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Asentamientos en la ciudad de Posadas-Misiones-Argentina: 
Procesos de diferenciación en la ocupación del espacio urbano

vas áreas urbanas residenciales 
de homogeneidad social interna 
y heterogeneidad social externa” 
(Barreto 2002), que tuvo como 
principal motor la implantación de 
grandes obras públicas de infraes-
tructura y política habitacional que 
no han contribuido a la integración 
social de la población, sino más bien 
a la fragmentación social de las áreas 
urbanas. En el caso de la ciudad de 
Posadas las obras como el Puente 
Internacional San Roque González 
de Santa Cruz, que une las ciudades 
de Posadas y Encarnación; las obras 
de saneamiento, de defensa costera; 
las ferroviales, portuarias y viales, 
plazas, paseos culturales, bahía del 
Brete, entre otras obras complemen-
tarias por el llenado del embalse de 

la Represa Yacyreta a cota 831, pro-
dujeron una modificación signifi-
cativa de los espacios urbanos de la 
ciudad, además de los procesos de 
relocalización de miles de familias 
que fueron desplazadas de sus terri-
torios y reubicadas en otras zonas.

En la ciudad de Posadas, surgie-
ron nuevos asentamientos subur-
banos que fueron creciendo acele-
radamente en estos últimos años, 

1 El proyecto Hidroeléctrico Yacyretá 
implantado en el límite entre 
Argentina y Paraguay, para el 
aprovechamiento energético del río 
Paraná, comprende la inundación 
permanente de 108.600 has, a cota 
83 metros sobre el nivel del mar, de 
las cuales 79.800 has corresponden 
al Paraguay y 29.900 has a la 
Argentina.
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Introducción
La problemática del acceso a la 

tierra de los sectores populares en 
los procesos de urbanización, surge 
como constante en los grandes cen-
tros urbanos de Latinoamérica, por 
lo tanto, representa un fenómeno de 
alcance regional. La conformación de 
asentamientos y la ocupación de tie-
rras públicas y/o privadas, se convir-
tió en los últimos 40 años en los prin-
cipales problemas que tiene la ciudad 
de Posadas –Misiones, proceso que 
se repite, en las diferentes ciudades 
capitales donde se concentran los 
mayores índices de población.

En las dos últimas décadas se 
generaron nuevos procesos de re-
configuración de las ciudades del 
Nordeste, lo que Barreto sostiene 
como segregación urbana “… nue-
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La conformación de los primeros asentamientos en la ciudad de Posadas, Misiones, y el estudio de los mismos como 
fenómeno, data de aproximadamente unos 40 años, situación coincidente con la mayoría de las ciudades capitales 
y/o grandes centros urbanos de Argentina y América Latina. Los asentamientos conformados, reflejan parte de la 
problemática del acceso a la tierra, que pone de manifiesto los procesos de fragmentación y desigualdad territorial 
y urbana, entre aquellos que habitan en el “centro” o tienen acceso a los mecanismos formales de ingreso a una 
vivienda y entre quienes han sido desplazados a las afueras o los márgenes de barrios urbanizados ante la imposibi-
lidad de acceso a la tierra, a la vivienda y a los bienes y servicios básicos para la reproducción de la vida cotidiana. 
A partir de ello surgen procesos de diferenciación y fragmentación entre los distintos espacios territoriales, con 
distintas denominaciones: barrios y asentamientos (estos últimos se conforman sobre los límites del primero), 
entre los habitantes que acceden formalmente al conjunto de bienes y servicios y entre quienes deben desarrollar 
un conjunto de estrategias para acceder a los mismos. Estas cuestiones alertan la indagación y el análisis de dos 
categorías teóricas, analíticas y simbólicas diferenciadas “barrios y asentamientos”. En este sentido surgen algunos 
interrogantes: ¿Cómo es la interacción entre habitantes de un barrio y los habitantes de asentamientos linderos? 
¿Cómo se perciben entre unos y otros? Algunos autores, como Barreto (2002) sostienen que los cascos céntricos de 
las ciudades capitales, se transformaron en las últimas décadas en áreas socialmente más homogéneas, por lo tan-
to, el interés –en esta ponencia- recae en poder analizar algunos aspectos relacionados con casos (asentamientos) 
que se encuentran alejados del centro de la ciudad, donde aparecen categorías sociales diferenciadas y un espacio 
urbano heterogéneo.
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alejándose de la zona céntrica y 
acentuándose en diversas zonas pe-
riféricas. Muchos de los conjuntos 
habitacionales conformados se fue-
ron acentuando en zonas linderas 
a los barrios, manifestándose una 
marcada diferencia entre las cate-
gorías Barrios-Asentamientos, en 
principio porque los barrios se cons-
tituyen como sectores urbanizados 
conformados por los municipios me-
diante un instrumento legal, es decir 
que generalmente hay una ordenan-
za en la que consta la ubicación y la 
superficie de tierra que ocupa2, en 
cambio los asentamientos se conso-
lidan como tal, desde lo que Cravino 
define como urbanización infor-
mal entendida como “…toda forma 
de producción de suelo urbano por 
fuera de las normas urbanas y/o de 
la legalidad”(Cravino, 2008), lo que 
nos permite ahondar en aquello le-
gitimado como lo formal y lo infor-
mal en la delimitación del espacio 
y analizar la interacción entre los 
habitantes de ambas categorías (Ba-
rrios-Asentamientos).

Caracterización de 
la población de los 
asentamientos en la ciudad de 
Posadas

Se considera importante, com-
partir y presentar los resultados del 
proyecto en cuanto a la lectura de los 
datos trabajados en la muestra, que 
posibilitó realizar una caracterización 
de la población de los asentamientos 
de la ciudad de Posadas. Se estima 
que son aproximadamente 3.088 fa-
milias que se encuentran habitando 
en los diferentes asentamientos de la 
ciudad, es decir 55.000 personas, que 
representan casi 18% de la población 
de la ciudad3. Desde el proyecto de 

2 Según datos relevados por el 
municipio, la ciudad de Posadas 
tiene alrededor de 159 barrios. Ver 
http://barrios.posadas.gov.ar/

3 Este dato fue extraído del RENABAP 
-Registro Nacional de Barrios 
Populares en Proceso de Integración 
Urbana- que estima ese total de 
población en base al censo del 2010 
( Posadas tenía una población de 
323.739 habitantes)-

Investigación “Ocupación de Tierras 
y formación de Asentamientos en la 
Ciudad de Posadas. Estrategias de 
luchas por la regularización y ur-
banización en el marco de las Polí-
ticas de Planificación urbana” en la 
primera instancia de la ejecución del 
mismo, se concretó la firma de un 
convenio con el Programa de Regula-
rización de Espacios públicos y Provi-
sión de Aguas de la Municipalidad de 
la Ciudad de Posadas, para acceder a 
la información cuantitativa, relevada 
en el marco del Diagnóstico del esta-
do de situación de asentamientos en 
el municipio realizada en el año 2015. 
En total son 63 asentamientos actual-
mente identificados en la cartografía 
del municipio, de los cuales solo en 
34 de ellos se realizó una encuesta en 
donde los datos que se obtuvieron, 
fueron tomados de manera dispar 
y con diversas variables, por lo cual 
nuestra tarea se complejizo al mo-
mento de ordenar y analizar los mis-
mos. De este modo para caracterizar 
los aspectos socio-habitacionales de 
la población, se decidió tomar ciertos 
criterios uniformes que fueron en-
contrados solo en 25 asentamientos 
de los 34 encuestados, se tomaron las 
variables como el sexo, la edad, años 
de residencia en el asentamiento, 
ocupación laboral, acceso a los ser-
vicios públicos, cobertura de salud, 
cobertura estatal, que permitieron 
realizar la siguiente caracterización:

1. En todos los asentamien-
tos que conforman la base 
de datos, existen personas 
que declaran vivir en ese lu-
gar hace veinte y un años y 
más, casi todos se encuen-
tran hace más de dos décadas 
coincidentes con algunos de 
los fenómenos ocurridos en 
la provincia como migración 
campo-ciudad, relocalización 
de población urbana, etc.

2. En relación al sexo de los en-
cuestados, los datos señalan 
que más de la mitad, 52,0%, 
son mujeres, mientras que el 
48,0% son varones.

3. Con respecto a la distribución 

por grupos etarios, el 32,1% 
tienen entre 26 y 35 años de 
edad, el 27,2% se encuentra 
entre los 16 y los 25 años. El 
29,4 % están dentro de los 
grupos de 36 a 45 y 46 a 55 
años, el 11,2 % y solo el 0,2 % 
son menores de 15 años.

4. En cuanto a las ocupaciones 
laborales que declaran los ha-
bitantes, se ubican en primer 
lugar las actividades vincula-
das a la economía informal: 
changas (29,3%), vendedor 
ambulante (2,1%), olería –
producción de ladrillos de 
barro- (0,5%). Solamente un 
9,4% de la población cuenta 
con un empleo formal.

5. Con respecto a la asisten-
cia estatal, los datos seña-
lan que más de la mitad 
de la población estudiada 
(58,22%) percibe algún tipo 
de Plan Social, entre los cua-
les se destaca la Asignación 
Universal por Hijos con un 
(30,21%). Una proporción 
importante de los residen-
tes en los asentamientos 
(41,78%) no perciben nin-
gún plan social.

6. En cuanto a la cobertura 
de salud, más de la mitad 
(64,7%) de los encuestados 
manifestaron no contar con 
ningún tipo de cobertura mé-
dica, mientras que el (26,6%) 
de ella afirma que si lo tiene. 
Finalmente, el (8,7%) no po-
see información acerca de la 
cobertura que tienen.

7. En relación a los servicios pú-
blicos, el 70,1% de las vivien-
das cuenta con una conexión 
irregular a la red pública de 
energía eléctrica. Solamente 
el 9% de los hogares posee 
acceso formal a la energía 
eléctrica –medidor indivi-
dual-. El 17,9% de los casos 
indicaron que cuentan con 
medidor solidario o social. 
Una proporción muy baja -el 
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0,3%-i no cuenta con energía 
eléctrica. Menos de la mitad 
(30,2%) de las viviendas de 
estos asentamientos cuentan 
con inodoro con descarga de 
agua. El 32,5% cuenta con 
inodoro pero sin descarga de 
agua. El 26,7% posee letrina 
en su lote y/o vivienda. Fi-
nalmente, el 3,8% de la po-
blación de estos barrios no 
cuenta con ninguna instala-
ción sanitaria.

Discusiones acerca de lo 
formal e informal en la 
ocupación del espacio urbano

Los asentamientos informales 
forman parte de la producción del 
hábitat de una ciudad la ocupación 
de tierras, la construcción de vi-
viendas, etc. pero por fuera de las 
regulaciones urbanísticas, econó-
micas, legales, tributarias. En otras 
palabras, los asentamientos de estas 
poblaciones transgreden a la propie-
dad pública o privada, haciendo caso 
omiso a las normas de urbanismo, a 
las licencias de construcción, y per-
manecen ajenas a las regulaciones 
fiscales personales o territoriales, es 
por ello que se sostiene al respecto 
que “la ocupación de terrenos ajenos 
ha sido la única forma de resolver la 
falta de hogar urbano para millares 
de familias…” (Bolívar 1997)4. Se re-
conocen dos tipos de informalidad 
urbana, la primera desde el punto de 
vista dominial que se da a través de 
la ocupación directa de tierra públi-
ca o privada que deriva en un asen-
tamiento, toma; u ocupación de lote 
individual. Desde el punto de vista de 
la urbanización se entiende que se 
ocupan tierras, sin condiciones urba-
no ambientales para ser usadas como 
residenciales, es decir que inunda-
bles; contaminadas; sin infraestruc-
tura; con dificultosa accesibilidad al 
transporte público, centros de em-
pleo, educación primaria, servicios 

4 Citado en: García de Hernández, 
N. (2006). “La formación de 
asentamientos informales: un 
proceso gestado por diferentes 
actores sociales”.

primarios de salud; entre otros servi-
cios básicos (Clichevsky, 2000). Des-
de el primer tipo de informalidad, se 
conforman los mercados informales 
de tierra con elevados precios para 
acceder a la misma, es decir que al 
contrario de lo que comúnmente se 
cree, la informalidad es costosa y por 
ende no es la mejor alternativa, pero 
representa en muchos de los casos, la 
única salida posible para las familias 
que se encuentran en condiciones de 
pobreza.

En cuanto a la denominación 
y significación otorgada al concep-
to de lo informal (asentamientos u 
ocupaciones informales) interesa 
revisar y considerar su imbricación 
con el opuesto, es decir lo formal. 
Esta categoría de informal implica 
en su delimitación una jerarquía, es 
decir que el lugar legitimado lo ocu-
pa aquello denominado como formal 
dejando por fuera lo no legitimado, 
esta división aparece reiteradamen-
te en las relaciones establecidas en-
tre los vecinos de los barrios y asen-
tamientos, alegando por parte de los 
primeros la condición de clandesti-
nidad e irregularidad de los segun-
dos. Los conflictos producidos por 
estos actores son difundidos por los 
diferentes medios de prensa, a modo 
de ejemplo:

“Buscan una solución al con-
flicto de los vecinos de Santa 
Cecilia y Las Vertientes por 
ocupación de terrenos” (Noti-
cias del 6-Posadas)5.

La disputa por la apropiación 
del espacio entre los sujetos apare-
ce como una constante. Esta situa-
ción de legitimidad y no legitimi-
dad, requiere ser considerada en el 
análisis, puesto que se trata de una 
construcción histórica en perma-
nente, tal como lo expresa Connolly 

5 Buscan una solución al conflicto 
de los vecinos de Santa Cecilia 
y Las Vertientes por ocupación 
de terrenos. Ver http://www.
noticiasdel6.com/buscan-una-
solucion-al-conflicto-de-los-vecinos-
de-santa-cecilia-y-las-vertientes-
por-ocupacion-de-terrenos/

(1990), lo informal es simplemente 
un concepto ideológico que termi-
na haciendo invisible e indivisible 
una sola realidad: la ciudad capita-
lista. En este contexto, la “lógica del 
mercado” de acumulación de capi-
tal, no parece ser compatible con la 
“lógica de la necesidad” (Abramo, 
2004), es por ello que los grupos de 
menores recursos quedan por fuera 
de la lógica de acumulación y deben 
recurrir a recursos no mercantiles, 
informales para acceder al mismo, 
que los posicionan bajo una vulne-
rabilidad jurídica. Cada una de esas 
lógicas que menciona el autor esta-
blece una estructura o marco refe-
rencial para la toma de decisiones 
en cuanto al acceso al suelo y define 
la modalidad de acción en cuanto a 
los usos de los servicios públicos, de 
las infraestructuras y de los bienes 
colectivos de la sociedad civil en su 
conjunto, es decir que si el acceso al 
suelo se establece mediante la lógi-
ca del “mercado” aparece legitimado 
como formal, mientras si se procede 
por la “necesidad” queda relegado a 
lo informal-ilegitimo y con esto se 
adhiere a lo siguiente “…es el Esta-
do quien define las situaciones de 
legalidad e ilegalidad de las ciuda-
des” (Canestraro 2005), es decir si 
adopta una actitud de presencia o 
ausencia en la gestión y control del 
desarrollo urbano.

Frente a ese contexto de exclu-
sión por parte del mercado “formal”, 
los habitantes se ven obligados a 
iniciar procesos de legitimación a 
través de la acción colectiva, con 
discursos que apelen al derecho a 
la ciudad –también nosotros somos 
parte- o a la “necesidad” –no pode-
mos comprar, no tenemos donde ir- 
las heterogeneidades se visualizan 
de mayor manera, entendiendo de 
quienes habitan en los barrios acce-
den a un conjunto de bienes y servi-
cios de manera formal, mientras que 
los habitantes de los asentamientos 
deben organizarse para que se les 
provea de los servicios básicos.

Por lo expuesto se propone una 
revisión, en cuanto a las afirmacio-
nes sobre lo formal -informal en 
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cuanto a los procesos de ocupación 
de tierras y conformación de asen-
tamientos, como sostiene Cravino 
(2014), hay que superar la mirada 
negativa que primó durante las últi-
mas décadas en relación a las prác-
ticas y organización de las acciones 
colectivas de lucha de los habitantes 
de ese espacio. Lo que interesaría en 
todo caso es resaltar la centralidad 
de las formas populares de reso-
lución de hábitat en el marco de la 
economía de las ciudades o dicho de 
otra forma, desnaturalizar la cons-
trucción de legitimidades o deslegi-
timidades sociales sobre el espacio 
urbano bajo estudio. Las prácticas 
populares de construcción de la ciu-
dad son las formas que encontraron 
estos grupos para resolver su hábi-
tat frente a un mercado inmobilia-
rio que los excluye y un Estado que 
ofrece respuestas insuficientes en 
relación al déficit y la calidad (tanto 
habitacional como urbana).

¿Cómo se reconocen las 
personas en el espacio urbano?

Los asentamientos aparecen 
como productor del espacio urbano, 
entendiendo que en los procesos de 
distribución de la tierra se consoli-
dan situaciones disimiles, es decir 
sus pobladores se encuentran en 
situaciones sociales, económicas y 
culturales muy diferentes. El espacio 
urbano supone motivo de disputas y 
esto es porque la propiedad de la 
tierra no es solo entre el individuo 
(propietario) y una cosa (la tierra) 
sino que es una relación social en-
tre sujetos (Canestraro, 2005), estos 
sujetos se vinculan e interactúan, 
siendo parte de un proceso histórico 
que se define a través de los conflic-
tos por la apropiación y ocupación 
del suelo. Interesa en este apartado 
presentar algunas reflexiones y dis-
cusiones acerca de las relaciones y 
percepciones que se establecen en-
tre los habitantes de los barrios de la 
ciudad, que se encuentran alejados 
del casco urbano y los habitantes de 
asentamientos que se conformaron 
en zonas fronterizas a los mismos, es 
decir cómo se perciben entre unos y 

otros. Este tema y su análisis, forma 
parte de las tesis de maestría de al-
gunos de los integrantes del proyec-
to, que iniciaron su abordaje todavía 
de manera incipiente, por lo tanto 
no se pretende hacer afirmaciones 
determinantes, más bien se realiza 
una breve lectura al respecto.

En primer lugar, entre los habi-
tantes de los mismos asentamientos, 
se reconoce el proceso de identidad 
colectiva en relación a un territorio 
determinado. Siguiendo a García 
Canclini (1993) sostiene al respecto, 
“…la identidad es una construcción 
que se relata. Se establecen aconte-
cimientos fundadores, casi siempre 
referidos a la apropiación de un te-
rritorio por un pueblo o a la inde-
pendencia lograda enfrentando a los 
extraños, se van sumando las haza-
ñas en que los habitantes defienden 
ese territorio, ordenan sus conflictos 
internos y fijan los modos legítimos 
de vivir en él para diferenciarse de 
los otros…” en relación a ello en las 
experiencias entre pares en torno a la 
apropiación del espacio son diversas, 
los entrevistados señalan:

“…pero como vecinos no po-
demos tener problemas como 
así, ellos necesitan, nosotros 
también el día que llegamos 
acá necesitábamos y nos meti-
mos acá y bueno ellos hicieron 
las mismas cosas digamos, 
nos ayudamos…” (Entrevista 
Informante Chacra 146)
¨…si alguien quiere venir, si 
es gente buena nosotros le 
ayudamos, le damos un pe-
dazo, cada uno tiene un peda-
zo y vamos dividiendo…entre 
vecinos nos llegamos bien 
acá en el barrio y también 
con la gente del A 3-2, hay 
mucha solidaridad. Cuan-
do se vuelan los techos todos 
ayudamos (…) Acá hacemos 
reuniones y vemos que nos 
falta, ahí definimos como va-
mos ayudando con las casas, 
un domingo para vos, otro 
domingo para vos. Hay que 
organizarse nomas, entre no-
sotros. Así solucionamos un 

par de cosas…” (Entrevista 
Referente B° Vecinos Unidos)
¨En un primer momento lo 
que queríamos era luchar 
por el reconocimiento, para 
que seamos reconocido como 
Barrio Belén (…) empezamos 
a luchar, a preocuparnos y de 
vuelta a gestionar y a pedir 
y hasta incluso a cortar las 
avenidas para que nos dieran 
atención…¨ (Entrevista Refe-
rente del Barrio Belén)

Los habitantes de los asenta-
mientos emplean diversas estrate-
gias colectivas, el agrupamiento es 
una de ellas, “…agruparse ha cons-
tituido y constituye una modalidad 
de actuar, un proceder que ante la 
adversidad los pobres urbanos han 
puesto en práctica” (García Hernán-
dez, 2006) los actores se organizan 
desde acciones concretas para evi-
tar o paralizar desalojos que pueden 
derivar en manifestaciones públicas 
como protestas u otras formas de 
visibilizar su situación, para deman-
dar servicios e infraestructura o bien 
para obtener mejoras diversas en el 
territorio o la asistencia del Estado 
frente a situaciones de emergencia: 
inundaciones, tormentas fuertes, etc, 
todas las acciones de ayuda mutua y 
participación conjunta tiene como 
componente central la regularización 
de las tierras. Las distintas formas 
organizativas son mecanismos para 
vehiculizar sus demandas y satisfacer 
sus necesidades, en relación con el 
hábitat, las mismas representan ma-
yores posibilidades o chances para 
obtener un lugar donde vivir o para 
poder construir una vivienda.

El lugar donde los sujetos persis-
ten por ser propietarios del terreno, 
no representa solamente el espacio 
físico para instalar su hogar, sino 
que la localización se da en un espa-
cio geográfico específico y sus habi-
tantes imaginan y proyectan un mo-
delo de barrio deseado, en relación 
a ello uno de los informantes de los 
asentamientos, sostiene lo siguiente 
de acuerdo a la proyección de como 
imagina el espacio ocupado en los 
próximos años:
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“…todo de material. Si estoy 
acá le voy a meter. Los pa-
sillos bien organizados, que-
remos como el barrio Belén. 
Buena organización, buenos 
servicios. Ya saqué la gen-
te mala de acá del barrio…” 
(Entrevista Referente Barrios 
Unidos)

Se evidencia como los habitantes 
construyen una visión a futuro, con 
un horizonte de interacciones posi-
bles, es decir, en presencia de unos y 
con ausencia de otros, lo no deseado 
“la gente mala” que no comparte los 
lazos de solidaridad y cooperación, 
es excluida del proyecto colectivo. El 
Barrio Belén, es un asentamiento de 
larga data en la ciudad, con más de 
15 años de conformación, ubicado en 
el Sur-Oeste de Posadas, se destaca 
por las intensas luchas y presiones 
por parte de los vecinos que residen 
en él por lograr mejores condiciones 
de vida. A lo largo del tiempo fueron 
posibles varios avances en término 
de acceso a servicios e infraestructu-
ra urbana, lo más reciente fue que en 
el año 2017 aproximadamente 550 
familias, es decir casi más de 3000 
personas, pudieron acceder de ma-
nera regular a los servicios de agua 
potable. Esto fue posible, a través de 
un acuerdo con el Eprac (Ente Pro-
vincial de Aguas y Cloacas) y SAM-
SA (Servicio de Aguas de Misiones 
SA), que proveen el servicio. Sobre 
este logro, se destaca la fuerte parti-
cipación de los vecinos, que además 
de aportar con los caños necesarios, 
cooperaron en el proceso de instala-
ción de los mismos6. Las acciones de 
cooperación, organización y traba-
jo colectivo entre los habitantes del 
barrio, y las reiteradas manifesta-
ciones en la escena pública desenca-
denaron en respuestas concretas por 
parte del Estado, por lo cual es de 
esperar además que convierte al ba-
rrio Belén en un “modelo” en cuanto 
a la forma de organizar y reivindicar 
el espacio ocupado, por parte de los 

6 Ver. https://misionescuatro.com/
posadas/barrio-belen-tendran-agua-
potable/

demás asentamientos que inician el 
proceso de ocupación y regulariza-
ción de las tierras. De esta manera, 
se evidencia la interacción de las 
percepciones y expectativas de unos 
con otros.

El grado de vinculación de los ha-
bitantes de los asentamientos con el 
resto de la trama urbana por ejemplo 
los barrios, se torna un poco más con-
flictiva. Cuando se produce la toma 
de tierras en zonas cercanas a barrios 
tradicionales, el municipio general-
mente se encuentra con situaciones 
de tensión entre las partes:

“En asamblea vecinos del 
barrio Terrazas buscarán 
impedir que integrantes del 
asentamiento “Néstor Kirch-
ner” levanten un barrio de 
viviendas en la zona” (Diario 
Misiones Online-Posadas)7.
…la problemática se desató a 
través del reclamo desde ba-
rrio Las Vertientes quienes 
no quieren que se instalen 
en ese predio las familias del 
asentamiento Santa Cecilia, 
dado que ahí cuentan con una 
cancha de fútbol (Noticias del 
6-Posadas)8.

En la interacción socio-espacial 
entre los habitantes de los asenta-
mientos y los vecinos del barrio, se re-
gistra una actitud de rechazo hacia los 
primeros por parte de los segundos. 
Las personas de los asentamientos 
además de ingresar en zonas baldías, 
ven en las cercanías de los barrios, 
las vías de comunicación y acceso al 
casco urbano, como así también la 
posibilidad a futuro de concretar las 
conexiones a la infraestructura de 
servicios públicos existentes. Estas 
acciones, no son bien recibidas por 
los habitantes de los barrios, quienes 

7 Ver: http://misionesonline.
net/2016/11/05/en-itaembe-mini-
rechazan-que-vecinos-del-nestor-
kirchner-forman-parte-del-barrio/

8 Ver: http://www.noticiasdel6.com/
buscan-una-solucion-al-conflicto-
de-los-vecinos-de-santa-cecilia-y-
las-vertientes-por-ocupacion-de-
terrenos/

manifiestan al respecto, algunos ar-
gumentos en rechazo:

“…Según los vecinos, los de-
lincuentes viven en el asenta-
miento de la chacra 159, que 
se encuentra enfrente al ba-
rrio, y se esconden en secto-
res oscuros para atacar a los 
peatones desprevenidos que 
se atraviesan en su camino.”
“Nuestros hijos no pueden 
salir a la noche, porque les 
corren. El otro día tuvimos 
que ayudar a una joven que 
pedía ayuda a los gritos, le sa-
caron la cartera, la zapatilla, 
apenas pudo cruzar la calle”, 
contó Rosa Ledesma, que hace 
16 años vive en la chacra 138” 
(Diario El Territorio)9.
“El día del Mundial (final) ti-
raban bolsas de basuras en-
cendidas a la calle y los auto-
movilistas no podían pasar. 
Es un desastre. Nos ayuda-
mos entre los vecinos”, contó 
Ledesma vecina del Barrio”10

“Vivo hace más de diez años 
acá. No se trata de discrimi-
nación, sino de que nadie nos 
protege. Cuando pase algo, 
después ya es tarde”. Vecina 
del Barrio Terrazas. (Diario 
Misiones Online)11.

Esta actitud de rechazo por par-
te de los habitantes de los barrios 
cercanos a los asentamientos, se 
fundamenta principalmente desde 
el discurso de los mismos en un as-
pecto: el aumento de la inseguridad. 
La estigmatización de los habitantes 
de los asentamientos como violen-
tos, sobre todo desde los medios de 
comunicación genera una tensión 
entre pobladores tan cercanos geo-

9 Ver:https://www.elterritorio.com.
ar/continua-el-miedo-y-el-conflicto-
en-el-barrio-luz-y-fuerza-de-
posadas-7456528306909922-et.

10 Ídem.

11 Ver: http://misionesonline.
net/2016/11/05/en-itaembe-mini-
rechazan-que-vecinos-del-nestor-
kirchner-forman-parte-del-barrio/
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gráficamente pero muy distanciados 
socialmente y simbólicamente. Las 
manifestaciones de temor, descon-
fianza y prejuicios quiebran las re-
laciones entre los diferentes grupos 
sociales, con una marcada exacerba-
ción en los procesos de segregación 
socio-territorial. Los vecinos de los 
barrios ven como una amenaza la 
llegada de nuevos habitantes en las 
zonas donde residen. En el caso del 
conflicto mencionado anteriormente 
entre los vecinos del Barrio las Ver-
tientes: “ex asentamiento informal”, 
que benefició las obras del PROME-
BA y el asentamiento informal San-
ta Cecilia. Un importante sector del 
barrio se opuso a la reubicación de 
las familias del asentamiento, en un 
predio ubicado en las intermediacio-
nes de los mismos. Este espacio se 
utiliza para actividades recreativas, 
tanto por los vecinos de “Santa Ceci-
lia” como los de “las Vertientes”.

En el marco del proyecto de 
reubicación del asentamiento San-
ta Cecilia en el predio mencionado, 
por el IPRODHA en coordinación 
con la Municipalidad de Posadas, la 
Defensoría del Pueblo12 realizo una 
encuesta de opinión en relación a 
la percepción de los habitantes del 
Bº Vertientes sobre la reubicación 
del asentamiento Santa Cecilia en el 
predio perteneciente al Servicio Pe-
nitenciario Provincial, utilizado hasta 
ahora como cancha por vecinos/as de 
esta comunidad y aledaños. En cuan-
to a los resultados de la encuesta, un 
60 % de los habitantes del barrio opi-
na negativamente sobre el proyecto, 
mientras que existe un 40 % observa 
de manera positiva la reubicación de 
las familias Sin embargo, antes de 
cualquier indagación es preciso men-
cionar que son percepciones en lo que 
concierne a las infraestructuras bási-
cas. Además, los pobladores de las 
dos comunidades son relativamente 
de un mismo origen socioeconómico.

12 Las informaciones se elaboraron 
en base al informe de encuesta de 
opinión barrio las vertientes, de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Posadas- Agosto 2018.

Cabe precisar que, el porcen-
taje que percibe negativamente la 
reubicación de estas familias argu-
menta su postura con las siguien-
tes afirmaciones:

“Conservar el único espacio 
recreativo”, “No quieren que 
vengan a vivir a su barrio la 
gente del asentamiento”, “Ge-
neraría inseguridad, violen-
cia en el barrio”; “A muchas 
familias ya le dieron una 
vivienda y luego la vendie-
ron”, “Se les había ofrecido 
viviendas y rechazaron”; “Es 
una campaña política sucia” 
entre otras. Estos significados 
sociales que se generaron en 
el proceso de interacción en-
tre los actores desvelan distin-
tas interpretaciones sobre los 
habitantes del asentamiento 
analizado.

Se puede observar que hay una 
apropiación del espacio por parte de 
grupos sociales que surgen aparen-
temente de un mismo origen social; 
sin embargo la construcción social 
del territorio se da en una marco 
de luchas por la direccionalidad de 
sentidos, contenidos, usos sociales 
y simbólicos en función de intereses 
sectoriales diversos y opuestos en re-
lación a la acumulación de capitales 
y de las trayectorias diferenciales.

Si bien el espacio puede ser com-
partido pero no todos los actores tie-
nen igual derecho sobre el mismo. 
El barrio aparece como una unidad 
social particular con una identidad 
definida donde se apropian del espa-
cio público como propio, en el sentido 
que lo público pasa a ser comunitario.

Por otra parte, una indagación 
sobre lo dicho y lo no dicho por parte 
de los actores consultados, permite 
entrever que los prejuicios construi-
dos en relación a un grupo social 
determinado puede tener distintas 
funciones que no tienen nada que 
ver con la supuesta “esencia” de la 
realidad percibida. Ciertos actores 
creen fuertemente que la reubica-
ción generaría inseguridad pero en 
realidad ya existe una cohabitación 
territorial concreta. En este caso el 
prejuicio juega un papel de castigo 
social: no merecen la ciudad por no 
conformarse a las pautas sociocultu-
rales de lo urbano desde una aspira-
ción burguesa.

Para finalizar, en estos proce-
sos de diferenciación que se esta-
blecen, la figura del Estado es clave 
para avanzar en una urbanización 
inclusiva que permita superar la 
fragmentación territorial y la segre-
gación entre los grupos sociales. Las 
familias que conforman los asenta-
mientos se caracterizan no sólo por 
ser numerosas sino además por te-
ner una importante movilidad resi-
dencial, es decir que se movilizan y 
se trasladan en diferentes zonas su-
burbanas a fin de encontrar alterna-
tivas de residencia en los territorios 
ocupados. La formalización o la ins-
titucionalización de estas modalida-
des organizativas pueden ser inter-
pretadas desde la perspectiva de los 
pobladores como un mecanismo de 
inclusión frente a la lógica de frag-
mentación: ciudad formal vs ciudad 
informal, el barrio vs asentamiento.
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