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RESUMEN 

El barrio La Cárcova (de ahora en adelante solo Carcova, como le dicen sus habitantes) 

continúa siendo el patio trasero en donde se vierten los residuos de la Ciudad y Provincia de 

Buenos Aires. Allí, como en otras barriadas populares urbanas, conviven nuevas y viejas 

dinámicas de un sistema de desigualdad acentuadas por el deterioro en las condiciones de 

vida de la población argentina durante la última década. Y, sin embargo, Carcova se las 

rebusca, se moviliza.   Allí florecen estrategias de supervivencia de carácter familiar, social 

y comunitario para la mejora de las condiciones de bienestar y/o mitigación de riesgos.  

Desde el enfoque de Activos, Vulnerabilidades y Estructuras de Oportunidad (AVEO) es 

posible comprender cómo el entramado social y la vita lidad de las organizaciones socio-

territoriales cumplen un rol central cuando las oportunidades del mercado de trabajo y el 

Estado pierden peso específico. Las redes informales, movimientos políticos, instituciones 

religiosas, socioeducativas, culturales y  deportivas crecen, articulan y, juntas, despliegan 

espacios de participación y de cuidados para satisfacer necesidades relativas al bienestar.  

El estudio centra su análisis en las estrategias adaptativas desplegadas por los hogares para 

la generación de ingresos y sostener el consumo, para la participación comunitaria, para 

fortalecer redes y vínculos y para la protección familiar y corresponsabilidad que hacen 

frente a situaciones de vulnerabilidad. El capital social es un potente amplificador de las 

posibilidades de ingreso para el hogar en la estructura de oportunidad no solo de la sociedad 

civil pero también del mercado y el Estado. Es el colchón que sostiene a una comunidad.   

Los hallazgos de este estudio son un aporte para repensar el diseño y la gestión de las 

políticas públicas desde un saber hacer territorial, una convivencia desde la heterogeneidad 

y la oportunidad de integración horizontal de la política.  

  

Palabras clave: vulnerabilidad,  estructuras de oportunidad, desigualdad, capital social, 

territorio, organizaciones socioterritoriales, participación, bienestar, niñas, niños y 

adolescentes, políticas públicas . 

 

La Cárcova neighborhood (from now on just Carcova, as their ne ighbors call it) continues to 

be the backyard where the waste of the City and Province of Buenos Aires is dumped. There, 

as in other poor urban neighbors, new and old dynamics of a system of inequality coexist s; 

accentuated by the deterioration in the living condi tions of the Argentine population during 

the last decade. And yet, Carcova struggles and mobilizes.  There, family, social and 

community survival strategies flourish for the improvement of welfare conditions and/or 

risk mitigation .  
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From the Assets, Vulnerabilities and Opportunity Structures (AVEO) approach, it is possible 

to understand how the social fabric and the vitality of socio -territorial organizations play a 

central role when the opportunities of the labor market and the State lose s their specific 

weight. Informal networks, political movements, religious, socio -educational, cultural and 

sports institutions grow, articulate and, together, deploy spaces of participation and care 

to meet welfare needs.  

The study portraits the  analysis on the adaptive strategies deployed by households to 

generate income and sustain consumption, for community participation, to strengthen 

networks and ties, and for family protection and co -responsibility to deal with situations of 

vulnerability. Social capital is a powerf ul amplifier of income possibilities for the household 

in the Opportunities Structures not only of civil society but also of the market and the State. 

It is the cushion that sustains a community.   

The findings of this study aim to be a contribution to ret hink the design and management 

of public policies from a territorial know -how, a heterogeneity coexistence and the 

opportunity of a horizontal political integration.  

 

Key words: vulnerability, opportunity structures, inequality, social capital, territory,  

socio-territorial organizations, participation, well -being, children and adolescents, public 

policies.    
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PARA Y POR TODAS LAS NI¤AS, NI¤OS Y 

ADOLESCENTES DEL BARRIO CARCOVA 

 

TODO EMPEZÓ EN 2012, EL DÍA QUE FUI POR PRIMERA VEZ CON MIS 

ALUMNAS Y ALUMNOS A LA QUEMA, DONDE JUNTABAN LO QUE COMÍAN 

POR LA NOCHE.    

òPROFE, ¿DÓNDE CONSEGUÍS LA COMIDA? ¿TU PAPÁ TRABAJA? ¿EN TU 

CASA TENÉS ASCENSOR? ¿POR QUÉ VENÍS ACÁ?ó TODO EMPEZÓ CON 

PREGUNTAS COMO ÉSTAS. PREGUNTAS INOCENTES Y BRUTALES. 

JUGAR, APRENDER, REIR Y LLORAR, PENSAR E IMAGINAR SON DERECHOS 

QUE FUERON Y CONTINÚAN SIENDO VULNERADOS EN LA SOCIEDAD 

ARGENTINA.   

ESTA INVESTIGACIÓN ES PARA Y POR TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL BARRIO CARCOVA. ESPECIALMENTE PARA QUIENES 

NO VOLVÍ A VER.  

 

 

 

Un agradecimiento especial al compromiso y dedicación 

sostenida de Carmen Domínguez y su familia, María 

Marta Valdés, Waldemar Cubilla y la comunidad de la 

Biblioteca Popular La Carcova y Graciela Ferrario, 

orientadora social de la Escuela Primaria NÜ 51 òErnesto 

de la Carcovaó. Y a todas las personas que 

voluntariamente participaron en del trabajo de campo 

en 2013 y 2019.  
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anina conoció el grupo de trueque de Whatsapp por su vecina Denise. 

Las dos viven con sus familias en un pasillo sin nombre, estrecho y de 

tierra tapizad a con retazos de alfombras viejas sacadas del basural del 

CEAMSE. Cada semana Yanina y Denise se toman el tren en la estación 

J. L. Suárez hacia la Ciudad de Buenos Aires para revolver bolsas y 

pedir donaciones. Caminan tocando los timbres de cada edificio. Lo que juntan lo 

venden o lo intercambian en alguna de las ferias de trueque del conurbano 

bonaerense. Timbrear , el trueque y pasarse el dato de una señora que regala pañales 

en la Capital, son las estrategias de supervivencia que Yanina y Denise encontraron 

para hacer frente al creciente deterioro económico y social de los últimos diez años.  

En el barrio La Cárcova (de ahora en adelante solo Carcova, como le dicen sus 

habitantes) conviven nuevas y viejas dinámicas de desigualdad social.  El declive 

económico de la última década, 2010 -2020, empeoró las condiciones de vida de los 

sectores más postergados de la sociedad argentina.  En Carcova, la merma de 

changas disponibles y trabajos del sector de la construcción se palpa en cada 

quincena. Los hogares que perciben asignaciones familiares o pensiones sociales se 

vuelven cada vez más dependientes de estas transferencias de recursos. El yogurt, 

la leche y la carne son alimentos esenciales cada vez más costosos y los hogares se 

endeudan para sostener el consumo. ¿Qué hacen, entonces, los hogares pobres 

cuando los ingresos que ya eran insuficientes se reducen o desaparecen? 

Alicia camina hasta el comedor comunitario  Che Guevara para retirar la vianda  en 

nombre de su abuelo. Él está anotado en la lista gracias a una amiga que trabaja en 

el comedor.  Al volver a su casa, Alicia le agrega guiso o caldo para hacerlo más 

abundante y poder dividirlo en varias porciones. Hace más de cuatro meses que los 

adultos del hogar toman mate cocido como cena. A unas cuadras de la casa de Alicia, 

hacia el fondo del barrio , vive Jeny y su familia. Jeny estudia y trabaja como oficial 

de albañil para una cooperativa, poniendo tanques de agua en las viviendas. Desde 

que es adolescente, Jeny sale todas las tardes a cartonear mientras una vecina  cuida 

a sus dos hijos. El cartoneo es lo que sostiene a su familia  en momentos de mayor 

necesidad. Jeny sueña con que sus hijos, Daniel y Maribel, no pasen lo que ella tuvo 

que pasar en su infancia.   

El entramado social y la vitalidad de las organizaciones socio-territoriales cumplen 

un rol central en los barrios populares. Sus redes informales, los movimientos 

políticos  y las instituciones religiosas, culturales y deportivas crecen y articulan 

entre sí, con el Estado y con las oportunidades del mercado de trabajo . Juntas 

despliegan espacios de participación y propician relaciones de confianza entre 

vecinas y vecinos de Carcova. Para las familia s de Yanina, Denise, Alicia y Jeny, la 

comunidad y sus vínculos sociales juegan un rol clave para amortiguar sus 

condiciones de bienestar.   

En el barrio Carcova algunas familias están mejor que otras. En un contexto 

generalizado de declive económico conviven hogares con distintos recursos y activos 

Y 
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que despliegan estrategias adaptativas para la generación  de ingresos y la capacidad 

de sostener el consumo, para la participación comunitaria , para fortalecer redes de 

confianza y los vínculos de solidaridad. Incluso, se despliegan mecanismos de 

protección para  el cuidado de las, niños y adolescentes en corresponsabilidad con el 

Estado y la sociedad civil .  En un contexto generalizado de caída económica, erosión 

del mercado de trabajo y debilitamiento del sistema de bienestar, el capital social 

es el colchón que sostiene el derrumbe. 

Este trabajo es sobre Carcova siendo que el barrio no es una elección casuística 

o uno de los tantos contextos posibles para problematizar la desigualdad. E l 

estudio añade la dimensión territorial. La investigación surge, toma vuelo y se 

transfo rma desde esta mirada territorial. Propone una perspectiva situada en la 

heterogeneidad de hogares que conviven al interior de l barrio popular La Cárcova 

de José León Suárez, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

El territorio es un lugar de identidad cultural para la configuración de lo social y la 

reproducción de las desigualdades en su interior. Estas desigualdades múltiples y 

agregadas van más allá de las posturas habituales sobre la pobreza centradas en el 

ingreso. Con el propósito de lograr un estudio más amplio, dinámico e integral de  

los procesos de desigualdad, se consideran dos lentes de aproximación a la realidad 

social actual . Es un intento de evitar  traducir académicamente y fragmentar 

conceptualmente aquello que tienen pa ra decir las y los habitantes de Carcova .  

El estudio se centra en los intentos , esfuerzos y oportunidades de los hogares de 

Carcova para mejorar las condiciones de bienestar o, al menos, mitigar los riesgos 

de vulnerabilidad.  Se pone el acento en la relac ión dinámica entre los recursos y 

activos de los hogares, las estructuras de oportunidad y el entramado de 

movilizaciones y estrategias adaptativas desplegadas por las familias. El foco en 

Carcova tiene la intención de comprender y explicar  de manera contextualizada  la 

dinámica de los sistemas de desigualdad heredados y reactualizados que sufren los 

sectores populares de las grandes ciudades argentinas.  

El trabajo se circunscribe a un estudio de caso de carácter explicativo y longitudinal 

realizado en el barrio Carcova a lo largo de siete años. Se presentan resultados 

cuantitativos de las y los habitantes del  barrio Carcova del año 2013 y corroborados 

en 2019 con un abordaje de corte  cualitativo. Ambos trabajos de campo incluyen un 

período que abarca buena parte del ciclo de deterioro económico en cuestión.  El 

relevamiento de 2013 indaga, con una muestra representativa, en la composición de 

los hogares, las condiciones de vida, las configuraciones del ingreso, las trayectorias 

educativas, el acceso a la salud, el cuidado de la infancia y el uso del tiempo libre. 

En 2019 se realizaron entrevistas en profundidad a hogares, referentes /as barria les, 

equipos directivos de escuelas, pastoras y sacerdotes y funcionarios/as municipales. 

Este segundo estudio profundiza en las trayectorias y las estrategias desplegadas 

para enfrentar la crisis, así como los mecanismos de los hogares y las 

corresponsabilidades para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Hasta la 
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fecha de presentación de este estudio no se cuenta con datos cuantitativos abiertos 

y públicos posteriores a la línea de base (2013) aquí elaborada y referidos al Área 

Geográfica Reconquista en general y a Carcova en particular .  

Preguntas de investigación 

A partir de la reconstrucción de una narrativa de la vida de las y los habitantes de 

Carcova, se intenta responder cuatro ejes de preguntas centrales que ordenan los 

siguientes capítulos:  

¿En qué consiste el deterioro económico y social de los últimos siete años en la 

Argentina? ¿Qué transformaciones se encuentra viviendo el barrio Carcova?  

¿Con qué recursos y activos cuentan los hogares de Carcova? ¿Por qué algunos 

hogares están en mejor condición que sus vecinos/as para afrontar el declive 

económico y de protección social de los últimos años?  

¿Cuáles son las estrategias que despliegan los hogares de Carcova para sobrellevar 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión? 

¿Cómo afecta este contexto de vulnerabilidad en la vida de las niñas, niños y 

adolescentes? ¿Qué mecanismos de protección explícitos despliegan los hogares, la 

comunidad y el aparato estatal para protegerlas/os?  

Estructura del trabajo  

A modo introductorio se presenta a Carcova y por qué el estudio se sitúa allí. Carcova 

es como muchos barrios del conurbano bonaerense y, sin embargo, es distinto. 

Seguidamente, el primer  capítulo introduce los dos lentes de aproximación para 

comprender su realidad social. Por un lado, el territorio es un potente habilitante 

del bienestar . La vida en Carcova resulta diferente de acuerdo de dónde te 

encuentres: adelant e o al fondo del barrio, en la calle o sobre los pasillos de la villa. 

Por otro lado, e l enfoque de Activos, Vulnerabilidades y Estructuras de Oportunidad 

(AVEO) permite profundizar en las causas que conducen a dicha segregación 

socioespacial. El enfoque AVEO es una herramienta  analítica  capaz de capturar el 

carácter multidimensional y relacional de la desigualdad. El enfoque AVEO y el 

abordaje territorial conforman el marco conceptual en el que se encuadra el 

trabajo.  

El segundo capítulo presenta las transformaciones producidas en la estructura de 

oportunidades en relación con el  mercado de trabajo, al rol del Estado y la sociedad 

civil. Se hace hincapié en los mecanismos estructurantes que estas esferas ofrecen 

a los sectores populares y en los cambios sufridos en la última década. Le sigue un 
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tercer  capítulo sobre la heterogeneidad en la cartera de recursos y activos de los 

hogares de Carcova. En este apartado se pone en diálogo los datos cuantitativos del 

año 2013 con las narrativas recolectadas siete años después, con el propósito de  

identificar los diversos recursos y activos oportunos de ser usados y movilizados.  

El cuarto y quinto capítulo son el corazón de este trabajo. Teniendo en cuenta las 

transformaciones en la estructura d e oportunidad y la heterogeneidad de la cartera 

de activos, el cuarto capítulo aborda las estrategias adaptativas que los hogares 

ponen en juego para mejorar las condiciones de bienestar y reducir los riesgos  de 

vulnerabilidad . El quinto capítulo pone la atención en las niñas, niños y adolescentes 

(NNyA) del barrio frente a la crisis. Se analizan l os mecanismos de protección de los 

hogares y la corresponsabilidad construida j unto al Estado y la sociedad civil  para el 

cuidado y crianza de NNyA.  

A modo de conclusión se presentan los principales hallazgos que un estudio de caso 

de siete años puede ofrecer. Se invita a una reflexión en torno  a los aportes y 

desafíos para quienes diseñan y gestionan políticas sociales tanto para el sector 

estatal en sus distint as estructuras (nacional, provincial y municipal) como a nivel 

local y comunitario. Finalmente, cierra con la propuesta metodológica , un anexo 

sobre la identidad del barrio en primera persona y las referencias bibliográficas.  
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POR QU£ CARCOVA 

 

El incremento de la pobreza y la desigualdad junto al desmantelamiento de las 

estructuras del Estado de Bienestar son huellas heredadas y reactualizadas que 

persisten en los barrios urbanos de los sectores populares argentinos. Carcova, como 

así le llaman sus habitantes, se levanta sobre antiguos basurales del conurbano 

bonaerense; donde los primeros hogares se asentaron en los a¶os ô70. Es la villa m§s 

antigua y densamente poblada por flujos migratorios internos en la contaminada 

cuenca del río Reconquista, en el municipio de San Martín, provincia de Buenos 

Aires. El Área Geográfica Reconquista afecta a 18 partidos bonaerenses (uno de ellos 

San Martín) en la que vive el 13% de la población del país1.   

Carcova es el reflejo de muchos sectores populares urbanos que se asentaron en 

tierras en peor estado y más distan tes con precarios servicios y alta vulnerabilidad  

social (Raspall, 2013). Las villas son ocupaciones irregulares de tierra urbana vacante 

que producen tramas urbanas irregulares.  No son barrios amanzanados, sino que 

están organizados a partir de intrincad as calles y pasillos en los que, por lo general, 

no pueden pasar vehículos. Las villas y los asentamientos informales responden a la 

suma de prácticas individuales y diferidas en el tiempo (Cravino, 1998).   

Carcova es un barrio que creció y se organizó al ritmo de miles de hogares; de sus 

caminatas por la mañana hacia la escuela, a la obra o a la fábric a, de los quioscos 

al frente de las casas, de los merenderos y comedores y de los carros y cartones por 

las noches. El pavimento llegó recién a fines de 2013 para reemplazar a las calles de 

tierra inundable  por las crecidas del río. Sin embargo, aún quedan pasillos tapizados 

con retazos de alfombras viejas sacadas del basural. Inicialmente las viviendas 

fueron levantadas con materiales de desecho como cartones, chapas, y ladrillos , y 

con el tiempo muchos habitantes construyen casas de mampostería.  

El barrio toma el nombre de una de sus calles y responde al apellido del pintor 

argentino Ernesto de la Cárcova. Su obra más conocida es Sin pan y sin trabajo . 

Curiosamente, Sin pan y sin trabajo  es el primer cuadro de temática obrera y con 

intención de crítica social en el arte argentino. La imagen permanece continúa 

vigente en muchos hogares, como en el de José y Eugenia,  al fondo del barrio, con 

sus cinco hijos en un día de lluvia y sin changas.  

 

 

 

 
1 https://www.quepasaweb.com.ar/rio -reconquista-contaminacion/  

http://www.sanmartin.gov.ar/
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Imagen 1. Sin pan y sin trabajo . Ernesto de la Cárcova (1894)  

 

Fuente: Patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina). La pintura al óleo muestra la 

impotencia y desolación de una familia pobre. Pintada hace más de un siglo y medio, es una de 

las más valiosas del museo.   

Carcova cuenta con aproximadamente 20 manzanas desiguales en su densidad, 

hacinamiento  habitacional  y extensión geográfica. El barrio se encuentra contenido 

en forma de trapecio con cuatros límites bien claros. La entrada al barrio es a unas 

6 cuadras de la Avenida Brigadier General J. M. de Rosas (también llamada Av. 

Márquez) y para llegar al fondo del  barrio , a la orilla de un brazo de arroyo del río 

Reconquista,  es necesario pasar por un desnivel del terreno de más de un metro de 

altura.  En sus laterales  se encuentran las vías del ferrocarril Mitre del ramal J.  L. 

Suárez y del lado opuesto una fábrica hormigonera . 

La bienvenida a barrio la hace una pareja de ancianos sentados detrás de un carrito 

de papas fritas sobre la vereda,  a la espera de que el relo j marque la salida de la 

escuela. Es calle Berg (también llamada Beltrán) y Av. Central  donde hasta 2014 

llegaba el asfalto y dividía a quienes vivían en Suárez de quienes eran de la villa. 

Incluso solían estacionarse dos autos de gendarmería. En 2019 Av. Central se 

encuentra asfaltada hasta el fondo del barrio.  No obstante, la falta de cloacas y 

árboles, los carros con cartones, las esquinas inundadas por algún caño roto, las 

casas de material sin revestir y la cantidad de personas habitando el espacio público, 

te avisa que estás en Carcova.  

A poca distancia se encuentra el Complejo Penitenciario Conurbano Bonaerense 

Norte (Unidad 46, 47 y 48), los predios de relleno sanitario del CEAMSE y la estación 

cabecera del ramal J. L. Suárez del tren Mitre.  Hechos trágicos marcan a Carcova y 

a las barriadas del Reconquista, tanto por el aumento de ôtransasõ y la violencia 

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1777/
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policial como por la exclusión  y la segregación social. Al fondo de Carcova están las 

famosas cocinas de cocaína a las que el grupo de cumbia Damas Gratis cantan en la 

canción ôLa que toma Maradonaõ. El barrio sobrevive entre épocas de tiroteo de 

bandas por el control del negocio del narcotráfico y las entradas y salidas de sus 

líderes en la Unidad 46. 

¿POR QUÉ ME INTERESA A MÍ EL BARRIO CARCOVA? 

Fui por primera vez al barrio  Carcova en 2010, a una jornada de arte en la guardería, 

ahora llamada Jardín de Infantes Tren Blanco  en la entrada del barrio. Allí, 8 años 

antes, tres docentes y algunas madres comenzaron a cuidar  a los bebés, niñas y niños 

de hogares vecinos que, por las tardes y noches, salían empujando sus carros a 

recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Eran familias cartoneras.   

Conocí el barrio gracias a  mi hermana, Angie, maestra y psicopedagoga voluntaria 

del Centro de Aprendizaje de  la organización social Educar y Crecer (EyC). En ese 

tiempo surge la necesidad por parte del equipo interdisciplinario del Centro  EyC de 

contar con mejores aproximaciones teórico -prácticas que enriquezcan el trabajo 

diario y que acompañen las prácticas pedagógicas. En 2012 comenzamos un estudio 

sobre trabajo infantil y educación  junto a Mariam Valdés y  dos escuelas del barrio . 

Fui  parte de EyC varios años (también como profesora y luego coordinadora del 

Centro) y formé parte  de la Mesa Barrial  Carcova Intersectorial  de Educación que 

nuclea instituciones educativas, referentes /as  barriales y el Ministerio de Desarrollo 

Social de Nación.  

Todos estos años seguí en contacto y visitando los hogares de Carcova. Especialmente 

con mis queridas y queridos estudiantes. En 2019 retomé  la investigación comenzada 

en 2013. Gracias al equipo de EyC, especialmente a Mariam Valdés, Angie Desalvo y 

Maggie Benvenuto. 

La República Ciruja  

El cartoneo y cirujeo  son actividad es económicas de recolección, acopio y venta de 

basura y otros materiales reciclables. òA nosotros no nos gusta la palabra 

ôrecuperadores urbanosõ. Es muy de la Capital. Nosotros somos cirujasó, dice Lorena 

de un barrio del Área Reconquista mientras sus compañeras asienten (Iconoclasistas, 

2013). Como consecuencia a la crisis del 2001 y hasta el año 2011 funcionó un servicio 

especial conocido como Tren Blanco o ôtren de los cartonerosõ que conectaba a J. 

L. Suárez con el distrito de Ciudad de Buenos Aires. Dado que la mayor parte de los 

centros de reciclaje se encuentran en las periferias de la Ciudad  y la mayor cantidad 

de residuos se acumula en la zona céntrica, los grupos cartone ros viajaban 

diariamente  de un lugar a otro en los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires. 

Frente a esa realidad las operadoras privadas se vieron en la obligación de asignar 

formaciones especiales para el traslado de los carros cartoneros.   

https://www.educarycrecer.org/
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El Tren Cartonero o Tren Banco fue un servicio especial prestado por el ramal J.  L. 

Suárez, a pocas cuadras del barrio Carcova. El 28 de diciembre de 2008 se decide 

suspender el servicio por razones de vandalismo y condiciones de los pasajeros2. 

Hasta esa fecha el número de pasajeros cartoneros oscilaba en 70.000 personas. 

Luego de un intenso periodo de lucha de organizaciones y cooperativas cartoneras 

como El Ceibo y El Álamo, y junto a l Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), 

el gobierno de la Ciudad se vio obli gado a hacerse cargo de un sistema de logística 

nuevo en su reemplazo3.  

La Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (CEAMSE), también llamado 

ôcintur·nõ o ôla quemaõ, es una empresa pública creada para gestionar de manera 

integral los residuos sólidos urbanos. Es un predio propiedad del gobierno de la 

Ciudad y provincia de Buenos Aires con diversas instalaciones que reciben los 

residuos sólidos urbanos para su tratamiento y disposición final en rellenos 

sanitarios4. El territorio del barrio Carcova fue y es el patio de atrás donde se tiran 

los residuos. Y, sin embargo,  allí hay hogares, cooperativas y personas que se abren 

camino para vivir.   

Diego Duarte tenía 15 años en 2004 cuando desapareció debajo de una montaña de 

basura que arrojaron desde un camión en el predio del CEAMSE según la policía 

bonaerense. Diego y su hermano mellizo Federico estaban buscando metales o cosas 

de valor para vender y comprar las zapatillas que necesitaba Federico. Eran de Costa 

Esperanza, barrio vecino de Carcova y lindante del CEAMSE. ¿Quién mató a Diego 

Duarte? Se preguntan sus familiares, vecinos/as y Alicia Dujovne Rui z hace más de 

15 años. La Justicia todavía está dando vueltas a la causa, sin confirmar que  lo 

sucedido ni identificando culpables.   

La desaparición de Diego Duarte fue el punto de tensión máximo en el 

enfrentamiento entre el CEAMSE, con apoyo de la policía , y la gente de los barrios 

vecinos que buscaban trabajar en la quema. Negociaciones y lucha social mediante,  

se fueron creando plantas sociales para la recuperación y clasificación de residuos 

en el actual predio del CEAMSE. Hoy hay 9 plantas sociales a las que cada día llegan 

unos 12 camiones con 80 toneladas de basura. En esos enormes galpones, trabajan 

unos/as 800 cirujas, òAc§ est§ todo, lo social, el problema con la cana, con los 

transas, con el CEAMSE. Y es muy difícil para nosotros vislumbrar una salida como 

 
2 El mensaje de TBA, concesionaria del servicio,  fue: "TBA no puede seguir brindando en la línea Mitre el servicio 
de trenes especiales a cartoneros bajo las actuales condiciones en las que se está haciendo y los cartoneros 
deberán entender que es riesgoso para ellos mismos continuar con la utilización del tren cartonero para 
transportar sus car rosó.  
3 El ex-Tren Blanco fue reemplazado por camiones semi acoplados que permitieron que los cientos de cartoneros 

del tren no perdieran su fuente de subsistencia.  
4 Desde 1977 los residuos sólidos de los/as  vecinos/as del AMBA van a parar a los rellenos sanitarios de José León 
Suárez. Según cifras publicadas del CEAMSE, en la actualidad se generan 17.000 toneladas de basura por día y 
solo 1.000 de ellas van a parar a la planta de Tratamiento Mecánico Biológico, el sector más moderno del lugar, 
según Marcelo Eduardo Rosso, Gerente de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental en CEAMSE.  

https://www.facebook.com/EL-CEIBO-Cooperativa-de-trabajo-y-medio-ambienteDe-cirujas-a-recuperadores-296978607800/
https://www.facebook.com/alamocooperativa
https://mteargentina.org.ar/quienes-somos/
https://www.ceamse.gov.ar/
https://www.lavaca.org/notas/donde-esta-diego-duarte/
https://www.lavaca.org/notas/donde-esta-diego-duarte/
https://www.lavaca.org/notas/donde-esta-diego-duarte/
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trabajadores, porque estamos sumidos día a día por la pelea para sobrevivir sin 

perder nuestra fuente de trabajoó, sintetiza una vecina en una asamblea de 20135. 

La relación con las autoridades policiales no es menos violenta. Por ejemplo, e n 

2011 tras descarrilarse un tren de carga, Mauricio Ramos, Franco Almirón y Joaquín 

Romero fueron baleados por la policía bonaerense. Solo Romero sobrevivió. òAll² la 

policía bonaerense encabezó una rueda perversa que entrelaza las historias de los 

pibes asesinados por gatillos fácil, pibes que cirujean en el CEAMSE para 

sobreviviró, cuenta otro vecino del barrio. Esta tragedia se conoce como la Masacre 

de Carcova y, lamentablemente , no es hecho aislado.  

 

 

 

 
 

  

 
5 En 2013 Iconoclasistas llevó adelante un proyecto de mapeo colectivo junto a organizaciones barriales de J. L. 
Suárez, con el objetivo de generar una reflexión crítica de la s condiciones de vida mediante recursos gráficos y 
lúdico-políticos. De los talleres realizados se identificó que la gran mayoría de las y los trabajadores de las 
plantas tienen menos de 30 años y cobran unos $900 cada quince días. No cuentan con seguridad social, salas de 
emergencia, materiales de protección como guantes o zapatos reforzados ni ART. Fuente: Lectura Mundi de la 
UNSAM y publicado por Anfibia.  

https://www.cels.org.ar/web/2021/02/la-carcova-a-10-anos-de-la-masacre-sigue-el-reclamo-de-justicia/
https://www.cels.org.ar/web/2021/02/la-carcova-a-10-anos-de-la-masacre-sigue-el-reclamo-de-justicia/
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Barrio Carcova, J. L. Suárez, Buenos Aires 
Pasillo s/n al fondo y abajo.  
34°31'10.3"S 58°34'58.2"W 
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CAPĊTULO I. DOS LENTES DE 

APROXIMACIĎN  

 

El presente trabajo aborda las dinámicas de los procesos de desigualdad social y 

deterioro de las condiciones de bienestar en el caso de estudio del barrio C arcova. 

Como en tantos barrios populares, villas y asentamientos informales, en Carcova 

conviven nuevas y viejas situaciones de vulnerabilidad en dependencia de la 

cobertura estatal, la merma del mercado laboral y las transformaciones en las 

relaciones de confianza y r edes sociales. Ciertamente su población vive en 

condiciones de marginalidad y exclusión. Con todo, allí también florecen estrategias 

de supervivencia de carácter familiar, social y comunitario, de esfuerzos 

mancomunados para la mejora de las condiciones de bienestar y/o mitigación de 

riesgos.  

Con el propósito de contar con un estudio más amplio, dinámico e integral del 

proceso de desigualdad social actual, se consideraron dos lentes de aproximación 

analítica .  El primero refiere al territorio como condicion ante del bienestar. En 

Carcova, las condiciones y oportunidades tienen su correlato en la segregación 

socioespacial de la población. Segundo, el enfoque teórico -práctico de Activos, 

Vulnerabilidades y Estructuras de Oportunidad permite captar el carácter 

multidimensional y relacional de la pobreza desde la mirada y opiniones de las y los 

protagonistas. En este caso en particular ha dado lugar al reconocimiento, registro 

y caracterización de múltiples estrategias adaptativas y de supervivencia, a nivel de 

los hogares y en contextos de pobreza.  

EL TERRITORIO COMO CONDICIONANTE DEL BIENESTAR 

ò...es más común de lo que yo tenía registrado en mi GPS, pero 
en Carcova lo descubrí por primera vez. Es un barrio de 
dimensiones pequeñas, donde igual había un Carcova a bajo y 
un Carcova arriba, y donde no había circulación, total 
desconexiónó.  

 Oscar Minteguía,  

Secretario de Desarrollo Social de San Martín 

El deterioro a nivel país tiene su correlato en la segmentación social de los barrios 

populares. Carcova reproduce su propia segregación socioespacial  y niveles de 

hacinamiento habitacional entre hogares ubicados adelante y al fondo del barrio, 

entre los q ue viven sobre la calle y quienes lo hacen sobre los pasillos.  En Carcova 
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la desigualdad y las oportunidades se observan en la restricción de los espacios de 

interacción, en la fragmentación  del nosotros. Este primer lente  de aproximación 

resulta oportuno para identificar las diferentes condiciones de bienestar dando la 

posibilidad de que el estudio, desde su estrategia metodológica 6, tome relieve y 

habilite un análisis tridimensional.   

El territorio habilita la pregunta sobre la convivencia en la heteroge neidad. 

Donde se vive también es la expresión de una trayectoria familiar y social. Los 

llamados guetos urbanos son como islas donde prima una especie de 

extraterritorialidad social (Castel, 1999). La total desconexión de la que habla el 

Secretario de Desarrollo Social refiere tanto a un afuera de la villa como a un 

adentro: si yo soy de una parte de Carcova no ando por el resto de Carcova, salvo 

para salir  del barrio . No hay circulación , no hay actividad ni conozco a personas que 

vivan en la otra parte del  barrio.  Carcova como tantas, suele ser conceptualizada a 

partir de sus faltas y carencias económicas y su población se caracteriza por vivir en 

condiciones de marginalidad y exclusión . Abordaremos aquí su propia diversidad 

(Cravino, 1998; Rodríguez et al, 2007; Cravino, 2008).   

ôLos de arribaõ y ôlos de abajoõ - ôlas de adelanteõ y ôlas de 

fondoõ 

Surgen dos variables sociodemográficas relevantes para comprender la segregación 

socioespacial como reproductora de sistemas de desigualdad al int erior del barrio. 

Según dónde vivas -en la zona de arriba o al fondo del barrio, sobre la calle o en los 

pasillos- la situación laboral de los /as adultos, las condiciones del hogar, el acceso 

a los sistemas públicos y hasta la influencia de organizaciones socio-territoriales 

resulta significativamente  distinta. El nivel de hacinamiento afecta sustantivamente 

las condiciones de vida de los miembros del hogar.   

La primera variable diferencia dos zonas bien distintas del barrio  Carcova. Por un 

lado, quienes viven sobre el terreno más alto -'los de arriba'-. Por otro lado, quienes 

lo hacen bajando el terraplén de sedimentos de basura que forma una depresión del 

nivel del suelo -'los de abajo'. La barranca de más de un metro de altura  divide el 

barrio a la mitad.  Las manzanas de arriba son de tamaño regular siguiendo una 

planificación urbana de las manzanas de Suárez. Las manzanas de abajo y hacia el 

fondo son desiguales en su expansión y densidad poblacional. Tienen pasillos 

angostos que subdividen las manzanas, con un suelo más inestable y una zona en 

constante peligro de inundación y derrumbe.   

 
6 El apartado Aspectos metodológicos describe la muestra representativa a nivel de hogares realizada en 2013 y 
actualizada en 2019 par la distr ibución socioespacial. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1sV0-LJleUk8OeC-SZmaWJHxAoSoOXO5717L5TsCs1GE/edit#heading=h.imp08r1htfb6
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La segunda variable es donde vivís dentro de una manzana: sobre la calle o dentro 

de los pasillos. El entramado de pasillos es una característica habitual en cualquier 

villa o asentamiento. No existe un mapa de los pasillos de Carcova y tampoco suelen 

tener nombre o numeración 7. 

Considerando los datos de la muestra representativa a nivel de hogares de 2013, la 

distribución poblacional en el barrio e s de 51,2% en la zona de arriba y 48,8% en la 

zona de abajo. Sería más o menos equilibrada la distribución si no fuera porque la 

zona de arriba comprende dos tercios del territorio total del barrio  (superficie tot al 

aproximada de 39,5 ha.)8.  En cambio, la distribución de la población al interior  de 

las manzanas se inclina considerablemente hacia los pasillos (66,5%) respecto de las 

calles (33,5%).  

Tabla 1. Densidad poblaci onal en el barrio Carcova  (%) 
 

  Zona del barrio 

Dentro 
de 

manzana 

 Arriba Abajo Total  

Calle 16,2 17,2 33,5 

Pasillo 35 31,6 66,5 

Total  51,2 48,8 100 

Fuente: elaboración propia a partir de  la encuesta representativa y uso de la herramienta 
Google Maps, 2013-2019. 

Al cruzar ambas variables -arriba/abajo y calle/pasillo - se observa una distribución 

similar dentro de las manzanas, tanto en la zona de arriba como abajo.  Hay el doble 

de hogares viviendo al interior de las manzanas, sobre pasillos y al fondo que 

sobre la calle.  Marta, vecina de un pasillo del fo ndo cuenta porqué donde vive 

todavía no hay asfalto: òAntes no hab²a asfalto en ning¼n lado. Ahora las calles si, 

incluso hasta el fondo. Pero no los pasillos. Falta pavimentar y nos dicen que es 

porque los vecinos nos robamos los materialesó, comenta Oscar.  

Hacinamiento habitacional   

La condición de hacinamiento es uno de los indicadores más graves del déficit 

habitacional debido a la multiplicidad de consecuencias negativas que ocasiona, 

como la pérdida de privacidad y la obstrucción de la libre circulación. Tales 

situaciones pueden provocar alteraciones tanto en la salud física como mental al 

desencadenar situaciones de estrés psicológico, favorecer la propagación de 

enfermedades infecciosas e incrementar la ocurrencia de accidentes en el hogar 

(Lentini y Palero, 1997). Los datos relevados en 2013 y actualizados en 2019 dan 

 
7  Una excepción es el pasaje Puchetta en la òmanzana 11ó de la zona de arriba. Aquí viven por ejemplo Alicia 
y Agustina, protagonistas de este estudio.  
8 Fuente: elaboración propia a partir del uso de Google Maps.  
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cuenta de la centralidad que asume la problemática del hacinamiento en las 

condiciones de vida posible en el barrio  Carcova.  

La noción de hacinamiento se construye a partir de un juicio normativo acerca de 

los niveles apropiados de densidad habitacional y privacidad que debe proporcionar 

la vivienda. Se mide la relación entre el número de personas en una vivienda y el 

espacio o número de cuartos disponibles  (o potencialmente utilizables) para dormir . 

El umbral que define un uso excesivo del espacio 9 puede variar en el tiempo y entre 

territorios  (Villatoro,  2017). Este estudio toma la definición de hacinamiento 

siguiendo la medición de INDEC10 donde hogares argentinos tienen condiciones de 

hacinamiento crítico con más de tres personas durmiendo por habitación o espacio 

múltiple (sin considerar cocina y baño).  En Carcova el 82,6% del total  de hogares 

vive en condiciones de hac inamiento crítico . En otras palabras, más de 8 de cada 

10 hogares comparte la habitación para dormir entre más de tres personas y 3 de 

cada 10 hogares la comparte entre cinco o más personas (32,8%).  

Existen diferencias significativas al c onsiderar la problemática de hacinamiento 

habitacional desde el tamiz de las variables de segregación socioespacial. Los 

hogares con niveles de hacinamiento medio a crítico  representan un elevado 

porcentaje  tanto en  la zona de arriba ( 80,5%) como abajo (84,7%). Susi, Marta o 

cualquier vecino/a del barrio diría que en la zona de arriba se vive mejor. La variable 

diferencial está  al interior de las manzanas, es decir, sobre la calle o el pasillo. La 

imagen y carga positiva de vivir en la parte de arriba de Carcova est á asociada a 

vivir adelante, sobre la calle con acceso a servicios públicos y niveles bajos de 

hacinamiento .  

El Gráfico 1  muestra la distribución en el territorio  de los niveles de hacinamiento 

habitacional (bajo, medio y crítico) tanto para las zonas de a rriba y abajo como al 

interior de las manzanas.  

 

 

 

 

 
9 No hay un estándar globalmente aceptado para evaluar el hacinamiento. Las normas varían considerablemente 

entre sociedades diferentes e incluso entre sociedades relativamente comparables . En América Latina se han 
empleado distintos umbrales de hacinamiento que combinan criterios normativos y empíricos . Por ejemplo: los 
trabajos de Katzman (1995) definen hacinamiento a partir de más de 2 personas por cuartos y CELADE (1996) 
distinguía hacinamient o a 2,5 a 4,9 personas por cuarto y  hacinamiento critico  a 5 personas o más. La CEPAL ha 
variado también su noción de hacinamiento: en 2010 junto a UNICEF diferenciaba hacinamiento moderado a 3 o 
más personas y hacinamiento severo a 5 o más personas por habitación.  En 2014 el concepto de hacinamiento 
se elevó a más de 3 personas por cuarto.  
10 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional -Indec-Glosario  
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Gráfico 1. Nivel de hacinamiento según distribución socioespacial  (%) 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados en 2013 y 2019.  

Una gran parte de los hogares del barrio tienen condiciones de hacinami ento medio. 

Las brechas aumentan al comparar situaciones de bajo hacinamiento a hacinamiento 

crítico  y se refleja la situación habitacional muy desfavorable al interior de las 

manzanas. Al cruzar las variables zona del barrio y dentro de manzana, se identifica n 

mejor las diferencias. Los hogares con hacinamiento medio y critico que viven en 

los pasillos de las  manzanas de arriba (64,7%) o en los pasillos de abajo (64,6%) 

la pasan considerable peor que sus vecinos/as viviendo sobre la calle.    

En situaciones de hacinamiento las personas tienden a perder la dignidad, se vuelven 

susceptibles a la violencia doméstica. Asimismo, el hacinamiento afecta el 

desarrollo de las NNyA ya que los mismos no pueden hacer sus tareas en un lugar 

tranquilo, duermen mal, y están expuestos a enfermedades, abusos y violencia 

(ONU-H§bitat, 2006). El riesgo de hacinamiento se incremen ta cuando la población 

crece a mayor velocidad que la construcción de viviendas. Desde la escuela y la 

municipalidad coinciden en que lo más urgente o lo que queda pendiente son 

acciones muy fuertes para el mejoramiento de la vivienda de los /as vecinos/as. San 

Martín no tiene tierra disponible, y los hogares crecen y se diversifican. òEs una 

necesidad de seguridad para favorecer a despejar el hacinamiento -la posibilidad 

de vivir mejor y también de acceder a la belleza, en cuanto a vivir en un lugar que 

me gusta; y, además, la posibilidad que ese lugar se desdoble. Ya sea para arriba o 

de alguna manera en el mismo lote que tiene, para dar lugar y albergar a las nuevas 

Hacinamiento baj o  Hacinamiento medio   Hacinamiento crítico  

ARRIBA 51.2%   

PASILLO  
35% 

CALLE 
16.2% 

ABAJO 48.8% 

PASILLO  
31.6% 

CALLE 
17.2% 
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familias de la misma familia ó, argumenta el equipo de Desarrollo Social del 

municipio.  

ENFOQUE DE ACTIVOS, VULNERABILIDAD Y 

ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDAD 

El enfoque de Activos, Vulnerabilidad es y Estructuras de Oportunidad (AVEO) 

introducido en América Latina por Rubén Kaztman 11 a fines de la década de los años 

ô90, es el marco de referencia desde donde se desarrolla este estudio para 

interpretar la realidad social.  Su origen norteamericano a partir de numerosos 

trabajos empíricos de Caroline Moser (1998) para el Banco Mundial, propone prestar 

mayor atención a lo que las familias pobres en distintos países del mundo poseen 

más que a lo que carecen. Desde la mirada òasset vulnerability frameworkó, la 

autora propone la definición de políticas sociales centradas en la promoción de la s 

oportunidades de las familias pobres para acceder a los activos y al fortalecimiento 

de sus propias lógicas de administración (González, 2009).  

Frente al planteo de Moser , Rubén Kaztman y Carlos Filgueira desde sus trabajos en 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proponen el 

enfoque alternativo AVEO, òen el cual se asume que el concepto de activos no 

alcanza una significación univoca si no est§ referido a las estructuras de 

oportunidades que se generan desde el lado del mercado , la sociedad y el Estado. 

En otras palabras, se sostiene que el portafolio y la movilización de activos de los 

hogares vulnerables (...) solo puede examinarse a la luz de las lógicas generales de 

producción y reproducción de activos, que no pueden ser red ucidas a la lógica de 

las familias y sus estrategiasó (Kaztman et al., 1999b:33 -34). Este enfoque teórico -

práctico  permite una operacionalización analítica en estudios de la pobreza y 

exclusión otorgando la posibilidad de articular el análisis micro de los hogares 

(activos) con el análisis macro de las tres instituciones básicas del orden social y 

permite investigar problemas de vulnerabilidad en categorías sociales distribuidas a 

todo lo largo del sistema de estratificación 12. 

Su utilización resulta específicamente relevante para dimensionar las estructuras 

sociales urbanas y sus consecuencias sobre los sectores populares y sobre las clases 

medias emergentes.  El enfoque AVEO busca captar las dinámicas de los sistemas de 

 
11 Sociólogo argentino. Magíster por FLACSO y la Universidad de California, Berkeley. Ex director de la Oficina 
de la CEPAL en Montevideo, Uruguay, y del IPES en la UCUDAL. Actualmente dicta cursos en distintas 
universidades de América Latina. Tiene una vasta experiencia de investigación en los temas de pobreza, familia, 
empleo, desigualdades y segregación urbana. Ha publicado diversos libros en Chile, México y Uruguay y trabajos 
en revistas internacionales sobre estos temas.  
12 En Kaztman et al. (1999a:93) se aclara que esta noción AVEO fue desarrollada originalmente por Carlos 
Filgueira.  
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desigualdad social y de las condiciones de marginalidad y exclusión  desde un 

abordaje multidimensional, relacional y enfocado en las y los protagonistas.   

Primeramente, el potencial de análisis multidimensional de la realidad social abre 

espacio para ir más allá de las posturas habit uales sobre la pobreza centradas en el 

ingreso. El acento multidimensional reconoce la dinámica formativa de diversos 

tipos de capacidades, capitales potencialmente movilizables  y la relación entre 

éstos (Sen, 1981). El enfoque operacionaliza las estructur as de oportunidad en tres 

grandes esferas: el mercado de trabajo, el rol de estado y la sociedad civil. El 

mercado de trabajo es el estructurante predilecto en la generación de ingresos 

monetarios y no monetarios. En la esfera pública toma relevancia el si stema de 

seguridad y protección social y los programas de transferencias de recursos y de 

activos, especialmente dirigidos a los sectores populares. En la esfera de la sociedad 

civil se circunscribe el despliegue social y comunitario que ofrecen oportunida des 

para la transferencia y movilización de recursos y activos (Katzman, 1999 b).   

La potencia de la herramienta analítica de Katzman permite entender que hay 

detrás de la heterogeneidad palpable en sectores de la sociedad con estructuras de 

oportunidad sim ilares. El enfoque AVEO propone una conceptualización relacional 

de la vulnerabilidad que no tiene por qué limitarse a la condición de ser pobre. La 

relación entre las estructuras de oportunidad del mercado, del rol del estado y de 

la sociedad civil, es vi nculante y de doble vía. L os hogares cuentan con una cartera 

de recursos y activos diversos que, a su vez, se identifican de acuerdo con criterios 

de importancia o del peso relativo al bienestar de cada familia y se vinculan a las 

alternativas emergentes y  cambiantes de la estructura de oportunidad.  Esta 

dinámica relacional donde el mercado no es la única esfera de oportunidades  porque 

incluso para la generación de ingresos, cobra especial sentido y pertinencia  la 

cuestión territorial y el capital social en los barrios populares.   

En Carcova la posibilidad de uso y movilización de recursos y activos para construir 

la base de bienestar proviene de múltiples capitales: el económico, financiero, 

educativo, social y cultural. Sabemos que el trabajo es el recurso por excelencia de 

los hogares en contextos urbanos, pero no es el único capital movilizable d e ingresos 

o para sostener la capacidad de consumo. En el pensamiento sociológico y obra de 

Pierre Bourdieu (1990; 1997), el volumen y estructura de capitales culturales, 

sociales y simbólicos toman relevancia significativa en el estudio multidimensional 

de la pobreza. Los capitales culturales, sociales y simbólicos son una serie de 

propiedades intangibles e inherentes a las personas, y en la medida del 

reconocimiento otorgado por el resto. Hablar de la cartera de activos de l os hogares 

permite encontrar la  manera de operacionalizar  el peso y valor relativo en el tiempo, 

en relación con otros activos y en comparación a otr os hogares, de los capitales 

intangibles de los hogares. 

La multiplicidad de capitales tiene sentido en relación con el  context o y junto a  las 

estructuras de oportunidad vigentes. El declive en la actividad de la construcción en 
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los últimos años generó una reducción de las oportunidades de trabajo real en 

barrios populares donde la fuerza de trabajo se caracteriza por ser principalmente 

mano de obra vinculada a oficios. Contar en la familia con albañiles, electricistas o 

maestro/a mayores de obra es un activo relevante  a nivel de clima educativo y 

trayectoria social de l os hogares, pero probablemente  poco competitivo en 

contextos de declive d el mercado laboral . De igual manera, se consideran los activos 

y recursos movilizados en el plano de la ilegalidad en momentos de necesidad. El 

delito amateur (Kessler, 2004) introduce una manera de generación de ingresos de 

frecuencia itinerante y en conv ivencia con otras estrategias posibles. En este 

sentido, el enfoque AVEO identifica, reconoce y logra operacionalizar la 

heterogeneidad de carteras de activos y recursos posibles, considerando su peso en 

las distintas esferas de la estructura de oportunida des y para la mejora de las 

condiciones de bienestar.   

Por último,  pero no menos importante, el enfoque AVEO permite un abordaje desde 

las y los protagonistas. Se busca ilustrar las percepciones, los fundamentos de sus 

decisiones, sus expectativas respecto del futuro, así como sus opiniones sobre cuáles 

son las vías para mejorar su bienestar y reducir los riesgos de caer en la pobreza o 

la exclusión. La cooperación abierta y desinteresada de l os hogares y organizaciones 

socio-territoriales entrevistadas hiz o posible recoger información relevante sobre 

los diversos tipos de recursos y activos movilizados, sus modalidades de empleo y los 

fundamentos de sus decisiones y opiniones en relación con las estructuras de 

oportunidad disponibles.  

Los hogares hacen frente a los vaivenes macroeconómicos poniendo en juego sus 

recursos familiares disponibles y estrechamente vinculados a las posibilidades de 

interacción con el mercado de trabajo, los sistemas de protección y seguridad del 

Estado, el despliegue social y comunitario de la sociedad civil. Es importante saber 

que el peso predominante que fue tomando el capital social y comunitario en los 

discursos y vivencias de las y los entrevistados resignificó  el diálogo entre las formas 

de capital y la calidad de vida.   

El enfoque AVEO ofrece un instrumental analítico potente para la investigación -

acción y para los abordajes situados. Un abordaje de activos y vulnerabilidades 

multidimensional, relacional y desde las y los protagonistas ha dado lugar al 

reconocimiento, regi stro y caracterización de estrategias adaptativas, de 

supervivencia, de las familiares y la comunidad en el barrio Carcova. Se contribuye 

con una reflexión consciente de no ôtraducir acad®micamenteõ ni ôfragmentar 

conceptualmenteõ aquello que tengan para decir las y los habitantes de Carcova. La 

investigación aporta a la construcción de una mirada sobre la experiencia 

multifacética de la desigualdad y la vulnerabilidad en sectores populares de la 

Argentina.   
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Barrio Carcova, J. L. Suárez, Buenos Aires 
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CAPĊTULO II. EL DERRUMBE EN CARCOVA 

 

El deterioro en las condiciones de vida de la población argentina durante la última 

década acentuó las desigualdades económicas, sociales y políticas heredadas de 

épocas pasadas. La estructura social se vio afectada por un proceso de 

empobrecimiento y pauperización de los sectores de recursos bajos y medio -bajos 

de la sociedad argentina. Los hogares de los barrios más excluidos como en Carcova 

hacen frente a los ciclos soc iales, políticos y económicos desde el tamiz de sus 

relaciones y conveniencias con la estructura de oportunidades del mercado de 

trabajo, el rol del estado y la sociedad civil. ¿Cómo se manifiestan los cambios en 

estas tres esferas para los sectores populares argentinos? ¿Bajo qué formas y 

mecanismos se expresan las estructuras de oportunidad en Carcova? A continuación 

se aborda cada dimensión de la estructura de oportunidad desde el marco teórico 

de Katzman previamente presentado.   

EL MERCADO DE TRABAJO 

òàY cómo se mantienen económicamente?   

Hacemos changas,  aunque ya casi no hay con tanta crisis. No 

queda otra que llevarla a cuestasó 

Luciano, 21 años, j efe de familia .  

Hogar ubicado en zona abajo ôfondoõ de Carcova13 

Este trabajo se encuadra temporalmente en la última década de la historia 

argentina, 2010-2020. En los sectores populares en general y en Carcova en 

particular, se evidenciaron efectos en la capacidad y condiciones de empleabilidad, 

la movilización de la fuerza de trabajo, el sost enimiento de los ingresos familiares.  

Para Luciano, vecino del Carcova del fondo y único sostén económico del hogar, a la 

crisis hay que llevarla a cuestas. Bien lo sabe, siendo que su infancia fue marcada 

por la crisis del 2001. Siendo un niño se las rebuscaba junto a sus hermanas en la 

quema para llevar alguna mercadería a su hogar para vender o consumir. Las 

transformaciones en la esfera económica datan de procesos políticos, sociales y 

económicos anteriores que se introducen muy sucintamente a continuac ión.  

La Argentina entra en el siglo XXI con una de las crisis más profundas de su historia, 

el estallido del 2001 y fin del colapso de la convertibilidad. En su antesala, los años 

noventa se caracterizaron por la profundización de un proceso de 

 
13Luciano es padre de un bebé de 6 meses y vive junto a su esposa que tiene 4 hijos más, de una pareja anterior. 
Los 7 viven en una casilla de madera y chapas con dos habitaciones, una para dormir.  
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ôdesindustrializaci·nõ con una concentraci·n y extranjerizaci·n de la econom²a14, 

disminución de establecimientos productivos, un aumento de la apertura comercial 

y la caída abrupta del coeficiente d e valor agregado (Azpiazu, Basualdo y Schorr, 

2001). Las reformas neoliberales promovieron la reducción de la presencia del 

Estado mediante  instancias de privatización que lograron pasar de un 7% del PBI en 

los comienzos del período de los noventa a cerca del 2% a finales de este (Isuani, 

2009). Desde el mercado de trabajo, fue evidente el decrecimiento relativo dentro 

de la masa obrera asalariada ocupada que, según los datos del Censo Nacional de 

Población (2010), pasó de constituir el 20% en 1991 a 12,7% en 2001 (Carrera, 2009). 

Sus efectos se vieron en las tasas de desocupación con un 18% y aumentó la 

informalidad laboral a un 38% en diciembre de 2001 (Cortés y Kessler, 2013).   

El incremento de la pobreza y la desigualdad y el desguace de las estructuras del 

Estado de Bienestar que marcaron estos años, tendieron a expulsar a los sectores 

populares de áreas centrales hacia tierras peor servidas y más distantes y en 

situaciones de alta vulnerabilidad (Raspall, 2013). Fueron años convulsionados y de 

ajuste de  la estructura de oportunidades vinculada al mercado de trabajo, que 

dejaron secuelas en el aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza.   

La crisis económica, política y social de diciembre de 2001 marcó un antes y después 

en las condiciones de bienestar de la gran mayoría de las familias argentinas. Según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), se alcanzó un pico del 57.5% de la población viviendo 

en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza y con niveles de indigencia 

por encima del 27%. La tasa de desocupación urbana estuvo por encima del 21% y el 

PBI se redujo en más del 11% (Esquivel y Maurizio, 2005). Cada vez son más los 

hogares argentinos con dos generaciones de pobreza estructural . En los barrios 

populares, la villas y asentamientos informales urbanos fueron años recordados 

como los más difíciles de su vida y la de su familia.  

Tras la salida de la convertibilidad y la devaluación del tipo de cambio a comienz os 

de 2002, la Argentina vivió una etapa de crecimiento acelerado a partir de la 

instrumentación de un esquema macroeconómico reorientando  incentivos en favor 

de la producción y el trabajo. El aumento de precio de las materias primas y el s uper 

ciclo de lo s commodities  en el plano internacional acompañaron la expansión de 

China e India, la caída de los precios de importación y las bajas tasas de interés 

(Kosacoff, 2007). Entre 2003 y 2007 Argentina tuvo un crecimiento acelerado por 

encima del 8% anual, según datos del Banco Mundial. En el periodo de recuperación, 

la inflación se mantuvo relativamente baja, por debajo del 10%, con única excepción 

 
14 La contribución relativa de las empresas nacionales al va lor agregado generado entre 1993 y 1999:  la cúpula 
manufacturera local compuesta por 300 empresas industriales disminuyó casi un 44% (pasó del 32% al 18%). En 
el mismo período se registró un aumento significativo en la importancia relativa en el interior de la elite 
manufacturera de empresas controladas por actores extranjeros donde capitales transnacionales poseen más del 
50% de la propiedad de la compañía (Schorr, 2001). 
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de 2005. En todos esos años se registraron superávits en la balanza comercial y en 

las cuentas públicas. Eran los llamados ôsuperávits gemelosõ. Su fuerte recuperación 

evidenció la generación paulatina de empleos, primero en los tramos formales de 

actividad y luego en los informales. Esto provocó una mejora en los indicadores 

medios de bienestar y las principales vari ables de estructura social  (Coatz y 

Kosacoff, 2012). 

Los efectos positivos en los barrios populares urbanos se hicieron visibles con el 

sostenido descenso de los niveles de pobreza monetaria urbana. Comparativamente, 

si en 2002 casi el 30% de la población argentina vivía con menos de 2.5 dólares al 

día, ese mismo porcentaje descendió hasta alcanzar al 7% en 2010. El descenso en 

la tasa de pobreza se ha visto acompañada también por una marcada disminución 

en la desigualdad. La desigualdad de ingreso, medida con el coeficiente de Gini, 

muestra una evolución similar a la de los niveles de pobreza, descendiendo muy 

rápidamente los primeros 5 años y, luego, desde 2006 más lentament e (CIPPEC, 

2012). 

Estos años de estabilidad macroeconómica y mejoría de los indicadores de pobreza 

por ingresos y desigualdad, dan cuenta de la gran capacidad de generar riqueza del 

país. A grandes rasgos, el descenso experimentado entre 2002 y 2010 permitió 

recuperar los niveles de igualdad que existían en la Argen tina en la primera mitad 

de la década de 1980. Sin embargo, desde un enfoque de estructuras de 

oportunidad, resulta fundamental recordar la heterogeneidad de la situación social 

que experimentan los hogares en la Argentina según su ubicación geográfica y su 

composición (CIPPEC, 2012). 

La sorprendente recuperación económica fue muy marcada hasta 2007. Ese año 

surgen los primeros signos de agotamiento, vinculados a las problemáticas de la 

propia coyuntura local como la recomposición de la utilización de la ca pacidad 

ociosa y la inflación (Kosacoff, 2007). A pesar de la crisis internacional de 2008 

provocando una pequeña caída, el país siguió creciendo gracias a la expansión del 

consumo interno.   El 2011 fue el año que marcó el agotamiento del período de 

recuperación de la crisis económica, política y social más p otente  en la historia 

argentina reciente.  En 2010 el crecimiento del PBI toca su máximo -10,1% anual- 

según datos del Banco Mundial. Una década después del estallido tras el colapso de 

la convertibilida d el país volvió a encontrar los mismos límites estructurales.   

A partir de entonces Argentina ingresó en un período de estancamiento . Este período 

fue coincidente  con la pérdida de autoabastecimiento energético que generó una 

crisis de la balanza comercia l. Si bien las cuentas públicas cerraron esto años en 

rojo, el superávit comercial se extendió hasta 2015. Desde entonces, la cuenta de 

comercio exterior ha mostrado resultados dispares, con años de superávit, como 

2016 y 2019, otros de déficit, como 2015,  2017 y 2018 (Banco Mundial). De tener un 

estímulo externo muy fuerte años anteriores, la Argentina pasó a tener una situación 

económica endeble. Frente a esta disyuntiva, el país aplicó medidas restrictivas 
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como el cepo cambiario. El país mantuvo una  baja tasa de inversión y generó un 

conflicto o déficit del modelo de desarrollo que todavía no tiene solución.   

A partir del 2015 con nuevos aires de alternancia política, se aplicaron políticas de 

apertura económica que buscó resolver los déficits estructural es financieros (como 

el déficit comercial y el fiscal). Con el objeto de financiar el ajuste gradual y 

capitalizar los fondos del Banco Central se utilizó el endeudamiento externo. En 

2017 y 2018 se produjo una fuga de capitales ante la exposición a un alt o riesgo por 

su endeudamiento (Bona, 2018). Desde el plano internacional, el aumento de la tasa 

de interés de Estados Unidos provocó una fuga fuerte de capitales que se tradujo en 

una gran devaluación, una pérdida de confianza en la moneda y en los bonos. Para 

evitar que esta situación crítica escalara aún más, se recurrió al Fondo Monetario 

Internacional. El FMI vuelve a la Argentina después de 17 años y, desde entonces, el 

país se encuentra aplicando un programa de ajuste que repercut e fuertemente  en 

la actividad económica . 

Los últimos dos años de macroeconomía argentina se caracterizaron por una clara 

recesión que, sumada al deterioro de las condiciones de empleabilidad, acentuaron 

las desigualdades heredadas. En 2019 la crisis social y económica se cristaliza en 

masivas movilizaciones populares por la Ley de Emergencia Alimentaria y, mediante 

elecciones presidenciales, el retorno de la fuerza política que estuvo hasta 2015. El 

año 2019 termina con un nivel de pobreza cercano al 35% (EPH continua, INDEC). 

Así finaliza una década en que prácticamente empeoraron casi todos los datos 

macroeconómicos citados.  Podemos resumir que a nivel económico la situación del 

país es complicada: no sólo no creció el PBI, no se generó empleo genuino, los 

salarios cayeron, se aumentó la deuda externa, la inflación se espiralizó y la crisis 

social se acentuó. ¿Cómo hicieron frente los barrios excluidos a los ciclos de la 

economía argentina? El tercer capítulo retoma algunos indicadores económicos sobre 

desocupación, fuerza de t rabajo y calidad y condiciones laborales  desde la mirada 

de los hogares, desde sus carteras de activos y recursos.  

EL ROL DEL ESTADO 

òôSACAMOS TURNOS PARA ANSES15  DE TODO TIPO - $50õ, 
anuncia el cartel pegado en la puerta de un locutorio en 
diagonal a la plaza principal de San Martín, donde está la 
municipalidad.   

Entra una mujer de mediana edad, cargando muchas bolsas en 
ambas manos y pregunta si sacan turnos para ANSES. Detrás 

 
15 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 

1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social 
en la República Argentina. Página web: https://www.anses.gob.ar/  
 

https://www.anses.gob.ar/
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del escritorio le dicen que sí, señala el cartel, y enfatiza que 
sale 50 pesos . La señora piensa un momento, agradece y sale 

del local.   

Las consultas y turnos de  ANSES como de cualquier entidad del 
Estado son de acceso público, gratuito y pueden  solicitar se de 
manera virtual en todo el país. La realidad da cuenta que no 
es accesible a todas las personas. La distancia con el sistema 
de seguridad y protección social se ensancha en los barrios 
populares.  

Fragmento de observación de campo, septiembre de 2019  

La esfera vinculante al rol del Estado , sumado al deterioro de la estr uctura de 

oportunidades del mercado de trabajo , transitó grandes transformaciones como 

proveedor de activos y recursos a los sectores populares durante las 

últimas décadas. Los recursos provenientes del Estado establecen un acceso 

diferencial de los grupos  y personas destinatarias de programas y planes sociales, 

conformando un sistema de protección y seguridad social más o menos diverso. Se 

habla de recursos del Estado ya sea por su cobertura, tipo de recursos ofrecidos y 

activos transferidos, sus funciones e instrumentos y grados de participación.  

En los barrios populares toman relevancia los programas de transferencia de activos 

y recursos tanto a escala nacional como local. A igual manera que con el apartado 

anterior del mercado de trabajo, a  continuación  se presentan las transformaciones 

de la estructura de oportunidades desde el Estado a nivel nacional con el sistema de 

protección y seguridad social y las transformaciones a escala local desde la 

administración municipal.   

La política nacional de transfer encia de recursos 

Las transformaciones acontecidas en la esfera estatal de la estructura de 

oportunidades son parte de un proceso más amplio en el tiempo y mediadas, a su 

vez, por  la concepción del bienestar y las garantías que deben proporcionarse a la 

población16. Los hitos de la política pública nacional y tratados en este apartado son: 

(a) el Programa de Ingreso Social sin Trabajo ôArgentina trabajaõ y reconvertido en 

Hacemos Futuro, (b) la política tendiente a garantizar el bienestar durante la niñez 

y adolescencia con la Asignación Universal por Hijo y (c) la política de 

universalización de la jubilación sin aportes previsionales previos. Desde la 

estructura de oportunidades del Estado , estas políticas dirigidas a los sectores 

populares argentinos fueron las herramientas más potentes en términos de alcance 

y garantía de las condiciones de bienestar .  

 
16 Golbert, Roca & Lanari (2012: 22) lo explicitan de la siguiente manera: òla asistencia social, la previsi·n 
social, la seguridad y protección sociales son expresiones de la política social mediante las cuales los distintos 
modelos de Estado intervienen para regular las condiciones de vida de una sociedadó. 
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El sistema de protección y seguridad argentino se subió a la ola de los Programas de 

Transferencias con Corresponsabilidad (PTC) vigente en la región desde mediados 

de la d®cada del ô90. Los PTC partieron de un Enfoque de Derechos y una visi·n 

multidimensional. Su implementación  se componía de un ingreso no remunerativo y 

un componente de desarrollo del capital humano. Ambos componentes buscaban 

hacer frente a la pobreza en el corto y en el largo plazo. De esta manera es como 

se construye una nueva institucionalidad pública que, integrada de los sistemas de 

políticas sociales, tenía por objetivo principal el aminorar los niveles de pobreza 

persistente.  

En este marco, se lleva adelante el Plan Trabajar y después con el Plan Jefes y Jefas 

de Hogar Desocupados (PJJHD) implementado en 2002 y buscando amortizar la 

catástrofe económica y social 17. El PJJHD se implementó a partir de transferencias 

de dinero (con recursos provenientes de retenciones a las exportaciones 18) por 

contraprestación laboral. Por su gran alcance nacional y grado de atención a la 

población vulnerable, es considerado posiblemente la intervención más relevante de 

la época (Cortés y Kessler, 2013).  

La crisis de 2001 creó un escenario desde el cual se permitió (re)pensar las políticas 

sociales de esa época, caracterizadas por las limitaciones y distorsiones de modelo 

de intervención de programas, el aumento de la pobreza y la puesta e n evidencia 

de las limitaciones que tenían esos programas focalizados para intervenir en dicho 

contexto (Chiara y Di Virgilio en Andrenacci, 2005). La presencia de un proceso de 

asistencialización de la política social argentina a fines del siglo XX invitó  a la 

implementación de PTC, ampliando nuevos beneficios en una sociedad salarial que 

ya no garantizaba un trabajo protegido y permanente para toda la población desde 

la estructura de oportunidades del mercado. Es ahí donde las oportunidades de la 

esfera del Estado encontraron valor diferencial. Como novedad la prestación de 

servicios sociales se desligó de la esfera productiva para concentrarse 

exclusivamente en la resolución de situaciones de desigualdad y pobreza extrema a 

través de transferencias de car ácter transitorio. En el año 2003 los programas de 

transferencias con corresponsabilidad alcanzaron cerca de dos millones y medio de 

personas beneficiarias (Ronconi, 2009).  

El año 2009 es emblemático para el sistema de protección y seguridad social  al 

inaugurarse una nueva etapa para las políticas sociales del país (Pautassi, 2013). 

Bajo normativa los programas sociales con transferencias con corresponsabilidad se 

 
17 El PJJHD junto al Plan Familias por la Inclusión Social (PFIS) y el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) 
tenían la estructura básica de los programas de tran sferencias con corresponsabilidad (PTC). Los tres programas 
operaban separadamente, bajo distintos modelos de gestión, con diferentes concepciones de protección social 
y distintos requerimientos de condicionalidades y contraprestaciones.  
18 El PJJHD tuvo apoyo del Banco Mundial para su ejecución y logro impactar sobre los niveles de indigencia. El 
Banco Mundial no sólo apoyó el PJJHD sino que ya venía desde la década de los noventa apoyando planes y 
programas de distinta índole, hasta que hacia fines y principios de los dos mil, comienza a apoyar y a poner su 
mirada en la producción de las distintas actividades de Argentina como tambi én, a la reforma y reorganización 
estatal.  
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convierten en el Programa de Ingreso Social sin Trabajo ôArgentina trabajaõ (tambi®n 

denominado PRIST19). El PRIST provocó un aumento del 11% en el gasto de asistencia 

social entre 2009 y 2010. A este programa se le asignó un presupuesto de 1.500 

millones de pesos y en 2012 se triplicó a 4.570,95 millones de pesos (Golbert, Roca 

& Lanari, 2012 20).  La implementación se realizó articulando los ministerios de 

Trabajo, Educación y los gobiernos municipales, provinciales, direccionando la 

formación y capacitación en las federaciones y mutuales, y la ejecución de las obras 

públicas locales a cargo de cooperativas.  

Desde una perspectiva integral para hogares en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica, la experiencia local del PRIST es interesante en tanto que amplió 

el desarrollo de capacidades humanas y la promoción de la organización cooperativas 

mediante trabajos de saneamiento, viviendas, mejoramiento de espacios verdes y 

públicos. El programa fue faro de acción para el diseño y gestión de la política social. 

Cuatro años después se sumó el programa Ellas Hacen, destinado a mujeres jefas de 

hogar desocupadas que vivan en barrios emergentes de extrema vulnerabilidad. Esta 

nueva línea incluyó a 96.985 mujeres cooperativistas de quince provincias, 

incluyendo la Provincia de Buenos Aires.  

Tras la alternancia de la administración pública nacional a fines del año 2015, se 

sucede un giro en la política social en términos de objetivos y propuesta. En 2018 e l 

PRIST con la intención de promover la autonomía económica de personas en 

situación de vulnerabilidad socioeconómica, cambia la contraprestación de trabajo 

por la terminalidad educativa y cursos y prácticas de formación que potencien sus 

posibilidades de inserción laboral e integración social. El histórico programa 

Argentina Trabaja pasó a llamarse Hacemos futuro.   

De acuerdo con los testimonios de las instituciones educativas de Carcova  (tanto las 

dos escuelas como los apoyos escolares y la biblioteca popular ) el giro  en el diseño 

de proyectos productivos en formato de cooperativas hacia la oportunidad de 

avanzar en la escolaridad fue recibido positivamente por las y los titulares del 

programa. La reestructuración del programa a escala nacion al se introdujo e 

implementó en el barrio por el mismo entramado de organizaciones sociales que 

sostienen y habilitan el flujo de recursos del sistema de protección y seguridad 

social. Al proponer prácticas y tareas de enseñanza-aprendizaje se dejó  por fue ra 

(hasta que lograron recomponerse y reestructurarse) a cooperativas y organizaciones 

militantes que históricamente habían gestionado los planes sociales en el barrio.   

En Carcova el Estado se hace presente en el ámbito de la enseñanza con dos 

escuelas, la Escuela de Educaci·n Primaria NÜ50 òRep¼blica Oriental Del Uruguayó 

 
19 El PRIST exige una contraprestación laboral y no condicionalidad asociada a educación o salud, lo podría 
considerarse como un plan de empleo en vez de un PTC. Sin embargo, el mismo no busca una inmersión en la 
actividad económica del mercado laboral, sino un ingreso social frente a la pobreza, y es por eso por lo que se 
toma como PTC. 
20 En 2011 contaba con 189.319 titulares que recibían las prestaciones (Golbert, Roca y Lanari, 2012).  
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(para su nivel secundario es E.E.S. NÜ2 òArmada Argentinaó) y la Escuela Primaria NÜ 

51 òErnesto de la Carcovaó (para nivel secundario es E.E.S NÜ47). A su vez, en varias 

organizaciones sociales y de militancia política se dictan clases para la 

terminalidad   del nivel primario y/o secundario en el marco del Plan FinEs. En cuanto 

a la primera infancia  el histórico Centro de Cuidado Infantil Tren Blanco (ver La 

República Ciruja) fue inaugurado en 2017 por la administración municipal. 

Actualmente atiende de manera integral a una población de 360 niñas, niños y 

adolescentes entre 6 meses y 13 años. Respecto a atención de salud, el barrio 

Carcova cuenta con una salita de atención primaria, formalmente el Centro de Salud 

NÜ20 òBÜ Carcova Mois®s Modadó reinaugurada en 2015 por la municipalidad. Fuera 

del barrio, en J. L . Suárez, se encuentra el Centro de Salud Dr. Luis Agote al que 

asisten muchos hogares de Carcova.  

En términos de protección social , en 2009 se crea también la Asignación Universal 

por Hijo para la Protección Social  (AUH), seguido de la Asignación Universal por 

embarazo en 2011, mediante el Decreto Nº 1602/09 para hacer frente a la 

desatención de los derechos de las y los hijos de trabajadores/as informales y 

desempleados/as. La implementación de la AUH fue adjudicada a la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se encuadra en el Régimen de Asignaciones 

Familiares instituido por la Ley 24.714 para l os/as trabajadores /as formales. 

Significa que se amplía el régimen y prestación clásica de la seguridad social y se 

incluye a sectores de tra bajadores/as informales y desempleados/as que se 

encontraban históricamente excluidos. Desde el diseño e implementación subyace a 

una concepción la igualación de derechos entre los/as trabajadores /as formales e 

informales o desocupados/as (CIPPEC, 2012). Se intenta alcanzar la universalidad 

como principio utilizando una estrategia centrada en la focalización.   

Hacia 2013 la cobertura de AUH constaba con 3.459.574 personas titulares de 

derecho (INDEC). Tanto por su presupuesto como por la cantidad de población 

beneficiaria 21, la AUH y el PRIST se convirtieron en las últimas décadas en las 

políticas centrales de la estructura de oportunidades del Estado.   Para la mayoría de 

los hogares pobres de la Argentina uno de estos dos programas se convirtió en las 

fuent es de recursos primaria y fundamental en sus estrategias de supervivencia 

(Zarazaga, 2014).  

En Carcova la cobertura social para la infancia representa un flujo de recursos 

sostenido y previsible para l os hogares. En 2013 correspondía al 64.2% de los 

hogares percibiendo la AUH y el 4,4% el Salario Familiar por Hijo. Solo el 2.3% de los 

hogares recibía pensión por discapacidad o pensión por vejez.  El hogar de Alicia 

sobre el pasaje Puchetta de la zona de arriba sobrevive en gran parte por la pensión 

por veje z de su abuelo, quien vive con ella y sus 8 hijos/as. Ante situaciones de 

extrema vulnerabilidad , la estructura de oportunidad de la esfera estatal con la 

 
21 Para 2012 la AUH preveía un presupuesto de $11.691 millones de pesos y el PRIST $5.020 millones de pesos 
(Cogliandro, 2012). 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/fines/terminar-primaria-secundaria
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AUH, las pensiones o algún programa social resulta la única fuente de ingreso 

familiar.    

Respecto a la cobertura social y las asignaciones familiares, la AUH y el PRIST, junto 

a la universalización de las jubilaciones , son tres políticas de protección social 

alternativas e independientes a la inserción en el mercado de trabajo presente, 

pasada o futura. En términos de Katzman, los programas PRIST, la AUH y las 

pensiones y jubilaciones, son la manera de transferir recursos para los sectores 

populares más excluidos. Contar con niñas, niños y adolescentes o personas mayores 

termina siendo un activ o de la cartera de l os hogares en relación con las 

oportunidades de la esfera estatal.   

En momentos de declive de la estructura de oportunidades del mercado de trabajo, 

el rol del Estado ha logrado garantizar flujos de recursos de manera sostenida en el 

ti empo, y en la mayoría de los casos la única fuente de ingresos, hacia los hogares 

de contextos de vulnerabilidad. Siendo que los buenos programas sociales son los 

que logran expandirse durante una crisis económica funcionando de manera 

anticíclica  cuando la economía se contrae, estos tres políticos  del sistema de 

protección y seguridad social han sido y son mecanismos de redistribución del ingreso 

e igualación de oportunidades.   

La política local de acceso a servicios y activos   

Hasta 2013 los choferes de las secretarías del municipio de San Martín no entraban 

a los barrios populares del Área Reconquista como Carcova, Villa Hidalgo, La Rana, 

Independencia, Costa Esperanza o Curita. òNo, nosotros llegamos hasta acáó, solían 

decir . Hasta donde terminaba el asf alto  en J. L. Suárez. En materia de oportunidades 

ofrecidas por la esfera estatal, uno de los avances más significativos en el barrio es 

su proceso de urbanización y vínculo con una fuerte inversión en infraestructura y 

servicios públicos por parte del municipio. Allí es donde se vuelve tangible la 

presencia del Estado en el territorio.   

En Carcova desde 2012 se observa una mejora y regulación del proceso de 

urbanización. Con inversión municipal y en articulación con el  Plan Nacional Ahí22, a 

fin de 2012 año se inició un proceso de urbanización del barrio con 300 cuadras de 

asfalto. Si bien se dice ôasfaltoõ porque es m§s r§pido, es verdad que el asfalto es la 

síntesis de acceso a oportunidades de tener una vereda por donde caminar, un 

sistema de drenaje, luminaria en la calle, acceso del patrullero, acceso de la 

ambulancia, acceso del micro y acceso a la recolección de basura. Se adecuaron una 

sala de atención pr imaria, un centro de atención infantil, un centro de formación 

 
22  El Plan Ahí identificó ocho asentamientos precarios en todo el conurbano, y uno de los cuales era 
Independencia, Carcova y Villa Hidalgo de San Martín. Para Desarrollo Social, Ahí no tuvo demasiado efecto: en 
Villa Hidalgo se pavimentaron algunas calles, pero se iban a construir tres CIC y no se construyó ninguno.  

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
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en oficios, entre otros espacios. La gran deuda es, todavía, el tendido y acceso a 

cloacas. 

 òAh² no hab²a ciudad, porque se construy· aut·nomamente, por parte de los 

vecinos que necesitaban ir  a vivir a algún lado, pero se construyó sobre un lugar 

contaminado y sin presencia del Estadoó, cuenta Oscar Minteguía, en referencia al 

fuerte trabajo del gobierno local por llevar ciudad a donde las y los habitantes se la 

habían quedado como podían. En 2013 la situación era de un atraso generalizado: 

8 de cada 10 hogares de Carcova no tenía pavimento en su cuadra, no tenía 

cloacas, no pasaban a recolectar la basura ni había vigilancia policial. La mitad 

de los hogares no tenía alumbrado público en sus ca lles, los residuos no se 

recolectaban no había vigilancia policial.   

La regulación de servicios públicos es otro cantar. Las y los vecinos del barrio no 

pagan luz, agua o gas. En cuanto al derecho al  agua: ònadie de ac§ paga el agua. A 

todos les llega la boleta,  pero nadie paga, por el monto que está llegando. ¿Si no 

tenemos medidor como saben lo que usamos?ó, cuenta Rafa. Si bien reciben las 

facturas, como comentan las cooperativistas del comedor de Rafa, los montos se 

elevan por encima de los 7 mil pesos por mes. El agua que sale de las canillas de 

Carcova es amarilla, y de color más oscuro en los hogares que viven al fondo del 

barrio. No la usan para tomar, sino para cocinar y lavar. Para beber agua, usan 

piletones donde hierven y esperan a que se enfríe.   

La segregación socioespacial también marca el ritmo del proceso de urbanización 

liderado por la administración municip al. Justo donde empieza la barranca que 

divide al barrio, deja de haber  servicios públicos que caracteriza a la zona de arriba 

del barrio. Susi, referenta social hace más de 16 años y a cargo del merendero del 

fondo ôLos alegres pichoncitosõ23 dice: òesta es mi pelea porque somos los negritos 

del fondo. De Yrigoyen para arriba arreglan, hay todo. De Yrigoyen para abajo 

tenemos que renegar por la luz, renegar porque se inunda. El de arriba pelea por 

el de arriba. Y el de abajo pelea por el de abajo ó. Las estructuras de oportunidad 

desde el Estado si bien mejoraron sustancialmente en términos de infraestructura 

del barrio Carcova, todavía restan grandes deudas en el acceso y uso de servicios 

públicos.   

Desde la crisis del 2001 la oferta de microcréditos  a hogares en situaciones de 

vulnerabilidad cambió drásticamente.  Previamente, el monopolio lo tenía empresas 

fiduciarias de acceso rápido a efectivo. En la actualidad existen plataformas de 

obtención de crédito en el marco de programas nacionales como ofertas 

municipales. Desde que ANSES ofrece créditos personales en directa vinculación con 

el sistema de protección y seguridad social, proliferan los créditos para materiales 

de construcción, mercadería, vestimenta, entre otros.   

 
23  El merendero cuenta con una página en Facebook: https://www.facebook.com/people/Los -Alegres-
Pichoncitos/100008261478819 

https://www.facebook.com/people/Los-Alegres-Pichoncitos/100008261478819
https://www.facebook.com/people/Los-Alegres-Pichoncitos/100008261478819
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Desde la municipalidad de San Martín existen dos fondos rotatorios de acceso a 

recursos, que son metodologías un poco más modernas y con cobertura en Carcova. 

Son fondos con el objetivo de financiar la posibilidad de mejoras progresivas de la 

vivienda, con devolución y sin ninguna tasa de i nterés ni de actualización. En total 

se invirtieron en Carcova 2 millones de pesos con una recuperación del 92%24. En un 

año (2018-2019) el gobierno municipal invirtió 12 millones y ya se cobraron 8 

millones de pesos. Hay cuatro millones que están cobrándose en la actualidad. A su 

vez, la administración local tiene un fondo de crédito para emprendedores/as y 

grupos asociativos, como cooperativas, que lleva dado a 2019 unos 53 millones de 

pesos con un 98% de cobrabilidad. 

Desde la administración pública loca l se realizaron esfuerzos para dar acceso a 

capital financiero mediante dos líneas de oportunidades al crédito. El primer fondo 

se llama Construir Dignidad y desde 2018 se encuentra destinado a grupos de hogares 

-mínimo 3 familias, máximo 8 -, que toman crédito en material de construcción y 

devuelven en dinero durante un período corto de tiempo (de 4 a 6 meses). Es posible 

sacar volver a sacar créditos una vez pagado el anterior. En Carcova ya se llevan 

aplicados en este fondo 873 mil pesos, que equivalen a 82 hogares. Esta línea de 

crédito se apoya el profundo proceso de urbanización desplegado desde la esfera 

estatal local.   

El segundo fondo, anterior en el t iempo y conviviente con el primero, se llama 

Monseñor Angelelli y articula con Caritas de la Parroquia de Inmaculada Concepción, 

en varios barrios del partido de San Martín25. El primer crédito que toman l os hogares 

obligatoriamente tiene que ser para mejoramiento del tendido eléctrico, incluyendo 

un disyuntor y una llave térmica, considerando que el 75% de los incendios de 

hogares es por fallas eléctricas. Ambos fondos se canalizan a través de las 

organizaciones sociales del barrio y son ®stas las que ôpresentanõ familias para el 

otorgamiento de créditos.  

Ambos microcréditos otorgados por la municipalidad Crecer Dignidad y Monseñor 

Angelelli difunden sus oportunidades, apertura de convocatoria a familias, etcétera, 

mediante las organizaciones socioterritoriales. El capital social es aquí también un 

movilizador de las oportunidades de crédito. Las organizaciones presentan a las 

familias  y después empieza a correr de boca en boca.  

 

 
24 El 4% está en mora, y solo un 4% es incobrable, que es probablemente de familias que se fueron a vivir a otro 
lado.  
25 Funciona de manera conjunta entre Cáritas y la municipalidad para prestar servicios en 5 barrios: Villa Hidalgo, 
Independencia Carcova, 9 de julio y Lanzone. Al poco de andar, Cáritas Nacional vio el proyecto como muy 
interesante y sumó fondos propios y acompañamiento para la s familias.  

https://desarrollosocialsanmartin.wordpress.com/
http://www.sanmartin.gov.ar/noticias/en-san-martin-se-realizo-el-primer-encuentro-sobre-finanzas-solidarias/
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Integración horizontal de la política municipal  

La intervención del Estado en el territorio y las oportunidades promovidas conllevan 

procesos de negociación y cooperación. Las mismas dan cuenta del grado de 

relacionamiento entre organizaciones sociales de la comunidad con otras 

organizaciones y redes existentes fuera del barrio.  El ôdespliegue territorial õ es el 

abordaje social de las administraciones locales por excelencia para abarcar el 

entramado de programas sociales que refieren a diversas lógicas y escalas 

(municipal, provincial y nacional).  

La intervención en el territorio del partido de San Martín da cuenta del 

reconocimiento de espacios comunitarios locales y preexistentes a las propuestas 

del sector público. Las propuestas sociales en el barrio Carcova se encuadran en una 

administración municipal sostenida desde 2012. Dos períodos electivos muestra n 

avances y logros en el mediano plazo. En este período la estructura de oportunidad 

sostenida por el municipio estuvo enfocada en 1. las relaciones de la política y las 

organizaciones sociales en búsqueda de nuevas formas de participación superadoras 

a la relación clientelista y 2. las relaciones sinérgicas entre la economía local y las 

organizaciones sociales en un intento de fomentar un mayor desarrollo social 

vinculado a la cultura, educación y formación. Por el contrario, no parecen haber 

habido intent os en promover políticas de desarrollo local concertadas entre 

administración y empresas, al menos en lo que compete al Área Geográfica 

Reconquista.  

En el Área Geográfica Reconquista existen 17 redes temáticas de gestión 

compartida donde participan organi zaciones de la sociedad civil y el estado 

municipal.  Estas mesas interinstitucionales son temáticas y/o territoriales con el 

intento de ampliar la mirada vecinal. Desde Av. Belgrano 52 donde se encuentra la 

Municipalidad de San Martín, se habla de una estrategia de aproximación al 

territorio. òNosotros nos encontramos en varios lugares en donde ya exist²an esas 

mesas -en Carcova existía- y fuimos desde los distintos programas del municipio. 

Las reconocimos, participamos y las impulsamos y las fortalecimos. Ahora, la mesa 

sigue funcionando, y nosotros de una u otra manera estamos vinculados, pero 

nuestra estrategia fuerte desde la secretaría de Desarrollo Social fue más bien no 

en ámbitos de mesas locales, sino en ámbitos de redes temáticasó sostiene el equip o 

municipal .   La Mesa de Fortalecimiento Barrial de Carcova es preexistente al apoyo 

del municipio. La última mesa interinstitucional de Carcova de 2019, la número 186 

desde que se juntaron por primera vez las organizaciones sociales, comedores, 

iglesias, centros de salud hace varios años, se dedicó a la problemática de la 

emergencia alimentaria frente a la creciente exclusión y falta de trabajo en el 

barrio.  

A partir de estas mesas temáticas se han canalizado programas de cuidado como el 

Plan Crecer Bien dedicado a primera infancia, oportunidades de capital financiero y 

http://www.sanmartin.gov.ar/plan-crecer-bien/
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otras propuestas con el objetivo de aceitar los flujos de información y recursos por 

momentos más verticales que horizontales. Desde el municipio identifican avances 

claros en reconocer, participar, impulsar y fortalecer las mesas preexistentes. Sin 

embargo, expresiones como òme bajan mercader²aó de la hija de Susi que logr· 

instalar el programa FinEs en el fondo del barrio o, desd e la ·ptica opuesta, òhay 

que bajar al barrioó de los funcionarios municipales, cristalizan parte de las 

relaciones clientelares que todavía existen . En este sentido, relaciones clientelares 

heredadas y ancladas a roles y símbolos conviven a la par de prop uestas de 

tenencia de derechos de las estructuras de oportunidad del Estado . Para varios/as 

referentes/as de Carcova considerados/as en este estudio, la influencia del 

municipio ha sido sustantivamente más magra o menos clara en relación con los 

esfuerzos comunitarios desplegados por la movilización de la sociedad civil.   

El territorio de Carcova fue y es representado ante los organismos estatales, por 

múltiples y diversas organizaciones comunitarias .  Buenos ejemplos son las redes de 

desarrollo infantil, de comedores y merenderos, y de fútbol infantil, en el Consejo 

Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el 

Consejo municipal de atención a las personas con discapacidad, en la Mesa de 

empresas recuperadas de San Martín, en la Mesa interinstitucional de DDHH y en la 

Mesa Interseccional de abordaje integral de consumos problemáticos.  

La articulación horizontal más fuerte con las organizaciones sociales se ve 

envuelta en la política de contención social.  Principalmente mediante el 

abastecimiento a comedores y merenderos y dispositivos de tarjeta de alimentos a 

los hogares. En el marco del agravamiento de la situación económica, desde 2012 la 

municipalidad quintuplicó el abastecimiento a comedores en todo San Ma rtín en 

2019 (pasando de 25 a 130 comedores).  Desde la mirada de las y los referentes/as 

sociales de Carcova, no es que aumentó la cantidad de nuevos comedores y 

merenderos, sino que aumentaron la cantidad de hogares atendidos. Es una clara 

referencia a l a profundización de la crisis económica y social. Por ejemplo, en el 

primer semestre del año 2017 se entregaron 3660 bolsones de comida al mes para 

las organizaciones sociales. En el primer semestre de 2018, 5000, y en el primer 

semestre de 2019 11.000. O sea, el 300% respecto del primer semestre de 2017. Y el 

100% respecto del 2018. 

La tarjeta de alimentos es otro de los beneficios de la esfera pública canalizados por 

el área de Desarrollo Social de la municipalidad. Desde 2013 la administración se 

enfocó en la desigualdad intra -barrial, atendiendo a hogares de la zona de abajo y 

en los pasillos (9,5%) en comparación con el resto del barrio. En cuanto al acceso a 

bienes, la ayuda en especies proporcionada por la municipalidad cada año se 

asociada estaba asociada principalmente a colchones (18,6%), alimentos y leche 

(10,8%) y en menor medida con ayudas de guardapolvos, útiles escolares, ropa y 

calzado (3,5%). Los porcentajes responden a la muestra a nivel de hogares en 2013.  
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Más allá de la dimensión de la contención social, el modelo de intervención del 

municipio los ¼ltimos dos a¶os mut· a una especie de ôderivaci·n municipalõ de los 

hogares hacia los distintos comedores y/o merenderos. Desarrollo Social asegura que 

òs², nosotros te asistimos con todo, pero vos tenés que poder aceptar personas que 

te derivamos nosotros. Te lo derivamos por nota y con un porcentaje determinado, 

si vemos que te hemos derivado much²simo te aumentamosó26. Desde la mirada de 

los hogares, la cuestión de tomarse un tren e ir hasta l a Municipalidad y anotarse lo 

ven como más trabas burocráticas. Y no les gusta que les digan que no pueden comer 

con viandas. Son, claramente, miradas a ser consideradas en cómo implementar 

políticas de seguridad alimentaria.   

LA SOCIEDAD CIVIL                                      

El barrio Carcova da nacimiento y acumula un despliegue y articulación de múltiples 

asociaciones locales más o menos institucionalizadas y de carácter político, social, 

educativo religioso, cultural y deportivo. Aquí viven y respiran bibliotecas 

populares,  comedores, merenderos, espacios culturales, huertas 

cooperativistas, locales de movimientos políticos, iglesias católicas, muchas más 

cristianas, hogares de atención a adicciones, canchitas de futbol, potreros. La 

sociedad civil cumple un rol clave en los  sectores populares como la tercera esfera 

habilitante en la transferencia de recursos y activos.   Junto al mercado de trabajo y 

el rol de Estado, estructuran las oportunidades de acceso al bienestar de los hogares. 

Desde el enfoque de Katzman, se habla de comunidad en referencia a las formas 

asociativas de la sociedad civil, el aporte de las acciones colectivas de carácter 

solidario y, sobre todo, a las redes y relaciones interpersonales de apoyo mutuo.   

La creación y sostenimiento colectivo de organizacio nes socio-territoriales 

significan, en los barrios populares, los espacios predilectos de intercambio y 

confianza, de creatividad y disfrute. Las redes de confianza tan útiles para pedir y/o 

recibir ayuda, entablar amistad y construir espacios de pertenenc ia, se encuentran 

circunscritas a una organización social con influencia territorial. No importa tanto 

su índole, incluso para los vínculos entablados para la venta de droga y el delito 

amateur.   

En Carcova coexisten múltiples organizaciones e institucione s dedicadas al cuidado. 

Además de las dos escuelas de nivel primario y secundario, el jardín municipal Tren 

Blanco, el Plan Fines presente en organizaciones sociales y el centro de salud, está 

la ôBiblioteca Popular La Carcovaõ y varios apoyos escolares m§s o menos 

institucionalizados como el Centro de Aprendizaje de la OSC Educar y Crecer, el 

 
26 Existen, además, refuerzos en invierno para aumentar un 30% la dotación de harina de maíz, lentejas y carne 
picada a los comedores y a los merenderos agregarles huevo y dulce de leche con fines nutricionales y aumentar 
las cantidades, porque son la red de contención que han tenido. Hay bolsas de alimento (13 kilos y medio de 
productos) que se dan para casos de emergencia. 
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Centro Comunitario ôNuestra Se¶ora de Caacup®õ y el Centro Comunitario ôCapilla 

del Milagroõ, ambos de la de la Parroquia San José Bosco. Uno de los primeros 

espacios comunitarios con FinEs fue el Centro de Promoci·n Comunitario ôEl 

Progresoõ. ôEl Progresoõ fue pionero en muchos aspectos. Nace como merendero en 

1999 en un terreno que Sandra tenía sobre Av. 1ro de mayo. Sandra, junto a 

Graciela, Mirta y otras vecinas lo gran instalar un comedor con el apoyo de la 

organizaci·n ô9 de Julioõ y con los a¶os se convierte en un centro comunitario y de 

formaci·n. ôEl Progresoõ es de las organizaciones comunitarias m§s antiguas de 

Carcova.   

Sin dudas lo que más abundan son los comedores y merenderos en todo el barrio. La 

falta de recursos para alimentos es una problemática  que no distingue entre 

organizaciones de corte social, político o religioso 27. Entre 2013 y 2019 los espacios 

que se encontraron en ambos momentos son: el merendero de Susi ôLos Alegres 

Pichoncitosõ, el comedor de Mirta, el comedor Pancitas Felices, el merendero ôPor 

lo ni¶osõ, las viandas entregadas por el ôCentro Cultural Che Guevaraõ y los 

comedores de los centros comunitarios de la Parroquia del Padre Pepe, ôNuestra 

Se¶ora de Caacup®õ y ôCapilla del Milagroõ.  

Éstas y otras organizaciones cumplen múltiples tareas y roles. Es frecuente encontrar 

una iglesia evangélica realizando actividades recreativas, de cuidado o reparto de 

alimentos. El Centro de Promoción Comunitario ôEl Progresoõ es comedor, espacio 

de encuentro y se dictan clases de FinEs. Hay al menos tres canchitas en el barrio, 

un club de deportes asociado al merendero de Susi. Hubo otro club social y deportivo 

con una historia trágica de desencuentros y recursos desperdiciados con la 

inauguración del CEPLA del SEDRONAR en 2014 y del cual hoy solo quedan escombros. 

Desde 2018 las instalaciones del CEPLA, en donde varios hogares de Carcova y Villa 

Curita Hicieron sus casas, están en conflicto el terreno del CEAMSE.  

Desde la esfera de la sociedad civil cada forma asociativa tiene su espacio de 

pertenencia e influencia en el barrio . Tal como hay segregación espacial en los 

hogares, también l a hay en la sociedad civil organizada. Si sos del fondo , es probable 

que vayas a tomar la merienda a ôLos Alegres Pichoncitosõ de Susi o hagas la tarea 

en el apoyo escolar del Padre Pepe. Una alternativa  es que partic ipes de alguna de 

las muchas iglesias cristianas que proliferan en el barrio y asistas a su órbita de 

actividades extracurriculares . Es poco probable que subas varias cuadras por el 

terraplén hacia la zona de arriba, y te adentres por los pasillos de los laterales del 

barrio para merendar en el comedor de Rafaela.   

En la zona de arriba,  pero atendiendo mayoritariamente a quienes viven en los 

pasillos, se encuentra La Biblioteca Popular La Carcova con Waldemar y el equipo de 

profesores/as y la Parroquia San Juan Bosco. Ambas están ubicadas sobre la canchita 

o potrero que limita con la fábrica hormigonera. Si sos de arriba y necesit ás 

 
27 Fuente: http://zorzaldiario.com.ar/inminente -desalojo-en-terrenos-del-ceamse/ 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/fines/terminar-primaria-secundaria
http://zorzaldiario.com.ar/inminente-desalojo-en-terrenos-del-ceamse/
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alimentos es poco probable que bajes a los comedores del fondo; seguramente te 

acerques a pedir información y anotar te para recibir la vianda del comedor de Rafa 

o Che Guevara.  

Las y los habitantes se mueven poco dentro del barrio y cada organización ofrece 

actividades, proyectos y servicios ajustados a su micro -realidad. Hay excepciones y 

estas están asociadas a los espacios de participación fuera del barrio. Para las y los 

de Carcova salir del barrio  significa es estar en otro barrio, con otras reglas, 

conductas y símbolos. òVas a Su§rezó dicen, aunque solo sea caminar dos cuadras 

más allá del margen invisible del barrio y hasta el Centro de Aprendizaje Educar y 

Crecer que da atención educativa a NNYA de Carcova, tanto de la zona de arriba 

como de abajo. Lo mismo sucede en la Escuela n° 50 y la salita de salud Agote. 

La construcción de una experiencia de gestión compartida a t ravés de políticas 

ciudadanas logró  crear cierto grado de institucionalidad permeable a la 

permanencia y crecimiento de las propuestas y acciones de política pública.  

Durante los años que duró este estudio se sostuvieron y crearon redes, mesas y 

asociaciones de cuidado a nivel municipal y con especial foco en los barrios 

populares del área geográfica Reconquista. Los flujos de recursos y vínculos  de 

confianza las múltiples organizaciones de la sociedad civil y los organismos del 

Estado dan pulso y vitalidad  al entramado social y comunitario. Desde las viandas 

y copas de leche auto gestionadas hasta la inscripción en comedores y merenderos 

liderados por referentes /as sociales donde la mercadería se abastece con fondos 

municipales.   

La capacidad de consumo y seguridad alimentaria fue y sigue siendo uno de los 

pilares de la mayoría de las asociaciones. La integración horizontal del sistema entre 

las estructuras de oportunidad ofrecidas desde el sector público municipal, 

provincial y nacional encuadra la mayoría de las acciones de contención social y de 

cuidado. El capital social y comunitario, la movilización de recursos y las redes de 

influencia  se vuelven la moneda de transacción en los escenarios que enfrentan 

la crisis.    

El barrio Carcova es un territorio testigo de protagonismo social organizado a partir 

de la planificación y gestión local. Ancladas al territorio como referentes /as, 

gravitan su atención a distintos problemáticas y necesidades de la comunidad. El 

territorio es , en Carcova, la ide ntidad cultural que posibilita lo social.  Cada una 

recupera la identidad de ôser de Carcovaõ a su manera y de acuerdo con sus propias 

características  y naturaleza.   
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Barrio Carcova, J. L. Suárez, Buenos Aires 
Calle Maipú al fondo  
34°31'18.5"S 58°34'46.5"W 
 

 






































































































































