisibilizando,comopartedelmismo
proceso,otrasmanerasposibles,talescomoaquellosmodosyprácticas
dehábitatencontextosrurales.Deestaforma,elcontenidodeesteca-
pítuloseproponedarcuentadelprocesodeconstruccióndelconcepto
dehábitatcristalizadoprincipalmenteenlosdiscursosdelosorganismos
internacionalesysuevoluciónendiferentesformacioneshistóricas.

Paraello,partimosdelaideadeconsideraralosorganismosinter-
nacionalescomofocosdepoderpropagadoresdediscursosyaestosúl-
timoscomoacontecimientossingularesmedianteloscualesseconfigura
larealidad.Demaneraqueaquíseofreceunaperspectivasobrecómo
cadaépocanoshaofrecidodeterminadasformashistóricasdeconocer
elhábitat,mediantelainstauracióndeprácticasdiscursivasparticulares,
instalando“regímenesdeverdad”(Foucault,1979),quefuerondistin-
tivosdecadaépoca.

Asuvez,elcapítulomostrarácuálesfueronlascondicionesnecesa-
riasparahacerposiblelaemergenciadeestosdiscursosydeningúnotro
ensulugar.Esdecir,mostrarcuálessonymediantequéestrategiasac-
túanlosfocosdepoder,atravésdeloscualessepiensayconfigurael
hábitatbajológicasdedominaciónurbanocéntricasligadasprofunda-
menteaunmodelodedesarrolloquepregonaelprogresodelasciuda-
des,basadosenelcrecimientoeconómico.

Asuvez,mirandodesdelagenealogíadelpoder,elcapítulopre-
sentarátambiéndequéformalasprácticasdiscursivassecristalizan
enunconjuntodetécnicas,deinstituciones,deesquemasdecom-
portamiento,detiposdedifusión,quealavezlasimponenymantie-
nen.Demaneraqueelpropósitoesseñalarcómoserelacionantodos
esoselementos(leyes,instituciones,arquitectura,reglamentos,leyes,
medidas administrativas, enunciados científicos, lo dicho y lo no
dicho,etc.)modelandoladefinicióndelobjetodelhábitat,laidenti-
ficacióneincorporacióndelossujetosdestinatarios,ylasestrategias
einstrumentospriorizadosenlosdiferentescontextoshistóricospara
alcanzarlo.

Paraello,enunprimermomentoseestableceráncuálesfueronlas
condicioneshistóricasquepropiciaronlacreacióndeunsistemamul-
tiagencialdeorganizacionesinternacionales,cuyopropósitofundamen-
talfuellevarelproyectodedesarrolloatodoslospaísesdelglobo,en
especialalossubdesarrollados.

Luego,elcapítulosedividiráentresgrandesépocasenfunciónde
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lasConferenciassobreHábitatcelebradasporlaONU(HábitatI,IIy
III)parapoderencontrarencadaunadeestaslasparticularidadesdis-
cursivasqueconformaronlos“regímenesdeverdad”entornoalhábitat.

2.1. El “sueño americano”

Terminadaslasguerrasmundiales,Europaquedódevastadaporlascon-
secuenciassocialesyeconómicasqueestastrajeronaparejadas,dandoel
marcopropicioparaqueEstadosUnidosylaUniónSoviéticasecon-
virtieranensuperpotenciasconstituyendounmundobipolar1.

Enelperíodo1945-1955,laconsolidacióndelahegemoníaesta-
dounidenseenelsistemacapitalistamundialposicionólapreeminencia
militaryeconómica,poniendobajosututelatodoelsistemaoccidental.
Sinembargo,lapresenciamilitarnoerasuficienteparaasegurarsupoder
sobreEuropa,sinoquetambiéneranecesariointervenirensusproble-
maseconómicosypolíticos,paraevitarqueestoscayeranenmanosco-
munistas.AsíescomoEstadosUnidosapoyóalcontinentedevastado
porlaguerra,ensuprocesoderecomposiciónpolíticayeconómicaa
partirdellanzamientodelPlanMarshall.

Paralasdécadasdel40y50,yahabíadosprotagonistasdenomina-
dos“PrimerySegundoMundo”:elbloqueoccidental-capitalista,bajo
eldominiodelosEstadosUnidos,yelbloquesoviético-socialista,bajo
eldominiodelaUniónSoviética,respectivamente.Demanerasucinta,
puededecirsequesecalificóde“TercerMundo”atodoslospaísesque
sesituabanenlaperiferiadelosdosbloques.Enesemarcohistórico,
lastematizacionesdiscursivasreparabanahoraenestenuevoescenario:
lospaísesquenohabíanocupadounrolactivoenlaguerra.Así,los
focosdeloconflictivogiraronhaciaotrasáreassociales,comoeslaes-
casezeconómicadeloqueahoraseconocíacomo“TercerMundo”2.

DesdeesaposiciónhegemónicafuequeEstadosUnidos,ensuses-

1 ApartirdeahísedainicioalaGuerraFría,instaurandoelenfrentamientoentrelos
dosmodelosimperantes(capitalismovs.comunismo).Enesemarco,laestrategiade
EE.UU.paralucharcontraelcomunismoeinstaurarelcapitalismofueentreotrascosas
atravésdelaimposicióndelmodelodedesarrollo.
2 Losíndicesarrojabanque,paramediadosdelos50,casidosterciosdelapoblación
mundialvivíaencondicionesdepobreza,ensumayoríaasentadaenÁfrica,AsiayLa-
tinoamérica.EstedesplazamientoenlostópicosdiscursivosesloqueEscobarllama“el
descubrimientodelapobreza”(EscobarenCejas,2014:26).
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fuerzospormantenerelcontrolsobrelospaísesdel“TercerMundo”,
comenzóadesplegarunabanicodeaccionestendientesainstituirel
proyectodedesarrollo,cuyapromesaeraque“elsueñoamericanode
pazyabundanciapodríaextenderseatodoslospueblosdelplaneta”(Es-
cobar,2007:19).Apartirdelaimplantaciónanivelglobaldeunmo-
deloeconómicoyproductivoejemplarmenteinstaladoenel“Primer
Mundo” fue susceptible proponer su reproducción en el “Tercer
Mundo”.Deestemodo,comenzóunperíododesarrollistaderápida
expansión,caracterizadoporlamaximizacióndelaproductividadypor
losmodelosorganizativosgestadosdentrodelpatrónfordista.

Bajounamáscarahumanitaria,esteproyectoteníauntrasfondoeco-
nómico:lanecesidadtantodeaccederamateriasprimasbaratasparares-
paldarlacrecientecapacidaddelasindustriasnorteamericanascomode
expandiryprofundizarelmercadoexteriorparalaventadesusproductos
ycolocarsusexcedentesdecapital(Escobar,2007:67).Unadelasac-
cionesllevadasacaboporEstadosUnidosparaexpandirsuproyectoci-
vilizatorio,traseldiscursodeldesarrollo, fue la instauracióndeuna
relaciónaparentementenaturaleinevitableentre“pobreza”y“Tercer
Mundo”.Lasoluciónpregonadaradicabaenelcrecimientoeconómico,
quesoloeraplausibledeseralcanzadoapartirdelaeconomíademer-
cado,deahíenmásesefueelnúcleoconceptualcentraldelproyectode
desarrollo.Deestemodo,elprincipiodeclasificacióndelashumanidades
delplanetaqueinstalólamodernidadentremodernos/no-modernosviró
adesarrollados/subdesarrollados.Lorelevantedeesteprincipioesque
habilitóuna“posiciónobjetivistayempiristaquedictaminóqueeltercer
mundoysugenteexisten‘alláafuera’,paraserconocidosmedianteteo-
ríaseintervenidosdesdeelexterior”(Escobar,2007:26).

Paraexpandirelproyectodedesarrolloalrestodelplanetafueron
necesariasdiversasestrategias,entrelasqueseencuentracomounade
lasmásimportantes,lacreacióndeunareddeorganismosinternaciona-
les.Ahora,ocupabaellugardesuperpotenciayleeraprecisoconquistar
laarenadelmultilateralismocomounaformadecontroldelasnegocia-
cionesyloscontactosconotrasnaciones.Además,estoconstituíauna
opcióneficazparapoderestablecerelordensobrediversosaspectosdela
vidainternacionales,propiciarespacioscomunesatodoslosestadospara
poderestableceracuerdosgenerales.Deestaforma,optarporlavíadel
multilateralismopresentabaelcaminomáspráctico,económicoyrápido
paratratarproblemasdeinterésgeneral.Laestrategiadefortalecerestas
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vías,alcanzaríatambiénlarelaciónqueEstadosUnidosestableceríacon
lospaísesdel“TercerMundo”.Para“llevar”lafórmuladeldesarrolloal
restodelmundofueprecisocrearinstitucionesadecuadas.

Enestecontexto,el25dejuniode1945sefirmaenlaciudadde
SanFranciscolaCartadelasNacionesUnidasyelestatutodelaCorte
InternacionaldeJusticiayconellaseestablecelaONU.Comoplantea
Comotto(2014),estehechoconstituyóunpuntodeinflexióneneles-
cenariopolíticointernacional,yaqueeralaprimeraorganizaciónque
contabaconfacultadesparaadoptardecisionesobligatoriasparaloses-
tadosenrelaciónalmantenimientodelapazylaseguridad,asícomo
accionesdeintervencióntendientesaasegurarelcumplimientodedi-
chasdecisiones.

Almismotiempo,atravésdelacreacióndel“SistemadeNacio-
nesUnidas”,sedabalugaralaaparicióndeunaseriedenormasyór-
ganosdestinadosainvestigar,promover,brindarasistencia,etc.enlos
diferentesaspectosdeldesarrolloeconómicoysocialdelosEstados
Parte.Enlíneaconesto,EstadosUnidosdesempeñóunpapeldecisivo
enelestablecimientodenuevasinstitucionesmultilaterales,loque
trajoaparejadalamultiplicacióndeentidadesinternacionales,dando
lugaraunsistemamultiagencialquesetransformódemanerapro-
gresivaenunodelosmásimportantescentrosdeactividaddelaarena
internacional.

NosreferimosaorganizacionesinternacionalescomoelBanco
Mundial(BM)yelFondoMonetarioInternacional(FMI),creados
en1944enelmarcodelosacuerdosdeBrettonWoods3;lamayoría
delasagenciastécnicasdelasNacionesUnidas,tambiénproductode
mediadosdelos40,oficinasdeplanificaciónnacionalyagenciastéc-
nicasdeotrostipos.Enrelaciónaesto,Bagatolliet al. (2015)plantean
laimportanciadedistinguirentrea)organizacionesmultilaterales,que
asesoran,recomiendanypromuevenlarealizacióndeestudiosysiste-
matizanbuenasprácticasdepolítica(comolaOrganizaciónparala
CooperaciónyelDesarrolloEconómicos–OCDE–,laOrganización
delasNacionesUnidasparalaEducación,laCienciaylaCultura

3 ElsistemamonetarioqueseconsolidóenBrettonWoodsquedóbasadoeneldólar;
así,“almantenersefijoelpreciodeldólarlosdemáspaísesdebíanfijarelpreciodesus
monedasenrelaciónaaquella”(FigueroaPla,2010a:525).Deestamanera,Estados
UnidossaliódeBrettonWoodssiendopotenciamundialenelcampoeconómicoyfi-
nancierodesplazandoaLondres(yalalibraesterlina).
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–Unesco–4,laOrganizacióndeEstadosAmericanos–OEA–,entreotras),
yb)organismosdecrédito,quepromuevensusmodelosypolíticasacam-
bioderecursosfinancieros,dandolugararelacionesmáscoercitivasoco-
activas,nodeimposición,perodeciertosnivelesdecondicionamiento,
(comoelBancoInteramericanodeDesarrollo–BID–yelBM).

Asuvez,laAlianzaparaelProgreso5,firmadaentrelosgobiernos
deEstadosUnidosylospaíseslatinoamericanos(aexcepcióndeCuba)
enelaño1962enPuntadelEste,dioelmarcodesentidoalosfondos
que,atravésdelBID,fuerondestinadosafinanciareldesarrollodelos
paísesdeldenominado“TercerMundo”.Eldiscursopacifistatambién
estuvopresenteenesetratado,ligadoautomáticamentealcontrolde
unposibledesplieguedelcomunismoenAméricaLatina,sobretodo
antelaamenazaquerepresentabalarecientevictoriadelaRevolución
Cubana.LaAlianzaparaelProgresoestablecíaque

todapolíticahacialaregióndebíaestarencaminadaenacentuarel
desarrollodelosrecursosbásicosdelosqueunaeconomíadepende,
comocaminos,energíayescuelas,recursosquelainversiónprivada
nopuedeproporcionar.Laayudasedestinaríaprincipalmenteaestas
cuestiones:infraestructura,recursosnaturalesyformaciónderecursos
humanos(FernándezPose,2007:19).

Hastainiciosdeladécadadel70laintervencióndeEstadosUnidos
enlospaísesdel“TercerMundo”habíasidoapartirdeinversionesdi-
rectasenelplanoeconómicoydeviolenciadirecta(conocupaciones
deterritorios,golpesdeEstado,apoyoalasdictadurasmilitares,etc.)
enelplanopolítico.Enloquerestadeladécadayespecialmenteenlos
80ylos90,seasistióalfortalecimientodelosorganismosdecréditoy
laproliferacióndepréstamosdesdelaspotenciasdelnorteal“Tercer
Mundo”comomododeintervenciónpolíticayeconómica.

4 LaUnescosecreóen1945yestuvodedicada,desdelosinicios,alaproduccióndeco-
nocimientoy,segúnEllenWilkinson(ministradeEducacióndeGranBretañaenesemo-
mento),aprepararlasvíasparalatransmisióndelasgrandescorrientesdelacienciaydel
pensamientoqueeranlasbasesdeunaverdaderacivilización.Elcolonialismoconstituyó
unantecedenteinmediatoparala“asistenciatécnica”deposguerra,locualseconstataen
lapresenciadenumerososadministradorescolonialesentreelpersonaldelaUnescoysu
compromisolimitadoconlasluchasporladescolonización(Abarzúa,2017:37-38).
5 LaAlianzaparaelProgresofueunprogramadeayudaeconómica,políticaysocial
deEstadosUnidosparaAméricaLatinaefectuadoentre1961y1970.
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Losinstrumentosdeinfluenciadelosdenominadospaísescentrales
hacialospaísesperiféricosnoselimitabanalosyafrecuentesprogramas
deasistenciatécnica(comoelPuntoIVylaAlianzaparaelProgreso),
sinotambiénalosmismospréstamos.Estosacuerdoseconómicosapar-
tirdeladécadadel1980,pasaronadenominarse“créditosdebasepo-
lítica”puesrequeríandelaaceptación,porpartedelEstadoprestatario,
dequelosmismosfuesendestinadosaemprendimientosenmarcados
dentrodelosprocesosdereformasestructurales.

Debajodelmantodelaayudahumanitariabienintencionadaque
estosorganismosproponíanpara“estabilizar”lasrelacionesinterna-
cionalesdespuésdelaguerra,estabanenjuegoalgunosprincipioscla-
rosdeautoridad.Estosteníanqueverconelroldelosexpertos,con
loscriteriosdeconocimientoycompetencianecesarios,coninstitu-
cionescomoNacionesUnidas,quedetentabanlaautoridadmoral,
profesionalylegalparanominarobjetosydefinirestrategias,ycon
losorganismosfinancierosinternacionalesqueostentabanlossímbo-
losdelcapitalydelpoder.

Enesteescenario,sehaceevidenteelrolpreponderantedelosor-
ganismosinternacionalesenelestablecimientodelarelaciónentreel
“PrimerMundo” y el “TercerMundo”.Tal como plantea Escobar
(2007),elimpactodeestosorganismossobrepasalosaspectoseconó-
micos,debiendoserconsideradoscomo“agentesdelimperialismocul-
turalyeconómicoalserviciodelaéliteglobal”(p.284).

2.2. Los 50-70: el discurso sobre el hábitat 

2.2.1. ¡Civilicemos el hábitat!

Enlíneaconelproyectodedesarrolloqueveníasiendolegitimadoydi-
fundidoconfuerzaengranparteporlosorganismosinternacionales,
regionalesylocales,secomenzóadefinirunescenarioque,comosedijo
anteriormente,propiciólaaparicióndedeterminadasproblemáticasque
generalmentesereducíanalconceptodepobreza,comolanuevagran
enemigaacombatirenlospaísesdel“TercerMundo”.Siempredefinidas
desdeloslentesdelospaísesdel“PrimerMundo”,esasproblemáticas
debíanserintervenidas,modificadasyadministradasdemododeadap-
tarlasa“unaconcepciónevolucionistaunilinealconpretensiónuniver-
sal”(Lattuada,2014:14).Unadeellasalcanzabaaloqueporaquel
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entoncessedenominabacomoasentamientoshumanosyquerápida-
mentesetransformóenelconceptodehábitat.

Dadoloambiciosodereconstruirlahistoriadeunanocióntanam-
pliacomoladehábitat,tomaremosaquícomopuntodeinflexiónal
CongresoHábitatI,reconociendolossentidosquerecuperadealgunas
conceptualizacionesanterioresgestadasenlasdécadasdel50y606.Si-
guiendoaSepúlvedaOcampoyRamírezWagner(2006),existentres
constanteshistóricasqueatraviesantodoelperíodoseñaladoyquein-
cidensobreelproblemadelhabitar:elaceleradoprocesodecrecimiento
demográfico,lapropensiónaqueesecrecimientoseconcentreenlas
ciudades(especialmenteenlospaísesdel“TercerMundo”)y,comocon-
secuenciadelasdosanteriores,latendenciaalaumentodevalordel
suelourbano.Estasconstantesoperaráncomoarticuladorasdeldesarro-
llohistóricoqueacontinuaciónsepresenta.

ElCIAM,fundadoen1928ydisueltoen1959,fueellaboratorio
deideasdelmovimientomodernoenarquitectura.Algunosautores
talescomoMartínez(2009)ySepúlvedaOcampoyFernándezWagner
(2006)lodefinencomounmodelodegestiónafianzadoalasnociones
prevalentesdeldesarrollismo,consistenteesencialmenteenerradicara
losocupantesdelosasentamientosllamados“informales”7 yrelocali-
zarlosenviviendasnuevasplanificadasyconstruidasporelEstado(es-
pecíficamenteporsusnuevasoficinasestatalesdevivienda),ubicadas
enlugaresalejadosyconsideradas“modernas”.Comotal,eranejem-
plificadorasdeunmododevidacivilizadoquesecontraponíaalmodo
devidadelasbarriadaspopulares.Sedestacabanundiseñourbanohi-
gienicista,proyectosagranescalayunamarcadapolarizaciónentre
planificadores/constructoresdedicadosalarealizaciónyadjudicación
delosconjuntoshabitacionalesybeneficiarios/ocupantesdestinados
exclusivamentealusooconsumodelosmismos.Lagranescalades-
pertaríalosinteresesdealgunosempresarios,loqueconfiguróunfuerte
lobby entornoalaconstruccióndeesosgrandescomplejoshabitacio-

6 En1961,laeditorialdelaUniversidaddeBuenosAires,Eudeba,publicaeltextodel
francésJ.E.HaveltituladoHábitat y vivienda.ElejemplodemuestrausospreviosaHá-
bitatIdelconceptoencienciassocialesyelvínculosemánticoentrehábitatyvivienda.
Asuvez,esnecesariodestacarlascríticasalatuteladelEstadodeBienestarquesevan
cristalizandotantoenelperiodopreviocomoposterioraHábitatI.
7 Generadosenbuenamedidaporlamigracióncampo-ciudadprovocadaporlospro-
cesosdeindustrializaciónquesedesarrollaronenlaépoca.
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nalesloqueredundaríaenunapolíticapúblicaorientadaalfinancia-
mientodelaoferta.

Mientras tanto, lasprimeras elaboraciones teóricasacercade la
“ayudamutua”comenzaronaperfilarseenAméricaLatinaduranteel
períododeposguerra.El“InformeacercadelasUrbanizacionesPopu-
laresdeArequipa”publicadoen1954porEduardoNeiraesunaexpre-
sióndeaquello.Enél,lapropuestadelautores“aprovecharel‘enorme
esfuerzo’evidenteenlasviviendasauto-construidasenlasbarriadaspor
mediodeuna‘asistenciatécnicainteligentementedirigida’,enfocadaen
la‘ayudamutua’delosresidentesaquienesselespodríademostrarcómo
apartirdeltrabajoenconjunto,bajolaguíadeunexpertodesignado,
podríanconstruirsuscasasdelmodomáseficienteyeconómicoposible”
(Neira,1954,enKozak,2016:54).

Enlosaños60,enuncontextoenelqueeldiscursomodernistadel
desarrolloseviopuestoencuestiónprincipalmenteporpartedemovi-
mientossocialesquearticularoncríticasincisivassobresussupuestos
beneficios,elparadigmaCIAM8 nosalióileso.SiguiendoaMartínez
(2009),losaltoscostosdelasobrasrealizadasbajosusconcepcionesy
elbajoimpactodelosresultadoscomenzaronaerosionarsulegitimidad
yabrieronpasoaotrosincipientesdesarrollostécnicosyacadémicos.

Laparticipaciónpopularenlaproduccióndehábitatfuelamarca
delaépoca.Esosetradujoendiversasestrategiasque,muchasvecesagru-
padasbajolaideade“desarrolloprogresivo”o“viviendaprogresiva”,in-
volucraban búsquedas tipológicas de unidades de bajo costo para
implementaciónmasiva,laintervencióndelosusuariosenelabordaje
delassolucioneshabitacionales,laautoconstruccióno,también,lasub-
contratacióndealbañilesypequeñasempresaslocalesparalaactividad
deconstruir(Martínez,2009).ElpapeldelEstadoquedódefinido,en
elmarcodeesteparadigma,comoel“proveedorprincipaldeloscom-
ponentesdesoporte(suelo,serviciosymaterialesdeobra)altiempoque
facilitadoralatomadedecisionesautogestionarias”(Martínez,2009:5).
SepasóasídeunaconcepcióndelaerradicaciónpromovidaporunEs-
tadoaltamenteconcentradopropiodelosaños50yprincipiosdelos
60,alaideaderadicaciónapoyadaporunaadministraciónestatalque
diomayorprotagonismoalagestiónlocaly/omunicipaldescentralizada.

Kozak(2016)planteaqueAméricaLatinaeraprobablementeconsi-

8 CongresoInternacionaldeArquitecturaModerna.
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deradaenesemomentocomo“elcentrodeproduccióndeteoríaurbana
másdinámicoanivelglobalysusbarriospobresloslaboratoriosdonde
esenuevopensamientourbanoerapensadoypuestoaprueba”(p.52).

Todosestosacontecimientosfuerongenerandolascondicionespara
quelacuestióndelaparticipaciónpopularenlaproduccióndelhábitaty
losmodelosdeautoconstrucción/autoayudaocuparanunlugarcentralen
laConferenciadelHábitatIen1976y,apartirdeallí,finalmentesecon-
solidarandentrodelosdiscursosurbanísticospredominantesanivelglobal.

Desarrollo y ruralidad

Mientrastanto,elproyectomodernizadordeldesarrollo,atravésdesus
pilaresfundamentalesdelacienciaylatecnologíaydeinversióndeca-
pital,tambiénavanzabasobreelescenarioruralenAméricaLatina.En
esesentido,desdemediadosdeladécadadel60,losorganismosmulti-
lateralesdecréditotalescomoelBM,elBIDymástardeelFondoIn-
ternacional de Desarrollo Agrícola –FIDA–9, llevaron a cabo una
estrategiadeintervenciónruraldenominadaProgramas de Desarrollo
Rural Integrado (DRI).Bajolajustificacióndepaliarlasituacióndepo-
brezarural,sellevóacabolaimplementacióndepolíticasdelsector
agropecuario,destinadasaimpulsarlaagriculturacomercial,promover
laindustrializaciónylaurbanizacióndelosespaciosrurales,parareem-
plazardeesamaneraalatradicionalagriculturadesubsistencia,debaja
productividadyconescasasarticulacionesalmercadocomercial,dando
lugaralareformaagraria(Lattuada,2014).Sibienestosprocesosfueron
diseñadosbajológicasgeneralistasfuncionalesalmodelodedesarrollo,
fuerontomandocaracterísticasparticularesencadaunodelospaísesla-
tinoamericanos,enfuncióndelosintereseslocalesylosactoresinvolu-
crados. Como todo proceso social, la reforma agraria tuvo sus
contradicciones.Porunlado,fueunamatrizhegemónicaquetenía
comoobjetivofrenarelavancedelcomunismoenLatinoamérica.Por

9 ElFIDAfueestablecidoen1974pordecisióndelaConferenciaMundialdeAlimen-
tos.ElpropósitofundamentaldeFIDAeseldemovilizarrecursosfinancierosadicionales
defuentesdonadoras,conelobjetivodeponerlosadisposicióndelospaísesendesarrollo,
particularmentelosmáspobres.Estosrecursosdebenestarorientadosamejorarlossis-
temasdeproduccióndealimentosparacombatirlashambrunasylapobrezaruralyfor-
talecerlasinstitucionesnacionalesdentrodelasprioridadesdelospaísesinteresados
(FigueroaPla,2010a).
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otrolado,enalgunoscasosefectivamenteseconvirtieronenprocesos
revolucionarios.

LaejecucióndelosDRIpresentódificultadesenlosdistintospaíses
enlosqueseimplementaron,debidofundamentalmenteacuestiones
deíndoleburocráticayadministrativatalescomo:ladiversidaddeele-
mentosquepretendíanabarcarconlaejecucióndelosproyectos;lagran
cantidaddeactoresintervinientesenlasdiversasescalas;losproblemas
ylasdiferenciasdecriteriosenrelaciónalaidentificacióndelosbene-
ficiarios;lafaltadeintegracióndeobjetivosproductivosysociales;la
rigidezenlaformulacióndelosproyectos,laimportanciaatribuidaala
elaboracióndeldocumentodelproyecto,etc.(Lattuada,2014).Estos
inconvenientesdejabanenevidenciaelperfilconelqueseabordaban
losprogramas,loquetrajoaparejadoelfortalecimientodeunalógica
asistencialistaquereforzólarelaciónasimétricaconlaqueseentablaba
conlaspoblacionesrurales.Todasestascuestionesfueronendesmedro
delpretendidoenfoqueintegralqueplanteabaelPrograma,loquefi-
nalmentederivóensudebilitamientoyfinalmentesudesaparicióndu-
ranteladécadadel80.

2.2.2. Hábitat I o crónica de un hallazgo anunciado

Talcomoseplanteóconanterioridad,desdesucreación,elSistemade
NacionesUnidas –NU– construyóuna enorme redde organismos
dandolugaraundispositivodeinstituciones,reglamentos,leyes,me-
didas,etc.Estedispositivoagrupabaconceptosytematizacionesdedi-
versaíndoleyponíaenrelaciónainstitucionesespecializadasquea
partirdeladécadadel60fueronpuestasalserviciodelproyectodeDe-
sarrollo.Enestesentido,lacreacióndeestaestructurasirviócomodis-
positivolegitimadordadoquefueutilizadoparahabilitarundiscurso
amparadoenunasupuestaneutralidadcientíficaytécnica.

Enesemarco,lasConferenciascelebradasporlaONUfuncionaron
desdesuscomienzos(ylohacenhastalaactualidad)comoinstancias
endondesecristalizandiscursivamenteloslineamientosyrecomenda-
cionesquelaorganizacióndicta.ApartirdeestasConferencias,surgen
Declaracionesendondequedanasentadaslasdefinicionesquesirven
paralegitimaryponerenmarchaunaseriedeaccionesqueimpactan
mundialmente.Enlíneaconloanterior,cadaunadeestasConferencias
tratantemasparticulares,peroenpermanentevinculaciónconlasotras.
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Enesemarco,enelaño1975enVancouver(Canadá)secelebróla
ConferenciadeNacionesUnidassobrelosAsentamientosHumanos,
másconocidacomoHábitatI.

Unosañosantes,yaseveníatrabajandodesdelaONUentornoa
lasproblemáticasdelosasentamientoshumanos.Algunoshechosque
ejemplificanestoson:elPactoInternacionalsobreDerechosEconómi-
cos,SocialesyCulturales,endondesereconocíaporprimeravezenel
marcodeONUelderechohumanoalaviviendayotrosderechosvin-
culadosalhábitat,introduciéndosealinteriordelaOrganizaciónel
temadelosasentamientoshumanos.Lacelebraciónen1970delSemi-
narioInterregionalsobreFinanciacióndelaViviendayelDesarrollo
UrbanodesarrolladoenCopenhague,cuyasconclusionessepublicarían
en1973enlaONU;laConferenciadelasNacionesUnidassobreel
MedioAmbienteHumano;lapublicacióndelEstudioMundialdela
Vivienda1974,queconstadeunadescripciónampliadelasituación
enmateriadeviviendaysuinfraestructuraentodoelmundo;yelesta-
blecimientoenenerode1975delaFundacióndelasNacionesUnidas
paraelHábitatylosAsentamientosHumanos–FNUHAH–10.

Sinembargo,HábitatIconstituyóunantesyundespuésenlalabor
delaONUenmateriadepolíticahabitacional,constituyéndoseenun
espacioendondesecristalizaronlasideasqueveníandesarrollándosea
nivelinternacionaldesdecomienzosdeladécadaentornoalapolítica
habitacional,encongruenciaconlastransformacionespolíticas,econó-
micasy,sobretodo,ideológicasdelperíodo.

Enestalínea,talcomoplanteaCuenya,“esteconjuntodeconcep-
cionesconsusrespectivaspropuestasfueron“apropiadas”porlosorga-
nismosdefinanciamientointernacional,particularmenteporelBanco
Mundial,queejercióunainfluenciadecisivaenlaspolíticasdevivienda
demuchospaísesendesarrollo”(1997:20).

EnlaDeclaraciónsobreAsentamientosHumanosderivadadelaI
ConferenciadelasNacionesUnidassobreAsentamientosHumanos,se
presentanunaseriedeconceptosquecontribuyeronaconfigurardiscur-
sivamentealhábitatenrelaciónconelcontextohistóricoquesevivíayen
elcualeldesarrollosecolocabaenelcentrodelaescena.Acontinuación
sepresentanalgunoselementosquehansidoanálisisdelaDeclaración.

10 ElFNUHAHseestablecióel1deenerode1975.Sutareaconsistíaenayudaralos
programasnacionalessobreasentamientoshumanosmediantelaprovisióndecapitaly
asistenciatécnica,enparticularenlospaísesenvíasendesarrollo.
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El recetario para los problemas del “Tercer Mundo”

EldiscursopresenteenlaDeclaraciónsobrelosAsentamientosHuma-
nos,planteaunescenariodual.Deunlado,seestableceunproblema
quedebesersolucionado,yqueesasociadoalospaísesendesarrollo:
“lasituaciónextremadamentegravedelosasentamientoshumanos,en
particularlaqueprevaleceenlospaísesendesarrollo”(Declaraciónde
Vancouver,1976,párr.1).Delotrolado,unasolución,proporcionada
porunacomunidadinternacionalque“debeproporcionarsoluciones
paralosproblemasmundiales”(DeclaracióndeVancouver,1976,párr.
2).Esteparpresentadocomodospolosdeunamismaescena,servirá
debaseparalosplanteosulterioresexpresadosenlaDeclaración;lógica
quevaaoperarentodaslasrecomendacionesplanteadas,especialmente
enlospaísesdel“TercerMundo”,quienesalosojosdelaONU,pre-
sentanlosproblemasquedebensersolucionados.

Esasícomolasoluciónaesteproblemasirvecomolapiedraangular
paralegitimarlaexpansióndelproyectodedesarrolloatodoelmundo
yestableceratravésdeesteproyecto,talcualseexpresaenlaDeclara-
ción,“unnuevoordeneconómicointernacional”.EnestesentidolaDe-
claraciónenuncia:“Seplanteacomolabaseparalasolucióndeestos
problemas,elestablecimientodenuevasprioridadesparafomentar(...)
eldesarrolloeconómicoyunnuevocompromisopolítico(…)quecul-
mineconlaaplicaciónprácticadeunnuevo orden económico internacio-
nal” (DeclaraciónVancouver,1976,párr.16).

Enesemarco,losasentamientoshumanossonconsideradoscomo
“‘instrumentosyobjetosdeldesarrollo’.(…)Porlotanto,lassoluciones
paralosproblemasdelosasentamientoshumanosdebenconcebirse
comoparteintegrantedelprocesodedesarrollodecadaunodelasna-
cionesydelacomunidadmundial”(DeclaraciónVancouver,1976,
punto2,apartadoOportunidadesySoluciones).

El proyecto de desarrollo como solución a los problemas 
del desarrollo

Enprimerainstancia,eldocumentoplanteaquelosproblemasdelos
asentamientoshumanosnopuedendesvincularsedeldesarrolloeconó-
micoysocialdelospaísesydelasinjustasrelacioneseconómicasinter-
nacionales. En la misma línea, reconoce que son inaceptables las
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circunstanciasdeungrannúmerodepersonasenlosasentamientoshu-
manos(especialmenteenlospaísesendesarrollo)comoconsecuencia,
entreotrascosas,deldesarrolloeconómico,inequitativoyeldeterioro
social,económico,ecológicoyambiental.Estoseevidenciaenlasi-
guienteexpresióndelaDeclaraciónVancouver

Eldesarrolloeconómicoinequitativo,sereflejaenlasampliasdife-
renciasderiquezaentrelospaísesyentrelossereshumanosycondena
amillonesdepersonasaunavidadepobreza privadadelasatisfacción
denecesidades básicas dealimentos,educación,serviciossanitarios,vi-
vienda,higienemental,aguayenergía(párr.8).

Sinembargo,yencontradicciónconeseplanteo,seesbozacomo
soluciónaesteescenarioproblemático,losmismosmecanismosbasados
eneldesarrolloyenlaacumulacióndecapitalpara“progresar”y“cre-
cer”.Estoseejemplificaenestaexpresión:

elestablecimientodeunordeneconómicojustoyequitativoenel
mundo,porconductodeloscambiosnecesariosenlasesferasdelco-
merciointernacional,lossistemasmonetarios,laindustrialización,la
transferenciaderecursos,latransmisióndetecnologíayelconsumo
derecursosmundiales,esindispensableparael desarrollo socioeconó-
mico yparaeladelanto delosasentamientoshumanos,enparticular
delospaísesendesarrollo(párr.15).

Enestesentido,esprecisodetenerse,porunlado,enlainvisibiliza-
cióndelascausasestructuralesquehaydetrásdeesosórdenesinjustosy
cuálessonlosposiblesactores(internacionalesy/onacionales)quema-
nejanloshilosamododemarionetistas.Porelotro,porquéseplanteaal
proyectodedesarrolloalmismotiempocomoproblemaysolución.

Lo rural y lo urbano como metáfora del atraso y el progreso

Enconsonanciaconeldiscursodeldesarrollopresentedemaneratrans-
versalenlaDeclaracióndeVancouver,loruralylourbanoaparecen
comodosespaciosmedidosconstantementebajolosparámetros(gene-
ralmentelinealesycuantitativos)delprogresoy“eldesarrolloarmo-
nioso” (Directrices para la acción, parágrafo 4), al que, según el
documento,sedebeaspirarallegar.Bajoestamedición,elespaciorural
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esasociadodirectamenteconcaracterísticasinferioresalourbano,mo-
tivoporelcual,paralelamentesepresentacomofuturodeseable,que
impulsaaadoptarmedidasparaqueelespacioruralseasimilealesce-
nariourbano.Enesteesfuerzoporborrarlasparticularidadesquepre-
sentanelescenariourbanoyruralysubsumirloruralalalógicaurbana,
laDeclaraciónplantea:“Esdeimportanciafundamentalque(…)sedé
prioridadamejorar elhábitatrural(…)haceresfuerzosporreducir las
diferencias entrelaszonasruralesyurbanas,afindelograrundesarrollo
armonioso delosasentamientoshumanos”(1976,punto4).

Sinembargo,laorganizacióndiscursivadelaDeclaraciónabunda
enpuntosycontrapuntos.Deestemodo,almomentodereferirseal
“diseñodelosasentamientoshumanos”,eldocumentoexpresaeldeber
de“preservar(…)laidentidaddelosindividuos,lasfamiliasylasso-
ciedades”(1976,punto16).Noobstante,esteplanteosecontradicefá-
cilmenteconlapretensión(tambiénexpresadaenelmismotexto)de
borrarlasparticularidadespropiasdecadaescenario,enposdeconcretar
elproyectodedesarrollo.Entalsentido,expresa:“Eldesarrollo armonioso
delosasentamientoshumanos,requierequeseatenúen las disparidades
entre las zonas urbanas y las no urbanas”(1976,punto14).

Enlíneaconesto,enlaDeclaraciónseplanteaalosasentamientos
humanoscomosinónimosdelespaciourbano.Estoseevidencianosolo
enqueloruralaparecesiemprepordefectodelourbano,sinotambién
enquecuandosehabladelos“asentamientoshumanosengeneral”,se
daporsentadoqueseestáhaciendoreferenciaalourbano.Estoseob-
servaenelpenúltimopuntodelas“directricesparalaacción”deldocu-
mento,enelcualseexpresa:

Enlaplanificacióndenuevosasentamientoshumanosoenlarees-
tructuracióndelosexistentesdebedarsealtaprioridad(…)lacreación
deunespaciourbanobienestructurado(…),laestrechavinculación
delasdiferentesfuncionesurbanas,elaliviodelastensionessicológicas
aquesevesometidoelhombreenlaszonasurbanasdebidoalhaci-
namientoyelcaos,lacreacióndeoportunidadesderelacioneshuma-
nas y la eliminación de los conceptos urbanos que conducen al
aislamientourbano(1976,punto23).

La ruralidad como responsable de sus propios males 

LaDeclaraciónpresentaunaconstruccióndiscursivaporlacualseres-
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ponsabilizaalpropioespacioporsucondicióndeatraso,altiempoque
adjudicaeseatrasoalosconflictosquesegeneranenelespaciourbano.
EstoseexpresaconclaridadenunodelospuntosdelaDeclaraciónque
enuncia:“El atraso rural obliga aunamayoríadesereshumanosavivir
enlosniveles más bajos de vida y contribuye al crecimiento urbano impro-
visado”(1976,Introducción,parágrafo12).Undatoimportanteesque,
enlíneasanteriores,seasociabaalaurbanizaciónimprovisadacausante
de“hacinamiento,contaminación,deterioroypresionespsicológicasen
lasregionesurbanas”(1976,parágrafo11).Laproximidaddiscursiva
querápidamenterelacionalamigraciónruralcomolacausantedeesta
situaciónenlasciudades.

Enlíneaconesto,elnovenopárrafodelaDeclaraciónexpresa:“La
dispersión rural ejemplificadaporpequeñosasentamientosdispersosy
hogaresaisladosimpiden el suministro de infraestructura y servicios,espe-
cialmentelosrelativosalagua,lasaludylaeducación”(1976,parágrafo
13).Aquíseobservanuevamentecómoloruralnosoloesasociadoapa-
rámetroscuantitativamenteinferiores(pequeñosasentamientos,hogares
aislados),sinoqueseadjudicaaesasmismascaracterísticaslaresponsa-
bilidaddenopodersuperaresasituación.Sumadoaesto,elatrasoyla
dispersiónruralaparecenenelDocumentomencionadascomodoscau-
sasporlascualeslascondiciones“deungrannúmerodepersonasenlos
asentamientoshumanos,especialmenteenlospaísesendesarrollo”em-
peoraríandenotomarsemedidas“positivasyconcretas”(1976,parágrafo
7).Elatribuirlealespaciorurallaresponsabilidaddeestosproblemas,
demuestraunaomisiónintencionalporpartedelasNacionesUnidasde
adjudicarlas“circunstanciasinaceptablesenlosasentamientoshumanos”
alasverdaderascausasestructuralesdeestasdiferencias.

La tierra como mercancía a explotar

EnlaDeclaración,latierraesdefinidacomo“unelementoindispensable
paraeldesarrollodelosasentamientoshumanostantourbanoscomo
rurales”(1976,Directricesparalaacción,punto13),dejandoestable-
cidadesdeelcomienzo,larelacióntierra-desarrollo.Esteabordajeesla
basesobrelacualseasientaunaideautilitaristayacumulativadelatie-
rra,comounbienmaterialdisponiblealcualusufructuaryexplotaren
posdelestablecimientodeunplandecrecimientoeconómico.Eneste
sentido,laDeclaraciónplanteaque“elcrecimientodeloscentrosde
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poblacióntantourbanoscomoruralessebasaenunplanampliodeuti-
lizacióndelsuelo.(…)Esasmedidasdebenasegurarlarealizaciónde
losobjetivosbásicosdereformasocialyeconómicaparacadanación”
(1976,Principiosgenerales,punto10).

Asuvez,nosolosereduceelvínculoconlatierraaunaperspectiva
utilitarista,sinoqueseatribuyealosestadoslapotestadabsolutapara
poderdisponerdelaadministracióndelastierras,invisibilizandoyne-
gandoaotrosactorescomoparticipantesactivosytomadoresdedeci-
sionessobrelosdestinosdeesastierras.Enesesentido,elpunto10sobre
losPrincipiosGeneralesestablecidosenlaDeclaración(1976),expresa:
“ElEstadotienederechoatomarlasmedidasnecesariasparamantener
bajofiscalizaciónpública,eluso,laposesión,ladisposiciónylareserva
detierras.TodoEstadotienederechoaplanificaryadministrarlautili-
zacióndelsuelo”.

Esteplanteo,sumadoaljustificativodela“disponibilidadlimitada”
delatierra,sirvedejustificativoparaelhechodeque“elempleoylate-
nenciadelatierradebenestarsujetosalcontrolpúblicomedianteme-
didasyleyesadecuadas”(1976,Directricesparalaacción,punto13).
Estaorganizacióndiscursivaacomodabaeltableroparapoderllevara
cabounareformaagrariaqueinstauraseunmodelodesarrollista,mo-
derno,eindustrial,loqueconclaridadseobservaenelpunto13delas
“Directricesparalaacción”presentesenlaDeclaración,queexpresaba:

elempleoylatenenciadelatierradebenestarsujetoalcontrolpúblico
mediante(…)políticasdereformaagraria–comobaseesencialdeun
desarrolloruralintegrado–quepermitan(…)elfomentodelaagro-
industria,permitiendounamayorintegraciónyorganizacióndelos
asentamientoshumanos,deacuerdoconlosplanesyprogramasna-
cionalesdedesarrollo(1976,punto13).

Deestemodo,seconformabaundiscursolegitimadoqueservíade
respaldoparallevaracabolareformaagrariaylosProgramasdeDesa-
rrolloRuralIntegradoqueefectivamentesepusieronenpráctica.

2.3. Los 80-90: la emergencia del neoliberalismo 

2.3.1. La mercantilización del hábitat 

SibiendesdelosiniciosdelSistemadeNacionesUnidas–SNU–yase

75



abordabalaproblemáticadelosasentamientoshumanos,apartirdela
ConferenciadeVancouversepusoenagendaalhábitatdesdesucarácter
político,ampliandoelabordajequehastaesemomentohabíaestadoli-
mitadoalotécnico.Deesamanera,ahoraelhábitathacíareferenciaa
uncomplejoescenarioqueincluíamuchoselementosqueleconferían
elcaráctercomplejoasuabordaje.

Enelplanoinstitucional,HábitatItuvocomoefectolacreación
dediversasorganizaciones.En1978seestablecióelCentrodeNaciones
UnidasparalosAsentamientosHumanoscuyafuncióndebíaserlade
coordinartodaslasactividadesemprendidasporelSNUenestamateria
y“asistiralospaísesparaenfrentarestosproblemas,estudiarmedios
parasuministrarcooperacióntécnica,promoverinvestigaciones,entre-
namientoderecursoshumanos,prepararysuministraralospaísesma-
terialaudiovisualydocumentación”(FigueroaPla,2010a:434).Enel
escenariopúblico,laConferenciamotivóalaplanificacióndeinstitu-
cionesparaeldiseño,gestiónyfinanciamientodeinstrumentospúblicos
destinadosalosasentamientoshumanos.Además,surgieroniniciativas
deorganismoscivilescomoelConsejoInternacionalparaelHábitat,al
tiempoquenacieronentodaslasregionesOrganizacionesNoGuber-
namentales(ONG)especializadaseneltema.Delmismomodo,emer-
gieron movimientos sociales y proyectos de investigación que se
encargarondeindagar,desdeunamiradacrítica,sobrelascausasestruc-
turalesdeestosproblemashabitacionalesyaportaralgunasposibles
orientacionesparaenfrentarlos.Aestoselesumabanmúltiplesinicia-
tivassocialesque,aunquereducidasencuantoaalcance,habilitaronla
construccióndeunprocesomáscreativo.

Sinembargo,elentusiasmoylosesfuerzospuestosenlospropósitos
deapoyaralaproducciónygestiónsocialdelosasentamientoshumanos
nopudieronconcretarse.Afinalesdelosaños80,conlacaídadelmuro
deBerlín,sedapasoaunmundounipolar,conEstadosUnidoscomo
únicapotenciaimperante.Deestaformaseasistealfortalecimientoe
imposicióndepolíticasque:

Concibenlaviviendacomomercancía,laciudadcomoparaísodela
especulaciónfinancieraeinmobiliariaylosbienescomunesylimita-
dos,–elsuelo,elaguaeinclusoelaire–comoproductosujetoalas
reglasdelmercadoydelaescasez(OrtizFlores,2008:9).

Deestamanera,elproyectodelaparticipaciónpopularenlapro-
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duccióndehábitat,queaúncontodassuscríticasveníaganandoterreno
ydesarrollándoseentantopropuestaalternativadeproduccióndehá-
bitat,comenzóaserinterrumpidoenladécadadel80porlairrupción
delneoliberalismoanivelmundial,locualllegaasumomentodecon-
solidaciónenladécadadel90.Laviviendaseconfiguróenestapers-
pectivacomomovilizacióndelempleo,directamenterelacionadacon
elsectorformaldelaconstrucciónyasociadaaunaofertaprivadade
suelourbanoyalaoperacióndelsistemafinancieroformal,dejandode
ladolacomplejatramasocialyeconómicainherentealosprocesosur-
banos(EcheverríaRamírez,2009:40).

CasidiezañosmástardedelaConferenciadeVancouver,en1987
secelebraelAñoInternacionaldeViviendaparalosSinTecho,procla-
madoporlaAsambleaGeneraldeNacionesUnidasysuconsecuente
“EstrategiaGlobalparalaViviendaparaelaño2000”,transformándose
asíenunplandeacciónparalos13añosposteriores.Dicharesolución
instabaaquelosgobiernosjuntoatodoslosactoresnacionaleseinter-
nacionalesinvolucradosllevaranacaboaccionescoordinadasenposde
mejorarlasituaciónhabitacional.Lociertoesque,enlapráctica,esto
seconstituyóenunaclaveparaelfortalecimientodelasredestransna-
cionalesenmateriadepolíticahabitacional,acrecentandosuactuación
ysusalcancescomonuncaantes.

Muestradeelloesque,paraelcumplimientodelosobjetivosy
metasdelplan,laresolucióndesignabacomoprincipalautoridadala
ComisióndeAsentamientosHumanos,loquenosololacolocabacomo
elcentroneurálgicodelasaccionesdelaorganizaciónenmateriadevi-
viendaydesarrollourbano,sinoquetambiénlaconstituíacomouna
entidaddeenlaceparaconlasotrasorganizacionesdelaredtransna-
cionales.Estehechofortaleceríalaactuacióndelsistemamultilateralde
crédito,quecumpliríaunrolfundamentalenlasreformasdelaspolí-
ticasdeviviendaimplementadasenlaregiónlatinoamericanadurante
los80ylos90(Comotto,2014).

Enesesentido,enestaépocaadquierencentralidadtresactoresque
fueronpresentadosporelproyectoneoliberalcomoalternativassupe-
radorasdelgobiernonacional:lasociedadcivil,lasempresasylosgo-
biernoslocales.Esasícomoelconceptode“desarrollolocal”tomauna
fuerzainusitada,impregnandotodoeldiscursoyposterioractuación
delosorganismosinternacionalesduranteestadécadaylasposteriores.
Lacentralidadatribuidaaesteconceptoaparecíacomolamáximaex-
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presióndecríticahacialacentralidaddelosestadosnacionales,quetrajo
comoconsecuenciaqueduranteladécadadel90laplanificacióngu-
bernamentalfueraejercidaanivellocalylospostuladosestratégicosfue-
ranasociadosaeseámbito.Enestemarco,losplanesnacionalesde
desarrollodejaronprácticamentedeexistir.TalcomoplanteaBernazza

Estatraslacióndelaescalanacionalalalocalfueacompañadaporun
cambiosustantivoencuantoalossujetosresponsablesdelaplanifi-
cación,irrumpiendosimultáneamentelosorganismosinternacionales
decréditoylosactoreslocalesconunprotagonismonuncaantesal-
canzado.(…)Losprogramasyplanesfocalizadosylocalizadosemer-
gieron legitimados por principios supuestamente democráticos y
autogestionariosque,invocandoelpluralismoyhorizontalidaddel
poder,solapabanlaretiradadelEstadodesusfuncionesoriginales
(2007enComotto2014:99).

Enelcontextodelacrecientedescentralización,elBMfueampliando
suactuación,poniendoelacentoenlanecesidaddeinfluireneldiseño
depolíticasnacionalesdevivienda.Enesesentido,unartículoescritoen
1993porelentoncesvicepresidentedelBM,TimothyTahane,daba
cuentadelrolquetantoestainstitucióncomootrosorganismosinterna-
cionalesqueríancumplirenrelaciónalaspolíticashabitacionales:

Lasorganizacionesinternacionalestalescomolosdonantesbilaterales,
losBancosRegionalesdeDesarrollo,elCentrodelasNacionesUnidas
paralosAsentamientosHumanosyelBancoMundialpuedenyapo-
yaránlosesfuerzosnacionalesylocalesdereformaatravésdeprogra-
masdesubsidios,préstamosyasistenciatécnica.(…)Elconsenso
emergenteenrelaciónalanecesidaddeposibilidadestrategiasyel
marcoparasuimplementaciónquehasidoprovistoporlaEstrategia
MundialdeViviendacrearonunambientemásfavorableparacoor-
dinarlosesfuerzosdereformadepolíticasqueelquejamáshayaexis-
tido(ahane,1993:21,traducciónalespañolporComotto,2014).

Comocorolariodetodoelpanoramaqueseestabaviviendo,en
1989dioorigenalfamosoConsensodeWashington.

ElConsensodeWashingtonseresumeen10puntos.Talcomo
planteaOrtizFlores(2008)enrelaciónespecíficamentealohabitacio-
nal,lostresprimerospuntos(disciplinafiscal,reordenamientodelgasto
públicoyreformaimpositiva)trajeroncomoconsecuencialadisminu-
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cióndelaparticipacióndelEstadoyparalelamenteelprotagonismode
lainiciativaprivadaenrelaciónalaproduccióndeviviendayotroscom-
ponentesdehábitat;lafragmentacióndepolíticashabitacionalesyla
disminucióndelosrecursosfiscalesdestinadosaatenderlasnecesidades
habitacionalesdelossectoresdebajosingresos.Elcuartopunto(libe-
ralizacióndelastasasdeinterés),sumadoaladisminucióndelossub-
sidiosyalamercantilizacióndesreguladadelatierra,impidióelacceso
degrandessectoresdelapoblaciónalasviviendasahoraproducidasen
exclusividadporelmercado.Lossiguientestrespuntosdellistado(tasas
decambiocompetitivas,liberacióndelcomerciointernacionalyaper-
turaalainversiónextranjeradirecta)auspiciaronelflujodecapitales,
materialesyproyectosdelexterioralosmercadoslocales,loqueafectó
directamentealospequeñosymedianosproductores.Eloctavopunto
delalista(lapolíticadeprivatización),transformóelsueloenmercancía,
subordinóelderechoalaviviendaaintereseseconómicosydesmotivó
laproducciónsocialdelhábitatatravésdelaindividualizacióndelos
problemas,lassolucionesylaposesióndelavivienda.Elnovenopunto
dellistado(ladesregulación)trajoaparejadalaeliminacióndelasáreas
yprogramasdeviviendayporendelareducciónyeliminacióndelos
apoyostécnicosyadministrativosalosproductoressociales.Elúltimo
puntodelalista(losderechosdepropiedad)dejaroncomoúnicaopción
paralatenenciaalapropiedadprivadaindividual,hechoquerelegóa
lossectoresdebajosrecursosdetodaposibilidaddefunciónsocialdela
propiedadyagrandessectoresdelasociedadencondicionesdevulne-
rabilidadysujetosalaspresionesdelosmercadosinmobiliariosydelos
negociadosdelashipotecas(OrtizFlores,2008).

Aestaalturayaeraevidentequelaspolíticasqueseestabanllevando
acabonocontribuíanennadaalobjetivodegarantizarviviendapara
todosparaelaño2000.Porelcontrario,elimpactodeestaspolíticas
fueelcrecimientodesordenadoylaproducciónmasivadecasasindivi-
duales,procesoquealmismotiempocontribuyóalainvisibilizacióny
hastaenocasioneslacriminalizacióndelosprocesosdeproduccióny
gestiónsocialdelhábitat.

Lapromocióndeestaspolíticasporpartedelosorganismosmulti-
lateralesdecréditofueronposiblestambiénporestaracompañadasde
lasnegociacionesdeladeudaexternadelospaísesendesarrolloylaim-
posicióndeajustesestructurales,elcondicionamientoalmomentode
otorgarcréditosparaeldesarrollodeviviendaylaampliadifusiónde
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documentos,quesirvieronparalegitimareldiscursoamparadoensus-
tentosteóricosytécnicos.Deestamaneraseterminabadeconsolidar
elpapeldelEstadocomofacilitadordelaproducciónmercantilprivada
delhábitat.

DuranteeltiempoqueduróelprocesodelConsensodeWashing-
ton,losabordajesqueponíanenelcentrodelaescenaalosgobiernos
localesfueroncambiandoengranmedidaporunrelativoreconoci-
mientodelosimpactosnegativosqueacausadeestasreformasylaad-
misión de la incapacidad de las instituciones locales de asumir las
funcionesasignadas.Estaintencióndelosorganismosdecréditodere-
construirlasesferasnacionalesdelEstadofueacompañadaporlasredes
transnacionalesylascomunidadesepistémicasafinesaestosorganismos.
Noobstante,noseobservóenlarealidadunatransformaciónsustancial,
yelEstadosiguiócumpliendounpapelsubsidiario.

Enestacoyunturasecelebrabaen1992laCumbredelaTierra,en
RíodeJaneiro.Enaquellaoportunidad,muchasorganizacionesvincu-
ladasalhábitat11 trabajaronenconjuntoenelmarcodeunForoquese
celebróparalelamentealaCumbreyquedaríacomoresultadoundo-
cumentoconocidocomoelTratado por Ciudades, Villas y Pueblos Justos,
Democráticos y Sustentables.Enélseexpusieron,entreotrascosas,lane-
cesidaddearticulardeformaintegrallosasentamientosruralesyurba-
nos,superandolasvisionesparcialesimperantesenlaépoca.Estaeraal
menosunaintencióndeponersobreeltapetelaimportanciadeavanzar
haciaunabordajeintegralycomplejodeltema,arepensarlarelación
campo-ciudadyapensaralhábitatenrelaciónalmarcodondeseubican
(ruralourbano)yasuentornoambiental.

2.3.2. Hábitat II o la consagración de la ciudad como protagonista

Fueenesecontextoquesedesarrolló,durantejuniode1996enEstam-
bul,laSegundaConferenciadeNacionesUnidassobreasentamientos
humanosdenominadaHábitatIIyconocidacomola“Cumbredelas
ciudades”.Enella,laciudadquedódefinidacomoelasuntocentraldel
desarrollo.LosejestemáticostransversalesdelaConferenciafueron:vi-
viendaparatodosyasentamientoshumanossustentablesenunmundo
enurbanización.

11 TalescomoelForoBrasileñodeReformaUrbana,elFrenteContinentaldeOrgani-
zacionesComunalesylaCoaliciónInternacionalparaelHábitat.
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SalasSerrano(1999)planteaqueenelHábitatIIseafirmóelcon-
vencimientodequelasciudadesnosolopersistiríanensusmagnitudes
actuales,sinoqueaumentaríanentamañoyenimportanciasocialy
económicaamedidaquelospaísesendesarrollosedesplazasenhacia
economíasdependientesdelasciudadesydelosbienesyserviciosque
soloellaspuedenproporcionar.Así,adquiriófirmezaelpensarlaciudad
comogeneradoraderiqueza,creadoradeempleoyprotagonistadel
cambiosocial,quepermitiríaalospaísesendesarrollointegrarseenla
corrienteinternacionaldelcomercioylapolítica(p.57).

Essugerente,enesesentido,ladeclaracióndelaComisiónEconó-
micaparaAméricaLatinayelCaribe–Cepal–12 eneldocumento“Alo-
jarelDesarrollo:Unatareaparalosasentamientoshumanos”(1996)
enelquedeterminaque:

laideadeunaurbanizaciónnecesariamentevinculadaalapobreza,el
hacinamiento,ladegradaciónambiental,laviolenciaylapérdidade
identidadcultural,hoyhacedidolugaraunenfoquemáspositivodel
fenómenourbano,quesindesconocerlosproblemascríticosquepre-
dominanoseacentúanenlasciudades,descubreenellasunpotencial
sinérgicoindispensableparaelprogreso.Loimportantenoseríayacom-
batirelcrecimientourbano,porlodemásinevitable,sinomejorarlas
condicionesenqueestecrecimientotengalugar(UNCepal,1996:34).

Almismotiempo,sibienesciertoquelosdestinatariosoficialesen
eldiscursodelHábitatIIseguíansiendolosgobiernosnacionales,quedó
explícitalanecesidaddeestableceralianzasconlosgobiernoslocales,
plasmandoensusdocumentoslasprácticasdedescentralizaciónqueya
veníansiendoaplicadasperoquenosehabíandocumentadoenlascon-
clusionesdelHábitatI.Enesesentido,eldiscursopresenteenlaAgenda
Urbanaestabamuyinfluenciadoporlastendenciasprivatizadorasdela
épocayenconsecuenciaelpapeldelEstadocomofacilitadordeeste
procesoafavordelmercado.

DelamismaformaqueocurrióenlaConferenciadeVancouver,la
AgendadeHábitatIItampocorecogíaconclaridadlascausasestructu-
ralesquehabíapordetrásdeloscrecientesproblemasdelhábitatenel

12 LaCepaleselorganismodependientedelaONUresponsabledepromovereldesa-
rrolloeconómicoysocialdeAméricaLatinayelCaribe.Creadaen1948,laCepalse
dedicaalainvestigacióneconómica.
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mundoydelosimpactosqueelmodeloneoliberalveníateniendo.En
líneaconesto,eltemadelaproducciónsocialdelhábitatnofuedesa-
rrolladoenlaAgenda,másalládepequeñasaportaciones,engranme-
didadebidoaquelosorganismosinternacionalesseguíanporesaépoca
sembrandolailusiónenlosmercadosyacentuandoelroldelEstado
comofacilitadordeestosprocesos.

2.3.3. De continuidades y nuevas apariciones 

EldiscursodelaCumbredeCiudadespresentamuchascontinuidades
con respecto a los elementos establecidos enHábitat I. Almismo
tiempo,aparecenenestaoportunidadunaseriedeelementosparadar
respuestaalosacontecimientosquesucedíanporaquelentonces,emer-
giendoformasdenombrarquenohabíanaparecidohastaelmomento
enConferenciasanteriores.Sinembargo,seadvierteque,ensumayoría,
loquecambiaeslaformadenombrarperolosprocesossiguensiendo
losmismos.

La centralidad de lo urbano como primera continuidad

DelamismaformaquesucedíaenVancouver,eldesarrollourbanosigue
siendoelejecentraldelosplanteos,hechoquesepuedeadvertirfácil-
mentedesdeelpropiotítulodelaConferencia(CumbredeCiudades)y
tambiénenunodelosdosejestransversalesdelamisma:“desarrollode
asentamientoshumanossosteniblesenunmundoenprocesodeurbani-
zación”(DeclaracióndeEstambul,1996,punto1).Sumadoaesto,no
solohayunasupremacíasimbólicadelourbano,sinoquetambiénlaciu-
dadsiguesiendopresentadacomomodelodedesarrolloalquesedebe
aspirar,enestesentidoseplantea:“Lasciudadesylospueblossoncentros
decivilizaciónyfuentededesarrolloeconómicoyprogresosocial,cultural,
espiritualycientífico”(DeclaracióndeEstambul,1996,Punto2).

Enesemismojuegodesentidos,aparecelaintencióndequererin-
cluiralosasentamientosruralesdentrodeesemodeloúnicodedesarro-
llo,asimilandosusprácticasalasurbanas,invisibilizandodeestaforma
susparticularidadesydesatendiendoprácticasadecuadasparaesoses-
pacios.Esasícomoelpunto9delaDeclaraciónexpresa:“losasenta-
mientosruralesrepresentanungranincentivoyunagranoportunidad
pararenovarlasiniciativasdedesarrollo”.
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Deestemodo,sibienelrelatodelaCumbreponderadiscursiva-
mente“ladiversidaddelostiposdeasentamientoshumanoscomoele-
mentoclaveparacrearsociedadesjustasysostenibles”(Declaraciónde
Estambul,1996,punto106)yeldesarrollourbanoyruralsonplan-
teadoscomo“interrelacionados”,rápidamenteseadviertequelorural
escolocadocomosubsidiariodelourbano.

Lasciudadeshanservidotradicionalmentedecentroseconómicosy
sehanconvertidoenlosprincipalesproveedoresdeservicios.Como
motoresdelcrecimientoeconómicoydeldesarrollo,funcionanenel
marcodeunareddeactividadeseconómicasdeapoyosituadasenlas
zonasperiurbanasyruralescircundantes.Porestarazón,tambiénes
necesariotomarmedidasconcretasparaestablecerymantenersiste-
masdetransporte,deinformaciónydecomunicacióneficientesyeco-
nómicos,asícomoenlacesconotroscentrosurbanosyconlaszonas
ruralesyparatratardeestablecermodalidadesdedesarrollorazona-
blementeequilibradas,tantodesdeelpuntodevistageográficocomo
desdeeleconómico(DeclaracióndeEstambul,1996,punto156).

Lourbanoaparececomoelcentroproductivodentrodeunmodelo
dedesarrolloyprogresoyelespacioruralsiempresecolocapordefecto
delourbano,razónporlacualtodaslasmedidasplanteadassepiensan
enfuncióndebeneficiaralaciudad.Estoseadvierteespecíficamente
conrespectoalamigracióncampo-ciudad.Esasícomoelpunto6de
laDeclaración,expresa:

Ademásdemejorarelhábitaturbano,debemostratartambiéndeam-
pliaradecuadamentelainfraestructura,losserviciospúblicosylas
oportunidadesdeempleoenlaszonasrurales,afindehacerlasmás
atractivas,deconstituirunaredintegradadeasentamientosydere-
duciralmínimolamigracióndelaszonasruralesalasurbanas(Con-
ferenciadeEstambul,punto6).

Sumadoaesto,enocasionesseleadjudicaaestamigraciónrural-
urbana,laresponsabilidaddeloscolapsosqueocurrenenlaciudad,a
saber:

Algunosasentamientoshumanosestántambiénsujetosalimitaciones
enloqueserefierealabastecimientodeagua,elsaneamientoyeldre-
naje,asícomoaunadependenciadefuentesdeenergíatóxicasyno
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renovablesyaunapérdidairreversibledelabiodiversidad.Muchas
deestastendenciassevenagravadasoaceleradasporunelevadocre-
cimientodemográficoyporlamagnituddelamigracióndelaszonas
ruralesalasurbanas(DeclaracióndeEstambul,1996,punto101).

Paraterminardeconfirmarestaconfiguracióndehábitaturbano-
ruralbastaconobservarloexpresadoenlasConclusionesdeldocu-
mentofinaldelaConferencia,endondesesostiene:

Laszonasurbanassonel tema central,perodebemosocuparnosde
todosloslugaresenquelaspersonasvivensumidasenladesesperación
sinlosmediosmáselementalesparallevarunavidadecente.Elbienes-
tardelapoblaciónruraltambiénincumbeaestaConferencia.Sufu-
turotambiénestáenjuegoenelmundoen proceso de urbanización
delmañana(DeclaracióndeEstambul,1996,conclusiones).

El nuevo concepto estrella: el desarrollo sostenible

Asuvez,alconceptodedesarrollosocialyeconómicoarticuladorde
las acciones sobre asentamientoshumanosdesde laConferenciade
1976,enHábitatIIsesumaelelementomedioambientalyconél,el
conceptodedesarrollosostenible13.Deestaformasecomienzaahablar
de“modalidadesdeproducciónyconsumoinsostenibles”(Declaración
deEstambul,1996,punto4)ysurgencompromisospara“adoptarmo-
dalidadessosteniblesdeproducción,consumo,transporteydesarrollo
delosasentamientos;aprevenirlacontaminación;arespetarlacapaci-
daddedescargadelosecosistemasyavelarporquesepreservenlas
oportunidadesdelasgeneracionesfuturas”(1996,punto10).Deeste
modoseobservaque,sibienaestaalturayaeraevidentequeelmodelo
dedesarrolloqueseveníaimplementandodesdehacía20añoshabía
empeoradolasproblemáticasquehabíaprometidosolucionar,elplanteo
actualseguíasincuestionarlasbasesestructuralesdelmodelo,modifi-
candosololaformadenombrarlo,sumándoleelconceptodesosteni-
bilidad.Lamuestradequelasbasesdelproyectodedesarrolloseguían
inalterablessedenotaenlasiguienteexpresióndelaDeclaración:“la

13 Elconceptodedesarrollosostenibleemergeenlaescenamundialapartirdelacele-
bracióndelaConferenciadelasNacionesUnidassobreelMedioAmbienteyelDesa-
rrollo,endondelacomunidadinternacionalacordóunaseriedeobjetivosymedidas
encaminadosafomentareldesarrollosostenibledelosasentamientoshumanos.
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consecucióndelosobjetivosdelProgramadeHábitatsefacilitaría,entre
otrascosas,siseadoptanmedidaspositivasenesferascomolafinancia-
cióndeldesarrollo,ladeudaexterior,elcomerciointernacionalyla
transferenciadetecnología”(1996,punto5)todosellosparámetrosque
acompañanalproyectodedesarrollodesdesusinicios.

Seobservadeestemodoqueelconceptodedesarrollosostenible
nosumaelementoscríticosestructuraleshacialosmodosdeproducción
imperantes.Porelcontrario,loproductivosigueenelcentrodelaes-
cena,agregandosoloquesedebepromoveruna“utilizaciónperfeccio-
nada”.Estoseveexpresadoenelsiguientepunto:

Elmantenimientoydesarrollodelosasentamientosruralesexigen
unasactividadesagrícolasyforestalessosteniblesytecnologías agrícolas
perfeccionadas,asícomounadiversificación económica yunaumento
delasoportunidadesdeempleomedianteelestímulodeunainversión
adecuada yambientalmentesostenibleenlaindustria yenlasactivi-
dadesconexasdeproducción económica y servicios (DeclaracióndeEs-
tambul,1996,punto129).

Deestomodo,fácilmenteseadviertequealrededordel“nuevocon-
cepto”dedesarrollososteniblesiguenorbitandolasmismasnociones
quedanformaalproyectodedesarrollotradicional,hechoporelcual
lasprácticasentornoaello,sibienedulcoradasconpalabrasmedioam-
bientalmenteamigables,siguenrepitiendolasmismasrecetas.

Los asentamientos rurales, sosteniblemente atrasados

OtradelascontinuidadesquesepresentanenHábitatIIconrespecto
asuantecesora,esquebajoelconceptoarticuladordedesarrollososte-
nible,secontinúarelacionandoaloruralconloatrasado,loanticuado,
yporendenecesitadodeunaintervenciónqueapuntealorden.Este
hechomuestraquelosasentamientoshumanossiguensiendomedidos
porlosparámetroslinealesycuantitativosdelprogreso.Ejemplodeello
loconstituyeelpunto163delaConferencia,queexpresa:

Alfinaldeestesiglounaproporciónimportantedelapoblaciónmun-
dialseguiráviviendoenasentamientosrurales,particularmenteenlos
paísesendesarrollo.(…)La falta de infraestructura yservicios,la ca-
rencia de tecnologías ecológicamente(…)contribuyenenormementea
ladegradación del medio rural. Además,la falta de oportunidades deem-
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pleoenlaszonasruralesfavorecelamigracióndelcampoalaciudad.
(…)Laspolíticasyprogramasdedesarrollosostenibledelaszonasru-
ralesqueintegranesasregionesenlaeconomíanacionalrequierenins-
titucioneslocalesynacionalessólidasparalaplanificaciónyordenación
delosasentamientoshumanosque(…)tratenalasaldeasylasciuda-
descomolosdosextremosdeunaseriecontinuadeasentamientoshu-
manos(DeclaracióndeEstambul,1996,punto163).

Enfunciónaestamismaidea,loruralesdiscursivamentecolocado
comoaquelespacioendondesedebe“enseñar”aserdesarrollado,como
enelsiguienteextracto:

Losgobiernosalosnivelesapropiados,incluidaslasautoridadesloca-
les,alestablecerlaspolíticasdedesarrolloyordenaciónregionalsos-
tenible,deben(…)promoverprogramasdeeducaciónycapacitación
yestablecerprocedimientosparalaplenaparticipacióndelaspobla-
cionesruraleseindígenasenlafijacióndeprioridadesparaundesa-
rrolloregionalequilibradoyecológicamenteviable(Declaraciónde
Estambul,1996,punto167“a”).

El mercado como regulador de la vivienda

Delmismomodo,aparecenconmayorcentralidadalgunosactores,
comoelsectorprivadoy,desumano,elmercadocomoreguladordela
vivienda.Enestesentido,elpunto9delaDeclaraciónsostiene:

Ampliaremoslaofertadeviviendaasequible,paralocualvelaremos
porquelosmercadosfuncionenconeficienciaydemanerasocialy
ambientalmenteracional,porquesemejoreelaccesoalatierrayal
créditoyporqueseayudealosqueesténexcluidosdelmercadodela
vivienda(DeclaracióndeEstambul,1996,punto9).

Enlíneaconelmomentohistóricoquesevivíaen1996,losgo-
biernoslocalesaparecencomoactorescentraleseneldiscursodeHábitat
II,parafomentarlaparticipación,entendidacomomediodemocrático
yeficazparahacerrealidadloscompromisosasumidos,talcomolosli-
neamientosqueoperabandentrodelareformadelEstado14.Eneste
sentidoelpunto12delaDeclaraciónexpresa:

14 EnArgentina,laautonomíadelosmunicipiossurgeparalareformaconstitucional
de1994.
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Reconociendoquelasautoridadeslocalessonnuestroscolaboradores
máscercanos,esencialesparaponerenprácticaelProgramadeHábi-
tat,(…)debemospromoverladescentralizaciónporconductodeau-
toridadeslocalesdemocráticasyfortalecersuscapacidadesfinancieras
einstitucionalesdeformaacordeconlasituacióndelospaíses(De-
claracióndeEstambul,1996,punto12).

Enloquerespectaespecíficamentealosasentamientosrurales,el
interjuegoentremercadosydescentralizacióndelEstadotambiénseen-
cuentraclaramenteestablecido.Algunosejemplosdeello,loconstituyen
lossiguientespuntos:

Afindefortalecereldesarrollosostenibleylasoportunidadesdeempleo
enlaszonasruralesempobrecidas,losgobiernosalosnivelesapropiados,
incluidaslasautoridadeslocales,deben:a)fomentareldesarrollorural
mediante(…)elmejoramientodelavivienda,elfortalecimientodela
infraestructuratécnicayelestímulodelasempresasruralesylaagricul-
turasostenible(DeclaracióndeEstambul,1996,punto12).

Comosepuedeobservar,hayundiscursoqueinsisteenunamo-
dernizacióndeloruralvinculadoalaagricultura,quedecantóenelte-
rritorio,atravésdelosprocesosenmarcadosenlarevoluciónverdeyla
agriculturacapitalista.

2.4. Los 2000: nuevos conceptos, viejas recetas 

2.4.1. El día después de Estambul

LosañosposterioresalacelebracióndeHábitatIIterminarondede-
mostrarqueloscompromisosvertidosenlaAgendaHábitatporparte
delosestadostuvieronpocoimpactoenlosterritorios.

Enesemarco,seconfigurabandosactoresdiscursivosopuestos:por
unlado,elCentroHábitatdeNacionesUnidasquetrabajabaapelando
ala“buenavoluntad”delosgobiernos,dadalaausenciaderecursoscon
losquelaorganizacióncontabaensusarcas.Porotrolado,lasorgani-
zacionesdelasociedadcivilqueseguíantrabajandoparaponerendis-
cusiónlaspolíticasvigenteseincorporareneldiscursolaexistenciade
otroscaminosposibles.Estepardicotómicoestarápresentealolargo
delosprimerosañosdelsigloXXI.
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Enrelaciónalescenariorural,prácticamentedesapareceríadelos
planteos,reforzandoelprocesoquesehabíainiciadoenlaConferencia
deHábitatII,conelsimpleycontundentehechodellamarlo“Cumbre
deCiudades”yestableceraestascomoelverdaderomotordedesarrollo.
Lasciudadesseterminaríandefortalecercomoaquelterritorioendonde
convergían,“encongruenciaconelproyectodeglobalizacióneconómica
neoliberal,elgruesodelosrecursosyapoyosinstitucionales”(OrtizFlo-
res,2008:19).

Enel2000,laAsambleadelasNacionesUnidascrealasMetasdel
Milenio,queconsistíanenochograndespropósitosenposdelograrel
desarrollohumanoconelfindealcanzarlosparaelaño2015.Enloque
respectaespecíficamentealohabitacional,lasMetasredujeronaúnmás
lospropósitosenlosqueseveníatrabajando.Enrelaciónaesto,lameta
número7proponía“mejorarconsiderablementelavidadeporlomenos
100millonesdehabitantesdetuguriosparaelaño2020”.

AsíescomolosiniciosdelsigloXXIasistennosoloaunproceso
dereduccióndelatemáticacomplejadelhábitat,sinoquereafirman
aquellosmecanismosdeantañoatravésdeloscualesseinvisibilizanlas
causasestructuralesquehaypordetrásdeestosproblemasy,porlo
tanto,seclausuratodavisiónestratégicaparaenfrentarestosproblemas.
Apesardequelosasentamientoshumanosyallevabanmásde40años
enlaescenadelmultilateralismo,erapocoloquesehabíaavanzado
paraenfrentarlaexclusiónyladesigualdad,parareconstruireltejido
socialyparafortalecercomprometidamenteotrosespaciostalescomo
laorganizacióncomunitaria.

En2001surgeenBrasilelForoSocialconformadoporespaciosde
lasociedadcivil.Esteámbitomundialserviríacomoespaciodeencuen-
troparadiversasorganizaciones,movimientossociales,organizaciones
nogubernamentaleseintelectualesquetrabajanenhábitat(ademásde
otrasáreas)yserviríaparaelencuentro,intercambioyconcertaciónde
acciones.Enestemarco,sepublicóunacartamundialporel“derecho
alaciudad”ytambiénseabrieronespaciosparafortalecerlosprocesos
autogestionariosdeviviendaymejoramientobarrial.Taleselcasolati-
noamericanoenelqueselograestablecerunaestrategiaconjuntadein-
cidenciaenpolíticaspúblicas.

Enesesentido,porestosañosseasisteelresurgimientodelideario
delosaños60y70asociadoaunaarquitecturacon“mayorcompromiso
social”y“esfuerzoshumanitarios”.Esterevival actualizaideasmuydis-

88



cutidasenlos60y70sobreparticipaciónpopularenlaproducciónde
hábitat,elroldelosarquitectoseneseprocesoylosplanesdeautoayuda
ydeautoconstrucción(Kozak,2016:50).

Sinembargo,esimportanteresaltarloqueKozakseñalacomo

unadistanciaimportanteentreloqueselecriticaalospostuladosini-
cialesdeAC/AA(autoconstrucción/autoayuda)yelpensamientomás
progresistadelpasadoreciente,dondelanocióndeparticipaciónpo-
pularnoesnecesariamenteentendidacomounaformademanode
obrabarata,sinoqueprincipalmenteseorientaalainclusióndelos
usuariosenlosprocesosquedeterminansusviviendasyhábitaten
general(Kozak,2016:58).

Aunasí,lostemoresarepetirlosmismoserroresdelpasadoconsti-
tuyenlosprincipalesreparosyalertassobreesteresurgimiento.

Asuvez,en2002,surgeelProgramaONU-Hábitatenreemplazo
del Centro deNacionesUnidas para los AsentamientosHumanos
–CNUAH–.Bajoestanuevaestructurainstitucional,seseparanlasfun-
cionesdirectivasdelaComisióndeAsentamientosHumanosdelosen-
cuentros con otros actores, surgiendo la figura del Foro Urbano
Mundial.Apartirdeello,yanoserealizaronencuentrosendondecon-
vergieronlosestadosmiembrosdelaONUconotrosactoresdelaso-
ciedadcivilcomohabíasidohastaesemomento,limitandoaúnmáslas
posibilidadesdeincidenciadeestosúltimos.

Mientrastantoseacrecientaanivelmundial,yespecialmenteenLa-
tinoamérica,elroldelEstadocomofacilitadordelosgrandesnegocios
inmobiliariosendetrimentodelesfuerzodepobladorestantoruralescomo
urbanosparahacerefectivosuderechoaaccederaunlugardondevivir.
Almismotiempo,enaquelperíodoseconsolidayaparececonfuerzaun
discursoqueyaseveíaplanteandodesdelos9015 sobreotrotipodedesa-
rrollomás“amigable”conelmedioambiente.Enestosañosyaeranabso-
lutamente evidentes los límites delmodelo tradicional de desarrollo
alentadoporlasociedaddeconsumo,loquedalugaralvirajedefinitivo
haciaelconceptodedesarrollosostenible.Sinembargo,talcomoseviene

15 Laspropuestasdelecodesarrollo oelotro desarrollo sematerializaronenlasdistintas
Cumbres de la tierra (Estocolmo,1972;RíodeJaneiro,1992),enlacreaciónen1973
delProgramadeNacionesUnidasparaelMedioAmbiente–PNUMA–yenelinforme
delaComisión Brundtland (1987)quedaorigenalconceptodedesarrollo sostenible (Val-
cárcel,2006).
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planteando,eldesarrollosigueestandoenelcentrodelaescena,enningún
momentoseponeendudaqueesesiguesiendoelcamino.Enesesentido,
comoplanteaCejaset al. (2018)elconceptodedesarrollo“sehainstalado
enelsentidocomúndeunamaneratandefinitivaqueclausura,mono-
poliza,impideimaginaryrecrearlostérminosparanombrareldesenvol-
vimientodelosdiversosmodosdehabitar”(p.2).

Enestemarco,en2015laAsambleaGeneraldeONUestablecela
Agenda2030paraelDesarrolloSostenible,planteadocomo“unplan
deacciónparalaspersonas,elplaneta,laprosperidad,lapazyasocia-
cionesguiadasporelprincipiodenodejaranadieatrás”16.Dentrode
los17ObjetivosparaelDesarrolloSostenible(ODS)queconforman
laAgenda,elnúmero11eselqueatañeespecialmentealalaborde
ONU-Hábitat.Atravésdeesteobjetivo,esfácilmentereconociblela
perspectivaquelaAgendatienedelhábitat:esconocidocomo“ODS
urbano”ybusca“hacerquelasciudadesylosasentamientoshumanos
seaninclusivos,seguros,resilientesysostenibles”17.

Apartirdeallí,talcomoestáplanteandoenlapáginaweboficial
deONU-Hábitat,esteorganismo

tieneelmandatodelaAGNU18 parapromoverpueblos,ciudadesy
comunidadessocialyambientalmentesostenibles.Comotal,ONU-
Hábitathaestadoalavanguardiaalapoyaralospaísesparaqueten-
ganaccesoadatoseinformaciónconfiablessobrelascondicionesy
tendenciasurbanas,yparamonitoreareinformareficientementesobre
lasagendas(…)Estoincluyeeldesarrollodeherramientasyenfoques
talescomoelmodelodeobservatoriourbano,laIniciativadeProspe-
ridaddelaCiudadyelenfoquedelamuestranacionaldeciudades,
eldesarrollodecapacidadesdelosgobiernosnacionalesylocales,el
establecimientodemecanismosdemonitoreourbanolocal,regional
yglobalyelapoyoalarecolecciónyanálisisdedatosurbanos(ONU-
Hábitat)19.

16 Véasehttps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
17 Véasehttps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
18 AsambleaGeneraldeNacionesUnidas.
19 Véasehttps://unhabitat.org/about-us
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2.4.2. Hábitat III: la Nueva Agenda Urbana

LuegodecuatrodécadasdesdequesecelebrólaprimeraConferencia
delasNacionesUnidassobrelosAsentamientosHumanos,serealizó
enoctubrede2016enQuito,Ecuador,laterceraConferenciaquellevó
elnombrede“ViviendayelDesarrolloUrbanoSostenible”(Hábitat
III).Atravesadaporcumbresycontracumbres,dejócomoresultadouna
seriedelineamientosreunidosenlaNuevaAgendaUrbana–NAU–.
Lascríticasaestedocumentonotardaronenaparecer,sobretodode
quienestrazanunrápidorecorridoporlospocosobjetivosalcanzados
hace 40 años y la reincidencia en varios de los temas en la actual
agenda20.SiguiendoaEscobar,eldiscursodeldesarrollooperacomoun
metarrelatoqueorganizayestructuralasideasdominantesdenuestros
tiempos.Enesalínea,laNAUnoesajenaaesefenómenoinscribiéndose
tambiénenelmetarrelatodeldesarrollo,bajosuformaespecíficade
desarrollosostenible.Allí,elnuevoparadigmadehábitatquepropone
eselde“lacienciadelasciudades”(NAU,2016,p.IV).Acontinuación,
sepresentanalgunossupuestoscentrales:

Determinismo urbanístico y negación de lo rural

Bajolaexcusadeldiagnósticodeladinámicademográficaurbanaactual,
eneldocumentodelaNAU,talcomosucedíaenlosdocumentosde
lasConferenciasanteriores,parecierainevitablepensarotrasalternativas
dehabitarelmundo.Laobsesiónmodernadeorden,materializadaen
estecasoenlaciudadcomoparámetroordenadordelapoblaciónmun-
dial,continúavigente.

Loruralcomoespacioculturalemergesiempresubordinadoyde-
pendientedelourbano.Elpunto5delaNAU(2016)planteaqueeste
acuerdointernacional“ayudaráaponerfinalapobrezayalhambre”.
Tambiénenfatizaenelpunto22queseadoptalaagendapara“hacer
realidadeldesarrollourbanosostenible,ycomounaoportunidadhis-
tóricaparaaprovecharelpapelclavedelasciudadesylosasentamientos
humanoscomo impulsores del desarrollo sostenible en un mundo cada vez
más urbanizado”(NAU,2016:10).Comoadvertimos,laagendanove
enloruralunaalternativadehabitabilidadquecontengaespacioshí-

20 Algunasdeesascríticasseencuentranexpresadaseneldocumento“Declaraciónpor
laDefensadeNuestrosTerritorios”(2016,Quito).
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bridos(deruralidadyurbanidad).Loruralsoloesmencionadoenlos
puntos26y28,dondeseplantea“elfortalecimientodelosvínculos
entrelaszonasurbanasyrurales”,bajounamiradaquecontinúaforta-
leciendounapolarizaciónentreambosynaturalizandountipodevín-
culoenelcual“lorural”estáalserviciodelaciudad,asudisposición,
alimentándola.

Dehecho,enelpunto95hacereferenciaalasdiversasescalasdel
ordenamientoterritorial,dondeellugardeloruralaparecesubsumido
aunameraproduccióncomercialparaelusodelasciudades,“facili-
tandovínculoscomercialeseficacesentodoelespaciocontinuoentre
zonasurbanasyrurales,ygarantizandoquelospequeñosagricultoresy
pescadoresesténasociadosamercadosycadenasdevalorlocales,sub-
nacionales,nacionales,regionalesymundiales”.

Enelpunto88semencionaquesevelará“porlacoherenciaentre
losobjetivosylasmedidasdepolíticassectoriales,entreotros,enmateria
dedesarrollorural”.Sinembargo,luegoagregaquesetendrá“encuenta
lasesferasfuncionalespertinentes,afindefortalecerlosenfoquesinte-
gradosparalaurbanizaciónydeaplicarestrategiasintegradasdeplani-
ficación urbana”. Las políticas sectoriales, lejos de contribuir a un
enfoqueintegrado,refuerzanlamiradafragmentadasobreelmundo
(herederadelpensamientomoderno/colonial).Nosetratadenegarla
singularidadespecíficadelaexperienciarural,sinodecuestionarsu
abordajeentérminosdesectorialidad.

Eldocumentoconstruyelaautosubsistenciaeconómicadelasciu-
dadesdadaporlaprescindenciadelcampo/ruralidadcomositiopro-
ductivo.Enelpunto14b,laNAUmenciona:

Asegurareldesarrollodeeconomías urbanassostenibleseinclusivas,
aprovechandolosbeneficios que se derivan de la aglomeración resultante
deunaurbanización planificada, incluidalaaltaproductividad,la
competitividadylainnovación,loquesuponefomentarelempleo
plenoyproductivoyeltrabajo decente paratodos,garantizarlacrea-
cióndeempleos decentes yelaccesoequitativoparatodosalasopor-
tunidades y los recursos económicos y productivos, impedir la
especulaciónconlosterrenos,promoverlatenenciaseguradelatierra
y gestionar la contracción de las zonas urbanas, cuando proceda
(NAU,2006,punto14b;elénfasisesnuestro).

LaNAUnuncaponeentensiónaldesarrollomismoysusefectos
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deverdadquesostienencomounhechoreveladoalaciudadcomoes-
tadíoevolutivoavanzadoyyacompletamenteescindidodelaruralidad.
Dehecho,eltextodelaagendaafirma

LaNuevaAgendaUrbanaincorporaunnuevoreconocimientodela
correlaciónentrelabuenaurbanizaciónyeldesarrollo.Subrayalos
vínculosentrelabuenaurbanizaciónylacreacióndeempleo,lasopor-
tunidadesdegenerarmediosdesubsistenciaylamejoradelacalidad
devida,quedeberíanincluirseentodaslaspolíticasyestrategiasde
renovaciónurbana(NAU,2006:8).

Escisiones en las esferas de lo territorial, lo natural 
y lo ambiental

DentrodelossignificantescentralesdelaNAUadvertimosquelanatu-
raleza(comopodríaserelterritorioenuncontextonourbanizado)apa-
recereiteradamentecomorecursoynocomobiencomún.Estadimensión
sematerializaenelpunto49cuandodicequesepretendegarantizar

elsuministrofiableylascadenasdevalorqueconectanlaofertayla
demandaenlaszonasurbanasyruralesparafomentareldesarrollo
regionalequitativoentodoelprocesocontinuodelaszonasurbanas
y rurales y colmar las brechas sociales, económicas y territoriales
(NAU,2016,punto49).

Estaideaseencuentraplanteadaconclaridadenelpunto70donde,
sinmencionarlorural,sehacereferenciaaestecomorecursosaislados
aaprovechar:

Noscomprometemosaapoyarlaprestaciónlocaldebienesyservicios
básicosyaaprovecharlaproximidaddelosrecursos,reconociendo
quelautilizaciónintensadefuentesdistantesdeenergía,agua,ali-
mentosymaterialespuedeplantearproblemasdesostenibilidad,como
lavulnerabilidadalasalteracionesenelsuministrodeservicios,yque
elproveimientolocalpuedefacilitarelaccesodeloshabitantesalos
recursos(NAU,2016,punto70).

EnlaDeclaracióndelHábitatIen1976lareferenciaexplícitaala
tierraylaposibilidaddeinstrumentarreformasagrariasnospermitecom-
pararconlapropuestadelHábitatIIIycontemplarlastransformaciones
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delosaspectos“políticamente”correctosencadacontexto21.Sibienla
ConferenciadeCanadáhacíareferenciaal“atrasorural”inscribíaala
propiedaddelatierracomoderechocolectivo,aspectoquelaagendare-
cientepierdeporcompleto.EnlaNAU,lalógicaargumentativaecono-
micistaatraviesalaconsideracióndelosámbitossocialesyculturalesmás
variados.Comoejemplo,sepuedemencionarelpunto10queexpresa:

LaNuevaAgendaUrbanareconocequelacultura yladiversidad cul-
tural sonfuentes de enriquecimiento paralahumanidadyrealizanun
aporte importantealdesarrollosostenibledelasciudades,losasenta-
mientoshumanosylosciudadanos,empoderándolosparaquede-
sempeñenunafunciónactivaysingularenlasiniciativas de desarrollo.
LaNuevaAgendaUrbanareconoceademásquelaculturadeberíate-
nerseencuentaenlapromociónyaplicacióndenuevasmodalidades
de consumo y producción sostenibles quecontribuyenalautilización
responsabledelosrecursosycontrarrestanlosefectosadversosdel
cambioclimático(NAU,2016,punto10).

Deestemodo,advertimosquemientrasloterritorialseescindede
loeconómicoydeloambiental,laculturaaparececomoepifenómeno.
Esdecir,lascaracterísticassingularesdelaspoblacionessecircunscriben
aseridentificadascomocapitalcultural,unacaracterísticamásdelapo-
blaciónobjetodeintervención,ounaplusvalíaaexplotar.Delmismo
modo,eldocumentoremitealanociónde“patrimonionaturalycul-
tural”que,comosabemos,seinsertaenprocesosdemercantilizacióny
cosificacióndelaculturapromovidosdesdelaactividadturística.Vea-
moselsiguientepunto:

Noscomprometemosaaprovechardeformasostenibleelpatrimonio

21 “Latierra esunelementoindispensableparaeldesarrollodelosasentamientostanto
urbanoscomorurales.Porsudisponibilidadlimitada,elempleoylatenenciadelatierra
debenestarsujetasalcontrolpúblicomediantemedidasyleyesadecuadas,incluidaspo-
líticasdereforma agraria –comobasedeundesarrolloruralintegrado–quepermitanel
trasladoderecursoseconómicoshaciaelsectoragropecuarioyelfomentodelaagroin-
dustria,permitiendounamayorintegraciónyorganizacióndelosasentamientoshuma-
nos,deacuerdodelosplanesyprogramasnacionalesdedesarrollo.Elaumentodelvalor
delatierradedominioprivadocomoresultadodeinversionespúblicasdebereintegrarse
alasociedadensuconjunto.Losgobiernosdebenasegurartambiénquelastierrasagrí-
colasdeprimeraclasesedestinenasuusomásimportante”(DeclaracióndeVancouver,
1976,punto10PrincipiosGenerales).
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naturalycultural,tantotangiblecomointangible,enlasciudadesy
losasentamientoshumanos,segúnproceda,mediantepolíticasurba-
nasyterritorialesintegradaseinversionesadecuadasenlosplanosna-
cional, subnacional y local, para salvaguardar y promover las
infraestructuras y los sitios culturales, los museos, las culturas y los idiomas
indígenas, así como los conocimientos y las artes tradicionales, destacando
elpapelqueestosdesempeñanenlarehabilitaciónylarevitalización
delaszonasurbanasyenelfortalecimientodelaparticipaciónsocial
yelejerciciodelaciudadanía(NAU,2016:15).

Desdeesteánguloesqueseobservalanaturalizaciónacentuadade
losprocesosdemercantilizacióndelasprácticas“ancestrales”ydeidea
dediversidadculturalalaquealudelaagenda.Asimismo,resultanevi-
denteslastransformacionesenlaracionalidadeconómicaqueproduce
uncambioenlaproduccióndevalordelomaterialaloinmaterial.De
allíquelaNAUenfaticenuevasevidenciasdel“progreso”vinculadasa
actividadesdeexplotacióndelpatrimonionaturalasícomoaprocesos
demuseificaciónyturistificacióndelasciudades.

Las persistencias discursivas 40 años después 

EldiscursodelaNAU,continúaplanteandolineamientosestructurales
presentesdesde1976,loquedalapautaque,aunquealolargodeestos
añoshanemergidoconceptosnuevos,lasestrategiasdiscursivassiguen
siendolasmismas.Algunasdeestascontinuidadesson:

•Participacióndebajaintensidad.LaNAUproponeunadinámica
quereproducelajerarquíaexperto-noexperto(tantolaintroducción
comoelprimerpuntoremitenaestacuestión),locualhabilitaunapar-
ticipaciónlimitadaalosconfinesque“losexpertos”definencomopo-
siblesydeseables.Ladeclaraciónelaboradaporelespaciodenominado
“resistenciapopularhabitarIII”haceunaclarareferenciaaestepunto,
diciendoquelaNAU“hasidoelaboradaenunbunkermilitarizadoa
espaldasdelagente,nosotrxs,pueblos,comunidadesyhabitantes,pro-
venientesde35paísesdelmundo,hacemosunllamamientoporelde-
rechoadecidirconplenaautonomía”22.

• Crecimiento indefinido comomotor del bienestar social. La

22 Documentodisponibleen:https://multipliciudades.org/2016/10/26/resistehabitat3-
final-alternative-declaration-in-defense-of-our-territories
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NAU,alsosteneresteenunciadoqueeselnúcleoconceptualdelpro-
yectodeldesarrollo,desconoceloslímitesdelcrecimientoyquiénesse
beneficiandetalmodelo.Enlamenciónquerealizancomo“crecimiento
económicosostenido”enelpunto13,dice“laaltaproductividad,las
actividadesconvalorañadidoylaeficienciaenelusodelosrecursos,
aprovechandolaseconomíaslocalesytomandonotadelacontribución
delaeconomíainformal,altiempoqueprestanapoyoalatransición
sosteniblehaciaunaeconomíaestructurada”(NAU,2016:6).Esuna
clarareferenciaalasbasesdelaeconomíademercado,dejandodelado
lasnocionespolíticasdeexpresionesalternativas,comoporejemplola
economíasocialysolidaria.

•Laemergenciadelolocalcomoespacioidealdelapolíticaurbana.
LaNAUremarcacomounavancesignificativoelhechodeque“porpri-
meravezdiovozalosgobiernoslocalesysubnacionales”.Sinembargo,
pensarlaimportanciadelolocalúnicamentedesdesudefiniciónjurí-
dica/estatalestanrestrictivocomopensarloentantorecortedeunaespa-
cialidadmayor.Esprecisopensar“lolocal”enelentramadoderelaciones
queseconstituye,nodesdeunamiradadicotómicaentrelomicroylo
macro,comosifueranestamentosseparadosdeloreal,sinololocalcomo
inmanentedeloglobal,constituidoporlasmismasfuerzas.

•Laigualdaddederechosendetrimentodelaigualdaddecondi-
ciones.EstablecelaNAUcomounodesuspropósitos“quetodaslas
personasgocendeigualdaddederechosydeaccesoalosbeneficiosy
oportunidadesquelasciudadespuedenofrecer”.Alprincipioliberalde
igualdaddeoportunidadesseleoponencondicionesdesiguales.Para
acortarlasdistanciasentrecondicionesyoportunidades,debemospartir
delascondiciones,delocontrarioalbrindarsolooportunidadesdeja
lasposibilidadesenmanosdelmercado(RomeroLosacco,2014).

2.5. La urbanización no es inevitable 

Alolargodetodoelcapítulosepuedeobservardequémaneralacons-
truccióndeldiscursosobreeldesarrollo,aplicadoespecialmenteapaíses
queaún nogozandetalestatus,configuraunareddeactorescapaces
deerigirdiscursosválidosentornoaldestinoderegionesy/oactores
cuyavoznoescontemplada.Másallá,estosdiscursosprevalecen,com-
poniendomodosdesujeción.

Enesesentido,laNAUconstituyeundocumentoprescriptivoque

96



invisibilizaformasterritoriales,entreellaselhabitarpropiodelasco-
munidadescampesinas.Sibiensecomprendequeexistenproblemáticas
quesonespecíficasdelasurbes,tambiénesfundamentalqueestetipo
deencuentros,comosonlasCumbresdeHábitat,reúnanlaoportuni-
dadylaresponsabilidaddeasumirlecturastendientesalaintegralidad.
Laviejaescisióncampo-ciudad,dondelaruralidadaparececomoun
modelodehábitatsubsidiario,inclusodesegundoorden(imperfecto
respectodelhábitaturbano,elmodeloavanzadodehabitar)compone
unaseriedederivacionespordemásproblemáticas.

Enestemarco,laNAUconvocaapensareneldesarrollo urbano sos-
tenible,razónporlocualsurgenlossiguientesinterrogantes:¿quésig-
nificaeldesarrollosostenibleyquédimensionesimplica?¿Quélugar
ocupaelhábitatruralenlaideadeconstruirunfuturoinclusivo,soste-
nibleyresilientepropuestaporNacionesUnidas?

EldiscursosostenidoporlaONUyreafirmadoenlaNAU,pare-
cieradejardeladolapromesadeundesarrolloequilibrado,almomento
depromoversolamenteelcrecimientodelaciudadcomomotordel
desarrolloeconómicomundial.Seplanteaqueelcrecimientodelaur-
banizaciónesimparable,peronosereconocequeeseprocesoesfruto
deeleccionesydecisionesporpartedeactoresespecíficos.Almismo
tiempo,enesemismointerjuegodiscursivo,sehafomentadounavisión
deuncampodespobladoyextractivista,dedicadocasiexclusivamente
alaprosperidaddelasciudades,ocultandolosmodosdehabitarpropios
delaruralidad.

Enestesentidoesprecisoafirmarquenotodoeldesarrollosostenible
pertenecealasciudades.Laurbanizaciónnoseejecutasolasinoquees
elresultadodeunadecisiónysuaccióncorrespondienteporpartedel
serhumano.Elhechoynaturalezadelaurbanizaciónsonlosresultados
delavoluntadpolíticahumana,entreotrasdecisionesconscientes.
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Capítulo 3. La transformación de la vivienda rural

Volveré, volveré
Por ese camino que ayer me alejó

Al rumbo del ave que vuelve a su nido
Buscando un alivio para su dolor

Un beso de luna me espera en los valles
Mi rancho, mi madre, todo mi sentir

Fragmentocanción“Demimadre”,RalyBarrionuevo

Introducción

Lagenealogíadesdelaperspectivafoucaultiananosenseñaquelahis-
torianodebeconcebirsecomounasucesióndehechoscontinuos,por
elcontrario,debemospensarlaponiendoelfocoenlassingularidades
quenospermitansalirdelalinealidadhistóricaque,hegemónicamente,
senoshanimpuestocomomaneradepensarloshechos.Partiendode
estaidea,elsiguientecapítulomuestracómoseconstruyóeldiscurso
entornoalaviviendaruraldelnoroestedelaprovinciadeCórdoba,
teniendoenconsideracióncuálessonlosfocosdepoderqueconfigura-
ronesosdiscursosymediantequémecanismosyestrategiassefueron
entramandolosdiversosdispositivosalolargodeltiempo.

Sinembargo,másalládelasparticularidades,delassingularidades
ydiscontinuidadesqueFoucaultsugierequeencontremosenelreco-
rridogenealógico,enestecapítulotambiénapuntamosamostrarciertas
continuidadesyrecurrencias,entantonospermitencomprenderenqué
medidaotroselementosseconstituyenensusingularidad.Demanera
quelaapuestaradicaenmostrarcómomásalládelascaracterísticaspe-
culiaresdecadaformaciónhistórica,quesetransformanyretroalimen-
tanalolargodeltiempo,tantoporcontextosforáneoseinternos,existe
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unamanifestacióndepoderquesemantieneintacto,apesardetener
lacapacidaddeirmutandolosdiscursos.

Paramostraresto,setuvieronencuentadosnivelesdeabordajede
nuestroobjetodiscursivo:unogeográficoyotrotemporal.Elcriterio
geográficopresentaelinterjuegoconstantequesedaentreloscontextos
políticos,socialesyeconómicosentresnivelesdeanálisis:a)nacionaly
provincial(Argentina/Córdoba),b)dentrodelnivelprovincial,elterri-
toriourbanoyrural(Córdobaurbana/Córdobarural),yc)dentrodel
territoriorural,elsuresteyelnoroestedelaprovincia.Laapuestasobre
esteniveldeanálisisvienedadaporlaimportanciadeanalizarcómolo
quesucedeencadaunodeestosnivelesseretroalimentayseinfluencia
mutuamente,presentandoescenariosdiferenciadosperosinérgicos.

Encuantoalniveltemporal,sedefinierontresgrandesetapasque,
aunquequizásesquemáticas,resultananuestroentenderexplicativas
tantodeloscambiosyparticularidadescomotambiéndelascontinui-
dadesenlosprocesoshistóricosqueconfiguraronalaviviendaruraldel
noroestedelaprovinciadeCórdobacomoobjetodiscursivo.

LaprimeraetapaabarcadesdelosúltimosañosdelsigloXIXhasta
laterceradécadadelsigloXX.Lasegundaetapavadesdelasegunda
mitaddeladécadade30hastaladécadade60.Laterceraetapavadesde
ladécadade70afinalesdelsigloXX.

3.1. Primera etapa: la romantización de la vivienda rural 

3.1.1. El positivismo y el higienismo como faros en la consolidación
del Estado nación

AmediadosdelsigloXIX,Argentinaseconstituíacomounterritorio
demandantedemanodeobraparalaexplotaciónagrícola,enelmarco
delmodeloagroexportadorquecomenzabaadesarrollarsecomolaor-
ganizacióneconómicamásimportanteenelpaís.Estadinámicatrajo
aparejadaunaolamigratoriadetrabajadores,quegeneróunenorme
crecimientodelapoblación1.Esteaumento,contradictoriamentemayor
enlasurbesqueenzonasrurales,ocasionóunaseriededesequilibrios
talescomohacinamiento,nuevasenfermedades,incrementodelapo-
breza,queimpactaronenlascondicionesdesaluddelapoblación.

1 Entre1869y1914seprodujounaumentopoblacionaldel350%,constituyéndose
enunosdelosíndicesdemográficosmásaltosdelmundo(Boixadós,2000).
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Enesteescenario,alinteriordelEstadonacionalcomenzóaemerger
unapreocupaciónporlosproblemassanitariosyasumióelestableci-
mientodepolíticasconcretassobreello.Laviviendaocupóunlugar
centraleneldiscursodelossectoresdominantesallegadosalasesferas
ejecutivas,alserpercibidacomolaprincipalcausadelainsalubridadde
loshabitantes(Boixadós,2000).Elaumentodelapoblaciónsedabaa
unritmomuchomayorqueelcrecimientodelaofertadeviviendae
infraestructuradeservicios,porlocuallagranpartedeloshabitantes
vivíanenconventillos,inquilinatosyranchos“dondesurgíanysepro-
pagaban,deacuerdoaldiscursodelaelite,lasenfermedadesinfecciosas
quetenían,enmuchasocasiones,uncarácterepidémico”(Carbonetti,
2005:92).Deestemodo,tantoelranchourbanocomoelconventillo2,
fueronconstituidoscomoobjetosdiscursivosquesimbolizabanunpe-
ligroparaelrestodelasociedad.

TodoestosedabaenelmarcodeunaArgentinafuertementein-
fluenciadaporlasideasinstaladasamediadosdelsigloXIXporintelec-
tualescomoDomingoFaustinoSarmientoyJuanBautistaAlberdi,que
encontrabanenelliberalismoyenelprogresosusbasesfundantes.Estas
ideassirvierondefundamentoparainstalarun“régimendeverdad”
(Foucault,1979)quesemanifestabaenlosdiscursosdelaclasedomi-
nante,constituyendounordendeverydedecirreproducidocomosen-
tidocomúnenlasociedad.Sumadoaesto,estaformaciónhistórica
asistióalaconsolidacióndelpositivismo,motivoporelcual,aprinci-
piosdelsigloXX,lasprácticaspolíticasseencontrabanindisociable-
menteunidasalconocimientocientífico.

Entre1880y1920,enlaintersecciónentreelpositivismocomo
perspectivahegemónicaparaabordarlascuestionessocialesylospro-
blemasdesaludqueimperabanenlaépocadadaslastransformaciones
quesesuscitaban,elhigienismoseerigióanivelnacionalcomoundis-
positivoderegulaciónentornoalcualseconstituyóladominaciónpo-
líticaylajerarquizaciónsocialenArgentina.AfinalesdelsigloXIX,
másdel70%deladeudaexternadelpaíshabíasidodestinadaafinan-
ciarobrasdesalubridad,cifrasquedanlapautadelaimportanciaque
seledabaaestacuestiónenelmarcodelproyectomodernizador.Es

2 Laversióncordobesadelconventillodifieredelaporteña,enBuenosAiressetrataba
deunaviviendamúltiplefamiliardondeelespacioindividualselimitabaaunahabitación
ysecompartíaelbaño,elpatioylacocina;enCórdobasellamóconventilloalacons-
truccióndevariosranchosenunterrenoparaalquiler(Valdemarca,2016).
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tambiénapartirde1908,enesosaños,queelmédicoJoséMaríaRamos
Mejía,comopresidentedelDepartamentoNacionaldeHigiene,ex-
tiendeelhigienismocomopolítica“nacional”atodoelpaís(Pereyray
Quevedo,2020).

Deestemodo,seconstituyeenArgentinaunsistemadisciplinario,
formadopordiscursosydispositivosentornoalahigiene,cuyoprincipal
mecanismodefuncionamientofuelaobservaciónylarecoleccióndedatos
atravésdelDepartamentoNacionaldeHigienealolargodelpaís.Así,se
teníaelcontrolenlosbarrios,lasescuelas,lostalleres,losconventillos,
losranchos.Laciudadseerigecomolugarporexcelenciadelprogreso.

3.1.2. Córdoba de la moral y la higiene 

AfinalesdelsigloXIXyprincipiosdelXX,Córdobacomenzóunaetapa
industrialimpulsadaprincipalmenteporlaincorporacióndelferrocarril
yloscircuitoseconómicospropiosdelmodeloagroexportador.Este
climadeépocaofreciólascondicionesdeposibilidadparalaaparición
dediscursossobreelproblemadelaerradicacióndelosranchosurbanos,
enloscualesconfluyeronelementoscolonialesynuevasapreciaciones
liberalesehigienistas.Córdobaseencontrabaenlíneaconestediscurso,
elcualconsiderabaquelasaccionesdelEstadodebíanestarestrecha-
menteligadastantoalprogresoeconómicocomoalcuidadodelasalud
pública.Enestesentido,elgobernadorMiguelJuárezCelman,aban-
deradodelprocesomodernizador,expresabaen1881que:

Lahigienepública(...)esunadelasmásimportantesobligacionesque
enlassociedadescivilizadaspesansobrelaadministracióngeneralymu-
nicipal,quetienenasucargo,todaslasfuncionesinherentesalrégimen
policial.Ella(…)sinembargonohabíasidoorganizadahastaelpresente
enlaProvincia(JuárezCelman,1881,enCarbonetti,2005:96).

Apesardelpredominiodeldiscursoliberalqueresaltabaelroldel
Estadocomoprincipalpromotordelcuidadodelasalud,elsistemasa-
nitariocordobéssedesarrollóenmayorparteporiniciativasprivadas
deentidadesdebeneficencia,enmenormedidaporaccionesdelnivel
municipalynacionalyconunaescasaintervencióndelnivelprovincial.
Deestemodosefueconformandoelsistemasanitarioenlaprovincia,
dondelaspocasinstitucionesdeasistenciadelasaludquesecrearon
obedecíanaunEstadopocoactivoydondelossectorescatólicostenían
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unaintervenciónfundamental.Estopropicióquealdiscursohigienista
selesolapeunaspectomoralizador,quepaulatinamentefueasociándose
alaviviendaobrera.Lasumadeestoselementoscrearonelsustratofértil
paraqueseconsolidaralainstalacióndeldiscursodelosranchosurbanos
comounespacionecesariodeerradicar.

El rancho urbano como enemigo de la salud y las buenas 
costumbres

EnCórdoba,predominabaelranchohabitadoportrabajadores,obreros
ycuentapropistas.Losrancheríospromovíanlacomunidadentreexplo-
tadosomarginales3.Sinembargo,enaquellaépocalaprincipalpreocu-
paciónquegirabaentornoalranchonoeranlasposiblesorganizaciones
deprotestassociales,sinolaimagenqueledabanalaciudad.Elrancho
opacabaelescenariourbanomodernoypujantequesequeríaconstruir,
yaqueeraloprimeroqueseveíaalingresaraCórdobaporcualquierade
lasdoslíneasdeferrocarril.ComoexpresaValdemarca(2016)“elrancho
(...)eradespreciableenunaciudadquequeríaalejarsedelpasadocolonial
ydelatrasoquesignificabaellastre”(p.116).

Enestemarco,elobjetivodeerradicarestasviviendasnotardóen
aparecer.ElprimerproyectodeviviendaobreraenlaciudaddeCórdoba
fueenelaño1888,acargodelintendenteLuisRevol.El“PlandeCasas
deInquilinato”sepresentabaoficialmentebajoelobjetivodequelos
trabajadoresvivieranencondicionesdeventilaciónehigiene,afinde
garantizarsubienestarysuincorporaciónalmercadolaboral.Aunque,
marcadoporeldiscursohegemónicodelaépoca,elplantambiénim-
plicabaunaestrategiasanitariaymoral,yaqueseprocurabaquelasvi-
viendas no fueran fuentes de conductas promiscuas ni que su
hacinamientofuerafuentedefocosinfecciosos,estableciendounaes-
trategiadecontrol.Deestaforma,tantoeldiseñocomolaejecución
delplansimbolizabanlahigienebuscada,peroalavezcondicionabael
estatusde “familiasobrerasdemoralidad insospechada” (Boixadós,
2000:8)paraquienesfueransusocupantes.Sinembargo,elproyecto
deRevolnoseconcretóensutotalidad.

3 SibienenCórdobalaincidenciadeestosgruposfueeficazmentecontroladaporlos
sectorescatólicos,nohayquemenospreciareltemordelaseliteshaciaese“otro”dis-
ruptivoquepodíaalterarelordensocialylapazqueelprogresoylamodernizaciónau-
gurabanalaArgentina(Valdemarca,2016).
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Entre1900y1920,losdiscursosqueabordabanelsaneamientode
laviviendadelostrabajadoresenlaciudaddeCórdobasefortalecían
comolugardeconvergenciaentrelaspolíticasestatales,laélitemédica
yelsectoreclesial.Asíescomolosprincipalesimpulsoresdelaslegisla-
cionessobrelaviviendaobrerafueronmédicos,destacadosreferentes
delhigienismoyelcatolicismo.EntreellosseencontrabanFélixGarzón
MacedayJuanCafferata,cuyastrayectoriasformanpartedelaprofesio-
nalizacióndelamedicinay,porende,delaconcentracióndepoder
desdelaconformacióndeunaélitemédica.

Lasumadeestoselementoscompusolosfundamentosmássólidos
paradarpasoaldiscurso(ylasprácticas)deerradicación.Deestama-
nera,el“rancho”seconstituyócomoobjetodiscursivoantagonistaala
saludpúblicacordobesayalasbuenascostumbres,yaqueseleatribuían
unaseriedecaracterísticasdespreciables,medidasbajolosparámetros
deprogresoenelmarcodelproyectomodernizador.

Unelementoqueaparecíarápidamenteentornoalrancho,teníaque
verconsuscaracterísticasestéticas.Deestemodo,elranchoeraerigido
comoaquellaarquitecturacontrariaalaqueseaspiraba,enelmarcodel
proyectomodernizadordelespacio.Enesesentido,Cafferataexpresaba:

CuandoelviajeroseaproximaaCórdobaporsusgrandesvíasferro-
carrileras,experimentaprimerounaimpresióningrata.(…)Unen-
jambredeconstruccionesmiserables,verdaderaschozasdesalvajes,se
levantanenlaspequeñasmesetas,enlaslomasoenlascañadas,sin
ordenysinplan,alavoluntaddesusdueñosyamerceddesucapri-
cho.Laestética,lahigiene,laprofilaxis,seencuentran,siexisten,en
estadoabsolutamenterudimentario(Cafferata,1916:350).

Enestesentido,esinteresanteobservarlamaneraenquelosdis-
cursosdeprincipiosdesigloseasemejanaldiscursopromulgadoaños
atrásporSarmiento.Esdecir,los“ranchosmiserables”alosquealudía
Sarmiento(2007)seencuentraneníntimarelacióndiscursivaconlas
“chozasdesalvajes”quedescribeCafferata(PereyrayQuevedo,2020).

Enesamismalínea,esimportantedestacaralgunosdelosdiscursos
promulgadosporlaOficinadeEstadísticasdelaProvinciaenlaspri-
merasdécadasdelsigloXX4.Unelementoqueaparececonfigurandoel

4 TomandolosaportesdeFoucault(2006),cuandoapuntaquelaestadísticaesporex-
celenciaelsaberdelabiopolítica(elcuadrohabitacionaldelapoblacióncordobesa),po-
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discursoentornoalranchotienequeverconsudirectaasociaciónalo
nativoyporlotantocomoespaciodondeconfluyentradicionesyprác-
ticasindeseables.Enundocumentoquepublicadoporestadependencia
en1913,expresaba:

Córdobaeslaúnicaciudadargentinaquemantienedentrodesure-
cintourbanoestosedificiosdeconstrucciónprimitiva,deorigenin-
dígena, que nada difieren de las análogas viviendas de los indios
pobladoresdelascostasdelPilcomayoenelChacoArgentino.En
aquellascasasnosolamentesecontraríanlasmáselementalespres-
cripcioneshigiénicas(…)sinoquedentrodesusparedesdebarroy
paja,vivenfamiliasenterasenlamásespantosapromiscuidad(J.Lu-
dewig,1913,enRemedi,1998:185).

Enelmismosentido,Cafferataexpresabaenuncongresoen1916:

Lapoblacióndelrancho,porloqueserefierealanacionalidad,esen
sugranmayoría,casiensutotalidaddenativos.Elcriolloamaelran-
chohastaportradición,casidiríamosporatavismo,comosienélen-
contraraunareminiscenciadelachozadesusabuelosindígenas.Allí,
conunmobiliariodemodestiasuma,pasasusdíasencerradoenesa
especiedefatalismomusulmánqueconstituyeelfondodesutempe-
ramentoindolenteysoñador(pp.344-372).

Untercerelementoqueconfiguraalranchocomoespacioaerradi-
car,sonlosmaterialesconlosqueesteestabaconstruido.Unavezmás,
dentrodeladicotomíaatraso/progresoelbarroylapajasecolocaban
comoantagonistasalosmaterialesindustrialesdeconstrucción,asocia-
dosalomoderno.Apropósitodeesto,enunaConferenciaen1917,
JuanCafferataexpresabaenrelacióna“laviviendaprimitiva”:

Suaspectoescaracterísticoysuconstrucciónelemental.Unpocode
maderarudimentarialabrada,pajaybarro,sonsusmateriales.Porex-
cepciónalgunosllevantechodefierrogalvanizado.Suíndoleprimitiva
lepermiteemplazarseencualquierparte,enhacinamiento,sincon-
sultarreglasdeconstrucciónnidehigiene(p.366).

demosinferirqueestainstituciónsepresentabacomouninterlocutorlegítimoparacom-
ponerdiscursivamenteelcuadrohabitacionalsobreCórdoba.
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Enelmismosentido,elintendentedelaciudaddeCórdoba,He-
nochDomingoAguiar,expresabaen1917:

Losmaterialesyelsistemadeconstruccióndeestaviviendahacende
todopuntoimposiblesuclausuraabsolutaalosfinesdeunadesinfec-
cióneficaz,razóndeterminanteparaprocederadestruirlo;estamedida
seimponeademássisetienenencuentalasconstanciasdenuestraes-
tadísticaquearrojaenlamortalidadportuberculosisunporcentajeele-
vadodehabitantesenranchos(Aguiar,1917,enRemedi,1998:311).

Enelperíodo,seguíavigenteaqueldiscursodelaéliteprofesional
porelcuallosrancheríoseranfocodeenfermedades.En1917,Garzón
Macedasepronunciabadeestemodoacercadelosranchos:

EnCórdoba,seadviertelaacumulacióndecasasmaterialmenteanti-
higiénicasaunfueradelazonadelasrancheríasbarrosasypajizas,los
porcentajesdemorbilidadymortalidadsonmayores;ytodaslasen-
fermedadesepidemialesocontagiosastienenarraigoyseextiendena
lamaneradelasgramíneasrastreras(p.496).

Enelmismoañoyenelmismosentido,Cafferataserefiereala“mala
vivienda”comounverdaderofocoinfecciosoenotraconferencia:

Lamalaviviendaesconelalcoholismolagranproductoradetuber-
culosis.Laviviendaestrecha,oscura,superpoblada,dondenollegan
nielrayodesol,nielaireoxigenado;dondevivenhacinadaslasfa-
miliasenunaatmósferafísicaymoralmenteirrespirable,verdaderas
estufasdecultivoquehacengerminar,prosperarymultiplicarselos
agentesdeladestruccióndelindividuoydelaespecie(1917:362).

Además,elranchoseconstituíacomounfoconosolodeenferme-
dadessinodepromiscuidadyporlotantosushabitanteseranconside-
radoscomounaamenazaparalapoblacióndecente.Enesesentido,
GarzónMacedaseexpresabadeestemodo,en1906:

Nopuedodejardeacentuareltinterojoquemarcaelhacinamiento
deranchosenterrenosestrechos,yelhacinamientodepersonasen
losranchosenunapromiscuidaddesexosydebienesrepugnantey
corruptor.Allícrecenloshijosaprendiendodelejemplodelosadultos,
quesinnocionesdemoralnidereligiónvivensupeditadosalinflujo
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delosinstintospasionalesdesunaturalezaanimaldesenfrenada(Ex-
posicióndeldiputadoGarzónMaceda,1906enRemedi,1998:127).

Todosloselementosexpuestosconanterioridadsirvierondeargu-
mentoparaconfiguraralranchocomohabitabilidadnecesariadeser
erradicada,razónporlacualelEstadodebíaavanzarsobreestascues-
tionesparapromoverunestilodevidamás“civilizado”.Estediscurso
expresabaconclaridadqueelobjetivofinaleraladesaparicióndelos
ranchos,hechoqueevidenciaqueestasideasseencontrabanabsoluta-
mentelegitimadas.Ejemplosdeestoseencuentranenlosdiscursospro-
mulgadosenlassesionesdelConcejoDeliberantedelaMunicipalidad
deCórdobaenelaño1903,endondeseexpresaba:

Recórraseladistribuciónporcallesybarriosdeestasenfermedadesy
senotarásintrabajoquesusmásaltosnúmeroscorrespondenpreci-
samente,aaquellospuntosdeagrupacionesderanchos,corroborando
asurespectonuestraafirmaciónanterior,ynuestroanheloporsude-
saparición(Machado,1902,enRemedi,1998:75).

OtroejemplodeestoesunodelospuntosquedesdelaMunicipa-
lidaddeCórdobaconsiderabandellevaracabodemanerainmediata:
“Modificacióndelaordenanzarespectivaenelsentidodeprocurarla
másinmediatadesaparicióndelosranchos,consideradoscomopeligro-
sísimos”(Machado,1902,enRemedi,1998:79).

ElpárrafosiguientecorrespondeasesionesdelConcejoDeliberante
entre1902-1903ysintetizatodosloselementosqueestabanenjuego
enlaconstruccióndelranchocomoobjetodiscursivo,dondeesposible
observarelsentidonegativosobreelranchoenoposiciónalavivienda
yunaseriedemetáforasorganicistasqueacentúanestacaracterización:

Bajounaorganizacióntaldelasasociacionesdeprotecciónalnecesi-
tado,noestaríalejanoeldíaenque(…)puedanlevantarlavivienda
blanca,higiénica,saludabledelobreroensubstitucióndelrancho
negroquehastahoyseasientaentodoslosbarriosdelaciudad,como
unestigmadenuestracultura;dondegerminanmuchosmalessociales
reparables,ydondeseincubanycultivantodaslasenfermedadesepi-
démicasquecondemasiadafrecuenciaypersistencia,nosinvadeny
acentúanenladobleformadeinsalubridadymermadepoblación.
Allíestáelcáncerdenuestromalestarsanitario,trasmitiéndosepor
generacionesconmenguadelbienpúblico,yllevandoensusenode-
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testabletodaslasmalasherenciasmórbidas,queseñalanloscuadros
delaestadística,yquesemanifiestanentodaslasedadesdelavida
(Machado,1902,enRemedi,1998:72).

Enestemarco,seinicióunaetapadeurbanizaciónquepretendió
ordenarlosespaciosydaracadasectorsocialunlugarenesaciudad
(Valdemarca,2016).Laspolíticasmunicipalesdelacapitalcordobesa
teníanentresusmetasregularlasdiversasprácticasdelespaciopúblico,
fundamentadaseneldiscursodesalubridadpública.Lasiniciativasle-
gislativasentornoalaviviendaquesetomaronporaquellaépocaen
Córdoba(laLeydecasasparaobrerosoLeyGarzónMaceda,laLeyde
casasbaratasylaProteccióndelainiciativaprivadaparalaconstrucción
delacasapropiayeconómicaquesetomaronentornoalavivienda)
fueronreplicadasenelrestodelpaís.

Deestamanera,elescenariourbanocordobésseorganizóendos
polosenconstantetensiónideológica.Porunlado,loatrasado,lohe-
diento,formadoporunapoblaciónpopulardehábitosinmorales,ob-
jetodelasintervencioneshigienistasymoralizaciones.Porotrolado,el
sectormoderno,pulcro,formadoporfamiliastradicionales,acomoda-
das,pertenecientesalaaltasociedad,contítulosuniversitarios,con
competenciasculturalesysocioeconómicasquelespermitíanhacerjui-
ciosdevalorytomardecisionesacercadelaplanificaciónurbanaque
requeríalamodernizaciónprovincial(PereyrayQuevedo,2020).

3.1.3. Los inicios de una dicotomía histórica

Lapolarizacióndelescenariourbanotambiénseibaapresentarenel
ámbitoruralcordobésdeaquelmomento,dondeesposibledemarcar
dosregionesdiferenciadasenfuncióndelproyectomodernizadordela
época.DurantelaprimeradécadadelsigloXX,paralaélitecordobesa,
elespacioprovincialtodavíacarecíadecontornosprecisos.Así,poren-
tonceslaaccióndelasagenciasestatalesseorientóatareastendientesal
conocimientoylaevaluacióndelespacioeconómicoysocialdelinterior
provincial.Paraello,acudieronaunaseriedeelementostalescomoes-
tadísticas,viajestécnicosdeexpertos,informes,etc.“conloscualeslas
élitespolíticasintentaronaprehender,regularyexplotarelterritoriocor-
dobés,susrecursosypobladores”(OrtizBergia,2019:7).

EnundiscursopronunciadoporelgobernadorFélixGarzónen
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1911,lasdelimitacionesregionalesalnoroesteysudestenoeranaún
relevantes;poraquelentonces,Córdobaeraunespaciodivididoen“te-
rritorioenllanurasymontañas”(enOrtizBergia,2019:7).Estecriterio
dedivisiónrespondíaalpredominiodelamorfologíacomoidentifica-
ciónydelimitacióngeográfica.Sinembargo,aestoselecomenzarona
agregardiversosatributos,dadaslasdiversasnecesidadesdesuspobla-
doresysusactividades.EsasícomoGarzónexplicabaensusmensajes
quelallanuraenlazonasursolicitabaseguridadycaminos,ayudaen
lapromocióndelasactividadesdecultivoyfacilidadesdecrédito;la
zonanorte,encambio,necesitabariego,aguaparabeber,paralosani-
malesyloscultivos(OrtizBergia,2019).

Pocosañosdespués,elgobernadordeCórdoba,RamónJoséCár-
cano,reutilizabaladicotomía“llanura/montaña”ensusdiscursoslegis-
lativos,profundizandoenesacategorización,haciendoreferenciaala
“llanuradelcereal”,paraidentificaralazonasurestedelaprovincia.De
estemodo,alascategoríasmorfológicasselessumabanotrassocioeco-
nómicas.Apartirdeallí,ala“ricallanuradelcereal”secontraponíala
“pobremontaña”.Lamontañaeraidentificadacomolazonaserranaen
dondehabitaba“lapoblaciónmáspobreyaislada”(Cárcano,1916:
160).Entreambasseinstituíaunarelaciónjerárquicaconstruidaains-
tanciasdesudesempeñoeconómicoysucontribuciónalprogresopro-
vincial.Elgrancontrasteentrelariquezadelallanuraylapobrezade
la“tanhermosamontaña”,habíallevadoaCárcanoapreocuparsepre-
ferentementeporlallanura;sinembargo,algunosdesussucesoreste-
níanunaperspectivapolíticadiferente.Loza,gobernadordeCórdoba
entre1916y1917,pensabaqueelesfuerzodelaadministraciónestatal
debíapromoverlaaccióndequienesestabanasegurandoelprogreso
provincial.

Esasícomo,apartirdeesaregionalizacióndesdeelcentrocapita-
linoydesdeelsurpampeano,secomenzóamirarelnorteyeloeste
provincialcomounterritorioeconómicomarginalyatrasado.Lascausas
desuatrasoeconómicoseatribuíantantoasusdeficienciasnaturales,
ligadasasusistemahídrico,comoa“lafaltadedeseodeprogresodela
sociedadserrana”(Garnero,2017,enOrtizBergia,2019:11).Apartir
deallí,sediolugaralaconstruccióndiscursivadelconcepto“norte”a
partirdelareferenciaasusdeficientescondicionesproductivas.
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Mapa 2. Regiones social-agrarias 

Fuente:OrtizBergia(2019).

Enesemarco,lasviviendasseconvirtieronenunindicadorindirecto
paracomprobar,desdeelpuntodevistasocial,elcaráctersegmentadodel
sectorrural.Laregiónsudestegozabademejorescondicionesdevida,de-
bidoalamayorpresenciadelasconstruccionesdeladrillofrentealasre-
alizadasenbarroypaja.Encontraposición,elpredominiodeviviendas
precariasenelnoroesteobedecíaasumarginalidadrespectoalmodelo
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productivodelaépoca,loquerepercutíanegativamenteenelvalordela
tierra,yalapresenciamayoritariadepoblacióncriolla.Porotraparte,las
seriasdificultadesexistentesenlascomunicacionesenlaprovinciaeran
másintensasenelnoroeste,porsuscondicionestopográficas,aloquese
añadíalarelativadesatencióndelgobiernocordobés.Segúnlosabordajes
historiográficos,lasdiferenciassocialesintrarregionalesenmateriadevi-
viendaerancasiinexistentesenelnoroeste,dondehabíaunpaisajeho-
mogéneoenelquelaúnicaalternativahabitacionaleraelrancho(Moreyra
yRemedi,2005).Así,concaracterísticaspeculiaresqueladiferenciaban
delescenariourbano,enelescenarioruralserepetíaelmismopatrónmo-
dernizadordelaépoca:deunlado,lovirtuosoasociadoconelprogreso;
delotrolado,loindignoasociadoalatraso.

El rancho del noroeste

AprincipiosdelsigloXX,lazonanoroestedelaprovincia,carentede
característicasnaturalesparapoderinsertarseenelmodeloagrícola-ga-
naderovigente,entróenunprocesodeestancamiento.Deestemodo,
entrelosaños1880y1930prevalecióunaganaderíadecríaextensiva,
dispersa,desarrolladafueradelmercado,destinadaalconsumolocal
(DíazTerreno,2013).Sumadoaello,laindustriaartesanaleraprecaria,
yporlotantodifícilmentepodríaconvertirseenunaactividaddeex-
portaciónaescala;estosetraducíaenunpanoramaproductivopoco
expansivoyautosuficiente.

Esteprocesodeexclusióndelaregiónestuvoacompañadoporlacon-
solidacióndealgunosasentamientosquepasaronasercaseríosparacon-
vertirseenpobladosconaspiracionesurbanas.Elcrecimientodeestos
últimossedebíaadiversosfactores,entrelosqueseencontraba,como
unodelosmásimportantes,sucercaníaalferrocarril.Enestesentido,la
presenciadelasvíasférreasenlaregión,desde1890,acentuólasdiferen-
ciasinternasentrelosasentamientosporlosquepasabaeltrenyelresto
queintentabansobreviviralmargendelsistemademovilidadmásefi-
cientedelaépoca.ElferrocarrilreordenóeláreadeTraslasierraeincidió
ensuredistribucióndemográfica,acausadelasmigracionesinternasque
seprodujerondesdelaszonasmásaisladashacialoscentrosurbanos.

Asuvez,latopografíadelazona,caracterizadaporunterrenoac-
cidentadoyabundantesmontañas,acentuaronsurelegue.Latrazafe-
rroviariaqueatravesabalaciudaddeCórdobabuscabaparaconstruir
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suslíneaslaszonasdeplanicie,porloqueprácticamenteseobvióala
región,adiferenciadelazonacentroysurdelaprovincia.

Imagen 1. Recorrido del tendido del Ferrocarril Córdoba y Noroeste
(FCCo y No) en un folleto de 1938 (revista publicitaria de la empresa
alemana Henschel, que construyó ramales en la Argentina)

Fuente:FernandoDíazTerreno(2013).
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Laescasallegadadelferrocarrilenlazonaimpactabadirectamente
enlaprecariedaddelascomunicaciones,porloquelacirculaciónde
laspersonas,losbienesylainformacióneranlimitadas.Deestamanera,
cualquierintentodeinnovaciónenlazonaseenfrentabaaimportantes
obstáculosatribuidosalafaltadeinfraestructuratecnológica.Estoge-
nerabauncírculovicioso,queconvertíaalazonaenuna“islaindígena,
enmediodeunainundacióncivilizadora”(LaPatria,1897,enMoreyra
yRemedi,2005:33).

Esteaislamientoerareforzadoporlapocapresenciadelaacciónes-
tatalqueseencontrabaabocadaalcrecimientoeconómicodelazona
suresteprovincialyporlotantodestinósuatenciónysusrecursospre-
ferentementehaciaesazona.Estadesigualdaderaadvertidaporelmi-
nistrodeGobiernocordobésen1906,quienalreferirsealnorteyoeste
delaprovinciaexpresaba:“laaccióndelosgobiernos,solicitadaporexi-
genciasmáspremiosasyporatencionesmásinmediatasnosehahecho
sentirmarcadamente”(MoreyrayRemedi,2005:295).

Deestamanera,lascondicionesdevidamaterialdelosterritorios
ruralesdelnoroesteobedecían,engranparte,aladebilidadinstitucional
delEstado,cristalizadaenlaausenciadeunrégimenmunicipalconso-
lidado.ParapaliarestasituaciónsecrearonComisionesdeFomento
provincialesconfuncionesparecidasalasdelasmunicipalidades.Sin
embargo,enlaprácticaestascomisionescarecíandefacultadesparama-
nejarrecursosfinancieros.En1914,elgobernadorRamónJ.Cárcano
afirmabaalrespecto:

Lamayorpartedeloscentrospobladoshállanseentregadosalaincuria
eimpotenciadecomisionesdefomentoquenopuedenreorganizarse
enmunicipalidades(…)Todoslosserviciosdevecindadencuéntranse
abandonados,ysinningunahigienecomún,lasaludpúblicaaveces
comprometida(MoreyrayRemedi,2005:305).

Enrelaciónaello,unperiódicodelaépocapublicabaen1897,con
respectoalalocalidaddeMinaClavero:

Elaspectodelapoblaciónespobre.Sonescasaslascasasdeazoteay
laspocasquehayensumayoríaestánsinrevocaroelrevoquedestruido
loqueafeaconsiderablementeelaspectodelapoblación.Onohay
municipalidadonosenotasuacciónennada.Tantoeltránsitocomo
todalacostadelríodeMinaClaveroestállenaderanchosdebarro,
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techodepajapisodetierraúnicoalojamientoqueseencuentraenestas
alturas(Los Principios,1897,enMoreyrayRemedi,2005:279).

Enrelaciónalaspectosanitario,enlazonadelnoroesteelsistema
estabaformadoporunmodelonoplanificado,confuertepresenciade
laasistenciabenéficaprivadayescasaparticipacióndelEstadocomo
entereguladoryfinanciadordelsistema(MoreyrayRemedi,2005).
Entre1900y1914,lainversiónenelsectorsanitarioparaesaregiónse
mantuvodentrodel1%delgastopúblico.Ladeficienciaenelcumpli-
mientodesusfuncionesporpartedelConsejodeHigieneseveíarefle-
jadosobretodoenlatardanzaolaimposibilidaddeenviarauxiliosa
loslugaresruralesafectadosporenfermedadesrecurrentes,engranme-
didaporladesigualdistribuciónenlaprovincia5.Aestosesumabala
deficienciaenlasprestaciones,acausadeloslimitadosrecursoseconó-
micosdelassociedadesdebeneficencia,queestabanencargadasdesos-
teneryadministrarloshospitalesdelacampaña.Reciénafinalesdela
décadadel30seestablecierondispensariosenlosdepartamentosde
CruzdelEje,MinasyPocho.Sinembargo,paraesaépocahabíaregio-
nesqueaúncarecíantotalmentedeasistenciamédica.

Décadasmástarde,desdelosnivelesnacionalesyprovincialesde
gobierno,secomenzaríaaponerelfocodeatenciónenlasenfermedades
endémicas.Enestemarco,irrumpiríaenelescenarioruraldelnoroeste
deCórdobalaenfermedaddeChagasydelamanodeesta,laconstruc-
cióndiscursivaentornoalranchoruralsetransformaría:deserroman-
tizadapasaríaaserunasentamientonecesariodesererradicado.

3.1.4. La romantización del rancho

LasviviendasenlaszonasruralesdelaprovinciadeCórdobaseconvir-
tieronenunindicadorindirectodelcaráctersegmentadodelsector.Esta
oposiciónentrelaabundanciaylaescasez,seveíaseñaladaporlaestan-
ciasureñayelranchonorteño(MoreyrayRemedi,2005),ydejabaal

5 Lainsuficiencianuméricadehospitalesseagravabaporladesigualdistribuciónespacial
delosmismosenlaprovincia:elsurcordobéscontabaconcuatrohospitales–RíoCuarto,
LaCarlota,Laboulaye,VillaHuidobro–,eloestesoloconuno–VillaDolores–,elnorte
carecíadeellos–eldeCruzdelEjeteníaelaccesoestrictamenterestringidoalpersonal
ferroviario–yunafracciónmuyimportantedelazonaestesehallabaenidénticacondi-
ción(MoreyrayRemedi,2015).

114



descubiertolaexistenciadeunatramasocialprofundamentesegmen-
tadanosoloentrelaciudadyelcampo,sinotambiénalinteriordeles-
cenario rural, convirtiéndose en un espacio de fuertes contraste
económicosysociales.

Enestesentido,sepuededecirqueelranchoruralfuncionabacomo
objetodiscursivoorganizadordeescalassocialesyeconómicasdesus
habitantes.Conformealdiscursodelamodernidad,losdiferentestipos
deasentamientosfuncionabancomocategoríasparaordenaryjerarqui-
zarunasexperienciasdehabitarsobreotras,comopuntodepartidade-
limitadordeunexterioryuninteriorenrelaciónalaspiracionalde
progreso.Conrespectoaesto,JuanCafferataexpresabaen1916:

Haciaelsur,dondelacolonizaciónsehaintensificado,elranchovade-
sapareciendopordosrazones:porqueelcriolloasuvezescaseacomo
arrendatarioopobladoryporqueelcontactoconelextranjero,lesugiere
nuevasideasyestímulosdeprogreso.Puederecorrerseasítodalaescala
entrelachozaquepocodifieredelahabitaciónindígena,(…)yquees
elminimun olaprimeraetapadelavivienda,ylosranchosmásperfec-
cionados,conparedesdeladrilloscrudosrevocadasdecalyrodeados
degalería,hechasenpilaresdemaderalabrada(p.14).

Aquívemoscómoeldiscursocolonialsevuelvegeografía,arquitec-
tura,materiales,subjetividades.Almismotiempo,esinteresanteobser-
varquelasdefinicionesquelostomadoresdedecisióndelaépocahacían
sobrealgunosaspectosdelranchoruralnodiferíandemasiadoconres-
pectoalascaracterizacionesquehacíandelranchourbano.Enambos
casosseacudíaaenunciacionespeyorativas,quedejabanaestasvivien-
dasporfueradelproyectomodernizador.Enpalabrasdelmédicoyabo-
gadoJuanBialetMassé,“El‘ranchodecampaña’6,comoeldelaciudad,
esunaespeciedeviviendaprimitiva”(enCafferata,1916:13).Estose
haceevidente,porejemplo,enlasapreciacioneshechasconrespectoa
suformaymaterialesdeconstrucción:

Lamateriaprima,losmaterialesdeconstrucción,estánigualmentea

6 Eltérminocampañaeraunaetiquetaútilparadenominartodoelespacioajenoala
principalciudadysededelpoderpolítico.Leídadesdeladinámicavidacapitalina,la
campañaeraentendidacomoespaciorural,actividadeseconómicasprimariasy,enoca-
siones,eraasociadaconlaprecariedadyelatraso.Buenapartedelaspolíticaspúblicas
cordobesasseestructurabanentornoaeseparcategorial(OrtizBergia,2019:4).

115



lamano.Seis“horcones”delalgarrobosirvendecolumnas,losdelcen-
trosobresaliendoenalturaparadareldeclivenecesario.Sobreestaar-
mazónseconstruyeconvarillasrústicas,conpajaybarrolahabitación
delobreroruralcriollo.“Estáplantadoelrancho”.Sobreun“mojinete”
seafirmalacocinaycuandolasexigenciasdelafamilialodemandan,
otrapiezagemelaselevantaalladodeltechoprimitivo.Entotalcuatro
díasdetrabajoycincuentapesosdegastos(Cafferata,1916:14).

Delmismomodo,lasvaloracioneshechassobrelascondicionessa-
nitariasdelranchotambiénseasimilabanalasdelaciudad,dondela
higieneeradefinidaenamboscasoscomoabsolutamenteinsuficiente,
asociandodirectamentealranchoconlainsalubridad,clausurandocual-
quiertipodeanálisisquetuvieraencuentalasparticularidadesdecada
caso.AlrespectoCafferataexpresaba:

Deordinariocarecedecapacidad.Lafaltadeunpisoimpermeabley
defácilbarrido,favorecelacontaminaciónencasosdeafeccionescon-
tagiosas;lomismopuededecirsedelasparedesydelostechos,que
alberganfácilmenteinsectosymicroorganismosdetodogénero.En
cualquiersentidoqueseleconsidere,elranchoestáreñidoconlasre-
glasmáselementalesdehigiene.Nadadiremosdelascondicionessa-
nitariasenquepuedenhallarselosdetritusydesperdiciosarrojados
enlavecindad(Cafferata,1916:14).

Noobstante,sibienlasapreciacionessobrelascaracterísticascons-
tructivasysanitariasdelranchoruraleranconsideradasigualmentepri-
mitivasaladelranchourbano,laconstruccióndiscursivaquelaélite
dominantehacíaentornoalranchoruraldiferíabastanteconrespecto
aldelaciudad.Ladiferenciasedabafundamentalmenteconrespectoa
las“condicionesdehigienefísicaymoral”,yaque,enesteescenariono
seasociabaalranchoconunfocodediseminacióndeenfermedades
(porladistanciadelosemplazamientos)niuncentrodepromiscuida-
des.Lasmalascondicionesdesaluddelaregiónseatribuíanaotrosele-
mentos tales como el alcoholismo y lamala alimentación.En este
sentido,enelaño1916,seexpresaba:

Laviviendaobreraenlacampaña,sinodifiereenordenarquitectó-
nico,alaciudad,puesesacasotansimplecomoella,seapartaensu
consecuenciafundamentalmente,porqueelaislamientolacolocaen
condicionesdehigienefísicaymoral,idealesparaelobrero.(…)Allí

116



habita la familiatradicionalde lacampañaargentina.Elpadrees
señor;lamadredueñadecasa;loshijossumisosalaautoridad;dentro
delexteriorrústicoydelasformasbruscas.Lasenfermedadeshacen
pocapresa,salvoquelamiseriayelalcoholismopreparenelterreno.
Porloquetocaalespíritu,elcontactoconlanaturalezapareceque
mantienevivoelsentimientoreligioso,queeslareglaenelpaisano
(Cafferata,1916:14).

Lomismosucedíaconelcontextoendondeseemplazabanlosran-
cheríos.Lejosdeasignarleslascaracterísticasdesagradableseindecorosas
queseledabanenlaciudad,aquísedescribíandemanerascasipoéticas:

Eseranchotradicionalqueelgauchoamacontantarazón.Elnido
independiente,dondesecríanloshijosconamor,dondeseamasin
recelos,dondesehablasincuchicheos.(…)Unárbolvecinosirvede
abrigocontralosrigoresdelsol.Esgeneralmenteunalgarrobosecular
detroncopetrificadoporlosañosdecorazóninfatigable!(BialetMassé
enCafferata,1916:13).

Otroelementodiferenciadordelranchodelnoroesteconeldela
ciudaderaquelaviviendaensímismanoparecíaconstituirunindica-
dordeposiciónsocial.Enestesentido,esimportanteconsiderarquela
mayorimportanciadelasconstruccionestiporanchoenelnoroesteno
obedecíaexclusivamentealapobrezadesushabitantes,sinotambiénal
valorrelativamentebajodelapropiedadrústicaenlazonayalosvín-
culosqueuníanalcriolloconlasconstruccionesdeesecarácter(Mo-
reyrayRemedi,2005).Demaneraqueelranchoruraleraunobjeto
discursivoquesibiencompartíacaracterísticassimilaresasuparurbano,
norecibíalasmismasvaloraciones.Estoquedaaldescubiertoenlaca-
racterizaciónqueCafferatahacíadelranchoen1906,cuandodecía:

Elsolotechosirvedeabrigoalaintemperieenlosdíascrudosdein-
viernoodurantelastempestadesdelestío.Tieneporpatiolallanura,
porparedeselhorizonte,porgaleríaelfirmamentoyelmásescrupu-
losohigienistanotendríaqueobjetarelcubajedeaire,delquerespira
aplenospulmoneslasfrescasbrisasdelanoche,alaluzdelasestrellas
(Cafferata,1916:12).

Estaoperacióndiscursivaporlacualelranchoruralerainterpretado
comouna“viviendaidealparalafamiliatradicionalargentina”,tenía
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queverconunaintencióndelaélitedominantedeconstruirunaima-
gendelcampoquecontribuyeraaformaraquelcuerposocialvigoroso,
acordealproyectodeordenyprogresoalqueseaspiraba.Enesesentido,
MichelDeCerteau(2012)nosacercaalgunasclavesparaanalizaresto.
Elautordicequelafunciónsocialdelaculturaletrada(queennuestro
casopodríatraspolarsealaélitedominante)tienecomometa“hacer
funcionarunconjuntocultural,haceraparecerlasleyes,entenderlos
silencios,estructurarunpaisaje”(p.68)peroelautorvaunpocomás
lejosyanalizaqueesosmecanismosdeinterpretaciónnosonneutros,
sinoquetodainterpretaciónsearticulasegúnunordenqueesmayori-
tarioyqueenelmismoejerciciodeinterpretaciónsuponeunarepre-
sión.Elautordice“ellenguajeestáinstaladoenestaambigüedad,entre
loqueimplicayloqueanuncia”(2012:70).Deestemodo,vemoscómo
enlaromantizacióndelranchocomoformadeestructurarsupaisaje,
existesimultáneamenteunborramientodelasverdaderascaracterísticas
delentornorural;yestaoperaciónnoesneutra,ingenua,sinoquese
haceenposdecrear,comodijimosanteriormente,una imagendel
campoacordealproyectoqueseintentabaconstruir.

3.2. La genealogía de un “mal”: el descubrimiento de
la enfermedad de Chagas  

Debidoprincipalmentealascondicionesdehábitatquefavorecíanla
transmisiónyalapresenciadelosinsectosvectoresenelnortedelpaís,
desdeelInstitutoNacionaldeBacteriologíadelDepartamentoNacional
deHigiene7,sepensóenlaposibilidaddequelaenfermedaddeChagas
tambiénfueraunadolenciaimportanteenlaregión,loquelaconvirtió
enobjetodeinvestigacióndelInstituto.Sinembargo,estasprimerasin-
vestigacionesnotardaronenrecibircuestionamientosacercadelaim-
portanciarealdelaenfermedadennuestropaís,loquelarelegóaun
espaciomarginalconrespectoaotrasdolencias,ygeneródesinteréspor
partedelacomunidadmédicayacadémicadurantelosañosposteriores.

Laatenciónporlaenfermedadvuelveasurgircuandoseencuentran
casosdehombresyperrosinfectadosconelparásito.Yaen1933,se
identificaronlosprimeroscasosagudosdelaenfermedadenelpaís.A

7 ElInstitutoNacionaldeBacteriología(luegoInstitutoBacteriológico)eraelprincipal
espaciodeestudiossobrelasenfermedadesdeimportanciaepidemiológicadelaépoca
(Zabala,2009).
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partirdeesemomento,lasinvestigacionesfueronllevadasacaboporla
MisióndeEstudiosdePatologíaRegionalArgentina–Mepra–,cuyodi-
rectoryfundadoreraelmédicomilitarysanitaristaSalvadorMazza,y
seenfocaroncasiexclusivamentealestudiodelaenfermedaddeChagas,
llegándoseenpocosañosaidentificarcientosdecasos.

ElhechodequelaMepratuvierabajosuauspiciolasinvestigaciones
sobreelChagas,fuelaexpresióninstitucionaldeundispositivobasado
enelcontroldelasenfermedades,queseconsolidabaconfuerzaennues-
tropaís.EnlasegundadécadadelsigloXX,SalvadorMazzaconcibiópara
Argentinaunmodelodeinstitucióndediagnósticoeinvestigacióncien-
tíficaparaelestudiodeenfermedadestropicales,similaralquehabíaco-
nocidoensuestanciaenArgelia.En1925,elmédicofrancésCharles
Nicolle(maestrodeMazzayfundadorydirectordelInstitutodeArgel),
visitajuntoaMazzaelnoroesteargentinoyconvencenalgobernadorde
Jujuy,BenjamínVillafañe,sobrelanecesidaddecrearuncentrocientífico
queestudiaralasendemiasypatologíasdeesaregión.Elobjetivodeesta
instituciónnoerasolocontribuiralconocimientosinotambiénorientar
políticaspúblicas.Asífuecomoen1926sefirmaunconvenioconlaUni-
versidaddeBuenosAiresy,finalmenteen1928,elproyectoseconcreta.
MientrasquelaMepraseponíaenmarcha,Mazzayahabíafundadosiete
filialesdelaSAPRN,unespaciodeprofesionalescuyoobjetivoeraladis-
cusión,investigaciónypublicacióncientíficadeproblemasdesaludlo-
cales.También,paraeseentonces,habíaorganizadocuatroreuniones
académicasendistintasciudadesdelnoroeste,formandoasíunaredes-
tratégicaquehacíaposibleelestablecimientodenexosentrediferentes
elementos,hastaelmomentoheterogéneos.

Enestesentido,podemosafirmarquelaemergenciadelaenfermedad
deChagassedioenelmarcodeunaseriedeestrategiasfundamentales
queconfiguraron“prácticassociales”(Foucault,1996);lasdefiniciones
quesedierondesdeelplanoinstitucionalcondicionaronlamaneraen
quelaenfermedadseconformó,alolargodesuhistoria,comoobjetode
saludpúblicaycomotemadeinvestigacióncientífica.Deestamanera,se
puedeafirmarqueelestudiodelasenfermedadesdelnoroesteargentino,
yespecíficamenteelresurgimientodelChagascomopatologíadeinterés
ennuestropaísfueposibleporelestablecimientodeunaparatomédico
institucional,expresióndelproyectocientificistadelaépoca,basadoen
concepcionesdeafirmaciónnacional.Muestradeello,eranlasideasex-
presadasenelmarcodelafundacióndelaMepra:
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Aspiramosafundarunanaciónfuerteyrobusta.Yanhelamossince-
ramentelasumadelafelicidadparasushabitantes.Entoncestenemos
eldeberdeafrontarvalientementeyaúnacostadegrandessacrificios
losproblemasepidemiológicosregionalesquearrebatanmásvidasque
lapeordelasguerras,comoasítambiénelmejoramientodeltipohu-
mano,hoypreocupaciónuniversal acrecentando su capacidadde
luchayderesistenciaysuadaptaciónmásperfectaacadaunidadpo-
líticageográfica(Villagran,enFleitas,2014:78).

Almismotiempo,elabordajedelapatologíapusoelfocoenlare-
lacióndelageografíayelambienteconlasenfermedades.Demanera
que,desdesiempre,sureproducciónestuvoasociadaacondicionesma-
terialesdepobreza,escasezdeinformaciónyfaltadeaccesoaservicios
sanitariosbásicos,convirtiendoalaenfermedadenunarepresentación
delasprofundasinequidadesquearrastraelcontinente.Enlíneacon
esto,paraMazza,elestudioenlasregionesdelnoroesteargentinodeja-
banaldescubiertounaambigüedadporlacualelChagasera“alavez
tristeproductodelamiseriadelaviviendaruralamericanayexponente
(…)delacapacidadydesarrollodelasmentalidadescientíficasdenues-
trocontinente”(Mazza,1935,enFleitas,2014:78).

Estepensamientoseveíareflejadoenlosdiscursospromulgadosen
elmarcodelasreunionesdelaSAPRN,endondeseexpresaba:

Unanuevaeraseentreabreparalosestudiosennuestratierra.Lasi-
tuaciónatávicadelospodereseinstitucionespúblicaspareceterminar.
Conlalaborqueiniciáisyvenísallenarunadeudasagradacontraída
conlapatria,ahonrarlarazaamericanayaltentaresfuerzosparaase-
gurarlasaludybienestardelNorteargentino,salvartambiénalpobre
patrimonioquenosquedadelasrazasprimitivasdeAmérica(Do-
mínguez,1926).

Desdeelpuntodevistapolítico,lacertificacióndegrancantidadde
casosdeChagasenelpaís,colocóalaenfermedaddentrodelmapade
interesesdelacomunidadmédicay,porende,delasaludpúblicanacio-
nal.Haciafinalesde1930,elChagasyaerareconocidocomoproblema
sanitarioporpartedelEstado.Enfuncióndeello,AlfredoSordelli,di-
rectordelInstitutodeMicrobiología“CarlosMalbrán”,señalabaque:

Lainfestaciónestáesparcidaportodoelterritorioargentino[…]Desde
hacepocotiemposehamostradounrecrudecimientohastaelpunto
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dequeloscasoslleganporlomenosa300,demaneraqueconsidera-
moselproblemadignodelamayoratención(enZabala,2012:14).

Sinembargo,reciénenladécadade1940elreconocimientodel
Chagasalcanzóunamayorrelevancia,dadoelcontextodepolíticasa-
nitariadeaquelmomentoimpulsadoporRamónCarrillo,ministrode
SaluddelgobiernodePerón,caracterizadaporelreconocimientoy
luchacontralasepidemias.Apartirdeallí,elChagascomenzóaser
consideradocomoun“problemanacional”(Zabala,2012),erigiéndose
entornoaélunaseriede“prácticasdegobierno”(DeMarinis,1999),
materializadasenunaparatoinstitucionalqueincluyóprogramasde
luchacontraelvector,planificacióndetareasdediagnóstico,investiga-
ciónydesarrollodealternativasdetratamiento,etc.

Desdeaquelentonceshastalaactualidad,laenfermedaddeChagas
hasufridoprofundasmodificacionesensuconcepcióncientífica,ensu
reconocimientoinstitucionalyensuvaloraciónpolítica.Enrelacióna
lapolíticasanitaria,tambiénsudesarrollosehacaracterizadoporsus
vaivenes:así,sucesivamentesehadescartadolaimportanciadelaen-
fermedad,luegoelevadoaniveldecausanacionalypaulatinamentede-
jadoenelmargendelasagendas.Comoseobserva,lasistematicidad
enlaaplicacióndemedidasparala“luchacontralaenfermedad”(Za-
bala,2012),hacambiadodeacuerdoalasvariacionespropiasdelahis-
toria argentina y al interés que el tema haya despertado en las
administracionesprovincialesdecadamomentohistórico.

3.2.1. El Chagas y la vivienda rural

DentrodelasprácticasdiscursivasconstruidasentornoalChagas,hubo
unelementoquefueconstantedesdesudescubrimientohastalaactua-
lidad,yesquelaenfermedadfueconcebidayentendidacomounpro-
blemadeviviendaruralyapartirdeellocomounproblemadelogística
necesariaparadesinfectarlasviviendas.Sibienmástarde,amediados
delsigloXX,secomenzóatrataralaenfermedadnosolocomounpro-
blemaexclusivamenteruralsinotambiénurbano,laasociacióndirecta
entreChagas-viviendarural,quedóinstaladocomoun“régimendever-
dad”(Foucault,1979).

Lacienciamédicaconsideraquelaprincipalvíadecontagiodela
enfermedadesatravésdelaaccióndealgunasespeciesdevinchucas
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querondanelentornohumano,cuyashecessonportadorasdeunpa-
rásitoquetransmitelaenfermedad.Elmecanismomáscomúndecon-
tagio (representando aproximadamente el 80% de los casos) es el
siguiente:lavinchuca,quegeneralmentetienehábitosnocturnos,ya
querehúyealaluz,cuandopica,casialmismotiempodefeca.Deesta
forma,cuandolaspersonasolosanimalesdomésticosserascan,lospa-
rásitosingresanaltorrentesanguíneotransmitiendolaenfermedad.Si
bieneneldomiciliolavariedaddevinchucaportadoradelparásitoes
laTriatoma Infestans, porfueradelavivienda(yaseaenelespacioperi-
domiciliaroenzonasaledañasaldomicilio)existenotrasvariedades
portadorasovectores8.

Comolavinchucabuscarefugiarseensitiososcuros(especialmente
orificiosygrietas),lasaccionespreventivasmásefectivastienenquever
conlaperiódicafumigación(químicaoblanqueoconcal),lalimpieza
yelordendelavivienda(evitaracumularobjetosyrotarlosmismos),
unacabadoprolijodelosrevoquesyunmantenimiento-adecuaciónde
laestructura.

Sinembargo,desdesudescubrimiento,unodelosprincipalesfac-
toresasociadosalaenfermedaddeChagassonsololascondicionesedi-
liciasenlasquevivenlospobladoresrurales.Esentoncesdentrodel
hogar,porlanocheymientraslaspersonasduermen,lasituaciónde
contagioquemásseintentacontrolar,desatendiendoqueenunamplio
radioporfueradelavivienda,tambiénsedaelcontagio.Apartirde
ello,bajounageneralizaciónsincriteriofundado,sehaatribuidoalas
diversastécnicasdeconstruccióncontierracomolosfactoresderiesgo
delatransmisiónvectorialdelaenfermedad(Rolónet al., 2016).En
líneaconesto,sehanllevadoacabonumerososestudioscentradosen
laincidenciaquelosmaterialesylastécnicasconstructivasempleadas
enlaconstruccióndelasviviendasruralestienenenlaproliferaciónde

8 Aestosesumaque,frenteaenfermedadesendémicascomoelChagasquenotienen
vacuna,laestrategiamédico-sanitariaactúaprincipalmentesobrelosfactoresquefavo-
recenlatransmisióndelaenfermedad.Apartirdeladécadade1940,estecontrolse
efectivizómediantelaaplicacióndeinsecticidasespecíficosdurantelascampañasdefu-
migación.Asuvez,tambiénsellevaronacaboaccionestendientesaeliminarlosnichos
(huecos,grietasenparedes,encuentroentreelementosconstructivosmalresueltos,etc.)
endondesepuedenalojarlasvinchucas.Finalmente,aprincipiosdelsigloXXI,aparece
comounadelaspolíticaspúblicasdecontroldelChagaslaerradicacióndelavivienda
ranchoy,ensulugar,laconstruccióndeunaviviendaconmaterialescaracterísticosde
losespaciosurbanos.

122



losparásitos,asícomodelarelacióndeloshábitoscotidianosdelosha-
bitantesruralesconelriesgodereinfestacióndelavivienda.Enesesen-
tido,yadesdeladécadade1930,SalvadorMazzasugeríalaeliminación
delosranchosysureemplazoconviviendasmáshigiénicascomouna
medidasanitariaprioritaria(Mazza,1939,enRolónet al.,2016:4).

Sin embargo, lo cierto es que, tal como plantea Briceño-León
(2009),paraqueestaformadetransmisióndelparásitoocurra“sere-
quieredeunconjuntodecondicionesambientalesysocialesqueper-
mitanqueesostresfactores[elparásito,eltriatominoylapersona]
puedanencontrarseenunmismomomentoenundeterminadoespa-
cio”(p.71).Esdecirquesondiversoslosfactoresderiesgoquefavore-
cenlainfestacióndelavivienda,yhasidojustamenteladefinición
imprecisadeestosfactoresloquehageneradoesavaloraciónnegativa
delosmaterialesdeconstruccióndelasviviendasrurales,considerán-
doloscomofactorescasiexclusivosdelapresenciadelvectortransmisor.
Encontraposición,sonrealmentemuyescasoslosestudiosqueconsi-
deranalosmaterialesnaturales,perse,comofactorderiesgoyaqueen
realidadcualquiermaterialdeconstrucciónquepresenteunamalare-
solución constituyeun factorde riesgo (Rolón et al., 2016).En el
mismosentido,tambiénsonescasoslosestudiosqueabordanlascarac-
terísticasdelespacioperidomiciliardelasviviendasrurales,queencasos
depresentarsedesordenadosypocomantenidos,puedenfacilitarlain-
festación;delmismomodoqueloscorralesdelosanimales(dispuestos
tambiénelespacioperidomiciliar)quesineladecuadomantenimiento
tambiénconstituyenunfactorderiesgo.Incluso,laproximidaddeotras
construccionesoviviendasprecarias,oquenoesténrevocadas,sepre-
sentancomoposiblesfocosdereinfestación(Schofield,Marsden,1982;
Wisnivesky-Colliet al.,1987).

Estoindicaquelasolamejoradelavivienda,olaejecucióndevi-
viendasnuevasconstruidasconotrosmaterialesnoseríanunasolución
suficientenidefinitivaparaevitarlareinfestación.Sinembargo,eldis-
cursoporelcuallasolapresenciadelastécnicasdeconstruccióncon
tierra(comolosmurosdemamposteríadeadobe,lasquinchas,losba-
harequesocualquieradelasotrastécnicasconstructivasmixtasoentra-
madas)propiasdelhábitatrural,sonfactoresderiesgoporsímismas,
seencuentraabsolutamentearraigadoaldispositivodepensamientoy,
porlotanto,tambiénlaideadesuerradicacióncomosolucióndefinitiva
alproblema.
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Este“régimendeverdad”(Foucault,1979),configuradoengranparte
porlaacademia,colódirectamenteenelabordajedelaspolíticaspúblicas
diseñadaseimplementadasparaeltratamientodelaenfermedad.

3.3. Segunda etapa: el descubrimiento del otro rural 

3.3.1. El proyecto modernizador: urbanizar el campo o ruralizar 
la ciudad

Lacrisiseconómicamundialdelaño1929trajoaparejadalatransfor-
macióndelaeconomíaargentina,quepasódelaventadeproductos
primariosenelmercadointernacionalalaproduccióndestinadaalmer-
cadointerno,conunaapuestamuyfuertealdesarrollodelaindustria.
Sibienestatransformaciónnoimplicóladesaparicióndelaexportación
deproductosagropecuarios,sílocorriódelcentrodelaescenaeconó-
micaquehabíaocupadohastaelmomento.Almismotiempo,lacrisis
internacionalde1929frenóbruscamentelainmigracióneuropeaalpaís,
elementocaracterísticodelaetapaanterior,altiempoquesegeneróun
procesodemigracióninternacampo-ciudadparacubrirlamanode
obrarequerida9.Araízdeello,eldespoblamientoruralllegóaconver-
tirseenunapreocupaciónentrelosfuncionariosdelEstadonacional.

Lamarcadelaépocafuelamodernizacióndelpaís.Unelemento
fundamentalquecontribuyóaesteescenariofuelaconstruccióndela
redcamineratroncaldelpaís,queestructuraríalascomunicacionesna-
cionalesporlassiguientesdécadas,centradoeneltransporteautomotor,
desplazandodeesamaneraalferrocarril.Aesto,selesumabaunfactor
productivo,elpetróleo,cuyaimportancianosolocrecíadelamanodel
automóvilsinotambiéndeldesarrolloindustrial.Esimportanteremar-
carqueesteescenariodemodernizaciónycohesiónnacionalsecontra-
decíaconlacoyunturapolítico-institucionalcaracterizadaporlacrisis
yelfraude,alpuntodeganarseelmotede“décadainfame”.

Enelterritoriourbano,estesímbolodelosnuevostiempossemani-
festóenlasviviendas,dandolugaralaaparicióndelascasasderentao
edificiosdesarrolladosenaltura,especialmenteenciudadescomoBuenos
Aires,Córdoba,RosarioyMendoza.Estamodalidaddeviviendatrans-
formólarelacióndeloshabitantesconelhábitat,haciaformasmásple-

9 Segúnloscensosnacionales,elporcentajedelapoblaciónurbanasobreeltotalpasó
del29%en1869al62%en1947.
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namentemodernas,hechoquefuecelebradoporlaopiniónpública;esta
consolidacióndelmercadodeviviendaprivadofueposiblegraciasauna
modernizaciónurbanaemprendidaporelEstado.Comocontrapartida
deesteescenario,yengranparteporlagrandesocupaciónprovocadapor
lacrisisdel29,comenzaronadesarrollarselasprimerasvillasmiserias10
enalgunasciudadescomoMendoza,Córdoba,RosarioyBuenosAires.

Enesemarco,habíaquebuscarparaArgentinarolesadecuadosal
nuevoescenariomundial,paraestaralaalturadeundesarrolloautó-
nomo,querequeríadeunrégimendeproducciónqueabarcaraatodo
elterritorionacional.Deestaforma,emergíaenladiscursividaddela
épocaellema“crearmercado”.Esteelementoseimponíaconfuerza
paradarsentidoalaaspiracióndeunaintegraciónterritorialqueper-
mitieralaconquistadelmercadonacionalconregionesdiversificadas,
peroenpermanentecontacto,paracomplementarlaproducciónyel
consumo11.Seasistíaentoncesaun“descubrimientodelinterior”.Lo
ciertoesque,ademásdeaquelesquemamodernizador,quesuponíala
diversificaciónproductivayregionaldetodoelpaís,habíaotrofactor
porelquesedabaeste“encuentro”conelinterior.Eléxodomasivode
migrantesinternos,campo-ciudad,traíaconsigolavisibilizaciondela
Argentina rural, sushabitantes,necesidadesyconflictos.Almismo
tiempo,eldespoblamientodelcampo,lacrisisagraria,laemergencia
deepidemiasydelapobrezaque,segúneldiscursopreponderantede
laépoca,dañabanlafortalezadelaNación.

Losdebatesplanteadosenelpaísporaquelentoncespuedenserre-
sumidosendosgrandesposiciones:urbanizarelcampooruralizarlaciu-
dad.Laprimeraposiciónsedesarrollóespecialmenteenlaprimeramitad
deladécadade1930,yestabarepresentadaporlasiniciativasestatalesde
modernizacióndelterritorio,basadosenlaideadeprogresoyainstalada
enlasdécadasanteriores.Unhitoquepuedeapuntarsecomodistintivo

10 EstacategoríasurgeapropósitodelanoveladeBernardoVerbitskyVilla Miseria tam-
bién es América (1957)sobrelosefectosdeladécadainfame.
11 Fueenesemarcoquelascarreteras,ytodossuscorrelatosdelapolíticademoderni-
zaciónterritorial,seconvirtieronapenasenmotoresyconductosparaesasangría;tam-
bién los caminos terminaron siendo “despobladores”, término con que se había
denunciadoelroldelferrocarril.Porañadidura,losañosfinalesdeladécadavinieron
acompañadosporintensassequíasyplagasquemenguaronelyaescasorendimiento
agrícolayterminarondeidentificarelinteriorruralconunazonadedevastación,con-
tribuyendoafortalecer,simultáneamente,laopinióndequeeranecesarioapoyareldesa-
rrollodelcampoyelprocesomigratorioquelovaciaba(BallentyGorelik,2016:187).
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deaquellasconsignasfueelPrimerCongresodeUrbanismo,celebrado
en1935.Mesesmástarde,laRevista de Arquitectura publicaba,haciendo
unbalancesobrelasideastratadasenelevento,que“Eshaciaunadistri-
buciónracionaldelapoblaciónquedeberectificarsusactoslaadminis-
traciónpública[...].Habremosasípasadolaépocatransitoriadelafactoría
yconstruidounanación,urbanizandoelpaís”(1935).Talcomoplantean
BallentyGorelik(2015)“laconsignadelmomentoera‘modernizarel
campo’y‘urbanizarelpaís’”.Enotraspalabras,esteperíododemoderni-
zaciónradicaldelterritorionacionaltraíaaparejadaunahomogeneización
enclaveurbanadehábitossociales,aescalanacional.

Lasegundaconsignasehacepresenteapartirdelasegundamitad
deladécadadel30,endondelaideade“paísrural”cobraprotagonismo.
Unodeloshechosmássignificativosquerepresentanestaposiciónfue
lacreación,en1936,delaComisiónNacionaldeColonización.Esta
dependenciaeraimpulsadaporJuanCafferata,antescreadordelaCo-
misiónNacionaldeCasasBaratas,conelobjetodeproducirunaversión
ruraldeaquella.En1939,JoséMartínez,senadorporCórdoba,pro-
poníalacreacióndelInstitutodelaViviendaPopularpara“proyectar
planesdedescongestióndelasgrandesciudades”,precisandolanecesi-
daddeque“estosplanescomprendannosolamenteelejidodelasciu-
dadespropiamentedichas,sinodelaszonassuburbanasyadyacentesa
lasmismasparallevarlapoblaciónalcampo”(BallentyGorelik,2016).
Deestamanera,sepuededecirquelamarcaqueatravesótodalaépoca
fuehomogeneizarelterritorio.

3.3.2. El encuentro con el interior

Aprincipiosdeladécadadel40,yaseencontrabaconsolidadalaidea
dequeel“país”erasinónimode“interior”.Entrelaspolíticasconque
elEstadotratódepaliaresasituación,sedestacanlasiniciativassobre
viviendapopularrural,quehabíasidoabordadomuymarginalmente
enlosintensosdebatessobrelaviviendapopulardelasdécadasante-
riores,siemprecentradosenlaviviendaobreraurbana.

Estoexplicalaaparición,poraquellaépoca,devariosproyectosde
leydestinadosalbienestarrural,específicamentelaproliferacióndepro-
puestasdestinadasacréditorural12.Sinembargo,estaspolíticasnolo-

12 EstoscréditoserancanalizadosporentidadestalescomoelConsejoAgrarioNacional,
elBancodelaNaciónArgentina,elBancoHipotecarioNacional,etc.
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graronquebrarelabordajesesgadopropiodelamodernidad,hechoque
sevioreflejadoenvariosaspectos.Porunlado,enlavigenciadelare-
lacióndicotómicaydesigualurbano/rural.Porotrolado,entérminos
económico-productivos,nosoloquelasmedidasfueronpensadascasi
exclusivamenteparalograrlarecuperacióndelagro,sinoque,talcomo
veníaocurriendodesdedécadasanteriores,siguióvigenteladesigualdad
entrelaszonasagrícola-ganaderasmayormenteproductivasylasque
no.Mientrasqueenlasprimerassepudoasistiraunincrementodelas
obraspúblicas,traducidofundamentalmenteenunamodernizaciónde
lainfraestructuradetransporte,riegoyalmacenamientodelaproduc-
ciónydelascondicionesdelavidarural,quebuscabaunamayorefi-
ciencia en la producción agrícola-ganadera, las otras continuaron
ocupandounlugarrezagadoencuantoaldestinodelasobraspúblicas.

Estascircunstancias,construidasengranparteporlaspretensiones
delEstado,llevaronaqueenelámbitodelaarquitecturasecomenzara
adiscutirsobrelacreacióndeunaarquitecturanacional,enbúsqueda
deunmodelodeobraadaptadaalatotalidaddelpaís,endondepudie-
ranconfluirlasnecesidadesmodernasylascaracterísticasregionales.
Este“descubrimiento”delinterior,entendidocomoconocimientodi-
rectodelascondicionesdevidapopularesyrurales,parecierahaberle
conferidoalaarquitecturamodernauntonosocial.Deestamanera,
emergíaenaquellosañosunavanguardiarepresentadaenfigurasdeesa
nuevageneracióncomoelgrupoAustral13,quecomienzanapensaren
lainstrucciónyreglamentaciónestatalparaedificar“viviendaseconó-
micas,higiénicasyviablescomoformadearraiago”(CerdáySalomón,
2017:199).

Sibienestegrupodearquitectossedistinguíadesusantecesores
porserlosprimerosquehacíanunreconocimientodelaarquitectura
populardelinterior,bastaleersusmanifiestosyescritosparaadvertir
quesus“perspectivasinclusivas”deloruralnosealejabandelaspers-
pectivasurbanocéntricas.Dehecho,elGrupoAustralproponíaun“plan
regionaldevivienda”paraelurbanismorural,conjugandoel“urbanis-

13 ElGrupoAustralestabaintegradoporjóvenesarquitectos,consideradosporlaopinión
públicacomo“jóvenesidealistas”.Susmiembrosseautodefiníancomoungrupofor-
madoparalucharporelprogreso de la arquitectura.Sulaborenelcampodelaarquitectura
estabaenestrecharelaciónconlosCIAMyelCIRPAC,presentándosecomocomité
ejecutivodelosanteriores,constituyendoasísuclaroposicionamientohacialospara-
digmashegemónicos,imperantesdelaépoca.
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mosdelasciudades”conunfuturo“urbanismorural”,quepermitiría
hablar“enformaprecisadelaviviendarural”.Alrespectoexpresabaque

Lasnuevastécnicas,reducidasactualmentealasciudadespodrán,una
vezestablecidoelplanregional,hacersecargodelaconstrucciónen
elcampo.Laviviendaruraldeberáabandonarenestemomento,las
formasrománticasylatécnicatradicional,paraentrardellenoenel
espíritudelaépoca.Laciudadpormediodesugranindustriacom-
pensaráalcampoporloqueesteproduceparaella(ManifiestoGrupo
Austral,1939:12).

Elbienestarrural,enrelaciónalavivienda,erapensadoenfunción
deloscódigoscitadinos.Enlamismalínea,paraelarquitectoSamuel
SánchezdeBustamantelaviviendaeraunelementoorganizadordela
culturaenaquellostrabajadoresdelagroque“vivíanconformesensu
desordenydejadez”(1940,enCerdáySalomón,2017:199).En1939,
AlejandroBungeimpulsabalaideadeimplementarpolíticasdestinadas
alaconstrucciónenlaszonasruralesde“viviendasdignasehigiénicas”,
loquesuponeunacontinuidadconlosdiscursosvigentesdesdeprinci-
piosdelsigloXX.Enestesentido,sepuedeobservarcómoestaspers-
pectivastampocoponíanendudalosparámetrosdelprogreso,porlos
cualeslaviviendarurallejosdeconsiderarsecomoopciónparaelabor-
dajedeestosproyectoseradesvalorizadayanulada.Otramuestrade
elloeranlasexpresionesdelGrupoAustral,dondesesosteníaque,

Lamoradaeslaprimeradelasnecesidadeshumanas,peronuestro
campesinodebeconformarse(elcostodelosmétodostradicionales
nolepermiteotraalternativa)conunaviviendacualquiera;nopuede
llegaralaviviendamáximaquedebecontenertodoloquepuedaen-
cerrarlasalegríasdeunafamilia,lasiniciativas,lasesperanzasyen
unapalabra,todoloquepuededaracadahoradeldíasuplenosabor
(ManifiestoGrupoAustral,1939:12).

Sumadoaesto,laviviendaruraleraconsideradacomolarazónprin-
cipaldeléxodomigratoriocampo-ciudad.Muestradeelloeraloque
expresabaHoracioNazarMendesGonçalvesen1942:

Elhombrehuyedelcampoporquenoencuentraenelmundorural
losadelantosqueexistenenlasciudades,elprogreso[…]Nocons-
truyesuviviendaadecuadaenelcampoporqueestáallísólotransito-
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riamente;peroestátransitoriamenteporquenotieneviviendaade-
cuada(MendesGonçalves,1942).

Demodoque,esposibleafirmarquevariosdelosdispositivosque
comenzaronaimplementarsesobrelosespaciosruraleshastalaprimera
mitaddeladécadadel40mostraronlafaltadeconsideracióndelaspe-
culiaridadespropiasdeestos.Apartirdelamitaddeladécada,laspo-
líticassocialesparecieroninstituirseapartirdeuncomplejoconjunto
derelaciones,intereseseideasquesepresentaronenfuncióndereclamos
de“justiciasocial”,perorespondiendoanecesidadesdelaestructura
productiva.

La homogeneización del territorio cordobés

Atonoconelcontextonacional,enCórdobatambiénseasistealapro-
mociónporpartedelEstadodeunaarquitecturamoderna.Enesecon-
texto, los gobiernos provinciales incorporaron el problema de la
integracióneconómicaterritorialcomounodesusejesdeacción,cons-
truyendoundiscursoentornoalprogresoyunatransformaciónpro-
ductivabasadaenlatécnica.

Enloquerespectaalohabitacional,estaaspiraciónsecristalizabaen
lautilizacióndeunlenguajefuertementeasociadoalourbano,conlapre-
tensióndereplicarsesobreelpaisajeruraldelaspequeñaslocalidadesdel
interior.Enestesentido,elEstadoapostabaaque“elprogresorescataría
desuatrasoalhabitantedelinterior”(BallentyGorelik,2016:154).

Lacentralidaddelasobraspúblicasparafortalecerelterritoriorural
sevioreflejadaenlosgobiernosradicalesenCórdobaentre1936y
1943,representadosporAmadeoSabattiniySantiagodelCastillores-
pectivamente,consueslogan“AguaparaelNorte,caminosparaelSur
yescuelasparatodalaprovincia”14,proyectoqueconcebíaalagrocomo
eslabónfundamentalparamodernizarlaArgentina.Esteproyectose
tradujoenlaconstruccióndecaminosenla“pampagringa”ydediques
parapotenciarlaenergíaeléctrica(seinicialaconstruccióndelosdiques

14 EsteeslogancaracterísticodelaadministracióndeSabattini,esunamanifestaciónde
lamaneraenquelaimaginacióngeográficadelaelitecordobesatempranamenteincor-
porólaregionalizacióncomouninstrumentopolíticotendienteaorganizarlasdiferen-
ciasexistentesenelespacioentérminosderelieve,desarrolloproductivoybienestar
(OrtizBergia,2019).
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deCruzdelEje,LaViña,nuevoSanRoqueyLosAlazanes),elimpulso
alaeducacióntécnicayagrícolaylapromocióndecooperativasparala
comercializacióndeproductosagrícolas.Otrasdelasmedidastomadas
porSabattinidurantesugobiernofueavanzarenunareformaagrariaa
travésdelareformulacióndelapolíticafiscal:hizoaprobarelimpuesto
progresivosobrelapropiedaddelatierrayel“gravamenadicionalal
ausentismo”paralosgrandespropietariosruralesquenoviviesenenla
provincia.Sinembargo,ambasmedidasfuerondeclaradasinconstitu-
cionalesporlaCorteSupremadeJusticiadelaNación,argumentando
queesosimpuestoseranviolatoriosdelosderechosdelapropiedad.

Aquellaregionalizaciónconstruidaalrededordelasdiferenciaspro-
ductivas,queseveníadandoanivelnacionaldesdeiniciosdeladécada
del40,tuvosucorrelatoenCórdoba.Estoimplicóunaoperacióndis-
cursivaapartirdelacualsehomogeneizóydelimitóelterritoriopro-
vincial,apartirdeunejeligadoaunamatrizeconómica.Laregión
pampeanasiguióconstituyendoelparámetrodesdeelcualfueronpen-
sadoslosotrosespacios,crónicamentefallidosenrelaciónaun“modelo
deintegracióneconómicahegemónico”(Haesbaert,2010).Enestesen-
tido,tantoenelgobiernodeSabattinicomoeneldeDelCastillo,se
hablabade“reactivacióneconómicadelazonaNorteyserrana”(1937,
enOrtizBergia,2019:13),factibledealcanzarmediantenuevosculti-
vosyunarevalorizacióndelaganaderíamenor.Laspalabrasquecom-
ponían este discurso se enlazaban con aquellos términos técnicos
generalizadosenlaprácticaestatalenArgentina,enlaposguerra,ycris-
talizabanpretensionesfundamentalmenteproductivas.Deesamanera,
AmadeoSabattiniexpresabaenaquelmomento:

Sehaestimulado,enotragestión,alosgrandesyalospequeñospro-
pietariosdelNortedelaProvincia,paraquetrabajensustierrasin-
cultas,ysehanplaneadodistintasformasdefomentoydeayudaque
seesperahandelograréxitopróximamente,mejorandolaeconomía
deaquellazonadelaProvincia(1939,enOrtizBergia,2019:13).

Perolanovedaddelosaños30fuequeaesecriterioderegionali-
zaciónseincorporaronnuevossentidos,conlainclusióndeunaevalua-
cióndelimpactosocialproducidoporlosdesajusteseconómicos.Esasí
comoelgobernadorFrías(1932-1936)destacabalosproblemasquela
pobrezagenerabaenlainfanciaylanecesidaddequeelEstadocomen-
zaraadiseñaryejecutarpolíticascompensatorias:
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EnlasapartadasypobresregionesdeCórdobaelproblemanoessolo
lafaltadeescuelas,sinolasituaciónangustiosadesuspobladores;
niñosmalalimentados,carentesdetodorecurso,noingresanalas
aulasodesertandeellasennúmeroconsiderable.(…)Amijuicioeste
graveproblematendrásoluciónintegralconlacreaciónyubicación
convenientedelasColoniasEscolares,enlasapartadaszonasdelNorte
yOestedelaProvincia.(…)Eselprimerpasohacialasolucióndel
problema,yaquecontemplarálasituacióncreadaalosniñosporla
miseriadesushogares,ladistanciadelaescuelaylaincuriadelospa-
dres(1935,enOrtizBergia,2019:14).

Yesqueporaquellosaños,lazonanoroestedelaprovinciadeCór-
dobapresentabasignificativosrasgosdemarginalidadfundada(como
venimosdiciendo)enladisparidadentérminosdedesarrollosocioeco-
nómicoconlaregiónpampeana.Aestosesumabaunperíododepro-
fundos conflictos político-ideológicos entre los gobiernos nacional
conservadoryelradicalismosabattinistaanivelprovincial,locualhizo
queenaquellosañoslasintervencionesestatalesquedaranprácticamente
supeditadasalasdinámicasdelaagendaprovincialyconelloalaspro-
fundasbrechasenlascapacidadesmaterialesyderecursoshumanoses-
pecializadaestenivelestatal(OrtizBergia,2012).

Elgobiernoradicalprovincialdiocomienzoaunaetapatendiente
avalorizarlaintervencióndelEstadocomomedioparareorganizarla
sociedad.Dichastransformacionesseevidenciaronenunamayorpre-
senciadelasinstanciasprovincialesenmateriadesaludpública.Enre-
laciónalámbitosanitario,afinesdeladécadade1940,enlazonadel
noroestedeCórdoba,porordendelConsejoProvincialdeHigiene,se
colocababajoladireccióndelaEstaciónSanitariadelNoroestelosdis-
pensariosdelosdepartamentosdeCruzdelEje,PochoyMinas,conel
objetivodemancomunaresfuerzosenlaatencióndelosenfermosde
paludismo,enfermedaddemayorvisibilidaddelaépocaenaquella
zona.Enelmarcodelosesfuerzosporllevaracabopolíticasmássiste-
máticasdelasenfermedadesendémicasenelnoroesteprovincial,en
1938yaexistenregistrosdelaenfermedaddeChagas.Así,eldirector
delaEstaciónSanitariadelNoroeste,ArgüelloLencinas,expresaba:

Desdeelcomienzodenuestragestiónnosinteresamosenlabúsqueda
deestosenfermosqueporreferenciasdecolegaslocalesyporlacir-
cunstanciadehaberhalladoconelprofesorAratatriatomasparasita-
dosporflagelados,presumíamosdebíaencontrarse.Asífue,yenla
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actualidadsietepersonasqueclínicamentesonenfermosdeChagas,
estánenestudio,perosóloendossehahecholaconstatacióndelTri-
panosomaCruzipormediodelaboratorio(ArgüelloLencinas,1938,
enRemedi,1998:521).

LaaparicióndelChagasenlaescenasupusounpuntodeinflexión
enlaconcepciónromantizadaqueseteníahastaelmomentodelasvi-
viendasrurales.Desdeentoncespasanaconstituirsecomoprincipalfac-
tordecontagiodelaenfermedadyapartirdeallí,erigirsecomoobjeto
discursivocristalizadordelascondicionessociales,culturalesysanitarias
delterritorioruralque,medidasbajolosparámetrosdelamodernidad
imperanteenlaépoca,seconsiderabancomo“enemigasdelprogreso”.
Estaconstrucciónalrededordelranchoquedaclaramenteexpresadaen
elsiguientefragmentodeldirectordelaEstaciónSanitariadelNoroeste:

Laprofilaxisdeestaenfermedadvaaresultardifícil,porcuantoeltria-
tomavectorencuentracondicionespropiciasparasuvida,enlosranchos,
queconstruidosdebarro,quinchaorama,constituyenlahabitaciónde
muchagenteobreraocampesinadeestazona,dondelamiseriaimpera,
desmintiendoacadapasonuestrafamadepueblocivilizadoyrico.Para
hacerlaprofilaxisseríanecesarioincendiartodoslosranchoshoyplaga-
dosdevinchucasylevantarensulugar,lahabitaciónobreralimpiay
humana(ArgüelloLencinas,1938,enRemedi,1998:521).

ApesardequelairrupcióndelChagasinstalóundiscursoquetejió
unarelacióndirectaentreestadolenciaylascondicionesconstructivas
delaviviendarancho,faltaríanalgunosañosparaquesellevaranacabo
políticaspúblicassanitariasenfocadasenlasviviendasrurales.

3.3.3. El surgimiento del Estado Benefactor 

ConelfindelaSegundaGuerraMundial,seinicióunaetapaenlacual
sereafirmaronyextendieron,anivelinternacional,aquelloscriterios
queconsiderabanqueelEstadodebíajugarunpapelmásactivoqueel
desempeñadoenelmarcodelmodelodeliberalismoclásicoenlavida
económica.Estaperspectivaimplicabalapuestaenmarchadepolíticas
socialesmásactivas,fundadasenunpuntodevistadifundidoenaque-
llosaños,porelcuallaacciónestataldebíaevitarladesocupaciónyla
miseriadelaspoblaciones.
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Enestemarco,en1946asciendealapresidenciadeArgentinaJuan
DomingoPerón,dandoinicioaunperíodoqueseextenderíahasta
1955.Atonoconlacoyunturamundial,seasistealaconsolidaciónde
discursossobreplanificaciónqueincluyeronlatemáticadelasdispari-
dadesregionalesenlaagendaestatal,conlageneracióndeplanesdere-
gionalización y de reforma económica. De esta manera, las
desigualdadesexistentesenelterritoriofueronconvertidasentópicos
delaagendapúblicanacional.Untiempomástarde,enelcontextode
laGuerraFría,Argentinasumaríaaestatendencianuevasrazones,a
tonoconlageopolíticaoccidental:evitartodainclinacióndelasclases
popularesalcomunismo.LaspolíticasdeintervenciónactivadelEstado
enlaeconomíayenlaspolíticassocialescobraronentoncesunimpulso
nuevo,dadoqueeranpresentadascomounaposibilidadparaevitarel
temidodesplazamientoalaizquierda.

EnArgentina,lasituacióneconómicaalculminarlaguerrapresen-
tabadoscaracterísticasprincipales:porunlado,sedisponíadedivisas
acumuladasdevariosañosdebalanzacomercialfavorable;altérmino
delconflicto,lospreciosdelosproductosagropecuariossepresentaron
enalza,fortaleciendoelsaldo.Porotrolado,elsectorindustrialasociado
alasustitucióndeimportacionesseamplióyconsolidó15.Elcrecimiento
delsectorindustrialyporendeelaumentodelacantidaddepersonas
queencontrabanunpuestodetrabajoenelsector,contribuyeronalcre-
cimientodelossectoresmedios,quetambiénsehabíainiciadodesde
hacíauntiempoatrás,vinculadoalasposibilidadesdeascensosocial.

DurantelaprimerapresidenciadePerónseestablecióelPrimerPlan
Quinquenal,quereuniógranpartedelosinstrumentoslegalesparalle-
varadelantelapolíticaeconómicaplanteada.Agrandesrasgos,sepue-
dendistinguirtresgrandeslíneasenlascualesseasentabaelPlan:la
realizacióndeunCensoNacional,unapolíticageneraldenacionaliza-
cionesqueincluíalaestatizacióndelgas,delosteléfonos,delospuertos,
delaenergíaydelosferrocarrilesylacreacióndeunadoctrinaperonista.

Otradelasáreascentralesdeesteprocesofuelasaludpública.En
cuantoalmarcoinstitucional,secrearonreparticionesestatalesdedica-
dasexclusivamenteaestacuestión,talescomolaDirecciónNacional
deSaludPúblicaen1943,quefuetransformadaenSecretaríaen1946

15 Latendenciaalaindustrializaciónsehabíavistofavorecidaporlaguerra,cuandola
producciónindustrialdelospaísesenconflictoestabaengranpartedestinadaalesfuerzo
bélico,asícomoalossistemasdetransportesmarítimos.

133



yfinalmenteenMinisterioen1949.Enestemarco,elmédicosanitarista
RamónCarrillo,quienestuvoalfrentedeestadependenciahasta1954,
impulsócampañasparalaprevencióndeenfermedadesyparalaerradi-
cacióndeotrasysellevaronacabomasivasaccionesdevacunación.
Originalmente,elproyectodeCarrilloteníaunsesgouniversalista,que
buscabanivelarlasdiferencias,conunaconduccióncentralizadapara
lasaludpúblicanacional.Sinembargo,coneltranscursodeltiempo,
sudesempeñofuetomandootrasformas,enparteporelimpulsooficial
alosserviciosdesaludsindicalesyporlaexistenciadelaFundaciónEva
Perón,quedesarrollabasuspropiastareasasistenciales,dedicadasalos
sectoresmásvulnerablesdelosgrupospopulares.

Enrelaciónalaspolíticasdestinadasespecíficamentealterritorio
rural,seobservaunintentodeacciónpúblicamássistemáticaparala
poblaciónruralapartirdelosgobiernosperonistas.Muestradeelloes,
porejemplo,lasancióneintentodeaplicacióndelllamadoEstatutodel
Peón,queporprimeravezestablecíaderechosparalostrabajadoresru-
raleseinterveníaenlasrelacioneslaboralesenelsector,asícomotam-
bién las políticas de sanitarismo que, tal como se expresó con
anterioridad,pretendíandesarrollarseconcarácteruniversalista.Sibien
estoesmuestradeunaatenciónmássistemáticadelosproblemas,de-
mandasyconflictosdelaArgentinarural,conelobjetivodetransformar
suscondicioneshistóricasdemarginalidad,enocasioneslasacciones
dedicadasaesteterritorionosetradujeronenlapráctica.Enesesentido,
estasperspectivasnolograronerosionarlanocióndequeelcrecimiento
delpaísestabafundamentadoenlaexpansióndelossectoresindustriales
yenlaurbanizacióndelavidamoderna;esdecirquepersistiólaten-
denciaatratarlosproblemasruralesconunalógicaurbanayaadecuar
laagendadelbienestarsocialruralconlaagendaproductiva.

Lascondicioneseconómicascomenzaronacambiarentre1949y
1950.Lasautoridadesdeláreaeconómicatambiéncambiaronylasac-
tualesapostaronalfortalecimientodelsectorrural,basadosenlacon-
vicciónde que era imprescindible aumentar las exportaciones para
sostenerelcrecimientodelaindustria.Deestaforma,créditosabaja
tasa,concentracióndelacomercializacióndegranosenelInstitutoAr-
gentinodePromocióndeIntercambio–IAPI–,yelimpulsodelatec-
nificación, fueron lasmedidas implementadas para el agro, con el
propósitodemantenerenpielaposibilidaddeexpansiónindustrial.

En1952Perónasumesusegundomandato.Mesesantessehabía
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puestoenmarchaunPlandeEstabilizacióny,afinesde1952,sepre-
sentaalCongresoelSegundoPlanQuinquenal,queapuntóalaindus-
trialización pesada y de sectores básicos: siderurgia, maquinaria,
petroquímica.ElPlanteníacomoelementocentraldesusobjetivosel
incrementodelaproductividad,difundidoagranescalapormediode
lapropagandaoficial.

Entérminossimbólicos,elperonismollevóacaboprofundastrans-
formacionesenrelaciónaprácticas,lealtadesyvaloresenlasociedada
través,especialmente,delaincorporacióndeunampliosectordelapo-
blaciónalconsumodebienestantomaterialescomoculturales,conlo
cualsuimprontasecaracterizóporserprofundamentesocial.Enese
sentido,esadvertiblequeapartirde1945seprodujouncambiodelo
quehastaahorahabíasido“‘elordennaturaldelascosas’yel‘sentido
deloslímites’acercadeloquesepodíaonosepodíadiscutiryexpresar
legítimamente”(James,2005,enRosa,2011:9).

Almismotiempo,esinteresantenotarqueaqueldiscursoreivindica-
dorydejusticiasocialerigidoporelperonismoutilizólosmediosmasivos
decomunicacióndelaépoca(radio,cineeimpresionesgráficas)paramo-
delarciertaculturademasasy,almismotiempo,mostrarlaacciónylos
objetivosdelgobiernoypresentarsumapapolítico.Deestemodo,esad-
vertiblecómodesdeelperonismosehizousodeciertossímbolospopu-
lares,alconsiderarloscomopilaresdelimaginariode“identidadnacional”.

Enestemarco,elperonismohizoaparecerenelescenariocoyuntural
ycargódesignificadosadiversossujetos,objetos,conceptosyestrategias
discursivas,queentérminosgeneralessupusieronunarupturaconlos
principiosycostumbresdelasélites,identificadascon“unaestéticablanca,
europeayculta,yenmuchoscasosopuestaalaindustrializaciónconvisos
deautarquíacomoformadedesarrollonacional”(Rosa,2011:9).Laefi-
caciadeesasprácticasdiscursivasestuvodadaporsucapacidaddeaso-
ciarse a las experiencias ymodos de vida de los sectores populares,
encarnadoengranmedidaenlafiguradeltrabajador.Deestaforma,las
figurasdelobrero(comotrabajadorurbano)ydelpeón(comotrabajador
rural),fueronreferentesdeldiscursoperonista,yaqueservíanpararepre-
sentarloscambiosoperadosenlarealidadsocioeconómicadelpaís.

Juntoalavalorizacióndelafiguradeltrabajadorcomoreivindica-
doradeldiscursoperonista,seasistíaensimultáneoalaconstrucción
deestereotiposdespectivosynegativosasociadosatalessectoressociales
porpartedelosdetractoresdelmovimiento.Enrelaciónaesto,resulta
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interesanteanalizarlahomologíallevadaacaboporlossectoresmedios
altosyaltosdelasociedad,porlacuallos

peronistas-cabecitasnegras-migrantesinternos[eranasociados]conlas
ideasdeincivilidad,agresividad,vulgaridadeignoranciacomoforma
deenfrentarlaamenazaquesignificabaelencuentroconlos‘sectores
populares’quehabíaninvadidonosoloelespaciopúblicosinoademás
elespaciosimbólico(Milanesio,2010,enRosa,2011:12).

Imagen 2: Publicidades oficiales durante los dos primeros períodos
de gobierno peronista

Fuente:GabrielRosa(2011).

136



3.3.4. La aspiración a la vivienda “digna” 

Duranteelgobiernoperonistaseproduceunquiebreenelabordajede
loquehastaelmomentohabíasidolacuestiónhabitacional,yaquea
partirdeallísecomienzaainstalarlaideadelaviviendacomoderecho.
Esasícomo,tantoeneldiscursooficialcomoluegoenlareformacons-
titucionalde1949,la“viviendadigna”pasóaseruncomponenteque
contribuíaalaarmoníaentrecapitalytrabajo.Así,El“derechoalavi-
vienda”fueunestandarteenlosdiscursosdelperonismo;enesemarco,
“elsueñodelacasapropia”funcionaríacomoexpresióndeaquellaas-
piracióndeascensosocialydeideariodeigualaciónsocial,queemer-
gieronenelperíodo.

Dentrodeeseescenariosimbólico,lacasaseconstruyócomoun
objetoestratégicoparavisualizarloscambiossocialesyculturalesacae-
cidosduranteelperonismo.Entornoalavivienda,seconstruyeronuna
seriedeideasydiscursosqueimpactaronhaciaotrosconceptoscomo
lafamilia,lascostumbres,loscomportamientossociales,etc.Elespacio
materialdelasviviendassirviócomoproductordelasidentidadesque
elproyectonacionalprocurabaformar.TalcomoplanteaAboy(2003)
“Elbarrioproletario,laciudaddeinquilinos,lospabellonesenelpar-
que,enunmedioambientehigiénicoymodernopodíaserunescenario
aptoparamoldearlosciudadanosdelaNuevaArgentina,bajolatutela
deunestadobenefactorypropietario”(p.22).Paramaterializarestas
decisiones,seemplearontipologíasarquitectónicasydiversoscuerpos
técnicos,parapoderdarrespuestaalproblemahabitacionaldelossec-
toresmásdesfavorecidos,queseencontrabanbajolatuteladePerón.

EnelmarcodelaconvicciónporlacualelEstadoteníalaobliga-
cióndeencauzarelbienestargeneraldelasociedad(paragarantizarde
estaformaelorden,laarmoníayelretrocesodelcomunismo),enma-
teriadeviviendaseinsistióenunafuerteintervenciónestatal.Eneste
sentido,enrelaciónalapromocióndelavivienda,puedenreconocerse
dosetapas:unprimermomento,entre1946-1949,enelquesedestacó
laconstruccióndirecta,yunsegundomomento,apartirde1950,en
dondeelgobiernooptóporlaacciónindirectaocrediticia.

Enlosterritoriosurbanos,ytalcomoveníasucediendodesdeaños
anteriores,seasociabanlosproblemashabitacionalesacuestionesdesa-
lubridadymorales.Encambio,enelterritoriorural,aunquelasdefi-
ciencias habitacionales en el sector fueron reconocidas, estuvieron
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relegadasaunsegundoplanoconrespectoalosproblemashabitacionales
urbanos.Enestesentido,apesardequeseinstalólaideadelavivienda
comounderechoycomoelementodemocratizadordelbienestar,laspo-
líticasimpulsadasfueronasimétricasencuantoasuimplementaciónte-
rritorial,yaqueenlamayoríadeloscasosnoalcanzólaszonasrurales.

Algunosdelosavancesenrelaciónalaviviendaindicanqueen
1946loscréditosatasabajaylaconstrucciónencaradaporelEstado
(monoblocsybarriosdenuevasviviendaspuestasalaventaconfacili-
dades),permitieronlaampliacióndelnúmerodepropietarios.Apartir
de1947,seinaugurólafasedeconstrucciónmasiva,loqueimplicóla
reorganizacióndelaAdministraciónNacionaldeVivienda,lareformu-
lacióndelalegislaciónreferidaalapromocióndelavivienda,laparti-
cipacióndelsistemabancarioylareadaptacióndelrégimendelocación
urbana.Endetrimentodeestaspolíticasdecrecimiento,ydelamano
delamigracióninternacampo-ciudadquecontinuabadesdelasdécadas
anteriores,elnúmerodevillasmiseriacrecía.

La promoción de la vivienda en Córdoba durante 
el peronismo 

EnCórdobasepuedendistinguirdosperíodosdurantelasdécadaspe-
ronistas,cuyopuntodeinflexióneselaño1949.Elprimerperiodose
caracterizaporlaausenciadelEstadoenmateriahabitacional16.Durante
elperíododelPrimerPlanQuinquenalenCórdoba,elEstadonorealizó
iniciativashabitacionales,hechoqueseexplicaengranparteporlaco-
yunturapolíticaturbulentaydelicadaporlaqueatravesabaCórdoba
enesemomento,queimplicóquedurantelosaños1943-1948laad-
ministraciónpúblicadelaprovinciafuerasumamenteinestable.

Sinembargo,apartirde1949,seinauguraenCórdobaunaetapa
diferenteconlaeleccióndelcandidatoperonistaJuanIgnacioSanMar-
tín,momentoenelquelaprovinciadiounfuerteimpulsoalasobras

16 Sibienamediadosdeladécadadel40laDireccióndeViviendadelaSecretaríade
TrabajoyPrevisiónhabíaarribadoalaciudadparaejecutarunplandeobras,nadade
elloseconcretóy,para1949,solamentesehabíaconstruidounbarriomilitarparadar
alojamientoalpersonalquetrabajabaenlaEscueladeAviaciónNacional.Enrelación
alnivelprovincial,losplanesdeobraspúblicasdelgobernadorperonistaArgentinoAuch-
ter,soloincluyeronpartidasespecíficasparalaconstrucciónde“casasparaobreros”en
elinteriordelaprovinciaysealcanzaronaterminaryadjudicarlasobrasiniciadasdu-
ranteelúltimogobiernosabattinista.

138



públicas.Conlafinalidaddeejecutarunplandeviviendassociales,el
gobernadorfirmóunconvenioconelBancoHipotecarioNacionalpara
construir1.812viviendas,delascuales1.584fueronparalacapital.Esas
obras,aunquenocontaronconunimpactoglobalderelevancia,fueron
significativasporsualtocontenidosimbólico.Alserunaintervención
queincidíasobrelatrazaurbanayqueotorgabavisibilidadalalaborde
losgobiernosperonistasenlamateria,cristalizandolosprincipiosde
“justiciasocial”y“derechoalavivienda”queimpulsabaeloficialismo.

Enlaciudadcapitalina,laspolíticasdeviviendapresentaroncam-
biostantocualitativoscomocuantitativosquetransformaronelescena-
rio urbano y posibilitaron el acceso a la propiedad a una parte
importantedelapoblacióntrabajadora.Así,estasmedidaspermitieron
unareduccióntemporaldeldéficithabitacionalquevivíalaciudad,a
partirdeunmejoramientodelascondicionesdehabitabilidadmediante
unamayorcalidadconstructivadelasedificaciones.Parafinesdeladé-
cadade1940,lasviviendasdeadobeyadejabandeserhabitualesenla
imagenurbana,amedidaquelascasasdemamposteríacrecíanalcom-
pásdelasfamiliasconmayoraccesoalahorro.Sinembargo,enpoco
tiempoelintensocrecimientopoblacionaldeCórdoba(aproximada-
menteel52%),generóunfuertedesfasajeentrelaofertaylademanda
deviviendas.

Aunquelaproporciónderanchosenlaciudadseredujosignifica-
tivamente,supresenciapersistióconlaaparicióndelas“villasdeemer-
gencia”.Estasagrupacionesdeviviendascomenzaronadesarrollarseen
laszonasdelasbarrancasalrededordelRíoPrimeroyendistintoste-
rrenosfiscaleseinundables.Estosnuevosfenómenossocialesligadosa
laviviendamostrabanladesigualdistribucióndelbienestarenlaciudad
deCórdoba.Conrespectoaesto,elperiódicoLa Voz del Interior des-
cribía,en1954,elbarrioCoreodelNortecomoun

Auténticobarriodelaslatas,conelrangodesumiseriaysuostracismo
ciudadano,haidoabsorbiendoensuperímetrodeimprovisadocam-
pamento,comounislotedelanecesidad,amuchosdelosrezagoshu-
manosdelaciudad,yalpresente,másdecienranchosysuertede
taperasycubiles,amontonanaunapoblaciónsemimenesterosa,que
serefugióallíparatenerunlugardeafincamiento(La Voz del Interior,
1954,enOrtizBergia,2012:49).

Atravésdeesterelato,observamoscómosesancionaesaarquitec-
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turaencarnadaenlosasentamientosdeemergencia,poroposiciónala
otra,labuena,ladelprogreso.Esdecirque,apesardelastransforma-
ciones que venían acaeciendo en el escenario social, el binomio
atraso/progresocristalizadoenlasviviendasseguíaintacto.

Apartirde1954,seiniciaunanuevaetapainstitucionalencuanto
alapolíticahabitacionaldelgobiernoprovincial,cuandosedotóala
ComisiónProvincialdeViviendadepersonalpropioyrecursosperma-
nentes.Apartirdeesemomento,laComisióntuvocomofuncioneses-
tudiarelproblemadelaviviendaurbanayrural,lograrlaconsecución
delSegundoPlanQuinquenalenlaprovinciaydesplegaraccionesque
tendieranalaresolucióndelproblemadelasviviendasprecarias(Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba,1954,enOrtizBergia,2014:291).
Dentrodelasobrasimpulsadasenesanuevaetapa,sedestacaronprin-
cipalmentelosplanesdestinadosaproveerdealojamientoalapoblación
demenoresrecursosresidenteenterrenosfiscales,atravésdelaedifica-
cióndeviviendas.Lointeresantedeestaacciónesque,sibiencomenzó
conuncaráctersubsidiario,posteriormenteseamplióhastafijarsecomo
funciónprioritariadelaComisiónProvincialdelaVivienda,quetenía
comopropósitoerradicarlaviviendaprecariayfacilitarunidadeshabi-
tacionalesmediantesistemasmásaccesiblesalosexistentespreviamente.

Deestaformavemoscómolaciudadsecomponecomoundispo-
sitivo,enelquelaarquitectura,laestética,lalocalización,ensamblan
undiscursosocial,asentadoenrelacionesdepoder:elEstadoysuspo-
líticashabitacionalesysanitarias,elmercadoinmobiliariopujanteyel
mercadolaboralparaquienesllegabanalaciudaddesdeelcampo.

3.3.5. “Enseñémosle a vivir”

ElPrimerPlanQuinquenalplanteabaquepara conseguir frenar el
éxodoruralalasciudades,yunaconsecuentedistribuciónmásracional
delapoblación,eraprecisogenerarpolíticastendientesamejorarlas
condicionesdevidadelapoblaciónrural.Enlíneaconesto,desdela
SubsecretaríadeInformacionesdelaNaciónexpresabanqueerapreciso
llevar“alaszonasagrícolas,elementalesmediosdesubsistenciadigna
queseobtendránprocurándolesviviendacómodaymediosdeaumentar
laeficienciadeltrabajo”(enCerdáySalomón,2017:200).Enesteex-
tracto,esposibleobservarporunlado,lapresenciadeunaideasesgada
porlacualhabíaque“llevardignidad”almediorural,presuponiendo
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quesushabitabilidadesactualesnoloeran;porotrolado,lacentralidad
delavivienda,comomediopara“alcanzardignidad”.Enlíneaconesto,
elPlanpreveíalaobligacióndelospropietariosruralesdesuministrar
viviendasalostrabajadores,paralocualelMinisteriodeAgriculturay
laSecretaríadeTrabajoyPrevisióndebíanpresentarenconjuntoun
proyectodeley,peroestenuncaseconcretó(CerdáySalomón,2017).

Delamanodelfrenoeconómicode1949,elgobiernonacionalno
pudomantenerelesquemadistributivodelosprimerosañosy,ensu
lugar,seincentivólaausteridad,lacapacidaddeahorroylareasignación
derecursos.Estosajustesenmateriaeconómicatuvieronsuimpactoen
lavivienda,quesevioreflejadoenlarestricciónenelotorgamientode
créditos,enelretrocesodelEstadoenlaaccióndirectayenunmayor
estímuloalasasociacionescivilesparalaconstrucción.Todasestasnue-
vasestrategiasquedaronplasmadasenelSegundoPlanQuinquenal.

Duranteesteperíodo,sesiguióhaciendohincapiéenlanecesidadde
fomentarelarraigorural,apartirdelaintervenciónenlascondiciones
habitacionalesrurales.Elfomentoalaviviendaruralseconvirtióentonces
enunobjetivomáspuntual, escoltadopor el conceptode “vivienda
digna”,queparaaquelentonceshabíacaladoenlosámbitosestatales,aca-
démicosytécnicos.Enestesentido,resultaimportantedetenernosenlo
quesupusoladiseminacióndelderechoala“viviendadigna”comocon-
ceptodiscursivodelmomento.Sibiennadiepodríaponerencuestiónla
importanciadehaberinstaladolanecesidaddeatenderlasproblemáticas
habitacionalesdelossectoresrurales,lasancióndelderechoalavivienda
dignasentóunosmojonesquehanpermanecidoinmóvileshastalaac-
tualidad,brindandounandamiajeparaplanessocialesquereducenlasi-
tuación habitacional rural a la falta de vivienda (invisibilizando lo
existente)olafaltadecondicionesdignas,enfuncióndelosparámetros
establecidosporelprogreso.Demaneraquejustoallí,seanudanlasdos
cosas:lareduccióndelaproblemáticaalaedificaciónylacondiciónde
dignidadasociadaaunaseriedepautasdecontrolsocial.

Eldiagnósticoporelcualsefundamentabalanecesidadde“arraigar
alhombredecampoasuterruño,brindándole[…]unstandarddevida
quelepermitaatendercondignidadasusubsistenciayladelossuyos”
(Perón,1950,enCerdáySalomón,2017:202),puedeseranalizado
enclaveurbanocéntricaehigienista.Elcomponenteurbanocéntricose
vereflejadoenaquellaideadereplicarenlashabitabilidadesruraleslos
modoscaracterísticosdehabitarenlaciudad,enunaoperacióndena-
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turalizarlaideaporlacuallosmodosdevidacitadinoseransuperiores
alrestodelashabitabilidades,enestecaso,rurales.Estasprácticasdis-
cursivassuponíanunacontinuidadconrespectoalasdécadasanteriores.
Enestesentidoenlosdocumentosoficialesseexpresaba:

elEstadoauspiciarálaconstruccióndeviviendasruralesquesatisfagan
deunamaneradigna,funcional,adecuadayeconómicalasnecesidades
delafamiliacampesinayqueprocurenelafincamientodelapoblación
agrariamediante:a)unrégimenespecialdecréditosencondicionesli-
beralesyalargoplazo;yb)asesoramientotécnicoquecontempleprevi-
sionesdelcrecimientofamiliar,característicasdelmediogeográfico,
facilidadesparalosinteresados,empleodematerialeslocaleseficientesy
económicos;ynormasdehigieneycomodidadparalasaludyelbienes-
tar(PresidenciadelaNación,1953,enCerdáySalomón,2017:201).

Enlamismalínea,eleconomistaBonifacioCejuelaexpresaba

Demosviviendaadecuadaalhombredecampo,enseñémosleavivir,
nosolamentefacilitándolelacompradelatierraselograello,sino
permitiendoadquieraelementosparaquesuniveldevidaseaapro-
piado;elconfort[…]influyenotablementeenlasedimentacióndel
hombrealmedio(Cejuela,1958,enCerdáySalomón,2017:204).

Alabordajeurbanocéntrico,selesumabaelcomponentehigienista
quetambiénjugabaunrolcentralenlaconstruccióndiscursivadeaquel
momento.Eldiscursopropulsadoporlaépocapresuponía,bajouna
operacióngeneralistaysesgada,quelascondicionesdehabitabilidad
ruralcarecíandecondicionesdehigiene.Enestesentido,enelaño
1946,laRevista de Economía Argentina expresaba:“esmuycomúnque
vivanfamiliasmuynumerosasenlosfamososranchos,carentes,lama-
yoríadelasveces,delasmáselementalescondicionesdeespacioehi-
giene”(enCerdáySalomón,2017:203).Almismotiempo,lasacciones
enelámbitodesalud,lideradasporelmédicoRamónCarrillo,fueron
protagonistasparapensarelproblemadelaviviendarural.Elministro
expresabalanecesidaddeconstruirviviendashigiénicasacompañadas
porcampañassanitariasylacreacióndehospitalesrurales.Almismo
tiempoplanteabaquelaviviendacolaboraríaaresolverlosinconvenien-
tesenmateriadesaluddelsectorrural,“llevandolasventajassanitarias
delaciudadalmediorural”,conlocualmanteníalaideade“urbanizar
alcampo”propiadelosaños30.
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Sinembargo,estonoseplasmóenaccionesconcretas.Aligualque
comohabíapasadoenlaetapaanterior,losplanesdeviviendasecen-
traronenlasciudades,“dondelasrealizacionesasegurabanmayorvisi-
bilidaddelagestiónylasinsuficienciaseranestimadasmásapremiantes,
dejandoaldescubiertonuevamente,lavisión“urbano-céntrica”desu
abordaje”(CerdáySalomón,2017:201).Sibiensepuedeobservarun
escasointerésencuantoalaejecucióndepolíticasespecíficasdevivienda
rural,hubociertasnormativasquecontemplabanlacuestióndemanera
indirecta.AlgunasdeellasfueronanterioresalapresidenciadePerón,
comolasyamencionadasLeydeColonización12636/4017 yEstatuto
delPeónDecretoley28169/4418,mientrasqueotrasfueronpromulga-
dasdurantesumandato,comolaLey1324619 dearrendamientosy
aparcerías,de1948.Sibiennohaypruebasfehacientesdelaefectiva
aplicacióndeestaspolíticas,lareglamentacióndeestasleyessirviópara
darleunmarcoalproblemahabitacionalrural.

Enestesentido,elperonismoofrecelaposibilidaddeanalizarla
complejaarticulaciónentreloselementosdisruptivosylascontinuida-
des,alinteriordesusprácticasdiscursivas.Porunaparte,instalóundis-
cursorevalorizadordealgunasprácticas,costumbresyrepresentaciones
delasclasespopulares,reapropiándosedelaestigmatizacióndeestas
porpartedelossectoresmediosaltosyaltosdelasociedadargentinae

17 LaLeydeColonizaciónfacilitóelcréditopormediodelBancoNacionalArgentino
–BNA–destinadoalaedificacióndeviviendas,paraaseguraracadaadjudicatariouna
vivienda“adecuada,higiénica,confortableyeconómica”.
18 Enrelaciónalavivienda,elEstatutodelPeónestipulabaqueelalojamientobrindado
porelpatrónalostrabajadorestemporarios“deberásatisfacercondicionesmínimasde
abrigo,aireación,luznaturalydeespacioequivalenteaquincemetroscúbicosporper-
sona;contaráasimismo,conmueblesindividualesparaelreposoycomodidadesparala
higienepersonalcompleta,conarregloalascondicionesambientalesyposibilidadesy
naturalezadelaexplotación”(Decretoley28169/44art.11).Paralostrabajadoresper-
manentesseestablecíacomoreglagenerallaobligacióndelpatróndeproveerdeuna
“casahabitación[lacual]deberáposeerelnúmerosuficientedepiezasparasepararpor
sexosaloshijosmayores”(Decretoley28169/44art.14).
19 Laleysobrearrendamientosyaparceríasruralestransformólasrelacionescontractuales
entornoalatierraenunasuntodeinteréspúblico,alreglamentarlasuspensióndedesa-
lojosylasprórrogasdecontratos.Asimismo,determinólaobligaciónporpartedelpro-
pietariodeproveeralarrendatariolassiguientesmejoras:unacasahabitaciónconstruida
conmaterialesestablesyencondicioneshigiénicas,compuestacomomínimoportres
piezas,cocina,galería,retreteconducha;unpozoobombaqueaseguraraaguayalam-
bradosperimetrales.
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invirtiendoelsentidonegativo.Enesesentido,elperonismopersiguió
ciertainversióndelaescaladevaloresquehabíanoperadohastaelmo-
mentoque,enelcasoespecíficodelterritoriorural,sevioreflejadoen
lapromocióndeundiscursoreivindicativodeltrabajadorrural,encar-
nadoenlafiguradelpeón.Peroporotraparte,esposibleobservarcier-
tascontinuidadeseneldiscursoperonistaconrespectoasusantecesores.
Losconceptosdebienestaryconfortpropiosdelproyectomodernizador
siguieronsiendoestandartesenladefinicióndelhábitatcampesino.El
planteoobturadosobrelanecesidaddellevaresos“ideales”alterritorio
ruralcomoúnicamanerademejorarsuscondicionesdevida,sinad-
vertirlaspeculiaridadesdelasformasdevivirruralesylaefectivaprio-
ridadqueocuparonlaspolíticashabitacionalesruralesenrelaciónalas
“urgencias”delhábitaturbano,sonpruebasdeello.

El peronismo y la reivindicación de las zonas rurales 
cordobesas 

Paralasdécadasde1940-1950,laprovinciadeCórdobaestabadividida,
segúnelMinisteriodeAsuntosGremialesprovincial,entresregiones:
unazonaagrícola-ganadera(conformadaporlosdepartamentosRíoSe-
gundo,TerceroArriba,SanJusto,SanMartín,Unión,MarcosJuárez,
JuárezCelman,RoqueSáenzPeña,GeneralRoca,SantaMaríayRío
Cuarto);unasegundazona,caracterizadaprincipalmenteporlariqueza
forestal(conformadaporlosdepartamentosTotoral,Tulumba,RíoSeco,
Sobremonte,CruzdelEje,Ischilín,MinasyPocho);yunatercerazona
distinguidaprincipalmenteporcontarconlaprincipalindustriahote-
leraylariquezamineradelaprovincia(compuestaporlosdepartamen-
tos de Punilla, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Colón)
(Antinucci,1952,enOrtizBergia,2019:6).Detrásdecadaunadeestas
clasificacionesseconstruyerondiscursoslegitimadosyexpresadosenlos
lenguajesoficiales,conelobjetivodedistinguiracadaunadelaszonas.
Sinembargo,apesardeestapretensióndepresentarunaalternativaen
lasformasderegionalizacióndelespaciocordobés,ladicotomíanoroeste
pobre/surestericoseguíasiendolacategorizaciónmásimportanteal
momentodeetiquetarelterritoriodelaprovincia.

Coneladvenimientodelperonismo,lapresentacióndelaasimetría
característicadeestebinomioabsolutamenteconsolidado,sepresentó
comounadiferenciaqueelEstadodebíaremediar.Asíescomotomó
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centralidadeltérmino“reactivacióneconómica”,queyaveníahaciendo
suapariciónenlaretóricadelgobernadorDelCastillo,yenesteperíodo
seconsolidócomounaresponsabilidaddelasagenciasestatalesparaase-
gurarpolíticaspúblicasqueproporcionarannuevosmediosdevidapara
suspobladoresdelaregión.Deestamanera,secomenzóaprestaraten-
ciónalosproductosregionalesdelazonanoroestedelaprovinciaysu
posibilidaddeindustrializarlosatravésdeldesarrollodelatejeduríado-
mésticaylaindustrializacióndelatunacomomediopara“reactivarla
zonanortede laprovincia,depocodesarrolloeconómico”(Lucini,
1954,enOrtizBergia,2019:16).

Almismotiempo,algunosdirigentesperonistasintrodujeronlano-
cióndequelazonanortenosoloera“pobreyatrasada”sinoqueademás
constituían“zonashastaahorahuérfanasdetodacolaboraciónestatal”
(Auchter,1947,enOrtizBergia,2019:16).Eneseescenario,latarea
delEstadoparaestaspoblacionesnosoloerasuintegración,sinosure-
paraciónhistórica.Estoexplicaqueeldiscursoqueimperabaalponer
envigenciaelSegundoPlanQuinquenal,eraquesusbeneficiosdebían
“llegaratodoslosrinconesyatodoslossectoresdelpaís”,“acasocon
tantamayorintensidadcuantomásapartadosymáspobres”(Lucini,
1952,enOrtizBergia,2019:16).Laadvertenciadelasdesigualdades,
enelmarcodeunproyectodereparación,denotaunintentoporin-
vertirjerarquíastradicionalesenelterritoriocordobéscentro-pampeano
yunaperiferiaextra-pampeana.Sinembargo,estavisibilizaciónenel
campodiscursivonoimplicóunquiebredelasjerarquíasexistentesy,
enmateriadepolíticaspúblicas,sibienfuedisparencuantoalasdife-
rentesáreasdeintervención,noterminarondesubvertirlaconstrucción
simbólicadelabandonohistóricodelaregión.

Unamuestradeellosepuedeobservarenmateriadeviviendarural,
dondenohubopolíticasespecíficasdestinadasaestesector.Elámbitode
mayorintervenciónporpartedelEstadofuelasalud,expresadoespecial-
menteendoselementos:porunlado,enlaexpansióndeinfraestructura
sanitaria(construccióndehospitales,dispensarios,consultorios,salasde
primerosauxiliosatendidasporenfermeroslocales);yporotrolado,en
unimpulsomuyimportantealaspolíticaspreventivasdesalud,tanto
desdeelnivelnacionalcomoprovincial.Estastransformacionesenelám-
bitosanitariodancuentadelapuestaenmarchadeunatecnologíadego-
bierno,atravésdelacuallasautoridadespretendíanorganizar,normalizar
einstrumentaraccionestendientesafortalecerunmodelosanitariobasado
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enelcontroldelaspoblacionesendondelasenfermedadesendémicas
fuerasmásacuciantes.Enesemarco,enlazonadelnoroestecordobés,
enfermedadescomoelpaludismo,labrucelosisyelChagas20 comenzaron
ainstalarsecomoproblemasanitariodeimportancia.

Imagen 3. Cuadro de Eva Perón en una casa en la localidad de
Chancaní, noroeste de Córdoba

Fuente:PabloRosalía(2015).

Dadoesteescenario,enCórdobaseactivandiversasprácticasde
gobierno,comocampañassanitarias(materializadasenunagrancanti-
daddemisionessanitarias),campañasdevacunación,decontroldeen-
fermedades, intentando emular las misiones nacionales del tren
sanitario.Sinembargo,sibienestasaccionesfueronsignificativasen
términosdeprestarserviciosalapoblación,nosellegaronainstitucio-
nalizarniasistematizaryporlotantosetornarondiscontinuasydifíciles
desostenereneltiempo.

20 LaatenciónhacialaluchacontralaenfermedaddeChagasibaafortalecerseendécadas
siguientes,cuandosecomienzanallevaracabodiversaspolíticasmássistemáticaspara
suerradicación.
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3.4. Tercera etapa: el desarrollo del hábitat rural 

3.4.1. El desarrollo como respuesta al enemigo comunista

ConlaculminacióndelaSegundaGuerraMundialyelposterioresta-
blecimientodelaGuerraFría,lasestrategiasdeintervenciónporparte
delaspotenciasmundialeshaciaelrestodelospaíseshabíancambiado.
Yanosetratabadeataquesdirectoscomootrora,sinodeintervenciones
atravésdemecanismosindirectos.Concretamente,sedefinióun“otro”
sospechosoalquehabíaqueneutralizarpolíticamente,construidoen
tornoalafiguradelenemigocomunista,representadoenlaclaseobrera,
loscampesinos,losintelectualesylosjóvenes.Enesemarco,desdelos
EstadosUnidos,únicocentrohegemónicodepoder,secomenzarona
desplegarunaseriedeiniciativas,diseñadasencooperaciónconlosgo-
biernoslatinoamericanos,quegirabanentornoaunnuevoconcepto
quehabíallegadoparainstalarse:eldesarrollo.

Esteconcepto,acuñadoen1949porelentoncespresidentenorte-
americanoHarryruman,comenzóaserentendidocomounapolítica
internacionalynacionaldemodernizacióndelospaísesengeneral,asu-
miendoalgunascaracterísticasparticularesparalascomunidadesrurales.
Bajounaconcepciónevolucionista,unilineal,conpretensiónuniversal,
seplanteócomomodeloaemulareldelospaísescapitalistasdominantes
deoccidente.Enestemarco,seafianzóunparadigmamoderno,indus-
trialyurbano,quedebíacumplirunroldinámicoenlatransformación
deunsector“atrasado”querequeríainevitablementeunatransforma-
ciónquelepermitieraalcanzareseidealdedesarrollo.Paraello,lain-
corporación de tecnologíamoderna, de los avances científicos y la
inversióndecapitalinfraestructuraqueposibilitenelaumentodelapro-
ducción,laproductividadylosingresos,constituyeronlabasedela
transformaciónestructuralpropuesta.Enelmediorural,estoscambios
implicabanmodernizarlatecnologíautilizadaenelsectoragropecuario,
impulsarlaagriculturacomercialypromoverunarápidaindustrializa-
ciónyurbanización,enreemplazodeunsectortradicionalasentadoen
laagriculturadesubsistencia,debajaproductividadyconescasasarti-
culacionesalmercadocomercial(Lattuada,2014).

Demaneraque,alrededordelgranconceptodedesarrollo,seco-
menzaronadesplegarunaseriemecanismosquevinculabanloscompor-
tamientos económicos, sociales y personales con los objetivos
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sociopolíticos,queenaquelmomentoeran,principalmente,eldeevitar
quelassociedadeslatinoamericanassevieranseducidasporeldiscurso
comunista(MilleryRose,1990).Enesemarco,emergeunanuevaforma
degobierno,encarnadaenlapresenciadelosorganismosinternacionales,
cuyainfluenciafuecrucialparaelarmadodelasagendasestatalesdelos
paíseslatinoamericanos.SecomienzaadesplegarloqueEscobar(2007)
entiendecomolainstitucionalizaciónylaprofesionalizacióndeldesarro-
llo.Desdeladécadadel60enadelante,lasestrategiasdeintervención
deestasinstitucionesresultaronlasvíasmáseficacesparadelinearpará-
metrossocialesypolíticossobrelosquelasnacionesdelllamado“Tercer
Mundo”debíantrabajar,afindemodernizarseydesarrollarsebajoel
lanzamientodelaAlianzaparaelProgreso,en196221.Anivelterritorial,
elprincipalmedioparalacirculacióninternacionaldeconocimientofue
elenvíodemisionesde“expertos”,avaladosensucompetenciacientífica,
cuyasinjerenciasnoselimitabanexclusivamenteauninteréscientífico
propiamentedicho,sinoquesevinculabanestrechamentealobjetivopo-
líticoenlospaíseslatinoamericanos.

Enestemarcointernacional,en1955seinicióenArgentinaun
golpedeEstado,quederrocóalpresidenteJuanD.Perón,alCongreso
delaNaciónyalosgobernadoresprovinciales,dandolugaraladeno-
minada“RevoluciónLibertadora”,segúnfuepresentadaporelgrupo
golpista.Estaetapa,quetuvocomounadesusbanderasprincipalesla
luchaanticomunista, seextendióhasta1958cuandoasumeArturo
Frondizicomopresidenteconstitucional(1958-1962).En1961,elpre-
sidenteFrondizifirmaba,juntoasuparbrasileroJainoQuadros,laDe-
claracióndeUruguayana,atravésdelacual

garantizabanelresguardodesupolíticainternacionalsudamericana
enconsonanciaconsuesenciaoccidentalycristiana,lapreservación
delademocraciaylaprofundizacióndelosprogramasdedesarrollo
parapaliarelprogresivoempeoramientodelacondicióndevidade

21 RecordemosquelaAlianzaparaelProgresofueunprogramadeayudaeconómica,
políticaysocialdeEstadosUnidosparaAméricaLatinaefectuadoentre1961y1970.
LaAlianzaestablecíaque“todapolíticahacialaregióndebíaestarencaminadaenacen-
tuareldesarrollodelosrecursosbásicosdelosqueunaeconomíadepende,comocami-
nos,energíayescuelas,recursosquelainversiónprivadanopuedeproporcionar.La
ayudasedestinaríaprincipalmenteaestascuestiones:infraestructura,recursosnaturales
yformaciónderecursoshumanos”(FernándezPose,2007:19).
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muchossectoresaltiempoquesecomprometíanconlosprincipios
delaAlianzaparaelProgreso(Valdemarca,2016:120).

EldiscursodedesarrolloyahabíapermeadoenArgentina.Este
hechosepudoobservarenlaconstitucióndeunagubernamentalidad del
desarrollo, queimpactóenlainstalacióndeagencias,lacapacitaciónde
personas,publicacionesylacirculacióndeconceptosentornoalnuevo
modelodedesarrollo.Demodoque,esteperíodosecaracterizóporun
altogradodeinstitucionalizaciónyconcentracióndelasactividadescien-
tífico-tecnológicas,tendientesaconstruirunaestructuranacionaldede-
sarrollo.Dentrodelescenarioinstitucionaleraposibleestableceruna
divisiónentreaquellasespecializadaseninvestigaciónyextensión,yotras
deordenespecialmentedestinadasalaplanificacióndepolíticasylapro-
mocióndelaCienciaylaTecnología(CyT)(Loray,2016).

DentrodelasprimerassedestacalaComisiónNacionaldeEnergía
Atómica–CNEA–,queactuócomopromotoradelsectorindustrialen
relaciónaldesarrollonuclear,atravésdeapoyotécnicoyfinanciamiento
internacional(Hurtado,2010,enLoray,2016);elInstitutoNacional
deTecnologíaAgropecuaria–Inta–queseconstituyóenunainstitución
paradigmáticadelainvestigaciónagraria;yelInstitutoNacionaldeTec-
nologíaIndustrial–Inti–,quesefundóconelobjetivodepromovery
apoyareldesarrollodelainvestigacióndelaindustria.Dentrodelse-
gundogrupo,especialmentedestinadoalapromociónCyT,elcasodel
ConsejoNacionaldeInvestigacionesCientíficasyTécnicas–Conicet–
eselmásemblemático.Lainstituciónfueconcebidacomouninstru-
mentoparapromoverlainvestigacióncientíficaenlasuniversidades.
Además,conelnacimientodeesteorganismoelEstadoasumiólares-
ponsabilidaddelamodernizacióndelcampocientífico,paralocualim-
plementó una serie de medidas en torno a la nueva innovación
institucional,hechoqueimpactóenlaactualizacióndebibliotecas,la
creacióndeinstitutosdeinvestigaciónyelfortalecimientodelosyaexis-
tentes,lapublicacióndetrabajoscientíficosargentinosenrevistasna-
cionaleseinternacionalesylaprofesionalizacióndeltrabajoacadémico
(Caldelariet al.,1992,enLoray,2016).

Sibienlainfluenciaextranjeraincidiófuertementeenlaconstitu-
cióndelaparatoinstitucionalenelámbitonacional,esarecepciónno
fuepasiva,sinoquelasdiversascaracterísticasycoyunturasdecadapaís
tambiénfueronfactoresqueincidieronenlasformasparticularesen
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queesta influenciaextranjerase implementóencadaterritorio.Tal
comoplanteanlosestudiosdelagubernamentalidad,losprogramasso-
cialesnosonprocesoshomogéneosyuniformes,sinoqueconstituyen
elresultadodelacomposicióndediversaspiezasenestadodecontinua
transformación.

La expresión del desarrollo rural en Argentina 

Apartirdeladécadadel60,seprofundizaronunaseriedetransforma-
cionesenlascondicionesdevidaydetrabajodelaspoblacionesrurales.
Sibienestoscambiostuvieronsusparticularidadesregionalesylocales,
engeneralfueunfenómenoalqueasistieronlosterritoriosruralesde
todaAméricaLatina.Unadelasrazonesqueprodujoesto,tuvoquever
conelimpulsoalarecuperaciónagropecuaria,luegodeunperíodoen
quelaindustrializaciónporsustitucióndeimportacioneshabíahege-
monizadolapolíticadedesarrollo.Estarecuperaciónestuvotraccionada
pornuevasinversionesymedidasllevadasacaboporlossectoresque
veíanenelsectoragrícolaunadelasclavesqueestructuraríanelmodelo
dedesarrollo.Deestamanera,lospoderespúblicosleasignaronalagro
ambiciososobjetivosconelfinderecuperarloqueseconsiderabahabía
sidounretrocesodramático.Enestemarco,

latenenciadelatierra,lapromocióndelatecnología,laeficienciay
eldesarrollosocialdelacomunidadsignaronlasiniciativasentorno
alpapeldelafamiliaagrícola,enconsonanciaconlasrecomendacio-
nesdelosOIyelapoyonorteamericanoaAméricaLatina(Gutiérrez,
2009,enOrtizBergia,2020:29).

Otradelasrazonesqueseencontrabaenestrecharelaciónconlas
transformacionesacaecidasenelterritoriorural,teníaqueverconel
despoblamientodeesaszonasylaconsecuenteconcentraciónpoblacio-
nalenlasurbanas.Estosmovimientosmigratoriosinternoscampo-ciu-
dadseguíanencontrandosumotivación,talcomoveníaocurriendo
desdedécadasanteriores,enlacreencia,construidaporlosdiscursosde
lamodernidad(ahoradeldesarrollo),porloscualeselestilodevidaci-
tadinoeraestimadopositivamente,altiempoquesedesvalorizabaal
campocomolugarderesidencia.

Enesteescenario,organismostalescomoelInstitutoInterameri-
canodeCooperaciónparalaAgricultura–IICA–,laOrganizaciónpara
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laAlimentaciónylaAgricultura–FAO–ylaComisiónEconómicapara
AméricaLatinayelCaribe–Cepal–desdesusinicios,prestaronespecial
atenciónaldesarrollodelaszonasrurales,ejerciendosingularinfluencia
enlaArgentina22.Estehechosepuedeobservar,porejemplo,enlos
lazosquerápidamenteestablecieronlosfuncionariosdelMinisteriode
AgriculturayGanaderíadelaNaciónconestastresinstituciones.Los
estudiosylaspropuestasquesegeneraronalinteriordeestosorganismos
apartirdelasegundamitaddeladécadade1960,apuntabanfunda-
mentalmenteareformasagrarias.Enesesentido,eldiagnósticoylas
ideasponíanelfocoenelroldelcapitalextranjeroydelEstado,ylare-
laciónentreelagroylaindustriaparaeldesarrolloeconómico.Básica-
mente, el desarrollo rural se pensaba basado en un aumento de la
productividad,atravésdelimpulsodelamecanizaciónynuevasformas
deproducción,exportacioneseinvestigacióncientífica.Enpocaspala-
bras,latecnologíadegobiernoneoliberalestabaasomando.

Sibieneldesarrollodelaszonasruralescobrógranpreponderancia,
laatenciónpuestaporlasdependenciasdelsectorpúblicoargentinoenla
cuestiónsocialruralresultóunescenariocomplejo.Estehechoseexplica,
enparte,porlamonopolizacióndelMinisteriodeAgriculturayGanadería
enlaformulaciónyejecucióndepolíticasagrariasysuprioridadpuesta
enladimensiónproductiva,enlíneaconlayaexplicadainfluenciadelos
organismosinternacionalessobreestareparticiónpública.Comocontra-
partida,otrosorganismoshabríancobradoprotagonismoenlapromoción
delbienestarrural,talescomoelServiciodeExtensióndelInta,losorga-
nismossubnacionalestantopúblicoscomoprivados,asícomolaspolíticas
socialesdeotrosministerios23.Sinembargo,apesardelasprácticasterri-
torialesllevadasacabo,“laagendadeesosañossesupeditóalapuestaen
prácticadelideariocorporativista,conescasapreocupaciónporlascues-
tionessocialesrurales”(OrtizBergia,2020:30).Nohayqueolvidarque,

22 ElIICA,cuyoobjetivoestrabajarenposdeldesarrolloagrícolayelbienestarrural,
tienerepresentaciónactivaenArgentinadesde1966.LaFAO,queseinstituyóenel
senodelaONU,en1945,seproponíacombatirelhambreylamalnutrición,ygestionar
eficazmenteelsistemaalimentariomundial.LaArgentinaformapartedelamismadesde
1951ycuentaconoficinapropiadesde2003.LaCepalfuefundadaen1948enelseno
delaONU.Lamismapromueveeldesarrolloeconómico,lasrelacionesinternacionales
yelestudiodelaregión.Desde1973poseeoficinaenBuenosAires.
23 Enrelaciónaesto,unhechoimportanteloconstituyelacreaciónen1966delMinis-
teriodeBienestarSocial,queintentóllevaracaboaccionestendientesalbienestarrural,
aunqueengeneralfuerondispersasycarentesdeespecificidadycontinuidad.
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aunqueseleprestaraatención,elbienestarruraleraunacategoríaquese
encontrabapermeadaporeldiscursodesarrollista.Almismotiempo,gran
partedelostrabajosenterritoriollevadosacaboporestasinstituciones,
eranfinanciadosporlosorganismosinternacionalesdecréditoy,porlo
tanto,másalládelaspeculiaridadesqueadquiríanencadacaso,seencon-
trabalatenteuntrasfondodiscursivodesarrollista.

La vivienda y el bienestar rural

Enrelaciónalavivienda,eldesarrollotambiéncomenzóapermearlas
medidas.Enesemarco,desdeelámbitodelaarquitecturaseapostaba
alplaneamientoregionalyaladispersiónhumanacomoherramientas
paraasegurarundesarrollobalanceadoyprogresosocialtantoenlas
áreasurbanascomoenlasrurales.Enparticular,laviviendaruralera
consideradaporlosarquitectoscomouninstrumentosignificativode
planificaciónparaefectuarunadistribuciónracionaldelaurbanización,
favorecerunaproduccióneficienteymejorarlascondicionesdevida.

Dentrodelsectorpúblico,aunquelaatenciónseenfocómayormente
enlosproblemashabitacionalesurbanos(atribuidosalosdesmanejos
durantelosgobiernosperonistas),habíaquienesreconocíanquela“crisis
delavivienda”alcanzabaalcampo.Apartirdeentonces,losdiseñoses-
bozadosparaelmejoramientodelascondicionesdeviviendadelapo-
blaciónruralgiraronentornoal“bienestarrural”,comocategoríaexperta
paralaevaluacióndelosmúltipleseinterdependienteselementosque
componíanlavidarural.El“bienestarrural”comoconceptodeldesa-
rrolloestabaintegrado,talcomoplanteaOrtizBergia(2020),porcódi-
gosmorales, normas estéticas, reglas de conducta, que servían para
justificarel“bajoniveldevida”deloscampesinos,expresadoensusmalas
condicioneshabitacionales,encontrasteconelprogresodelossectores
urbanos.Deestamanera,alrededordeestegranconceptoorbitabanmúl-
tiplesyvariadosindicadores,queservíandeparámetrosparadeterminar
aquellascondicionesnecesariasdesertransformadas.

Enesemarco,apartirdefinalesdelos50yprincipiosdelos60,ins-
titucionestalescomoelConsejoFederaldeInversiones–CFI–encola-
boraciónconelIntaylaUniversidaddeBuenosAires–UBA–,elaboraron
informesdondearribabanalaconclusióndequenoexistíalegislación
adecuadanitampocopréstamosparapromoverlaconstruccióndevivien-
dasenzonasrurales.Enesemarco,en1956secrealaComisiónNacional
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delaVivienda–CNV–,dedicadaalestudiodelosproblemasrelativosa
laconstruccióndelaviviendaentodoelterritorionacional.Estabacon-
formadaporrepresentantesdeentidadespúblicasyprivadasyteníacomo
objetivoinmediatopoderpaliarlacrisisdelaviviendapopular.Dentro
delalabordelaCNV,en1957seelaboróuninformesobreviviendarural
queexponíalasituaciónhabitacionaldeesosterritorios,atravésdelcual
señalabahacinamientoypromiscuidad,faltadeaireaciónydeprotección
contralosagentesclimáticos,defectuosasdependenciasdeusosanitario,
fuentesdeprovisióndeaguadedudosapotabilidad,etc.Enelinforme,
laradicacióndelafamiliacampesina,laexplotaciónmásracionaldelos
prediosyunmayorincrementodelaproducciónestaban“indisoluble-
menteligadosalbienestardelafamiliaagrariayporendealavivienda
higiénicayconfortable”(CNV,1957,enCerdáySalomón,2017:207).

Frenteaestepanorama,laviviendajugabaunrolimportanteenel
sentidodeque,aligualquelasdécadasanteriores,sesosteníaundiscurso
medianteelcualsecreíaqueunambienteadecuadoyconfortable(medido
atravésdelosparámetrosdelmodelodedesarrollo),contribuíaaarraigar
alosmoradores.Asíescomo,enelmarcodelaCNV,sepensóunproyecto
deleyparalacreacióndelInstitutodelaViviendaRuraldeInterésSocial
–IVRIS–,elcualtendríaporobjetivoelmejoramientodelascondiciones
dehabitaciónenlaszonasrurales.ElIVRISdesarrollaríatambiénunpro-
gramadeconcentracionesruralesafindedotar,medianteparcelasdesub-
sistencia,mediosdevidacomplementariosyviviendaalostrabajadores
que,acausadeladesocupaciónperiódicapropiadesutrabajo,puedan
verseenlaindigenciaoenlaobligacióndeemigrar.Lasconcentraciones
ruralesseríanplaneadascontierrasparacalles,espacioslibres,serviciospú-
blicosycomunalesnecesariosparaeldesarrolloarmónicoehigiénicode
lapoblaciónyconbaseenlaorganizacióndelacomunidadeiniciativa
local(CerdáySalomón,2017).Finalmente,elproyectodelacreacióndel
IVRISnuncaseconcretó,loquefueunamuestradequeelbienestarsocial
ruralnoestabainstaladoenlaagendapública,almenosenloqueavi-
viendaserefiere,comounáreadeintervenciónprioritaria.Unavezmás,
fueeldéficitdelaviviendaurbanalaqueconcentrólaatención.

3.4.2. La consolidación del Chagas en el discurso sanitario

Enlosaños70,anivelinternacionalcobrancentralidadlasproble-
máticassanitariasruralesy,conesto,seasisteaunafuertedifusiónde
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lascampañasdesaneamiento,prevención,promocióncomunitariade
saludylageneracióndeunaagendatécnicafuertementeorientadaa
conocer,diagnosticar,intervenirytransformarlosespaciosrurales
(CuetoyPalmerenOrtizBergia,2020).LasendemiascomoelChagas
y,sobretodo,sudispersiónhacialosterritoriosurbanos,productos
delasmigracionescampo-ciudad,hicieronquelascondicionesdevida
delapoblaciónruralpasenaestarenelcentrodelosdiscursospolí-
ticosdeesteperíodo.Enesemarco,paraladécadade1960-1970,el
noroestedeCórdobayasehabíaconstituidodiscursivamentecomo
unaentidadproblemática.

LaemergenciadelChagaseneldiscursopúblicoseencontrabaen
íntimarelaciónconunaseriedemovimientosqueseveníansuscitando
anivelinstitucional.Algunosdeellosfueronlacreación,en1962,del
ProgramaNacionaldeLuchacontralaEnfermedaddeChagas-Mazza
–PNC–,cuyoobjetivoeraestablecerloslineamientosdeorganización
yformaciónderecursoshumanosygenerarunaguíaparaelusoefectivo
delosmétodosdecontroldelasvinchucas.Esemismoañosecreóel
LaboratorioSerológicoque,añosmástarde,seconvertiríaenelInstituto
NacionaldeDiagnósticoeInvestigacióndelaEnfermedaddeChagas
“Dr.MarioFatalaChabén”,emblemáticohastalaactualidadenloses-
tudiossobreestadolencia.Laorganizacióneracentralizadaylasacciones
eranejecutadasverticalmenteporpersonaldelosserviciosdesaludque
setrasladabanaáreasseñaladascomoendémicasdesdecentrosdistantes.

Entérminosterritorialeslocales,parafinalesdelosaños70enCór-
doba,losprogramassanitariosprovincialesteníancomoprioridad“la
atencióndelamadreyelniño,laluchacontralaenfermedaddeChagas
ylaatencióndelasaludenlaszonassanitarias1y2(norteyoestepro-
vincial)”(ProvinciadeCórdoba,1977,enOrtizBergia,2020:88).En
líneaconesto,enlaprovinciafueronejecutadosprogramasdestinados
alaprevenciónycontroldelChagasysecreólafiguradelos“promo-
toressanitariosrurales”queejecutabanpolíticasdeprevencióndelas
endemiasrurales.Sinembargo,elalcancedeestasintervencionessevio
restringido,dadoqueenaquelentonceslainversiónensaludenlosni-
velessubnacionalesseestancó,yeldesempeñodelasagenciasestatales
sevioafectadoporlospermanentesrecambiosinstitucionales,dadala
inestabilidadpolíticadelperíodo.

Haciafinalesdeladécada,seestimabaqueel70%delapoblación
adultaenlaregiónnoroestedelaprovinciaestabainfectadadeChagas
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(ProvinciadeCórdoba,1977,enOrtizBergia,2020).Anteestasestadís-
ticas,lasprincipalescausasatribuidasalaproliferacióndeestaenfermedad
eran“lasdeficientescondicionesdeinfraestructuracomoviviendas,agua
potable,sistemasdedesechosóptimosyaccesoalosserviciosdesalud”
(OrtizBergia,2020:85).Enrelaciónalohabitacional,lacantidadde
ranchosconstruidosenlaregióneranpresentadoseneldiscursopúblico
comolaprincipalrazónparalapropagacióndelaenfermedad.Enese
sentido,lasexplicacionesimperantesenaquellaépocaexpresabanque“La
proliferacióndeestaenfermedadparasitariaeraelproductodelascondi-
cionesdelhábitatrural,elpredominiodelosranchos,losaltosíndicesde
pobrezaylafaltadeeducaciónparalasalud”(OrtizBergia,2020:85).A
travésdeesediscursoseinstalabalaasociaciónentreelranchoyelChagas.
LociertoesquelaacuciantesituacióndelChagasenelnoroesteerapro-
ducto,engranparte,deladeficienciadelsectorsanitariodelazona.Este
hechoseveíareflejadoenlasasimetríasenladistribucióndelosrecursos
médicosylasdificultadesparaasegurarserviciosdesaludbásicos.Para
1972,enlosdepartamentosdelnoroestehabíasoloseismédicoscada
10.000habitantes,cuandoelpromedioprovincialerasuperiora12(Cen-
troUniversitariodePolíticaSocial,1972).

Apartirdelosaños70,sellevaronacaboendistintospaísesdeLa-
tinoamérica(talescomoBrasil,VenezuelayArgentina),unaseriede
proyectosdediseñoexperimentalbajoelauspiciodelaOMS.Loses-
tudiosprobarondiversosmecanismosdetratamientodelaenfermedad
deChagasparamedirsucomportamiento24.Sibienlosinformesdela
OrganizaciónMundialdelaSalud–OMS–deprincipiosdelosaños
90sostienenlaeficaciadealgunosdeestosmétodosenelcontrolde

24 Losmétodosutilizadoseran,dentrodelcontroldevectorespormediosquímicos:los
piretroidessintéticostalescomoeldeltametrín,elcipermetrínyelpermetrín,enforma
líquidaoenpolvo;elpotefumígeno;yunaseriedecompuestosdeliberaciónlenta,que
consistenenpreparadosdepinturasqueincluyeninsecticidas.Otromediodecontrol
devectoreseralainstalacióndecajassensoras(denominadascajasdeGómez-Núñez,en
Venezuela,ycajasMaría,enArgentina).Estascajassonpequeñosrefugiosartificialesfa-
bricadosdecartónconorificiosenloscostadosparalaentradadelosinsectosypapel
plegadoenelinteriorparaservircomolugaresdeasentamiento.Lostriatomíneosson
atraídosaestosrefugiosypuedenentrarysalirlibremente.Lascajas,quesecolocanen
elinteriordelaviviendaalladodelasparedesocolgadasdeellas,seexaminanperiódi-
camenteparabuscarinsectosvivosomuertososeñalesquehayandejado,talescomo
exuviaciones,hecesohuevos(InformeOMS,1991).
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vectores25,esinteresantedetenernosenlalecturaqueelorganismomul-
tilateralhacedeloscampesinosydelasviviendasruralesenLatinoa-
méricaenrelaciónalabordajedelaenfermedad.Porunlado,atribuye
alaviviendaruralunaseriedecaracterísticasconstructivasydeutiliza-
ción,queademásdesergeneralistas(yaqueserefierealasviviendasru-
raleslatinoamericanassinatenderaladiversidadypeculiaridadque
presentandeacuerdoalosdiferentespaíses,regionesycomunidades),
lasasociadirectamenteconlapropensiónalacolonizacióndevectores.
Demaneraquesepuedeobservarcómolosorganismoslegitimadospor
loscentrosdepoderfueronconstruyendo,atravésdesusdiscursos,al
ranchocomocausantedelapropagacióndelaenfermedad.Esdecirque
losdiseñosarquitectónicostambiénjugabanunpapelfundamentalen
laconduccióndelossujetoshaciaunidealdedesarrollo.Enestesentido
elinformeexpresa:

Unaseriedecaracterísticasfísicasytiposdeuso,quesoncomunesa
lasviviendasdeloshabitantesruralesdemenosrecursosdeAmérica
Latina,favorecenlacolonizacióndelosvectores.Enlascaracterísticas
físicasinfluyenlostiposdematerialesdeconstrucciónempleados,la
tecnologíadelaconstrucciónaplicadayelhechodequeelacabado
delamayoríadelascasasesinadecuadooinexistente,yencuantoa
lostiposdeuso,setratadeloshábitosyestilodevidadeloscampe-
sinos(InformeOMS,1991:52).

Almismotiempo,mediantelamismaoperacióndiscursiva,laor-
ganizaciónllevabaacabounanálisisdelosDeterminantes sociales de las
condiciones de vivienda inadecuadas (InformeOMS,1991),atravésdel
cual,elcampesinoeraconstruidocomounsujetodiscursivopasivoante
elcontextoquelorodea.Enesesentidoexpresa:“Losfactorespsicoso-
ciales,hacenqueelcampesinopiensequeesmuypocoloquepuede
hacerparacombatirlasenfermedadesodeterminarsupropiofuturo.

25 Enrelaciónalcontroldevectorespormediosquímicos,uninformedelaOMSde
1991,expresabaque:“Sehademostradoqueestosproductos[químicosutilizados]man-
tienenlasviviendasylasestructurasperidomiciliariaslibresdevectoresporunosdos
años.Sonpocoslosproblemasquesepresentanensuaplicación,yapartedealgunasre-
accionesalérgicas,quesonraras,sutoxicidadesmuybaja.(…)Sehanpuestoenpráctica
conéxitoprogramasdecontroldevectoresenArgentina,BrasilyVenezuela.(…)Lare-
sistenciadelostriatomíneosalosinsecticidassehadocumentadosóloenciertaszonas
deVenezuela”(InformeOMS,1991:51).
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(…)Noseríarealistapretenderqueelcampesinomejoresucasaporsu
propiacuenta”(InformeOMS,1991:53).

EnArgentina,estascruzadasexperimentalesdelaOMSsedesarro-
llaronenelmarcodelinstitutoFatalaChabényseejecutaronenzonas
ruralesdeprovinciasdelnoroestedelpaís.Enunaentrevistamantenida
conunatécnicaqueparticipódeestosproyectosenArgentinadurante
ladécadadel80,pudimosadvertirunaseriedetécnicasempleadaspor
lasbrigadasencargadasdeaplicarlosdiversosmecanismosdeprevención
hacialaspoblacionesrurales.Enpalabrasdelaentrevistada:

Lostiposvanycombatencontralavinchuca,siestásadelantetepin-
tan,esunhorror,unmaltratoconlosjóvenesespantoso.(…)Todo
loquehabíaquehacer,erasacarlosbultosyquelostipospintaran
sololasparedes...entonceselloslespintabanlosbultos,eraunacosa
delocos(…)Lapersonaquesupervisóeltrabajodecampo,nosdecía:
‘chicasestoesunhorror…yoestoycomoenLasMalvinasacá,estos
tiposvienenylesfaltaelfusilnadamás,agarranelfumigadoresecon
elquepintanyfumigantodoloqueselesantojaydespuésdicenque
elfumigadorselestapa...¿cómonoselesvaataparsinololimpia-
ron?’bueno...eraunhorror,¿viste?habíamalavoluntad…(Entrevista
aConsultoradeProgramaMulticentrosdelaOMS,octubre2020).

Estosrelatosevidencianlaformaenqueestaspolíticaseranabor-
dadasenelterritorio,endondehabíaunaestructuraverticalistaporla
cualloscampesinosestabanexpuestosamecanismosdepoderviolentos.
Sinembargo,estaestructuraverticalistanosoloseobservaenquienes
llevabanacabolasfumigaciones,sinotambiénenlosmismostécnicos
queestabanacargodelaelaboracióndeestetipodeproyectos,yaque
elmodelomismodeintervenciónimplementadodejabaaldescubierto
unaseriedeasimetrías,deinvisibilizacionesydeimposicionesparacon
losterritoriosendondetrabajaban.Entérminosmetodológicos,este
tipodeproyectosgeneralmenteinvertíangrandesesfuerzostécnicosen
estudiosdefactibilidadquejustificaranlasinversionesycréditosotor-
gados.Asimismo,laslíneasdeacciónseconstruíanensentidounidi-
reccional desde los organismos de planificación y crédito hacia las
poblacionesruralespobres,hechoquetrajoaparejadoelfortalecimiento
derelacionesdeasistencialismo,paternalismoyasimetríaenelinterior
delascomunidades(Lattuada,2014).

Talcomoplanteaelanálisispostestructuralistadeldesarrollo,alin-
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teriordelasprácticasdiscursivassedeterminaquiénpuedehablar,de
quésepuedehablar,desdequépuntosdevistayhastainclusive,quées
posibledeserimaginado.Deestaforma,enestasintervencionesseju-
gabanclarosprincipiosdeautoridadrelacionadosadiversoselementos
talescomoelroldelosexpertos,loscriteriosdeconocimiento,laauto-
ridadprofesional,etc.Así,seasistióalacallamientodelasvocesdeaque-
llos que supuestamente serían los beneficiarios del proyecto. Estas
primerasintervencionessentaronlasbasesparalasquesiguieronacon-
tinuación,lascuales,másalládesusparticularesabordajes,coinciden
enalgo:enladesatencióndeloscampesinos,desuscostumbres,desus
espacios,desusintereses,desuhistoria.

3.4.3. La consolidación de las tecnologías neoliberales de gobierno

Ladécadade1990estuvocaracterizadaporpolíticasdeajuste,reforma
delEstadoyaperturaeconómicaentodaAméricaLatina.Enesemarco,
eldinamismoexperimentadoporelsectoragropecuariotuvocomocon-
trapartidaunaceleradoprocesodeconcentración,queampliólabrecha
entreproductorescompetitivosynocompetitivos,trabajadoresformales
einformales,ciudadessuperpobladasycamposdespoblados,ricosypo-
bres.Lasnuevasdefinicionesdelasagenciasinternacionalescumplieron
unrolimportanteeneldiseñoyfinanciamientodeproyectos,funda-
mentadosahoraenundiscursoqueimpulsabaunamodernizaciónin-
cluyenteyparticipativa,queaseguraralascondicionesdeequidady
sustentabilidadambiental,juntoapostuladosdedescentralizaciónins-
titucionalyunrolactivodelasONG.

ApartirdelConsensodeWashingtonen1989,lacorrientedela
modernizaciónserenovóytomóunnuevoimpulso,promoviendoun
modelodedesarrollofundadoen“uncapitalismodefronterasabiertas
basadoenlasfuerzasdelmercadocomoprincipalinstituciónqueasigna
yredistribuyelosrecursosyunEstadoqueseretraeaunrolsubsidiario
deaquél”(Lattuada,2014:20).ComobiensintetizaValcárcel(2006),
eldesarrollodesdelaperspectivadelamodernizaciónproponíasentar
lasbasesparareproducirentodoslospaíseslascondicionesquecarac-
terizabanlasituacióndelasnacioneseconómicamentemásavanzadas:
industrialización,altatasadeurbanizaciónyeducación,tecnificación
delaagriculturayadopcióngeneralizadadelosvalores,principiosyfor-
masdeorganizacióndelamodernidad(orden,racionalidadyactitud
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individual).Enotraspalabras,secomenzóadesplegarunatecnología
degobiernoneoliberalquellegabaparaquedarse.

Enelmediorural,estastransformacionessevieronreflejadas,entre
otrascosas,porlaintroducciónenlasactividadesagrícolasdeinsumos
artificialesdeorigenindustrial.Laexpansióndeestetipodeagricultura
funcionasobrelabasedelreemplazodelmedionaturalytécnico,por
elmediotécnico-científico-informacional.Estanuevamodernización
consolidóyexpandióunmodeloquepredominahastalaactualidad,
caracterizadoporunampliousodeherbicidasypesticidas.Laintro-
duccióndeestemodelofueposible,enparte,porlascondicionesinter-
nacionales vinculadas a la difusión de normas y estándares de
producción.Laracionalidadenlaqueseenmarcanestosprocesosde
modernizacióndelaproducciónagropecuariaseapoyaenlaconstruc-
cióndeunavisióndemundoquepotencialacreacióndeescaseztanto
enelpresentecomoenelfuturo.Elespacioruralnoescapódeesacons-
trucciónconceptual,fundamentadosendiscursosyprácticasquepro-
mueven la linealidad del crecimiento económico (traducido como
eficienciaproductiva),elprogresoyeldesarrollo.

Enesemarco,resultainteresanteanalizarelrolotorgadoaArgen-
tinaeneltableromundialconrespectoalsectorproductivorural.En
aquelentonces,SteveElmore,jefedeEconomíaAgrícoladePioneer26
anivelmundial,señalaba

LaArgentinatieneuninmensopotencialparaproduciralimentos(...)
estepotencialnosetratadeunacualidadenvidiable,sinodeunaobli-
gaciónporcumplir.(...)soloBrasil,laArgentina,yEEUUtieneen
susmanoslasoluciónparaalimentaralosmillonesdenuevosciuda-
danosquenacenpordíayqueseguiránaumentandolapresiónsobre
lademandaalimenticiaañotrasaño(diarioLa Nación, 2011).

Aquíseobservaconclaridadcómoeldiscursointernacional,legi-
timadoporelsistemacapitalistaneoliberalemergenteenaquelmo-
mento, sostenía una idea por la que la opción del progreso
fundamentadoenlacienciamodernaeralaúnicaalternativa,invisibi-
lizandootras,porconsiderarlas“delotroladodelalíneaabismal”(De
SousaSantos,2010)delmodelodedesarrolloplanteado.Deestama-
nera,soloeranválidosaquelloscambiosacontecidosdeacuerdoalas

26 DuPontPioneeresunaempresamultinacionallíderenlacomercializacióndesemillas.
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pautasdelprogreso establecidasenelmarcodelpensamientooccidental.
Además,bajoeljustificativode“alimentaralmundo”,sepracticabauna
operacióndiscursivaporlacualejecutaresemodeloproductivoerauna
obligación.Deestamanera,pormásqueemergieronpalabras,enun-
ciadosyconceptosqueenprimerainstanciaparecíannovedosos,la“ar-
quitecturadelaformacióndiscursiva”(Escobar,2007)permanecíaigual,
permitiendoqueeldiscursodeldesarrolloseadapteanuevasrealidades.

EnArgentina,hastaladécadadel90,laproblemáticadeldesarrollo
ruralnohabíaformadopartedelaagendapública.Caberecordarque
reciénconelretornoalademocraciaen1983,sehabíaniniciadoenel
paíslasprimerasexperienciasdeprogramasdedesarrollorural27.Enese
sentido,sepuedeadvertirqueelpaísingresótardíamenteenestaspolí-
ticas(Lattuada,2014).Demodoque,apartirdelos90,laproblemática
deldesarrolloruralseintegrócomounapolíticaasistencialycompen-
satoriaparaaquellaspersonasexcluidasdelsistema.Sinembargo,atono
conloslineamientosdelneoliberalismo(porloscualeselEstadorelega
susresponsabilidadeshaciaotrasentidades,sectoresoagencias),esta
problemáticafueatendidapordiversosprogramasbajosusrespectivas
fuentesdefinanciamiento.Estosellevóacaboconpocaarticulacióna
unaestrategiadepolíticapúblicadelEstadonacional28.Desdeentonces,
enelpaíssepusieronenmarchaunavariedaddeprogramasdeasistencia
ydedesarrolloendistintasregiones,condiferentesbeneficiarios,mo-
delosdeintervención,fuentesdefinanciamiento,agenciasresponsables
yactorespúblicosyprivadosinvolucrados29.Sinembargo,losprogramas

27 ElFIDAiniciósusactividadesenelaño1983enrespuestaaunasolicituddelgobierno
deArgentinapararealizarunproyectodedesarrolloruralenelnortedelpaís.Elpréstamo
fueaprobadocincoañosdespués,en1988,paradarorigenalProgramadeCréditoy
ApoyoTécnicoparaPequeñosProductoresdelNoresteArgentino(PNEA),quecomenzó
aejecutarsereciénendiciembrede1991yculminóenjuniode1996.
28 Unejemplodeestetipodepolíticasfueronlasllevadasacaboentre1984y1990porla
SecretaríadeAgriculturayGanaderíadelaNación(atravésdelaUnidadTécnicadeDesa-
rrolloRural),encoordinaciónconlosnivelesdegestiónprovincialdelnoroesteargentino
(Jujuy,Salta,Catamarca,LaRioja,TucumánySantiagodelEstero),atravésdeunaestra-
tegiadeproyectoslocalesconpequeñosproductoresquecontóconlacooperacióntécnica
delIICA,laparticipacióndelInta,ONGyelapoyofinancierodediversasinstituciones,
quesedenominóProgramadeApoyoaPequeñosProductoresdelNoroesteArgentino
–PNOA–.EnelmarcodeeseprogramaseobtuvofinanciamientodelFondodelasNaciones
UnidasparalaMujer–Unifem–paraelapoyoalasmujeresruralesensituacióndepobreza.
29 Estosprogramasestuvieronacargodediferentesagenciasgubernamentales(Inta,
SAGPyA)sostenidospordistintasfuentesdefinanciamiento(PresupuestoNacional,
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fueroninsuficientesparapaliarlamagnituddelacrisisylavelocidad
deconcentracióndelaestructuraagrariaconlaconsiguienteexpulsión
depequeñosymedianosproductores30.

Anivelnacional,durantelaúltimadécadadelsigloXX,eldesarrollo
delmodeloneoliberalnosolosetradujoenunapérdidadeautonomía
ydeteriorodelasfuncionesdelEstado,sinoqueseasistióaunarees-
tructuracióndelasrelacionesentrelopúblicoyloprivado(DeMarinis,
1999).Coneltranscurrirdeladécada,eldesmantelamientodelapolí-
ticasocialenelpaísyaeragrave;enesemarcoellugardelaestructura
agrariaargentinacomenzóaexperimentarprofundastransformaciones
delamanodelcambiotecnológicoydelaspolíticasimplementadas
comoconsecuenciadelproyectodedesarrollodemercadoliberal.Sus
manifestacionesmásimportantesfueronelincrementoenlaescalade
lossistemasproductivos,ladesaparicióndeproductoresenmuchasre-
gionesdelpaísylaconcentracióndelasunidadesdeproducción.Todo
esteescenariocontribuyóagenerarunaenormedesigualdadeconómica
ysocialenelpaís.

Enlíneaconesto,talcomoexpresaríaañosmástardeelprincipal
mentordelConsensodeWashington,JohnWilliamson,losresultados
delainiciativaliberaldeajusteestructuralycrecimientoeconómicono
fueronlosesperados.“Entre1994y1999,10paísesendesarrollode
ingresomedianoexperimentaroncrisisfinancierasquedeterioraronlos
nivelesdevidayenalgunoscasoshicieroncaerlosgobiernosyempo-
brecieronamillonesdepersonas…”(2003,enLattuada,2014:21).

Simultáneamentealaperspectivadedesarrollocentradaenlamo-
dernización,quefueimpuestaporelConsensodeWashington,comienza
aemergerotrapropuestadedesarrollo,incorporandocuestionesecológi-
cas,socialesyculturales;apartirdeallísurgenlascategoríasdedesarrollo
sostenible,ecodesarrollouotrodesarrollo.Sibienestaspropuestasinten-
tabancomplejizarelabordaje,elfococentralsiguióestandopuestoenel

BID,BM,FIDA).Aellosseagregaronprogramasllevadosadelanteenformadirecta
entreorganismosdefinanciamientointernacionalyorganizacionesgremialesempresarias
ydelasociedadcivil,sinintervencióndeagenciaspúblicas,comolosimpulsadosporel
BIDconrecursosdelFondoMultilateraldeInversiones–Fomin–(Lattuada,Nogueira,
Urcola,2013).
30 Ensolounadécadael21%delosestablecimientosagropecuariosexistentes,ensu
mayoría,dedimensionespequeñasymedianas,desaparecieronenunprocesodeacele-
radaconcentracióneconómicayexclusión.
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desarrolloyporlotantoelprogreso,comocaminounidireccional,siguió
estandopresente31.Almismotiempo,másalládelosdiferentesparadig-
masdeldesarrollo,persistióaquelrelatoporelcualseexplicabaelfun-
cionamientodelespacioruralenfunciónasuopuesto:laciudad.

Elmodelocientificistaagropecuarioseterminódeconsolidarafines
delsigloXX.Estemodelo,centradoenlaagroproduccióndecomodities,
profundizólaincorporacióndeagentestecno-científicos-informaciona-
lesenlaproducciónagropecuaria,enconjuntoconinstitucionesdel
agro,atravésdeladifusióndeundiscursoyestrategiastecnologizantes
queinfluyeronenlasdecisionestomadasporelEstado.Elcambiode
siglotrajoaparejadounperfeccionamientoenlainnovacióntecnológica
(cultivostransgénicos,informática,etc.),juntoconunaretraccióndel
mercadofinancieroyunaproliferacióndecapitalesextranjeros.Todo
esteescenariocolisionóenlaprofundizacióndelasdiferenciassociales
queafectaronalosindividuos,lasfamiliasylasorganizacionesagrarias.

3.4.4. Expresiones neoliberales en Córdoba: las políticas habitacionales

LaspolíticashabitacionalesenlaprovinciadeCórdobafueronconsecuen-
tesconelcontextonacionaleinternacionaldelperíodo.Así,sepuedeob-
servarque,desdeelretornoalademocracia,laspolíticasdeviviendase
vieronatravesadaspordiversascircunstanciasycondicionamientos.Una
delasmásrelevantestuvoqueverconlaadaptacióndelosprogramasde
viviendaalasdemandasdelosorganismosfinancierosinternacionales,
quetrajocomoconsecuencialaaperturaeconómicayladesregulaciónde
laeconomíay,porlotanto,lacaídaabruptadelasprestacionessociales
delEstadoydelademandademanodeobra.Almismotiempo,lasini-
ciativashabitacionalesdelaépocaincorporaroncomonuncaantesalter-
cersectorenlosprocesosdeparticipaciónyenlagestiónmancomunada
delosrecursos.EstaintroducciónabruptadelasONGcomobrazoeje-
cutordefondosparalaacciónsocialencuentrasujustificaciónenelpro-
cesoderetiradadelEstadoysimultáneorelegodesusresponsabilidades
haciaotrasentidades,sectoresoagenciasdistantesdelcentroestatal,pro-
piasdelaimplementacióndetecnologíasneoliberalesdegobierno.

Deestamanera,enrelaciónalterritoriourbano,desdeladécada

31 EnlaArgentina,estaproblemáticaestuvopresentedesdemediadosdeladécadade
1990,peroseincorporaenformaexplícitaenlosprogramasdedesarrollodeúltimage-
neraciónavanzadalaprimeradécadadelsigloXXI(Lattuada,2014).
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de1980,peroconmayorénfasisenlos90,enlaciudaddeCórdoba
variasorganizacionesdeltercersectorveníantransitandolaformade
cooperativadetierra,viviendayconsumo,yen1992constituyeronla
UnióndeOrganizacionesdeBaseporlosDerechosSociales–UOBDS–
en diálogo con una Mesa de Concertación de Políticas Sociales
–MCPS–organizadaporelgobiernoprovincial.Larelacióndecolabo-
raciónentrelaUOBDSylaMCPSperduróhastalacrisispolíticacor-
dobesade1995(Valdemarca,2016).

Enrelaciónalterritorioruraldelnoroeste,apartirdelaño1983,
bajolagobernacióndeEduardoAngeloz,sepusoenmarchaunpro-
yectofinanciadoporelBID,queconsistíaenconstruiralgunaspartes
deviviendasquecadaunodelosbeneficiariospudieranecesitar.Deesta
manera,seconstruíaunahabitación,unbaño,unacocina,enfunción
delasnecesidades.Sinembargo,esaspolíticasnosesostuvieronenel
tiempo,engranparteporlasprofundastransformacionesacaecidasen
losterritoriosruralesenlosañosvenideros.Enlaseleccionesprovinciales
de1995,elradicalismovuelveaganarlasvotaciones,estavezrepresen-
tadoporRamónB.Mestre.Unadesuspolíticasdeajuste,conrespecto
alosterritoriosrurales,estuvocentradaenlapretensióndecerrares-
cuelasrurales,conlaideadetrasladaralosestudiantesacentros“más
importantes”,paramejorarsuformación.Estonosoloeraunamuestra
decómosedeslegitimabalacapacidaddelasescuelasruralesdebrindar
unaeducacióndecalidad,sinodelanulaimportanciaqueseleconfería
alapresenciadelasescuelaslocalesenterritoriosrurales.Enesteesce-
nariotrajoladenunciadealgunasdelascomunidadesdelaszonasque
intentabanvisibilizarlasituaciónatravésdelosmediosdecomunica-
ción.Unamuestradeelloesunfragmentodeunacartaenviadaporve-
cinosdelalocalidadcordobesadeBuchardoalgobernador,publicada
poreldiarioLa Nación,queexpresaba:“Seguramenteusted,señorgo-
bernador,nonecesitedeunaescuelaruralpara(...)formarasushijosy
educarlosparaqueseanalgoenelfuturo.¡Peronosotrossídependemos
deesasescuelasrurales”(La Nación,1998).

ConeltriunfodeJoséManueldelaSotaenelaño1999,sedaini-
cioaunaoperacióndiscursivaporlacualsebuscabaladiferenciación
conelgobiernoradicalprecedente,especialmenteenrelaciónalossec-
toresruralesdelaprovincia32.

32 Estoseabordaráconmayorprofundidadenelcapítulosiguiente.
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Sobre desmontes y tierras agrícolas

DurantelasúltimastresdécadasdelsigloXX,lazonanortedelapro-
vinciadeCórdobaasistióaunaimportantetransformacióndesute-
rritorio, caracterizada por la conversión de bosques en tierras
agrícolas.Esteescenariofuemáspronunciadoenlasubregiónsemiá-
ridalímitesur(nortedeCórdoba),denominadaÁridadeTraslasierra
deproducciónGanaderaExtensivadelNoroestedelaProvincia33,
constituidaporlosdepartamentosdeIschilín,Tulumba,RíoSeco,
CruzdelEjeyRíoPrimero,siendoestoslosdemayorsuperficiede-
forestada(Paz,2016).

Eliniciodeestatransformaciónseubicaenlaconstruccióndel
diqueCruzdelEje,apartirdelocualseestablecieronnuevossistemas
degestiónyadministracióndedistribucióndelagua.Estaestructura
favorecióalosgrandespropietariosdelaregión,altiempoquedesfavo-
recióaungrannúmerodefamiliascampesinas,quequedaronfuerade
lasdenominadaszonasderiego.Conelcorrerdelosaños,estasfamilias
comenzaronaperderelmanejodirectosobreelaguaquehistóricamente
habíantenido,hechoquedificultóelbuendesempeñodesussistemas
productivosdesubsistencia.Esteescenarioseagudizóenladécadade
1990,enelmarcodelmodeloneoliberalquesetradujoenelincremento
dedesmontes,elcercamientodeloscamposyladesestructuraciónde
laseconomíasregionales,loquehizoquelossectoresagrariosmáspe-
queñosdelaregiónsevieranprofundamenteafectados34.

Dadoesecontexto,unadelasfuentesmásimportantesdeingreso
comenzóaserladeloshijosdecampesinosquemigrabanalaciudad
deCórdobaparatrabajarolosplanessocialesqueelEstadobrindada
parapaliarlasituacióncrítica.Almismotiempo,en1993,seconcluyó

33 DeacuerdoalMapaForestaldelaProvinciadeCórdoba,lasuperficieocupadapor
montenativoseencuentrafragmentadaformandoislasdebosquequesolosuperan
10.000haenalgunasexcepciones(Pegoraro,Introcaso,DiFranco,enPaz,2016:50).
34 DeacuerdoalostrabajosenterritoriohechosporlainvestigadoraMagalíPaz,lame-
moriadelasexperienciasproductivas“prósperas”brotasiempreenunauotrasituación
cuandoconversamosconloscampesinosdelazona.“Susrelatosestánllenosdenostalgia
porelvergel quesuposerlaregióncuando“habíaagua”ycosechabangarbanzos,arvejas,
avena,yvariadosfrutales:laabundancia eralaregla.Esteescenariocontrastaconlapobreza
quelamayoríadelasunidadesdomésticasexperimentaenelpresente,décadasdespuésde
quelasfamiliasfueranperdiendolaadministracióndirectadelasaguas”(Paz,2016:58).
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latrazaypavimentacióndelCaminodelasAltasCumbres35,loque
contribuyóafortaleceraTraslasierracomoregiónturísticadelaprovin-
cia.Sinembargo,estaactividadfavoreciódirectamentealoscentrosur-
banosdelazona,masnoasíalossectoresrurales.

Entre visibilidades y ocultamientos: la salubridad rural 
cordobesa de los 90

EnelmarcodelllamadoPactoFederalEducativode1994,elSenado
delaNaciónArgentinaapruebaen1997laLey24856,queensucapí-
tuloIII,inciso7expresabaque,“ElMinisteriodeCulturayEducación
delaNaciónsecompromete(…)encoordinaciónconlasJurisdicciones
Provincialesaerradicarlatotalidaddelasescuelasprecariasreempla-
zándolasporconstruccionesdignas”,ydisponíaquelosmiembrosfir-
mantesdelPactocomprometíansusesfuerzosparaalcanzarlasiguiente
meta:“ErradicacióndelasEscuelasRanchoentodoelTerritorionacio-
nal100%”(CapítuloIV,inciso10),constituyéndoseenelprimeran-
tecedente en el país de erradicación de ranchos. Sin embargo,
contradictoriamente,elPactonohacíamenciónalgunaaquelaaplica-
cióndeestapolíticaescolarediliciaestuvieraenrelaciónconlosmotivos
sanitaristasquellevaronaMazza(yaunagranpartedelaélitesanitarista
deañosanteriores)adirigirsusaccionescontralosranchos.Porelcon-
trario,durantelapresidenciadeCarlosMenem,elProgramaNacional
deChagasseviofuertementeafectadoporlaspolíticasdeajusteante-
riormentedescritas.

EnelmarcodelPlanNacionalEducativo,enelnoroestedelapro-
vinciadeCórdoba,laerradicacióndelasescuelasranchoseimplementó
enalgunaslocalidades,comoporejemploenladeElChachoolade
PiedritasBlancas.AtravésdelrelatodeuntécnicodelInta,lugareño
delaregión,podemosobservarquelaimplementacióndelPlanponía
aldescubiertotodaunaseriedeconcepcionesenlíneaconelmodelo
dedesarrolloneoliberaldeaquelmomento,enlacual ladicotomía
nuevo/viejojugabacomoparfundamentalalmomentodejustificarla
erradicacióndelasescuelas.Enesesentido,elentrevistadoexpresa:

35 ElCaminodelasAltasCumbresintegraeltramoCórdoba-Cuyodelcorredorbioce-
ánicodelMercosur,queconduceaChileyuneelvalledePunillaconelvalledeNono.
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LaescueladeElChacho(…)teníaelhall,elpasillodeentrada[que
funcionaba]comoamortiguadortérmico,galeríaatrásqueterefresca
lasdosaulasgrandes(…)otrodormitorio,cocina,bañoyotrasala
tipodedespensay¿quémástenía?...sótanoyaljibe.Eltechoerade
chapa,sobretechodealfarjilla.EsacasaeralaescuelaoriginariadeEl
Chacho…¿porquélaerradican,sieraperfecta?Porqueeravieja¿me
entendés?Ahíestabaelconocimiento…entraajugarloviejoylo
nuevo(EntrevistaconTécnicoExtensiónRuralIntaCruzdelEje,
15/10/2020).

Otroelementoqueseevidencióconlaimplementacióndeestapo-
líticafueeldesconocimientodelasvirtudesediliciasdelasescuelasysu
concordanciaconlascaracterísticasycondicionespropiasdellugar.En
esesentido,expresaba:

Laerradicacióndelaescuelarancho,paramí,fuefundamental,por-
queeslaquetrajolaprimerapolíticamasivaqueyoveoqueeselan-
tecedentealcambiodelasviviendas(…)ahícomienzaahaberloque
fueyahíestábuenohacerunanálisisdeloqueeslalógicadelospro-
yectos¿porqué?porque(…)nuncatuvodesarrollolocal…Yahísí
entra:comprenlocal,veamosquématerial,quelacapacitaciónesun
plus…todoloquetraelaconstrucciónmáslocalizada…(Entrevista
TécnicoExtensiónRuralIntaCruzdelEje,15/10/2020).

Enrelaciónalterritorio,apartirdeladécadade1990unnuevofe-
nómenoemergióenrelaciónalosriesgossanitariosdelapoblación
rural:laspatologíasasociadasalosagrotóxicos.Enelmarcodelescena-
rioanteriormentedescritodeagriculturaexpansivaydeforestaciónen
Córdoba,sevolcaronsobreelambientemillonesdelitrosdeagrotóxicos
queproducenefectosvisiblesnosolosobrelanaturaleza,sinotambién
sobrelaspersonas.Deestaforma,loscasosdecáncer,alergias,problemas
respiratorios,abortosespontáneosymalformacionescongénitassemul-
tiplicanentrelospobladoresdelaszonasaledañasalasunidadespro-
ductivas,lostrabajadoresquemanipulanlosinsumosyquienesviven
cercadeinstalacionesdeacopio.

Esteescenarioatrozeslamaneraenqueelmodelodedesarrollose
expresaenlosterritoriosrurales,marcandosupoderyconsolidandola
exclusióndelasformasdehabitarcampesinas.Estoencuentrasusrazones
enlaherenciamoderna,quehabilitóunaconcepcióndelanaturaleza
comounrecursoycomoobjetodedominaciónporpartedelaspersonas.
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Delmismomodo,losproblemasocasionadosporelmodelodedesarrollo
tambiénsesoslayaronconsupuestasresolucionesbasadasenlatécnica.
Esteparadigmasostienequeesposibleafrontarlosproblemassocio-am-
bientalesapartirdemodificacionestécnicas,esdecir,quenoencuentra
problemasestructuralesenelmodelodedesarrollo,sinomásbien,en
deficienciasdesuimplementación(CejasyVanoli,2020).

Sinembargo,estaproblemáticaambientalqueimpactaferozmente
enlasaluddelapoblaciónnohasidoabordadaconsistematicidaddesde
losnivelesestatales,dadoquedetrásdeestashaytodounentramado
deinteresesporpartedelsectorruralhegemónicoqueimpidenpoder
avanzarenpolíticassistemáticasdeatenuacióndeestaproblemática.En
esesentido,esposibleobservarunacontradicciónalmomentodeabor-
darlasproblemáticassanitariasdelaregión.Porunlado,sellevana
caboaccionestendientesa“lucharcontraelChagas”,endondesemues-
traalcampesinocomosujetoincapazdeautoproveerseunaviviendasa-
ludable; sus saberes son insuficientes, los materiales de la zona,
ineficaces.Porotrolado,losefectosambientalesysocialesdelmodelo
agrointensivo,ysusefectosnocivossobrelasaluddelaspersonasysobre
eldeteriorodelossuelos,noesasumidoporelEstadocomoasuntosa-
nitariodesuincumbencia.Esasícomosecomponeunjuegoentremos-
traryocultar.Dealgunascosassehablaydeotrasnocuandohablamos
desalubridadehigienismoenelmediorural.ElEstado,comofocode
poder,generalosenunciados,losadministra,losdistribuye,losnorma-
liza,yatravésdeellopermitequesehablededeterminadostemas,de
determinadasformasysolociertossujetos,ynootros.

Enrelaciónalaspectoinstitucionaldelsistemadeatenciónsanitaria
ruraldelnoroeste,persistiólafaltadeincentivosparaatraeryretenera
losprofesionalesdelasalud36.SegúnlaFederaciónmédicalocallaspo-
blacionesdemenosde10.000habitantesteníanunaproporcióndeun
médicocada500habitantes,mientrasqueaquellasdemásde30.000
habitantesteníanunmédicocada150habitantes(FederaciónMédico
Gremial,2018,enOrtizBergia,2020).Valeaclararqueenlaregión
esteproblemaerahistórico,ylospocosprofesionalesdelasaludquese
instalabanallílamentabanlafaltadecapacitación,loscostosdeltrans-

36 SegúninformesoficialesygremialesenlasáreasruralesdelaprovinciadeCórdoba
había19,05profesionalesdelasalud(médicos,enfermerasyobstetras)cada10.000ha-
bitantes,cuandoenlasáreasurbanasesaproporciónascendíaa81,41cada10.000ha-
bitantes(ProvinciadeCórdoba,2012,enOrtizBergia,2020:91).
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porte,lasdificultadespararegularsushonorarios,etc.Sumadoaestas
problemáticasyaconocidas,enelmarcodelosprogramasdereforma
delEstado,enCórdobasedescentralizaronlasprestacionesdeatención
primariaqueadministrabaelgobiernoprovincial(talescomopuestos
sanitarios,dispensarios,centrosmaterno-infantilesyhospitalesvecina-
les)quepasaronaserpartedelosmunicipios.Enesemarco,muchos
delosmunicipiosmáschicosyconmenoresrecursossevieronimposi-
bilitadosparapoderprestartodoslosservicios,porlocualsevieron
obligadosareducirlasprestacionesofrecidas.Simultáneamenteaeste
proceso,enlosaños90sefuerondesmantelandoprogramasespecíficos
ensaludrural,yenesemarcofuerondebilitadoslosprogramasdecon-
trolyprevencióndelChagas,loqueenpalabrasdeFoucaultsedeno-
minandiscontinuidades.

Estoexplicaquesibienanivelprovincialdesde1982seencontraba
envigenciaelProgramaProvincialdeChagas–PPCH–37 yanivelna-
cional,desde1991,sehabíacomenzadoaimplementarunanuevaes-
trategiadecontroldelaenfermedadenelmarcodeunaIniciativade
losPaísesdelConoSurimpulsadaporlaOrganizaciónPanamericana
delaSalud–OPS–38,ningunadelasdospolíticassetradujeronenac-
cionesconcretasenelterritorioyporlotantoeneseperíodonohayre-
gistros de acciones sistemáticas de control y prevención de la
enfermedad,almenosenrelaciónalavivienda.Esteescenarioibaa
transformarseenlosprimerosañosdelsigloXXenlaregióndelnoroeste
deCórdoba,conlairrupcióndelPlandeSustitucióndeViviendasPre-
cariasyErradicacióndelMaldeChagas.

37 EsteProgramacomenzóafuncionarenlaórbitadelMinisteriodeSaluddeCórdoba
desdeelaño1982pormediodelasancióndelaLeynacionalN°22581,de“Convenios
detransferenciadelaactividadoperativadelProgramaNacionaldeLuchacontralaEn-
fermedaddeChagas-Mazza,entreelMinisteriodeBienestarSocialylasprovincias”.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000152cnt-06-guia-nociones-
gemerales-chagas.pdf
38 En1991seimplementóunanuevaestrategiacentradaenlaparticipacióncomunitaria
atravésdelacapacitacióndepromotoressanitarios,agentesmunicipales,líderesymiem-
brosdelascomunidades,paralarealizacióndetareasdevigilanciaydesinfestaciónde
lasviviendas.
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Capítulo 4. La erradicación del rancho

Erradicar
Eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva, 

especialmente algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a muchas
personas. Arrancar de raíz.

DiccionariodelaRealAcademiaEspañola

Introducción 

En2006elgobiernodelaprovinciadeCórdobapusoenmarchaunapo-
líticapúblicahabitacionaldenominadaPSVPEMCh,queañosmástarde
pasóaformarpartedeunplaninterministerialdenominadoPDNC.

Elobjetivoprincipaldelprogramaconsiste,talcomosunombrelo
indica,ensustituirlasviviendaslocalesporotrasconstruidasconmate-
rialesindustrializados,conelobjetivooficialdeerradicarelinsectovector
causantedelaenfermedaddeChagasque,bajosudiagnóstico,anidaen
lasconstruccionestípicasdelazona.Elconjuntodeviviendasruralesdel
noroestecordobés,queseencuentranafectadasporelplandeerradica-
cióndelasviviendasranchos,setratadeuntipodeedificaciónrealizada
conlosmaterialesquelasfamiliasencuentranenlazona(cañas,palos,
ramas,distintostiposdetierra,madera).Estassonerigidasconelmodo
detrabajoquelasfamilias,engeneral,conservancomoprácticastradi-
cionales:laautoconstrucción.Ensureemplazo,elEstadoconstruyeuna
viviendadematerialesindustrialesdeconstrucción,conunatipología
que,enprincipio,norespetalasprácticashabitualesdeloscampesinos
ytampocoseadecúaasuscondicionestantoambientalescomosociales.

Alhacerunanálisissobrelapolíticapública,advertimosqueopera
enellaunaarticulaciónrecortadasobreelproblemadelaenfermedad
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deChagas,adjudicándolaaunacuestiónprincipalmentematerial(el
objeto,laviviendaconstruidacontierra),yalaideadecómo,elimi-
nándolo,secombatiríaelproblema.Sinembargo,esteplanteolinealde
causa-consecuenciaentrelaviviendadeadobeyelChagasnosecondice
conloqueefectivamenteseobservaenelterritorio,pordosprincipales
motivos.Enprimerlugar,porqueelmaterialdeconstrucciónper se no
esfactorendémico;ensegundolugar,deacuerdoalosrelatosdealgunos
habitantes campesinos de las zonas donde se implementa en
PSVPEMCh,elChagasesunaenfermedadqueactualmentenoresulta
problemáticaenlapoblaciónruraldelazona1.

Enrelaciónalprimero,yconsiderandoquelahigieneyelordenson
hábitosmejorablesindependientementedeltipodevivienda,nosencon-
tramosconaquellascaracterísticasestructuralesdelranchoqueefectiva-
mentefavorecenalrefugiodelasvinchucas:techosdepaja,caña,varillas,
barroyparedesdeadobe.Enrelaciónalsegundo,existendiversosestu-
dios(Schofield,Marsden,1982;Wisnivesky-Colliet al., 1987)queplan-
tean alternativas paramejorar esas características estructurales de la
viviendarancho,sintenerqueprocederaladestruccióndelavivienda,
talescomorevoques,reemplazoymejoradetechos,desinfección,etc.
Estasalternativasnosolosecombinanconlosconocimientosespecíficos
delosmismoscampesinos,sinoqueactualmentesepotencianconnue-
vosmateriales,técnicasytecnologíasdisponiblesenelmercado.

Simultáneamente,ytalcomoseexplicóconmayordetalleenelCa-
pítulo32,sondiversaslasinterpretacionesenpugnaqueseencargande
mostrarquecualquiermuronorevocadooquenopresenteunasuper-
ficielisacontinuaesfactorderiesgodelaenfermedad,porqueposibilita
lacolonizacióndelostriatominos.Deestaforma,“lainadecuadareso-
luciónenlavinculacióndeelementosconstructivososudeficienteeje-
cuciónsonprecisamentelosfactoresderiesgo,ynolosmaterialesper
se” (Rolónet al.,2016:66).Apartirdeesto,sepuedeafirmarcomofac-
torclaveparalaprevencióndelaenfermedaddeChagas,lacalidadcon

1 Esimportanteaclararqueaquínosepretendedesconocerlaimportanciadeimple-
mentarpolíticaspúblicasqueabordenendemiastalescomolaenfermedaddeChagas.
CuandosemuestraquelapoblacióndelnoroestedeCórdobanovivenciaaestadolencia
comoalgoque“azotealapoblación”,loqueseintentamostraresqueelabordajepúblico
delaenfermedadconstruyeunescenariosanitarioquenoesexperimentadodetalmanera
enelterritorio.
2 Ver“ElChagasylaviviendarural”.En“Lagenealogíadeun“mal”:eldescubrimiento
delaenfermedaddechagas”,Capítulo3,Primeraparte.
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queseresuelvalaconstrucción(adecuadaresolucióndelassuperficies
yencuentros),másalládeltipodematerialconelqueselaconstruye.
Enesalínea,diversasinvestigacionesafirmanqueesnecesariorealizar
accionessimultáneasparatalfinyqueresultainsuficientelasustitución
delaviviendaparaeliminarlaamenazadelaenfermedad,yaque“la
solamejoradelaviviendaolaejecucióndeviviendasnuevas,noserían
suficienteparaevitarlareinfestación”(Rolónet al.,2016:62).

Sinembargo,talcomoveremosenpáginassiguientes,contradicto-
riamentelasaccionesdeprevenciónqueelgobiernodelaprovincialleva
acabo(talescomolafumigación)nosonsistemáticas,centrándosesolo
enlaerradicacióndelavivienda.Así,advertimosqueotradelasfisuras
discursivasquecolocanalasustitucióndelaarquitecturadeadobecomo
lasoluciónalChagas,esqueenelterritorioloslugaresdondeserealizan
lasactividadesproductivas,comoelcorraloelgallinero,nosonerradi-
cadossinofumigados“cada3añosmásomenos” (Entrevistaconuna
adjudicatariadelPSVPEMCh,mayode2019),apesardeque,enla
mayoríadeloscasos,estosespaciosestánconstruidosconlosmismos
materialesquelavivienda.

Ensegundolugar,enrelaciónacómosetransmitelaenfermedadde
Chagasenlazona,alpreguntarlesaalgunoshabitanteslocalessupercep-
cióndeladolenciaysobrelarelacióndeestaconlaviviendadeadobe,
emergenalgunaspercepcionesquesoninteresantesdepuntualizar.Por
unlado,laenfermedadespercibidaporloslugareñoscomoalgodelpa-
sado.Estoseobservaendiversasdeclaracionestalescomo“elChagasera
algodeantes,delageneracióndemimadre”(Entrevistaconunaadjudi-
catariadelPSVPEMCh,mayode2019); “Lavinchucaexistíasiempre
peroahoranotanto(…)Anteshabíamuchavinchuca” (Entrevistacon
unaadjudicatariadelPSVPEMCh,mayode2019) o“yonohevistoque
impacte(…)Últimamente[elChagas]noesunfactorqueazotetantoa
lagente” (EntrevistaconunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,oc-
tubrede2020).Estapercepcióncontribuyeacrearundiscursoquerefleja
unaciertanaturalizacióndelatematizaciónsobrelaenfermedadentrelos
campesinosdelazona;comocuandoexpresan:“asícomolagenteestá
acostumbradaavivirconmuchostiposanimales,tambiénconvivecon
esto”(EntrevistaconexjefecomunaldeChancaní,noviembrede2020).

Porotrolado,existeunconocimientoclaroentreloslugareñosdel
comportamientodel insectovector.Esto seobservaen relatos tales
como:“lavinchucanoestásoloenlavivienda,puedeestarencualquier
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ladoescondida,enelcorraldelascabras,enelgallinero” (Entrevista
conunaadjudicatariadelPSVPEMCh,mayode2019);ocuandoen
unadelasconversacionesmantenidasserelataque

Nosotrossabemosysomosconvencidosdequelavinchucaviveenel
troncodelosárboles,enlosmontes,enloscorralesdelascabras.Está
bien,enlosranchostambiénestánperonoeselfocodedondedeahí
parte(EntrevistaconunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,oc-
tubrede2020).

Enesesentido,sobrelabasedeesesaber,loscampesinosadvierten
quelavinchucanoseerradicaconladesaparicióndelrancho,porlo
cualexisteotrarazónqueexcedealarelaciónsimplificadaadobe=vin-
chuca.Alrespecto,unodeloscampesinosexpresa,

Haymuchagentequeacásonpicadasconlavinchucaperonoporque
teníanlacasadeadobe.(…)Laexcusaperfectadelgobiernofuelaerra-
dicacióndelavinchucacosaquedesdeelprimermomentolosquevi-
vimosenelcampoymáslosviejossabenmuybienquelavinchucano
seerradicaconvoltearunranchoyhacerunacasanueva(Entrevista
conunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Deestaforma,podemosadvertirqueelPSVPEMCh,desdelapro-
mulgacióndelaleyqueledioinicioenadelante,dejaestablecidasde-
finicionesenalmenosdosaspectos.Elprimero,sobrelacalidaddelos
materiales,alpresentarloscomoperecibles,enunejerciciodiscursivo
derelegarlosmaterialesconstructivosautóctonos.Elsegundo,alpre-
sentaraesastecnologíasconstructivascomofavorecedorasporsímismas
delaproliferacióndelavinchuca.Aunquesonrazonesrebatiblesyad-
vertidasentresushabitantes,esosdiagnósticosfueronlajustificación
queestableciólasbasesparainstalarenelsentidocomúnlanecesidad
deerradicarlosranchos.Estaideaesreforzadaenlosdocumentospro-
mulgadosporelgobiernoprovincial;porejemplo,enuninformede
gestiónseexpresabaquelaLey9601“apuntaa‘modificarlasprecarias
condicionesdelasviviendas’quefacilitanlaprocreacióndelosagentes
decontagiocomolavinchuca”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2018:
13).Deestaforma,entantosujetodiscursivolegitimado,losdiscursos
gubernamentalescolaborabaneninstalarenunciadosquerelacionanal
ranchoconlavinchuca.
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Ahorabien,sinoesnecesariodestruirlaviviendaranchoparacon-
trolarsignificativamenteelcontagiodelaenfermedaddeChagas,en-
tonces…¿porquéerradicarla?Apartirdeesteinterroganteseabreun
escenariodiscursivocomplejo,endondeseinterrelacionandiversosfac-
tores(queaquíllamaremosformacióndelosobjetos,delossujetosy
delosconceptos),quejuntoseinterrelacionadosledansentidoauna
formacióndiscursiva,entendidacomoaquelconjuntodeenunciados
quedefinenaunaépocadeterminada,yquevanaestablecerunagu-
bernamentalidadespecífica,esdecirunconjuntodeinstituciones,re-
flexionesytácticas,quepermitenelejerciciodelpoder(Permuy,2015).

4.1. El inicio 

El12dejuliode1999JoséManueldelaSotaasumiócomogobernador
delaprovinciadeCórdoba,luegodeganarlaseleccionesconlacoalición
UniónporCórdoba3,dandofindeesamaneraalagestiónradicalalfrente
delgobiernocordobésdesde1983.Apartirdesuasunciónalcargo,De
laSotacomenzóaentramarunaestrategiadediferenciaciónconlagestión
salientedelpartidoradical(UCR),centrándose,entreotrosaspectos,en
lossectoresruralesespecíficamentedelterritorioextrapampeano,queen
CórdobaestánrepresentadosporlazonadelNorteyOestedelaprovin-
cia.Esdecirque,desdelosiniciosdesuextensatrayectoriacomogober-
nadordelaprovincia,paralagestióndeDelaSota,elNorteyelOeste
provincialfueronconstruidosdiscursivamentecomounáreaignoraday
desposeídadelasfacilidadesdelaciudadylavidaurbanayporlotanto
necesariadeserintervenidapararevertirsusdesventajas4.

Enelaño2006,enelmarcodelsegundogobiernoconsecutivode
DelaSotacomogobernadordeCórdoba,elMinisteriodeSaluddela

3 UniónporCórdobafueunaconfederacióndepartidospolíticoslideradaporDela
Sota,desdelaeleccióngubernativadel20dediciembrede1998hastamarzode2019.
UniónporCórdobafuetransformadaenelpartidoHacemosporCórdoba,enelmarco
delcualJuanSchiarettiganóporterceravezlaseleccionesprovincialesen2019.
4 EldiariolocalLa Voz del Interior presentabaporaquellaépocaalgunostitularessigni-
ficativosentantosirvenparademostrarcómoelgobiernoprovincialdeDelaSotarefería
alnoroestecomounítemaatenderarticuladamenteenmateriasanitaria,educativay
territorial:“EnSaludquierenmarcardiferenciasconelpasado”(LVI,17/07/1999);“Edu-
caciónruralenCórdoba:elmenguadoderechoalaesperanza”(LVI,11/07/1999);“El
Gobiernoconsensuarálareaperturadeescuelasrurales”(LVI,24/07/1999);“Elmalde
ChagasyanoesexclusivodeAméricaLatina”(LVI,28/08/1999).
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NacióncreóelProgramaFederaldeChagas5.ElProgramasentólas
basesparaquetresañosmástarde,en2009(porentoncesbajolago-
bernaciónprovincialdeltambiénlíderdeUniónporCórdoba,Juan
Schiaretti6)sepromulgaralaLeyProvincialN°9601.EnsuArtículo1,
laLeydeclara“la´EmergenciaHabitacional-SanitariaenlaProvincia
deCórdoba(…)paraviviendasruralesqueporsuscaracterísticasde
construcciónfavorezcanelanidamientoyproliferacióndelavinchuca”.
Párrafosmásadelante,ensuArtículo2,laLeyexpresa:

lasviviendas(...)–comúnmentedenominadas“viviendasranchos”–,
cuyaerradicaciónsepropicia(...)sonaquelloshábitatslevantadascon
materialesperecibles,talescomoadobe,barro,paja,madera,enrama-
das,etc.,quefavorezcansurápidaagrietación,facilitando(...)laani-
daciónyproliferacióndelvector transmisorde la enfermedadde
Chagas-Mazza(LeyprovincialN°9601).

Deestamanera,en2009yenelmarcodelaLeyN°9601,selanza
anivelprovincialelPSVPEMCh,conelobjetivooficial“depoderde-
clararalazonaNorteyNoroestedelaprovincia,‘zonalibredeCha-
gas’”(ProgramaS.V.R.E.Ch.,p.1).ElProgramaplanteaquepara
erradicarlaenfermedaddeChagasesprecisosustituirlasviviendasde
adobecontechodejarilla7,dondeanidaríalavinchuca,principalvec-
tordetransmisióndelaenfermedad.Enesesentido,uninformede
gestióndelgobiernoprovincialexpresaque“esteProgramaapuntaa
erradicarelflagelodelmaldeChagas-Mazzadelnoroesteprovincial
atravésdelaeliminacióndelas‘viviendasranchos’”(Gob.delaPro-
vinciadeCórdoba,2018:13).Enotrodocumentooficialseexpresa
que,paraalcanzardichoobjetivo,sellevanacaboaccionestendientes

5 ActualmentellevaelnombredeProgramaNacionaldeChagasyformapartedelaDi-
recciónNacionaldeEnfermedadesTransmisiblesporVectores,creadaeneseaño.
6 JuanSchiarettisedesempeñócomovicegobernadorenelsegundomandatodeDela
Sota(2003-2007),ascendiendoalagobernaciónporprimeravezen2007hasta2011.
Enelaño2015ganóporsegundavezlaseleccionesprovincialesyenelaño2019fuere-
electo,dandopasoasutercermandatoprovincial.Actualmenteeselgobernadordela
provinciadeCórdoba.
7 Lasjarillaseselnombrequeseutilizaparadefiniradiversasespeciesdearbustosrami-
ficadosyresinosos,conpequeñasfloresamarillas,quealcanzanlos2mdealtura;tienen
ramasemergentes,lisasysinespinas;esmuycomúnencontrarlasenlazonadelnoroeste
deCórdobaycomúnmenteseutilizaparaarmareltechodelasviviendas.
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a“fortalecer(…)laadopcióndehábitosquepermitandisminuirla
posibilidaddeinfección[paradeesamanera]mejorarlacalidadde
vidadelospobladoresdelazona”(ProgramaS.V.R.E.Ch.,p.3).En
relación a la definición del público destinatario del programa, el
mismoesdefinidocomo“lasfamiliasdelnorteynoroestecordobés
queestánensituaciónhabitacionalderiesgodecontagiodeMalde
Chagas-Mazzaaraízdelascaracterísticasdelaconstruccióndelavi-
vienda”(ProgramaS.V.R.E.Ch.,p.3).

En2014,enelmarcodesuterceragobernación,DelaSotaselanzó
comoprecandidatopresidencialdecaraalaseleccionesPrimariasAbiertas
SimultáneasyObligatorias(Paso)nacionalesqueserealizaronel9de
agostode2015.DelaSota,quesepresentabacomocandidatodelPartido
DemócrataCristiano,competíajuntoaSergioMassa(representantedel
PartidoRenovar),alinteriordelaalianzaelectoraltransitoria“UNA”
(UnidosporunaNuevaAlternativa).Quiensalieraganadordeesaselec-
cionesseconvertiríaencandidatoparalaseleccionespresidencialesdeoc-
tubrede20158.Enesemarcoelectoral,elgobiernodelaProvincia,a
travésdeunconveniosuscriptoconlaFundaciónBancodeCórdoba9
(presididaenaquelentoncesporAdrianaNazario),acordó“diseñar,pro-
yectar,planificaryejecutarobrasparadesarrollarymejorarcondiciones
deinfraestructuradelaregión[noroestedelaProvincia]”(páginaweb
FundaciónBancodeCórdoba).Deesemodo,surgeelPDNC.

ElPDNCsepresentóalasociedadconelobjetivode“promoverel
desarrollosocioproductivodelaregiónnorteyoestedelaprovinciade
Córdoba,medianteestrategiasdeintervenciónquetransformenlarea-
lidadlocal,generandoasímejorasenlascondicionesdevidadesuspo-
bladores”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2018:3).ElPlaninterviene
hastalaactualidadenunterritoriode50.000kilómetroscuadrados,

8 FinalmentefueSergioMassaelcandidatovictoriosodelasPaso.
9 Enlapráctica,estafundacióneselbrazofinancistadelosgobiernosprovinciales.Para
elPlandeDesarrollodelNorteyOestecordobés,lafundación“esunaorganizaciónpri-
vadasinfinesdelucro,dedicadaapromovereldesarrollointegraldelserhumanoysu
entorno,brindandoserviciosdeasistenciatécnicayfinancieraespecialmentealasper-
sonasylocalidadesmenosdesarrolladasdelaProvinciadeCórdoba.Estatareasellevaa
caboatravésdecuatrograndesejes:lainvestigaciónycapacitación,elasesoramiento
técnicoyelfinanciamientocrediticio.EjecucióndeObrasdeInfraestructuradeAgua
PotableenconvenioconelMinisteriodeAgua,AmbienteyServiciosPúblicosyRefac-
cionesdeEscuelasenconvenioconelMinisteriodeObrasPúblicasyFinanciamiento”
(Reportedegestión,2018:46).
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quecongrega135parajesde10departamentosdelnoroeste10,donde
habitanmásde230.000personas.Elinstrumentoabarcaunamplioes-
pectrodedimensionesdelterritorio,comoserviciosdeaguayluz,ca-
minos,viviendas,salud,educación,empleo,turismoyculturay,por
ende,estransversaladiversasdependenciasdelgobiernoprovincial,
talescomoelMinisteriodeSalud,deEducación,deDesarrolloSocial,
deAgua,AmbienteyServiciosPúblicos,entreotros.Enesemarco,el
PSVPEMChpasóaformarpartedelPDNCytodassusaccionesco-
menzaronaestarbajosuórbita.

ElPDNCseinicióconunapartidapresupuestariade1.000millo-
nesdepesosylasaccionesemprendidasdurantesuprimerañocontaron
conunenormeaparatopublicitarioquetrascendiólasfronterasprovin-
cialesabarcandotodoelterritorionacional.Atravésdeesaoperación
mediática,DelaSotabuscabaposicionarsecomocandidatopresidencial
apartirdelasensibilidadestatalsobrelapobrezarural,quefinalmente
terminósiendounaespectacularizacióndeladesigualdadenelnortey
oestecordobés.

Enelaño2015asumeporsegundavezalagobernacióndelapro-
vinciaJuanSchiaretti.Bajosumandato,elPDNCsiguiófuncionando
ensociedadconlaFundaciónBancodeCórdoba,ahorapresididapor
AlejandraVigo.Apartirdeallí,sellevaronacaboalgunasmodificacio-
nesenelabordajedelPSVPEMChqueimpactaronespecialmenteen
unendurecimientodelainstanciadederrumbedelasviviendasran-
chos11.Enlaactualidad,elPDNCsiguevigenteenlaprovinciay,en
relaciónalasaccionesllevadasacaboatravésdelPSVPEMCh,yase
erradicaron2.500deviviendasrancho.

4.2. El diagnóstico 

ElPSVPEMChyelPDNCcomoinstrumentoquelocontempla,se
puedenentendercomodispositivosdepoder,enelsentidodequecons-
truyenensuinteriorunaredderelacionesentreelementostalescomo
discursos,instituciones,arquitectura,reglamentos,leyes,medidasad-
ministrativas,enunciadoscientíficos,etc.Asuvez,estosdispositivosse

10 Pocho,SanJavier,SanAlberto,Minas,CruzdelEje,Ischilín,Totoral,Tulumba,So-
bremonteyRíoSeco.
11 Sobreesto,volveremosconmásdetalleenlaspáginassiguientes.
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venrepresentadosenunaseriedetécnicasydeprocedimientosdesti-
nadosadirigirlaconductadelaspersonas,esporelloquepuedenen-
tendersecomoexpresionesde tecnologíasneoliberalesdegobierno.
Ahorabien,comotododispositivo,lasrelacionesqueestableceentre
loselementostienendeterminadascaracterísticasqueloshacenserlos
instrumentosqueson;característicasqueplantearemosacontinuación.

4.2.1. Los sujetos del hábitat rural: los campesinos atrasados

ElPDNCencuentraenlanocióndedesarrollosuejeestructurador,lo
cualesadvertibledesdeelmismotítulodelprograma.Enesesentido,
condensaunaseriededefinicionesqueconvenientementesehanim-
puestodesdeloscentrosdepodercomocuestionesnaturales,universales
einevitables(Escobar,2007;Mignolo,2003).Enesatrama,elprogreso
aparececomoelmandatonecesarioparaalcanzareseestadodedesarro-
lloporpartedeloscampesinos.Estosevereflejadoennumerososdis-
cursosexpresadosapropósitodeesteinstrumento;porejemplo,cuando
el actual gobernador de la provincia de Córdoba se refirió al
PSVPEMChenocasióndelaentregadelaviviendanúmero2.000.En
esaoportunidaddelgobernadorexclamaba:“EstoesprogresoparaCór-
doba,dignidadparalasfamilias,esjusticiasocialyganarlelabatallaal
MaldeChagas”(La Voz del Interior,31/08/2017).

Enestesentido,esprecisodetenernosenellenguajebélicoutilizado
enlaexpresióndelgobernador.Elsignificantedelaguerraescentral
paraFoucault;elfilósofoafirmaque“lapolíticaeslaguerracontinuada
porotrosmedios”(1992:29)yqueelmejorejemploendondesepuede
verestemecanismoesenelsistemademocrático,“dondecadaunade
susinstitucionesreproducelastácticasylasestrategiasparaseguircon
lasformasdedominación”(Abello,2003:72).Lasexpresionestales
como“ganarlabatalla”alChagas(queserepiteenreiteradasoportuni-
dadesenlosdiscursosoficiales)esunamuestradecómolapolíticase
hatornadoenelinstrumentonaturalconelcualsedanlosenfrenta-
mientosparacambiarlasrelacionesdepoder,paramodificarlarelación
dedominadoadominanteyparasostenerladedominanteadominado.
Deestamanera,aquellosqueseandeclaradosporfueradelosprocesos
denormalizacióndesaparecendelescenariodelaluchaporelpoder
(Abello,2003).

Asimismo,esimportanteadvertirqueelproyecto del desarrollo marca
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unalíneaabismal(DeSousaSantos,2010)queactivamentedistingue
entreaquelloqueesprecisodejaratrás,superarosacrificardeaquello
queesnecesarioyválidoparaprogresar.Así,conlapropagacióndelde-
sarrollocomoidearectora,podemosreconocerloqueDeSousaSantos
(2006)denominócomo“monoculturas”,delineandolasformasque
asumeeldiscursodelprogresoendiferentesámbitos12.Leyendolosdo-
cumentostantodelPDNCcomodelPSVPEMCh,esadvertibleque
loscampesinoscomosujetosdelhábitatruralsepresentandeunlado
deesalíneaabismal:elnodesarrollado.Enunadelasnotasdelaprensa
oficialquerelatalaparticipacióndelentoncesgobernadordelaprovin-
cia,JoséManueldelaSota,enunafestividaddelacomunidadindí-
geno-campesinaTocoTocollamadaLa Algarrobeada,seexpresaqueel
encuentroproducidoentaleventoentrefuncionariosgubernamentales
eintegrantesdeesacomunidadrepresentaba“la posibilidad de encontrar
en el presente el valor del pasado” (Gob.delaProvinciadeCórdoba,
2015:67).Enestalógica,diceDeSousaSantos,“la modernidad occi-
dental ha producido la no contemporaneidad de lo contemporáneo”(2010:
22),esdecir,postulacomopasado(paraelcaso,lacomunidadToco
Toco)aquelloque,enrealidad,esabsolutamentepresente.Enlamisma
línea,elsociólogoportuguésagrega

Estanegaciónradicaldelaco-presenciafundamentalaafirmaciónde
ladiferenciaradicalque,enesteladodelalínea,separaloverdadero
ylofalso,lolegalyloilegal.Elotroladodelalíneacomprendeuna
vastacantidaddeexperienciasdesechadas,hechasinvisiblestantoen
lasagenciascomoenlosagentes,ysinunalocalizaciónterritorialfija.
Realmente,comohesugerido,hubooriginariamenteunalocalización
territorialehistóricamenteéstacoincidióconunespecíficoterritorio
social:lazonacolonial(2007:34).

Siguiendoconelrazonamientodelautor,eseaparentepasadoextem-

12 Lasmonoculturaspropuestasporelautorsepuedenverreflejadasenlossiguientespares
dicotómicos:ladelsaberyladelrigor(quepostulaqueelúnicosaberrigurosoeselsaber
científico),ladeltiempolineal(quepostulaquelahistoriatieneunsentidoúnico,una
únicadirecciónyquelospaísesdesarrolladosconstituyenmodelosaseguir),ladelanatu-
ralizacióndelasdiferencias(quepostula,bajoelnombredelasdiferencias,lanaturalidad
delasdesigualdadesqueoperanenellas),ladelaescaladominante(quepostulaaluniver-
salismocomoescaladeseable,presentandoaloparticularylolocalcomoirrelevante)yla
delproductivismocapitalista(quepostulaalaproductividadyalamaximizacióndelucro
comolosúnicoscriterioseconómicosválidos)(DeSousaSantos,2006).
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poráneoquepareceestorbarenelpresente,essignificadocomoelatraso,
asumiendoasílaformadeloresidual,deaquelloqueyanoesmáspreciso
nideseable(DeSousaSantos,2010:23).Esaresidualidadseponedema-
nifiesto,porunlado,enelámbitodelconocimiento,abriendopasoade-
finicionescomola“ignoranciadelagentedelcampo”(Entrevistaconun
funcionariodelPSVPEMCh,mayode2019)ola“faltadecalificación
delosrecursoshumanosexistentes”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,
2015:7).EstoesunejemplodeloqueplanteaEscobar(2007)cuando
dice“Eldesarrolloavanzócreando“anormalidades”(como“iletrados”,
“subdesarrollados”,“malnutridos”,“pequeñosagricultores”,o“campesinos
sintierra”),paratratarlasyreformarlasluego”(p.93).

Porotrolado,laideaderesidualidadaparecetambiénenelámbito
delaproducción,habilitandodiagnósticoscomo“laactualexplotación
deficientedelosrecursosnaturalesenelNoroestecordobésolafaltade
atractivoseinfraestructuraquealienteneldesarrollodeunaofertacom-
petitiva”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2015:11-12).Desdeesta
comprensión, losconocimientosdeesosgrupossociales“atrasados”
juntoasusprácticaseconómicassondescalificadas.Demaneraquela
composicióndeundiagnósticodelnoroestecordobésarticuladoen
tornoalasnocionesdeloatrasado,loignoranteyloimproductivo,pre-
figuraunmododeintervenciónenelterritorioyunalíneadeacción
claraexpresadaenelPDNCdelasiguientemanera:“difundirypro-
moverconocimientoscientíficosytécnicosdestinadosalacreaciónde
valorenelterritorioparaquelosemprendimientosruralespuedanin-
sertarseadecuadamenteenelmercadoproductivopotenciandosucre-
cimiento”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2015:82).Estamanera
de“insertar”aciertossectoresogrupossocialesalmercado,conelapoyo
delconocimientocientíficoytécnico-estatal,espropiadeloqueseviene
denominandoenlosúltimosaños,yespecialmenteenloscomienzos
deestesigloenAméricaLatina,comopolíticasdedesarrolloinclusivo13.

Ahorabien,proponerunainclusióndelosemprendimientosrurales

13 Laspolíticasdedesarrolloinclusivo,esunacategoríadiscursivaacuñadaespecialmente
porlosorganismosinternacionalesenelmarcodelaAgenda2030,quesirveparahacer
referenciaa laformulacióneimplementacióndepolíticasllevadasacaboporlosestados,
tanto anivelnacional,provincialymunicipal,“parareducirlapobreza,facilitarelacceso
aserviciosbásicosdesaludyeducacióndecalidad,reducirlabrechadigital,promover
emprendimientosproductivos,etc.(…)[y]Realizarintervencionesqueapuntenafo-
mentarelincrementodelasoportunidadesdeempleo;elestablecimientodemecanismos
deprotecciónsocialylapromocióndeltrabajodigno”(PNUDArgentina).
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suponeasumirquelosmismosnoestányaincluidosenelmercado.En
esepunto,AníbalQuijanoofreceuncontrapuntoquepermiteotralec-
tura:lasexperienciaseconómicasnoestrictamentecapitalistas,comolas
campesinas,sesuperponenyseinterrelacionanconexperienciasdeotra
naturaleza,yaseamercantiloestatal.Yesacoexistencia,esprecisoacla-
rarlo,esdesigualyconflictiva:nohaydudadequeelprivado-capitalista
esampliamentedominante(Quijano,1988:179).Desdeestetipode
interpretaciones,laseconomíascampesinasnoestánexcluidasdelpro-
yectodeldesarrollo,sinoqueocupanunlugaryfunciónparticular(y
subordinada)enelmismo.Loperversodelplanteoesqueesemandato
deingresar,encajar,enelesquemadeloqueespropuestocomomodé-
licoocultalarelacióndedesigualdad.Enotraspalabras,sienelfondo
operaunadefinicióndeigualdad,entendidacomounaasimilaciónala
minoríayaincluida,loqueseocluyeesesaminoríaquenoessolopor-
tadoradederechossino,sobretodo,deprivilegios.Lanaturalezadelos
privilegioses,precisamente,laimposibilidaddesuuniversalización.Por
lotanto,esaigualdadesinalcanzable.Así,elcostodeabandonarlosras-
gospropiosylastradicionesparaserincluidomuestrasuverdaderacara:
esunmandatoquenotieneelpropósitodeincluir(enelsentidode
hacerparteaunsectordeunespacioquelefuehistóricamentenegado
porvíadelaampliacióndederechos)sinodedespojaraesossectores
detodosusistemadevidaintegradoalterritorio,queesnegadocomo
saberlegítimo,endefinitiva,dedespolitizarlos.

Esalecturaporpartedelgobiernoprovincialrespectoalascomuni-
dadesruralesquepretenderegularquelasubicacomoloatrasado,loig-
norante, lo improductivo, prefigura las bases de una tecnología de
gobiernoaemplear.Estavaaarticularse,enlosinstrumentosanalizados,
sobrelaideadelaparticipación,desdeelreconocimientodeque“para
quelapropuestaseaefectivamenteapropiadaporlacomunidaddeberes-
petarsusvaloresculturales” (EntrevistaconfuncionariodelPSVPEMCh,
mayode2019).Atendiendoalainerciauniversalizante(yporendeho-
mogeneizante)delalógicaestatal,lapretensióndelgobiernoprovincial
deincorporarlasparticularidadesterritorializadasdelascomunidadesha-
bitantesdelnoroestecordobésvaaarrojarcomoresultadoundispositivo
quecombina“necesidadesbásicas”con“itinerariosparticularizadosacorde
alascaracterísticashistóricas,culturales,socialesyeconómicasyalasex-
pectativasyproyectosdevidadecadafamiliaydelacomunidadenge-
neral”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2018:11).
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Enesemarco,cabedestacarquelaconstruccióndiscursivaentorno
alegitimidaddelaerradicacióndelaviviendaruralcomounapreocu-
paciónpolíticaysanitaristaporlaenfermedaddeChagas,nosolose
dioenlaprovinciadeCórdoba,sinoqueseerigiócomopartedeuna
políticafederaldeviviendaqueidentificóel“factorcultural”comola
variableamodificarestatalmente(Quevedo,2019).Enestesentido,es
ilustrativalasiguientedeclaraciónrealizadaporlaentoncespresidenta
CristinaFernández:

También,cómohanbajadoloscasosdeChagasylosvectores:enel
año2003,de18casosdeChagasa2casosdeChagasenelaño2013.
Ustedesnosabenelesfuerzoquesignificabajarestosvectores.Estan
difícilcomomoverelíndicedeGiniporquesignificaeliminarfactores
culturales,también.Noessolamentedarlealagenteunacasa(…)Y
lopuededecirlagentedeSantiagodelEstero.Cuandorecorríamos,
conelentoncesgobernadordeSantiagodelEsteroelinteriorconGe-
rardo[Zamora]ymemostrabatodosuplandeescuelasrancho,de
casasrancho.Paraeliminarlostechosdepajahabíaquequemarlas
casasporquelagente,aúnconlacasanueva,sevolvíaavivirenla
casadetechodepaja.No era porque fuera ignorante o vaga por querer
vivir ahí. Eraunacostumbrecultural,quesonlasmásdifícilesdere-
mover:lascostumbresculturales(CristinaFernández,discursopresi-
dencialenAperturadeperiododesesionesordinariasdelCongreso
delaNación,01/03/2014.Elénfasisesnuestro).

4.2.2. Los objetos del hábitat rural: el rancho como arquitectura a
erradicarse

Escomúnqueentreloshabitantesdelazonadelnoroesteseponganen
valorlasventajasdelasviviendasvernáculasentérminosclimáticos,
productivosysociales,encontrandoperfecciónenlasdecisionessobre
enquéespacioyparaquéestáasignadacadacosa.Enesesentido,un
entrevistado,oriundodelazona,nosrelatólascaracterísticasdelasvi-
viendas,dondesereflejaconclaridadelmanejoconstructivodesusha-
bitantesquelaserigíanteniendoencuentaloselementoscontextuales,
cotidianosyeconómicosy,porsupuesto,utilizandolosmaterialespro-
piosdellugar.

Enrelaciónalosmateriales,elentrevistadocomentaquelasparedes
delranchoerandeadobe,conpaloslabradoshechoscañizos;lacaña
estabatomadaporcorrionesdecuero.Recuerdaquelaviviendasolía
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tenertechosaltos(algunasdehasta2,50m)yeltamañodelasmismas
variabadeacuerdoalacantidaddemiembrosqueformaranpartedela
familia.Elentrepisoeracañizoylasvaraserancuadradas,labradasa
manoconunaherramientallamadasuela.Lacasaeraconstruidapor
suspropioshabitantes,queenlamayoríadeloscasosmanejabanelofi-
cio.LaorientacióndelacasarespetabalosvientosNorteySurparaase-
gurarseunatemperaturafrescaenelverano.Además,laubicacióndela
casatambiénestabaenfuncióndelahiguera,eltunal,losnaranjos.La
viviendatambiénerapensadateniendoencuentalasactividadesdo-
mésticasyproductivas;deestaformaconstruíanlarepresachica,en
dondesejuntabaaguadelluviaenunpequeñotanquedecemento(a
pesardequeeltechoeradetierra,lomismosejuntabaelaguadelluvia).
Paracuidarlalimpiezadelaguajuntadaenlarepresachica,allínopo-
díanentrarlosanimales,nisepodíanbañarlosniños,quelohacíanen
larepresagrande.Lomismosucedíaconaquelloselementosquefor-
mabanpartedelespacioperidomiciliar,talescomoelpozodebalde,las
primerasnapas,laslíneasdecorrentía,losarenales,queestabanubicados
estratégicamenteparamayoraprovechamientodelosrecursos.Dema-
nerasimilar,loscorralesdeanimales,especialmenteel“chiquero”,se
ubicabanestratégicamenteatendiendoalacorrentíadelosvientospara
evitartantolosmalosolorescomolapropagacióndelasvinchucas.

Comosepuedeinterpretar,paralospobladoreshistóricoslasvivien-
dasvernáculassonportadoresdeunagranprecisiónyadaptaciónalas
necesidadesyactividadespropiasdellugar.Sinembargo,elcomúnde-
nominadorqueoperaenlosdiscursosoficialessuscitadosentornoal
PDNCyalPSVPEMCh,eselcaráctercelebratoriodelaeliminaciónde
ranchos.¿Porquéocurreesto,sielrancholejosdepresentarinconvenien-
tesprácticos,esunatecnologíaconstructivaqueseadecúaasuentorno?

LosdiscursosdelPDNCyelPSVPEMChtienenporfuncióncon-
trolarquésediceyquésemuestraacercadelhábitatruraldelnoroeste
cordobés.Estoocurreporque,talcomoplanteaFoucault,losdiscursos
presentesendeterminadomomentohistóricofuncionanenlamedida
enquelasociedadlosacogeyoperancomolegítimos.Estoesposible
yaquesonimpuestosatravésdedeterminadosmecanismosqueconfi-
guranmanerasdesancionardeunauotraforma,utilizandotécnicasy
procedimientosparalaobtencióndeesaverdad,yapelandoalestatuto
deaquellosactoresencargadosdedecirquéesloquefuncionacomo
verdadero.Laviviendaruralescomprendidacomoindicadordepro-
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gresoyconstataciónvisualdelasgestionesestatalesenelpoder.Loim-
portanteesgenerarunrégimendevisualidadlocaldondeelranchono
sevea.Estoseobserva,porejemplo,enelsiguientediscursoenelmarco
delaUnicameral,endondeesposibleadvertircómoloslegisladoresse
jactandenohaberidentificado“unsoloranchoenesoslugares”cuando
realizabanviajesalinteriorprovincial:

Enelrecorridoquehicimoslaúltimavezconloslegisladoresalavera
delcaminonovimosunsoloranchoenestoslugares,todosycadauno
delosquevivenenellugartienencasasdignas,quesehanhechoalo
largodelosúltimosgobiernosquehatenidoestaProvinciadeCórdoba.
Nosolamenteeso,perforacionesquehanayudadoaqueloslugareños
puedancontarconaguapotable(LegislaturadeCórdoba,2018).

Demaneraque,desdequesepusoenmarchaelPSVPEMCh,elgo-
biernodelaprovinciahatransmitidoydifundido,atravésdesusprácticas
discursivas,unrégimendeverdadentornoalaviviendarural,represen-
tadaenlafiguradelranchocomoobjetodiscursivo.Ensintoníaconlo
planteadoporFoucault,seobservaquelaproduccióndeldiscursopor
partedelgobiernoprovincial,“seencuentracontrolada,seleccionaday
redistribuidaporunciertonúmerodeprocedimientos”(1970:5).Dentro
delosvariadosmecanismosdecontrolutilizadosporeldiscursooficial
enrelaciónalhábitatruralhayunoquemereceespecialatenciónporsu
reiteradautilización.Enelcasoqueplanteamos,laclasificacióndicotó-
micaverdadero/falso,setraduceenlaoposicióncasa/rancho.Pues,elré-
gimendeverdad(Foucault,1970)operarepresentandoelranchocomo
loindigno,loprecario,loendémicooloatrasado;yenoposiciónalacasa
construidaconmamposteríacomolodigno,losalubreolomoderno.

Algunosejemplosmásnosayudanaesclarecerloplanteado(Sesma
et al., 2019).ElactualgobernadorSchiaretti,haciendoreferenciaalas
obrasenmateriadeviviendallevadasacaboporelgobiernoeneldis-
cursodeaperturadelassesioneslegislativasdelaño2019,declaró:

Esteañovamosaterminardeerradicar2.410ranchosdelnorteyel
oesteprovincial.¡SeterminanlosranchosenCórdoba!yasívamosa
acabar con la indignidad de generación, de población rural (…)
Vamosaacabarconlosranchosylevamosaganarlabatalladefinitiva
alMaldeChagas(GobernadorJuanSchiarettienactodeApertura
legislativa,01/02/2019).
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Delmismomodo,el13deabrilde2019,lalegisladoraprovincial
porIschilíndelbloqueUniónporCórdoba,TaniaKyshakevych,en
superfilpúblicodelaredsocialFacebook,realizóunapublicación
dandocuentadelaentregadetresnuevasviviendasenelmarcodel
PlandeErradicación,bajoellema“Noqueremosmásranchos”. Por
otroparte,enunodelosspots publicitariosdelacampañaporlago-
bernacióndeJuanSchiarettiparalaseleccionesdemayode2019,po-
demosobservaraunamujerruralquemencionamirandoalacámara:
“SoyMaría.Yanotengorancho.Vivoenunacasa”.Enlossubtítulos
queacompañanalvideo,lapalabra“casa”apareceescritaconmayús-
culas,adiferenciadelrestodelaspalabras.Laoposiciónsemántica
entrerancho/casaconfiguraunavezmásunavoluntaddeverdadapo-
yadasobreunsoporteinstitucionalque“poneenprácticaelsaberen
unasociedadenlaqueesvalorizado,distribuido,repartidoyencierta
formaatribuido”(Foucault,1970:11).

Deestaforma,seobservaqueexisteunaasociacióndirectaentrela
erradicacióndelosranchosylaerradicacióndelaindignidadenlapo-
blaciónrural,queesreproducidacomoconstrucciónideológicaque
atraviesanlosproblemaspúblicosrurales.Claroque,almismotiempo,
sevinculael“acabarconlosranchos”al“ganarlabatallaalMaldeCha-
gas”comounefectodirectodelprimerosobreelsegundo.Elrancho,
entantoobjetodiscursivo,aparececomoalgoquedebeesfumarsepor-
queconélseextinguiríannosololaenfermedaddelMaldeChagas,
sinotambiénelatraso,laprecariedadylosmodosnodeseablesdeha-
bitarparaciertasclasessubalternas.

Asimismo,aliniciodeunvideoinstitucionaldelPlandeDesarrollo
delNoroesteseseñala:“tenemoscaminos,tenemosagua,tenemosluz,
tenemosgranja,tenemosautoabastecimiento,tenemosemprendimien-
tosfamiliares.Ahora,ahoraestiempodesaberdónde van a vivir”(0:02-
0:16).Aun cuando sepodríandiscutir los alcances efectivosde las
intervencionesquesedanporhechas,preocupaaquílapreguntafinal
deesteextracto.Alapregunta“dóndevanavivir”subyaceunalectura
queniegalasactualesresolucionesconqueloshabitantessatisfacenesta
necesidad;unalecturafragmentada,teñidaporlacosmovisiónurbana
delaviviendaylainvisibilizacióndelossaberesylasprácticaslocales.
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4.2.3. El concepto del hábitat rural: la dignidad como objetivo 
a alcanzar 

Unconceptoqueatraviesaconstantementealosdiscursosoficialespro-
feridosentornoalPDNCengeneralyalPSVPEMChenparticularse
centraenelvalordeladignidad.Esteelementovieneaorganizartodo
eldiscurso,orientandoelprocesoterritorialaesepunto.Sonvarioslos
enunciadosendondesepuedeidentificarlapresenciadelconceptode
dignidad.UnodeellosloconstituyeelvideoinstitucionaldelPlande
DesarrollodelNoroeste,dondeapareceestaideaexpresadaatravésde
laspalabrasdesuentoncesresponsable,AdrianaNazario:

Esteplantienequeverconladignidad.(...)tedoylosmateriales,teen-
señoperoalacasatelahacésvos.(...)Losniñitosquevenasupapáya
sumamáhacerselacasa,esechicosecríaydice“mehicelacasaconmi
papáymimamá”…esonotieneprecio.Paranosotroselplantieneque
vereso,conladignidad,peroconladignidadbientangible,esloque
vostocasdíaadía”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2015,5:51-6:40).

Enesesentido,ladignidadcomoconceptotransversalsepresenta
articuladoaunaconstelacióndevalores,talescomolahonestidad,el
esfuerzo,lasolidaridadyeltrabajo.Todoeseesquemadevaloresseplan-
teanecesariamentearticuladoenunsustratomaterialquenoeselcon-
vencionalmenteutilizadoporlapoblaciónalcanzadaporestaspolíticas
públicas.Esdecir,ladignidad,entantoaspectopasibledesertangible,
noformapartedelrepertoriodematerialesdisponiblesotradicional-
menteempleadosparalavivienda.El“dar”materialesseimponecon
unsustratomoral,queatraviesatodoelterritorio.

Delmismomodo,uninformedegestióndelaño2015sobrelasac-
cionesllevadasacaboporelPDNC,expresabaque“elEstadopromueve
accionesqueabordandiversasproblemáticassocialesdirigidasadignificar
alaspersonasenelejerciciodesusderechos”(Gob.delaProvinciade
Córdoba,2018:6).Másadelante,enelmismodocumentoseencuentran
dosexpresionesqueligandirectamenteelmejoramientodelhábitatlocal
comoformadealcanzarladignidad:“Poderbrindarunhábitatdiferente
alaspersonasdelaszonasrurales,esotradelaspremisasdelplandesa-
rrollonoroeste,porloquesehizomuchohincapiéenestacuestión,con-
siderándolaunanecesidadurgente como formade recuperar (…) la
dignidaddelaspersonas”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2018:7).
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Deestamanera,elhábitatcomocampodeintervenciónesconsti-
tuidoenestosdiscursospúblicosentornoalconceptodedignidad14.Las
formasdehabitarimpuestasporestastecnologíasdegobierno,ysusca-
racterísticastantomateriales,funcionales,estéticaspropiasdelaurbani-
dad,sonpresentadascomomediosparaalcanzardichadignidad.Yasí
loexpresan:“DurantelosprimerosdíasdelmesdeJuliodel2015,si-
guieronavanzandolasobrasdeviviendasenelparajeCortaderaSur,
dondevariasfamiliascomenzaron avivirdignamente,mejorandosuhá-
bitat”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2015:190).Enesamismaope-
racióndiscursivaenunciaqueantesdeesaintervención,esdecircuando
loscampesinosvivíanensuscasasconstruidasconmaterialeslocalesy
enfunciónalasactividadespropiasdellugar,ladignidadnoexistía,por-
quenoesposibledeobtenermedianteesaformadehabitar.Conlavi-
viendanueva,se entrega dignidad,selada,porqueantesnoestaba.

Comohemosvistohastaahora,elabordajedelPDNCengeneral
ydelPSVPEMChenparticular,construyenyponenenjuegounaserie
desujetos,objetos,conceptosyestrategiasdiscursivas.Acontinuación,
mostraremoscómoesosenunciadoscirculan,permitenoimpidenrea-
lizardeseos,sondócilesorebeldesaunosintereses,entranenelorden
delasluchas,etc.(Foucault,2008a)ydequémaneraesosinterjuegos
sevenplasmadosencadaunadelasinstanciasdelplan(desdesudiseño
hastalaetapaposteriorasuinauguración).Deestemodo,podremos
observarlasdistintasinstanciasenlasqueseerigióelPDNCentanto
tecnologíadegobiernoquebusca“regularlasconductasporlaaplica-
ciónmásomenosracionaldelosmediostécnicosapropiados”(Mu-
ssetta,2008:46)enqueseconstruyeesto.

4.3. El diseño 

4.3.1. El diseño de la política 

Talcomoplanteamosanteriormente,elPSVPEMChsurgeenelmarco

14 DicenCerdáySalomón(2017):“Ensuspronunciamientosyplanes,Peróntambién
instabaaque:“Debemosarraigaralhombredecampoasuterruño,brindándole[…]
unstandarddevidaquelepermitaatendercondignidadasusubsistenciayladelos
suyos”(p.202).Sinembargo,elepicentrodelproblemaagrariodePerónresidíaenla
tierra:“latierraparaquienlatrabaja”,talcomoloilustralatransformacióndelrégimen
detenenciadelatierraylademocratizaciónenelaccesoalapropiedad.
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delaLeyProvincialN°9601quedeclaralaemergenciahabitacionalsa-
nitaria,poniendoelfocoen“viviendasruralesyperiurbanasqueporsus
característicasdeconstrucciónfavorezcanelanidamientoyproliferación
delavinchuca” (LeyProvincialN°9601Art.N°1).Estomuestraque,
desdesusinicios,elprogramafuediseñadoasociandoalaviviendarural
comofocodecontagiodelaenfermedaddeChagasyasuerradicación
comoúnicasoluciónparacombatirla.Enlíneaconesto,enconversa-
cionesmantenidasconunadelaspersonasqueestuvoacargodeldiseño
delProgramadesdesusinicios,nosexpresaba“laluchacontraelMalde
Chagasestabadirectamenteligadoaesteanteproyecto.Elobjetivoera
construir 2500 casas” (Entrevista con funcionariodelPSVPEMCh,
mayode2019).Estarelacióndirectayunívocaentrelaviviendayel
riesgodecontagio,dejaenevidencialavoluntaddeverdadquedesdeel
Gobiernosequiereimponeratravésdesusdiscursos.Enellos,lavivienda
ranchosepresentacomounaformadehabitarquedebesererradicada,
hechoqueinstituyeunsaberqueestomadocomoverdadero.

Encuantoalosdestinatariosdelprograma,estánconformadospor
“familiasensituaciónhabitacionalderiesgodecontagiodeMaldeCha-
gas-Mazzaaraízdelascaracterísticasdelaconstruccióndelavivienda”
(Paezet al.,2011:4).Pararelevarlacantidaddefamiliasbeneficiarias,
elPSVPEMChpusoenmarchaunaprimeraetapadesondeos(entre
finalesde2009ymediadosde2010)delcualseobtuvounnúmeroes-
timadode1.157familias.Apartirdediciembrede2010,seactivóuna
segundaetapaderelevamientos,llevadosacaboporungrupodelicen-
ciadosenTrabajoSocialparapoder“establecervínculosconlasautori-
dadesyconlasfamilias”(S.V.R.E.Ch.,Gob.delaProvinciadeCba,p.
4).SegúneldocumentooficialdelPlan,

Estevínculoconlasfamiliasposibilitalaconstruccióndelazosdecon-
fianzaquenospermiteprofundizarenlasrealidadescotidianasyrea-
lizar un abordaje de mayor integralidad, recordando siempre la
importanciadelénfasisenloshábitosfavorablesalaprevencióndel
Chagas(ProgramaS.V.R.E.Ch.,Gob.ProvinciadeCórdoba,p.4).

Sinembargo,elobjetivoestablecidoeneldocumentonoimpactó
delmismomodoentodosloscasos.Enocasiones,hubounapercepción
depocoinvolucramientoporpartedelasfamilias,considerandoqueel
sondeoselimitabasoloaindagarcuestionescuantitativasynoconsul-
tabasobreeldiseño.Estoseveexpresadoeneltestimoniodeunvecino
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que,además,estuvoacargodelaconstruccióndealgunascasasenel
marcodelPSVPEMCh,

Asícomocuandosepasóapreguntarcuántasfamiliaseranycuántos
vivíanencadacasaparasabercuántashabitacioneshabíaquehacer
mehubiesegustadoqueenesamismaentrevistatambiénsehubiera
preguntadocómoseimaginabanlacasayapartirdejuntartodolo
queseimaginabanarmarmásomenosunprototipo…esonoocurrió
(EntrevistaconunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,octubre
de2020).

Estapercepcióndeimposicióndelaformadeabordajedelapolí-
tica,tambiénsevereflejadaenelsiguientetestimonio:

Losproyectosestos,situvieronundéficitfuelacomunicación;porque
fuemuyimpuesta…nohuboningúnespaciodediscusión.Estáclaro
quesihubiéramospuestoespaciodediscusión…yyonosécuántos
hubieranhecholacasa…ysilahubieranhecho,silahubieranhecho
así…(EntrevistaconTécnicoExtensiónRuralINTACruzdelEje).

Ambostestimoniosmuestranque,aunqueelprogramasepresen-
tabacon“ciertogradodeflexibilidadacordealasnecesidadesdecada
momento”(ProgramaS.V.R.E.Ch.,Gob.delaProvinciadeCórdoba,
p.4),elabordajeenmuchasocasionesfueimpuesto,habiendoprefijado
cuáleseranlosobjetivosencadainstanciadelplan.Cuandolepregun-
tamosalosentrevistadossobrelarazónporlacualsedabanestosdes-
fasajeseneldiseñodelapolítica,larespuestaescontundente:“porque
necesitabanejecutareso,estetipodeproyectosasícomovenían(…)lo
queimportabaeraqueseterminaralascasas,nadamás”(Entrevistacon
unconstructordelascasasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Ademásdeimponermaterialesydiseños,observamosque,atono
conelproyectodedesarrolloimperanteeneldiseñodeestetipodetec-
nologíasdegobierno,nosolonosecuestionasinoqueseplanteacomo
necesarioel“enseñarles”avivirbajolosmodosdevidapropiosdela
ciudad.Estehechoseveexpresadoenelsiguientetestimoniodeuntéc-
nicoacargodelProgramaenlosinicios:

Yotecuentoalgoporejemplo.Unviejitotenía88añoslepusimosla
camadematrimonio,ensuvidalagentedelcampodurmióconla
señoraenlamismacama,¡nunca!(…)entoncesyocuandollegabale
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decía:¡seterminóesto!Ustedesvanadormirenunacamaqueyoles
voyatraer…nonono…¡mevoy!Cuandovosestésdecididoaaceptar
loqueyovoyahacer…entonceshicimoshastaunactaacuerdodonde
lehacíamosfirmarantesdehacerlelacasatodaunaseriedecondi-
ciones(…)Quelagentede70,80añosdelinteriortienesuscostum-
bres,queselashemosdadovueltanosotrosconpacienciayconcariño
y con amor y con psicólogos (Entrevista con un funcionario del
PSVPEMCh,mayode2019).

Aquí,nosolamentequedanaldescubiertolasdecisionesetnocén-
tricasbasadasenlasprácticasdelmodelooccidentaldelafamilianuclear
sobrelascualesseponderabanlascostumbrespropiasdelhabitarrural,
sinoquetambiénseponeenjuegolaintervenciónestatalenelámbito
privado.Deestaforma,entantodispositivodepoder,atravésdeestos
instrumentosseproducen,sedistribuyenysenormalizandeterminadas
costumbres,temas,posicionesymanerasdevivir,bajoelconvenci-
mientodelanecesidaddellevarlasaaquelloslugaresdondeexistenotros
modosdehacerlascosas.

4.3.2. El diseño de la vivienda

EnlosdocumentosoficialesdelProgramaseexpresaque:

Lasviviendassustitutivastienenundiseñoconformealasnecesidades
delaregión,incluyendococina-comedor,unbaño,entreunoycuatro
dormitorios(acordealgrupofamiliar),unagaleríayunlavatorioex-
terno.Lostechosdechapatienenunacapaaislantedetelgoporycielo
rasoquepermiteprotegeraloshabitantesdelasbajasyaltastempera-
turas.Asítambién,lagaleríatechadavienearespetarlastradicionescul-
turales de la región ya que la mayoría de los ranchos en los que
habitabanteníangaleríaocuentanespaciosalairelibrebajoárboles
dondelaspersonaspasanlamayorpartedesudía(Paezet al.,2011:6).

Deestaforma,estosdocumentosexpresanciertorespetoporlasne-
cesidadesytradicionespropiasdelaregión.Enestesentido,sibiendesde
elGobiernoseexpresaciertapretensión(almenosretórica)demejorar
lacalidadyelestilodevidadeloshabitantesatravésdelanuevavivienda,
estoseefectivizamedianteundiseñoconlógicaurbana.Asimismo,hay
quedestacarlaimportanciaqueseleasignaadeterminadasprácticasde
higiene,desatendiendoenelmismomomentoalasfuncionalidadespro-
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piasdelaruralidadtantodelámbitodomésticocomoproductivo.Este
mododellevaracaboestasintervenciones,estáenrelaciónconlasprác-
ticasdeldesarrollo,lascualesfueronconcebidascomounenfoquede
arribahaciaabajo,“comounsistemadeintervencionestécnicasaplicables
másomenosuniversalmenteconelobjetodellevaralgunosbienes‘in-
dispensables’aunapoblación‘objetivo’”(Escobar,2007:86).

Durantenuestrotrabajodecampoenlazonaadvertimosquesolo
enalgunoscasos,quienesestuvieronacargodelaconstrucciónpudieron
incidirenhaceralgunoscambiosporconsiderarlosmásacordesalas
prácticaslocales;perosiemprefueroncasosexcepcionalesyformaron
partedelhechofortuitodeencontrarseconconstructoresquesupieran
cómoconstruir.Enpalabrasdeunodelosconstructoreslocalesnos
cuentaque

Cuandovilosplanos(…)viqueparalazonaoparaloqueestaban
acostumbradoslagenteenelcampoavivirnoteníanadaquevercon
loqueestabanhaciendo.Entoncescuandoempezamosconlascons-
trucciones(…)empezamosainnovarmediodeprepolohice…lo
hicedeuna,sinpreguntarmucho(Entrevistaconunconstructorde
lascasasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Unprimerelementoparaponerderelieveestereemplazoeselde
lafuncionalidad.Eldiseñodelasviviendasqueseconstruyenexpresan
elcarácterobturadodelaintervenciónestatalenrelaciónaesteaspecto.
Eldiseñofuncionaldelasviviendaslocalesvaríaenrelaciónalasnece-
sidadesdecadafamilia.Engeneral,estediseñocontieneunalógicaque
habilitalaprogresivaexpansióndelaviviendaeneltiempo.Ladistri-
buciónespacialusualmenteempiezaporunnúcleopequeñodelugar
social(comedor),unoprivado(dormitorio)yunodeservicio(cocina
y/obaño),luegosevanincorporandootrosespaciosacordesalcreci-
mientodecadafamilia.Enlamayoríadeloscasos,elespaciosocialestá
contiguoaunagaleríaoenramada,alresguardodelasombra,dondese
desarrollangranpartedelasactividadescotidianas,yaquelaselevadas
temperaturasenlaregiónalolargodelañorequierenlanecesidadde
proteccióndelsol.Engeneraladosadoalasviviendasseencuentrael
espacioparaelfogón,espaciocentral,noporsuubicación,quemayor-
menteseencuentradetrásdelaviviendaodelagalería(demodode
evitarelcontactoconelhumo),sinoporqueesallídondesedesarrollan
lasactividadesdomésticasvinculadasalacocinaylasproductivas(tales
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comolaelaboracióndequesosydulcedelechedecabra,pasteurización
delechedecabra,cocinadecuerosdeanimales,arropes,entreotrascoc-
ciones).Estadisposiciónespacialtienequevernosoloconventajastér-
micassinoconlasdiversasactividadesquesedesempeñanenlacasa.
Enestasviviendasexisteunainterrelaciónconstanteentrelasactividades
desushabitantes,yaseanestasproductivas,residencialesodesociabi-
lidad.Deestamanera,lafuncionalidaddeestasviviendastambiénse
defineporlafluidezconqueestasactividadesseintersectan.Porelcon-
trario,eldiseñofuncionaldelasviviendasconstruidasporelPDNC
proponeprototiposquereproducenunpatróndedistribuciónurbana,
quepocotienequeverconlaformadevidacampesina.Parailustrar
estacualidadbastaconprestaratenciónalafaltadecontemplaciónen
eldiseñodelasactividadesdeíndoleproductivas:solamenteserecono-
cencomoestosespaciosaquellosdelperidomicilio(dondesecríanlos
animales,porejemplo),sintenerenconsideraciónqueenmuchoscasos
lasactividadeslaboralesdeloshabitantesdelaregiónsellevanacabo
enelinteriordelavivienda(Hocsman,2003),comolaproducciónde
dulcesodecomida.Enlamismalínea,laubicacióndelacocinaenel
diseñopropuestoporelprogramaestataltambiénreflejaelcarácterur-
banocéntrico:lamismasealojadentrodelavivienda,ignorandoque
lasfamiliascocinanprincipalmentebajolagaleríay/oenelespaciodes-
tinadoparaelfogón,comohemosindicadoanteriormente.Escurioso
notarqueenalgunafasedeintervencióndelapolítica,losdefinidores
delapolíticaquisieronadecuarelespaciodelacocinaalasprácticasha-
bitualesdesusmoradores.Sinembargo,enlugardereplicarlosmodelos
delascasasqueaúnseconservaban,plantearonundiseñoenfunción
deloqueelloscreíanquedebíaserunacocinaadecuadaparalasprác-
ticaspropiasdellugar.Laspalabrasdeunlugareño,exjefecomunalde
unadelaslocalidadesdelazona,colaboranenmostrarestacuestión:

Despuésfueronmutandolosmodelos...Porqueprimerofueunmo-
deloasíconunacocinacomoabierta(...)Meparecequeahíquisieron
comosimularloqueeraelranchodelagente(...)queesuntecho
nomásdondetienenlacocinadeleñadondehacenfuegoyahíestán
ellos...Buenodespuésesocomoquenofuncionóysemodificó(...)
Eramuyabierto…comosiemprehayvientoparaalláparaelcampo,
entrabaelvientoquéséyo(…)Sehizounacocinacerradatodoeso
(EntrevistaconexjefecomunaldeChancaní,noviembrede2020).
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Estadesatencióndeloshábitoslocalesresulta,alalarga,enunare-
conversiónfuncionaldelespaciococinadelaviviendanueva,entanto
lasfamiliascontinúancocinandoenelespacioexterior,ensufogón.
Estaprácticafamiliarsevereforzadaporelhábitodeutilizarleñacomo
combustibledebidoaqueeslodisponibleenelmonte;peroalmismo
tiempoporqueloscombustiblesalternativos,comoelgasenvasado,re-
sultanmásdifícilesdeconseguir.

Elsegundoelementorefierealosmaterialesylastécnicasconstruc-
tivasutilizadas.Sibienesunpuntoqueyalohemosabordadoenpági-
nasanteriores,alsercentralenlapolítica,resultaimportantevolver
sobreél.Lasviviendaslocalesempleanunatecnologíaconstructivapar-
ticular,quesedesprendedesusposibilidadesmateriales,fundadainte-
gralmente en un conocimiento local, en la mayoría de los casos
transmitidoatravésdelasgeneraciones.Laarquitecturadesusviviendas
sehacaracterizadoporelempleodesistemasestructuralesindependien-
tes,construidosconpostesyvigasdemadera.Loscerramientoslaterales
serealizanprincipalmenteconmurosdequinchayadobe,empleando
materialesnaturalesdisponiblesenlazona(diversostiposdeplantas
queproveenramas,maderas,cañas,asícomotambiénpiedrasydistintos
tiposdetierras),otrosprovenientesdesupropiaproducción(cueros,
grasasypinturas),yenelúltimotiempoalgunosmaterialesconvencio-
nales(chapas,puertasyventanasmetálicas,vidrios,entreotros)procu-
randoadaptarlosasusnecesidadesparticulares.

Losmaterialesytécnicasconstructivasutilizadasnosolotienenuna
granventajatérmicaotorgadaporlaaislaciónqueproporcionansusma-
teriales,sinotambiéncuentanconunaventajaentérminosenergéticos.
Enrelaciónaloúltimo,unaprácticasumamentedifundidaenlazona
esladeregarelsuelodetierraadentrodelacasa,conelobjetivodeque
latierramojadaevaporeelcalor.Deestemodo,atravésdelaevapora-
ción,seproduceloqueentérminosenergéticossedenomina“cambio
defase”,imposibledelograrconunpisodecerámico.Esdecirquela
viviendavernáculanosolocuentaconpropiedadestérmicasotorgadas
porsuspropiosmateriales,sinoquetambiéntienelaposibilidaddeen-
friarserápidayefectivamenteatravésdelriegodelsuelo.Laimposibi-
lidaddellevaracaboestecambiodefase,sumadaalautilizaciónde
materialesinadecuadosparalastemperaturasdelazona,traenaparejado
uninadecuadocomportamientotérmicodelavivienda.Enpalabrasde
unodenuestrosentrevistados,“Yo,cuandoestuvedejefecomunal,me
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fuiaviviraChancaní.Vivídosañosenunadeesascasitasyerainso-
portablevivirenelverano.Asentabaelsol[y]eraunhornolacasita”
(EntrevistaconexjefecomunaldeChancaní,noviembrede2020).

Noobstante,eldiseñodelProgramacontemplalademolicióntotal
delaviviendadeadobe.Enreemplazodelaestructuraindependiente
depostesdemaderaseutilizaunaestructuradehormigónarmado;en
cuantoaloscerramientoslateralesdequinchayadobe,sesustituyen
conmurosdeladrilloscerámicoshuecosyladrilloscocidos.Además,el
soloreemplazodematerialconstructivoresultainsuficienteparacon-
trolarlaproliferacióndelvector;enestesentido,sibienelprograma
describeensusdocumentosquelasustitucióndelaviviendavaacom-
pañadadeunplansistemáticodemantenimiento(controlesperiódicos
oherramientasestratégicasparaquelapoblaciónrealicesupropiose-
guimiento),esto,comoveremosmásadelante,noocurre.

Así,subyaceunaposiciónideológicaquesearticulaenlasnociones
deprogresoydignidad,vinculadasalanuevaviviendaquevieneaerra-
dicarelatraso,produciendounocultamientodelossistemasconstruc-
tivos y recursos locales. Al mismo tiempo, la decisión política de
introducirtecnologíasconstructivasnuevasconescasaarticulacióncon
lasprácticasconstructivaslocalestraeaparejadosotrosproblemasemer-
gentesqueincrementansuniveldedependencia.Unodeellosesseña-
ladoporlaAsociaciónCulturalRelatosdelViento,queapartirdel
trabajorealizadoenelarconortedelaprovinciadeCórdoba,declara:

Elcampesinoahoranecesitará(sitiene)dineroparacalefaccionaro
refrigerar.Ademássiseenferma(propiciadoporsudesmejoradoes-
tadoanímicoyloscambiosdehábitosalimenticios)enmuchoscasos
nodispondrádelamedicinanaturalyestrenaráelciclofármacos-di-
nero-descompensaciónporfaltadecostumbre-másfármacos.Noes
unaexageración:esloquefrecuentementeocurre(Rosalía,2015,s/n).

Loselementosdediseñoseñaladoshastaahoraproporcionanciertas
clavesparacomprenderlaintervenciónestatalenelmediorural.Tal
comovenimosdiciendo,esteabordajetienequeverconlaintención
deimponerprofundoscambiosenlasprácticassocialesrurales.Enal-
gunoscasos,estoscambiossonexplícitos,enotros,sepresentanvelados
bajolaspreconcepcionesquelostécnicosypolíticosresponsablesdel
diseñodelaspolíticasdehábitataplican.Estopuedeidentificarsetanto
enlasconcepcionesqueatraviesanlosmodelosorganizativos,lasdefi-
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nicionestécnicasconqueseestablecenaspectosconstructivosyfuncio-
nalesdelaviviendarural,comotambiénlasnocionesenlasquesebasan
paradefinirelaccesoalaenergíaenentornoscampesinos.

4.4. La construcción 

Laetapadeconstruccióndelasviviendaspuedellevarseacabodedos
manerasdiferentes:medianteelsistemadeautoconstrucciónoporcon-
tratacióndealbañiles.Yaseaqueseoptaraporunauotraformade
construcción,siempreserequeríalapresenciadealgúnsujeto“legiti-
mado”porsussaberesacadémicos.Enpalabrasdeuntécnicoqueestuvo
acargodeldiseñodelPSVPEMCh,

Buscábamosquesehagaresponsableunvecinodelacomuna,oun
intendenteperoasuvez,leexigíaquemedijeranaquienbuscaban.
Porqueyoexigíaquehubierauningeniero,unarquitectoountécnico
constructor.Buscabaquehubieraunresponsable.Todoslosjefesde
comunasdelinteriorbuscabanprofesionales(Entrevistaconunfun-
cionariodelPSVPEMCh,mayode2019).

Enrelaciónalsistemadeautoconstrucción,hayunaseriedeelemen-
tosquemerecenatención.Estesistema,quefiguracomo“unadelaslíneas
directricesdelprograma”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2015:212)
ysepresentaoficialmentecomounmedioparadignificaralasfamilias,
contieneundoblesentido:porque“selesenseñaeloficioalosvecinos.
Quienhacelacasaesquienvaaviviryselepagaporeso”(AdrianaNa-
zarioenGob.delaProvinciadeCórdoba,2015:212);yporque“Apunta
aquelospropiosbeneficiariosaprendaneloficiodealbañil,paralocual
soncapacitadosporpersonalespecializado,yqueobtenganunaremune-
raciónporestastareas,yaquelaProvincialespagaporlaconstrucciónde
suvivienda”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,2015:212).

Asimismo,enpalabrasdeAdrianaNazario,“nosotrosnocontratamos
empresas,directamenteentregamoslosmaterialesybrindamoslacon-
duccióntécnica”(GobiernodelaProvincia,2015:212).Sibienelsistema
deautoconstrucciónespresentadocomounmétodomedianteelcualse
haceusodelconocimientodelasfamiliasydelascomunidadesqueya
teníanincorporado,manteniendolacostumbrelocal,enlaprácticaesto
nosevioplasmadoentodosloscasos,dadoquelapercepcióndelosve-
cinosfueotra,hechoquesepuedeobservarenelsiguientetestimonio:
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Autoconstrucciónperohastaahínomás,siempredealgunamanera
fuecoordinadoporlacomuna.Dehechopasóelcasodeunamigo
queélsehizosupropiacasaperoobviamentelegestionabalaherra-
mientayotrascosaslacomuna.Sibienlaautoconstrucciónlahacía
élyteníaciertosmárgenesparaalgunascosasnoteníatodoslosmár-
genesnopodíacambiarunplanoporponerteunejemplo.Erauna
cuestióndeanimarte.Siqueríascambiarelplano,decir‘bueno,quiero
quemicasaseaasí’yteníasqueanimarte.Perotambiénteníasque,
deanimarte…hacerlo.Medioqueteníasquemeterelpechobásica-
mente(EntrevistaconunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,
octubrede2020).

Lasegundamodalidaddeconstrucciónfuemediantelacontrata-
cióndealbañiles.Conrespectoaesto,surgierondosinconvenientes.El
primero,fuelafaltadeconocimientoporpartedelosalbañileslocales
sobrelaconstrucciónconlosmaterialesprovistosparalasviviendas.En
líneaconesto,unentrevistadonosdecía“fueunproblemanuestrode
albañilesquenohaymanodeobracalificadaporlazona”(Entrevista
conexjefecomunaldeChancaní,noviembrede2020).Estosuponía
uninconvenienteporqueretrasabalasobrasysecorríaunaltoriesgo
dequelasedificacionestuvieranproblemasestructuralesserios.Otro
entrevistadoloexplicaconclaridad:

[Cuandolespregunté]¿Quiéndirigelaobra?No,dice,estánlosinge-
nieros,arquitectosquevanapasardevezencuando…ledigo“enuna
obranosepasadevezencuando…”.Elarquitectoestátodoeldíaen
laobraporqueyonopuedopararlaobraesperandoquevengaelar-
quitecto.Asíquevamosatenerquetenerunacharlasobreeso,tales
asíqueundíaélgeneraunareuniónconelingenieroyelarquitectoy
partedelequipoquehabíanarmadotodoesteproyecto.Ybuenoahí
elingenierosobretodosedacuentaporquehabíanconvocadocomo
a10albañiles,ylaverdadéramosdoslosquesabíamos…elrestono
sabía,entoncesloqueyoviesqueseibaacomplicarmucho...Porque
digo¿cómopuedenponergentequenosepahaceralgo?(Entrevista
conunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Aestoselesumabaunsegundoinconveniente,queteníaquever
conqueelpresupuestodisponibleparalamanodeobraerabajo,loque
impactóenlafaltadeinterésdelayaescasamanodeobra.Enpalabras
deunodelosconstructoresdelPSVPEMCh,
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unodelosprimeroserrores[delproyecto]esquequierenllevarahacer
viviendasenelcampo,conmuypocoefectivoparamanodeobray
sabiendoqueenelcamponohayalbañilesonohabíaenesemo-
mento.Entonceslascomunasnopodíancontratarmanodeobraque
fuera,porejemplo,delospueblosdondehayalbañilespordoscosas:
primeroporquemuylejosysegundoporquelaplataquehabíadentro
deesteproyectoparalamanodeobraeramuypoca.Ningúnalbañil
ibaatrabajarporesaplata,esaeslarealidad(Entrevistaconuncons-
tructordelascasasdelPSVPEMCh).

4.4.1. Una participación sesgada

Almismotiempo,elProgramasepresentóbajounaimagenparticipa-
tivaqueintegrabaatodoslosmiembrosdelacomunidadenlaconse-
cucióndelasviviendas.Ahorabien,esmenesterpreguntarseaquí¿qué
manerasespecíficasasumióesaparticipación?Comoprimerpuntosobre
elcualdetenerse,aparecelaideadeunaparticipaciónporpartedela
poblaciónruralrestringidaaciertoselementos(saberes,prácticas,ex-
periencias)ysobredeterminadostemas:

Asísefuerondetectandolasnecesidadesbásicastalescomoelacceso
alagua,ladistribucióndeaguaparariegoylavivienda.Respectoa
estosconceptos,lasintervencionestuvieronunenfoquetradicional
dearribahaciaabajodondeladecisiónderealizarlasaccionesnece-
sariasfuetomadadesdelasáreascentralesdegobierno.Enestoscasos
concretos,lametodologíatradicionalsejustificayaqueexistenciertas
infraestructurasbásicasquesonnecesariaseindispensablesparaelde-
sarrollodecualquierterritorio,másaúncuando se encontraron pobla-
dores que no las planteaban como necesidad por haber naturalizado la
realidad en la que viven.Tambiéncreemosválidorealizarintervencio-
nesdearribahaciaabajocuandoserequieresereficazyeficienteenla
resolucióndeactividadesquepermitansentarlasbasesmínimasre-
queridasparaeldesarrollo.Esnecesarioaclararqueestasintervencio-
nessellevaronadelantedemanera“participativa” conlospobladores
locales,teniendocomoobjetivodesarrollarelsentidodepertenencia
enlaspersonassobrelasobras(Gob.delaProvinciadeCórdoba,
2015:221-222.Elresaltadoesnuestro).

Esainterpretacióndelaincapacidaddelascomunidadesruralesde
definirysignificarsuspropiasnecesidades,habilitaunlugardetutelaje
porpartedelgobiernoprovincialpara“corregir”dichaincapacidade
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instalarloqueconsideracomounmodocorrectodeproduciryhabitar
endichoterritorio.Eltutelaje,valeresaltar,vaaestaravaladoysusten-
tadoporelconocimientoacadémico,socialmentevalidadoyjerarqui-
zado, “acercando nuevas herramientas y unamiradamás técnica y
científicarespectoasuactualmaneradeproducir”(Gob.delaProvincia
deCórdoba,2015:96).Demaneraresumida,entonces,elPDNCpro-
poneunametodologíaparticipativaeintegralterritorializada,peroesa
participaciónvaaestarcondicionadaporunacomprensióninfantilizada
delapoblaciónruralquevaadarcomoresultadounhíbridodeparti-
cipaciónytutelaje.

4.5. La inauguración 

Comoyavenimosexponiendo,elPSVPEMChsebasaenelempleode
unatecnologíaqueproponeelusodesistemasconstructivosindustria-
lizadosimponiendo,además,unalógicaurbanaenloquerespectaaldi-
señoylosmateriales.Enlíneaconesto,existeunelementorecurrente
eneldiscursoyargumentacióndelosorganismosestatalesenlaformu-
lacióndesuspolíticaspúblicasdeviviendaenelmediorural:seconsidera
quelaviviendaruralvernáculapresentaimportantescondicionesdein-
salubridadderivadasdelatecnologíaconstructivaconlasqueseresuel-
ven.Porestemotivo,elProgramaestableceunacondiciónparaelacceso
albeneficiodeviviendasnuevasqueconsisteenlademolicióndelasexis-
tentescomolaúnicaestrategiadeíndoleconstructivaparaenfrentarla
enfermedaddeChagas-Mazza.Enestesentido,elartículo7°delaLey
9601,seexpresaque“TODASlasintervencionesarealizardebencontar
conelacuerdopreviodesudestinatario,generandoestrategiasintegrales
detransiciónqueseconsiderenconvenientesalosefectosdedarsusten-
tabilidadalobjetivodelaemergenciadeclaradaporlapresenteLey” (Ar-
tículo7,LeyN°9601.Elresaltadoesdelacitaoriginal).

Enlaprácticanosiempreseefectivizalademoliciónpordoscues-
tiones.Delladodelgobierno,porquenosellevauncontrolefectivode
lademolición.Cabedestacarqueestecontroleramáslaxosobretodo
elprimerañodelplan;luego,apartirde2015,cuandoasumeSchiaretti
a la gobernación, los controles y las exigencias de compromiso o
“acuerdoprevio”paraquesederribaraelranchosehicieronmásrigu-
rosos.Delladodelosvecinos,lasopinioneseranencontradas:
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Hubogentequedijonomevolteenelrancho,porlotantonome
haganlacasa...Hubogentequedijosíbienvenidalacasa,peroamí
nomevolteenelrancho(...)habíagentequedecíasí“vamosatener
unacasalindaahora,alcarajoelrancho,estamoshartosdelrancho...”.
Tambiénhubodeesos,haydetodo,hayquedecirlo(Entrevistacon
unconstructordelascasasdelPSVPEMCh).

Estadecisiónuntantofortuitadetirarabajoelranchoprodujoun
ciertoresquemorentrealgunosvecinosqueconsiderabaninjustoque
soloalgunostuvieranelbeneficiodeconservarsurancho.Estoseob-
servaenloexpresadoporunadelasadjudicatariasdelplan:

Amímediomuchabroncadespuésdeesoporqueeramuylindami
casa,encambiolascasasdealláeran…(…)Estofuecomounapan-
tallaqueponenellosparadecir:“Ah yo hice esto. Les di casa y nada
más”.Ydespuésnolesimportómásnada.Porquedespuéshacían,ha-
cían,hacían,ylascasasnolasvolteaban(Entrevistaconunaadjudi-
catariadelPSVPEMCh,mayode2019).

Asimismo,elhechodequenoentodosloscasossedemolieranlas
viviendasdeadobe,esunelementomásparaproblematizarlasrazones
oficialesdellevaracaboelprogramaparaeliminarlavinchuca.Enlos
discursosdelosvecinossepuedeobservarestemalestarentestimonios
comoelsiguiente:

Mepreguntabasporquéenalgunoscasossevolteóelranchoyen
otrosno....Ycreoqueenparteporqueloquesenecesitabaenunpri-
mermomentohacerunaciertacantidaddecasas,irsacarlafotito,
cortarlacintayobviamentehabíaquetirarelranchoparajustificar
cuálhabíasidoelproyectooriginal.Unavezqueesolovendieronno
séadóndeperoqueyaelgobiernonoleimportólosotrosranchossi
quedabanono...Esporesoquehacemásquereafirmarlateoríaque
teníamosdesdeelcomienzodequenolesimportabalavinchucaen
realidadsihaymuchosranchosquequedaronparados,porqueyalo
vendieronalproyecto¿meentendés?Entonces,poresomepareceque
algunosranchosquedanyotrosensumomentofuerontiradosesuna
cuestióndeadóndesacabanlafoto¿viste?Ycuandopasabadenuevo
algunainspecciónyquevieraqueelranchonoestabaolugaresque
nisiquieraterminaronlascasas(Entrevistaconunconstructordelas
casasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

198



Másalládelasparticularidades,lociertoesqueentodosloscasos
elderrumbedelranchoseplanteacomounaobligaciónporpartedel
gobiernohacialasfamilias.Enalgunasocasiones,porejemplo,enlas
casasquesoninauguradasconlapresenciadefuncionariosdelgobierno,
elderrumbedelranchosehaceenelmismomomentoenqueseinau-
guralacasademampostería.Enrelaciónaestepaso,seplantea:

Desdeelprogramaestáprevistalacontratacióndeunapalaatravés
deunaempresaqueseencargadedemoleryrecogerlosescombros.
Muchosbeneficiariosdecidenrealizarestademoliciónmanualmente,
demodoquepuedenrecuperarmaterialesparareutilizarlosenlaade-
cuacióndelanuevavivienda,siempreycuandoseutilicenmateriales
durables.Estaalternativapermitedareltiempoquelaspersonasne-
cesitanparatrabajarsuhistoriaenelranchoyatravésdelarecupera-
cióndelosmateriales,resignificarlosobjetosylosnuevosespaciosen
loscualesconstruyensuhábitat(Páezet al.,2011:12).

Desdeeldiscursooficial,elmomentodelasinauguracionesesto-
madocomo

unmomentodecierreparcialenelqueserealizaunactoconlapre-
senciadelasautoridadeslocales,provincialesydelprograma.Sibien
esunainstanciaformalyprotocolar,esimportanteparalasfamilias
entantoledaunmarcodelegalidadalaposesióndelasviviendasy
ellosseconstituyenenpropietarios.Estainstanciadeactoinaugural
seconstituyeenunrito de legitimación paralosbeneficiarios.Eneste
sentido,elactodeinauguracióninvistealapersonaadjudicatariade
unnuevostatus,vinculadoalatenenciaypropiedadlegítimadela
vivienda.Almismotiempointentaestablecerunadiferenciaentreun
estilodevidaaceptado,promovido,deseado,encontraposicióncon
unmododevidaqueperjudicalasaludcomoesenestecasolasca-
racterísticasconstructivasdelrancho(Páez,2011:12-13).

Noobstante,lejosdeconstituirseenunritodelegitimación,lains-
tanciadedemoliciónproducemuchodolorenlosvecinosyvecinas,en
palabrasdealgunosdeellos,“tedolíaloquetevolteabanlacasa.(…)
nosésitendrévideítos,creoqueporahílostengo.Hayalgunasque
borréporquemedabatristezaperohayalgunasquequedaron”(Entre-
vistaconunaadjudicatariadelPSVPEMC,mayode2019).Aldemo-
lerselaviviendadeadobe,loqueenrealidadseestáerradicandocon
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ellasonlashistoriasdevida,saberes,etc.Talesasí,queenalgunoscasos
eligennoseradjudicatariosdelascasasnuevas,pormásqueenalgunas
situacioneslasnecesiten,paranotenerlaobligacióndedemolerlasvi-
viendasdeadobe.Talcomoexpresaunvecinoyconstructordelplan
“[estoimplica]eldesarraigodealgomuyfuertequeesparanosotrosel
rancho,esporesoquealgunosquesenegabanaquelehaganlacasase
resistíanaquelesvolteenelrancho...Quenoeslomismo”(Entrevista
conunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Sinembargo,estaacciónse llevaacaboysemuestracomoun
“avance”,una“inclusión”alamodernidaddelamamposteríalocual
implicaelsacrificiodetodoaquelloconpotencialdestituyentequeha-
bitaenlosmodosdevidaquematerializa,refuerzayenlosqueseinserta
laviviendadeadobe.Loquesejuegapordetráseslalegitimidaddela
viviendademamposteríaentantolegitimacióndeunmododevidaes-
pecífico,moderno,desarrollado.Elrégimen de verdad (Foucault,1970)
operarepresentandoelranchocomoloindigno,loprecario,loendé-
micooloatrasadoyenoposiciónalacasaconstruidaconmampostería
comolodigno,losalubreolomoderno.

4.6. El después

Unavezterminadadeconstruir,serealizalamudanzadelafamiliaala
vivienda sustitutiva.Desde losdocumentosoficiales se expresaque
“[esta]instanciaimplicaunacompañamiento,motivaciónenelproceso
detrasladoyreacomodamiento”(Páez,2011:12).Sinembargo,alin-
dagarenlosdiscursosdelosvecinossobresitieneninstanciasdeacom-
pañamientoenelprocesodemudanza,encontramostestimonioscomo
elsiguiente:

No,tetiroelranchoynosvemos.Nuncamásvolvieronanada.Hubo
techosquesevolaron,hubodetodo…productodequehabíamano
deobraquelamentablementenosabíacómohacerlo,entonceshubo
muchascosasquelamentablementeanduvieronmal…peroquedóen
lanada(EntrevistaconunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,
octubrede2020).

Estacontradicciónentrelosdiscursosoficialesylosdelosvecinos
muestraelprimerdesfasajedeestainstanciadelPrograma,perolamen-
tablementenoelúnico.
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Enrelaciónalasreaccionesdelosvecinosanteelhechodetener
quetirarabajoelranchoparairaviviralacasanueva,lostestimonios
sondiversos.Hayquienesexpresan“sentimientosencontrados”entre
alegríaportenerunaviviendanuevaylatristezaportenerquederribar
sucasa.Enpalabrasdeunodelosvecinos,

Lareacciónenestemomento[es]unamezcladesensaciones...Porun
lado,laalegríadetenerunaviviendanuevadigna,cómoselellamaen
elcampo,demateriales...Esasensaciónencontradadelaalegríade
tenerlacasaylatristezadeverquenoteníanmáselrancho.(…)Re-
cuerdoymequedó la imagendemi tíacontentayagradeciendo
cuandoseinaugurabayentregabanlacasa,yalavezllorandoporel
rancho.Eraunacosa,nosécómollamarla...Buenomequedéconesa
imagenyconesosintetizómásomenostodosloscasos(Entrevista
conunconstructordelascasasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Otrostestimoniosqueemergenponenaldescubiertoqueenoca-
sioneslosadjudicatariosdelasviviendastienenundiscursopositivo
hacialasconstruccionesporquenoquierenserdesagradecidosconquie-
nesles“danunacasa”.Noobstante,amedidaqueseindagaconmayor
profundidad,surgenexpresionesdeangustia,sobretodocuandosere-
cuerdaelderrumbedelaviviendadeadobecomolugarcargadodeafec-
tividad.Laspalabrasdeunadelasvecinasresultanelocuentesalrespecto

Esunacasitalindalaquenosdieron,estápensadaenlacomodidadde
lagente.Tienetodoadentro,tienelacocina,elbaño,sushabitaciones,
oseaqueesunacasalinda,pero…lodeuno,esdeuno.(…)Yotenía
unahermosacasa.Estababienhecha,techosbienhechos…lahizomi
papá,miabueloycuandomedieronlacasaesa,mevoltearontodo.
Esoesloquemediobronca.Eraunacasamuylinda,bienconservada,
todadeadobe,delosadobesgrandes.Unapenamuygrandecuandola
voltearon.[Lacasanueva]Eslinda.Porqueesunacasabienpensada,
megusta,sinoquenolapuedoseguir…terminarledeponercerámicos,
terminarleelbaño,lospisos…esonoveníaincluido(Entrevistacon
unaadjudicatariadelPSVPEMC,mayode2019).

Enlamismalínea,eltestimoniodeotrodelosvecinostambiénde-
notaesossentimientosdicotómicos,

Obviamenteconestonoestoydiciendoquenoesténcontentoscon
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lacasaperoparamínofueloqueellosnecesitaban,loqueelcampe-
sinonecesita.Notenermáselfogón,queobviamenteaestaalturaya
todoslostienendenuevo–porquelovolvieronahacer,osea¿porqué
estoibaapasar?esmásqueobvio,lavidadelcampesinoesdelcam-
pesino–.Tepuedoentendertodoelproyecto,todoloquequieras,
peroelquelavivensonellos(Entrevistaconunconstructordelas
casasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Enotrosdiscursos,laangustiaemergerápidamente;enesoscasoslos
vecinosexpresanunagrantristezapornotenermássuscasasdeadobe:

–Esduro,porqueesnuestrasraíces,aparteloschiquitosestabantan
adaptadosaesto.(…)tengounhijoque(…)novieneporqueestole
cayómuymal,yanoquierevenir,porquedice‘paraquévoyavenir
avermiranchotiradoenelsuelo’.
–Ahísevenloscimientosdepiedratodavía.Esta[casa]esdemista-
tarabuelos,imagíneseustedsiamímedueleesto…vertodoesto…
meindigna.Yo,sihubieraestadoesedíaacá,cuandomeempezaron
avoltearlacasa,losmato…sí…losmatoporqueestoesunareliquia
muygrandeparanosotrosyparanuestrosnietos…meindigna…yo
poresocadavezquevengoalatardeyveoesto,mevuelvoloco…
hastaquenomesaquenesto(hacereferenciaalosescombrosdela
casadeadobequelesdejarontirados)novoyaestartranquilo.Porque
nomehallo,enesacasanomehallo,lacasamíaesesta,estaesde
mistatarabuelos…
–Ellos(hacereferenciaasushijos)fueronlosquemássintieroneso,
porqueenseguidalesagarrófiebreytuvoquevenirmihijadeltrabajo
yllevárselosalmédicoytodavíaestánconesodequeporquevoltearon
elranchoselodejaronahítirado…(Noticiero 12,2016).

Másomenosvelado,eldenominadorcomúndeestosdiscursoses
laexpresióndeunatristezaporlapérdidadelcaráctertantomaterial
comosimbólicoentornoalrancho.Endefinitiva,laerradicaciónma-
terialsignificaparaloslugareñoslaerradicacióndesussaberes,suhis-
toriaysuidentidad.Entodoslosrelatossepuedeadvertirunelemento
quetienequeverconunprocesodeadaptaciónalacasanueva,yaque
estanoesfuncionalalasprácticas,lasactividades,lasrutinasdeloscam-
pesinos.Estoseveexpresadoeneltestimoniodelexjefecomunalde
unadelascomunasdelazonacuandoexpresa“Digamosqueseadap-
taronasímedioalafuerza(…)Algunosquizásporloquehemosvisto,
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hanpodidocerrarlacocinitaesaabierta,quedóvistecerradita”(Entre-
vistaconexjefecomunaldeChancaní).

Poresamismarazónesqueunaprácticacomúneslaresistenciade
loshabitantesdezonasruralesaresignarsuespacio,suviviendaoriginal;
resistenciaexpresadadediversasmaneras:volviendoaconstruirelran-
choobienenlaadaptacióndesuscasasoasignándolefuncionesque
podríanseraceptablesdentrodeunalógicaurbana.Porejemplo,con-
virtiendolaviviendaoriginalenquincho,envezdedesarmarla,debido
aquetenerunquinchoresultaaceptableenesalógicaytenerunavi-
viendaranchono.Enrelaciónalaprimeraformadeadaptación,se
puedeobservarenelsiguientefragmento,

Enelcampobásicamentelavidaytodoslosdíasesenlagalería.La
gentenoseacostumbraaesagalería,quiereelrancho,quierelatierra...
Entoncesempezaroncasicanutoahacerunranchitodetrásdelacasa,
vistecomodiciendoacánadievaaverdespuésvapasandoeltiempo
yloestánhaciendoalavuelta(Entrevistaconunconstructordelas
casasdelPSVPEMCh,octubrede2020).

Enrelaciónalasegundaformadeadaptación,enelaño2015cir-
culóunproductoaudiovisual,distribuidoenelmarcodelacampaña
electoralporlapresidencia,dondeunexmandatarioprovincialcom-
parteundiálogoconunvecinoadjudicatariodeunadelasviviendas
delplandeerradicaciónderanchos,atravésdelcualsedejaenevidencia
cómofuncionaestejuegosimbólico.Enesespot,JoséManueldelaSota
comparteeseintercambioconunvecinoybeneficiariodelanuevavi-
viendaamaneradeanécdotadelasiguientemanera:

DelaSota:Buenohermano,hayquesacarelranchodeacá.
Vecino:¿Teparece?
DLS:¿Cómoque“teparece”?¡Vasavivirmásenelranchoqueenla
casanueva!
V:No,cómovoyavivirenelranchosiahoratengolacasa…¿Ysi
dejamosesaparteparaquincho?Sí,porqueavecesvienenlosmucha-
chos,comemosunasadito…
DLS:Bueno,mirá,dejáloshorconesqueestánbuenos,perosinel
techo.Despuésvamosavercómohacerparatechar,paraquetequede
elquincho(fragmentodespotpublicitariodelexgobernadorJosé
ManueldelaSotaenspotPlandeDesarrollodelNoroesteCordobés,
2015,5:01-5:45).
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Estediscursooficialponealaluzunadimensiónquenisiquierase
tratadeaspectosmateriales.Ensuimpugnación,existeunacargasim-
bólicadistinta,segúnsetratedel“rancho”oel“quincho”,quemodifica
porcompletolaaceptabilidaddelespacio.Loquequedaenevidencia
eslaformacióndiscursivasubalternadeuntipoderelaciónentrema-
terialidadyafectividadsobreotras:eslaconfiguraciónpolíticaentrees-
pacioyexperienciasocialqueledasentidoaesoqueelEstadollama
“rancho”.Lamemoriacampesinaconstruidaenelinterjuegodelosen-
sibleconrespectoaesamaterialidad,nombradaoficialmentecomoran-
cho,esdesechableydeseabledeserreducidaaescombros,literalmente.
Enestesentido,lasaccionesdelPlandeerradicaciónderanchos,que
promuevenlaeliminacióndelaviviendaexistentereduciéndolaaes-
combros,sonunclaroejemplodelahegemónicadesvalorizacióndelas
historiascampesinas.

4.6.1. Cuando las flores comienzan a marchitar

El rito del ombligo

Hayunritomuydifundidoentrelasfamiliascampesinasdelazonadel
noroestedeCórdobaqueindicaquealostresocuatrodíasdenacido
elbebé,cuandoselescaeelombligo,enmuchasocasioneslospadreslo
guardan.Ellugarporexcelenciadondeelpupodebeserguardadopara
luegotransformarseentierra,esenlasparedesdelranchooenlacum-
brera.Lacreenciamásfuertequesustentalarazóndetransformarel
ranchoencustodiodelombligo,esporquegeneralmentecuandolos
hijoscrecen,abandonanlacasafamiliarysevanaprobarsuerteala
ciudad;perolamujeryelhombre,teniendoelpupodesushijosente-
rradosensurancho,seaseguranqueestossiemprevuelvanalhogar,al
centro,asupaisaje.Deestaforma,cuandoelcampesinoserefiereasu
pagoparamencionarellugardondenació,estáhaciendoreferenciatam-
biénasutierra,asumadreysupadre,peronoenunsentidopoéticoo
bucólico,sinoenelsentidoritual.Cuandosevolteaelranchodelafa-
miliacampesina,ademásdedestruirleslomaterial,tambiénleestánti-
randoabajoellugardondetienenelombligodesushijos.Apartirde
ahí,empiezaparaelloseldesarraigofinalydefinitivo.

Enlíneaconesto,PabloRosalíadelaAsociaciónRelatos del Viento
describeconmuchaprecisiónloquesucedealfinaldeesteproceso:
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Aquísonlaspersonasmayoresquienesmássufreneldesarraigo:una
vezerradicados(sacadosdesuraíz),semarchitanlentamente,luegode
todaunavidaformandopartedeunpaisaje.Nosetratadeunametá-
fora:esloquefrecuentementeocurre.Estamoshablandoinclusivede
abuelosyabuelasqueapesardesuavanzadaedadyserportadoresde
laenfermedad,hanlogradosobrellevarsusefectos(…)yentodocaso
sonportadoresdeunaenterezaylucidezsorprendentes.Eselmotivo
porelcualalgunosregresanalrancho(cuandosigueenpie)ylacasa
quedacomodepósitoosegundohogar.Esfrecuentetambiénqueaque-
llosquenosemudarondesitio,leadosenalanuevaviviendauncuarto
deadobeendondefinalmenteeligendormir.Estasconductassuelen
irritaramuchosgestoresyautoridadesquienesnopueden(onoquie-
ren)hacerunesfuerzoparacomprenderquetalactitudestáancladaa
unaidiosincrasiaeidentidadancestral(Rosalía,2015:s/p).

Enestemarco, ladenominacióndelProgramadeerradicación,
cobramássentidoquenunca.Erradicarsignificasacarderaíz,ysacando
alosdelrancho,nosolamenteleshacenperdersubienmaterial,sino
queanivelculturalloestánsacandodelcentrodesuspaisajes,desu
hábitat,desupago.Atravésdeloquehemospresentadoalolargodel
capítulo,podemosaseverarquelosdiscursoshegemónicos,plasmados
enestecasoenesquemasdeintervenciónenelterritoriodesdeelEstado,
nosolosuponensudestrucciónmaterial,sinoquepromuevenunmodo
dedistanciamientoafectivosobrelaviviendacampesina.Estopermite
constituirlacomopasadoyborrarladesupotenciaexpresadaenelha-
bitarcampesinocontemporáneo.Deestemodo,hacedelamemoria
constructivasubalternaunacervodesechable,erradicableeilegítimo.
Enefecto,elranchomaterializaunpasadoindigno,carentedevalor(o
másaún,signadocomoimagendeunpasadoindeseable)y,almismo
tiempoo,talvezporello,constituyeunescenariofértilparalainter-
venciónquesilenciaesasmemoriasconstructivas.Si“habitarsignifica
dejarhuellas”(Benjamin,2005:44),ladestruccióndelranchoseorienta
asuprimiresasmarcasquesonformasdelaexperienciasocial.Noobs-
tante,cadafamiliasabeperfectamenteenquépozoyenquézonaelEs-
tado se ha encargado de enterrar los escombros de su casa. La
incomodidadenlanuevaviviendaotorgada(porelpiso,porelcalor,
poreldiseñodisfuncional,etc.)esunamaneradeexplicarporquéesas
huellasdelasfamiliasnosedesechanconlosescombros.
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Conclusiones 

Lasreflexionesdeesteúltimoapartadoreflejanunesfuerzopordarcierre
altrabajodeinvestigación,alavezquesonelpuntodepartidapara
nuevasdiscusiones.

Yapasaronmásde70añosdesdeque,enelmarcodelaemergencia
deunaúnicapotenciamundial,seinstalóundiscursosocialquedebía
representaralproyectoquesepretendíaexpandiralrestodelmundo.
Deesaforma,seinstalólanocióndedesarrollocomosentidodispuesto
aoperarsobrelamatrizvinculargeopolíticamundial.Algunospodrían
decir(yestaríanenlocierto)quenoesmásqueunapalabracompuesta
pordiezletras;sinembargo,quieneselegimosmirarlarealidaddesde
laperspectivadelanálisisdeldiscursopostestructuralista,podemosase-
gurar(ytambiénsintemoraequivocarnos)queensunombreseerigió
unaredderelacionesentreinstituciones,arquitectura,reglamentos,
leyes,medidasadministrativas,enunciadoscientíficos,proposicionesfi-
losóficas,morales,filantrópicas,etc.queorganizaronalmundoyasig-
naronrolesapartirdeloscualesalgunospodríantomardecisionesy
otrosdeberíanacatarlas.

Talcomolametodologíadeanálisisdeldiscursofoucaultianosu-
giere,parapoderdetectaraquellosenunciadosquecomponenlasfor-
macionesdiscursivasdeunaépocahistóricadeterminada,espreciso
prestaratencióntantoalosfocosdepodercomoalosderesistencia.Si-
guiendoesapauta,observamosqueeneldiscursodeldesarrollohabitan,
almenos,dossujeciones:porunaparte,sujetoshistóricosproclamando
que“elsueñoamericanodepazyabundanciapodríaextenderseatodos
lospueblosdelplaneta”,valiéndoseparaellodelcapital,lacienciayla
tecnología.Porotraparte,lacomposicióndeunterritoriosobreelcual
asentartodosudispositivodeintervención,lospaísessubdesarrollados.
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Lociertoesquedespuésdetantosaños,eldesarrolloacentuólasdiferen-
ciassociales,políticas,culturalesysobretodoeconómicasdeestospaíses.

Siseamplíaellente,amododecámaraqueintentatomarunafo-
tografíadelasformacioneshistóricas,esadvertiblequeestebreverelato
sobreunospocosquedecidenyotrosmuchosqueacatan,eslaconso-
lidacióndelproyectodemodernidad/colonialidad.Esporelloqueen
estainvestigaciónconsideramos,tomandolosaportesofrecidosporla
perspectivadecolonial,queeldesarrolloes,enrealidad,“unamutación
específicadelamodernidad”(Escobar,2007:32).Deestamanerapo-
demosobservarquemuchosdelosaconteceresdiscursivosquesecons-
truyeronennombredelproyectodedesarrollo,enmuchasocasiones
nohansidosurgimientossinomutaciones;enotraspalabras,algunos
dispositivoscambiaronensusformas,perosiguensiendoeso,disposi-
tivosdecontrol.

Estosdispositivosotecnologíasdegobierno(comolosdenomina-
mosapartirdelaconsolidacióndelmodeloneoliberal),hanimpuesto
unaformadeconcebirelmundo,hanmodeladopercepciones,acom-
pañadasporformacionesdiscursivasquesirvenparalegitimarysostener
eneltiempolosmodelosquesepretendeninstalaroconsolidar.Dema-
neraque,estosdispositivosotecnologías,acompañadasdesusrespec-
tivasformacionesdiscursivas,hanalcanzadoaunaenormecantidad(si
noatodos)lostópicosquenosatraviesan.Enestainvestigaciónpusimos
elfocodeanálisisenunodeellos:elhábitatrural.

Apartirdeallí,nuestroanálisisseerigiómostrandocómofuecons-
truidadiscursivamentelanocióndehábitatrural,enlosplanosinter-
nacional,nacionalylocalcomoescalasanalíticas.Desdeprincipiosdel
sigloXXhastanuestrosdías,nuestraproblematizaciónfuearribandoa
unaseriedeconclusionesqueexpondremosacontinuación.Latrama
interpretativaquecomponeestetrabajonoesunidireccionalniimplica
relacionesdecausasyefectos.Porelcontrario,sehaintentadodarar-
gumentosasentadosenelfuncionamientosingulardelosterritorios,re-
conociendolaconvivenciadeconflictosy,enconsecuencia,dediversos
tiposdehistoricidad.

ElproyectodeModernidadestablecióparámetrosqueorganizaron
eltiempoyelespacioteniendocomopatróndereferenciaalaexperien-
ciaeuropea,hechoquefueposiblegraciasaundiscursoqueoperóna-
turalizandoesasupremacía.Estadisposiciónprodujoquelasociedad
modernaseautopercibacomosuperior,transformandoalrestodelas
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expresionesculturales,delassociedades,desusformasdeorganizarsey
deconocer,“nosoloendiferentes,sinoencarentes,enarcaicas,primi-
tivas,tradicionales”(Lander,1993:24).Esta“universalidad”impuesta
alasexperienciasparticularesdecadasociedadalrededordelmundo,
fueabsolutamenteexcluyenteyaque,talcomoplanteaLander(1993),
deeseespírituuniversalnoparticipanigualmentetodoslospueblos.De
maneraquelaModernidaddelimitó,almismotiempo,uninteriory
unexterior.

Enesemarco,alahondarenelescenarionacionalargentinodefi-
nalesdelsigloXIXyprincipiosdelXX,observamosqueelproyecto
modernizadorseencontrabainstalado,acontecimientoquesirvepara
comprenderporquélaélitegobernantedeaquelmomentoestableció
unaseriededispositivosconelobjetivode“alcanzar”aquelmodeloso-
cietariopropiodeEuropa.Eneseafán,aquella“macro-diferenciación”
moderno/nomoderno,fuelabaseapartirdelacualunadiversidadde
elementosalinteriordelasociedadargentina,comenzaronaserconce-
bidosenparesopuestos,deacuerdoasiseencontraban“másomenos
dentro”delproyectomodernizador.Esteesquemaorganizativo,nosolo
sirvióparacontribuiralasimplificacióndelasparticularidadesycom-
plejidades,sinoqueimpusounmododeconcebirlarealidadapartir
deparesdicotómicos.

Unodeloselementosenlosqueoperóesadiferenciacióndicotó-
micamoderno/nomoderno,fueelhábitat,expresándoseenlasignifi-
cacióndelourbano/rural.Apartirdeallí,reconocimosunprocesopor
elcuallaciudadseerigiócomoespacioreferencialdelhábitat,invisibi-
lizandolasparticularidadesdelasotrasformasdehabitar.Bajoesemo-
delo, la ciudad fue comprendida como el lugarde la cultura ydel
progresoyelcampocomoelespaciodeatraso.Almismotiempo,lavi-
viendacomoexpresiónmaterialdelhábitat,tambiénseorganizóde
acuerdoaparescontrapuestosenfunciónespecialmentedelosmateria-
lesutilizadosparasuconstrucción(aunquetambiénoperaronfactores
comosulocalizaciónolacantidaddepersonasquehabitaranenellas).
Enesemarco,elranchoseconstituyócomoobjetodiscursivorepresen-
tantedelasformasnomodernasdehabitar,yasítempranamentese
fundaronlascondicionesparaquesellevaranacaboenelpaíslospri-
merosantecedentesdepolíticasdeerradicacióndeestetipo.

Talcomodijimosconanterioridad,paraqueestemodelodiferencial
moderno/nomodernopudierasostenerseeneltiempo,fueacompañado
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deunaseriedeconstruccionesdiscursivasquelolegitimaron,lorepro-
dujeronylohicieronsostenerseeneltiempo.Esasformacionesdiscur-
sivasfuerontransformándosealolargodeltiempo,mutandoensus
significaciones,haciendoemergeralgunoselementosdiferentes,ha-
ciendosurgirestrategiasdiscursivasqueseadaptaranalascondiciones
históricasdecadatiempo;sinembargo,esetrasfondoentrehábitatle-
gítimo/ilegítimofueunaconstanteenlaorganizacióndelosdiscursos
habitacionales.DesdeprincipiosdelsigloXXhastalaactualidad,esto
puedeobservarsetantoenArgentinaengeneralcomoenCórdobaen
particular.Yesjustamenteesaconstantelaquefuncionacomohipótesis
interpretativaque,comopujasdesentidos,intentamosdesplegaralo
largodeestainvestigación.

Deestemodo,podemosdecirqueenlaArgentinadeprincipiosde
siglopasado,enlaintersecciónentreelpositivismo,comoperspectiva
científicahegemónica,ylosproblemassanitariosasociadosalhacina-
mientourbano,elhigienismoseerigióanivelnacionalcomodispositivo
deregulaciónycontroldelapoblacióntrabajadora,instalándosecomo
discursoprivilegiado.Así,laviviendarancholocalizadaenterritoriour-
banofuecatalogadacomolaprincipalcausadelainsalubridaddelapo-
blacióny,porlotanto,comohabitabilidadnecesariadesersustituida.

Laconformacióndeesteescenariodiscursivoanivelnacionaltam-
biénpermeólaescalaprovincialenCórdoba.Allítambién,temprana-
mente,confluyeronelementoscolonialesynuevasapreciacionesliberales
ehigienistas,quesirvieronparaorganizarelescenariocordobés.Deun
lado,encontramosaspectosdeestaformadehabitarqueerancataloga-
dascomoloatrasado,loinsalubre,practicadaademásporunapoblación
dehábitosinmorales,objetodelasintervencioneshigienistas.Delotro,
elsectormoderno,pulcro,concompetenciasculturalesysocioeconó-
micasquelespermitíanaunaélitehacerjuiciosdevalorytomardeci-
sionesacercadelaplanificaciónurbanaquerequeríalamodernización
provincial.Estocolocóal“rancho”comoobjetodiscursivoantagonista
delasaludpúblicacordobesaydelasbuenascostumbres,alatribuirle
unaseriedecaracterísticasdespreciables,medidasbajolosparámetros
deprogresoenelmarcodelproyectomodernizador.

Lapolarizaciónmoderno/nomodernodelescenariourbanotam-
biénseibaapresentarenelámbitoruralcordobésdeaquelmomento,
dondeesposibledemarcardosregionesdiferenciadas,enfuncióndel
proyectomodernizadordelaépoca.Siahondamosenelimaginariogeo-
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gráficocordobésdelaprimeramitaddelsigloXX,esposibleaseverar
queconvivieronvariascategoríasdestinadasaorganizarlapercepción
deesadiversidadespacial:Capital/campaña,llanura/montaña,gana-
dera/cerealera.Perolascategoríasmásduraderasfueronaquellaselabo-
radasapartirdecriteriossocioeconómicos.Estocristalizóunbinomio
enqueelnorte/ganadero/atrasado/pobresecontrapusoalsur/cerea-
lero/progresista/rico.Unbinomioenelqueelpolopositivofuepuesto
enlazonasureste,situandoalnoroestecordobéscomounaentidadpro-
blemática,enprimerainstanciaporsudesempeñoproductivoy,luego,
porsuimpactoenlascondicionesdevidadelapoblación.

Apartirdeladécadadel30,atonoconeldiscursomodernoimpe-
rante,lacienciaveníaacontribuiraundestinodegrandezaqueaspiraba
aconstruiruncuerposocialvigorosocomoestandarte.Enestemarco,
seasistióalaugeenelestudiodelChagascomopatologíadeinteréspú-
blicoennuestropaís.Másalládesusvaivenes,dentrodelasprácticas
discursivasconstruidasentornoalaenfermedaddeChagas,huboun
elementoquefueconstantedesdesudescubrimientohastalaactualidad,
yesquelaafecciónfueconcebidayentendidacomounproblemaaso-
ciadodirectamentealaviviendarural.Apesardeque,mástarde,seco-
menzóatrataraestaenfermedadtambiéncomounproblemaurbano
ysurgieronvariadosestudiosquemostrabanqueelvectorpodíaanidar
endiversostiposdeconstrucción.Así,laasociaciónenfermedaddeCha-
gas-vivienda rural se instaló como “régimen de verdad” (Foucault,
1979).Siguiendoconestaidea,alrededordelChagasseerigieronuna
seriedediscursosquesirvieronparadeslegitimaralaviviendaruralcam-
pesina,pasandoaconstituirsecomoprincipalfactordecontagiodela
enfermedad.Apartirdeallí,elranchorural,quehastaentoncessehabía
concebidobajounanociónromantizadaporlosdiscursosdelaélitedo-
minante,comenzóaerigirsecomoobjetodiscursivocristalizadordelas
condicionessociales,culturalesysanitariasdelterritorioruralque,me-
didasbajolosparámetrosdelamodernidadimperantesenlaépoca,se
considerabancomo“enemigasdelprogreso”.Estapercepción,configu-
radaengranparteporlaacademia,colódirectamenteenelabordajede
laspolíticaspúblicasdiseñadaseimplementadasparaeltratamientode
laenfermedaddeChagas.Fueasícomoelranchoruraldelnoroestede
laprovinciadeCórdobacomenzóaserunahabitabilidadsusceptible
deserintervenida.

Elestablecimientodelmodelodeindustrializaciónporsustitución
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deimportacionesenArgentinatrajoaparejadoel“descubrimientodel
interior”;principalmentepordosfactores:eléxodomasivocampo-ciu-
daddetrabajadoresylapretensióndediversificaciónproductivayregio-
naldetodoelpaís.Esteencuentrocampo-ciudad,lejosdepropiciarun
reconocimientodelasparticularidadesdelavidacampesina,reafirmó
unahomogeneizacióndelterritorio,queafinalesdeladécadadel30se
pensabaatravésdelapuestaenvalordelimaginariorural.Sinembargo,
laspolíticasdiseñadasparaesosfinesnolograronquebrarelabordajeses-
gadopropiodelamodernidad,hechoqueseviomaterializadoenaspec-
toscomoloseconómico-productivos,entantoquelasmedidasfueron
pensadascasiexclusivamenteparalograrlarecuperacióndelagro.Esto
sirvióparaacentuarladesigualdadentrelaszonasagrícola-ganaderasma-
yormenteproductivasylasqueno.EnCórdobaseinstalólapersistencia
delaregiónpampeanacomoparámetrodesdeelcualfueronpensados
losotrosespacios,crónicamentefallidosenrelaciónaunmodelodein-
tegracióneconómicahegemónico(Haesbaert,2010).

ConelfindelaSegundaGuerraMundial,sereafirmaronyexten-
dieronanivelinternacionalaquellasideasqueconsiderabanqueelEstado
debíajugarunpapelmásactivoqueeldesempeñadohastaentonces.Esta
coyunturacoincidióenArgentinaconelascensoalapresidenciade
Perón.Entérminossimbólicos,elperonismollevóacabotransforma-
cionesenrelaciónaprácticas,lealtadesyvaloresenlasociedad,conuna
improntaprofundamentesocial.Así,seprodujouncambiodeloque
hastaahorahabíasidoelordennaturaldelascosasyelsentidodeloslí-
mitesacercadeloquesepodíaonosepodíadiscutiryexpresarlegíti-
mamente.Enmateriahabitacional,estosetradujoenlainstalaciónde
laideadelaviviendacomoderecho,representadadiscursivamenteatra-
vésdelafiguradela“viviendadigna”.Dentrodeeseescenariosimbólico,
lacasaseconstruyócomounobjetoestratégicoparavisualizarloscam-
biossocialesyculturalesacaecidosduranteelperonismo.

Además,lashistóricasdesigualdadesexistentesenelterritoriona-
cionalfueronconvertidasentópicosdelaagendapúblicanacional.En
esesentido,laasimetríacaracterísticadelbinomiocampo-ciudadsepre-
sentóduranteelperonismocomounadiferenciaqueelEstadodebía
remediar;latareaestatalparaestaspoblacionesdebíasernosolosuin-
tegración,sinosureparaciónhistórica.Enelcasoespecíficodelterritorio
rural,estoseobservóenlapromocióndeundiscursoreivindicativodel
trabajadorrural,queconfluyóenlasancióneintentodeaplicacióndel
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EstatutodelPeón.Sinembargo,estavisibilizaciónenelcampodiscur-
sivo,noimplicóunquiebredelasjerarquíasexistentesy,enmateriade
políticaspúblicas,noterminarondesubvertirlaconstrucciónsimbólica
delabandonohistóricodelaregiónenelnoroestecordobés.Estaspers-
pectivasnolograronerosionarlanocióndequeelcrecimientodelpaís
estabafundamentadoenlaexpansióndelossectoresindustrialesyen
laurbanizacióndelavidamoderna;esdecirquepersistiólatendencia
a tratar losproblemasruralesconuna lógicaurbanayaadecuar la
agendadelbienestarsocialruralconlaagendaproductiva.

Lossignificadosdebienestaryconfortpropiosdelproyectomoder-
nizadorsiguieronsiendoestandartesenladefinicióndelhábitatcam-
pesino.Enesemarco,lasancióndelderechoalaviviendadignasentó
unosmojonesquehanpermanecidoinmóvileshastalaactualidad,brin-
dandounandamiajeparaplanessocialesquereducenlasituaciónha-
bitacionalruralalafaltadevivienda(invisibilizandoloexistente)ola
faltadecondicionesdignas,enfuncióndelosparámetrosestablecidos
porelprogreso.Demaneraquejustoallí,seanudanlasdoscosas:lare-
duccióndelaproblemáticaalaedificaciónylacondicióndedignidad
asociadaaunaseriedepautasdecontrolsocial.Alabordajeurbanocén-
trico,selesumóelcomponentehigienistaque(desdefinesdelsigloXIX
comoyavimos)jugóunrolcentralenlaconstruccióndiscursivade
aquelperíodo,segúnelcualbajounaoperacióngeneralista,suponía
quelascondicionesdehabitabilidadruralcarecíandecondicionesde
higiene.Deestamanera,lasaccionesenelámbitodesalud,lideradas
porelmédicoRamónCarrillo,protagonistasparapensarelproblema
delaviviendarural,expresabanquehabíaquellevarlasventajassanita-
riasdelaciudadalmediorural.Comoestrategiaestatalpararesolver
losinconvenientesenmateriadesaluddeaquelsector,semantuvola
ideade“urbanizaralcampo”propiadelosaños30.

Enelplanointernacional,elfindelaSegundaGuerraMundialim-
plicóunaprofundatransformacióndelescenariomundial.Conlaemer-
gencia del desarrollo como política internacional y nacional de
modernizacióndelospaíses,ladicotomíamoderno/nomoderno,se
transformóendesarrollado/subdesarrollado.Enesemarcoaparecieron
losjuegosdesentidoasociadosal“Primer,SegundoyTercerMundo”
comojerarquizacionesdiscursivasparaorganizaralospaísesdelglobo.
Laintencióneracrearlascondicionesparaquesereplicaransociedades
con“altosnivelesdeindustrializaciónyurbanización,tecnificaciónde
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laagricultura,rápidocrecimientodelaproducciónmaterialylosniveles
devida,yadopcióngeneralizadadelaeducaciónydelosvalorescultu-
ralesmodernos”(Escobar,2007:20).Esdecirque,sibienalgunosenun-
ciadoshabíancambiado,losdispositivosdecontrolseguíansiendomuy
similaresalosanteriores.

Enelmediorural,seplanteócomomodeloaemulareldelospaíses
capitalistasdominantesdeoccidentebajounaconcepciónevolucionista,
unilineal,conpretensiónuniversal.Enestemarco,seafianzóunpara-
digmamoderno,industrialyurbano,quedebíacumplirunroldiná-
micoenrelaciónaunsector“atrasado”querequeríainevitablemente
unatransformaciónquelepermitieraalcanzareseidealdedesarrollo.
Paraello,laincorporacióndetecnologíamoderna,delosavancescien-
tíficosylainversióndecapitaleinfraestructuraposibilitantesdelau-
mentodelaproducción,laproductividadylosingresos,constituyeron
labasedelatransformaciónestructuralpropuesta.Estoscambiosim-
plicabanmodernizarlatecnologíautilizadaenelsectoragropecuario,
impulsarlaagriculturacomercialypromoverunarápidaindustrializa-
ciónyurbanización,enreemplazodeunsectortradicionalasentadoen
laagriculturadesubsistencia,debajaproductividadyconescasasarti-
culacionesalmercadocomercial(Lattuada,2014).

Enesecontexto,lacreacióndeorganismosinternacionalescomo
nuevaformadegobierno,fuecrucialparaelarmadodelasagendasesta-
talesdelospaíseslatinoamericanos.Desdeladécadadel60enadelante,
lasestrategiasdeintervencióndeestasinstitucionesresultaronlasvíasmás
eficacesparadelinearparámetrossocialesypolíticossobrelosquelasna-
cionesdelllamado“TercerMundo”debíantrabajar,afindemodernizarse
ydesarrollarse.Así,secomienzaadesplegarloqueEscobar(2007)en-
tiendecomolainstitucionalizaciónylaprofesionalizacióndeldesarrollo.
Anivelterritorial,elprincipalmedioparalacirculacióninternacionalde
conocimientofueelenvíodemisionesde“expertos”,avaladosensucom-
petenciatécnica,cuyasinjerenciasnoselimitabanexclusivamenteaun
interéscientíficopropiamentedicho,sinoquesevinculabanestrecha-
mentealobjetivopolíticoenlospaíseslatinoamericanos.

EnArgentina,estehechosepudoobservarenlaconstitucióndeuna
gubernamentalidad del desarrollo, queimpactóenlainstalacióndeagen-
cias,lacapacitacióndepersonas,publicacionesylacirculacióndecon-
ceptosentornoalnuevomodelodedesarrollo.Apartirdeladécadadel
60,lospoderespúblicosleasignaronalagroambiciososobjetivosconel
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finderecuperarloqueseconsiderabahabíasidounretrocesodramático.
Sepensabaenundesarrolloruralbasadoenelaumentodelaproducti-
vidad,atravésdelimpulsodelamecanizaciónynuevasformasdepro-
ducción,exportacionese investigacióncientífica.Enestemarco, las
políticashabitacionalesruralesdelperíodogiraronentornoal“bienestar
rural”comocategoríaexperta,alrededordelacualorbitabanmúltiples
yvariadosindicadores,queservíandeparámetrosparadeterminaraque-
llascondicionesrurales“necesarias”desertransformadas.

Enlosaños70,lasproblemáticassanitariasruralescobrancentra-
lidadanivelinternacionalyapartirdeellosedaunafuertedifusiónde
lascampañasdesaneamiento,prevención,promocióncomunitariade
saludylageneracióndeunaagendatécnicafuertementeorientadaaco-
nocer,diagnosticar,intervenirytransformarlosespaciosrurales(Cueto
yPalmerenOrtizBergia,2020).Enestemarco,laenfermedaddeCha-
gascobróespecialrelevanciaenArgentinayjuntoaello,lascondiciones
devidadelapoblaciónruralpasaronaestarenelcentrodelosdiscursos
políticosdeesteperíodo.Enestemarco,elnoroestedeCórdobayase
habíaconstituidodiscursivamentecomounaentidadproblemática.Los
ranchosruralesdelaregióneranpresentadoseneldiscursopúblico
comolaprincipalrazónparalapropagacióndeenfermedades,loque
sirvióparareafirmarlaasociaciónentreesteyelChagas.Lociertoes
quelaacuciantesituaciónendémicaenelnoroesteeraproducto,en
granparte,deladeficientecalidadycantidaddeatenciónsanitariaen
lazona.Estediscursoinstaladosobrelaviviendaruralpropiciólaspri-
merasintervencionesenlasregionesruralesdelpaís;lamayoríadeellas
eranfinanciadaspororganismosinternacionalesyestabanacargode
técnicosdeinstitucionespúblicas.Enellas,sejugabanclarosprincipios
deautoridadrelacionadosadiversoselementostalescomoelroldelos
expertos,loscriteriosdeconocimiento,laautoridadprofesional,etc.
Estasprimerasintervencionessentaronlasbasesparalasquesiguieron
después,lascuales,másalládesusparticularesabordajes,coincidenen
algo:enladesatencióndeloscampesinos,desuscostumbres,desuses-
pacios,desusintereses,desuhistoria.

Enelmarcodelegitimidaddelosorganismosinternacionalescomo
propagadoresdeldiscursodeldesarrollo,secelebróen1976laConfe-
renciadelasNacionesUnidassobrelosAsentamientosHumanos,apar-
tirde lacualelhábitat seconstruyócomocampode intervención.
HábitatIconstituyóunantesyundespuésenlalabordelaONUen
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materiadepolíticahabitacional,entantoespacioendondesecristali-
zaronlasideasqueveníandesarrollándoseanivelinternacionaldesde
comienzosdeladécada,encongruenciaconlastransformacionespolí-
ticas,económicasy,sobretodo,ideológicasdelperíodo.Enestalínea,
talcomoplanteaCuenya,“esteconjuntodeconcepcionesconsusres-
pectivaspropuestasfueron‘apropiadas’porlosorganismosdefinancia-
miento internacional, particularmente por el BancoMundial, que
ejercióunainfluenciadecisivaenlaspolíticasdeviviendademuchos
paísesendesarrollo”(1997:20).

EnlaConferenciadeHábitatI,elbinomiourbano-ruralseconso-
lidócomoconstruccióndesentido.Esesemarco,alolargodelosdocu-
mentosesposibleobservarcómoelespacioruralescaracterizadocomo
unmododehabitarsubordinadoalurbano,motivoporelcualsepre-
sentacomofuturodeseableeladoptarmedidasparaqueelespaciorural
setransformeyasimilealurbano.Enesteesfuerzoporborrarlasparti-
cularidadesdelescenariourbanoyruralysubsumirloruralalalógica
urbana,laDeclaraciónplanteó:“Esdeimportanciafundamentalque
(…)sedéprioridadamejorar elhábitatrural(…)haceresfuerzospor
reducir las diferencias entrelaszonasruralesyurbanas,afindelograrun
desarrollo armonioso delosasentamientoshumanos”(1976,punto4).

Ladécadadel90estuvocaracterizadaporpolíticasdeajuste,re-
formadelEstadoyaperturaeconómicaentodaAméricaLatina.Apartir
deesemomento,lacorrientedelamodernizaciónserenovóytomóun
nuevoimpulso,promoviendounmodelodedesarrollofundadoenun
capitalismodefronterasabiertasbasadoenlasfuerzasdelmercadocomo
principalinstituciónqueasignayredistribuyelosrecursosyunEstado
queseretraeaunrolsubsidiariodeaquel.Enotraspalabras,secomenzó
adesplegarunatecnologíadegobiernoneoliberalenelquelasnuevas
definicionesdelasagenciasinternacionalescumplieronunrolimpor-
tanteeneldiseñoyfinanciamientodeproyectos.

Enelmediorural,estastransformacionessetradujeron,entreotras
cosas,enlaintroducciónenlasactividadesagrícolasdeinsumosartifi-
cialesdeorigenindustrial,consolidandoyexpandiendounmodelo
agrointensivoquepredominahastalaactualidad,caracterizadoporun
ampliousodeherbicidasypesticidas.Laracionalidadenlaqueseen-
marcanestosprocesosdemodernizacióndelaproducciónagropecuaria
sefundamentanendiscursosyprácticasquepromuevenlalinealidad
delcrecimientoeconómico(traducidocomoeficienciaproductiva),el
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progresoyeldesarrollo.Deestemodo,enlíneaconeldiscursointer-
nacionallegitimadoporelsistemacapitalistaneoliberalemergente,el
progresofundamentadoenlacienciamodernaeralaúnicaalternativa,
invisibilizandootraslógicasdeproducción,consideradasporfueradel
modelodedesarrolloplanteado.

EnArgentina,apartirdelos90,laproblemáticadeldesarrollorural
seintegrócomounapolíticaasistencialycompensatoriaparaaquellas
personasexcluidasdelsistema.Sinembargo,atonoconloslineamientos
delneoliberalismoporloscualeselEstadorelegasusresponsabilidades
haciaotrasentidades,sectoresoagencias,estaproblemáticafueabordada
desarticuladamente.Comoresultado,losprogramasfueroninsuficientes
parapaliarlamagnituddelacrisisylavelocidaddeconcentracióndela
estructuraagrariaconlaconsiguienteexpulsióndepequeñosymedianos
productores.Coneltranscurrirdeladécada,lasprofundastransforma-
cionesexperimentadasenlaestructuraagrariaargentinasemanifestaron
enunincrementoenlaescaladelossistemasproductivos,ladesaparición
deproductoresenmuchasregionesdelpaísylaconcentracióndelasuni-
dades de producción.Todo este escenario contribuyó a generar una
enormedesigualdadeconómicaysocialenelpaís.

Enesecontexto,en1996sedesarrollólaConferenciaHábitatII,
conocidacomola“Cumbredelasciudades”.Desdesupropiotítulose
puedeadvertirqueenellalaciudadquedódefinidacomoelasuntocen-
traldeldesarrollo.EldiscursodeestaConferenciapresentómuchascon-
tinuidadesconrespectoalaanterior.Lourbanosiguióapareciendo
comoelcentroproductivodentrodelmodelodedesarrolloyelespacio
ruralsesiguiócolocandocomosubsidiariodelourbano,razónporla
cualtodaslasmedidasplanteadaseneldocumentoseesgrimenenfun-
cióndebeneficiaralaciudad.Elespacioruralsiguióconfigurándose
discursivamentecomoloatrasado,loanticuado,yporendecomoun
espacioendondesedebe“enseñar”aserdesarrollado.Comoelemento
emergente,enlaConferenciaHábitatIIsurgióelconceptodedesarrollo
sostenible,elcualsibienapuntabaapensarlaproblemáticaambiental,
nosumóelementoscríticosestructuraleshacialosmodosdeproducción
imperantes.Porelcontrario,loproductivoseguíaestandoenelcentro
delaescena,agregandosololaideadeuna“utilizaciónóptima”delos
espaciosproductivosenlaszonasurbanasyrurales.

Amedidaquetranscurrióladécadadel90,lastecnologíasneolibe-
ralesdegobiernoenArgentinaprofundizaroncadavezmáslasdesigual-
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dadesterritoriales.Enelaño1994,enelmarcodelllamadoPactoFe-
deralEducativo,sedecretóla“ErradicacióndelasEscuelasRanchoen
todoelTerritorionacional100%”(CapítuloIV,inciso10),constitu-
yéndoseenelprimerantecedenteenelpaísdeerradicaciónderanchos.
Enlíneaconesto,amediadosdeladécada,elentoncesgobernadorde
Córdoba,JuanB.Mestre,llevóacabounaseriedepolíticasdeajuste
conrespectoalosterritoriosrurales,quesetradujeronenlapretensión
decerrarescuelasruralesconlaideadetrasladaralosestudiantesacen-
tros“másimportantes”paramejorarsuformación.Estonosoloesuna
muestradecómosedeslegitimólacapacidaddelasescuelasruralesde
brindarunaeducacióndecalidad,sinodelanulaimportanciaquesele
conferíaalapresenciadelasescuelaslocalesenterritoriosrurales.

Asuvez,unnuevofenómenoemergióenrelaciónalosriesgossa-
nitariosdelapoblaciónrural:laspatologíasasociadasalosagrotóxicos.
LazonaruralyperiurbanadeCórdobafueunadelasmásafectadaspor
estasituación,quesumadoaladeforestación,produjeron(yproducen
enlaactualidad)efectosvisiblesnosolosobrelanaturaleza,sinotam-
biénsobrelasaluddelaspersonas.Sinembargo,losefectosambientales
ysocialesdelmodeloagrointensivo,ysusconsecuenciasnocivassobre
lasaluddelaspersonasysobreeldeteriorodelossuelos,noesasumido
porelEstadocomoasuntosanitariodesuincumbencia.Deestemodo,
quedaenevidenciaqueelEstadoatravésdesustecnologíasdegobierno,
generalosenunciados,losadministra,losdistribuye,losnormaliza,ya
travésdeellopermitequesehablededeterminadostemas,dedetermi-
nadasformasysoloatravésdeciertossujetos,ynootros.Dealgunas
cosassehablaydeotrasno,cuandosehabladesalubridadehigienismo
enelmediorural.

EstaselectividadporpartedelEstadodeatendersostenidamente
algunascuestionessanitarias,ysimultáneaycontradictoriamentedesa-
tenderotras,seobservaenrelaciónalsistemadeatenciónsanitariarural
delnoroeste,quehistóricamentefuedeficienteenrelaciónalascondi-
cionesdetrabajodelosprofesionalesdelasaluddelazona.Coneltras-
pasodelasprestacionesdeatenciónprimariadelgobiernoprovincial
haciaelmunicipal,araízdelareformadelEstadodeaquelperíodo,los
puestossanitarios,dispensarios,centrosmaterno-infantilesyhospitales
vecinales,etc.pasaronaserpartedelosmunicipios.Enesemarco,mu-
chosdelosmunicipiosmáschicosyconmenoresrecursos(comovarios
delazonadelnoroeste),sevieronimposibilitadosparapoderprestar
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todoslosservicios,porlocualdebieronreducirlasprestacionesofreci-
das.Deestamanera,eneltranscursodelosaños90sefuerondesman-
telando losprogramasde salud rural en la zona.De estemodo, la
inteligibilidaddelterritoriosedadesdeunadiscursividadsanitarista
que,demaneraparadójica,nopasanecesariamenteporelfortaleci-
mientodelsistemaregionaldesalud.Enefecto,siemprehayunenun-
ciadorexternoqueidentificalasproblemáticasmientrasqueestasnunca
sonenunciadaslocalmente.

Elcambiodesiglotrajoaparejadounperfeccionamientoenlain-
novacióntecnológica(cultivostransgénicos,informática,etc.),junto
conunaretraccióndelmercadofinancieroyunaproliferacióndecapi-
talesextranjeros.Todoesteescenarioconfluyóenlaprofundizaciónde
lasdiferenciassocialesqueafectaronalosindividuos,lasfamiliasylas
organizacionesagrarias.

Enesemarco,enelaño2006sedesarrollólaTerceraConferenciade
AsentamientosHumanos,delacualderivólaNAU.Enestedocumento
sesiguiófortaleciendounapolarizaciónentrelosespaciosurbanoyrural,
naturalizandountipodevínculoenelcual“lorural”estáalserviciodela
ciudad,asudisposición,alimentándola.CuandolaNAUpropusoun
cambiodeparadigma,basadoenlacienciadelasciudades,lohizosiempre
dentrodelpensamientoanónimoyconstrictordeldesarrolloylaescisión
rural-urbano.LaNAUnuncapusoentensiónaldesarrollomismoysus
efectosdeverdadquesostienencomounhechoreveladoalaciudadcomo
estadioevolutivoavanzadoyyacompletamenteescindidodelaruralidad.
EldiscursopresenteenlaNAUcontinuóplanteandolineamientoses-
tructuralespresentesdesde1976,loquedalapautadeque,aunquealo
largodeestosañosfueronemergiendonuevassignificaciones,lasestrate-
giasdiscursivassiguensiendolasmismas.

En2009surgióelPSVPEMChyañosmástardeelPDNCcomo
instrumentodemayoralcancequelointegra.Enestainvestigación,el
análisisdeestapolíticaimplicóreconocercómooperantodaslasdefi-
nicionespropiasdelamodernidadydelproyectodedesarrolloerigido
desdelasestrategiaspúblicasdegestiónentantotecnologíasdego-
bierno.Sosteniendoladiferenciaciónantagónicaentreunadentroyun
afuera,elPSVPEMCheslaexpresióncristalizadadetodoslosórdenes
moderno/colonialesquefuimosmostrandoalolargodelainvestiga-
ción.Ahorabien,entantotecnologíasdegobierno,lasrelacionesque
seestablecenentreloselementosquelacomponen,tienendeterminadas
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característicasqueloshacenserlosinstrumentosqueoperansimbólica
ymaterialmente;característicasqueplanteamosacontinuación.

Paracomenzardiremosqueenestapolíticaelconceptodedesarro-
llofuncionacomoejeestructuradordeestasprácticasdeintervención
estatal.Enesemarco,elhábitaturbanotomaunafuertepreponderancia
endetrimentodelhábitatrural.Unavezmás,lourbanoseestableció
comoelmodeloaspiracionalsobreelcualavanzar,yelhábitatrural
comoaquelloquesedebeerradicar.

Además,enelcasoanalizado,observamoslapresenciadedostipos
desaberesantagónicos,queconstruyenlanocióndehábitatruraldesde
sentidosprofundamentediferenciados.Deunladolossaberesautori-
zados,delotroladolossaberessometidos.Entantoquelossaberesau-
torizadossonaquellosdiscursoslegitimadosporlaacademiaoporla
cienciayreplicadosporlasinstitucioneshegemónicas,lossaberesso-
metidosson“elresultadodetecnologíaspolíticasyprácticassociales
marginadasensusmodalidadesocontenidos,porlossaberesautorizados
yeruditosdelasdisciplinasacadémicasysusexpertos”(Restrepo,2004:
83).Enelcasoespecíficodenuestroestudio,lossaberesautorizados
promuevenundiscursofuertementesanitaristaquesientalasbasespara
justificarlasintervencionesenestasterritorialidades,escudadasenla
ideadeque,traslaerradicacióndelasviviendasrancho,sevaaresolver
elproblemadelChagas.Delotrolado,lossaberessometidos,territo-
rializados,tácitos,sonactivamentemarginadosatravésdelaejecución
deestosinstrumentos,quedandoasíinvisibilizadosydeslegitimados
bajoelmotedelaignorancia.

Estadiferenciaciónentrelossaberesautorizadosylossometidos
tambiénseobservaenelcuestionamientodelasformasdevivirpropias
deloshabitantesrurales-campesinosendondedesdelosprimerosopera
undiscursoporelcualesnecesario“enseñarles”avivir(alossujetos so-
metidos)bajolosmodosdevidapropiosdelaciudad.Ejemplosdeestas
imposicionesloconstituyenaquellasdecisionesetnocéntricaspropias
delprograma,basadasenlasprácticasdelmodelooccidentaldelafa-
milianuclear,olafirmadeescriturascomoinstrumentoparalaforma-
lizacióndelasdecisiones,lasfuncionalidadesimpuestasparalanueva
vivienda,losmaterialesyeldiseñoutilizadosparasuconstrucción,la
presenciadelosadjudicatariosalmomentodederrumbarelranchoy
simultáneamentelaespectacularizacióndeesainstancia,entreotros.

Estaproduccióndesaberesautorizadosconfiguraunsujeto del há-

220



bitat rural ancladoaloatrasado,loignoranteyloimproductivo,convir-
tiéndolodeesaformaenunapersonanecesitadadeasistencia,yaquede
otramaneraquedaríasumidoenlaignorancia.Asuvez,sonestosmismos
saberesautorizadoslosqueplanteanqueelcaminoparasolucionarestos
problemasestáenlaejecucióndeestetipodeinstrumentos,muyarticu-
ladosalógicasdedominaciónpolítico-partidarias.Enestesentido,ad-
vertimosquelapropiaconstituciónentantosujetosestáfuertemente
atravesadaporlosidealesdelaModernidad,razónporlacualadquirir
determinadasformasdevidaasociadasaldesarrolloyalprogreso(eneste
casocambiarlacasadeadobeporlademampostería)esconsiderado
comoelacercamientoaunmododevidadigno,decentey“mejor”enre-
laciónaloanterior.Estaautoconstruccióndelasubjetividadseverefor-
zada mediante determinadas tecnologías. En relación a esto, cabe
preguntarsesobrelasformasdesubjetividadqueproduceelPSVPEMCh
yobservarcómolastecnologías(enestecasohabitacionales)delrancho
configuranalossujetoscomo“atrasados”e“infectados”,encontraposi-
ciónalacasa(demampostería)quefuncionacomounmediocasimágico
pormediodelcualelhabitantedejaríadeser“atrasado”e“infectado”.Es
decir,aquílatecnologíafuncionacomounasoluciónper se atravésdela
cuallaspoblacionesseconviertenensujetosdesarrollados.

Estadisputadesentidoseencuentraeníntimarelaciónalaconfi-
guracióndelrancho encuantoobjeto discursivo delPSVPEMCh.Pode-
mosobservarquedesdequesepusoenmarchaelplan,elgobiernode
laprovinciahatransmitidoydifundidoatravésdesusprácticasdiscur-
sivasunrégimendeverdad(Foucault,1979)entornoalaviviendarural,
representadaenlafiguraimpugnadadelrancho.Dentrodelosvariados
mecanismosdecontrolutilizadosporelgobiernoenrelaciónalhábitat,
laoposicióncasa/ranchollamaespecialatenciónporsureiteradautili-
zación.Esterégimendeverdadoperarepresentandoalrancho comolo
indigno,loprecario,loendémicooloatrasadoy,enoposición,alacasa
construidaconmamposteríacomolodigno,losalubreolomoderno.
Estotraeaparejadoqueseproduzcaunaasociacióndirectadelavivienda
ruralcomofocodeinfeccióndelaenfermedaddeChagasyasuerradi-
cacióncomoúnicasoluciónparacombatirlaenfermedad,esdeciruna
relacióndirectayunívocaplanteadaentreelmaterialdelaviviendayel
riesgodecontagio.

Almismotiempo,seobservócómoenlosdiscursosdelprograma
seenlazalanocióndedesarrolloconlosocio-productivo;enesesentido
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elobjetivoes“promovereldesarrollosocioproductivodelaregiónnorte
yoestedelaprovinciadeCórdoba,medianteestrategiasdeintervención
quetransformenlarealidadlocal,generandoasímejorasenlascondi-
cionesdevidadesuspobladores”(Gob.delaProvinciadeCórdoba,
2018:3).Sinembargo,eldiseñohabitacionalnointegraestadimensión
enlosespaciosyfuncionalidadesdelanuevavivienda,que(ensusdi-
versasexpresiones)síformabapartedeldiseñodelasviviendasquese
eliminan.Así,arribamosalaideadequeesadefinicióndeloproductivo
esentendidabajolosparámetrosobjetivosdeladinámicaeconómica
delaciudad,dondeloproductivoylodomésticoestánescindidos,a
diferenciadeloquesucedeenelespaciorural.

Másalládelosesfuerzosporponderarlanecesidaddeplantearla
relaciónrural-urbanadesdesuinterdependenciaenlahistoriadelcapi-
talismo(Williams,2001),ydelreconocimientodelaslimitacionesque
conllevaelabordajedicotómico,laspolíticaspúblicasenmateriahabi-
tacionalasícomolosestudiossobrelaproblemáticasiguensiendores-
tringidos.Pruebadeelloes,talcomoexpresanUrrutiaSánchezyMuñoz
Parra(2017)“Lainexistenciadepolíticaspúblicasruralesclarashasido
fundamentalparadesarrollarprogramassindiferenciaciónderealidad
urbano-ruraldirigidosageneralidadesquenoactúandesdelasatisfac-
cióndenecesidadesdeloshabitantes,quesoncomplejasyvariadasen
cadaterritorio”(p.43).

Aúnquedaunlargorecorrido.
Sinembargo,esprecisoquesigamosfirmesenlatareadeconstruir

otrasrealidadesposibles.CuandoFoucaultexpresaquelarealidadno
eslineal,sinoqueesunentramadodehechosquesevantejiendopara
formarunaredderelaciones,loqueestáqueriendoexpresaresquehay
algodetodoeseentramadoquenoes(porquenopuedeser)controlado
porlosdispositivosdepoder;larealidadpresentasiempreunaseriede
acontecimientosquesonfortuitos.Yesjustamenteahí,enesosinters-
ticios,endondelosdiscursosdelaresistenciapuedencomponerotros
escenarios.Desdeahí,esnecesariopromovernuevasformasdesubjeti-
vidadquesupereesaindividualidadquenoshasidoimpuestaporsiglos.

Enesesentido,eltrabajoaquípresentado,altiempoquesirviópara
darcierreaalgunasreflexiones,constituyesimultáneamenteelpunto
departidaparanuevasdiscusiones.Enestemarco,lainvestigacióndeja
abiertouncampoaunnoexplorado,compuestopordiscursosnoabor-
dadosynuevostópicosqueseránprofundizadosenelfuturo,enel
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marcodelabecaposdoctoralycomopartedeltrabajoenelObserva-
toriosobrediscursividadesentornoahábitatyruralidadenlaProvincia
deCórdoba,delcualformoparte.

Enrelaciónalosdiscursosnoabordadosenestetrabajoyquere-
sultandeparticularinterésparaseranalizadosafuturo,emergeeldis-
curso político deArturo Illía. Este interés surge ya que esta figura
políticacondensaensíunaseriedeelementospertinentesparaelaná-
lisis:suorigenenelnoroestecordobés(másprecisamenteenCruzdel
Eje),sucondicióndemédicoyelhaberascendidoalapresidenciaen
plenoperíododesarrollista(1963-1966).Deestaforma,analizarcuál
fuelaincidenciadesusdiscursospolíticosenelmarcodelaemergencia
deldesarrollo,poderindagarespecíficamentecómorecuperólafigura
delnoroestedeCórdoba,la“patrimonialización”enbaseasuvínculo
romantizadoconlosanitarioenesageografíasubordinada,esuntópico
desumointerésquequedaabiertoparalasfuturasindagaciones.

Encuantoalosnuevostópicosqueseránprofundizadosenelfuturo,
lapretensiónestápuestaenabordarelescenariorural,ampliandolasdis-
cusionesylosinterroganteshacialanocióndesustentabilidad,como
mododedisputarsusentidoalosdiscursoshegemónicos.Enestalínea,
laperspectivadesustentabilidadentendidadesdelaintegralidadydesde
unabordajesituado,tratadevelarporunequilibrioentrelavidadesea-
ble,losseresyrecursos,sinproducirningúntipodedominación(Vanoli
yMandrini,2019).Elhábitatruralposeecaracterísticashistóricas,na-
turalesyculturalespropias,paisajeseidentidades,imágenesexteriores
delocalidadesyconstruccionesdispersas,queconformanunhábitatre-
sidencialúnico.Enestemarco,entendemosqueelhábitatruralnopuede
serabordadoensuespecificidadsinoesensuintegralidad,queincluya
lasprácticashistóricascampesinasatravésdelascualesseconfiguranel
territorio,demaneraarmónicaconelambienteylanaturaleza,priori-
zandolareproduccióndelavida(VanoliyMandrini,2020).

Talcomoplanteaelanálisisposestructuralista,alinteriordelasprác-
ticasdiscursivassedeterminanquiénpuedehablar,dequésepuedeha-
blar, desde qué puntos de vista e, inclusive, qué es posible de ser
imaginado.Deestaforma,eldeseoinvestigativoestápuestosiempreen
sacaralaluzaquellasarticulacionesdiscursivashistóricamenteinjustas,
paracolaboraraconstruirdesdeesteínfimolugar,otrasformasde ser y
estarmásjustas;paracolaboraraconstruir,talcomodicenloszapatistas,
un mundo en el que quepan muchos mundos.
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