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EL HABITAT POPULARY LOS ASENTAMIENTOSMARGINALES

La urbanización capitalista ha conformado un espacio diferenciado en cuanto a

infraestructura,equipamientosy calidad residencial, síntesis de la forma en que se realiza la
producciónde la ciudad.Partedel mismo esresultadodel accionarde gruposque, por carecer

de recursos,producenciudadal margende esemercadoy, luego, intentanlegalizarla ocupación.

Así se construye un espacio heterogéneo,diferenciado,que pone en evidencia las distintas

posibilidadesde accesoa la vivienda y donde los grupos más pobresse localizan en las áreas

periféricascon menorvalor de la tierray con déficit en los mediosde consumocolectivo.

Haciaunatipologíadel hábitatpopular

El conceptode hábitat esmásabarcativoque el de vivienda en cuantoa las condiciones
materialesde vida de los gruposde escasosrecursos,ya que hacereferenciaa la viviendacomo

elementocentral y a su entorno,respectoa la provisiónde equipamientoy servicios,a lo que se

sumanlas condicionesfisicasy ambientalesgeneralesdel áreaque constituyeel ámbito de vida (
Yunovsky, 1984). Estos aspectosse puedenrelacionarcon la accesibilidady la proximidad

(Harvey) ya que,al ocuparun lugaren la ciudad sedeterminanlas condicionesde accesibilidada

bienes y servicios, a centros de compras,al empleo y a disponerde una cierta calidad de

infraestructuray serviciosbásicos.Es con un sentidoamplio que a veces,también,se utiliza el

conceptode asentamiento.Es importanteadoptarestasperspectivasampliasen el casodel hábitat

popular, dado cíue a las múltiples carenciasde la vivienda, originadas en las restricciones

económicasde sushabitantes,sele agregaun entornosumamentedeficitario y degradado.

Tambiénadquiererelevanciala dimensiónsocial-culturaldel hábitat,dado que es el lugar

dondeseconstruyela identidad,en relaciónal lugar en que sehabita y a la interaccióncon sus

habitantes.Además,es preciso tener en cuentael cambioocurrido en la composiciónsocial ya

que, si los pobreshasta la décadade los ochentaestabanrepresentadosen su mayoría por

obrerosy empleados,los pobresde hoy seconstituyen muchomás como excluidos, muchos

másseven excluidos del empleo,de la creenciaen el ascensosocial,de los nivelessuperioresde

educación,del manejo elementalde la tecnología,de la seguridadsocial, jurídica y policial, del

consumode un sinnúmerode bienesmaterialesy culturales”(Merklen, 1997, p.3 1).
Entre las formas que adopta el hábitat popular se pueden citar los inquilinatos,

especialmenteen la zona céntrica, en tanto los barrios populares(espontáneoso productode
planesde vivienda subvencionadospor el Estado),las villas de emergenciay los “asentamientos”

predominanen las zonasperiféricas, en los cualesse detectanvariablesgradosde legalidad e

ilegalidad.

Los barriospopularespuedensurgira partir de loteoso-de conjuntos habitacionalespromovidos

desde el Estado. En general, se ubican en la zona periférica donde se encuentrantierras
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disponiblesa menorprecioo se incorporantierrasde usorural periurbanas,que son fraccionadas

y sevendencomolotes en cuotas.Porotra partey comose verámásadelante,auncuandotienen
en común la ilegalidad en el origen, el “asentamiento”y la villa se diferencianclaramenteen su

morfología.La villa sedistinguecomo un conjuntodesordenadode viviendasmuy precariasque

se traduce en una alta ocupación. El “asentamiento”,por el contrario, se presentacon su

disposición ordenada,conformandoáreasamanzanadascuyas calles dan continuidada la traza

contigua,adyacente,por lo quepresentaunafisonomíamáspróximaa la de un barrio popularque

a la de unavilla de emergencia.

Para los grupos de escasosrecursosque quedan incluidos en el denominadohábitat

popular,la vivienda es un componentefundamental,ya que es el lugar dondeestácentradala
mayorpartede las actividadesfamiliares.Lucio Kowarick (1991)haceun análisismuy interesante

de la vivienda, en cuanto constituye un factor primordial en la condición de vida de los
trabajadores,como núcleo de sociabilidadprimariadondeseprocesala organizaciónde la unidad

familiar y donde son forjados, ejecutadoso frustrados múltiples proyectos. También es la

seguridaddel techoantelos avatareseconómicos-desempleoo subempleo-enfermedades,vejez.
La viviendaautoconstruidaesun logro en el que se inviertemuchotiempoy en el que participan

los miembrosde la familia, extendiéndosesu edificación por muchosañosy puedeserhastapor

décadas,desdeel núcleo básico inicial, en un procesoen que “lentamente,se va ampliandoo

reformandounacasallena de significados.”QCowarick, 199 l,pp.86).

Respectoa la distribucióndel hábitatpopularen la estructurade la ciudadde BahíaBlanca,se

puededecirquepredominaenla caracterizaciónde los sectoresmásperiféricosdel este,sur y oestede

la ciudad. En el noroeste,aunquehay áreasque se han desarrolladode nianera espontánea,por

iniciativas individuales,corno es el caso de Barrio Latino, una gran parte correspondea conjuntos

habitacionalesllevadosa cabocon programasde interéssocial. Una situaciónsimilar se encuentraen

proximidadesde lng. White dondelos planesde vivienda, generalmente,han sido promovidospor

sindicatos relacionadoscon las actividadesportuarias.Aunque en todas estasáreashay barrios

planificados.en la morfología del sector este se observauna mayor extensiónde construcciones

individuales. Cambios significativos se están introduciendo como resultado de acciones de

ordenamiento,orientadasa la regularizacióndominial, al mejoramientode la calidad de vida y de

aspectosambientales. El Programade Mejoramientode Barrios comprendela relocalización de

familias que se encuentranasentadasen villas de emergencia,sobrelas márgenesdel arroyo del
Napostá.Si bienla primeraetapaabarcala construcciónde 168 viviendas,seconsideramuyprobable

poderampliaresosbeneficiosa la totalidadde las ocupacionesa lo largodel arroyo,parallevar a cabo

un plan de recuperaciónambientalde eserecursonatural.En el oestese localizanlos emprendimientos

constructivosllevadosa cabo por el ProgramaArraigo, que correspondena más de 750 familias

carenciadaslocalizadassobrela trazade la Avenida de InterconexiónBarrial. La relocalizaciónafecta

en formaparcial a las villas de emergenciaParodi,Bajo Rondeau,M. Moreno y Nocito, entantoque

en el casoQuilmesel trasladoabarcael asentamientocompletoporestarincluido el sitio en el proyecto
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de un accesoa la RutaNacional3 Norte. En todoslos casos,las relocalizacionesserealizaronensitios

próximos.

Además, con la participación del Municipio y de la Provincia de Buenos Aires se están

implementandootrassolucioneshabitacionalesdemenoresdimensiones.

Dentro del hábitat popular, se consideraque los problemasmás gravesafectana La poblaciónque

habita áreasmarginales,consideradascomo aquellasáreasque se caracterizanpor habertenido su

origenen unaocupaciónilegal de la tierra, y porello sedesarrollanmásendetalle.

Los asentamientosmarginales

De la experienciarecogida a través del trabajo de campo, se hace evidenteque la

propiedaddel lote y de la vivienda se constituyeen un objetivo primordial de la familia en este

tipo de asentamientos.
Para esteestratosocial de escasosrecursos,la vivienda autoconstruida es una de las

escasasposibilidadesde inversión, que presentala particularidadde aumentarsu valor a medida

que, habitándola,se va ampliando y completando.La constanteampliación insume un largo
tiempo de la vida de sus moradores,pero en ese proyecto de vida se van materializandolos

esfUerzosinvertidos.

En general, con el tiempo, dejanatrás la precariedada medida que alcanzamejores

condicionesde habitabilidad.Obtenerla propiedadde la tierra en que han construidosus casas

1-epresenta, ademásde la seguridaden la tenencia, tratar de alcanzarun nuevo estatusde

ciudadanoy que el áreaquedeincorporadaa la ciudad como un nuevo barrio lo que implica,

ademásde capitalizar los esfuerzos invertidos, la posibilidadde mejorar la calidad de vida y las
condicionesambientalesdel hábitat.

Se puededecir que la villa “ constituyeel último reductode la escalahabitacionalpor las

deterioradascondicionesmaterialesy simbólicas de existencialigadas a estasmodalidadesde
hábitat” (Kowarick,op.cit.,pp.89).La toma, invasión u ocupación clandestinade tierras es la

alternativaparadeterminadosgrupossocialesde accedera unaporciónde espaciourbanoque les

estabavedada, acción que es origen de conflictividad social. Con esta apropiación están

construyendo su propio hábitat y producen ciudad en un lugar “que se atrevieron a

autoasignarse”( Merklen,1991,pp.i83).La reaccióndel Estado,segúnel momentohistórico y las

condicionespolíticas,involucraaccionesquetratande encauzarlosen la lógica social o normativa

vigente. Por ello, es interesanteel conceptode gestiónurbanalocal que englobalas actividades
relativasal urbanismo/ordenamientourbano y a la administraciónde los servicios, así como

distinguir entregestióny administración,en cuantoestaúltima se halla limitada a la aplicaciónde

reglamentaciones.El conceptomásamplio de gestión seutiliza parahacerreferenciaa la “ciudad

real” frente a la “ciudad formal”. DicenPrévót y Schenierque, en efecto,numerososproblemas

escapana toda legalidad,a todatécnicaclásicay se administranporaproximacióny compromiso

entrelos diferentesactores(autoridadesmunicipales,lídereslocales, asociacionesde barrio, etc.).



252

Todasestasprácticasurbanas,sobre todo con relación al suelo, producensus propias reglas

(Clichevskyy otros, 1990,pp.8’7).

Como se ha mencionado,dos formasbien diferenciadasde ocupacióny organizacióndel

espaciose identifican en la formacióndel hábitatmarginal: una,la másantigua,la tradicionalvilla

miseria o de emergencia;la otra correspondea la nueva estrategiade los “asentamientos”,

término con que se hacereferenciaa una forma particularde ocupación,que se agregaa su

acepcióngeneral.

Las ii//as

En la configuracióninterna de las villas se destacael hacinamiento,la densidadde la
ocupacióny la precariedadde las viviendas,que son productode una ocupacióndesordenaday

espontánea.Con el tiempo y de acuerdoa los ingresos,se mejoray amplía la construcción,así
como tambiénse logra la dotaciónde serviciosbásicos,aunqueseaen las condiciones ilegalesde

“enganchadoso colgados”de la red eléctricay de aguapotable,a medida que la villa se va

consolidando.Un gran logro es la dotación, en varios casos,de alumbradopúblico de tipo
económico,aunquees evidentela falta de cordón cuneta en las calles, lo queafecta el drenajey

las convierte,prácticamente,en intransitableslos díasde lluvias. SeñalaMerklen como un rasgo

típico el hacinamiento, “ese amontonamientodesordenadode casillas y personasha ido
empeorandoa lo largo del tiempo, hastaque se mudó allí toda la gente que pudo hacerlo.”

(Merklen, 1997, pp.29).En estascondicionesen que no existenespaciosverdes,la circulación

internatoma, comorecursoprincipal, a los pasilloso las víasestrechasy de direcciónvariableque

danaccesoa las viviendaslocalizadasen el interior de las manzanaso sectores.

El serhabitantede una villa, un villero, tiene unaconnotaciónparael restoque lo vincula

a la delincuencia,la vagancia,la ilegalidady, en muchoscasos,con la inmigración.Vivir en la villa
implica adquirir los atributos de villero como si la precariedadde las viviendasse transfirieraa

quienes las habitan. Este preconceptotambiénafecta las actitudesy las conductasde los

habitantesde las restantesáreasurbanashacialos villeros quienes,paraeludir el estigmaquepesa

sobreellos, en múltiples circunstanciasno declaransu domicilio verdadero.Peroes importante
destacarque esteestigmaestávinculado al lugar dondevive, la villa, y no a su condición de

pobreza,dado que en otros contextosespaciales el pobre es calificado como una persona
trabajadora,esforzada,responsable,emprendedoray con expectativasde progreso.

Los “asen/cnn/en/os”

La estrategiade estaaccióncolectivasuponeuna adecuadaplanificaciónfisica dcl futuro

barrio, respetandola normativavigentey la continuidadde la trazadel planourbanorespectode
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las áreasadyacentes,parafacilitar la incorporacióndel nuevosectora la tramaurbanizada,a la

ciudad formal, a la ciudad legal. Como la intención es llegar a constituir pronto un barrio ,se

requierecontarcon las condicionesparalograr la legalidaden la tenenciae integrarlo, insertarlo

en el planourbano,
La conformación de estos asentamientosderiva de una situación de emergencia

compartiday requierela presenciade un grupoquelidere la acción,disponiendode los canalesde

accesoa la informaciónbásica:disponibilidadde terrenosy suspropietarios,con vistasa la futura

localización. De esta maneraes posible identificar las tierras factibles de ocupación,por las

condicionesde propiedady situaciónde uso. Con la participaciónde técnicosen la organización

del movimiento, esposibledisponerde un plano provisional dondequedenestablecidostanto el

amanzanamientocomo el loteo, de maneraque a cadafamilia se le puedaasignaruna parcela;
aquíesfrecuenteobservarlas parcelasvacías,destinadasal equipamientocolectivo.

Entrelas situaciones que llevan a las familias a tomar estas decisiones,de formareste

nuevoespacio,sepuedenmencionarel serhabitantesde una villa y querersuperaresasituación,

ser inquilinos desalojadoso en riesgo(por falta o insuficienciade ingresos),estarcompartiendo

una vivienda con otros familiares, querer formar una nueva familia/buscaruna separación y

carecerde mediosparaproveersede la vivienda.

Seseñalacomo rasgopropio de estosasentamientosla heterogeneidadsocialdel grupo,al

conjugarla experienciapreviatanto de las situacionesconflictivas vividas en las villas, por las

familias máspobres,como las aspiraciones,expectativasy conocimientoorganizativoprevio de

los gruposafectadospor la reducciónde su capacidadadquisitivay porproblemasde empleo(los

nuevospobres).
“Estassituacionesdescribenla forma de la marginalidadurbanaen materiadel hábitat, La

ciudad establecemárgenes,límites, desdelos cualesconstruyela segregación,creay reprQduce

las diferenciasde unasociedadestructuradaen clases.”(Merklen,1991,Pp.151).

En todas estas áreascarenciadasel rasgo común es la precariedadde las viviendas y las
inadecuadascondicionesdel hábitat,si bien estosrasgossonmuchomásacentuadosenlos sectoresde

las instalacionesmásrecientes,tantoennúcleosconsolidadoscomoenformación.

Las áreasmarQinalesenBahíaBlanca

Paraestableceruna caracterizaciónde la situaciónactualen los asentamientosmarginalesen

BahíaBlanca, se procedea su identificacióny su localización,parahacerunabrevereferenciaa sus

orígenesy a la población involucrada.
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De la observacióndel planode distribución,sedetectade inmediato la presenciade doszonas

de concentración:

1. En el oeste,muy extendiday consolidada,selocaliza la zonaqueabarcaNocito, Ex. Británico,M.

Moreno, Don Onésimo,Bajo Rondeauy San Blas. Se distingue del conjunto por su reciente

formacióny encontrarseen pleno crecimiento,Caracol.Aunqueno son contiguos,toda el área

presentacondicionesdevida marcadasporla carenciay la marginalidad.

2. En el sureste,abarcanuna amplia zonaque tiene como eje el arroyoNapostáy que comprende

Rosario, Juncal,Esperanza,El Progreso,El Porvenir,RosarioProlongación,El Sauce,Saladero

Quintas y Saladero.En su mayor parte son asentamientosya consolidados,aunquealgunos

continúanpresentandosectoresdecrecimiento,comoesel casode Saladero.

Las áreasestantesse localizande forma dispersa.Quilmes es un asentamientopequeño,muy
antiguo, queseencuentrarelativamentecercade la tramaconsolidada.Similaresel casode SanRoque

y 5. Gómezque ocuparonpequeñosespaciosal borde del proyectadoex Camino de Cintura
También sobreestaantiguatrazase ubicaParodi,uno de los asentamientosmás importantesen

cuantoa cantidadde familias que seencuentra,prácticamente,consolidado.

Villa Miramar, se encuentraubicada sobre la Avenida FortalezaProtectoraArgentina,

enfrentey ocupandopartedel ParqueCampañaal Desierto.Sehaya consolidaday sus ocupantes

estánen procesode lograr la legalizaciónde su tenencia.La invasiónde tierrasdel proyectado

parquedio lugar a la formación de esteasentamientomarginal en la zona noreste, que se

caracterizapor la proximidada áreasresidencialesde categoríay revalorizadas.

Por su ubicación sobre la calle FortalezaProtectoraArgentina, una de las vías que

conectanel barrio Patagoniacon el centro,seha creadouna situación conflictiva por problemas

de seguridad,anteel acoso quesuelensufrir los automovilistasu otraspersonasquetransitanpor

allí.

Hacia el bordenorestey másaislada,se localiza Villa Duprat que, aunquees un núcleo
relativamentepequeño,presentarasgosde pronunciadaprecariedad.

Trescasosse distinguenporser ocupacionesorganizadas:

• Stella Maris, que es uno de los casosparticulares,estáubicadaen el bordeestede la trama

urbanaconsolidaday tiene su origen,como “asentamiento”,a mediadosde la décadade los

ochenta,como se evidenciaen el ordendel amanzanamientoy en la distribuciónde los lotes.

• Las mismascaracteristicaspresentanEl Porveniry El Progreso,“asentamientos”formadosen

los noventa.
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Figura 28: Loc&ación de los usentamientos ma@ales en Bahía Blanca 

Se consideró procedente realizar la caracterización de estas áreas a través de una estimación de 

la población involucrada, a pesar de los problemas conocidos de imprecisión de las mismas, por la alta 

movilidad que presentan sus habitantes, Sin embargo, es importante disponer de un marco global y 

conocer, en valores aproximados, los voliunenes que alcanzan las poblaciones afectadas. Además, la 

utilización de las distintas fuentes permite una referencia ala antigüedad de estas ocupaciones ilegales. 



256

En principio se adoptala delimitación de áreasmarginalesprovenientedel municipio local,

realizandounaspocasmodificacionesparaagruparáreasque se consideró,desdeel punto de vista
geográfico,conformanunaunidadsocioespacial.6

Se dispusode las siguientesfuentes:

o Censode Villas de Emergenciade 1969,realizadopor la Municipalidadde BahíaBlanca.

Censode Villas de Emergenciade 1981, realizadopor la Direcciónde Estadísticay Censosde
la Provinciade BuenosAires

• biforme del Departamentode Catastrode la Municipalidad de Bahía Blanca sobreVillas de

Emergenciapara1996.

lEn una primeraaproximación,se realizó unaestimaciónde la poblaciónal año 1996.Como en

el Informe se consignala cantidadde asentamientosen cadavilla, despuésde la correspondiente

consulta,se hizo equivalenteel término asentan~ientoal de vivienda y seaplicó la relación de 4,7
habitantes/vivienda,queresultade los datosdeVillas deEmergenciarealizadoen 1981.

Además,se consideróimportantetenercomoreferenciaun cortea 1991, de maneraquese

llevó a cabo una estimaciónde cantidadde viviendas y población a partir de los segmentos

censales,cuya información está disponible en el municipio. Se contó con el apoyo de las

fotografiasáreas de la ciudad parafines de 1990, que resultaronserun complementode gran
utilidad paraevaluarla situaciónde cadaáreamarginal ,enel segmentorespectivo.

Se tomó la identificación de áreasestablecidapara 1996, excepto en los casosde San
Roquey 5. Gómezque, por los inconvenientesque presentabala extensióndel segmento,se

tomaronen bloque como en los censosanteriores.En general,las dificultadessepresentaronen

aquellos segmentos que abarcaban una superficie considerablementemayor que la del

asentamiento.

Aplicando la relaciónhabitantes/viviendadel segmento,seestimó la población de cada

área,por lo cual esposibleque resulteen una subestimaciónde la poblaciónmarginal. También,

como aporteadicional, se contó con la cantidadde familias incorporadasal ProgramaArraigo.

En cuantoa estudiosparticularizados,la informacióncomplementariaestáreferida a Miramary

Caracol(Gette,1997)y de StellaMaris( OckieryFormiga,1988):

6 Se hicieron las siguientes agrupaciones de villas:

a. Rosario(lriángulo), Rosario (Prolong)y Alberdi = Villa Rosario
b. Esperanza 1 y Esperanza II = Villa Esperanza
c. Ho Saladero(lcr ascnt)y Ho Saladero(Nuevo) Ho Saladero
d. Bajo Rondcau[y BajoRouídcau(viejo ) = BajoRondcau



Cuadro 23: Númerodehabitantesy viviendas en villas de emergencia

Villa 1969 ¡981 j 1991 1996

— ~ NIBN Mil
1 Vokr?~tlimtdÓLNIBB(4)]

1 1
JViv l hab4 ~ iv.]HaWJViv Hab.

.1 Viv.E lib’ y
Qulinaes jl9j87j 36J ¡23 29] iiój 254 ll7~
Perro

12 41

Nliramar 27 [ flgJ ~ 939 336] 1292j 4501 2115]

5/ nombre 22J j -

Rosario(i) 83 - 425] 277j 1281 197 843j 255’ ¡198’

J 53 274 —~ 350 1714] 408] 17~j] 400. 18801

I7deAgosto j 94j 448] l,flpJ 425 1 j

Parodi — 214 — 973 177 845 329j ¡277 — ¡50 J~ 705J

S:m Roque(2> 14 6 131 136 25! - l17~
28¡

5. (~;i,ez ~ 1 -—..~-.j ———.—.-..
141 66~

Saladeioj .2I.ffiuJ.....A~L22i....=M___ 2¿2J 127[ 597

Bajo Ro;deau(3¿J jJ 95 462 444 1774 - 550

Es—Británico j 133j 38] 163 42 ¡ ¡97

lspcrw;zz ¡ 62 276 88 414]

SteIla Maria 1112641— .Á.J.. ~ j,~ ~ 270 1269
Don O’~&i’no 1 J J 25] 108j

25~jfl

Nl. Mora~o ~9 ffi ..i J ffl~j ~ 80]..23i

SanBlas ¡ 611 294 601 2821- -.___-w - -ffi - ,
Duprat jj 36 133] ~ ?jij

JWIcM] j ] j 62] 29tfl 501~___ 235

l’rolong. ~ j 53] 190j 70 329~

EIl’rogr~so j j 69
2311

El PorvaÁr J ¡ 951 446

Caracol 1 40; 1881
— — — ~ ¡

El Sauce j ] } ~ 2flj 94 1

SaladleroQuhlas ~ ] ] ]20¡ ....~2]

— 569 2675] 13461 6275i 212ij 10245J 2990¡ 14t150}

I-labi/viv 4.7 ] 4.7J

(1) Eíí ¡969 y 1981 incluye villas Juncal y Esperanza.

(2) En ¡969, 1981 x’ ¡991 incluye aS. Góníez
(3) Aunquese coíísidcracoíno origenaño1955,no registradatosencenso1969. En 1981 incltíye

villa M. Moreno.

(4) La iíífonnacióíí dc viviendascorrespondeal Dcparta¡neíítode Catastro,MHH. La estimación

depoblacióíi resultadc apticar la relación4,7 hab/vii’, de censode 1981.
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En el Cuadro 23 se pueden apreciar los cambios ocurridos en la formación o la

transformación,por erradicacióny relocalización,de asentamientos.Al compararlas diez áreas
iniciales con las del relevamientode 1981, si bien no varía el total, se registranlos siguientes
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cambios: la villa sin nombreseincorporóa un barrio, 17 de agostofue relocalizadaen un lugar

contiguo a V. Harding Geeny seagregandos nuevasvillas . Por primeravez en estecenso se

registraBajo Rondeau,que segúnla informacióndel Departamentode Catastrotiene su origen

hacia 1965, y aunesposiblequefueraen la décadaanterior.En 1996serelevan23 asentamientos
precarios,lo que está indicandoun fuertecrecimiento,aunqueen algunoscasoscorrespondea

subdivisiones,como San Roqueque pasaa constituir San Roquey SenemGómez;Rosario que
pasaa formarRosario,Juncaly Esperanza;SanBlas que se separade Bajo Rondeau.

Un dato interesanteprovienede un relevamientoadiciona],que fue realizadoen 1988por la
Oficina de Estadísticas,que en este caso se tratabasólo de habitantes. Por no contar con la

informaciónno seconsideróapropiado incluirlos, pero esen esteúnico registro quese encuentra

referenciaa Villa Sapito, un pequeñoasentamientoque agrupaba70 habitantes y que fue

relocalizadoen los añosnoventa.Tambiénse mencionanlos asentamientosVilla del Sol y Villa

sin nombre,que luegosetransformanen barriosque se incorporana la tramaurbana.

Cuadro24: Villas deemergenciaen ¡988 (Datosaproximados)

Villa Rosario 450 habitantes

Villa Esperanza 1 433

150 -

Villa s/nombreconocido* [ 180
.....—...—.—.. — ~ ..—,...—.,..——.,.—...

Parodi 1.120

Miramar 1 .200
... —......—...—~.—

- — j 140

Nocitoj 800

Saladero J 250

San Roque j 170

Bajo Rondeau 860

Barrio Británico - 270
70

..]

VillastellaMauisj 507
*DclinIi~da por callesPatagones-Pilcaniyen-Pdberdi-Caseros

Fuente:Municipalidadde BahíaBlanca.Relevamienlode Villas dc Emergencia.1988

De la comparaciónen las fotografias áreasde la ciudad correspondientesa 1990 y 1996,

con respectoa las áreasocupadasy pautasde distribución, se observaen los casosde Nocito,

Ex Británico, Bajo Rondeau,San Blas,M. Moreno, Esperanzay RosarioProlongaciónsetratade

crecimientospuntualesy cambiosde pequeñasproporciones.Los crecimientossignificativos se
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registranen Saladero,Don Onésimo,Stella Maris, Miramar, Duprat y Rosario.Durante este

períodose registrala formación de El Porveniry El Progresoque han evidenciadoun rápido

crecinnento,así como en el caso de Caracol,que tieneun origenmásreciente(Formiga,Gárriz,

Suttora,Valente, 1997),

Sobrela basede la mayor informacióndisponible,sehaceuna revisión de la situación a
1996, de la cual surgen los resultadosque se consignanen el Cuadro 25. Paraarribar a una

estimacióncompletaparatodas las áreasse hizo necesariotomar algunasdecisionesrespectoa

datosque no guardabancoherenciaen el transcursodel tiempo. En general,se mantienenlos

valoresde vivienda obtenidosdel Departamentode Catastropara 1996 y se aplica la relación

habitantes/viviendade 1991, calculadosparacadaasentamiento.Debido a queen varias áreasse

obtuvieronvaloresbajos de estarelación, al compararloscon los registradosen 1981, seoptó

por asumir el promediode habitantes/viviendadel total de asentamientos(4,1). Este valor se
consideraapropiadoparaestetipo de hábitat, ya que en todo caso podríaestarcubriendoun

posiblesubregistro,tomandoen consideraciónqueel valorpromedio parala ciudad en 1991 era

de 3,4 habitantes/vivienda.

En el tabuladode la oficina municipal sedistingueSaladeroQuintasque se mantieneen la

estimación final por constituir un hábitat con característicasdiferentesal identificado como

Saladero. En El Sauce y Saladero Quintas se aplica la misma relación que en Rosario

Prolongación,obtenidapara1991, por presentarsimilarescaracterísticasde ocupaciónal tratarse

de localizacionesquepresentanproblemasde accesibilidad,con un númeroreducido de familias

queocupanlotesextensosy con distribuciónmásdispersa.

Para Miramar y, particularmente, Stella Maris, que no presentaron disparidades

importantescon la superficieabarcadapor los segmentosrespectivos,seobtuvieronvaloresbajos

de la relaciónhab./viv., observaciónque fUe confirmadaal compararcon estudiosparticularizados

de estos asentamientos(Gette y Ockier —Formiga) Por considerarlomás representativo,en

Miramar se aplica 4 hab./viv, obtenido en el relevamientode 1992. Del trabajo de campo

realizadoen Stella Maris, en 1986, se obtuvo una relaciónde 4,1 hab./viv., por lo cual se adopta

estevalor.

Villa Quilmes es un caso interesantede destacarporque se consideraque existe un

subregistroen los valoresde 1991 y 1996.En el censode 1991, llama la atenciónpuesse asignó

al asentamiento,prácticamente,la totalidaddel segmento(29 de 3 1 viviendas)dadoque,apesar

de abarcarunamayor superficie,la fotografiaaéreano muestraun uso residencialdistinguibleen

el restodel área,dondepredominanconstruccionesde tipo comercial.Tambiénllama la atención

el bajo valor municipal de 1996 pues, por información de representantesdel ProgramaArraigo

queestántrabajandoen esavilla, sevana relocalizar4 1 familias. Las fotograflasaéreasde 1990

y 1996 son concordantes con esta cifra. Por este motivo se asumió este valor para el

asentamiento.
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C’uadro 25: Númerodehabitantesy viviendaspor i’illas de emergencia
(Estimaciónpara el año ¡996)

Villas 1996 Relación-
liab./viv.

4ÑáQTFabit. [198! L9996

Quilmes ¡41 Ff64 73.4 4.0 [4.0

Miramar 450 1800 4.8 3.81 4.0

- [~ t~’~w 4.6 4.3— 4766 ~ ¡ 4.4
¿II 774

Parodi 321 1284r 4.8 4.0
~‘T~

~SanRoque ¡ 251102 4.7 3.5 4.1

14 737 4.7 3.5 1 4.1F~½ómez
fí~i&mo 127 1 49SF 3.8 3.9 3.9

Fé?Rondea; ¡ F 4.9 4.0
<Ex Bntán¡co ~~~477_181 i

Esperanza 88 396 4.5 4.5

-l 1107 ¡ 3.8
[DOnésimo 75 322 7 4.3 -74.3 -

IM. Moreno 1 801 3121 [3S 1
[SanBlas 60 288 4.8

50
[iWcW~ 240 ~. 4.8

fÉi~;mi7 1~~- Wi~ 77252 [ 3. 3.6

7’~T [ 283 F~.7~ F~’
¡ El P¿Ñ;;~ 131

[écoí 357 3.5
ElSauce 201 72 3.6

¡ Saladero 40 l44F 3.6
Quintas ¡
jT~iFfl88 ¡13637 141 4.2«y

En el caso de Parodi, 178 familias se encuentranincorporadasal ProgramaArraigo. Al

observar que el asentamientoabarca una superficie similar Ibera de la traza, se adopta la

estimación obtenidade los datos censalespor segmentosdel año 1991. Los asentamientos

afectadosal ProgramaArraigo, en general, ante las perspectivasde ordenamiento,se han
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mantenido bastantecontroladosen sus crecimientos por las condicionesestablecidaspara la

regularizacióndel dominio.

En estarevisiónde los datossetiene en cuenta el crecimientoevidenciadopor Don Onésimo,

Caracoly SaladeroQuintasen el año 1996.
La baseparaEl Porvenirsonlos datosprovenientesde un Informe de la asistentesocial

Stickar(Municipalidadde BahíaBlanca),de octubrede 1995, que realizaun relevamientode 131

parcelasque sehacenequivalentesa 131 viviendasy 131 familias. Por ausenciade moradoreso

porestarla vivienda en construcción,seencuestaronen esaoportunidad111 familiascon un total
de 467 personasen esemomento.La relaciónque resultaesde 4.2 personasporfamilias, aplicada

en la estimaciónde esteasentamiento.

ParaCaracolseobtienela información del relevamientorealizadoa fines de 1996, en un

estudioparticularizado( Gette,1997). En Don Onésimo,de acuerdoala estimaciónpara 1991 y
el importantecrecimientoevidenciadoa travésdel análisisaerofotográfico,seadoptaun total de

75 viviendas.Porúltimo se estimaen SaladeroQuintas la existenciade unas 40 viviendas.

De los resultadosconsignadosen el Cuadro25 se puedeseñalarque, si bienel problema

no alcanzaproporcionesalarmantes,hay una cantidadimportantede bahiensesque viven en

condicionesde vida muy precarias.
Sc han evidenciadocambiosimportantesa partir de 1996. Los crecimientos mássignificativos

quesehandetectadocorrespondena Don Onésimo(que debeestarpróximaalas 100 viviendas)

y Caracol(la invasióncomenzóen 1995 y estásuperandolas200 viviendas).
Es importanteseñalarqueen todosestosasentamientosse estánllevando a caboacciones

tendientesa la regularizacióndel dominio. En Bajo Rondeauy Nocito, Parodi, M.Moreno y

Quilmes, donde interviene el ProgramaArraigo, se introdujeron cambios importantes que,

seguramente,redundaránen un mejoramientode la calidadde vida de las familias beneficiadasy

en el hábitat. En Miramar la situación estámás o menos estabilizada,puesestá en tramite

avanzadola entregade los títulos de propiedadde la tierray las posibilidadesde crecimientoen el

espacioinmediato estánmuy limitadas, al estar enclavadoen el áreaocupadapor el Parque

Campañaal Desierto.En el casode Rosario,el sectordel asentamientoqueestámasafectadopor

la degradacióndel ambiente,por estarubicadoen la margenizquierda del arroyo Napostá,se

encuentraincorporadoal Programade Mejoramientode Barrios,con financiamientodel BID, que

seestáejecutando.El ordenamientodel áreaprevé,ademásde la relocalizaciónde las viviendasa

un sitio próximo, la recuperacióny saneamientodel arroyo.

Los cambios son constantes,por la dinámica de estetipo de asentamientoy por los
problemas socioeeonóniicosque afectan a una proporción importantede la población, en

particular a las familias de menores recursos,como consecuenciade los niveles altos de

desempleoregistradosen la ciudad. A partir de 1996, y cn particular en 1997, las evidencias

indican que el problema habitacional se ha agravado, ya que se han registrado nuevos

asentamientosen tierras fiscales, así como la ocupaciónde instalacionesferroviarias, que han

quedadofriera de fi.mcionamientopor la reduccióndel servicio(inmueblesociososdel ferrocarril).

En diciembrede 1997sedetectóla instalaciónde 15 familiasen un predio del ferrocarril, ubicado



en la calle Don Bosco al 2100. En este caso intervino el municipio y se relocalizó al grupo en 

Vista Alegre, contiguo al asentamiento de ExBritánico y en proximidades al área de 

relocalizaciones de Nocito. La solución habitacional corresponde a un plan provincial, en tierras 

que fueron adquiridas al ferrocarril, 

A principios de 1998 se inició la ocupación de un gran predio perteneaente a las tierras 

del ferrocarril (aproximadamente 40 has), en el sector sudoeste de la ciudad y en proximidades de 

la Estación Spurr, que comprendía en sus inicios a unas 74 familias. Se ha llevado a cabo como 

una ocupación organizada y previamente planeada, incluso se menciona la elaboración de un 

censo previo en barrios aledaños , con la intención de una reserva o preselección de familias, a 

las cuales se asignarían los lotes cuando se efectivizara el traspaso a la Municipalidad. Ya se han 

iniciado las obras, por parte del Municipio, para el acondicionamiento urbanístico del área. 

Si bien en gran parte de estos asentamientos se está gestionando la legalización de la tenencia y se 

están llevando a cabo intervenciones de ordenamiento, los problemas relativos al dominio y a la 

calidad de vida, en especial las correspondientes al acondicionamiento del hábitat. requieren de 

acciones inmediatas. 

yzncias en Bahía Blanca 

“Saladero” 
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II. LifLACION LUGAR-EXPERIENCIAPERSONALEN EL COTIDIANO

Hasta aquí se ha procedido al análisis de la estructuracióny la dinámica urbana,

focalizadoen las transformacionesdetectadasen el espacioen el transcursodel tiempo. Este

procesoespacio-temporalen el ámbito urbanoseconstruyecon las cotidianidades,a travésde las

múltiples decisionesque tienenuna connotaciónespacial.El objetivo ahoraes introducir a los
agentes,es decir, se trata de captar la espacialidadde La experienciade los propios habitantes.
Las personastoman sus decisionesy realizan las prácticas cotidianas basándoseen su

conocimientoy sus experiencias,de maneraque van construyendouna imagendinámica,que es
su marcode referenciay en el cualcontextualizansusacciones.

Esta nuevaperspectivadel espaciobahiense,orientadaa captarlos aspectossubjetivosa través
de la experienciaespacio-temporalde sus habitantesen el desarrollodel cotidiano, requirió la

aplicaciónde técnicascualitativas.

ASPECTOSMETODOLOGICOS

Dado que para el desarrollode esta temáticano se contabacon una fUente de datos
específica,se optó por aplicar una encuesta.Como se pretendía que la información obtenida

fuera representativadel conjunto de la población,el marco muestraldefinido fue la ciudadde
BahíaBlanca,con el objetivo de cubrir todaslas áreasde la ciudady todoslos grupossociales.

Las dificultadesque debieronresolverse,para la aplicación de la encuesta,consistieron

en los siguientesaspectos:
- Paraserrepresentativadel conjuntourbano,la muestradebíacontarcon un gran número

de casos.
- El elevadocosto,por la cantidadde encuestasy porel tiempo que requiereresponderel

cuestionario,ya que seprocurabaque las personasvolcaran sus experienciasy opiniones
personalesy familiares. Por este motivo, también, se formularon como preguntas

abiertas.
- Los inconvenientesante una población sobrecargadacon encuestasy cuestionarios,así

como los problemas para acceder a los hogares en algunos sectores marginales

periféricos.

Por el tipo de preguntas,se considerócomo más procedenteentregarel formulario para

ser completadocon tranquilidad por el encuestado.Se establecióun periodo de pruebapara
controlar la forínulación de las preguntasy realizar los ajustesnecesarios,ya que era preciso

asegurarque realmentefUeran comprendidasy así obtenerla información que sepretendía.Por
esta razón, se entregaronformularios a personasde distintas característicasdemográficasy

cualificación, para que los respondieran.Al devolverlas, se revisaron las respuestasy se
comentaronlas dificultadescon los encuestados,detectando problemasen la formulación, en
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particularporel uso de algunostérminoscomo, por ejemplo,el de jefedel hogarque inducía a

confusiones.

Se tomaronlos recaudosnecesariosy se plantearonlas posiblesvias de aplicación, para
asegurarla recuperaciónde los formularios distribuidos, debido a que se decidió entregarla

encuesta,sin entrevista.
Seadoptócomo unidadde muestreola vivienda y las encuestasfueronrespondidasporjefesde

hogar.

El tiempo estipuladoparala aplicación fUe de 3 meses(setiembre- noviembrede 1998) y

el periodo de referenciaera el momento de contestacióndel formulario, excepto en algunas
preguntasreferidasa la movilidad y la migración.

El propósito de la aplicación de las encuestasno fUe la obtenciónde datoscuantitativos

para estimacionesestadísticas,como por ejemplo medias,ni tampoco de las características
demográficasde la población urbana. Se realizó con la intención de establecerla frecuenciade
ciertoscomportamientosy prácticasespaciales,la incidencia de ciertos factores,las vívencías

que tienenlos habitantesdel espacioy de ciertas áreasde la ciudad,asi como los problemasy
dificultades que enfrentanen el desarrollode sus actividadesy en el acondicionamientodel

hábitat. El interés estabacentradoen lograr una adecuadarepresentatividadde los distintos
estratoseconómicosy de las áreasde la ciudadconstituidaspor los radioscensales.

Si bien la distribuciónde las encuestasresultóaleatoria,en un principio seconsideróque podría

resultar un muestreopor criterio. Estees el caso en que el muestreose limita a unidadesque

parecenserrepresentativasde la poblaciónque se considera,paraobtenerinformaciónsobreesas
unidades y, con base en la misma, se hacen estimacionessobre las característicasde la

población.
Los encuestadoresse designaronde modo que se lograra una adecuadacoberturadel

ámbito urbano, a partir de los lugares de distribución de las encuestas.Con el propósito de
asegurarla recuperacióndel formulario seoptópordoscaminos:
1. Participaroncomoencuestadorestantograduadosuniversitarios,licenciadosen geografiaque

son integrantesde un equipo de investigación,como alumnosavanzados,de modo que

tuvieran ya conocimientossuficientescomo para alcanzarun adecuadodesempeño,de la
Licenciaturaen Geografiay de la carrerade Guía Universitariode Turismo. En esteúltimo

caso seeligieron debidoa que, por las caracteristicasde la carrera,representanun conjunto
socio-demográficomuy heterogéneo.Se les explicaron los objetivos y se entregaronlos
cueslionariospara que los distribuyerande acuerdoa su domicilio, buscandodiversidad y

representatividad.Además, como se contaba con la autorización correspondiente,se
distribuyeron formularios en las oficinas centralesde la Universidad del Sur y de la

Municipalidad de Bahía Blanca, abarcandoun amplio espectrosocio-ocupacionalque va
desdelos profesionaleshastael personalde maestranza,realizandouna preselecciónde las

oficinasa visitar.
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2. Del análisis de los domiciliosde los encuestadoresy posiblesáreasa encuestar,sedeterminó
la necesidadde cubrir en forma adicionallos barriosde la periferia,en particularlos sectores

más marginales.Por las dificultades que representanestasáreas,en cuantoal accesoy la

obtención de una encuesta,se decidió recurrir al sistemaescolarpor ser el camino más

seguro de accesoa los hogaresy contar con la colaboraciónde las maestras,para las
instruccionesy para la recolecciónde los formularios. Con los fUncionariosdel distrito se

identificaron las escuelas,donde se hizo entregade las encuestascon las explicaciones

correspondientes.

De acuerdoa los resultadosobtenidos,selogró el objetivo de que, si bien no sedistribuyó

en primera instanciaen forma aleatoria, la respuestasí es aleatoriay seobtuvo una adecuada

cobertura del marco muestral, la ciudad de Bahía Blanca, de modo que se la considera
representativadel conjuntode habitantes,particularmentede losjefesde hogar.

Se cartografiaron los domicilios a medida que las encuestasse frieron recolectando,
asignandoa cadaformulario la fracción y radio censaldel CensoNacionalde 1991. Ademásde

los domicilios, en la encuestase solicitó la identificación del barrio de pertenencia.De la

observacióndel plano y de los datos,se puedeconcluir que selogró una adecuadacoberturade
todos los barrios y áreasde la ciudad.Sin embargo,por el tamañode la muestrano esposible

desagregarlos datos en las unidadesbarriales, ya que en la ciudad estánfUncionando 95
sociedadesde fomento y 6 unionesvecinales,que requierenuna muestramucho mayor para

obtenerresultadosapropiados.En el caso de los radios censales,se trata en algunoscasosde
unidadesmuy pequeñasy por lo tanto, la ciudad se encuentradividida en 227 radios, de ¡nodo

que la exigenciaera mayor. Por estarazón, sedecidió realizarel análisisde la ciudad,en forma

global.

No fue necesario estratificarni definir conglomerados,ya que seconsideróla población

homogéneaporel tipo predominantede preguntas:

a. porquesetratade captarexperienciaspersonales

b. se tomóen cuenta,solamente,la condiciónde habitantesde la ciudad
c. las diferenciassetrataronde obtenercomo resultadosde las respuestasobtenidas,no de la
clasificacióna priori, en el gabinete.

Por los resultadosalcanzadosse consíderaque fue acedadodar la oportunidadde las

preguntasabiertas. Si bien por un lado se puedeconsiderarcomo una dificultad, debido a la

cantidadde preguntasy al tiempo que requierecompletarla,esevidentepor otra parteque las
personasse sientenbien, que deseanparticipary expresarsus opiniones.Hay muchariquezaen

las respuestas,con algunasinterpretacionesno previstas,que muestranlas preocupacionesde las

familias y de los habitantes,en general.
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Se buscócaptarla riquezade las experienciaspersonales,paraver cómo seexpresaban

afectosy vivencias,por ello se plantearoncomopreguntasabiertas.Cuandoéstasse presentan
cerradas,el encuestadosólo puedeelegir, ya que las opcioneshan sido determinadaspor el

invesligador.
Las respuestascon dos opciones,si/ no, se cuantificaron como proporciones.En las preguntas

abiertassecuantificaronlos porcentajesde otrostipos de razones.En estecaso,se registraronlas

respuestasy despuésde un análisis exhaustivode las mismas,se seleccionaronlas clasesmás
representativasy secodificaron.

Se contó con el asesoramnientode la Lic. Nélida Moretto, del área de Estadísticadel
Departamentode Matemáticade la UNS, en la etapa inicial, para definir el tamañoy la
selecciónde la muestra,de acuerdoa los objetivos establecidosy el tipo de cuestionario.En una

segundaetapa, cuando se recolectaron las encuestasy se cartografió la distribución de las
unidades de muestreo, se analizaron los resultados, que se consideraronconfiables y
representativos.En total seobtuvieron967 encuestasy la no respuestano fue significativa.

Comno sc careciade información acercade las proporcionesque guardandentro del
universolas característicasa estudiar,se supusoel casomásdesfavorable:p= 0,5.

Al considerarn 960, con unamuestrade tipo aleatoria,el error de muestreoesdel 3 %.
De modo que se estimó para los resultados un error de 5%, para que queden

incorporadostodoslos posibleserrores,queno sonde muestreo: de medida,de observacióno de
respuesta.

Significa que porel tamañode la muestra,967 jefesde hogarencuestados,los resultados
obtenidosson válidos parael universo, con una confianzadel 95 % y dentrode los márgenes

de error admitidosde 5%.

Debido al volumen de datosa cargary la necesidadde que el procedimientolo realice

personal experimentado,se contrataron los servicios del Centro Regional de Estudios
Económicosde Bahía Blanca (CREEBBA), que procesaronla información utilizando como

software el SPSS.

Característicasdemográficasde los habitantesde las viviendas

Se agregó un conjunto de preguntaspara caracterizara la población que vive en los

domiciliosseleccionados,como referentede los jefes de hogarincluidos en la muestra.Dadoque
no se cuenta con otra fuente y entendiendoque a pesardel tiempo transcurridono se han

verificado cambiosrelativosimportantesen la estructurademográficade la poblaciónurbana, se
tomaronlos datoscensalesdel año 1991 paracontrolarsu composicióny representatividad.En
realidad,se detectauna fUerte reticenciade las personasa ser identificadas,aunquesólo se les

solicitabael nombre,puesen varios casosno se completóestainformaciónparalos adultoso no
sedeterminóal jefede hogar.Porestemotivo, no sehizo un análisismásdetallado.
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En las 967 viviendascubiertaspor la encuestase totalizaron 4210 personas.Los jefes de hogar

encuestadossurgende una poblaciónque presentalas característicasgeneralesque sedetallana
continuación.En primera instanciacabedestacarque al observarlos datos se detectantanto
hogaresunipersonalescomo nucleares,extendidosy compuestos.En numerososcasos,además

de los miembrosde la familia nuclear,seencuentranfamiliares adicionalescomo abuelos,tíos,

sobrinos,etc.,que indican la presenciade másde unafamilia en la vivienda/domicilio.
La estructuraporedadde la población,porgrandesgrupos,muestraque alrededorde un 31%es
menor de 15 años(0 a 14 años),los adultos (15 a 64 años)representanel 63 %, en tanto los

mayoresde 65 años representanun 6% del total. En cuanto a la distribución por sexo de los
integrantesde los hogaresse encuentraque 51,6 % correspondenal sexo femenino y 48,4 al

masculino,de modoque soncongruentescon los resultadoscensales.

Si bien el grupo de mayor edad,65 y másaños,estasubrepresentadoy hay un mayor

pesorelativo de los jóvenesrespectode la estructurapor edad de 1991, en generalse puede
concluir que el grupo de referenciaes adecuadoporque las preguntassobre la vivienda, la

movilidad, la ciudad y la percepciónestánreferidasa un responsabledel hogar que se lo

considerarepresentativodel grupofamiliar.

Se observa el predominio de los argentinos,con un 90% nativos de la Provincia de
BuenosAires (80 % nativos de la ciudad), dado que se registrauna proporciónimportantede
migrantes de la región, especialmenteen períodos anteriores. Entre los extranjeros, como

también surge de los datos censales,en Babia Blanca hay un predominio absoluto de los

chilenos.De la consideraciónde las distribucionesrelativas,se estimó que los datos obtenidosno
sonsuficientescomo paradesagregarla informaciónde inmigrantesen los tabulados.

De acuerdoa la tipología de vivienda establecida,se observaque el 78 % habita en

viviendasindividuales, tipo casas,en tanto el resto lo haceen departamentos(18%) y viviendas
precarias(4%). Al analizarla información se tomaronlas característicasgeneralespt¡es al ser

respondidoporel interesadoesposibleque no dejeconstanciade la situación de ilegalidaden la
tenenciao precariedadde la vivienda. Son adecuadaslas distribucionesen cuanto a la forma de

tenencia,como e¡i propiedady en alquiler.
En la informacióncorrespondientea la PEA, seencuentraun 7,3%queseidentifica como

desempleado.FI registro de un valor inferior a las estadísticasoficiales puedeestar relacionado

al hecho de que algunosse hayandeclaradoocupadospor estarrealizandoalgunasactividades
informales-empleosprecarios,dado que en la distribución de las personasocupadassemuestra
una alta proporciónen la categoríade empleados/obrerose informales (54%). El resto de las

categoríasocupacionalescorrespondena 3% de empresariosy profesionalesindependientes,
20% de comerciantes,militares y empleadoscon alta calificacióny 23% de docentes,técnicosy
empleadoscon ciertacalilicac¡on,

En general, se encuentraque hay correspondenciaen cuanto a las distribuciones,si bien con
ciertas diferencias en cuanto a los valores porcentuales,de manera que se mantienenlas

tendenciasy estructuras.
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En consecuencia,por todo lo expuesto,se desprendeque los resultadosde la encuestason
consistentesy representativosde las distintas áreas de la ciudad, válidos para captar la

percepcióny experienciade los jefes de hogar bahienses.En cuanto a la organizaciónde la
temática,en primera instancia,como referenciamásgeneral,se considerala atracciónde jefesde
hogar migrantesa Bahía Blanca. A continuación,se abordanlas experienciasen el ámbito

urbano,las percepcionesde la ciudady del barrio, las actividadesy prácticassocio-espaciales,la
ciudad y sus perspectivas.Para completarla percepcióndel hábitat, setratan las vivenciasen el
ámbito residencial.En el desarrollode las distintasvariablesy paraampliar el significado de las

categoríasconsignadas,secitan algunasde las respuestasmásrepresentativas.

ATRACCION DE JEFESDE HOGAR MIGRANTES

Aproximadamenteun 37 % de los jefes de hogar encuestadosrespondieronno haber
vivido siempreen BahíaBlanca. Como se puedeobservaren la tabla correspondiente,si bien un

porcentajeimportante se trasladódesde el ámbito regional, la mayor proporción procedede
movImientosinternos desdeotros lugares del país, dentro de los cuales tienen relevancialos

originadosen las provinciaspatagónicas.En cierta medida,estosmovimientosforman partede la
¡nigraciór¡ en etapasque se origina en paíseslimítrofes, especialmentede Chile, que suelentener

comoprimerdestino localidadesmáspróximasa la frontera,como esel casode las ubicadasen
el Aito Valle del Río Negro. De allí que registranun valor bajo los migrantesexternos,en

particularlos de paíseslimítrofes. La informaciónobtenidaes diferentea la censal,debidoal tipo
de pregunta:en el censose preguntaporel lugardondenacióy porla residenciahace5 años;en
estaencuestase preguntósobreel lugarde residenciaanteriory año del trasladoa BahiaBlanca.

Sin embargosepuedeinferir que existecierta correspondenciay congruenciacon los datosdel

último censo,aunquelos resultadosno seanestrictamentecomparables.

Lugarresidenciaanterior Frecuencia
relativa

1 Regiónde B Blanca 35%

2 Restopaís 1 550/oI

-

3 Paíseslimítrofes .1
4 Resto 40/4

La informaciónrespectoal añodel trasladoindica el menorpesorelativoquecorresponde

a la n1igraciónreciente,dado que un 76 % de los movimientosseregistraroncon anterioridada
1990. Es concordanteesteresultadocon las observacionesgeneralesque se hicieron sobrela

disminución de la migración hacia estaciudad, debido a la pérdida de atractividadde Bahía
Blancaen el ámbito patagónicoy a los problemasen la actividadeconomíca.
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Frecuencía
relativa -

[FX partir de 1995 — 9%
[2 Entre1990y i994~ 15%.

[i1?ntrWí~&2 1989 - 35%

1980 41%

Como motivo del trasladose destacanlas razoneslaborales,ya que se reconocecomo
principal causade los movimientosmigratoriosla pérdidade empleoscomo factorde expulsión

en las zonasde origen y la percepciónde oportunidadesen el mercadode trabajo bahíense.En
segundotérmino,el factorde atracciónsevincula a las funcionesespecializadasde la ciudad en

educación.

Motivo trasladoBahíaBlanca Frecuenciarelativa
...—F.—.—.. 56%

[1
Trabajo —-

¡YÉ~tudio

¡iivtejorar situaciónmv.

20%

—~_______

4 Salud l%i

T~tzo¡~esfamiliares 13%

~<

Las razonesfamiliares están reflejando cambios en las relacionesde pareja como
“matrimonio”, “divorcio~~, “separación”, y trasladospor cambiosen el lugar de trabajo (de

institucionesy empresas).En Otras se agregaronlas situacionesmás personalescomo, por

ejemplo,“razonesde fUerza mayor”, “regresaral origen”, por “gran inundación” en la zonade
Carl1ué.

EXPERIENCIASEN EL AMBITO URBANO

Este apartadotrata los aspectosrelacionadoscon las condicionesde habitabilidadde las

viviendasy del barrio/lugardonde vive, paraestablecerla incidenciade las variablesque ponen

de manifiesto la satisfacciónde las familias, en cuantoa sus necesidadesde residenciay las
causasde la ¡novilidad espacial.
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Condicioneshabitacionales

En la pregunta si la vivienda cubre las necesidadesdel nrupo famíliar, las respuestasse
refieren,básicamente,a las condicionesfisicasy constructivasde la unidadde habitación.

En realidad,la mayoríadeclaraque la vivienda cubre las necesidadesdel grupo familiar

en forma adecuada(86%).
Sin embargo,al ampliardetallessobrela respuesta,surgeuna seriede situacionesque se

vinculan a condicionesde mayor o menor confort y a las perspectivasde un cambio a corto

plazo. De allí que en las justificacionesse distinguen tres niveles de satisfaccióny dos de
insatisfacción,como sepuedeobservaral tabularlas respuestas.

[kelKJónvivienda- necesidadesde familia Frecuencia¡ relativa

Confortable
46%

-..- -—

[2 Adecuada

~TÉYíXi¡ ampliando

13% -

Faltaespacio [ 31%
[§Ñ~iEKriedad 1 ~
16 Otros 2%

Entre los que cubrensusnecesidades,sediferencianlos que sólo cubrenlas necesidadesy
aquellosque seencuentransatisfechospordisfrutarde comodidady confort,que sonla mayoría.

a. El ¡nayor porcentajeseconcentraen las respuestasque reconocendisponerde una vivienda

confortable, amplia, completa; es decir, que “tiene todas las comodidades”, indican

“creemosestarcómodos”,quetienen“una cantidadadecuadade habitacionesy serv¡c¡os
b. Luego se encuentranlos que tienen condiciones adecuadasdado que “cubren sus

necesidades”,pero con lo justo, “tiene lo indispensable”, con el “espaciofisico suficiente”.
Expresan “no tenerproblemasde espacio”, que estánbien, tienen todos los servicios,

“entramostodos”,buenascondiciones.
c. Como una situacióntransitoriasedistinguenlos que tienen ciertasnecesidadespero “están

construyendo”,estánampliandola vivienda, “falta terminar” [construcción],de modoque se
alcanzarán,más o menospronto, mejorescomodidades.Como se observa,representanun

porcentajemenorlos queseencuentranen estascondiciones.

Respectoa los que no cubren las necesidades,las causas están relacionadascon
situacionesvariadasquesepuedenagruparde la siguientemanera:
a. El acentoestápuestoen la “falta de espacio”, en la insuficientecapacidadde la vivienda en

relacióncon el tamañode la familia ya que “somos muchos”, “hay una sola habitación” [en
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un caso, por ejemplo, correspondea una familia compuestapor los padresy dos hijos
mayoresde veinte años]. Se mencionala necesidadde disponerde ciertashabitacionescomo

dormitorios y baños,así como la referenciaa condicionesinadecuadasantediscapacidades

fisicas en algún miembro de la familia. -Las condicionesdeficitariasmásgeneralesindican la
falta de comodidady la necesidadde efectuarreparaciones.

b. Los casosextremoscorrespondena deficienciasimportantesy a la percepciónde carencias
graves que afectan sus condiciones ¡naterialesde vida, cíue se resumenal calificar su
vivienda como “precaria” y “demasiado precaria”, por lo que hacenreferencia a “mal

construida”,a “muy malas”condicionesde la construcción.
Por último, hay unos pocos casosque se agruparonen Otros, que parecen no dar

prioridad a las cualidadesconstructivasya que indican que la vivienda satisfacesus necesidades

porqueviven soloso bien porqueles quedacómodocon relaciónal trabajo.Unarespucstallama
la atenciónrespectoa las necesidadesparticularesde ciertas personas,probablementede edad

avanzaday solas, al poner de manifiestoque sesiente protegidaen esa vivienda, porquees el

lugardondela identifican.

Movilidad residencialintraurbana

A partir de la percepciónde la situación en la vivienda que ocupan, se indagó la
propensióna la movilidad residencial.

Cuando se pregunta si deseacambiar de vivienda, disminuye el porcentajede los
conformesal 75%, de modo que un 25% contestaen forma afirmativa. En este caso, en las
respuestassehacereferenciaa la satisfaccióntanto en las condicionesde la vivienda como del

barrio,así como la localizaciónen el contextourbano.
Los conformes,en su gran mayoría, declaran estarcómodos.El barrio pareceserun

factor importanteasí como la condiciónde propiedad,al indicar “por serpropietarios”, “recién

adquirida”, “estamosconstruyendo”,“nos costó conseguirlay nos gusta”, el hecho de ser
“nueva~~, que en el contexto de la preguntapareceestaraludiendoa haberalcanzadoun cierto

objetivo relacionadocon la seguridadde tenerun techo.

Razonesparano.ca~nbiarvivienda Frecuencia
relativa

[1Estáncómodos

2 Barrio agradable 7%

3 Son propietarios - 6%

[
4siempre vivió allí 1

ITVJ~Ñcacíón

[&é~stos 1 4%

7 Otros 2%
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Tambiénla costumbreporquesiemprevivió allí y el sentidode pertenenciaconstituyen
razones para quedarse,al argumentarque “es dondenací”, “hace mucho que vivo aquí”, por

“arraigo”. En algunos casospesa el factor económico,pues reconocencomo un motivo para

permanecer,el no tenerrecursosparaafrontarel costodel traslado.De algunamanera,al aducir
estarestricción, seda lugara interpretarque en realidadles gustaríacambiarde vivienda, pero

no pueden.Respectoa la ubicación,aunqueno esmuy significativo el porcentaje,la proximidad
al trabajo o al estudio se encuentraentre los argumentosdestacados.En cuanto a Otros,

comprendealgunoscasosque indican estarbien como estáno que “sólo [se cambiarían]a un

departamentopropio”.

Los que deseancambiarde vivienda, y que en ciertoscasossepuedeatribuir a cambios
en el ciclo familiar, determinancomo principal causael tamaño,al reconocerque la actual les

resulta chica o grande,en tanto algunosseñalanla necesidad de disponerde un patio. También
se víncula al hecho de tener casa y preferir departamento,o a la inversa. Es evidente la

incidencia de otros factorescuando se indica que cubrelas necesidades,pero la percepciónde
incomodidadessurgecomomotivo parapreferirun cambio.

¡ Razonesparacambiarvivienda Frecuencia
- j relativa

- 560/o

2 Como propietario 12%

No le agradael barrio/lugar

[TK¿JSriedad—.________________

[5 Costos

[¿Problemasen entorno

7 Otros

FII%

7%-

En segundolugar se encuentranlos que quisierancambiar su situación de inquilinos a

propietarios,mencionándosela intención de que sea“para mejorar” o porquela que ocupanes

propiedadde padres,suegrosu otrosfamiliares

Luego se encuentranaquellosque estándisconformescon el barrio o lugar. En la mayoríade los
casos,los domicilioscorrespondena lazonaperiférica:a) a los barriosdel oestey sudoestede la
ciudad,como Noroeste,Pacífico,Maldonado,PampaCentral,Villa Delfina; b) en el este,a las
Villas Miramar, Stella Maris y Don Bosco;y c) del sector noroeste,como los barriosMara y
Estomba.En generalse menciona“no me gustael lugar” o “el barrio”, porque“estálejos del

centro”, es feo, o bien porqueprefierenun “mejor luga?’.
Los problemasde ingresosse manifiestanen el deseode cambiarpor los altoscostosdel

alquiler, que tambiéninciden en los que reconocenproblemasconstructivosy la precariedadde
la vivienda. Interesantes,aunque no alcancen valores muy significativos, son las causas
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relacionadascon el entorno,fisico y social. Aquí se incluyeronproblemasde “muchosruidos en

la calle” y “molestos”, de contaminación,de higiene, “la calle se inunda cuando llueve”, así
como los de inseguridad(“gente mala”). En esteúltimo caso,corno paralos queno les agradael

barrio, las respuestasse encuentranmásvinculadasa Villa Miramary barrio Noroeste(en sector
oeste).

Como Otrosseagruparonrespuestasque estánreferidasa preferenciaspersonales,como

“porqueno me sientoa gusto”, sesientecansada,“megusta” [cambiarde casa],“deseocambiar
de ciudad”,o bienporproblemasfamiliares.

Respectoal motivo de trasladoa la vivienda actual, seencuentra una mayor diversidad

en las respuestas. Alcanzan el mayor porcentajeaquellosque consideranque representóuna
mejora de la situación habitacionaly, probablemente,en el estatus,ya sea por “adquisición”,

compra de la casa , contar con vivienda propia” o porque la construyeron,así como por

progresoeconómico.

Motivo último traslado - - -~ Frecuenciarelativa

1 Preferencia por barrio 11%

2 Vivienda más adecuada

Familia y ciclo de vida

7’IVÑ¿imidad atrabajo/estudio7

13%

14%
11%

1%

6 Menorescostos 11%-

I~ Mejora de situación
F~Ú~íca opción
~§?3iWs ~

28%

10%

Las siguientescategoríaspresentanuna distribución relativa muy poco diferenciada.En

segundotérmino, se nota la importanciade los cambiosen la familia y etapasdel ciclo familiar:
“independización”, “casamiento”, “nacimiento” de los hijos, “crecimiento de la familia”,

separación-divorcio-viudez,“reducción del númerode integrantesdel hogar”. A continuaciónse

ubica, como una preocupaciónconstante,el tema del tamaño de la vivienda, casi siempre
poniendo en evidenciala necesidadde mayor espacioy comodidad. De las restantes,igual
incidenciase registraen cuantoa:

a) preferenciaporel barrio, por ubicación,tranquilidad,accesibilidada los servicios

b) proximidad al trabajo-estudio
c) elecciónpor menorescostos,donde incidieron tanto la oferta de tierra a preciosbajos, “lo

baratodel sectorhace15 años”, como problemaseconómicospor “falta de trabajo”, ante

“alquileresmuy altos”, o bien para“no tenerque pagaralquiler” al vivir con familiareso en
asentamientosmarginales.Se evidenciatambién la inestabilidadque afecta a los inquilinos
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anteel vencimientode contratosde alquiler, por aumentode los montoso porque no se
renuevanlos contratosy seven obligadosabuscarun nuevoalojamiento.

En los casos siguientes,agrupadosbajo la designaciónde única opción, se trató de

mostrarque fue una oportunidadque se les presentó,pero no eligieronel lugar, que ya estaba

dado. Aquí se incluyen los que dicen “no tenerotro lugar”, o haberrecibido la vivienda como
“herencia”, regalo o “donación del terreno”. También se asigna esta categoría a los que

obtuvieron su unidad habitacional a través de un plan de viviendas, en tanto los futuros

adjudicatariosno participan cuando se decide la compra de la tierra, y en estos casoslo
primordial esla posibilidadde accedera la propiedad.

Al preguntar É vivió en otro barrio, un 60 % de los encuestados respondió

afirmativamente,lo que indica una importante movilidad espacial dentro de la ciudad. La
referenciatemporalestádadacuandose contestacuándovino a vivir al barrio, dato que permite

determinar una fUerte movilidad en la década de los noventa, en particular en el primer

quinquenio. El otro periodo importante está dado por los años ochenta y, en términos

comparativos,resultanpoco significativos los movimientosde mayor antigúedad,lo que indica
la baja proporciónde los que permanecenviviendo en el lugaro barrio de su infancia, ligado a

una historiafamiliar.

4~.de llegadaal bardo Érecuenciarelativa

2Éntre1990y1994 32%

3 Entre1980y 1989 .1 - 35%

4 Anterior a 1980 16%

La consecuenciadirecta de la movilidad intraurbanaes un constante cambio en la

composiciónde los habitantesdel barrioy en las relacionesde vecindad.

En cuantoa los motivos citadosparael trasladoal barrio actual, la mayor frecuenciase

registraen la comprao construcción,que siguemostrandoel interésde las familias por alcanzar
la categoriade propietario, particularmenteen los grupos de menoresrecursos.En los

resultadosseevidenciaque el temacentral es la vivienda, ya que seagreganlos trasladostanto
por el tamañocomo porcambiosen el tamañode la familia que, en algunoscasos,esposibleque

seandosformasdeplantearel mismoproblema.

También alcanzanun alto porcentaje los casos en que tuvieron mayor peso las

característicasdel barrio, en cuantoa tranquilidad,ubicacióny comodidadparala realizaciónde

susactividades,por la “casamáscómoday el barriomástranquilo”, “tranquilidady confort”.
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Motivos de trasladoal barrio actual Frecuenciarelativa

1 Preferenciaporbarrio 27%

2 Máscercadel centro 1%

3 Tamañode vivienda 4%

:4 Cambiosen tamañode familia 16%

5 Compra/construcciónde vivienda 31%

6 Seguridad 1%

7 Únicaopción 6%

:8 Problemaseconómicosy otros 14%

El alto porcentajeque seacumulaen Problemaseconómicosy otros, resultóde agrupar

una seriede situacionesrelacionadascon la condiciónde inquilino, así como distintosproblemas
familiares, de salud y trasladospor motivos laborales(con origen dentroy fuera del país). Las
respuestas,en su mayor parte,estánvinculadasa situacionesderivadasde la tenenciaen alquiler

y que permitenentenderporqué las familias tienentanto interésen llegar a serpropietarios.En

algunoscasosse tratade trasladosporvencimientosde contratos,lo cual suponeque no frieron

renovadoso bienqueifie la oportunidadparabuscarunaviviendamásconveniente.

La mitad de los casos(un7%) estánrelacionadoscon problemasde tipo económico,tanto

por los altosvaloresde alquiler comopor ingresosinsuficientese inestabilidaden los empleos,
quelleva a situacionesextremascomoprocesosde desalojoy pérdidade la propiedad.Como en

preguntasanteriores,el ítem Única opciónse vincula a haberrecibido la viviendapor “herenci&’,
a la adjudicaciónen un complejo habitacionalde interéssocial, a ¡a donacióno préstamodel

terreno,“mudanzaa casade un familiar”, “me dieronuna casa”, “porque no pagoalquilerque
seríaimposiblepagar”.

Evidentemente,por los resultadosobtenidos,el vivir cercadel centro no constituyeuno de los

motivos prioritarios, como tampoco parece ser la seguridaduna causa importante de los

traslados.

Se puedepensarque, entre los encuestados,la mayor parteha logradouna situación
residencialquele satisface,ya que sólo un 19 % sepronunciópor desearcambiarde barrio. Y

en este caso, como motivo de traslado, se destacacl problema de la seguridad,asociadoa

drogadicción;esto implica un cambio respectoa situacionespasadas,planteadasen la pregunta
anterior, que condicecon los problemasque estánafectandoa la ciudad,como a todaslas áreas

urbanasen general,al agudizarselos problemaseconómicos.



Sí deseacambiarde barrio Frecuenciarelativa
1~’~~ —

1 Prefiere barrio más tranquilo 5% ¡

.—

2 Lejos del centro 6%

No le gustael barrio 18%

r4prouemasdevecindadr6%
5 Seguridad 1 23%

6 Faltanservicios/ambiente 1 8%
-. --—-—-— ,--.-.----.--—.--—-.--.--

j7Más cercatrabajo/estudio 15%¡

12%

[9 Otros 6%
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El problemasetorna másgravesi se le agreganlos casosen que se detectan problemas

de vecindad, de convivencia y ambientesocial, en cuantoa que “no es lo que era”, “no me

gustanlos vecinos”,“no me agradala gente”, “por el ambiente”,y los disconformescon aspectos
organizativos. Un encuestadose explayó en su comentario,al indicar que deseacambiar de

barrio “porqueno essaludableen muchosaspectos:esun barrio frío, apático,poco solidario, sin
puntos de referenciaparael adolescente,no se preocupanpor los jóvenesni los clubes(si no

pagan)iglesiasni instituciones.(sociedadde fomento,etc.)”

En general se destacanaquí problemasrelacionadoscon el lugarporque:a) No le gusta
el barrio — “es aburrido”, “no progresa”, “casas viejas”, “feo”, no hay vecinos;y b) Faltan

servicios/ambiente,en que se citan los “ruidos molestos”, “contaminación”, “carencia de

servicios básicos”, “asfalto”. Algunas de las justificaciones se consideraque podrían estar
relacionadas,aunqueno necesariamente,con las categoríasde Preferirun barrio más tranquilo,

con vegetación,así como con la referida a una localizaciónLejos del centro. También aquí la

distanciaal trabajo/estudiosemanifiesta corno un aspectoque incide en el deseode cambiarde
barrio, al estarinvolucradasrazonesde tiempo, costoy accesibilidad.

Nuevamenteaparececomo importantela necesidadde una vivienda adecuadaal tamaño

de la familia, pero que también implica cambio de lugar, encontrandoalgunos casosque
expresansu rechazoa las unidadesen barrios planificadosy que muestransu preferenciapor

viviendasindividuales.

Como Otros motivos para el cambio se encuentran“costos altos”, “problemaseconómicos”,
“razonespersonales”,etc.

Evidentemente,de los que prefieren quedarse,que no cambiaríansu lugar de residencia

,

la granmayoríaseencuentramuy a gusto con el barrío,caracterizándolotanto por el ambiente
“agradable”,“cómodo”, disfrutarde “tranquilidad, silencio y verde” y que “progresó mucho”,
como por la satisfacciónrespectoal tipo de relacionessociales establecidasque da lugar a

expresionescomo “nos sentimos bien , por los vecinos”, las “amistades”, por sentirse
“identilicado con el barrio”.



277

En otros casosse apuntanlas cualidadesen forn1a particularizada,respectoa disponerde una
completadotacióndeserviciosy a quesepercibecomoun lugarseguro.

[N¿ cambiaríade barrio Friecuenciarelativa

11 Le gustael barrio 86%

2 Satisface sus necesidades ¡ 6%
[3 Es seguro 2%

4 Proximidadtrabajo/estudio ¡ 5%

5 Otros F 1%

Aunqueno muy significativo, tambiénsevalorizala proximidadal trabajo/estudio.

Al plantear,sin considerarrestricciones,a pué barrio le agradaríair a vivir, seregistrala

mencion de la mayor parte de los barrios de la ciudad; no se evidenció una tendencia
significativa, como cabría esperar,derivadade una gran cantidadde respuestasconcentradasen

los barrios de más prestigio de la ciudad. Estas son áreasreconocidasy valorizadas por su
confort y entorno,por la mayor parte de la población, y se las identificacomo los lugaresmás

agradablesy atractivos para disfrutar de su tiempo libre, como recreación.Sin embargo,al

considerarla posibilidad de lugares de residencia,es evidente que las opciones se siguen
enmarcandoen el plano de la experienciay de lo posible, en el contexto de sus propias
realidades,con una diversidadde motivos personalesy socialesque incidenen las decisiones.De

¡nodoque una parteimportantemostrósu preferenciaporun barrio con característicaspróximas

o similares al de su domicilio actual, así como tambiénpor la zonacéntrica.Alrededorde un
20 % destacósu conformidadcon el barrio en que vive, puesresponde“el mismo barrio” o bien
indica ‘‘nin”uno’’

PERCEPCIONESDE LA CIUDAD Y DEL BARRIO

Vivenciasen el contextourbano

Sc hicieron preguntasparaestablecerla percepciónque tienen los habitantesde ciertos
sectoresde la ciudady queincide en el desarrollode susprácticas espaciales.Si bien se pidieron

tres opciones, corno seregistrabaunaalta coincidencia,se cuantificaronsólo dos.

Respectoa los lugares de la ciudad que les varecenmásatractivos, las preferenciasse

encuentranmuy concentradasen la ofertade áreasverdesy espaciosrecreativos,a lo que se

sumael centrode la ciudad.Con el objetivo de captarlos lugarescon precisión,sedesagregaron
algunascategoríasque estándirectamenterelacionadas,como esel caso del Parquede Mayo y



Lugar más atractivo de la ciudad ¡- Primer opción SéÉwida opción

- Frecuencia relativa Frecuencia relativa

-.[i½ardJe de Mayo 11%

2 Universitario 4% 6%

...

[3 Paseo de Esculturas 7 6% 6%

4 Otros parques —1~~~~~~~ 12%

[5BrPcl~[ 19%

6 Otrosbarrios 3%

7 Centro 20%I l8~/o

——..— ~,...........—,—, .—.

V&T~~es de diversión r’-

9 Puerto 2% 8%

oppmgs — —. 3% 7%

II Otros 3% 0%1
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Paseode las Esculturas.Tomandoen cuentalas reiteradasreferenciasque lo colocan en una

posición relevante en el conjunto de los barrios, es significativa la distinción del Barrio

Universitario, por ser un área residencial relativamente nueva, con muy buen nivel de
construccionesy alto valor de la tierra. Si bien presentaun porcentajebajo, sesumaa la seriede

atractivoslocalizadosen el sector norte, en proximidadesde la Universidady del Parquede
Mayo.

Al observar los resultadosobtenidos,se destacael decidido pronunciamientopor los

barrios parque (Patagoniay, en especial,Palihue). Luego, una proporción similar se reparte

entre: a) el Parquede Mayo, asociadoa la AvenidaAlem, que es el áreaverdeorganizadade
mayor extensióny con una oferta diversificadaque es muy apreciadapor la población; b) el

cemítro, por la variedadde atractivosque ofrece, entrelos que secitan el TeatroMunicipal, la
PlazaRivadaviacon los puestosde artesanos,la PeatonalDragoy el sectorcomercialde calle

Alsina,

En realidad,el verderepresentaun 37 % de las preferenciaspuestoque, al atractivodel

Parquede Mayo, seagreganel Paseode las Esculturas-Urquizay parqueslinealesdel ex Camino

de Cintura, que seencuentranconectadosconformandoun espacioverdecontinuo,así comolos

otros parques, Independencia,de la Ciudad y, en general, los paseospúblicos. Con valores
relativosmenores,algunosmuestranpreferenciasporciertosbarrios,como esel caso comentado

de Universitario. Los shoppings, el puerto y los lugares de diversión (confiterias, cines,

boliches),como primeraopción,tienenescasaincidencia.

Respectoa las opcionesque se distinguenen un segundolugar esevidenteque, aunque

con tmn menor pesorelativo, mantienensu atractividadlos barriosparques,el centroy el Parque
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de Mayo. No hay cambiosmuy significativosy sólo sedestacaque, comoalternativa,adquieren
mayor relevancialos barrios, el Puerto y las áreasmás comerciales,representadospor los

shoppingsy los lugaresde diversión.
En las justificacionesdel por pué le parecenlos másatractivos,se observael predominio de la

búsquedade verde,tranquilidady airelibre.

[Motivo del atractivo [Ñ~UTrmciarelativa

verdes E36% ¡
2 Esparcimiento

Paisaje

8 Otros

16%

16%

Construcciones , 5%

5B arriosordenados ¡ 14%

jWComercioy servicios 9%

[7 Zonacomercialdinámica 3%

1%

Si bien sobresalenlas referencias a los espacios recreativos, éstos se encuentran

estrechamentevinculadosal esparcimientoy al paisaje,que sumadostotalizan un 72% de las
opiniones.También,en correspondenciacon lo anterior, seencuentranlas alusionesque están
resumidasen la categoría Barrios ordenados,en las que se insiste en las cualidadesde los

barrios Universitario, Palihue,Patagoniay de la Avda Alem. En estoscasosse los caracteriza
como “residenciales” y de “más nivel” (con una connotaciónde prestigio), “espaciosos”,

“limpios y cuidados”, “tranquilos”, y destacandola “prolijidad”. El resto, en una proporción
considerablementemenor(17%), seinclina por laszonascomercialesy edificaciones.

Respectoa los lugaresque no les gustan,por el alto valor que alcanzany que los lleva a

ocuparel primer lugar, llama la atenciónde inmediatoel casode los barriosperiféricos,con una
incidenciapronunciadaen los asentamientosmarginales.De éstosúltimos, si bien hay una gran

cantidadque hacereferenciaal conjunto,comno “villas de emergencia”, en forma particularizada
semencionancon mayor frecuencialasvillas Miramar, Parodi,Nocito y Bajo Rondeau.

El segundolugar lo ocupael centrode la ciudad,dentro del cual se identifican algunos
lugares como la plaza Rivadavia, la Municipalidad, la PeatonalDrago, la PlazaLavalle. En
varios casossemencionanbarrios,en generalalejadosdel centroy, en menormedida,callesque

secaracterizanpor ser céntricasy/o muy transitadas(Brown-Vieres,Avda Alem, San Martin,
Don Bosco,Avda Colón),quesuelenacompañarsede la aclaración“en especialde noche”.
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Pnmeraopción Segunda$S¡§

- Frecuencia ¡ Frecuencia-relativa relativa

~I Barriosperiféricos 42% 25%

2é?kro 19% .1 10%

I~ Algunascalles ____ —- 2% E 5%
__— 15% - 21%

J6 Terminales/hospitales 7 6%

7 Shoppings 1%

13%

1%

13%

2%

¡8 Area costera 7%

9 Otros 2%

En menor proporciónse encuentrancomo no atractivoslos parques,el áreacosteray

zonas de Terminal de Onmibus y Hospitales.Por otra parte, pareceque es muy reducida la
cantidadde personasque no gustande los shoppings.

Entre las razonesde la no atractividad,tambiénseencuentraun elevadoporcentajeque
la relacionacon la inseguridad,al aducirque setrata de lugares conflictivos y peligrosos,con el

acento en rasgos de “delincuencia”, “pobreza”. La discriminación y la segregaciónson

evidentes al decir “por gente que vive allí”, que “traen problemas”, “son deprimentes”,
“contraste con la ciudad”, “mala imagen”, respuestasque estánreferidasdirectamentea las

villas de emergencia,que “son sinónimo de pobrezay falta de concientizaciónen orden y
limpieza”, “porque son barrios de poco progresoy de gente sin deseosde culturizarse(sin

educación)”,“el porqué esobvio “.

de lugaresno atractivos ¡ Frecuenciarelativa
1 Inseguridad 43%

2 Faltade orden - ~ 17%

3 Pocoverdey servicios 5%

¡4 Problemasambientales 20%

5 Problemasde tránsito 7%

~Otros — .-

El segundoorden lo ocupanlos problemasambientales,en cuanto a la presenciade

“basura”, “contaminantes”(énfasisen las plantaspetroquímicas),“suciedad”,“falta de higiene”,
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lo que se percibe como una falta importanteen el cuidado y mantenimientode la ciudad,

mencionandoen formaparticularel casode lng. White.
Los problemasambientalesse agravanst sevinculan con las otrascategoríasde Falta de

orden, que se manifiesta en expresiones como “feo”, “desordenado”, “abandono” y

“desagradable”, y de Problemasde tránsito (ruido, congestionamiento,mucho tráfico, “en el
centro no respetanal peatón”). Aun más, tambiéntienenque ver con las criticas de pocoverdey

falta de servicios,como esel casodel alumbradopúblico.
En Otros, la falta de atractividad se relaciona con la “pérdida de patrimonio por

comercio” en Avda Alem, “poco progresista”que hace referenciaal centro y ciertossectores
antiguos, “problemas de la juventud actual”, “no los mejoran” a los parques, por la

“uniformidad” de los barrios planificados.La segregacióny fragmentaciónse manifiestanen las

alusionesa “lugarescaretas”,“por la gente”y “elitista”, referidosaPalihuey Patagonia.

Respectoa la percepciónde lugares inseguros,como era de esperar,nuevamnentese
encuentranocupandoel primer lugar las áreasperiféricas y las villas de emergencia,con la
mayoría de las respuestasque englobanal conjunto,en tanto las especificacionesmencionanen

forma reiteradaa Villa Ivliramar. En el caso de las calles se mencionanAlem, FortalezaP.

Argentina (dondese ubica Villa Miramar), Sixto Laspiur, 17 de Mayo, Maldonado,Chacoy el
BoulevardSanMartín en Ing. White, particularmentede noche.

r — relativaLugaresinseguros 1recuenc¡a

F 8%
5%

[10El propio barrio 4%

~~1~~~ 1%

Vi Villas y periferia 29%

¡2 Ciertosbarriosalejados 5%

J3 Falta iluminacióny control F
¡4 Ciertascalles -i 17%

kfentro % -
6 Todos 15%

7 Ninguno

¡8 Parques,plazas
~9Lugaresbailablesy terminales 2%

Un porcentajerelativamenteimportante(15%)reconocecomo inseguratoda la ciudad,en

especial de noche, aunquetambién algunos no perciben problemasde este tipo (8%). Sin

embargo,esevidentela relaciónde la inseguridadcon los lugarescon insuficienteiluminación y
falta de control,ya seaque refierana calleso paseospúblicos.



F 8 Avda Colón
F9flrown ——

3%

F
F

1%

110 Sarmiento 2%
11 AlmafUerte 0%

12 Avda Circunvalación 0%

13 Callesinternas
...,...

[14 Todas [ 14%

fliNinguna
——.....—.——..........—.——...—.........

IS Resto

11%

52%
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En el ámbitobarrial

Respectoa la identificación de las calles másagradablesdel barrio, apartede los que

asumenposicionesextremistas(con respuestascomo todas y ninguna), se encuentrauna gran
dispersión en las respuestas.Pareció interesantemostrar que Avda Alem alcanzó un valor

relativamentealto, puesfUe mencionadaaunqueno fuera del barrio, lo que indica su carácter

simbólico en el contexto urbano, así como Avda Colón y Don Bosco, que son arterias
importantescomo conectorasde varios barrios. Por otro lado, también resaltanlas calles del

centro: Alsina, Estombay Sarmiento.

~ ..—.—..—.—...—.———.————————..

¡Callesagradables ¡Frecuenciarelativa -

1 Avda Alem 6%

2 Urquiza 1%

3 Alsina 2%

[4Estomba 2%

______ 1%~

WDon Bosco F 2%

Como Resto,que representael 52% de lasrespuestas,seagrupauna ampliadiversidadde
calles reconocidasen los distintos barrios, que abarcadesdelas callescortadase internashasta
las avenidas;en el conjunto, el acento estápuesto en las calles que sirven como ejes que

estructuranel barrio.

En cuantoa las condicionesde seruna calle agradable,no seencuentrandiferenciastan

marcadasentre las distintas categorias. Se destacanlas preferenciaspor el verde y la

tranquilidad, señalando como cualidades en la elección el “tener sombra”, “vegetación”,



3 Verde y trancíuilidad 22%
~ ~

Vía amplíay luminosa 19%F4
[5 Sentidode pertenenciay seguridad 16%

6 Condicionesinadecuadas —— F 9%
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“tranquila” y hastase llega a establecerque “sin transportecolectivo”. En el segundoorden se

distinguen las condiciones de la calle para su adecuadofuncionamiento, por ser “amplia”,

“asfaltada”, “alumbrada”, “fácil acceso”,“buenacirculación”, accesoal centro. En otros casos,
lo que atrae es el dinamismo puesto de manifiesto en el “movimiento”, los “negocios”, la

“diversidad”, el ser“ transitada”.

Motivos de calleagradable ¡ Frecuenciarelativa

[FX~ip¿tosarquitectónicos 15%

¡YbiÉi~humismo 18%

También incide el sentidode pertenenciacomo un motivo importantede atracción,al
recaerla elecciónen la calle que más frecuenta,por serdondevive y por las relacionescon los

vecinos,y que se vinculó con la seguridad,dadoque las respuestasaludena “que esla calle que

conoce”, “por la gente”, “segura”, “porque está la plaza” y a la localización en ellas de

equipamientocomunitario.
Tambiénel aspectoarquitectónicode las constrnccionesy la morfología, en general, es

un atractivobastantevaloradoen cuantoa la existenciade “casaslindas”, “por sus fachadas”,

“arquitectónicamente”, calificando a la calle como “pintoresca”, “atractiva”, “colorida”,

“hermosa”.

En el caso que se señalancomo Condicionesinadecuadas,la connotaciónnegativase

debea que correspondena las respuestasanterioresde que ningunacalle es atractivaen el

barrio, de maneraque se señalancomo carenciasla “falta de asfalto” y alumbradopúblico,

“malas condiciones”, “barro cuando llueve”, etc. Adquieren importanciaporque destacanlas
condicionesdeficitariasdel hábitat.

Como en el caso anterior, al solicitar la identificación de las calles del barrio que le
resultan desagradables,se encuentrauna gran dispersión, ademásde las categoríastodas y
ninguna. Como mencionadascon mayor frecuenciase detectanZelarrayán,Vieres, que son

arterias importantesque vinculan el centro con la periferia y se caracterizanpor un tránsito
intensoy peligroso.Un aspectoque incide en forma notoria,en la percepciónde una condición
ambientaldesagradable,esla presenciade las callesde tierra.



3
Zelarrayán —. 2%

~ 2%
Vieytes~

7 Urquiza,entubado

[8 Fort Prot Arqentina

Sl2deOctubre 1%

[6 1 1%

1%

1%

F9 Callesde tierra 2%

10 Brasil 1%

2%

[i2 Tierra del Fuego 1%

13 Ninguna 18%
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Calle desagradable j Frecuenciarelativa

i Estomba 1%

[2 Avda Alem ¡ 0%

l4Todas 11%

fT6 Resto 1

Al justificar su elección, se observael énf~.sis en las inadecuadascondiciones de

transitabilidad,tanto de vehículoscomo de peatones,debido al mal estadode las calles como
consecuenciade la “falta de asfalto—calles de tierras”, la existenciade “desniveles”, “se inunda

cuando llueve” y hay “mucho barro”. En segundolugar sobresalenaspectosrelacionadoscon la

falta de iluminación y de movimiento (pocoscomercios,pocoatractivo,pocagente).Y en tercer
lugar se señalan los problemasvinculadosal tránsito peligroso(ruido, accidentes,agresivo,alta
velocidad). Como cuartacausaseubica la inseguridady sehacereferenciaa problemassociales

como delincuencia,drogadicción, temor,la existenciade patotas,gentemala.

El resto, que se resumeen las condiciones de descuidada,triste y deprimente,son
indicadoresmuy expresivosde la forma en que se perciben estasvías, en tanto impresionesque
resultande las malascondicionesambientalesque tienen que ver con la presenciade basura,el

abandono,aspectodesagradable,desoladoporcasasviejas y abandonadas.



[Motivosde calledesagradable— Frecuenciarelativa

!IsSutad y pocomovimiento 1 7%
2 Tránsitopeligroso 15%
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1iÑiVestado 33%

Áb% —jTDescu~~áa

[5Inseguridad [ 12%

[¿Triste y deprimente f 6%

En el ítem Otros, se incluyeronrespuestasno relacionadasdirectamentecon la pregunta,

como “no identifican callesdesagradables”,“no conoce”,“salepoco”.

Dentro del ámbitobarrial, al solicitara los encuestadosque identifiquenlos aspectosmás

significativos, se encuentra que los mismos frieron vinculados tanto a lugares como a

condicionesy actividades.

La mayor cantidadde respuestasse concentróen las materialidades,los edificios y las

actividadesimportantes,como la Universidad, la actividadcomercial, el Teatro, el Hospital, la

Sociedad de Fomento.En segundolugarsedestaca“la tranquilidad”, que se encuentravinculada
a la buenaubicacióndel barrio, el serbarrio parque,al entornopintorescoy, en algunoscasos,
seguro. En parte relacionadocon la categoríaanterior, también se resaltala disponibilidadde
áreasverdes.Es interesanteque en cuarto lugar sereconozcauna identidadbarrial, vinculadaa

una buenavecindad,a la integraciónde la comunidadbarrial y vecinal, mostrandoel desarrollo

de las relacionessocialesen el barrio.

Por otro lado, es importantetomar en consideraciónlos casos en que se destacan

condicionesnegativasde inseguridady de otros problemasrelativosal ambiente,como falta de

servicios,suciedad,drogadicción,mal estadode las calles, etc. En éstos,el marco de referencia
son los barrios que están ubicadosen la periferia, con una mayor participaciónde los que se

encuentranen las áreasmarginalesy barriospopularesdel sectoroestede la ciudad.

Luego, con frecuenciasmásbajas, se registrauna mayor diversificaciónen los aspectos
significativos, entre los cuales cabe mencionar los relacionadoscon la accesibilidad y el
progreso;en esteúltimo aspectosetrata de hacerpatentela pujanza,el crecimientoy el avance

de ciertosbarrios. Al observarlas áreas de referenciase detectaque correspondea los ubicados
en los sectoresque seencuentranen crecimiento,comonoroestey bardo La Falda, a lo que se
agregansectoresperiféricos del sudestey oeste,posiblementemásrelacionado con las acciones
de las Sociedadesde Fomento.
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[Aspectossignificativosbarrio FFrecuenciarelativa 1

1 Clubes 1~/o

2 Areasverdes 16%

3 Edificios y actividadesimportantes 26%
—.-.——. 7 7%

5 identidadbarrial 13%

16 Ambientetranquilo k
7 Progreso F6%

F8 Inseguridady otrosproblemas [ 9%
¡9 Diversionesnocturnas

¡10 Otros

0%

3%

Por otra parte, como lugar más lindo del barrio se distinguen notoriamentelas áreas
verdes. Aquí el porcentajetan alto que alcanzaOtros es porque, al estarreferido al barrio, se

mencionauna gran cantidadde Lugares que deben estar relacionadoscon sus prácticasmás
habituales,como camino de cintura, comercios,canchasy, en particular, las callesdonde viven,

la acera y la casa. En el orden siguiente se ubican las preferenciaspor ciertas calles muy

concurridasy esquinascomercialescon mucha actividad, como Alsina y Alem, Yrigoyen y
Lamadrid, Avda Alem y el Club Universitario, que son lugaresespecialmentefrecuentadospor

los jóvenesy que correspondenal ámbito de la ciudaden su conjunto, lo que ponede manifiesto
su importantepoder de concentración.Entre los que se inclinan por centrosculturalesy de

servicios,seencuentranmencionesreferidasa la Casade la Culturay el TeatroMunicipal.

(Lugarmaslindo del barrio 1 Frecuencia relativa

FUClubes’’”’ 4% -

l2Ai~easverdes

[Ti7JÍos i 7%

- 11%fá’Ññ~iguno . .

[3 Centrosculturalesy de servicios 9%
1....... -.x..——

4 callesy esquinascomerciales 10%
¡5 Areascomerciales 0%

F6Otros 19%

Comojustificación sedestacala preferenciapor el verdey la tranquilidad,en tanto son
lugares que representandescanso,la oportunidadpara el paseofamiliar, “lindo para caminar”,
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“contactocon la naturaleza”,“porque hay muchasplantasy gentejoven que le da vida”, porque
es un espacioverdetranquilo y muy agradable”. La atractividadde edilicios y actividades,con

mucho movimiento, alcanzatambiéncierta importanciadebidoa que existe“mucho movimiento

comercial”, al “dinamismoy multifuncionalidad”como en el Polideportivoque “tiene muy linda
infraestructura,muchoverdey dondela genterealizaactividadesrecreativas”.

FR~oneslugarmaslindo del barrio FRecuenciarelativa,

y tranquilidad 36%y actividades 14%

¡3 Esparcimiento 13%

F4iÑi¿~7¿o ~ 10%
5 Lugar de encuentro 8%

Las áreasorientadasal esparcimientose encuentranentre las preferencias,en parte

relacionadascon espaciosverdes,porque“son lugaresabiertos”,con “entretenimientos”,“donde

se puedetomarsol y jugar con los chicos”, “se practicandeportes”.Para algunos,atraelo que

conciernea la posibilidad de encuentro“porque generaun ambienteagradable,los chicos se
divierten”, se prestaa la “reunión de amigos/dejóvenes”, “porque los vecinos somos más
compañeros”.

ACTIVIDADES Y PRACTICAS SOCIOESPACIALES

Lugaresde encuentroen el tiempolibre

Uno de los temasde interéseraconocerlos lugaresde encuentrocon los amigosy las
prácticasespacialesde los habitantesde las distintas áreas,motivo por el cual seestablecieron

dos escalasde referencia: en el bardo, paradetectarprácticasque podríanser más frecuentes
como ámbito de lo cotidiano,y en la ciudad,que se relacionancon actividadesde fin de semana

o, en general,másesporádicas.
Evidentemente,las viviendasseconstituyenen el principal lunar de encuentroen el contextodel
barrio. Es interesanteque el resto, en su mayoría, estárelacionadocon áreasverdeso sitios

recreativos:parques,plazas,barriosparques,clubes.Las calles y las esquinasadquierencierta
relevanciaen el ámbito barrial, en particular en las prácticasde los másjóvenes. Los lugares

comerciales, en realidad, son poco significativos. Aunque también con baja frecuencia, los
lugaresde trabajoy de estudiose reconocem1como ámbitosde encuentro, lo quemuestraqueno

sonsólo ligadosconobligaciones.
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[lugar de¿Wéntroen el -barrio - Frecuenciarelativa
1 Casa 59%

.—,..—.—,~,...—.—. ~ —..— .—....—.~,....

2 Areasverdesy barrio-parques 9%

13 Confiterias,bares,etc. 4%

4 Clubes 8%

15 Callesy esquinas 6%

Ki~Í¿iasy centroscomunitarios 3%

KLiT~res de estudioy trabajo 1 4%

8 Otros 1 8%

Como Otros se incluyeron diversaslocalizacionescomo peatonal,galenas,bancos,o bien

aquellasopiniones queno determinanpreferencias.

La situacióncambiacuandola referenciaes la ciudad,puesaquí los lugaresde encuentro

que alcanzanmayorporcentajese refieren a locales comercialescomo cafés,confiterías,baresy
restaurantes.Seguramente,setendríanqueagregarlos que indicaronel centro,en formageneral,

puesésossonlos sitios de rutinaparaactividadessociales,especialmenteen horariosnocturnos.

r~
5 de encuentro en la ciudad

[i CaSa

2Areas verdes y barrio-parques

- - iFrecuencia relativa.

17%,

-! 16%

3Confmtenias,restaurantes,etc. 30%

[4 Clubes ¡

SectorAlem - Alsina 2%

fÉiJ7~i~7iii~t~W F -

7 Centro

~ Otros 10%

De todas maneras,las casas particulares siguen detentandoun lugar relativamente

importante, al igual que las áreas verdes y barrios parques,en particular para las salidas
familiaresde los fines de semana.

El ítem Otros alcanzacierta relevanciaal incluir, como en el caso anterior, diversas
localizacionesy a los que no mostraronpreferencias,así como algunos pocoscasos que

indicaron lugares de estudio. Para mostrar la configuración de cierto sector como ámbito de

encuentro,aunquecorrespondaa un desagregadodel centro,semantuvola diferenciaciónde los
que particularizaronciertas arteriasmuy concurridas,como Alem-Alsina y aledaños,y algunas

esquinasasociadasa ellas.
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Tiempolibre y actividadesrecreativas

Se observa la consistencia entre las respuestasobtenidas dado que, al solicitar
información sobre las actividadesque desarrollan en el tiempo libre, de inmediato surgeel

predominiodel esparcimientoy los deportes,que representanen conjunto52%, y mantienenla

relación con el énfasismanifestadoen la “demanda”de áreasverdes.Dentro de esparcimiento
se consideraronactividadescomo caminar, andaren bicicleta, patín, rollers, picnics, tomar sol,

pasear,ir al parque.En cuantoa los deportes,seencontraronalusionesa una gran diversidadde
prácticasy llama la atención la escasamención del fútbol. En cierta medida se encuentran
relacionadascon éstas,porestar referidastambién a actividadesque se desarrollanal aire libre,
las respuestasen que se hizo énfasis en la naturalezay el muiniturismo, donde quedaron

comprendidassalidasal campo,pesca,caza,paseosal mar y a la montaña,queagreganun 7%.

En el caso de estapregunta,se establecióla categoríaOtras con el propósito de agrupar

actividadesque desarrollanlas personasen su hogary que, en muchoscasos,no corresponden
estrictamentea actividadesde tiempo libre, sino que utilizan el tiempo libre de la actividad

principal, para realizar trabajospendientesen el hogar o, asimismo, para realizar trabajosy
percibir un ingreso adicional. Se incluyeron aquí arreglo y mantenimientode vehículos,tareas
del hogar, lavar y planchar,atenderlas mascotas,apicultura,tejido, costura,carpintería,arreglo

dejardinesy patios,etc. Si bien estánocupados,trabajandode algunamanera,es importanteque
lo reconocencomo tiempo libre y que lo utilizan como algo extra, para descargartareasdel

tiempo de trabajoo como complemento.Se considerónecesariaestacategoríaparadiferenciarlos

de aquellosquedeclaranno realizarningunaactividad,quesonmenossignificativos.

Siguiendoel orden, segúnla frecuenciarelativa, se encuentranlas actividadesculturales

que, en estecaso,serefieren a dedicarsea lectura, danzas,dibujo, crearmúsica,computación,
cantar,guitarra, Internet.En estastresúltimascategorías,que en conjuntorepresentanun 30%de
la muestra,se puededecir que hay una preeminenciadel ámbito hogareño,en lugar de disfrutar

de La ciudaden su tiempolibre.

[Actividadtiempolibre Frecuenciarelativa

fT Ésparcimiento
2 Culturales

29%

11%

3 Deportivas [ 23%

4 Naturaleza,salidasal campo ¡ 7%

Actividadesprogramadas

~5Reunionesf~iíiaresy de amigos

5%

72%

7 Otras ¡ 14%

Ls Ninguna 5%
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El restosedistribuye entre los que utilizan su tiempo libre para reunirsecon familiaresy
amigos, colaborar en actividadesbarriales y, en menor medida, los que prefieren asistir a

actividadesprogramadascomo cine, teatro, espectáculos,así como ir al centroo shopping de

compras,mirar vidrieras,etc.

Como lunaresdondedesarrollasus actividadesen el tiempo libre y en correspondencia
con el tipo de actividadesmencionadas,la mayorfrecuenciase concentraen áreasverdesy fiera

de la ciudad.Así mismo, se destacancomo unaproporciónimportante,los que centransu tiempo

libre emi el hogary en el ámbitobarrial,

[Lugartiempolibre j Frecuenciarelativa

Ái~as verdes1 - 30%
J2Centro,localescomercialesy lugaresde diversión F 14%

3 En casay comunidad

[4Fuerade la ciudad

¡5 btros

[¿‘Ñkdisponede tiempolibre

21%

3%

¡ 0%

Los locales comerciales,clubes, lugares de diversión,

públicos, son los que han registradouna menor demanda,
relacionadocon las restriccioneseconómicasa que se ven

respuestasobtenidas, se detecta una escasa demanda del

(asistenciaa teatros,salasde espectáculosy cines).

estadios,salasde espectáculos
14 %, hecho que puede estar

sometidas las familias. Por las

equipamiento cultural público

Se consideraque la plazaes uno de los componentesdel equipamientocomunitarioque
tiene importancia,dentrode las prácticascotidianas,parael desarrollode actividadesal aire libre

en la proximidad de la vivienda, especialmentepara niños pequeños y personasmayores.Se

observaque, en realidad,menosde la mitad de la poblaciónencuestadahaceusode la plazadel

barrio.

Usuariodela plaza [Frecuenciarelativa

¡1 Sí F4í%

2No ¡ 59%

Llania la atenciónque los queno son usuariosde la plaza, igual emitieronsu opinión. Las

categoríaspara la cualificación de las condicionesque perciben en la plaza abarcandesdeun

nivel muy buenoa las que presentancondicionesmuy deficitarias,o bien, que no hay plaza en el

barrio.
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Según los usuariosde la plaza,en general,se puededecir que predominauna situación
buena, ya que más de la mitad señala que presenta“buenas condiciones”, “conservada”,
“satisfactoria”, a la vez que se indica que puedeser mejorada. Siguiendo el orden de la
frecuenciaregistrada,se encuentranlos que opinan que está en muy buenascondiciones,con

calificativosde “linda”, “agradable”y “cuidada”.

Opinión sobrela plaza ¡ usuario no usuario

[lMuylinda ¡ 21% 7%

¡2 Buena, — 21%mejorable ¡ 51% ¡ ______

¡3 Regular,incompleta ~YW0 r1~
4iÁaía,sin mantenimierI~ [‘uve ¡ 30%

[5 No hay

lóNo opina

¡ 1% 24%

-i 0% 4%

Las opinionesmáscríticas,que representanun 27 %, señalanlas condicionesregulares-

que “le faltan cosas”, que está “desprolija”- o bien las malas condiciones- que “no tiene
mantenimiento”, es“insegura”, está“vacía”.

Respectoa los no usuarios,en la distribución de las frecuencias-de las respuestasse

observauna mayor concentraciónen las condicionesregularesy malas, percepciónque podría

estar incidiendo en su comportamiento.Incluso, son los que indican la falta de esteespacio
público y, poreso,algunosno son usuarios,

La demandade bienesy servicios

Evidentemente,estágeneralizadala compra de alimentosy artículos corrientesen los
comerciosde grandessuperficies,hiper y supermercados,ya que sólo un 16% lo hace en forma

predominante,o exclusiva,en los localesbarriales.Es notable que en varios casossemenciona
Wal Mart como lugaral quese concurrecon asiduidad.

Comprade alimentos Frecuenciarelativa

i Supermercado 71%

16%
—‘—---‘——.--____

13%

Fi Comercios barriales 7
¡3 Ambos

En cuanto a las compras más importantes, generalesy especializadas,se registra una

concentracionmuy alta en los comerciosdel centro.
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Sin embargo,es importanterecordarque, para el período en que se llevó a cabo la

encuesta,recién se había inauguradoel shopping Paseodel Sol y en noviembreinauguró el
Bahía BlancaPlaza. Por eso,si bien en la cuantificaciónde las respuestasno seregistrandatos

en la tabla, en realidadsehicieron algunasmenciones.

¡ComprasgeneraLesy especiales ¡Frecuenciarelativa
-.- v-.-.--..-

¡o, especma¡mzaua 95%

0%2 Shopp¡ngs,centroscomerciales ¡
kBarrio

4 BuenosAires y otrasciudades

3%
—I

__ 2%

En cuantoa los serviciosmédicos,predominala consultaen centrosy serviciosprivados,
lo que serelacionacon el hecho de tenercoberturade las Obras Socialesy una mayor facilidad

para obteneruna consulta.Como segundaopción, se observaun incrementode los servicios
barriales,que seprestanen los centrosde saludy salasmédicas,los que consistenen atención

básica.

-. —, ‘~~“‘~%era ¿
1ScióK Segunda oj~ción

F 29%[1 Hospitalespúblicos ¡ 33%

2 Serviciosprivados 57% ¡ 53%

F3S~;f¿iosbarrialesf 10% 17%
4 Otros 0% 0%

Movilidad espacialintraurbana

En el análisis de los datos hay que tomar en consideraciónque BahíaBlanca es una

ciudad mediana, por lo tanto no se registran los prolongados desplazamientosdiarios
característicosde las grandesáreasmetropolitanas. En los desplazamientospara concurrir al

trabajo y/o estudio,predomina la práctica de utilizar distintos mediospara desplazarseen la

ciudad,ya que representanun 42% los que mencionanque suelenutilizar dos o más formasde
transporte.

Si bien las distintas opcionesestán reflejando las diferenciasen los recursosde que

disponen y, seguramente, las distancias recorridas (a pie/colectivo, auto/colectivo,
auto/moto/bicicleta) hay una mayor frecuenciaen el modo a pie/colectivo. En segundolugar se

observala utilización de transportecolectivo,en tanto el automóvil, como forma predominanteo
exclusiva, quedarelegadoaun tercerlugar.
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[Mediode transporte[Frecuenciarelativa
U ~ -...

1 Auto - 19%
.2 Moto ¡ 2%

¡3 Bicicleta

Los peatonesalcanzan

medianode la ciudad.

4%

13%
5 Colectivo 21%

6 Varios 42% ¡

un buen registro y que se estima válido en relación con el tamaño

Es evidente que no se reconoce como un buen servicio
predominandolas opiniones que le asignanun bueno y con algunos
como que“podríamejorar”, o es“aceptable”,“no nos podemosquejar

[?Tpíni¿imsobretransportecoi~iÑE FErecuenciarelativa
¡1 Muybueno 3%

¡2 Bueno ¡ 51%
.—...— .—..—.... —..

3 Regular 22%

SMuymalo 2%

el transporte colectivo,
comentariosadicionales,

En realidad, son más significativos los que encuentrandeficiencias, tanto los que lo
calilicam de regulary que le atribuyenal servicio rasgoscomo “mediocre”, “caro”, “conducción

brusca”, “baja frecuenciadel servicio”, como aquellosque lo tildan, directamente,como “malo”,
“precario”, “insuficiente”, “no cumplen horarios”, etc. En particularestasmanifestaciones,que

se interpretancomo requerimiento de un servicio colectivo más eficiente, correspondena
hogaresubicadosen las zonasperiféricasdondepredominanlos asentamientosmarginales.

BAI-iIA BLANCA Y SUS PERSPECTIVAS

Dívcrsasimágenesurbanas

El propósitoes ponerde manifiestola imagenque tienenlos habitantesde la ciudad y
que escaptada,en especial,a partir de las respuestasobtenidasen cuantoa sus aspectosmás

significativos y a la forma en que perciben el centro, que son complementadascon las

percepcionesqueresultande vivir en BabiaBlanca.



[F~híaBlanca: Aspectossignificativos Frecuenciarelativ
1Tti~áámod~iV7¿~~E”7 —

5%
2 Centroeducativo 5%
[Y&JiiiUUiiltural y comercial

4 Centroindustrial 15%

K~’¿ad tran~j7AiE
6 Ciudadinsegura ¡ 4%

¡7 Sociedadabierta,solidaria
-— —--- ..--——~

8 Sociedadcerrada,fria 1%

[~Óñs ~
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Al solicitarlesque identifiquenlos aspectosmás significativos de la ciudad,seencuentra

una diversidad de opiniones,aunque una parte importantela caracteriza reconociendosus
frmncionesregionales,que se sintetizanal conceptualizarlacomo centrocultural y comercial;por
estarestrechamenterelacionadas,sepodría agregarla opinión de aquellosque ponen el énfasis
sólo en sus funciones educativas,en especial“la oferta educativasuperior”. En estos casosse

hacereferenciaa “que es una ciudadcomercial, industrial, de buen nivel educativo,etc.”, “sus
múltiples ofertas”, “el progresode emprendimientospor los nuevosshoppings”,o sedestacan

tanto facetaseconómicascomo edificios del patrimoniourbanoy áreasemblemáticas,talescomo

el “desarrollo comercial”, “los nuevos emprendimientos”,“comercios chicos y grandes,
mueven mucho dinero”, “centros comerciales, polo petroquímico, puerto~~, “teatros, UNS,

parques,museos” “, fUnciones que permiten considerarlacomo la “capital o puertadel sur

argentino

Relacionadascon las anterioresy con valoracionesfrancamentepositivasse distinguen,

como imágenesmásvinculadasal dinamismoactual, las que la caracterizanuna ciudadmoderna
y progresistacomo por la condición destacadade centro industrial. Las expresionesutilizadas
resaltanlos “grandescambios,muchaactividadcultural y recreativa”, las “nuevasempresasque

contribuyencon fuentesde trabajoy esparcimiento”,la “pujanza,expectativasparael futuro”, el

seruna“ciudad modernaquecrece”,que “tiene poderde cambio”.

Un porcentajeimportantede las respuestascorrespondea la mención de ciudad tranquila, que
estáasociadaal hechode seruna ciudadmediana,con todoslos servicios.

El resto, con menor incidencia, hace referenciaa problemasde inseguridad(robos,
prostitución), y a opinionesencontradasrespectoa las característicasde la sociedadbahiense,

entre las cuales alcanzanmayor representatividadlas opiniones favorables,que ponen de
manifiesto“una sociedadabierta”,la “solidaridad” y “la genteamable”.
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Son interesantelas apreciacionesrespectoal centrode la ciudad,ya que las opinionesde
los encuestadospresentanun amplio espectroque abarcadesdelas posicionesmuy positivasy

elogiosas,hastael extremoopuesto,con los calificativosmásduros.

Tomando en cuenta la frecuencia relativa, las opiniones se reparten, de manera

importante, entre: a) quienes se declaran conformes, pues lo encuentran“muy lindo”,
“importante”, “espectacula?’,cualidades a las que se agrega que detectan un “mayor
dinamismo”, que se “está reactivando”, “mejorando”, “progresando”,los cualesalcanzanun

porcentajede 39%; y b) aquellosque ponende manifiestosituacionesconflictivas,al calificarlo

de “congestionado”,“ruidoso”, a lo que seagrega“desordenado”,“caos en el tránsito”, “feo”,
etc.,con opinionesquetambiénpesan(33%).

Centro-deBahíaBlanca ‘Frecuenciarelativa-

~1

1 Lindo, importante 39%

J2 Monótono,cubrenecesidades 5%
Ilieligroso, congestionado 1 ____ ________

4 Faltarenovación 15%

<b~adente 4%

6 Inseguro [ 1%

- 2%

El tercer puesto lo ocupan los que hacen referenciaa la “falta renovación”, que se
acompañacon indicacionescomo “podría ser mejo?’ y señalanalgunascarenciascomo “poco

verde”, “chico”, “muy concentrado”,que “necesitacambios” o, en forma específica,se indica la
necesidadde una peatonal, de iluminación y másespectáculospúblicos,y hastasemencionala

“falta identidad”.

Con bajasfrecuenciasrelativasseubican los que consideranel centrodotadosólo con lo
suficiente,que se resumeen un centromonótonoy que cubrelas necesidades,que le atribuyen
calificativos como “dividido”, “aburrido”, “triste”, con indicacionesde que la plaza impide la

integración. Las opiniones más extremistas,con friertes críticas, que lo caracterizancomo

decadente(“venido a menos”,“degradado”,“se extingue”) e inseguro, alcanzanlos porcentajes
másbajosy son pocosignificativos.

Por los resultadosobtenidosde las encuestasy a pesarde las actitudescríticas,en general
seregistraun neto predominiode los que les gustavivir en BahíaBlanca

.
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¡Complacenciade vivir en ÉahfK ~1iEnca Frecuenciarelativa
[Ñ=V 85%

-—____ ____ — 14%¡2 No

3 Máso menos 1%

Pareceserqueel atractivomayor,con relacióna su tamaño,esseruna ciudadtranquila y

confortable, a la cual se sienten“arraigados”.

¡Ñi¿4~}onesde BahíaBlanca [iF~if~cia relativa

1 Ciudadgrandey progresista 9%

~68%2 Tranquila, que generaarraigo

~ F~i 2%

4 [nseguray hostil 7%

5 Contaminaday clima desagradable 1

En cierta medida relacionadocon los anteriores, un porcentajeno despreciablela

identifica como una ciudad grandey progresista,“en desarrollo”, con otros calificativoscomo

seruna ciudad“con frituro”, “con trabajoy oportunidades”.Una proporciónmenor adoptauna
actitud de indiferencia: como una ciudad que “satisface necesidades”,con “pocos atractivos”,
“monótona”, “no conoceotra” o a la cual “estáacostumbrada”.Con un pesorelativo semejante,

se encuentranaquellosa los que no les gusta la ciudad o que asumenuna posición máscrítica
(11% entre las categorías4 y 5), y le atribuyen constituir “una sociedadapática”, “fría”,

“hostil”, así como el ser una ciudad “insegura”, “con pocosespaciosverdes”, “ruidosa”, “con
problemas de contaminación” y “clima desagradable”.Es evidente la segregación en

comentarioscomo “la gente decepciona”, “he sufrido mucho en esta ciudad”, así como la

discriminaciónbasadaen las apariencias,que setraduceen considerarquees“gente muy careta”
o una “ciudad careta”. Entre estasopinionesse detectala presenciade inmigrantes,al comentar

que “no nos tienen en cuenta”, “no me gusta la ciudad ni la gente”, y se hacereferenciaa la
preferenciaporel puebloo el campo.

Nuevasinversionesy transformacionesen la economíabahiense

Es interesantecontarcon la perspectivacíue tienenlos habitantesde los cambiosque se

estánregistrandoen la ciudad y en qué medida sesienteninvolucrados.Al preguntarsobrela
incidencia en su trabaio, evidentemente,la mayoría percibe que no lo afecta, en tanto los

grandes emprendimientos,recientes y en marcha, no tienen que ver directamentecon su

actividad.
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Incidenciade emprendimientos FP~EUencíarelativa

-.- ~~~~‘1

7 67%

Y al explicitar las razones,participan los que se sientenafectadosy - los que no. La
incidencia se intcrpretapor sus efectosen el empleoy en la demandade bienesy servicios: los

favorablesestánrepresentadosporun incrementoen los mercadoscorrespondientes,en tanto los
negativostienen que ver con una mayor competencia.Entre aquellosen los que inciden en su

trabajo, se detecta una posición decididamentepositiva, ya que un 44 % destaca que
“aumentaronlas ventas”, hay “mucha construcción”, así como un énfasis en que la nueva

situación se vincula a “oportunidadesde trabajo”, “crea fUentesde trabajo”, lo que secomprende

por los problemasde empleo que presentala ciudad.A ellos seagreganlos encuestadosque
proyectanuna imagenglobal de progresoy crecimientoa partir de los nuevosemprendimientos,

en cuantoseseñalala “llegadade muchasempresas”,que “cambia la sociedad”,el “aumentoen
el flujo de capitales”,“mayor demandade servicios”,etc.

[Opiniónde los involucrados Frecuenciarelativa
[IÑogreso, crecimiento V 3 1%

[§diortunidades de trabajo~

¡Yñ¿ tan positivos -,.. 9%

Ñitfectosnegativos 16%

Por otro lado, aunquemuchomenosrepresentativos,estánlos que destacanlos aspectos
negativos(16%), másrelacionadoscon los efectosde la llegadade los grandessupermercados

sobrelos comercioslocales,que percibenun incrementoen los problemaslaboralesal redundar
en “más desocupación”,“más inseguridad”,que“perjudicanal pequeñocomerciante”,“afecta la
economíade la familia”, “el capitalse va de la ciudad”.

O bien, aquellosque adoptanuna actitud más cautelosa,o recelosa,que se resumeal
señalarefectosno tan positivos, con comentarioscomo “no son tan favorablescomo parecen”,

“no dependede los avancesde la ciudad”, “a los mayoresde 30 añosno los tiene en cuenta”,

“vienen profesionalesde afUerade la ciudad”. Es interesanteque sehacenvarias referenciasal

elevadonivel de calificaciónque serequiereen esasempresasy la necesidadde capacitacion.

Entre los que percibenque las nuevas actividadesno inciden en sus trabajos,la gran
mayoríadestaca“no estarinvolucrado”,que seencuentranal margen,como queno los afecta.
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[Opiniónde los no afectados -~ Frecuenciarelativa

íÉimpresasde albera con limitados efectospositivos 8%
[2 Nosesienteninvolucrados [ 53%

3 Al margende los cambios 39%

Aunque en una baja proporción,algunosponen de manifiesto las característicasde las
empresas,en cuanto a que “las decisionesno están en la ciudad”, que “requieren alta

calificacion y no se ocupamanode obralocal”.

Sin embargo,sedetectaun marcadointerésen aportarsu opinión sobrelos cambiosen la

ciudad. Una importante mayoría pone de manifiesto su incertidumbre y la necesidadde
precatmción,al hacerhincapiéen que debenregularsey planificarse,tienen“pros y contras”,“no

me convencen”,“son repentinos”,“si son paramejor,bien”, “el tiempo lo dirá”. Perotambiénes

notorio el porcentajede los que interpretanque esun cambio importanteparael crecimientode
la ciudad y la dinamizan, “la modernizan”, que son “necesarios”, “debemosprepararnos”,

“importantesparael crecimiento”económico,“mejoran la ciudady las condicionesde vida”.

Opinionessobrecambios, Frecuenciarelativa

parael crecimiento 31% —2D

ebenregularse,planificarse [ - 52%

3 ÉT¿ctosvariablesparacomerciolocal 2%

L~ inevitables,excesivos,no favorables [ 13%
2%

Desde una posición negativa, aunque no tan significativa, se los caractenzacomo
inevitables,probablementeal vincularlos al procesode globalización,“excesivosparael tamaño

de la ciudad”, recalcanque “no son favorables”,que “no darán tanto trabajo” como algunos
piensan,que producirán“más contaminacióncon efectossobrela salud”, haciendoreferenciaa

las plantaspetroquímicas.Algunospercibenconsecuenciassocialesnegativas,como el aumento

del desempleo,la marginalidady la inseguridad.Por el tipo de empresasinvolucradas,hay quien
resaltael hechode que“no nospermitentenerunaidentidad”.

Una pequeñaproporciónse refiere a los efectossobreel comerciolocal, con opiniones
encontradas.Para algunosimplica “variedad en mercaderíay químicos” y que “hacen bien al
comercio”, “me parecebien, en comerciocadavez mejor calidady más trabajo parala gente”,
“buenos paralos consumidores”.Sin embargo,otros piensanque son “demasiadoscomercios

paraesta ciudad”, asícomo subrayanlos efectos“negativosparael comercioen general”,de los
grandessupermercadosparalos comercioslocales,en particularlos pequeños,como cuandose
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mencionaque “empresas[industriales]sí, supermercadosno”; en clara alusión a los shoppings,
se dice que son “malos, vacían el centro”. Es importanteque sólo un limitado númnero de

encuestadossemuestraindiferenterespectoa los cambiosque estánacaeciendoen la ciudad.

VIVENCIAS EN EL AMBITO RESIDENCIAL

Participaciónen la comunidad

1-lasta aquí el cuestionariose orienta a recabar información de carácterpersonal,en

cuanto a la experienciadel encuestadoa travésde su trayectoriaresidencialy de obtenerel
conjunto de preferenciasy percepcionesque forman partede su mnarco referencíalen la toma de

decisionessocio-espaciales.En la última sección,comi el fin de complementarestosaspectos,se
agruparonpreguntastendentesa captarel gradode integraciónen la comunidada partir de las
vías de comunicaciónutilizadas,la participaciónen actividadesy del interéspor los problemas

barriales.
Las organizacionesintermedias,como Sociedadesde Fomento,Juntas Vecinalesy las

dependenciasdel gobiernomunicipal sereconocencomo los lugaresparaplantearlos problemas

e inquietudesbarriales,aunquealgunoslos limitan al grupofamiliar o entrevecinos.En realidad,
son pocoslos que piensanen acudir a los mediosde comunicación,tanto al diario como a las

radioso a la televisión. Es de hacernotar el alto nivel de no participación,que tambiénpuede
denominarseno compromiso,ya que un porcentajeimportantese mantieneal margen (38%),

optaporno plantearías.Sin embargo,cori posterioridad,muestraninterésen manifestarseacerca

de los problemasbarrialesy susprioridades.

¡Plantear inquietudesbarriales - Frecuenciarelativa

1 Organizacionesintermediasy municipales 54%

2 Entornofamiliar-vecinal 6%

¡i Medios de comunjcacmón 1 2%

Uf- ~ ,.

No las plantea 38%

Relacionadocon lo anterior, tambiénaquí llama la atenciónla escasaparticipacióne interésque

seregistraen las actividadesbarriales.

~Varticipaciónen la comunidad Frecuenciarelativa

T~§V 7 19%
~ 81%

De los que participan, la mayoría lo hace en agrupacionesoriemitadas a actividades

religiosas,culturalesy deportivas,como Acción Católica,Pastorales,Asociaciónde Floricultura
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y Jardinería,clubesdeportivos,centrosde estudiantes,actividadesevangélicas,gruposScout,
Montañeros,Grupo de DerechosHumanos,etc. En segundolugar y con similar importancia
relativa, se ubica la participaciónen organizacionesbarriales y en actividadesde apoyo a la

educacióny salud.

~ Ffrecuenciarelativa

[fÓ’I~z~?¿í&~½Tarriaí— ~

«2 Asistenciaa la comunidad 14%

3 Religiosas,culturalesy deportivas [‘“19%

4 Apoyo educacióny salud

5 Colaboracionesde distintotipo ¡
19%

8%

En las organizaciomiesbarriales, las actividadesse refieren a cargos en la comisión
directivade las Sociedadesde Fomentoo de colaboración,como las manzaneraso el fomentismo

en general. Los que brindan apoyo a la educacióny la salud, participancomo miembro de las
cooperadorasescolaresy otros centroseducativos,en gruposde prevenciónde adicciones,en la

Cruz Roja, etc. Y el resto, en su mayoría, se trata de colaboracionesen actividadesmás
esporádicasu ocasionales.

Al proponeridentificar los problemnasdel barrio, se plantearonsituacionesmuy diversas,
que estánen relacióncon lo señaladoen cuantoa los aspectosque no eran de su agradoen el

barrio, principalmente.
El primer lugar lo ocupa el mal estadode calles y aceras,detallando la “falta de

alumnbrado”,“de riego en las callesde tierra”, “de desagúes”,etc. En segundolugarsedestacala
inseguridad,con referenciaa robos, patotas,drogadicción,alcoholismo,falta de contenciónde

los niños. Los aspectosambientalesy el déficit emi infraestructuray equipamientoatraen la

atenciómide los encuestados,con valoresrelativamenteimportantes.

- .-- - —-.— “‘~ vñ¿¿;;;ciarelativj
¡Principalesproblemasdel barrio

[1 Mal estadode callesy veredas 28%
2 Tránsito _____ j 8%

[3 Inseguridad 19%

¡4 Déficit equipamientoe infraestructura ¡ 11%

5 Ambientales 13% -

Accesibilidad 2%

----—--------— —-7 18%

Tambiénaparecenlos problemasgemicradospor el tránsito, por el caosy desordenque
provoca,los ruidos molestosy la inseguridad.Sin emnbargo,aunqueson pocoslos que plantean
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problemins de accesibilidad,es interesanteque ponenel énfasisen los vacíosque representanlas

tierras e instalacionesdel ferrocarril, vacanteso Ibera de servicio,así como los obstáculosa la
circulación que plantea la presenciade las vías férreas, debido al escasonúmerode pasosa
nivel. En el casode Otros,porel tipo de pregunta,seagruparonuna gran cantidadde respuestas

relacionadasa casosparticulares.

Dentro de los cambios que sugiere o desearía,se destacanlos interesadosen el

acondicionamiento del entorno. Un alto porcentaje se pronuncia por la dotación de

infraestructuray equipamiento.Se distinguieron como mejoramientodel hábitat, por el énfasis
en los aspectosambientales,una gran cantidadde mencionesde “limpieza” e “higiene”, en tanto

otros seorientana la necesidadde “concienciaecológica”, con insistenciaen el arboladourbano,

“cumplir con ordenanzasde cercosy veredas”, así como planificar y controlar los espacios
vacíos. En evidenteconexión con la inseguridad,se indica un mayor control por partede las
autoridadescomo, por ejemplo, requiriendo el “comitrol en la venta de alcohol a menores”y

“control policial en localesnocturnos”.

rCambios qúe se sugieren

FControl del tránsito

2 Dotación de infraestructura y

¡Frecuemicia relativa

9%

1,~ equmpamiento 1

5%[3 Integraciónintra e inter barrial -.

[4 Mayorcontroly seguridad 17%
18%del hábitat

Fó OtrOS 12%

En las categoríasrestantessemencionanel ordenamientodel tránsito y de la red vial, así
como la necesidadde integraciónbarrial y entrelos barrios. Aunqueesteúltimo ítem representa
sólo el 5% de las respuestas,se considerapreciso destacarpor el tipo de sugerenciasque
contieney a que, prácticamentetodas,correspondena encuestadoslocalizadosen barriosde la

periferia. A nivel intrabarrial, pareceríainteresantepromover “más unión entre los vecinos”,

“más penetracióncultural”, “más compromiso”; en cuanto a las relacionesinterbarrialesse
enfatiza la necesidadde “más comunicacióncon otros barrios”. Entrelas accionesencaminadas
a elimninar las barrerasque afectanestasrelacionesserecomienda ‘levantarla vía”, en tanto “la

erradicaciónde villas miserias” y “que se vaya la genteque vive en los galponesdel ferrocarril”
ponen en evidenciaque la integraciónpara algunosimplica la segregaciónde los más pobres.
Por otra parte, está el reclamo de los que se sienten “marginados por las autoridades

mnunicipales” y que, en posición reivindicatoria, piden “que no estemosmarginadosde la

sociedad”.



302

Aunque en los casos anterioresno había alcanzadotanta relevancia,al solicitar que
indiquen las necesidadesmás uruentes,las prioridadesestablecidasponen en evidenciaque la

selecciónseha realizadocon responsabilidad,ya que involucrandosgravesproblemasurbanos,
que requmerenmnmnediataatencióny no comprometenlos presupuestospúblicos. Se destaca,en

primerlugar, el control del transito,porel peligro que suponetanto paralos peatonescomo para
los vehículos.Y el otro aspectogeneralque sedistingue es la seguridad,preocupaciónque se

comprende en especialanteel incrementode robosy asaltosque se ha registradoen los últimos

años, pasandoa ocuparel tercerlugarel mejoramientodel hábitat.

del barrio Fflecuenciarelativa
Fithtroí del tránsito¡ 24%

3 Mejoramientodel hábitat ¡ 9%

4 Otros

5 No sabe . 13%

El alto valor que alcanzaOtros, se debe al agrupamientode una gran cantidadde

sugerenciasespecificas, como la dotación de escuelasy colegios, sala médica, servicios
públicos, semáforos,bancos,etc.

PERCEPCIONDEL HABITAT E IMAGEN DE LA CIUDAD

La diversidadde percepcionesy experiencias,captadasmediantelas encuestaspone de
manifiesto la diferenciaciónsocio-espacialen la estructuraurbanabahiense.“El sentido de la

ciudadseconstituyeen lo quela ciudad da y en lo queno da, en lo quelos sujetospuedenhacer
con su vida en medio de las determinacionesdel hábitaty lo que imaginansobreellos y sobrelos
otros parasuturarlas fallas, las faltas, los desengañoscon que las estructurasy las interacciones

urbanasrespondenasus necesidadesy deseos.”(GarcíaCanc[ini, 1993,pp.9)

De allí que no hay una única imagen sino que se trata de reconstruir las imágenes
colectivasa travésde la percepciónde los habitantes,en cuantoa ciertosaspectosy lugaresde la
ciudad.En parte,sepuedejustificar estasdiscrepanciasen el origen de la población,ya queuna

proporciónimportantede los jefes de hogarson migrantesque arribarona la ciudad,en la mayor
parte de los casos,haceya másde una década,atraídospor las perspectivasdel mercadolaboral

bahiense.

Al haceruna revisiónde los resultadosobtenidosesclaro que, respectoa las condiciones

habitacionales,sedetectaun fuertepredominiode los que reconocenque la viviendaque ocupan
cubre sus necesidadesy de manera satisfactoria.Las carenciasmás importantesreflejan la
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insuficiencia del espaciodisponiblecon relaciónal tamnaño de la familia y que esel motivo que

registramayorfrecuenciarelativaparacambiarde vivienda.

Por otro lado, se destacala importancia asignadaa la propiedad como factor de
estabilidady permanenciaen la vivienda al tomar en consideraciónla movilidad residencial

intraurbana

.

De los motivos aducidos parael trasladoa la residenciaactual sedesprendeque, en gran

partede los casos,la decisióndel camubio setoma cuandorepresentauna mejoraen la situación
habitacional, ligada en algunasoportunidadesal estatus.La mayor parte de los encuestados

reconoceque significó una mejoraen su situacióny ponende manifiestounapreferenciahacia el
nuevo barrio. No obstante,los determinanteseconómicospesan de manera importante al

establecerlos márgenesde eleccióny como causasdel deterioro de la calidad de vida, por su
incidenciaen los presupuestosfamiliares.

Se evidenciala tendenciaa la movilidad espacialintraurbanaen los altos porcentajesde

trasladosregistradosen las últimas décadas, lo que tiene como consecuenciacambios máso
menoscontinuosen la composiciónfamiliar de los barrios,

Estostrasladosestánvinculados,en primer lugar, al interésde las familias poralcanzarla
categoríade propietario, particularmenteen los grupos de menoresingresos,que buscan

seguridady estabilidaden su situación habitacional,aunqueintervienen de maneraimportante
las característicasdel barrio en las preferenciaslocacionales.Se detectauna bajaproporciónque
manifiesta disconformidad con el barrio actual, que son los que plantean problemasde
inseguridady comiflictos socialesque se han convertidoen prioridadesde la problemáticaurbana

actual.

Como se sostiene en el planteamiemitoteórico en cuanto a que los agentesadoptan
comportamientosy prácticasespacialesrelacionadoscon su percepciónde la estructurasocial y
de la posiciónocupadaen ella, sepodríadecir cíue hay un condicionamientoeconómico-socialde
las expectativas,quesematerializaen el contextodc su lugarde residencia.

Esta evidencia surge al confrontar las respuestasque se obtuvieron al plantear la

posibilidad de un cambio con libre elección,sin restricciones, puestoque no sepresentauna
gran divergenciacon la situación actual,en la medidaen que la mayoríamuestrapreferemiciapor

un barriocon característicaspróximaso similares al de su domicilio actual.

Las percepcionesen el espaciourbano, cíue se expresana través de la atractividad o
rechazode determinadoslugares,ponen de manifiestoel interésde los habitantesporcontarcon

un hábitatadecuadoy seguro.En cuantoa lugaresmnás atractivosde la ciudad, las preferencias

seencuentranmuy concentradasen la ofertade áreasverdesy espaciosrecreativos,relacionadas
conla búsquedade verde,tranquilidady airelibre.
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No obstante, el centmo de la ciudad también concentracierta predilección. Llama la

atención la alta proporción de encuestadosque identifican como lugares desagradablesa los

barrios periféricos, con una incidencia pronunciada en los asentamientosmarginales, que
relacionancon la inseguridad,al aducirque setratade lugares conflictivos y peligrosos,con el

acentoen rasgosde “delincuencia”, “pobreza”.
Acíui la fragmentación,la discriminación y la segregaciónson más que evidentes. El

segundo lugar es ocupado por los problemasambientalesque afectan al hábitat, que son
indicativosde la preocupaciónpor un adecuadoacondicionamientodel entorno.

En estrecharelación con la situaciónanterior y que ponen de manifiesto situaciones

conflictivas, entre los lugares que se perciben como inseguros,una vez más, se encuentran
ocupandoel primer lugar las áreasperiféricasy las villas de emergencia.Relacionadascon las

condicionesdeficitarias del hábitat, es lógico que carenciascomo la insuficiente iluminación y
falta de controlseciten entrelas principalescausalesde la inseguridad.

Por su significación en la morfología del áreacéntricabahiense,resultainteresanteel

valor relativamentealto que alcanzóla Avda Alem, puesfUe mnencionadacomo calle atractiva

aunqueno fUera estrictamentedel barrio, lo que indica su caráctersimbólico en el contexto
urbano.

En los otros casos,las referenciasson la accesibilidady la concentraciónde la ofertade

bienesy servicios,dado que sedistinguen la Avda Colón y Don Hosco,que son importantes
arteriasconectorasde varios barrios y, por otro lado, sobresalenlas calles Alsina, Estombay
Sarmiento,posiblementerelacionadasa susimportantessectorescomerciales.

Si bien resaltancomo cualidadesde las calles tanto el verde como su fi.mncionalidad,
tambiénsenotala incidenciade esteelementode la trannurbanacomo contexto de las prácticas

socio-espaciales,en cuantosedestacael sentidode pertenenciacomno un motivo importantede
atracción,al recaerla elecciónen la calle que más frecuenta,por ser donde vive y por las

relacionescon los vecinos,motivos que estánvinculadosal conocimientoderivadode las rutinas,

con la interaccióny la seguridad.

El riesgoy la inseguridadparecenprevaleceren la percepciónde lugaresdesagradables,
como esel casode las calles,dadoque las mencionadascon mayor frecuencia son Zelarrayány

Vieytes, que seconstituyenen ejesvialesquevinculan el centrocori la periferia y secaracterizan
por un tránsito intensoy peligroso.

Los requerimientosde un hábitat con adecuadascondicionesfisicas se manifiestanen

forma notoria, al señalarcomo una condiciónambientaldesagradablela presenciade las calles
de tierra y el énfasis se pone en las inadecuadascondiciones de transitabilidad, tanto de

vehículoscomode peatones.
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En el ámbito barrial, los aspectosmás relevantesincluyen materialidades, edificios y

actividadesimportantes,en tanto se perciben como nodose hitos de la vida cotidiana. En
proporcionessemejantesse valorizan la tranquilidaddel ambientey la disponibilidad de áreas
verdes.En menormedida,el interésestápuestoen las relacionesvecinalesy la conformaciónde

un ámbito barrial organizado.Perotambién ponen de manifiestola existenciade condiciones
negativasde inseguridady de gravesproblemasrelativosal ambiente.

En estoscasoslas alusionescorrespondena los barriosque estánubicadosen la periferia,

en particularde aquellosque se encuentranen las áreasmarginalesy que correspondenal hábitat

popular del sectoroestede la ciudad. Hay una cierta relaciónentrela eleccióndel lugar más
lindo del bam~rio con la identificación de su aspecto más significativo, aunque no total

coincidencia.

Fmi síntesis,es clara la predilecciónpor las áreasverdes,a lo que se sumanlas calles y

esquinascomnerciales,que son lugares especialmentefrecuentadospor los jóvenes y que
alcanzan su mayor atracción cuando correspondena localizacionescentrales del conjunto

urbano,lo queponede manifiestosu importantepoderde concentracion.
Es evidenteque la prioridadestádadapor la naturalezay el airelibre antela preferenciay

la demandade los encuestadospor áreasverdesy actividadesrecreativas.El interéscentradoen

el desarrollo de actividadesde esparcimientoy de encuentro está bien representadoen la
identificaciónde los lugaresmásagradablesy aspectosmássignificativos,tanto del barrio como

de la ciudad.

A travésde las respuestasobtenidasen varias preguntasse revela la relación entre el
problema de la fragmentación del espacio urbano y la percepción de inseguridad. La

discriminación y segregaciónde los habitantesde las villas de emergencma,con particular
insistenciade los habitantesde barrios próximos, configuranun claro proceso de muarginación

socialy espacial.
Es por ello que sepuededecirquela espacialidadse constituyeen un condicionantede la

imíteracción y de las prácticas socio-espaciales,en cuanto expresalas diferencias entre la

distanciaespacialy la distanciasocial, asi como estructurael contexto, que estádado por la
configuraciónde lasmaterialidadesdel hábitat.

Al identificar los lugaresde encuentroes interesantela concentraciónde las actividades

de m~elaciónen el hogar y su entorno,lo que muestrael predominio de contextosinformalesy
familiares, ámbitos más privados, aunquetambién las consecuenciasde fUertes restricciones

económicas.

Evidentemente, las viviendasrepresentanel principal lugar de encuentroen el contexto
del barrio. Respectoa otros ámbitos,estándirectamentecorrelacionadoscon el tipo de lugares
que se han identificado como más agradablesy atractivos:áreasverdes,sitios recreativos,así

como algunascalles y esquinas.En tanto, en el contexto de la ciudad, los referentesmás
importanteslos constituyenlocalescomerciales,particularmentecéntricos.
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Tambiénen directa relacíómi con las manifestacionespreviasen la “demanda”de áreas

verdes, entre las actividadesque se desarrollanen el tiempo libre surge el predominio del
esparcimientoy los deportes. Comno lugares frecuentados,en consecuencia, se observa el

predominiode áreasverdesy sitios recreativos.

Como parte de esta demanda de esparcimientoy aire libre, en el desarrollo de las
prácticascotidianas,se considerónecesariorecabarinformación acercade la disponibilidad de

espaciosverdesa nivel barrial. Por las respuestasobtenidas, se puedendetectarimportantes
deficienciasen la dotaciónde las plazas,especialmentea partir de la opiniónde los no usuarmos.

Se puede decir que, en general, se muestra un bajo consumode los equipamientos

culturalespúblicos.

En la demandade bienes y servicios es posible establecerpautas generalizadasde
prácticas espaciales que corresponden a las tendencias actuales imperantes en la

comercializacióny a La normativa vigente en la provisión de ciertos serviciosespecializados,

como esel casode la atención médica.

Comno seobservaa míivel mundial, la mayorpartede los consumosbásicosy corrientesse
realizan en las grandessuperficiescomerciales.Es por ello que en las prácticasde compras

relacionadascomi la alimentacióny el mantenimientode la vivienda, se evidenciala acentuada

preferenciaporhipery supermercados,en todoslos nivelessociocconomicos.
En cuanto a demandaespecializada,en partejustificadapor el tamaño medianode la

ciudad,el imicipiente desarrollode áreascomercialesperiféricasy porcostumbresarraigadas,se
mamitiene la concentraciónen los negociosdel áreacentral, que son los más frecuentados.De

maneraque, a pesarde las fuertescríticasque se recogen,el centropareceseguirmanteniendosu
atractividad.

Las normasen cuantoa la coberturade las Obras Socialesy medicinaprepagafacilita el

accesoa la consultaprivada, que se evidenciaen el predominio de la asistenciaa servicios
privados. Si bien seencuentrauna amupliadistribución de centrosde saludbanales,dependientes

del dominio municipal, en ellos se prestanserviciosbásicosque correspondena la atención
primariade la saludy de allí quealcancenbajosporcentajesentrelos encuestados.

También en los tipos de transporteutilizadosparadesplazarseen el interior de la ciudad
se refleja la condiciónde ciudad mediana,ya que posibilita la utilización de distintosmedios,de
acuerdoalos recursosde que sedisponey a la longitud de las distanciasrecorridas.

Si bien las opcionescubrentodos los tipos de mnovilidad, la mayor frecuenciasedetecta
en el modo a pie/colectivo.Todavía,en muchasocasiones,se observael predominiode la escala

de peatónen las prácticascotidianasde los bahienses.La necesidadde contarcon un serviciode

tramisportecolectivo eficiente se hacepresenteen las localizacionesmásperiféricas,en especial
comodemandade los ocupantesde las áreasmáscarenciadas.
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En cuanto a la imagen de la ciudad es evidenteel reconocimientode las funciones
regionales, con una referenciaimplícita a sus relacionescon un áreade influencia en aquellos

que la perciben como una ciudad modernay progresista,o bien que la destacan como centro

industrial.
A partir de las respuestasobtenidas se puedeinferir que en la población hay un amplio

reconocimientode la importanciaeconómicay del rol regional de la ciudad. Las imágenes

positivasse reflejanen la conformidadde vivir en estaciudad,tranquila y confortable, a la cual
sesientenarraigados.Además,sereitera la percepcióndel dinamismoeconómicoquecomienza
a nianifestarseen el centro urbano cuando se la identifica como una ciudadprogresistay en

desarrollo.

Pero,al considerarla formaen que sepercibeel centro,en cuantoaserun componentede

la estructura urbana importante en la formación de la imagen urbana, que influye en la
legibilidad de la ciudady en el desarrollodel sentidode pertenenciay arraigo, las discrepancias
observadaspomiende manifiestola necesidadde revalorizarel áreacentral.

Si bien esun lugar que resultaatractivoen tanto esel único que disponede una oferta

diversificada y especializada,son varios los aspectosque requmeren un ordenamientopara

establecercondicionesadecuadascomo lugar de encuentroe incorporary/o rescatarelemnentos
morfológicosque resultensignificativosdentrode la simbologíaurbana.

Aunque sólo una tercera parte de los encuestadosse sintieron involucradosen forma

directa con los nuevos emuprendimientos,se registró un interés generalizadoen emitir sus
opiniones,tanto favorablescomo desfavorables,o bien quisierondejarconstanciade sus dudas
y precaucmones,o bienadoptaronunaactitud másrecelosa.

En generalse puededecir que hay un adecuadoconocimientode los cambiosque están

ocurriendoen la ciudad y sus implicaciones. Las opinionesreflejan el modo en que se ven
afectados los interesesparticulares: generación de empleos, mayor oferta, competencia,

diversificaciónde la demanda.
En parte, se reconocenlos efectosde la globalización y los riesgosque involucra la

introducción de las compañíastrasnacionalesy la sustituciónde empresasy capitaleslocaleso
nacionales.Algunos expresanfuertes críticas y cuestionan la incorporaciónde las grandes
firmas simpermercadistasque han introducido una competenciaimplacablecon una secuela de

cierresde pequeñoscomercios.Es de hacernotarla tomade concienciaque se observaen cuanto
a las exigenciasde un elevado nivel de calificación que se requiere en esasempresasy la

necesidadde capacitaciónparapoderaccedera las oportunidadeslaborales.

De los resultadosobtenidossedesprendeuna posición decididamentepositivarespectoa

las nuevasinversiones,que generauna imagenglobal de progresoy crecimientoa partir de los

proyectosque estánen ejecución,pero tambiénseevidenciala concienciade los riesgos,cuando
ponende mnanifiestosu incertidumbreante los cambiostan importantesque se estánproduciendo
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en la estructuraeconómicay la emivergadurade los nuevosestablecimientos,que los lleva a
adoptarunaactitud cautelosa

Paracomplementarel estudiode las prácticasespacialesy las experienciasen el ámbito
urbano, seconsideróimportanteestablecerel gradode participaciónen las actividadesbanales

asícomno la evaluaciónde la situacióny las expectativasrespectoal entornoinmediato.
Si bien un porcentajeimportantese sientecomprometidocon los problemasbarriales,al

establecervinculacionescon organizacionesintermediasy pertenecientesa la gestión local, es

representativotambién el segmentode los que se mantienenal margen, al no plantearante
ninguna instancialos problemasbarriales. Aquí se planteael problemade la falta de interésen

una efectiva participación,no obstanteque se evidenciauna adecuadadisponibilidadde canales
o víasde comnunicaciónparael planteamientode estascuestiones.

Una realidad incontrovertible es la muy baja la participación que se registra en

actividadesy organizacionescomunitarias,por partede algúnmiembro de la familia. De acuerdo
a las actividadesmencionadas,se evidencia un mayor interéspor agrupacmonesorientadasa

actividadesreligiosas,culturalesy deportivas.
La actitud de no comprometersey no asumir responsabilidadesen el ámbito barrial,

muestrael predominio de una actitud individualista, aunqueseestablezcauna cierta relación,
ineludible,con el barrio.

En cuanto a los problemasque afectan al barrio, la atenciónestá focalizada en los
aspectosfisicos y de infraestructuraque implican un deterioro de la calidadde vida. No obstante
el lugar destacadoque ocupala inseguridad,particularimportanciaadquierenlas condicionesdel

entornorelativasa infraestructura,equipamientoy otros problemasambientales,que inciden en

el acondicionamientodel hábitaty en la provisiónde servicios.

Es por ello que entre los cambiosque se sugierenestosaspectosson los que alcanzan
mayor relevancia.Aunquelos problemasderivadosdel tránsito y de la contaminaciónambiental

se observan en todo el ámbito urbano, aquellos derivados del déficit de infraestructuray
equipamientoseconcentranen las áreasperiféricasy, en especial,en los barriosmáspobres.

Las prioridadesestablecidasreiteranestasnecesidadese involucrandosgravesproblemas

urbanos: el tránsito y la seguridad.Se evidencia la necesidadimperiosa de ordenamientodel
tránsito, por el peligro que supone tanto para peatonescomno para vehículos. Además, el
mncrememitode la inseguridadimiduce la demanda por un mayor control y la intervenciónde las

autoridades,

En general,predominauna imagenpositiva de la ciudad, reconociendosus cualidadesde
ciudadmediay se detectanlas expectativasrespectoa la posibilidadesque se van a generar,

especialmenteen el mercadolaboral, con la puestaen marchade los nuevosemprendimientos
industrialesy, por lo tanto,de interesantesperspectivaseconómicasa cortoplazo.
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Amin cuandono se han desagregadolos datos, es evidentela fragmentacióndel espacio
bahiense,que se materializaen una diferenciaciónsocioespacíaly en las desigualdadesen cuanto

a la calidadde vida de los habitantesde las distintasáreas.

Se manifiesta, a partir de los resultadosde la encuesta,el predomninio de la actitud
individualista, de la tendencia a no comuprometerse,aunque se reconoce la existencia de
problemascomunes y la necesidadde intervención.Aunquehay una cierta concientizaciónde

los beneficiosde las accionescolectivasy de aunaresfuerzosparaobtenermayoresresultadosen
la utilización de los múltiples recursoscon que cuentala comunidad,la participaciónconcretay

activa esdificil de lograr. La comunidadorganizada,integradaen unidadesurbanasfuncionales,
tal comolas describíaLedrut, no tienenexistenciaconcretaen la ciudadactual.

La matriz de las prácticasespacialesconstituyó el marco en el análisis de las relaciones
socio-espaciales,abarcadasporestatemática,con la siguientedistribuciónde los contenidos.

Prácticas 1 Movimientos - Actividades — KRegiílffcÑi Poder. Materialidades
Ambito , m -- 1 -

*Atracciómi de *Lugaresdeen * Nuevasinvert *Confficiones

migrantes cuentro sionesy traris- habitacionales
Marco tMovilidad * Tiempo libre y formaciones
Físico residencial actividadesre- ecomiómicas

* Movilidad espacial creativas
* Demandade

bienesy servicios

Marco de la *Vivencíasen el *Percepcionesde *Participación en *Imágenes
experiencia contextourbano la ciudady el la comunidad de la ciudad

*EI ámbitobarrial barrio

La dinámicaintraurbanava mostrandola implicación del espacioen la interaccióny sus
resultadosen la produccióny apropiaciónde las distintasáreasde la ciudad. Hay unaincidencia

directa de la morfología en las prácticas socio-espaciales,en los desplazamientosy las
localizaciones,a través de las imágenessubjetivas que se van conformando. Las imágenes

urbanasdenotanla articulaciónentrelo global y lo local, conjuntamentecon las espacialidades
subjetivasque revelanestilosde vida y las tendenciasimperantesen el comisumo.

Este amplio espectro de las prácticas de los habitantes en el espacio urbano se
comuplenientarácon la elaboracióndel material obtenidoen las entrevistas,de modo que las

experienciaspersonales,estudiadasen profundidad,facilitan una reconstrucciónde los espacios
vividos y unamayorcomprensiónde la diferenciación socíoespacial.
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IV. LA DIFERENCIA CIA ClON SOCIOESPACL4L Y EL
ESPACIO SUBJETIVO DE LOS BAHIENSES

En el desarrollo de la relación lugar-experiencia personal en el cotidiano, se introdujeron
las experiencias de los habitantes y sus prácticas espaciales, a nivel de la ciudad en su conjunto,

para incorporar las perspectivas sobre el lugar y los factores que inciden en la movilidad
espacial.

A partir de este análisis general, se pasa a considerar las características que asume la
diferenciación socloespacial en el ámbito intraurbano y cómo, a través de las actividades y las
prácticas cotidianas se van configurando los espacios subjetivos, con el propósito de confrontar
los resultados con las hipótesis planteadas:

La diferenciación socloespacial en Babia Blanca se materializa a través de las áreas
residenciales, dado que en la vivienda se ponen de manifiesto las desigualdades sociales y
económicas de sus habitantes.

Bahía Blanca es una sociedad compleja, diferenciada no sólo por estratos sociales sino
también por el origen de su población actual, donde la variedad de los espacios subjetivos está
relacionada con los distintos comportamientos y formas que adoptan las relaciones sociales, puesto
que a los factores económicos se agregan diferentes prácticas sociales y pautas culturales.

El desarrollo de la temática se plantea en dos partes, bien diferenciadas desde el punto de
vista metodológico.

Por un lado es preciso establecer las características que asume la diferenciación
socioespacial. Se aborda el tratamiento de este subtema desde tres perspectivas complementarias:
las categorías socio-ocupacionales, la diferenciación residencial y el nivel educativo de los jefes
de hogar.

Para ello fije necesaria la elaboración de datos correspondientes a cuatro categorías socio-
ocupacionales y su representación cartográfica, mediante un SIG, para obtener una primera
aproximación a la diferenciación social del espacio bahiense.

En forma complementaria, se consideró la diferenciación residencial, por corresponder a
la expresión espacial de la anterior, a través de variables relacionadas con la tipología de la
vivienda y condiciones de habitabilidad. Por último, se introdujeron variables relativas al nivel
educativo alcanzado por los jefes de hogar, para obtener una imagen más acabada de la
configuración social del espacio urbano bahiense.
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En segundo término, se requiere la aplicación de métodos y técnicas cualitativas para
acceder a la espacialización de las experiencias individuales, las motivaciones y las preferencias
que guían sus comportamientos. Por lo tanto, se utilizaron entrevistas en profUndidad para
obtener esta información acerca de la forma en que las personas toman decisiones sobre sus
prácticas y las temporalidades que están ligadas a ella.

Interesa establecer cómo se percibe este espacio urbano diferenciado y fragmentado, así
como la manera en que influye en la cafldad de vida (a nivel de sus viviendas y su entorno), así
como en la generación de oportunidades y desventajas espaciales y sociales. De esta manera, se
puede alcanzar una comprensión de las diferentes formas en que se “demanda y consume
espacio, por parte de personas que viven en distintos lugares de ciudad, pertenecen a diferentes
categorías socio-ocupacionales y con particulares características familiares así como en sus
modos de vida.
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¡2. LA DIFERENCIACION SOCIOESPACIAL EN EL ESPACIO BAHIiENSE

Uno de los ejes temáticos es el de la diferenciación socioespacial como rasgo
característico de la estructuración del espacio bahiense. Se ha afirmado que la diferenciación
socioespacial en Bahia Blanca, que se materializa a través de las áreas residenciales, pone de
manifiesto las desigualdades sociales y económicas de sus habitantes. A través de la observación
directa, en el trabajo de campo, fije posible arribar a una caracterización general, que se evidencia al
desarrollar la temática de las singularidades de las distintas áreas componentes de la ciudad. Como
se indicara en la introducción al tema, para arribar a una constatación cuantitativa se trabaja con tres
aspectos relativos a la situación: las categorías socio-ocupacionales, la diferenciación residencial
y el nivel educativo.

En primera instancia es preciso establecer las características que asume la diferenciación

socioespacial. Para ello fUe necesaria la elaboración de datos correspondientes a cuatro
categorías socio-ocupacionales y su representación cartográfica, mediante un SIG, para obtener
una primera aproximación a la diferenciación social del espacio. En forma complementaria, se
consideró la diferenciación residencial, por corresponder a la expresión espacial de la anterior, a
través de variables relacionadas con la tipologia de la vivienda y condiciones de habitabilidad.
Por último, se introdujeron variables relativas al nivel educativo alcanzado por los jefes de
hogar, para obtener una imagen más acabada de la configuración social del espacio urbano
bahiense.

Se intenta arribar a un perfil de estratificación socio-ocupacional que permita una
caracterización del espacio bahiense y, a su vez, para poner en relación con otras variables en
estudio, con el propósito de lograr una adecuada comprensión de la estructuración y
diferenciación socioespacial de Bahia Blanca. Es indispensable contar con este marco para
abordar los diversos comportamientos y prácticas espaciales, planteando que los mismos no
dependen sólo del estrato social de pertenencia o de la ocupaciónlprot’esión, sino que resulta de
una conjunción con otras variables intervinientes, como el nivel de educación alcanzado, la
edad, ciclo de vida, etc.

Aspectos metodológicos

El problema básico fUe contar con datos adecuados y confiables, que se pudieran elaborar
a nivel de los radios censales, como unidades intraurbanas que permiten una adecuada
aproximación al análisis espacial. (Anexo Vii)

En primer término se trabajó con información de instituciones educativas,
correspondientes a la ocupación del padre o tutor del alumno o estudiante. Se recabó la
información para referirla al año 1991, de manera que fiera comparable y compatible con los

datos censales: pero, en gran parte, se debió al interés de varios establecimientos por el resguardo
de la información (secreto estadístico). Como los datos se tuvieron que solicitar por intermedio
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del Consejo Escolar, desde donde se remitió la petición a las escuelas y luego se efectuó la
recolección de las planillas, se tenía que indicar con precisión lo solicitado.

Entonces, en primer lugar, por el volumen y cantidad de establecimientos provinciales
escolares, se escogió la matricula de los alumnos de los últimos grados; en éstos como en los
otros tipos de establecimientos, se suprimieron los datos repetidos. En general, en la mayoría de
los casos, la decisión de dónde residir depende del estrato socioeconómico al que pertenece la
familia, en particular del jefe del hogar, por estar vinculado tanto al aspecto económico corno al
estilo de vida, aspectos fundamentales en la toma de decisiones respecto al consumo. De allí que
se considera adecuado el criterio adoptado y que los datos son representativos, porque
corresponden a familias con jefes entre 30 y 45 años, más o menos, que ya han alcanzado una
cierta estabilidad en su nivel socloeconómico, lo que no implica que se considere definitiva. Por
ello, se estimó que el más representativo era el colectivo de los últimos grados en estos
establecimientos. En los casos de hogares con jefes más jóvenes, es muy posible que estén
todavía en una etapa de transición, que presentan mayor movilidad residencial y sus decisiones
de localización se van tomando de acuerdo a la situación que ocupan y, a veces, por las
perspectivas futuras de movilidad social; en todo caso son situaciones de transición a la espera de
concretar sus oportunidades potenciales. En el caso de hogares de personas mayores, ya con un
estatus más estabilizado, es probable que permanezcan en el lugar porque han logrado
establece¡-se en un lugar coincidente, en cierta medida, con sus preferencias y expectativas, de lo
contrario es muy factible que se hubieran marchado.

En los establecimientos privados, dado que se cuenta con un menor número de divisiones
y establecimientos, se optó por la matricula completa escolar. Además, se agregó la información
de diversos cursos pertenecientes a dos establecimientos secundarios públicos, una escuela de
enseñanza media de Bahía Blanca y otro de lng. White, técnico, que presentan un amplio
espectro socloeconomíco. En total se contó con 693 1 registros, cantidad que permitió una
adecuada aproximación a la distribución de los grupos socio-ocupacionales por radios censales y
por barrios. El análisis por radios permitió analizar la distribución en unidades menores y
obtener resultados comparables con los obtenidos de la información censal para otras variables.
Si bien con la información de 1991 quedan excluidos los hogares que no tenían algún miembro
asistiendo al sistema educativo, sí se cubrieron con las encuestas aplicadas en 1998.

De aquí que se construyó un marco espacial adecuado para la interpretación de los
resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas sobre movilidad y preferencias residenciales,
así como de las imágenes que componen el espacio subjetivo de los bahienses.

En una etapa posterior, con los resultados obtenidos de la categorización socio-

ocupacional por radios, se intentó aplicar igual procedimiento a escala barrial. Debido a que no
existe una identificación y delimitación adecuada de los barrios de la ciudad, se trabajó con las
sociedades de fomento como entidades representativas y con reconocimiento a nivel municipal,
que tienen como base la organización barrial; en la actualidad hay 95 sociedades de fomento y 6
juntas vecinales. Por las dificultades en la agrupación de los radios para componer un cuadro
barrial, los resultados obtenidos no se consideraron satisfactorios, pues en algunos casos se
cubría sólo una fracción o bien resultaba en un agregado de barrios.
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Es necesario explicitar, con cierto detalle, la conceptualización y operacionalización de
los estratos socio-ocupacionales. En el nivel empírico fue necesario resolver las dificultades
planteadas en cuanto al tipo y calidad de los datos, ya que la información disponible presenta
cierta imprecisión debido a que se manejan categorías generales, que no permiten una mayor
discriminación de las ocupaciones y su desagregación, de ¡nodo que la construcción de los
grupos socio-ocupacionales no alcanzó el nivel de elaboración que se pretendía. No obstante, se
considera que el resultado final presenta una adecuada correspondencia con el hecho ernpirico, la
realidad intraurbana bahiense. Se optó por trabajar con la información correspondiente al jefe de
familia y los resultados se asumen representativos para las unidades familiares respectivas ya que
“puede afirmarse que en las sociedades capitalistas la familia es la principal unidad donde se
opera la distribución de la renta a los fines del consumo, por lo general bajo la autoridad del jefe
de familia que percibe directamente esta última”(Torrado, 1992,pp.28). El concepto de estratos
socio-ocupacionales hace referencia a los subconjuntos de la población económicamente activa
que representan posiciones similares en la estructura social, de acuerdo a los requisitos de
calificación y el prestigio reconocido, implícito, en los grupos ocupacionales. El ingreso ya no se
considera suficiente para una clasificación socioeconómica ni la posesión de determinados
bienes materiales, debido a que no son elementos de diferenciación y, en algunos casos, son
transversales. Las nuevas tendencias se basan en la utilización de la ocupación y el nivel de
educación alcanzado por el jefe del hogar, para establecer una definición más correcta de las
preferencias y necesidades de las familias. La estratificación socio-ocupacional es uno de los
componentes considerados para establecer la diferenciación socioespacial que, en cuanto a
prácticas, experiencias y comportamientos se relaciona, de modo más general con los estilos de
vida.

lEn las economías postindustriales, las nuevas corrientes dedicadas a estudiar las
tendencias en el mercado, tratan de sustituir los criterios tradicionales de análisis, basadas en
variables socio-demográficas, para explicar y detectar las nuevas formas de comportamiento y de
consumo aparecidas estos últimos años.

En el contexto francés, Valette-Florence (1 994,pp. II )señala que los viejos criterios,
como el sexo, el nivel de educación o la pertenencia a una categoría socio-profesional, que
permitía en otros tiempos caracterizar los comportamientos, en la actualidad permiten explicar,
la mayoría de las veces, una parte muy limitada aunque significativa. Las causas de ese cambio
son demográficas y sociológicas, en tanto conciernen a la emergencia del celibato, el aumento
en el poder de compra y la reducción de las diferencias entre las categorías socio-profesionales.
Evidentemente, estas no son las condiciones existentes en la sociedad bahiense.

Al decir de Sharon Zukin, “during the past 30 years, the meaning of ‘urban lifestyles’
has changed from a fairly stable prerogative of social status (Weber, 1946) to an aggresive
pursuit of cultural capital (Bourdieu, 1984).” (1998, Pp. 825).

El concepto de estilo de vida se ha definido de varias maneras, pues en algunos casos se
refieren al individuo y otras a la sociedad. Según Valette-Florence, en el estilo de vida se
distinguen tres niveles: el más estable,que corresponde a los valores individuales y rasgos de la
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personalidad; el intern,edio, construido por el conjunto de actitudes propias del individuo; y en
tercer lugar, el nivel periférico, que comprende la esfera de los consumos.

Según Valette-Florence (ibídem,pp.21) “¡‘ensemble des gens ayant un style de vie
semblable ... constitue un groupe homogéne ayant un mode de nc identique. Le terme de mode
de vie se référe á ces attachements collectifs, socialement différenciés, dénommés valeurs
sociales. . .Celui-ci étant ainsi la résultante globale du systéme de valcurs d’un individu, de ses
attitudes et activités et de son mode de consommation.’

Con el fin de agrupar la información de manera que permita una adecuada definición de
los estratos socio-económicos, éstos se construyen tomando en cuenta, dentro de las limitaciones
que impone la información disponible, tanto la categoría ocupacional como el tipo de
ocupación.’

La clasificación de los grupos socio-ocupacionales, según el tipo o carácter del trabajo
que desarrollan, es una forma indirecta de mostrar tanto la estructura de la “jerarquía
ocupacional” en cada sector como el grado de calificación de la fuerza de trabajo. De este modo,
se pueden diferenciar: las ocupaciones que corresponden a una función directiva y profesional;
las que están directamente asociadas a funciones administrativas, de comercialización y
distribución (no manuales); y, las que están directamente vinculadas al proceso productivo
(manuales) (Formiga, 1 989,pp.7 1).

Los grupos socio-ocupacionales que se definieron son los siguientes:
1. Empresarios
2, Profesionales en función específica
3. Propietarios de medianas empresas
4. Cuadros superiores de las Fuerzas Armadas
5. Autónomos o en relación de dependencia de alta caliñcación y

funcionarios de rango medio-alto.
6. Docentes
7. Autónomos en pequeñas unidades productivas
8, Cuadros técnicos y asimilados
9. Empleados administrativos y vendedores

10. Empleados calificados manuales
II. Empleados de baja calificación y no calificados.
12. Trabajadores informales
13. Servicio doméstico

La categoría ocupacional índica la relación dc la persona cinc trabaja con la empresa u org~¡nisíno para quien lo

hace. La ocupación se reliere a la clase de trabajo oficio o profesión que ejerce o ejerció en su empleo la persona

económicamente activa.



Estratos socio-ocupacionales Grupos socio-ocupacionalesj

~ Superior ] 1 - 2 .1
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Categoría II Estrato Medio-alto .3—4—5

Categoría 111 Estrato Medio 6— 7—8—9 - 10

Categoría IV Estrato Bajo 11—12-13 J
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Con esta construcción como base se procedió a identificar una estratificación socio-
ocupacional (diferenciación de la población según grupos jerárquicos) que comprende cuatro
categorías.2

Se trató de identificar un número reducido de estratos socio-ocupacionales, por las
restricciones de la información de base, relacionando el tipo de actividad con la situación en el

proceso productivo — autónomo, privado empresarial o del sector público. Se ordenaron los
estratos siguiendo un orden decreciente en cuanto a condiciones de vida.

LA SITUACIÓN DE BAHIA BLANCA EN 1971

Se consideró interesante incorporar, como un marco de referencia para este estudio, el
análisis de la estructura social realizado para el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía Blanca de
197 í~, con el objetivo de determinar las pautas ecológicas sociales dentro de la ciudad, es decir,
la distribución espacial de las áreas establecidas de acuerdo a las características de la población.
Para ello se determinaron “a priori” áreas homogéneas, adoptando como variables: 1) Trama y
volumen de los elementos integrantes del tejido urbano, como indicadores de la calidad de la
edificación; 2) Red de infraestructura de servicios públicos; 3) Usos del suelo; 4) Valores de la
tierra;5) Radio de acción de las sociedades de fomento y parroquias; 6), la densidad de
población y el nivel educacional por radios del Censo Nacional de 1960. No se ha considerado
aquí la localidad de Gral Cern, área 9, por no formar parte del área de estudio.

Con los resultados de la encuesta se arribó a la conclusión de que las áreas homogéneas
constituían, en general, verdaderas áreas socio-económicas. Los mayores niveles de educación
se localizaron en las áreas centrales 1, 2 y 3, en tanto en la periferia se encontró la mayor
proporción de jefes de familia con baja educación y menor porcentaje de alumnos universitarios.
Se destaca el caso del área 2,Palihue, donde, virtualmente, toda la población encuestada tiene

2 Se definieron los siguientes grupos ocupacionales:
1 Empresarios,profesionales
2 Coniercianles, uiiilitarcs. alía calificación
3 Docentes, técnicos, empleados con cierta calificación
4 EmpIcados/obreros, trabajadores infonnales.
Plande DesarrolloUrbanode BahíaBlanca 1971 Municipalidaddc BabiaBlanca‘PP. 61 a 74.



educación secundaria por lo menos. Del análisis de las ocupaciones resultó, que en ese momento, 

Bahía Blanca contenía una proporción de familias de clase media considerablemente alto. En 

cuanto a la distribución por áreas, las periféricas presentaron mayor porcentaje de obreros y los 

niveles medios se distribuyeron de manera más homogénea en el conjunto de las áreas, pero con 

una predominancia significativa en el área 3. De los datos de la tabla surge, en el área 2, el 

predominio absoluto de ocupaciones de clase alta (profesionales, administrativos y empresarios) 

al alcanzar 90 %, y el resto corresponder a ocupaciones de clase media. Respecto a la movilidad 

espacial, las áreas 1 y 2 son las que muestran, proporcionalmente, el mayor dinamismo, dado que 

alrededor del 80% de su población proviene de fuera del área; les siguen las áreas 5 y 7. 

Del esquema de distribución de áreas, según niveles socio-económicos, se puede decir 

que hace casi 30 años ya se perfilaba la diferenciación socioespacial actual, aunque se 

encuentran algunas diferencias significativas. Hay que señalar que se introdujo una modificación 

en la Figura 16, en el caso de Palihue, y se procedió de esta manera pues se considera que se ha 

cometido un error en el esquema original, cuando se consigna en la referencia de Palihue clase 

media alta y baja. Se sustenta la corrección en que en el texto se menciona en forma constante, y 

se reafirma con los datos obtenidos de la encuesta, el predominio absoluto de ocupaciones de 
clase alta (profesionales, administrativos y empresarios) al alcanzar 90 %, y el resto 

corresponder a ocupaciones de clase media, el elevado nivel de ingresos y educativo, así como 

el equipamiento del hogar y, en general, las condiciones de vida. Esto queda claro al ordenar las 

keas por rangos, en que Palihue ocupa el primer lugar. Por ello se eliminó la mención de baja. 

Para una caracterización de las áreas se combinaron los resultados que se consignan en el 
esquema de niveles socioeconómicos y el ordenamiento por rangos de las áreas, que sintetiza la 

situación tomando como base 3 variables multidimensionales. 
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De allí resulta que:

El centro —norte (área 1) donde se concentra la mayor actividad comercial e institucional,
así como la edificación en altura (verticalización), si bien se observa el predominio de clase
inedia alta, ocupa el segundo rango.
El primer lugar de la jerarquía lo detenta Palihue, (área 2), zona netamente residencial de
estandar medio alto.

El tercer ratigo está representado por el área pericentral de edificación compacta y usos
mixtos en torno al centro, que se caracteriza por el predominio de la clase media.

El cuarto orden lo ocupa el sector noroeste (área 5), de ocupación compacta que, junto a
los sectores este y sudoeste (áreas 4 y 6, rangos 5 y 6, respectivamente) se presentan como áreas
donde predominan las clases media baja y obrera.

Los rangos de menor jerarquía son los representados por el sector de expansión de baja
densidad del este de la ciudad y por Ing. White (áreas y rangos y 8, respectivamente), ocupadas
en forma predominante por la clase obrera. Estas dos son las áreas de menor desarrollo de la
ciudad y que concentran la mayor parte de los problemas.

De la consideración de la estructura fisica surge que las áreas 1, 2 y 3 (microcentro,
Palihue y zona pericentral) se caracterizan como la parte más desarrollada de la ciudad,
detectando la tendencia de expansión del área 3, hacia el sector noroeste (área 5), como una
prolongación del área pericentral. El área 4, que presentaba mayor dinamismo, aparece frenada
en su desarrollo por barreras ecológicas fuertes, como es el caso de las vías del ferrocarril.

Resulta muy interesante en las conclusiones cuando se señala que la dinámica natural
detectada era francamente centripeta, como surge de la tendencia de la movilidad residencial y

las preferencias de los encuestados (área a la que se mudaría), que tendían al centro o a sus
proximidades. Se preveía que esa tendencia se iba a acentuar, en la medida en que no
aparecieran otras zonas con atracción suficiente. El único polo residencial era el área 2 y se
consideraba demasiado exclusivo como para limitar las tendencias naturales.

LA SITUACION DE 13A1-IIA BLANCA EN 1991

La diferenciación por áreas, utilizando 4 categorías socioprofesionales, llevadas a cabo
sobre la base de los datos de 1991, y que se considera representativa de la situación actual, no
se presenta tan compacta como la de 1971, por no haber sido definida a priori y estar referida a
unidades menores, como son los radios censales. Se obtiene nuevamente una distribución más o
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menos concéntrica. También en esta situación actual se constata el alto estandar del área central,
Palihue y Patagonia. El radio en el este, próximo al aeropuerto, se relaciona con un barrio
nulítar.

Evidentemente, el área pericentral presenta las variaciones introducidas por la expansión
del centro. En la composición del sector norte se observa un cambio que se considera
sigíiificativo (áreas noroeste y norte), donde se observa una revalorización del sector entre el
centro y Palihue, con eje en Sarmiento, y el desarrollo del barrio Universitario y aledaños. Para
1991 el área representada es mayor, abarcando el crecimiento y la consolidación de la trama
urbana en el período 1971-1991.

La categoría 111, que se podría considerar equivalente a una clase media baja, se

distribuye como una corona contigua a las anteriores, con un eje hacia el norte. La categoría 1V,
que podría corresponder a una clase baja, en general coincide con los sectores habitados más
periféricos, de hábitat popular, que incluyen las áreas donde se localizan los asentamientos
marginales.

Hay que tomar en consideración que, al adoptar los cortes naturales para la determinación
de las clases, la categoría 1 alcanza un rango amplio y, por ello, el centro aparece más
heterogéneo y difuso, dado que los valores descienden a medida que aumenta la distancia a los
radios próximos a la Plaza Rivadavia, especialmente en dirección oeste, sur y sudeste. Algo
similar ocurre con la categoría II, donde los radios más externos, más alejados, alcanzan los
valores más bajos, como es el caso de los ubicados en el área de expansión del norte, que en esos
momentos tenía una ocupación muy baja y dispersa.

Si se adopta un criterio más restrictivo en la determinación de la categoría 1, entonces
aparece más clara la concentración en los radios céntricos, más próximos a la plaza Rivadavia y
su extensión, en dirección a la Avda Alem —Barrio Universitario, a lo que se agrega Palihue y
[>atagonia.

Lo mismo ocurre con la categoria II en que, al excluir valores menores, se reducen de
esta categoría la mayoría de los radios periféricos, de manera que aparece concentrada en la
trama urbana consolidada, limitada por el canal Maldonado y la vía férrea, excepto en los dos
radios del centro de Villa Mitre y los que se encuentran en el sector noreste-este, de Barrio La
Falda y contiguos a Palihue.

Del análisis en detalle de la distribución de categorías socio-ocupacionales (Figura 30) se puede
establecer que:

• La categoría 1, de mayor jerarquía, se concentra en el área central, con los evidentes
agregados de los barrios Palihue y Patagonia, que son claramente identificables y sobresalen
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en la morfología urbana bahiense. Comprende los sectores más antiguos y consolidados del
centro con el eje residencial de Avda Alem en transformación, a los que se agregan las áreas
de construcción más nueva de Barrio Universitario— próximos a la Universidad del Sur,
Parque de Mayo, Avenida Alem.

• La categoría II se distribuye como una envolvente de la anterior, muy compacta en cl sector
céntrico. Llama la atención por escapar a la tendencia, el gran rectángulo de categoría IV que
se distingue de manera notoria, ubicado al este y, en parte, contiguo a los radios de Palihue y
Patagonia, que corresponde a la villa de emergencia Miraniar que, como se comentó, tuvo su
origen en la ocupación ilegal de tierras pertenecientes al Parque Campaña al Desierto. Como
se indicara al tratar la dinámica de la estructuración actual del espacio urbano bahiense, se
observan aquí dos sectores de expansión de esta categoría II, que presentan similitudes en la
composición pero se diferencia en cuanto a la forma de ocupación. En los situados hacia el

este, con eje en calle Sarmiento, que corresponden a la revalorización del Barrio La Falda,
que ha llevado a la renovación de construcciones más sencillas y antiguas, así como a un
proceso de rápida ocupación de los espacios vacantes por viviendas de valor relativamente
elevado, en consonancia con los altos valores del suelo. El otro sector a destacar se ubica
hacia el norte, en un sector muy dinámico en el que se encontraban amplios espacios
vacantes, que se extiende entre el área verde que forman los parque lineales del ex Camino
de Cintura la calle Florida y la Avda Alem.

• En una franja a continuación, con ancho variable, se observa la distribución de la categoría
III. Se distinguen algunos intersticios de categoría lv, donde se localiza un asentamiento
marginal, Villa Parodi, o un radio que presenta la ocupación de viviendas sencillas, en
proximidad a la estación de ferrocarril y al arroyo, actualmente entubado. Sobresale en el
conjunto el eje norte-este, que constituye en la actualidad un importante eje de expansión y
que registrará una recategorización por lo menos de algunos segmentos, pues incluye el
sector este del acceso por Sarmiento, donde se encuentran las nuevas áreas de consumo de
los shoppings, y donde se han localizado el country club y los barrios cerrados, todavía en

fase de promocion.

• La categoria IV, ocupa la periferia restante. Abarca los radios donde se localizan los
asentamientos marginales y se destaca el predominio en de esta categoría en la zona de lng.
White, localidad portuaria. La enorme extensión del radio ubicado en el extremo, entre lng.
White y Grumbein, se debe a las inadecuadas condiciones que presenta para la ocupación por
las condiciones fisicas del suelo y que, para el momento de efectuarse el censo de 1991,
prácticamente, estaba deshabitado.
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LA DWERENCIACION RESIDENCIAL

Como ya se ha mencionado, la diferenciación en la estructura socicespacial urbana es
resultado de la fornia en que se distribuyen las áreas residenciales y de la oferta o la dotación de
infraestructura y equipamiento, que está relacionada con la desigual localización de inversiones y
gasto público. De manera importante influye en esta conformación espacial las condiciones en que
se ha efectuado la expansión de la ciudad y la participación del sector privado en la producción de
tierra urbana.

Este tema, por el tipo de información censal disponible, se enfoca desde el punto de vista de
las áreas que presenta una situación deficitaria en las condiciones habitacionales.
Los aspectos más importantes de esta problemática social están vinculados con:
la situación de legalidad en la ocupación del lote y la vivienda
la disponibilidad de infraestructura de servicios urbanos básicos ( agua potable- gas- cloacas-

electricidad - pavimento).
la oferta de transporte intra-urbano en cada área.
la accesibilidad a los equipamientos colectivos

La expresión más acabada de esta diferenciación se materializa en la problemática de la
vivienda, ya que en las condiciones del alojamiento se resume, en gran medida, la calidad de vida y
las condiciones cotidianas de su existencia. Especialmente, para los grupos de menores recursos, la
vivienda y su entorno representan el lugar donde se desarrolla una gran parte de las actividades
cotidianas de la familia.

Como dice Beatriz Cuenya, la pobreza habitacional puede describirse por el
hacinamiento, la precariedad, la promiscuidad, la inseguridad en la tenencia, la falta de
privacidad, la insalubridad, la segregación espacial. Esto es, la ausencia de un conjunto de
condiciones que, en cada momento histórico y en cada sociedad, se consideran necesarias para
la subsistencia (Cuenya, 1994, pp.79).

El problema habitacional es uno de los aspectos más importantes que requieren ser
tratados por sus implicancias en la calidad de vida de los habitantes, especialmente para aquellos
grupos sociales a los que se les hace muy dificil participar, o directamente se encuentran
marginados, del mercado inmobiliario.

Se toma como base la distribución de las variables seleccionadas en el espacio intraurbano,
para identificar la localización de las áreas-problemas que se caracterizan por presentar las

condiciones más criticas.
La situación analizada corresponde al año 1991, ya que se utiliza la información

disponible del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Mediante la aplicación de un
SIC, Mapinfo, se realiza el análisis intraurbano para detectar las áreas con situaciones más
criticas.

Los datos correspondientes a hogares particulares por tipo de vivienda según cantidad de
hogares en la vivienda y hacinamiento en el hogar, sintetizan los principales indicadores del
déficit de vivienda, ya que permite captar los problemas relacionados con precariedad de la
vivienda, hacinamiento por cuarto y hacinamiento de hogares. En el análisis de los datos es
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necesario tomar en consideración, para la cuantificación del problema, que la unidad está
referida a hogares y no viviendas, habiéndose registrado un total de 81.666 hogares particulares
en el Partido de Bahía Blanca. íNDEC define el hogar censal particular como el grupo de
personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo de acuerdo a un régimen familiar, es
decir, comparten sus gastos de alimentación. De manera que para el tratamiento de la temática
se establece la correspondencia 1 hogar 1 vivienda, que en todo caso supone una
subestimación de las viviendas correspondientes.

Precariedad de la vivienda

Esta variable está relacionada, sobre todo, con las características fisicas, materiales de la
vivienda. La tipología utilizada permite distinguir entre viviendas no deficitarias y deficitarias.
Los tipos de vivienda que se asumen como deficitarios son:
- casas tipo B, que son aquellas que presentan por lo menos una de las siguientes características:
falta de provisión de agua dentro de la vivienda

no tener retrete con descarga de agua
tener piso de tierra

Es importante tener en cuenta que una gran parte de las viviendas de este tipo se podrían
recuperar, posiblemente, con una inversión mínima.

- las categorías que representan condiciones graves de habitabilidad, que corresponden a rancho
o casilla, inquilinato, hotel o pensión, local no construido para habitación y vivienda móvil. Es
posible que parte de las agrupadas en la categoría desconocido pertenezcan a estas categorías,
pero se excluyen por falta de información.

Hacinamiento

El hacinamiento se refiere a la existencia de condiciones inadecuadas de habitabilidad.
En el análisis del hacinamiento se tomaron en cuenta sus dos tipos:
Hacinamiento por cuarto
Hacinamiento de hogares

En el hacinamiento por cuarto se establece una relación cantidad de habitantes por cuarto
a partir de la cual se considera que existe hacinamiento. Son varios los criterios utilizados y de
acuerdo a la información disponible se hicieron dos aplicaciones: una considerando 2 y más
personas por cuarto y, otra más crítica, de más de 3 personas por cuarto.

El hacinamiento de hogares se refiere a la existencia de más de un hogar ocupando la vivienda.
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Cuadro 26: Ciudad de Bahía Blanca. Hogares deficitarios en 1991

‘En viviendas precarias

Precariedad de la viv¡enda y hacin. de hogar

En casas 8

En vivie¡idas precarias no recuperables

En viviendas no precarias

Total liacinaiiiieiito por cuarto y de hogar

Hacinamiento por cuarto

Hacinamiento en casas A

Hacinamiento en departamentos

Hacinamiento de hogar

(A) bac.por cuarto: 2 y más p.p.c.

(8) bac, por cuarto más de 3 pers.

y bac. de hogares con 2 y más p.p.c.

A

1.1132

8123

3009

3332

Hogares que requieren mejoramiento de vivienda

En casas 8

Por bac, cuarto casas A

Total

Ho2ares que requieren vivienda

3812

8123

11935

En viviendas precarias no recup. y hachogar

Hac. por cuarto en departamento

Hac. de hogar en casas buenas

Hac. de hogar en casas B

Total

8

1968 hogares

740 hogares

hogares

2182 hogares

3009

740

[63

6094 “

6157 hogares

3975

21.82

En condiciones más deficitarias

En viviendas precarias no recup.yhac.hogar 2182 hogares

Hacinamiento de hogares en viv. buenas 740

Total 2922
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De la observación de los datos que se consignan en el Cuadro 26, surge que:
En la ciudad de Bahía Blanca las inadecuadas condiciones materiales de habitación,

identificadas mediante los tipos de vivienda precaria, afectan a 6.157 hogares. Se considera que
una alta proporción de las viviendas B, habitadas por 3.975 hogares, podría ser recuperable con
mejoras y ampliaciones.

De manera que las condiciones más graves de habitación estarían afectando, en 1991, a
2. 182 hogares que habitan viviendas precarias no recuperables y con hacinamiento de hogar.

Respecto a las viviendas que presentaban niveles críticos de hacinamiento, dado que esta
situación estaría afectando en su mayor parte a casas A, es posible que gran parte del problema
también se solucionaría mediante ampliaciones y mejoras. Por lo tanto se podría estimar un
déficit de aproximadamente 740 viviendas, derivado del hacinamiento de hogares en viviendas
no precarias, que demandan una atención inmediata

En total, serían 2.922 los hogares que requerirían una solución prioritaria a su problema
habitacional en 1991,

De los resultados obtenidos surge que los hogares que habitan viviendas recuperables se
distribuyen en 3.812 casas B, que requieren mejoras y 8.123 en casas A, que necesitan
ampliaciones para solucionar el hacinamiento por cuarto. Si bien aquí habría que considerar la
construcción de conjuntos habitacionales destinados a grupos de bajos ingresos que fueron
ocupados con posterioridad a la fecha censal, también nuevos grupos familiares se han sumado
en estos aflos transcurridos.

Identificación de áreas-problema en el espacio intraurbano

Se retoman las variables e indicadores analizados para la ciudad en su conjunto. Para la
elaboración de los indicadores utilizados se contó con la información correspondiente al Cuadro
V8, por fracciones y radios, del Censo Nacional de 1991.
La cartografia temática presentada está realizada con el software de Maplnfo. También en este
caso, para la determinación de las clases se aplicaron cortes
naturales o “natural breaks”, que realiza directamente el mismo software.
Los resultados, como se puede observar en los mapas correspondientes, muestran importantes
diferencias en las condiciones habitacionales de la ciudad, situación que tiene relación directa
con la calidad de vida de los habitantes.

La distribución de hogares que habitan casas B (Figura 31) presenta una fuerte

concentración en las áreas periféricas. Entre los radios que alcanzan una mayor cantidad de este

tipo de viviendas se encuentran aquellos ocupados por asentamientos marginales. Esta situación
se corresponde con la distribución de hábitat popular.
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Llama la atención el valor alcanzado en el radio 0709, por ser una zona relativamente
céntrica, que pone en evidencia la existencia de viviendas antiguas con problemas habitacionales
Igual situación se presenta en los radios que abarcan el sector adyacente a la calle Sarmiento y
algunos radios del barrio La Falda y hacia Palihue. Como estos datos corresponden a 1991, es
posible que la situación haya cambiado pues abarca un área muy revalorizada y con intensa
renovación (radios 2503, 2505 y 2508), aunque hay remanentes de construcciones antiguas y de
baja calidad. En el caso del radio 2501 que comprende a Palihue, barrio residencial de altos

ingresos, estos datos deben estar reflejando la existencia de Villa Sapito que ocupaba terrenos
del Club de Golf Palihue y que fue relo¿alizada en el sector norte entre 1994 y 1995.

Respecto a la distribución de viviendas precarias no recuperables (Figura 32) se

consideró interesante indagar los diferentes tipos de viviendas que prevalecían en aquellas zonas

que presentan valores más críticos. Debido a que se constataron variaciones importantes en la
forma de relevamiento de los inquilinatos, mediante la comparación de los valores obtenidos,
por radio, en cantidad de viviendas y cantidad de hogares, se desistió de tratar en forma
desagregada.

La concentración de hogares en esta categoría de viviendas se observa en la periferia,
coincidente con las áreas donde se localizan asentamientos carenciados — Miramar, Saladero,
Esperanza, Rosario prolongación y Parodi. Evidentemente, por la cantidad de población
involucrada, el sector oeste-sudoeste presenta problemas habitacionales importantes (casas B y
viviendas precarias no recuperables).
Además se detectan como áreas-problema las siguientes:
a. En el sector céntrico en las manzanas adyacentes a la Plaza Rivadavia y en dirección a la

Estación Sud.
b. Hacia el este, entre la Estación Sud y el Arroyo Napostá, extendiéndose hacia el Parque

Independencia.
c. En radios del macrocentro, especialmente en dirección al norte.

Entre los radios incluidos en el primer grupo se tiene que:

en el 1304 se relaciona, principalmente, con la presencia de locales no construidos para
habitación y, en menor medida, con hoteles y pensiones.

en 1208 y 1209 se detectan hoteles y pensiones así como inquilinatos.
en 1206 y 1207 inquilinatos, en forma predominante.

en 1210, 1301 y 1303 corresponden en la mayor parte a hoteles y pensiones

en 1402 se registran tanto hoteles y pensiones como inquilinatos.

en 0608 inquilinatos, mientras que en 0509 la situación corresponde a hoteles y pensiones.
en 0510 y 0409 el problema se relaciona con inquilinatos.

en una situación más periférica se detectan inquilinatos y otras viviendas precarias en el radio

1808 donde se localizan las villas S. Gómez y San Roque; altos valores de rancho o casilla
relacionados con asentamientos precarios en el 1607 con Parodi, en 1012 con Rosario, Juncal y
Esperanza, en 1013 con Rosario prolongación, en 1717 con Saladero y 2509 con Miramar.
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en 1702 predoniinan los inquilinatos , situación que puede estar vinculada a las viviendas de las
Colonias ferroviarias de Maldonado.

en las áreas periféricas del norte se deben a la presencia predominante del tipo rancho o casilla.
(O9ll,IOII,l813,1814,25l2yen25l3ocupadoporvillaStellaMaris)
Al coíisiderar Grumbein, en 2401 se detecta la presencia de inquilinatos y rancho o casilla

En relación al hacinamiento pgr~g~flp en viviendas ocupadas por 1 hogar, la cartografia
correspondiente (Figura 33) permite observar la localización periférica de las áreas
problemáticas y que coinciden con la áreas ocupadas por las villas Nocito, Miramar , Bajo

Rondeau , San Blas, Rosario prolongación y Esperanza. Se destaca siempre el radio 1707 de
Loma Paraguaya por presentar los valores más críticos en todas las variables consideradas.
Llaman la atención los altos valores de los radios 2514 (Barrio 17 de Agosto, relocalización de
una villa de emergencia), 1702 (Colonias Maldonado). Además en los radios 1701 y 1810, áreas
donde se encuentran conjuntos habitacionales de planes de interés social, ocupados por familias
de escasos recursos.

En general, los casos señalados corresponden a las situaciones más críticas con más de 3
personas por cuarto. (Figura 34)

La situación es más compleja al considerar el hacinamiento de hogares, cuyos resultados
deben interpretarse tomando en consideración la definición de hogar ya señalada. (Figura 35)
Además de encontrar una distribución más o menos coincidente con las áreas-problema
detectadas anteriormente, en esta variable se agrega un mayor número de radios céntricos. En

estos casos es posible que estén vinculados a hogares compuestos por estudiantes, por ejemplo.
Además se destaca una fuerte concentración en los barrios La Falda Bella Vista ,en el sector sur
y en lng. White.

Con el criterio más restrictivo de hacinamiento de hogar con 2 y más personas por cuarto,
(Figura 36) se observa una mayor concentración del problema en áreas periféricas, donde
predomina el hábitat popular. No son precisamente los asentamientos precarios los que
alcanzaron los valores más altos de este indicador, pues el hacinamiento está determinado sobre
viviendas de buena calidad, que corresponden a las categorías censales de casas A y
departamentos.

Para concluir el análisis, se seleccionaron los tres indicadores que representan las
situaciones de mayor déficit para elaborar el mapa síntesis de hogares en condiciones de
habitabilidad más críticas (Figura 37): viviendas precarias no recuperables, hacinamiento con
más de tres personas por cuarto y hacinamiento de hogares con dos y más personas por cuarto.
En el mapa se indicó la selección de aquellos radios en que los tres indicadores alcanzaban
valores correspondientes a las dos clases superiores, que representan la mayor incidencia del
problema. Se pone de manifiesto la concentración de las condiciones de mayor precariedad en
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las viviendas de hogares localizados en la periferia, donde quedan comprendidos los
asentamientos carenciados o villas. Es importante destacar, también, los sectores donde se
encuentran las Colonias de Maldonado y Loma Paraguaya.

La situación que resulta de los datos censales evidencia que, si bien las condiciones
deficitarias más críticas no alcanzan altas proporciones, hay una importante cantidad de familias

íue necesitan resolver sus problemas habitacionales. Se pone de manifiesto la concentración de
las áreas-problema en la periferia, donde se niarca la presencia de los asentamientos marginales.
Además, hay que considerar que el problema se ve agravado por los asentamientos que se
formaron con posterioridad al Censo, como es el caso de las villas Duprat , El Progreso, El
Porvenir y Caracol.

Indudablemente, han ocurrido cambios en los 8 años transcurridos desde el Censo de
1991 al momento actual. Por una parte, una disminución de condiciones deficitarias,
relacionadas con áreas que presentan un gran dinamismo y han sido objeto de una importante
inversión inmobiliaria y renovación urbana, especialmente por la incidencia de casas B, en
particular en el sector este de la ciudad. Es posible que los conjuntos habitacionales destinados a
familias de bajos ingresos construidos en el período, hayan disminuido los valores relativos al
hacinamiento. También se considera importante el efecto de las acciones llevadas a cabo por el
Programa Arraigo, de ordenamiento y regularización, que comprenden a las villas Nocito, M.
Moreno, Bajo Rondeau, Parodi y Quilmes, que beneficia a una importante cantidad de familias.
Se agrega la ejecución a corto plazo del Programa de Mejoramiento de Barrios, con la
relocalización de las ocupaciones sobre parte del Arroyo Napostá, que reducirá en forma
importante las condiciones deficitarias de vivienda en ese sector.

Por otra parte, es posible que los problemas económicos y de empleo, que afectan a una
gran proporción de la población bahiense, hayan agravado las situaciones deficitarias vinculadas
a la vivienda.

.I~ara completar este análisis de las categorías socio-ocupacionales y de las condiciones de
habitabilidad, se consideró importante incluir aspectos educativos del jefe de hogar. De acuerdo
a la información censal correspondiente, se elaboraron dos mapas que representan la proporción
dentro de cada radio censal de: a) los jefes de hogar con bajo nivel de instrucción; y b) los jefes
de hogar con estudios Universitarios

DIFERENCIAS EN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Como jefes de hogar con bajo nivel de instrucción se consideraron a todos aquellos que,
como máximo, habían completado el nivel primario (Figura 38). Esta situación es indicativa de
una limitación importante para la participación en el mercado laboral y por lo tanto se considera
relacionada con los estratos inferiores. De la distribución de esta variable en el espacio urbana, se
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observa que los valores más altos que presenta son predominantes en los radios periféricos y que
coimiciden con los asentamientos marginales.

Como jefes de hogar con estudios universitarios se consideraron todos aquellos que
alcanzaron estudios universitarios, completos e incompletos (Figura 39).
Los radios con mayor proporción de jefes de hogar con estudios universitarios se localiza en el
centro, siguiendo el eje de Avda Alem y en los barrios parques Palihue y Patagonia. El siguiente
valor adopta una disposición de franja contigua a la anterior.

Evidentemente, los resultados obtenidos de la información respecto al nivel de educación

alcanzado por los jefes de hogar presentan una alta concordancia con la distribución de

categorías socio-ocupacionales y que se corroboran con las apreciaciones que se obtuvieron en
el trabajo de campo.

Asimismo, las condiciones deficitarias de vivienda muestran una estrecha y directa
relación con los resultados obtenidos en las otras variables, no obstante que sólo se pudo trabajar
con las situaciones que presentaban cierta criticidad.

De todas maneras parece evidente la situación de diferenciación socioespacial en Bahía

Blanca, como fiera expuesta en la caracterización de la estructura urbana. En particular, los
mayores contrastes se establecen entre los extremos de la escala:

• Las áreas de estratos superiores y barrios residenciales de prestigio en el este,
particularmente Palihue y Patagonia; y

• Las áreas marginales del sur —suroeste, marcadas por la pobreza y la exclusión-segregación.

De los resultados obtenidos en la consideración de las diversas variables se puede decir
que en la diferenciación de las áreas residenciales se ponen de manifiesto las desigualdades

socmoeconómicas de sus habitantes.
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13. EL ESPACIO SUBJETIVO DE LOS BAHIENSES

La relación espacio-tiempo en el ámbito urbano está contenida en el conjunto de acciones
y objetos que conforman el espacio geográfico, de dos maneras:

a. en forma individual, se plasma tanto en las acciones que corresponden a temporalizaciones
prácticas, como en los objetos que representan espacializaciones que contienen tiempo;

b. en los distintos tiempos sociales, que resultan de la diferente combinación de la inflexibilidad
de los objetos con la flexibilidad de las acciones.

De manera que las variaciones en los tiempos sociales corresponden a la distinta

significación de la dimensión temporal para los diversos grupos e individuos y representan las
formas de vivencia del tiempo concreto, en el cual se expresa el movimiento del Mundo
(Santos, 1993b, pp.9).

En la síntesis de las rutinas de la actividad cotidiana, que ponen de manifiesto las
peculiaridades del comportamiento y las relaciones espacio-tiempo, se estructura el espacio
social. En éste se encuentran comprendidos los lugares, donde sus integrantes realizan sus
actividades diarias y donde se desarrollan relaciones sociales establecidas sobre una base
territorial. De modo que el concepto de espacio social abarca no sólo los aspectos materiales,
sino también aquellos sociales y psicológicos que se vinculan a los significados y los
simbolismos atribuidos a sus componentes (Ley, 1983, pp.4 1/42).

También en la conformación de ese medio social es preciso tener en cuenta tanto el
contexto inmediato corno el mediato, dado que las acciones cotidianas son influidas por las
experiencias personales acumuladas y las acciones de los otros y, por lo tanto, tantién quedan
involucradas cuestiomies de poder.

En la medida en que influyen condicionantes culturales y aspectos vinculados al acceso a

los recursos, aun en el caso de involucrar actitudes y experiencias semejantes, es probable
encontrar difrrencias en valores y prioridades entre grupos, “inasmuch as urban resources,
including such varied resources as employment, land, power, status, or publie safety, are in
scarce supply, intergroup relations will be inherently competitive and, to the extent that a
groups fundamental aspiratiomis are threatened, competition will contain the seeds of tensión and
even open conflict.’ (ibídem, PP 11)

Se puede decir que, en muchos casos, los patrones de actividad de los habitantes y sus
rutinas se restringen a pequeños espacios, donde desarrollan su cotidiano. Esto hace que algunos
recursos de la ciudad no estén a su alcance, o bien, que desconozcan su existencia o

disponibilidad, dado que el espacio de la experiencia es más reducido que el espacio concreto
umbano. De la base de las prácticas espaciales se desarrolla, entonces, un conjunto de significados
dominantes, enlazados a las distintas áreas urbanas, y la distribución de ellos define gradientes
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que son de importancia para comprender la valorización de los lugares y los movimientos de los

habitantes.
Si bien en la diferenciación del espacio que resulta de las percepciones individuales y en

la conformación de representaciones colectivas son importantes las materialidades del espacio,

como producto de la sociedad, también influyen las condiciones personales respecto a la

posición en la estructura social y los aspectos culturales. El espacio social influye en la conducta
y en las relaciones de los sujetos, como consecuencia de que ha sido construido socialmente
(Martínez, 1 995, pp. 54). Al respecto, es interesante las especificidades marcadas por Geraiges

de Lemos( 1990), en cuanto a la forma en que utilizan el espacio urbano las diferentes clases

sociales, en la caracterización de los barrios ricos, pobres y de ‘clase media’ en las metrópolis
latinoamericanas.

Dado que el propósito de este tema es captar el espacio subjetivo de los bahienses, a
través de sus prácticas espaciales, en sus movimientos y actividades cotidianas, se opté por
mealizar una serie de entrevistas para la obtención de la información cualitativa.

Or2anización de las entrevistas

De acuerdo al tema en estudio, se optó por entrevistas no estructuradas, que recogen la

experiencia de 27 familias que representan un amplio espectro de tipos de hogares, situaciones
soctoeconómicas y distribución dentro de la ciudad y que, en la mayor parte de los casos, se
realizaron en el período julio-setiembre de 1999. Una experiencia muy interesante del trabajo de
campo es que, en los casos de las personas de menores ingresos, especialmente hombres, los

entrevistados se mostraron parcos, con respuestas que contenían pocas palabras muy cargadas de
significado.

Con las entrevistas se intentó captar las experiencias de habitantes de distintos ámbitos
urbanos y de diversas categorias socioprofesionales, como se puede observar en los datos
identificatorios.

De los hogares entrevistados, 19 se ubican en la zona donde predomina la organización

barrial, con distintos grados de integración y funcionalidad; de ellos, 14 se ubican en la trama

consolidada,

1. Marisa, atención de ancianos y quehaceres domésticos, 25 años. Vive con unos familiares,
sus padrinos, que tienen 5 hijos, en Barrio Juan López.

2. Sergio, encargado de depósito de una empresa editorial. Su esposa es ama de casa e
inmigrante, edades entre 35 y 40 años. Con sus dos hijos,1 1 y 13 años, viven en barrio

Mariano Moreno.
3. Adriana, oficinista. Su esposo es empleado. Edades entre 25 y 30 años, con un niño

pequeño. Viven en barrio Sánchez Elia.
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4. María Emilia, arquitecta, fUncionaria municipal, divorciada. Vive con sus tres hijos, dos
estudiantes y uno adolescente, en barrio La Falda.

5. Silvia y Roberto, auxiliar docente e ingeniero Electrónico (CRIIBABB), con dos niños.
Viven en departamemito de Villa Floresta.

6. Ana, docente universitaria. Su esposo es empresario industrial. Edades entre 50 y 55 años.
Viven con una hija en Barrio parque Palihue.

7. Susana, docente, inmigrante. Su esposo es ingeniero industrial, empleado de empresa
trasnacional. Edades entre 42 y 46 años. Viven en barrio Santa Margarita,

8. Mirta, empleada doméstica por horas, 48 años, vive en Ing. White. inmigrante.
9. Pedmo, ordenanza. Su esposa es ama de casa. Edades entre 36 y 40 años, viven con cuatro

hijos —8 a 15 años — en barrio Cooperación II.
lO. Carlos (37 años), empleado servicios de reparación, vive con su madre en barrio

Cooperación II.

11. Dario, empleado sin calificación. Su esposa es ama de casa. Edades entre 25 a 30 años. Con
una hija pequeña, viven en Bajo Rondeau.

12. Ricardo, empleado sin calificación. Su esposa trabaja en servicio de limpieza/conserje. Sus

edades entre 40 y 45 años. Viven con 7 hijos, entre 1 y 16 años, en Villa Harding Green.
13. Santiago y su esposa, empleados de la Administración Pública. Edades entre 34 y 38 años.

Con 4 hijos, 3 a 12 años, viven en Villa Floresta. Inmigrantes.
14. Patricio, 33 años, obrero de la construcción, vive con una hija pequeña en barrio Maldonado.

Los otros cinco hogares se encuentran en la zona periurbana:

15. Elsa. Ella y su esposo, edades entre 65 y 75 años, son jubilados, él carpintero y ella

empleada administrativa. Viven solos en Barrio EL Nacional
16. Silvina, bióloga y directora de museo. Ella y su esposo que es escribano, con edades entre

40 y 50 años. Viven con sus dos hijos adolescentes en Barrio parque Patagonia,
17. Laura, empleada en mantenimiento edificio. Su esposo es empleado. Edades de 35 a 40

años. Viven con 3 hijas —9 a 14 años- en barrio El Sol.
18. Lorena, ama de casa. Su esposo es médico. Edades ente 30 a 35 años. Con dos niñas, viven

en Barrio parque Patagonia.

19. Cristina, ama de casa. Su esposo es médico. Edades entre 35 a 40 años. No tienen hijos y

viven en Barrio parque Patagonia. Inmigrantes -

En cuanto a los 8 restantes, sus viviendas se ubican en la zona más céntrica, con

diferencias marcadas en cuanto a distribución espacial y fUnciones predominantes del área. En el
pleno centro o microcentro, que comprende las manzanas alrededor de la plaza Rivadavia, se

encuentran:.

20. Eugenia, 48 años, profesora nivel terciario, divorciada. Vive con dos de sus hijas en un
departamento de pleno centro.
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21. Eva, 53 años, bibliotecaria, divorciada. Vive en un departamento, pleno centro.
22. Alicia y Jorge, ama de casa y empresario, 52 a 58 años, viven en un departamento en pleno

centro. El es inmigrante.

Figura 40: Croquis de la distribución espacialde los bardos de Bahía Blanca
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En el borde de la zona comercial, a más de 7 cuadras de la Plaza Rivadavia, se localizan
los hogares de:
23. Rosita, docente preceptora, con María, su madre, 55 y 74 años. Viven en un departamento

de zona céntrica. Ambas inmigrantes.
24. Rossana y Juan, entre 30 y 40 años. El es ingeniero civil e inmigrante internacional.

Trabajan en la oficina de una empresa familiar. Viven en una casa de zona céntrica.
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25. Nélida y Alberto, entre 45 y 50 años, ama de casa y agente de seguros. Viven en una casa
zona céntrica. Ambos inmigrantes.

26. Carolina, -secretaria en una empresa comemcial, soltera, 36 años. Vive en un departamento de
zona céntrica.

A mayor distancia, ya donde comienza a predominar la función residencial, se encuentra
la vivienda de Elba-Oscar-Miriam.
27. Elba y Oscar, 60 a 70 años, ama de casa y empleado jubilado, viven con su hija Miriam,

empleada calificada en una empresa trasnacional. Su casa se ubica en la zona céntrica.

Dentro del conjunto de personas entrevistadas, resultaron incluidos inmigrantes
correspondientes a distintos períodos. Los más antiguos, que llegaron a la ciudad con
anterioridad a 1980, son Rosita y María, Susana y Jorge. En la década de los ochenta arribaron
Santiago, Juan y Mirta. Dentro de los movimientos más recientes, ocurridos en los últimos 10
años, se encuentran Cristina, Nélida y Alberto.

LA PRODUCCION DEL ESPACIO Y LA MOViLIDAD RESIDENCIAL

Las experiencias son de lo más diversas en cuanto a las relaciones que se establecen con
los vecinos, en el lugar en que viven, aun cuando las pei-sonas presenten condiciones de vida
similares o que se localicen en el mismo barrio. De allí que se pueden plantear cinco tipos de
situaciones para encuadrar los casos en estudio: una adecuada integración, aquellos que no
establecen casi relaciones con sus vecinos, los barrios poco integrados, la vecindad en barrios
nuevos y el caso particular del centro.

Se conforma un ámbito barrial integrado

La
sentimiento
Ledrut, por

existencia de relaciones intensas e importantes con los vecinos, vinculada a un
de identidad con el barrio, aunque no alcancen el nivel de integración señalado por
ejemplo, se encuentra en los casos de Ana, Silvina, Ricardo, Mirta y Susana.

Ana cuenta su experiencia en Palihue, lugar
un espacio verde, hacia fines de los años sesenta.
convino económicamente comprar allí”. Habían
entonces, carecía de servicios y escuela. Comenta
que pasar por delante del cementerio, la ruta no

al que llega con su esposo en la búsqueda de
“Fue casual la llegada a Palihue, porque nos
comprado un lote en Patagonia que, para
como factores adversos, además, que tenían
estaba iluminada y se encontraba demasiado
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lejos de la ciudad, por lo cual fueron postergando la construcción de la casa. Entonces surgió,
simultáneamente, la oportunidad de un vecino muy interesado en su lote y la oferta de un loteo
a precios muy convenientes en Palihue, donde se estaban instalando los servicios públicos y
pavimentando las calles. Así pudo comprar mucha gente, en la manzana de ellos y en la de
enfrente, ‘se pudieron comprar lotes que estaban más baratos que en Villa Mitre.” Obtuvieron un
valor tan bueno por la parcela de Patagonia, que compraron en Palihue y pagaron parte del
píoyecto de la casa. “Después, despacio, fuimos construyendo la casa. A medida que crecía la
casa, crecía la familia.

Coincidió que vivían en el barrio muchas familias de la edad de ellos, en algunos casos
conocidos de la infancia o compañeros de la Universidad, así que hubo mucha convivencia. “Se

crearon lazos de aniistad también entre los chicos, no sólo de los adultos que nos conocíamos
desde antes” y que se han mantenido a lo largo del tiempo.

A medida que la familia iba creciendo, uno de los mayores imiconvenientes que tuvo fue la
distancia. Allí siempre se requiere un segundo coche porque los chicos están con mucha
actividad (aunque asistan a la escuela del barrio), con la práctica de deportes, estudio de idiomas,
etc. “La mamá se transforma en mamá-taxi; es una de las caracteristicas de las madres allí, que
se ven salir y entrar.” Supone que tal vez, en su caso, influyó más la ubicación de la casa, que no
está cerca de la entrada. “Ahora mejoró muchísimo el servicio de ómnibus, pues antes era muy
malo, pasaba cada hora.” Con la apertura de los shoppings y la Escuela de Agricultura y
Ganadería que está en Sarmiento, el servicio se presta con mayor frecuencia; más bien, ahora
los vecinos se quejan por exceso de movimiento.

Ellos participaron mucho en la comisión de la Sociedad de Fomento del barrio en los
primeros años y en las cooperadoras, tanto del jardín de infantes como de la escuela. El esposo

fue varios años presidente de la Cooperadora de la escuela, cuando se construyeron varias aulas
y el gimnasio (muy amplio, lo utilizaban también los padres fuera del horario escolar) y un
centro de reunión. Ahora están alejados, pues ya no tienen niños en edad escolar y están muy
ocupados, pero cuando pueden participan. [Se nota el interés por los asuntos de la comunidad]

Pero el proceso no ha continuado igual y señala los cambios que se observan en el barrio
y las etapas de consolidación: al entrar al barrio, está el sector viejo, de las casas tradicionales, de
las familias que crearon un tipo country - casas más abiertas, más bajas, más verdes - “con la
idea de alejarse”. Son familias que permanecen en el barrio aunque sus hijos se l1an marchado.
En otros casos se observa la continuidad en la preferencia por el Itígar y la disponibilidad de
recursos, ya que los hijos han tenido oportunidad de comprar allí, también, lotes. “Después de
las ventas masivas, quedaron pocos lotes y las casas que se están construyendo ahora son muy
costosas, ‘tipo Dallas’. Y las familias que vienen a vivir allí también son jóvenes, con muchos
chicos, tienen su 4 x 4. Es otro nivel, no el de profesores universitarios como era el ntmestro, en
los inicios.” También algunos hijos de las familias que compartieron la misma etapa de
construcción del barrio que ellos, que se han casado, han comprado lotes en un sector que es
extensiómi de Palihue, en un triángulo entre la Universidad, la antena y el barrio, que ahora se
encuentran gran parte en construcción. Hoy el barrio se ha consolidado, se compactó, y los
pocos lotes que quedaron no están en venta porque los reservan para algún hijo, o bien,
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especulan con la tierra. Por otro lado, Ana señala que se notan los efectos de las nuevas técnicas
constructivas. “Uno nunca termina de hacerlo y otros la hacen de repente. Uno pasa por un
terreno baldío y, a los tres meses, está una casa hermosa con el cesped.”

Hay loteos contiguos que se parecen, pero tienen otras condiciones, como el establecer un
menor tamaño de los lotes y se permiten medianeras, que es el caso de Altos del Palihue o el
Barrio Golf (entre San Andrés y el Club de Golf).

Se muestra una cierta tendencia a quedarse, en los hijos, a continuar en un área
residencial semejante. Pero también se observa mucha movilidad, aunque Ana reconoce que
ellos han tenido sm.merte de mantener los mismos vecinos, durante mucho tiempo. Un fenómeno
reciente es el alquiler de casas. “A medida que la ciudad crece industrialmente, hay más gente
con poder adquisitivo que busca el espacio verde.” Y, como ejemplo, menciona el caso de unos
amigos que alquilaron su casa, completa, amoblada, a una de las multinacionales de los nuevos
emprendimientos. La ocupará uno de sus ejecutivos que viene solo porque su esposa, también
empresaria, desarrolla su actividad en USA. Por este motivo, alternará su estada entre Bahía
Blanca y USA, un mes en cada lugar, pero quería estar cerca de un campo de golf “Ya no es el
mismo tipo de gente. Son familias desestructuradas, un poco por el tipo de actividad que están
desarrollando. Ya no es el mismo ambiente, tienen otras costumbres inclusive.”

Estas nuevas situaciones representan un gran cambio en el sentido de la vivienda para un
barrio de este tipo, que se concibió como vivienda permanente y estable; forman parte del
proceso de desapropiación del cotidiano. La explicación se relaciona con el hecho de ser una
oportunidad económica, porque pagan alquileres muy altos o porque hay problemas económicos.
Pero, por oti-o lado, también tiene relación con las etapas del ciclo familiar, cuando los hijos
dejan el hogar paterno y la casa resulta demasiado grande.

En el caso de la familia de Ana, a veces los acongoja la casa tan grande, ahora que dos de
sus hijos se han ido. 1-lan pensado en alquilar e irse a un departamento, más adecuado a sus
necesidades actuales y cuando proponen firmemente irse, los hijos les reclaman, “¿ y los nietos,
dónde van a jugar?’

El caso de Silvina y su esposo es interesante porque los muestra como pioneros en la
construcción de un espacio. Silvina se refiere a su experiencia en Barrio Patagonia y expresa que
“ vivir aquí es un privilegio. Para nosotros es un..., no sé, nos cambió la vida”. Cuenta que
fueron a Patagonia hace 16 años, cuando “era como ir a hacer patria, porque casi no había
servicios”. Eran pocos los vecinos que vivían allí y había algunas casas de fin de semana.
A medida que expone su experiencia, se pone de manifiesto la integración de la pareja al trabajo
conjunto de los primeros vecinos, para lograr el acondicionamiento del barrio y la dotación de
servicios.

En los primeros años participaban mucho en la Sociedad de Fomento, porque estaba todo
por hacer, “Era como un pueblito, se hacían asados comunitarios en el surgente de Macagno,
donde ahora están loteando.” Particularmente la instalación del gas, a fines de los ochenta, marcó
un cambio y comenzó a registrarse un proceso de ocupación mucho más rápido. Vivir en
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Patagonia es caro, especialmente en invierno por el alto consun1o en calefacción y, también, por
las distancias; generalmente, se requiere más de un vehículo.

Silvina advierte un cambio en la estructura del barrio, en el tipo y calidad de las
viviendas, porque ellos compraban casas existentes, construcciones sencillas, para refaccionar.
También en este caso surge el comentario sobre las nuevas técnicas constructivas, al acotar que
ahora construyen casas de mucho más valor, en 3 o 4 meses, y de muy buen nivel.

Es evidente que se ha hecho mucho en el barrio en los últimos años, dado que el
importante crecimiento que se ha registrado en la ocupación fue acompañado de un buen nivel de
equipamiento. Como ejemplo, menciona una biblioteca pública, el edificio de E.G.B, con más
de 10 aulas y laboratorios, y el del Polimodal. “El jardín de infantes, que funcionaba antes en la
Sociedad de Fomento, tiene ahora un edificio espectacular.”

Un aspecto que destaca es que, por la normativa vigente, no podían instalarse negocios en
el barrio y, entonces, comenzó a desarrollarse sobre 14 de Julio una zona comercial, donde
ahora hay una diversidad de locales. Allí se ubica un supermercado que fue muy importante
hasta qtme ocurrieron dos hechos: la apertura del acceso fácil y rápido por Sarmiento, asi como la
instalación de los hipermercados en los dos shoppings, que significó una fuerte competencia.

Simi embargo, superado el primer impacto, sigue funcionando bien con la gente del barrio.
Además, en otros aspectos de la fumicionalidad del barrio se notan los efectos de la

apertura de los shoppings. “Los domingos se incorpora Patagonia a la ‘vuelta del perro~i:Palihue.
Sarmiento, Patagonia.” En consecuencia , hay mucho tránsito en comparación a años anteriores,
“antes, auto que se escuchaba, era una visita”. Considera que ahora está muy urbanizado, “para
los que somos campesinos, estamos pensado en Aldea Romana”. A través de sus palabras se
constata que están felices y disfrutan muchísimo de la casa. Comenta Silvia que la extrañan y
desean regresar cuando van al centro de compras; más aún cuando se van de vacaciones. Tratan
de pasar el mayor tiempo posible allí, como es el caso de los fines de semana.
Los hijos también tienen sus amigos en el barrio. Desde hace dos años, más o menos, el lugar de
encuentro de los chicos es una esquina de la calle Chequén, que identifican como “la asfaltada”
por ser la primera que se asfaltó, al ser una troncal. Son 20 ó 30 chicos que se reúnen y para que
no estén a la intemperie, cuando hace frío o mal tiempo, Silvia acondicionó el quincho de su

casa, para que funcionara como lugar de encuentro alternativo.

Hace 9 años que Ricardo y su familia viven en Villa Harding Oreen, en el barrio
municipal Vemec. Al hablar Ricardo de su experiencia en el barrio dice que les gusta porque es
tranquilo, por lo menos donde ellos viven. Colabora en el barrio repartiendo el Plan Vida, que
viene de la Provincia, para madres y chicos hasta de 6 años y tiene bajo su responsabilidad unas
40 familias. Todos los días se reparte leche y una vez por semana otros alimentos, función que se
identifica con el cargo de “manzanera”. Sus actividades se desarrollan en }-Iarding Oreen, pues
su barrio está integrado a la misma.

Comenta que la Villa es muy linda, es “mnuy tranquilo para vivir”, destacando que él y su
familia tienen muy buena relación con los vecinos. Entonces, surge el comentario de que

Paseo habitual de los domingos
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también tiene buena relación con las manzaneras de 17 de Agosto, a quienes ayuda cuando lo
necesitan. “Pero, en general, la población de Harding Green ve a la población de 17 de Agosto
como algo aparte”, y hace la aclaración ‘Vemec sí está integrado” - El barrio 17 de Agosto se
construyó para la relocalízacion, a principios de los años ochenta, de una villa de emergencia
que estaba ubicada en un sector céntrico de la ciudad. “Se organizó una Sociedad de Fomento,
pero nada más. No avanza tampoco”.

La situación conflictiva se pone de manifiesto, también, cuando dice que sus hijos van
lodos a la Escuela N02, de Colón y Vieres, donde funcionan todos los niveles, EGB y Polimodal
[en el centro de la ciudad]. Cuando mejoró su situación de trabajo hace 6 años, “los cambié a esa
escuela por que la del barrio era muy - .0 sea, la educación era buena, los chicos también son...
Como iban los chicos de 17 de Agosto, siempre habían peleas.” Por eso los cambió. Es evidente
aquí la fragmentación y segregación existente.

Un factor importante de integración a la comunidad local parece ser el ser miembros de la
Iglesia Mormona, que está en el barrio, a media cuadra de la casa. Los chicos se encuentran muy
activos, integrados en grupos de jóvenes. Los amigos también pertenecen a esa iglesia.

Mirta, que vino hacia fines de los ‘80 de Carhué, vive hace 5 años en el Boulevard de lng.
White. “Es un barrio tranquilo, repobres, pero tranquilo y hay una buena relación entre los
vecinos. Cada uno está ocupado en sus cosas, pero cuando se necesitan, uno de otro, están. Y nos
conocemos todos.”

Se nota por los comentarios que es muy activa y se interesa por los problemas de la

comunidad. En estos momentos no forma parte de la Comisión de la Sociedad de Fomento, pero
ha sido representante en los talleres del Plan Estratégico y de programas que se están
desarrollando al nivel institucional, relacionados con la problemática ambiental. Por ejemplo, se
ha reunido con la Presidenta de la Federación de Sociedades de Fomento para organizar una
actividad en las escuelas, relacionada con el problema en el suministro de agua potable que
afecta a la ciudad.

Distinta a las anteriores es la experiencia de Susana, que pasa de un barrio integrado a un

lugar de ocupación más reciente, al que no se ha vinculado. Es interesante el contraste cuando
compara su situación actual, en barrio Santa Margarita, con la anterior en Villa Floresta.

Vivieron allí casi 20 años, en un barrio comistruido por una empresa privada, donde
compraron una casa con patio. “Y teníamos un sentido de pertenencia terrible allá”, los chicos y
ella; el esposo no tanto porque trabajaba afUera. “Era un barrio lindo, apartado y fuimos a vivir
todos al mismo momento, criamos a los hijos juntos; era como un pueblo chiquito donde todos se
conocían.” En el barrio actual se saludan con unos pocos vecinos y se puede decir que las
m-elaciones son escasas. En cambio, señala que cuando los chicos son chicos, siempre hay motivo
para relacionarse, como cuando se los lleva a la escuela.

A los 6 meses de estar viviendo en la casa actual, el hijo se fue a estudiar a La Plata. Y la
hija, que tiene todos sus amigos allá, le reprocha el haberse mudado y le dice “mamá, a mí me
gusta más esta casa, es más grande, es más linda y todo; pero, el barrio trío es aquel.”
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El motivo para cambiar de casa fue que la otra “comenzó a quedar chica” cuando los
hijos crecieron, pues compartían una habitación. Se acondicionó un pequeño dorínitorio, pero
necesitaban más espacio. Entonces, comenzaron a ver la posibilidad de cambiar, pero no fue
fácil. Ellos buscaban afiera, “siempre vivimos afuera y nos gustaba así, muy tranquilos”. Como
mio les atraen el centro ni los departamentos, buscaron casa. En 1989 comenzaron la búsqueda por
este barm4o y, con el dinero de que disponian, fue posible la compra de esta casa que estaba en
construcción, aunque no habían pensado en una solución de ese tipo. “Lento, con ahorros,

fuimos construyendo”.
Aunque comienza diciendo que no fue algo particular que los atrajera a este barrio, en el

relato de los acontecimientos surge la motivación. “En ese entonces [año 1989] Santa Margarita
estaba vacio, mucho más vacío que ahora. Si, nos atrajo que estaba muy poco poblado pero tenía
la placita, era muy abierto.” Destaca que al caminar por la calle, como tiene mucho retiro de
vereda, se ve corno un bartio agradable para andar. “Pero lo que nos atrajo un poco, si me pongo
a pensar, es eso, que tenía el asfalto recién hecho, se veía un barrio limpio, prolijo, abierto.’
En ese tiempo había poca construcción y los terrenos valían entre 2.000 y 3.000 dólares.
Actualmente, uno vecino cuesta alrededor de 25.000 dólares. La cuadra donde viven ellos estaba
medio vacía y “toda esta construcción es reciente, de este ano -

Las diferencias entre el estatus de los barrios se manifiesta cuando establece la diferencia
con Palihue, donde se ve que no les ha costado como a ellos, pues son profesionales o tienen un
comercio, buenos sueldos. Aquí, en este barrio, se ve que todos van construyendo despacio,
siempre hay algo pendiente.
Por los comentarios se desprende que, si bien paga la cuota mensual, no tiene relación con la
Sociedad de Fomento y al tratar el tema surgió que, en realidad, esa entidad se estaba
preocupando por el barrio. Por ejemplo, recordó que hace un tiempo hicieron una encuesta sobre
las prioridades del barrio. La Comisión presentaba un listado, de acuerdo a los problemas
detectados, y se daba la oportunidad de opinar e incorporar nuevas propuestas.

Esto pone de manifiesto que, a veces, los vecinos se desentienden de lo que están
haciendo las organizaciones barriales.

Escasa vinculación al entorno barrial

Aquí se agrupan varios casos en los cuales, aunque parecen localizarse en un ámbito
barrial organizado y relativamente integrado, no se evidencia participación por parte de los
miembros de la familia. Las justificaciones que respaldan esta actitud se relacionan con un
traslado, más o menos, reciente al lugar, así como con el problema de no disponer de tiempo.
Sin embargo, además de disponer de poco tiempo, es posible que la falta de participación
también se relacione a un cierto desinterés por lo que ocurre en el entorno. Aquí son interesantes
las diferencias que se detectan entre la experiencia comentada anteriormente, en Patagonia, con
otros hogares más recientes en ese mismo barrio parque y que no se han integrado.

Por el fuerte contraste con la situación presentada por Silvina se introducen, en primer
lugar, las experiencias de Lorena y Cristina, en las cuales se pone de manifiesto que las
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condiciones para la participación e integración no están dadas por el lugar, sino que se conjugan
una serie de circunstancias como el estado de la situación al momento de instalarse, las
motivaciones y el interés personal.

Lorena y su familia vinieron a vivir a Patagomíia hace 1 año y 8 meses. La motivación,
que los llevó a pensar en un cambio, surgió de las condiciones de vida no satisfactorias que
derivaban de vivir en un departamento en el centro. Había mucho movimiento, de autos, de
gente, mido, smog y querían un poco más de veide, de libem-tad y de aire puro. Prefirieron
Patagonia porque es más verde, más parque. “La experiencia nos ha resultado bárbara, muy
buena, más libertad para las chicas; lo pensamos más que nada para ellas.” Y, también, por el
trabajo estmesante que tiene su esposo, necesitaban un lugar así. A él le gusta trabajar cori las
plantas, estar afuera, cortar el cesped; ‘la naturaleza le gusta.. .En el departamento era como que
seguía encerrado en el Hospital.”

Lorena destaca el cuidado y el mantenimiento que presta la Sociedad de Fomento a la
plaza del barrio, que está frente a su casa. No participan en esa entidad porque “como que
todavía nos estamos acostumbrando al barrio y, además, estamos poco tiempo aquí”, aunque
tienen intemición de hacerlo en el futuro. Destaca la labor que lleva a cabo la Comisión y se
sienten respaldados por ella, ya que se evidencia que, si necesitan algo, tienen la posibilidad de
plantearlo y que serán escuchados.
El traslado de barmio significó un cambio importante, “más trabajo, porque es lejos y la distancia
requiere tiempo”, dado que las niñas asisten a una escuela privada del centro y quieren que sigan
allí; y, adeniás, van a patin. “Fue positivo por el verde, por la distracción, el no estar tan
pendiente de la televisión y de la computadora. Pero se necesita más tiempo para llegar a las
actividades.” Un detalle que pone en evidencia la necesidad que sienten los niños de
relacionarse con los otros niños del barrio, es que la hija mayor pidió hacer catequismo en la
iglesia ubicada frente a la plaza, muy cerca de su casa. “Ella quiso hacer catequismo en la
iglesia del barrio para conocer a la gente de acá, del barrio. Ella lo decidió, para conocer a las
nenas que viven acá y hacer alguna amiga”.

Respecto a las relaciones con los vecinos, su percepción es que aqul parece mejor que en
el centro porque están, “más o menos todos, en la misma situación”. Lo que pasa es que la
mayoria trabaja en Bahía y “estamos todos ocupados”. En su manzana gran parte de las casas
son nuevas y todavía no se han relacionado mucho con los vecinos, pero el trato es ameno.
Además, con la vecina se ven cuando salen y entran, “porque estarnos emí la misma”. Por eso, los
fines de semana tratan de quedarse para disfrutar de la casa y salir a pasear pues, además, es una
actividad que practican muchos vecinos, se ve movimíiiento en las calles y es muy lindo.

Otmas connotaciones presenta la experiencia de Cristina en Patagonia, que vive aquí con
su esposo desde hace cuatro años. En la etapa anterior a este traslado, vivieron en departamentos
de la zona céntrica y desde la perspectiva de Cristina, parece que Patagonia está fuera del ámbito
bahiense. “Mirá, yo, no volvería a Bahia nunca más. Estoy tan chocha de estar acá”. Debido a
que nació en un pueblo chiquito de la provincia, cuando vivían en el centro no estaba de acuerdo
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en venir aqui. Compraron un lote y construyeron sólo la piscina y un quincho. Pero, a medida
que comenzaron a quedarse, primero los fines de semana y luego la temporada de verano,
comparaba la tranquilidad de este barrio con el ruido del tránsito en el departamento céntrico,
que resultaba muy molesto y los afectaba, especialmente a la noche, para dormir. “Te digo que
venir acá, pama ini, fue la gloria. Si yo tuviera un banco acá, emi la ruta, Bahía nunca más. Yo voy
a Bahía a los bancos.” Despacio, han ido completando la casa. Incluso, tienen en proyecto una
ampliación, en planta alta.
El cambio fue notable en su estilo de vida, pues llegaba el viernes a la noche y sentía desazón,
pesadumbre por el fin de semana, en un departamento pequeño. “El domingo era tétrico. Mi
marido dormía y yo me sentaba a mirar televisión”. Menciona que no le agradan los parques ni
lugares cercanos de sierra y mar. “Para ir cerca, lindo, nada. Así que moriamos los domingos
encerrados, ahí, todo el día.” Es evidente que disfrutan de la casa de Patagonia y a Cristina, en
particular, le gustan tanto las actividades al aime libre, en el parque, como estar en el interior de
la casa. “Hermoso, es impagable. Yo no lo cambio por nada, así me des un piso en la Avda
Alem.” A pesar de que ha tenido problemas con todos los vecinos, “las relaciones con el resto
del barrio, bien”. Realiza varias actividades, como gimnasia y pintura, “todo acá, cuestión de no
moverme.” Comenta que se desvincularon de la Sociedad de Fomento porque se olvidó de pagar
la cuota, lo que demuestra falta de interés pues, seguramente, en la entidad aceptan que se pague
con algún atraso.

Como también tuvo inconvenientes con el sistema de seguridad disponible en el barrio,
se contrató su propio servicio privado. La situación de ellos es muy particular, pues su esposo
hace guardias en el hospital, de noche, y ella se encuentra sola en la casa, de modo que requiere
de un servicio de seguridad eficiente. Y este es uno de los tantos aspectos que hace que vivir en
Patagonia resulte caro como, también, el mantenimiento del parque, el mayor consumo en
servicios. “Pero sí, el mantemiimiento es caro.. - Con semejante patio, en verano, tenés que tener
una luz afuera, una allá, una acá, por seguridad. Cuanto más grande, más luz, más gas para
calefacción. Es caro, pero creo que se paga la tranquilidad de vivir. Yo lo pago con gusto.”

Cristina hace referencia a la movilidad que se está registrando en familias del barrio,
señalando dos motivos. Por comentarios que ha escuchado, se está registrando un movimiento
de familias que venden aquí, para ir a vivir a un lugar más alejado, debido a que el barrio se ha
poblado demasiado. Por otro lado, está el caso de familias que conoce, “que se vuelven a
Bahía”. No es porque no les guste Patagonia, sino porque han crecido los hijos y les requiere
muchos viajes al centro, para llevarlos a las distintas actividades: que el colegio, que la flestita,
“entonces, es mucho ir y venir, levantarse a las tres de la mañana para ir a buscar a la nena al
“boliche”, y eso los mata.” Llega un momento en que se saturan de ser mamá-taxi y papá-taxi.

En el caso de Laura y su familia, que viven en el barrio El Sol, la falta de vínculos se
plantea por el escaso tiempo disponible, no obstante se manifiesta preocupación por los
problemas barriales. Los vecinos son buenos, pero se tratan poco y nada, “porque no me da el
tiempo”, dice Laura. Sólo los saludos y enterarse de las novedades de la Sociedad de Fomento
que, por los logros que comenta, se nota que despliega muchas actividades. Por ejemplo,
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después de muchas diligencias, han conseguido la instalación del gas; ahora, falta acondicionar
el terreno que les cedieron para la plaza del barrio y lograr que se asfalten las calles.

Las necesidades del barrio, especialmente las relacionadas con infraestructura y
equipamiento, son un factor de organización y participación en la comunidad. Además, “por el
barrio se nota que se está construyendo bastante, porque la gente tiende a evitar el alquiler,
porque no da el presupuesto. Aunque uno no la tenga terminada, la puede ocupar y, a medida que
tiene,la va haciendo [comoen su caso]. Es algo de uno.”

La misma excusa de falta de tiempo esgrime Adriana, al referirse a su desvinculación del
barrio. Viven en Sánchez Elia y regresó al barrio porque tiene a la mamá cerca, por su
colaboración en el cuidado de su pequeño hijo. Lo que más le gusta es la tranquilidad del barrio

y que tiene muy buena comunicación con el centro. Los vecinos son amables, rio ha tenido
problemas. “Realmente, no tengo tiempo para participar en actividades u organizaciones del
barrio”. Se notan los efectos de un trabajo de jornada completa, lejos del hogar, y sus
responsabilidades como ama de casa. Su tiempo está dedicado al trabajo y la familia; “vivo tan a
las corridas, que no presto atención a lo que ocurre en la ciudad”.

Silvia y Roberto hace un año y medio que viven en un departamento, de un edificio de dos
plantas, ubicado al lado del Parque de Mayo. Si bien están dentro de la jurisdicción de la
Sociedad de Fomento de Villa Floresta, que es una entidad con mucho tiempo de estar
funcionando, todavía no se han vinculado pues han dado prioridad a las actividades en la escuela
de los hijos, pero se muestran participativos. La familia viene de pasar por una situación muy
conflictiva y traumática, que fue el motivo de su traslado a este lugar, relacionada con la
instalación de una moderna estación de servicio, adosada a la vivienda que ellos ocupaban.

Soportaron las molestias, desde setiembre de 1996 hasta fines de 1997, las que convirtieron a la
vivienda en un sitio insoportable, que afectaba la salud y la estabilidad de toda la familia. Dado
que el mido afecta profUndamente, alteró negativamente sus condiciones de vida durante ese
lapso. El problema lo generó la construcción de umia moderna estación de servicio, con un local
AM/PM (cafetería y comidas rápidas, abierto 24 horas) y lavadero de autos; todo lo que era ruido
se producía sobre la pared medianera. Además, los camiones cíue descargaban combustible, en
franca contravención, se paraban frente a su casa con el peligro que ello implicaba.

La estación de servicio comenzó a funcionar, desde sus inicios, con todos los ruidos y los
aparatos; los fines de semana, que la familia dedicaba más al descanso, no podían dormir.
Comenta Roberto que “uno no se da cuenta y lo va afectando. Pasan unos 6 meses hasta que se
nota que está torpe en [osmovimientos, que está desconcentrado en el trabajo, que tiene pérdida
de memoria” Como ejemplo, hacen referencia a que la niña se dormía en el Jardín de Infantes,
el niño comentaba que notaba que se olvidaba las cosas en el Colegio, por lo tanto decidieron
sacarlos de la casa y los llevaban a dormir a la casa de los abuelos. La pareja, al permanecer en la
vivienda, siguió expuesta. Hicieron las denuncias correspondientes y, después de superar muchos
inconvenientes, especialmente de procedimiento, lograron demostrar que tenían razón. Explica
Roberto, “cuando las mediciones comprobaron la existencia del problema, se inició la otra
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instancia: le dieron al señor todo el tiempo que necesite para hacer los arreglos. Por eso
decidimos irnos” Consideran que no tenía sentido plantear una cuestión judicial, ya que fueron
los más afectados por ser los más débiles. Entre la pareja y los propietarios de la casa, estaba la
Inmobiliaria. Tal vez, piensan ahora, el error fue no plantearlo desde lo económico, pues no
reclamaban tina rebaja en el alquiler, sino que los apoyaran en la demanda. La inmobiliaria puso
como condición que efectuaran las mediciones correspondientes pero, cuamido las tuvieron, no
hicieron nada. Ellos se fueron y la inmobiliaria llegó a algún acuerdo, pues el dueño de la
estación de servicios se quedó con la casa. Silvia manifiesta que es un “problema generacional,
el que se tarda en reclamar los derechos”. Después de lo que ha pasado, no esperaría a nadie,
exigiría lo que corresponde e iría a los medios. ‘i-EI ruido afecta y uno no se encuentra en
condiciones de tomar las decisiones más adecuadas. Además, duda, porque le dicen cómo, no
puede ser que esto te moleste. Ahora no me importaría y reclamaría de inmediato por mis
derechos.”

Al n-iudarse, notaron una serie de cambios, como recordar algunas cosas, a los 2 ó 3
meses de estar aquí. Comenta Silvia, respecto a la situación actual, que “la calidad de vida de
una familia que puede vivir al lado del parque es realmente sensacional”. No obstante, se

generan algunas situaciones conflictivas los fines de semana, cuando se registra una nutrida
concurrencia. Por eso, ellos suelen ir los días de semana, o los sábados y domingos por la
mañana, que hay menos actividad. “Fuera de eso, vivir al lado del parque es una bendición, se
disfrutan los tiempos libres, aunque sean cortos, se disfruta de los cambios de estación en la
ve”etación.” También la casa está muy iluminada porque recibe mucha luz.

En la percepción Yani, el hijo que tiene 9 años, el traslado representó una pérdida
importante, al no contar con el patio para sus juegos. Como el domicilio anterior estaba casi en
una esquina, frente al parque, también iban desde allí con mucha frecuencia. El niño recuerda las
molestias que le originaba vivir en la otra casa y relata “una vez yo fui al colegio, estábamos
viviendo en la otra casa y estaba muy cansado. Volví a mi casa y le dije a mi mamá que estaba
muy cansado. Realmente me cam->saba ese lugar. Se escuchaban ruidos; sí, era molesto. Pero tenía
un garage muy grande, como no teníamos auto, lo podíamos usar mucho para jugar y eso me
gustaba.”.. - “Y la desventaja de que tampoco tenemos un patio propio. La desventaja del parque
es que vos llevás algo, imnaginate, agarrás toda una cosa con soldaditos. Después tenés sed y si
vas a buscar algo, corrés el riesgo de que te lo roben todo. Esa es la desventaja. Si tenés patio,
no; lo ammás, vas a buscar algo, te movés tranquilo.”

Explican Silvia y Roberto : “no tenemos resentimientos y aprendimos lo que es no tener
derechos en la casa de uno, no ser dueño de nada, de abr¡r una ventana. En este nuevo domicilio
estamos felices, pero porque aprendimos a disfrutar de cosas simples como abrir una ventana,
tener aire y luz, tener descanso. Al revés, uno no se da cuenta lo que significa perderlo.”

Con la intención de acceder a una casa con patio y cerca de un área verde, hace ya unos
años están aportando a un plan de viviendas, Barrio parque Los Alamos, que se está
construyendo al lado del Parque de la Ciudad. Y manifiestan temor, porque ellos se inscribieron
en ese plan por ser un barrio parque y ahora, con el problema económico y al transcurrir el
tiempo, se pierden las características del proyecto original, ven que se flexibilizan las normas.
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No se consolida el área prevista como centro comercial y se está permitiendo la instalación de
negocios en las viviendas. Su interés era “conseguir en un barrio común (ni Palihue, ni
Patagonia), una calidad de vida asegurada”, que correspondería a la condición de barrio parque,
puesto cíue lo qtme quieren es asegurarse luz, aire y tranquilidad, que es lo que valoran.

En el barrio La Falda vive Maria Emilia, desde hace 10 años. Es interesante la referencia
a su experiencia anterior, en el barrio Comahue (conjunto habitacional compuesto por varios

bloques de departamentos, de tres pisos), donde había logrado una relación de vecindad muy
linda, sobre todo para los chicos. “Muy distinta a la actual, porque era una experiencia de vivir
con vecinos, junto con vecinos y hacer cosas en común; una experiencia como de vida
comunitamia, que acá no se tiene.” El hecho de tener patios y lugares de circulación comunes,
compartir ciertos gastos, considera que daba lugar a una vida más solidaria, más comunitaria.
“Además, como era gente de no muy alto poder adquisitivo, cada uno trabajaba en su casa, en lo
que sabía.” De esa manera se solucionaban las necesidades de costura, tejido, cuidado de niños,
etc. “Entonces, es como que uno tiene todo, como una infraestructura armada, digamos ahí, en el
propio barrio.” Para los chicos fue una experiencia muy buena, especialmente por los juegos, los
entretenimientos, ya que no se olvidan más que “ para jugar a las escondidas hablan 30,
siempre”. Y hacen la diferencia con el hermano menor porque, si bien se fueron a vivir a una
casa linda, dicen “pobrecito, nunca va a tener la experiencia de jugar a la escondida de a 30”.

Si bien los chicos se encontraban muy bien, comenta Maria Emilia “me faltaba espacio,
miecesitaba más espacio, míecesitaba un patio” y pensaba que sería bueno para los hijos, también.
La casa se convirtió en el proyecto de la pareja, ambos arquitectos. La elección del lugar se basó
en considerar que “era un barrio con posibilidades de desarrollarse bien -

El traslado implicó un cambio radical, en cuanto a que “se lleva una vida totalmente
independiente de los otros”. Además, en su caso particular, dado que su vivienda está rodeada de
baldíos, se siente más aislada.

Las relaciones con los vecinos comienzan a consolidarse ahora, después de mucho
tiempo. “Convengamos que cuando yo vine a vivir no había casi nada.” Ahora se han construido
viviendas enfrente y con familias estables, pues al principio hubo muchos cambios. También en
su acera, aunque con baldíos intermedios, se han habitado algunas casas. Entonces, comienzan a
consolidarse las relaciones, en función de necesidades comunes, aunque es un trato más formal.
Por ejemplo, también ahora que aumentó la ocupación con las nuevas construcciones, se tratan
más pomque tienemí que formar el consorcio de vecinos para la instalación de las cloacas en la
cuadra. “Pero todo así, en función de necesidades, nada de relaciones espontáneas.” Aunque este
sector forma parte de un barrio más antiguo y consolidado, “con la Sociedad de Fomento nunca
nos relacionamos, no existen.., cuando han habido problemas, nunca hubo contacto con ellos”.
En su caso particular, puede ser por estar relacionada con la Municipalidad y, por lo tanto, hace
las gestiones en forma directa.

Una necesidad que plamitea como perentoria es que se requiere un mayor control de cercos
y veredas en los baldíos aledaños porque, como están sin cerrar, la gente circula por todos lados;
además, se convierten en oportunidad para tirar basura y hasta se llega a formar un minibasural.
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En alguna oportunidad se habló de un gran eniprendimiento, que ocupada la mayor parte de la
superficie disponible en la manzana, pero no hay nada concreto.

Al observar el importante incremento en la ocupación del área, María Emilia indica que
lo extraño es que ha crecido muchísimo en un sector paralelo, desde Belgrano a Ramón y Cajal,
y con viviendas buenas. Si bien algunos opinan que el sector en que ella vive no se ocupa
porque está cerca de la Villa Miramar, esto no es cierto pues, ,justamente, el que más crece es el
que está más cerca de la villa. Allí se construyemi casas buenas y lindas, especialmente en la parte
más alta, porque tienen visuales muy lindas. Por eso supone que la manzana vacía próxima se
conforma como un tapón para el desarrollo del sector donde se encuentra su casa. En el caso de
su manzana, los propietarios de los baldíos son todos particulares independientes y,
evidentemente, se forma un círculo vicioso en que unos esperan, otros no quieren construir, y así
pasa el tiempo.

Barrios escasamente imíte~rados

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, se puede decir que estas familias
perciben un muy bajo nivel de integración en los lugares donde residen.

Darío, su esposa y una hijita pequeña viven en una casa en Bajo Rondeau, que forma
parte de una propiedad familiar desde hace mucho tiempo.

En la percepción de Darío entre los habitantes de ese lugar no se ha desarrollado un
sentido de vecindad, en la medida en que “no hay mucha relación con los vecinos. Ahí cada uno
vive su vida. Es muy distinto a otros barrios. Nadie comparte nada.”

Su casa se encuentra afectada por la traza de la Avenida de Interconexión Barrial y tiene
que demolerla, debido a que es necesario correr la construcción. De acuerdo a lo que ha
averiguado, su caso no queda comprendido dentro del Programa Arraigo (comentado al tratar el

teína del hábitat popular), porque ellos son propietarios. En realidad es una situación muy
confusa, pues dice que su abuelo había comprado antes del Proyecto del Camino de Cintura, una
propiedad compuesta por 2 ó 3 terrenos, y son 3 familias las que viven allí en la actualidad. Es
posible que la situación sea mucho más compleja pues, si fiera ese el caso, le tendrían que
expropiar la parte de terreno afectada por el camino. Según él,” son 3 terrenos los que quedan y
el resto se tiene que ir, se las tienen que arreglar ‘1

Es raro este planteamiento pues, justamente, el grupo de Arraigo ha trabajado mucho en
este sector para lograr la regularización dominial, en el lugar o mediante la relocalización, de
todas las familias afectadas por la traza de ese camino. Por ejemplo, dentro de las acciones
contempladas se encuentran los corrimientos, que consisten en hacer nuevas construcciones
dentro del mismo terreno, pero Ibera de la traza. En realidad, “no sé el arreglo que hizo el
abuelo. Como tengo que voltear y construir, correr la casa, tengo que averiguar.” Aquí se
evidencia el problema que existe en la tenencia de la tierra y de la vivienda en las áreas ocupadas
por el hábitat populaí-, debido a la informalidad que caracteriza a la mayor parte de las
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transacciones de compra y vemita que requieren de procedimientos legales para obtener los títulos
de propiedad.

La ocupación ilegal de estas tierras tuvo como consecuencia que no se las dotara de la
infraestnmctura y el equipamiento correspondiente a una zona residencial, por lo cual presenta
graves deficiencias en la calidad de vida. Allí faltan todos los servicios, las cloacas, el gas, y la
situación no va a camnbiar hasta que se construya el camino. “Está todo trabado por eso; viene
todo, pero lento”.

Desde niño Sergio vive en este lugar, que corresponde al barrio Mariano Moreno pero
que se lo suele identificar como Noroeste, por estar muy próximo y ser un barrio antiguo, muy
conocido de Bahía Blanca. Su esposa, que es oriunda de Mar del Plata, vino a vivir aquí cuando
se casaron.

En los primeros tiempos alquilaron una casa ubicada en las cercanías, hasta que
construyeron la que hoy ocupan, en un lote que pertenecía a sus padres. En general, tienen pocas
relaciones con los vecinos; es decir, los saludos y los encuentros normales en los comercios del
barrio. Su esposa es la que tiene más trato con los vecinos, porque está más en la casa. Respecto
a las características, se puede decir que es un barrio tranquilo y que no existen problemas
importantes. Tiene todo los servicios y mucha actividad comercial, especialmente en la calle

Don Bosco.
Sus actividades y relaciones se desarrollan en torno al grupo religioso al que pertenecen,

que es el de los Testigos de Jehová. El templo está ubicado en la calle Maldonado, al 1000, en un
barrio cercano. Si bien se desprende que les agmada integrarse en actividades colectivas, es
evidente que el interés de la familia está centrado en estas actividades religiosas, que identifica
Sergio como las más importantes, pues no participan en la Sociedad de Fomento ni
omganizaciones barriales.

Patricio hace 15 años que vive en el barrio Maldonado y se evidencia la relación muy
estrecha con su hija de 11 años, con la cual realiza gran parte de las actividades fuera del horario
laboral.

Su forma de hablar acerca del barrio trasmite la sensación de que lo cuenta desde fuera;
que ve lo que ocurre, pero como que se mantiene al margen, como un espectador. Como su
padre es pastor protestante y vive en la casa de adelante, es posible que ejerza cierta influencia
en su estilo de vida. Al referirse al barrio, Patricio destaca los problemas de delincuencia y
droga que afectan de manera importante la vida cotidiana del lugar. Comenta que “anda mucho
la policía y se escuchan tiros.” Es evidente que la situación se torna dificil y como una
manifestación de la inseguridad que los rodea, pone como ejemplo el caso de sus vecinos, una
pam-eja de pemsonas mayores, que se van a vivir a otro barrio, en la búsqueda de un lugar más
tranquilo.

El barrio cuenta con los servicios de luz, agua y gas. La calle de tierra y las aceras
presentan condiciones muy inadecuadas para el tránsito, pero Patricio indica que no hay
problemas, aun cori lluvia. Menciona varios lugares de interés en las inmediaciones, como la
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capilla de Santa Lucia y la plazoleta sobre calle Pronsato, donde se organizan actividades
recreativas, como por ejemplo, de destreza criolla. También en la Sociedad de Fomento hay
actividades, a veces; además, se encuemitra próximo un Club que tiene bar. Pero Patricio no
parece ser un asiduo concurrente a estas actividades o reuniones. Concluye que, durante el día,
es un barrio tranquilo.

Barrios nuevos y áreas en proceso de ocupación

También se detecta una experiencia interesante en el caso de barrios en formación o
áreas de incorporación reciente a la trama urbana, corno se evidencia en varios de los casos
incluidos en las entrevistas siguientes.

En el sector noreste se encuentra Elsa que vive con su esposo en el barrio El Nacional.
Elsa centra sus comentarios en el proceso de construcción del área, con los cambios que ha ido
experin-memitando desde la compra del terreno, quince años antes y, en especial, a partir del
momento en que llegaron vivir, hace 8 años. La intención era encontrar un lote cerca de
Patagonia, porque allí viven sus hijas, y eligieron este lugar de menor valor, cuando recién se
estaba iniciando la ocupación. Les gustó este terreno por la ubicación, por el verde que lo rodea.
El pí-oceso de ocupación en los años recientes ha sido muy rápido y la calle Agote, desde el cruce
con 14 de Julio donde se ubica el refugio de la parada de ómnibus, se ha convertido en el eje
principal, donde se concentran las construcciones.

Surge de la conversación, que la elección estaba guiarla por la búsqueda de verde,
ám-boles y pájaros, componentes principales del ami-tiente donde vivían, próximo al Parque de
Mayo. Aquí encontraron una oferta similar, apoyada en la arboleda del predio del Club El
Nacional. “El barrio está habitado por personas humildes pero que muestramí un gran afán de
progreso. Las caracteristicas del barrio han cambiado, se ha elevado el nivel, referido más a
educación que al nivel de ingresos.” Es interesante que al hablar de su experiencia, hace
referencia a las cam-acterísticas sociales de los barrios en que ha vivido.

Se destaca la participación de Elsa en la construcción y la organización de este nuevo
espacio. El barrio progresó por la acción de los vecinos en la Sociedad de Fomento y el apoyo
que recibieron del Delegado Municipal. Hace 3 años qime cuentan con gas, agua y luz. ‘tos
cambios son notorios, ha mejorado mucho el tipo de construcción, la presentación de las
viviendas, siguiendo el ejemplo de quienes se han preocupado por tener lindas casas, como las
de dos maestra que llegaron al barrio, que trabajan en la escuela de Patagonia.” A ellos los
llaman “los abuelos del chalet”, porque su vivienda, si bien no es grande, está muy bien
arreglada y pone en evidencia el aporte del esposo, con amplia experiencia en carpintería de
obra.

En el desarrollo de la exposición queda claro que se han establecido importantes
relaciones de vecindad y señala la diferencia con el bairio anterior, Universitario, “donde los
vecinos eran de más nivel y las relaciones más formales, menos frecuentes. Aquí la gente es muy
humilde y trabajadora, los vecinos son más serviciales”.
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Según Elsa, los terrenos han adquirido mayor valor y el rápido crecimiento que se nota,
ejemplificado en la pronta inauguración del Barrio de Prensa, piensa que traerá más beneficios,
como puede ser otro servicio de ómnibus, que pasaría por la calle Remedios de Escalada.
Intentos de progreso también se manifiestan en las iniciativas de vecinos que, en las manzanas
próximas, habían abierto varios negocios, pero con la competencia de los ubicados en el centro
comercial de 14 de Julio, tuvieron que cerrar y sólo quedaron dos.

La actividad cotidiana de la familia está centrada en la vivienda y disfrutan de una
situación confortable. A través de sus comentarios se evidencia que les gusta sentirse
acompañados, sentir gente a su alrededor: “El Club el Nacional es muy concurrido, también en
invierno. No es molesto, es hermoso. Esta es la parte trasera, se escuchan bocinas, saludos,
llamadas de los padres, que son una compañía. Enfrente está el Complejo de Luz y Fuerza,
donde a veces también se escucha música.” Lo que para algunos pueden ser ruidos molestos,
para ellos significan compania.

En el caso de Santiago y su familia, el traslado hace 8 meses a esta nueva casa ubicada
frente a la zona parquizada del ex Camino de Cintura, sobre calle Cuyo, significó un cambio
muy gramide, pues venian de vivir en un departamento de Barrio Napostá. El área, que forma

parte de Villa Floresta, está en proceso de ocupación al ser revalorizada por el conjunto de
parques lineales que se extienden entre Avda Alem y Florida. “El lugar es lindísimo. El terreno
lo compramos hace 3 años y decidimos construir.” Si bien se está construyendo mucho en todo el
sector, no ocurre lo mismo en su cuadra, por lo cual hay muchos baldíos. “Es relindo, una vista
hermosa, no hay nada que se interponga al sol.” Vivir en este lugar ha representado algunas
dificultades en la movilidad con los 4 chicos, dado que no tienen auto y se hace más complicado
el traslado en ómnibus, “porque somos muchos. El lugar es fantástico, es muy lindo, no lo
cambio, igual. Pero hace falta un auto.” Se puede decir que no tiene relaciones con vecinos, ya
que tiene imno a cada lado, enfrente nada y, el resto, deshabitado. Es un área que recién se está
armando, en plena construcción. Relacionado con esta situación, Santiago se muestra
preocupado por el tema de la seguridad. “Esta zona es muy oscura. De noche es una boca de
lobo. Ya están puestas las columnas de alumbrado, pero todavía no funcionan.” Notan el cambio

porque siempre vivieron en departamentos y jamás tuvieron un problema, “por la seguridad que
da el departamento, por lo menos a mi; y ahora vivimos en una casa que tiene aberturas por
todos lados, puertas por todos lados”, Sin embargo, capitaliza el ambiente que lo rodea, “espacio
verde para caminar y recreación, sobra: estamos a una cuadra del Parque de Mayo y enfrente el
área verde de Cuyo”. Estuvieron un tiempo buscando terreno, primero, y luego para construir,
y eleginmos, no es que bueno, no hay nada, vamos a...” La decisión se tomó porque, de una parte,
no es tan lejos, es bastante accesible, y por la otra, el verde, un espacio bien abierto, que se está
armando muy lindo. “El barrio me gusta y ojalá que pueda seguir viviendo aquí. Ahora hay que
pensar así.

Pedro y Carlos viven con sus familias en el Barrio Cooperación II, ubicado hacia el
final de Alem, próximo a la circunvalación, donde la avenida ya se ha convertido en una vía



358

típica de acceso a una ciudad. Sus experiencias están relacionadas porque alquilaban, con sus
respectivas familias, unas casas propiedad de la Universidad. Por haber vencido el plazo
estipulado como periodo de alquiler, debíam entregar las viviendas, de modo que tuvieron que
buscar un lugar para ir a vivir y se les presentó la oportunidad de incorporarse a este barrio de
interés social.

[-tacetres años que viven aquí y Pedro lo describe como “un barrio nuevo, de gente 80%
trabajadora, que tiene un empleo, humilde. La gente está mejorando las casas, mejorando el
barrio,” A través de los comentarios de ambos, se ponen de manifiesto las condiciones minimas
de las casas del barrio y el esfuerzo de las familias por adaptarse, así como la diversidad en la
composición social de los habitantes: al lado de Carlos vive un médico y también hay docentes y
no docentes de la Universidad entre las más de 500 familias que componen este conjunto
habitacional.

Pedro, su esposa y los 4 hijos, ocupan una casa de 3 habitaciones, que no tiene garage.
Adaptó un espacio como sala de estar, porque es una familia grande, y reformó el patio, que se
redujo ahora a unos 5 m2. Por su parte Carlos, como vive con su madre, se encuentra cómodo en
la casa que le han adjudicado. “Yo estoy contento porque me alcanza bien... Pero hay familias a
las que se les complica, porque tienen 2 habitaciones y 4 hijos. Se les complica porque la
cocinita es chica, comedor chico, todo chico y no tienen como modificar. Hay algunas
injusticias, se ve que hay gente grande y tiene de 3 habitaciones”. Se refiere a familias
compuestas por personas mayores, con pocos miembros.

Al referirse al barrio comentan la forma en que se planteó el proyecto en sus inicios y
los cambios que fue experimentado, debido al prolongado tiempo transcurrido, desde su
formulación a la ocupación efectiva de las viviendas.

Carlos indica que “las casas son precarias porque no son muy buenas. Es decir, el
material es bueno pero, cuando las entregaron venían vacías, peladas. La gente tuvo que invertir
bastante dinero para completarlas. Más o menos se pudo acomodar algo. Pero las casas eran
chicas.” índica que se nota que han ido mejorando, pero todavía les faltan persianas, no han
puesto bidet...

Se remontami al principio de la historia del Proyecto, a mediados de los años ochenta,
cuando el plan inicial tenía previsto un número menor de casas completas y muy cómodas, de
dos pisos, con alfombra. Luego fueron aumentando el número de viviendas, disminuyendo las
comodidades y adecuando los costos a los cambios en los planes de financiación de la Provincia
hasta que, por los problemas económicos y la hiperinflación, entregaron casitas muy precarias,
que había que completar. “Ellos pagaban una casa y terminaron entregando otra.” También
influyó que hubo problemas con la empresa constructora y terminó haciéndose cargo Caritas
para que se completara la obra y “poder entregar algo, porque la gente estaba desesperada”.

Pedro y Carlos ingresaron al Plan un año antes de que les entregaran la casa porque, con
los inconvenientes y el tiempotranseurrido, renunció mucha gente y se presentó la oportunidad
pama nuevas inscripciones. EL Departamento de Complementación de la Umiiversidad les facilitó
un préstamo para Plan de Vivienda y, así, pudieron pagar el monto exigido al ingreso.
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Respecto a la convivencia en el barrio, encuentran que está todo bien. Es toda gente
trabajadora y han avanzado en forma notable, pues calcula que el 80% de las familias han hecho
comlstrucc!ones complementarias. Las primeras que se entregaron las han reformado mucho. Se
ha formado una Sociedad de Fomento en el barrio y la Comisión es muy activa. Ahora están en
la etapa de plantar árboles que la Comisión se encargó de distribuir. Pedro ya los plantó y dice
“todavía no tengo demasiada sombra, pero ya van creciendo”. Lo único que falta ahora es el
asfalto dentro del barrio, “que lo están peleando”. Ya hicieron la escuela y el jardín de infantes,
dentro del barrio, y ahora están construyendo una iglesia. También cuenta con una plaza muy
linda, donde pueden ir los chicos a jugar. Sobre Alem ya está tomando forma la acera, que era
una necesidad impem-iosa debido a las dificultades que afrontan los peatones, ante el intenso
tránsito de vehículos por esa via.

Carlos señala que “se han logrado cosas importantes porque el barrio tiene todos los
servicios, no le falta nada. Dentro de todo, está bastante bien, porque es un barrio muy nuevo,
tiene dos años de haberse completado, aunque las primeras viviendas comenzaron a entregarse
hace 3 ó 4 años. Ha progresado muchísimo,”

¡-lasta el barrio llegan 3 lineas de ómnibus: una que entra y dos que pasan por calles que
lo bordean. Tambiémi cuentan con una salita de primeros auxilios. “Lo que pasa es que hay una
Comisión que se mueve mucho”.

Pero también se manifiesta la fragmentación y la exclusión cuando Pedro hace la

acotacióm de que, “además, se les hami dado 4 manzanas, que están al llegar al barrio, a los
carenciados. Para ellos el plan era distinto, la cuota y una adicional muy baja. Algunos no
pagaron nada y la vendieron. Lo más lindo es que les dieron plata encima de eso y nosotros que
nos pusimos. - -. Unos la regalaron y otros la vendieron bien. El otro día, en una casa habían
puesto una estufa de leña [mesde agosto, invierno]. Otros no han puesto nada, nada, así no más.
Porque hay que poner calefacción, el gas; porque el gas no lo habían puesto. La luz se la

pusieron y se la cortaron.”
Hacen un resumen y comentan que lo fundamental es qime en el barrio está todo bien,

faltaria iluminación. Carlos insiste en los rasgos sociales de los habitantes al decir que “es gente
toda trabajadora, más o menos todos tienen un empleo. Más o menos todos saben que están en la
misma, que tienen un peso y lo invierten.” Agrega Pedro, “hay gente que la alquila. Lo que
ocurre es que hay gente que estuvo 15 años pagando el Plan. Y en ese tiempo ya se hizo algo.
Tal vez tiene hijos chicos y la guarda para ellos. Mientras tanto, la va alquilando.”

También Marisa muestra su agrado por el lugar en que vive, desde hace un año, con sus
padrinos. Es un barrio planificado, que se hizo con financiamiento del Instituto de la Vivienda de
la Provincia, y que se inauguró hace 4 años. Anteriormente, ella vivía con sus padres en el barrio
Bajo Rondeau, al cual identifica como Noroeste, que es “muy feo, las calles se inundan cuando
llueve, es inseguro, oscuro.” Por problemas familiares, se trasladó a vivir con sus padrinos al
barrio Juan López e indica que “éste es mucho más lindo” que donde viven sus padres. Como
trabaja todo el día y hace poco tiempo que está allí, no conoce bien el vecindario, aunque los
fines de semana, a veces, sale a caminar con la madrina (que tiene que caminar por problemas de
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salud), por los alrededores. Reitera su preferencia por este lugar porque “este barrio es más lindo,
mejor que el otro. Más tranquilo. Mis padrinos están muy conformes con el barrio; ellos también
vivían en Noroeste. Mejor es este barrio que el otro.” Su opinión es que está muy completo y
tiene algunos negocios cerca donde se pueden realizar pequeñas compras.

Preferencia por el centro

En este caso dan cuenta de su experiencia varios hogares, con situaciones diversas en
todos los sentidos. Pero, aquí, es importante señalar que lo que se denomina zona céntrica abarca
un área niimy amplia, en la cual no funcionan sociedades de fomento. En realidad, como se ha
visto, el centro comercial y de servicios, en sentido estricto, cubre una superficie mucho menor,
que se puede identificar como microcentro2. En el resto, y a medida que aumenta la distancia a
la Plaza Rivadavia, corresponde a la zona de transición que se va transformando, en forma
gradual, hacia un uso netamente residencial. El factor común es la calidad de la infraestructura y
equipamiento así como la accesibilidad que, generalmente, hasta 1 5 cuadras de distancia -ó algo
más-, se interpretan a escala de peatón.

El rasgo común en todas estas situaciones parece ser que se prioriza la accesibilidad, de
todo tipo. El énfasis está en la mínima distancia y el mínimo tiempo; se busca que todo esté
cerca. Aunque no existe el sentido de barrio, siemnpre se establecen ciertas relaciones, con los
vecinos más próximos, tanto los que viven en edificios horizontales como en viviendas
individuales. Es preciso tomar en consideraciómi que, en general, el establecer relaciones más
duraderas requiere de una permanencia más o menos prolongada en el mismo lugar, mientras
que grau parte de estos hogares están sujetos a una fuerte movilidad espacial.

En primer término se tratan los casos relacionados con el microcentro, qime son las
manzanas más próximas a la Plaza Rivadavia.

Si bien Eugenia recién se ha mudado a este departamento, no significa un cambio
importante ya que su domicilio anterior se ubica a 3 cuadras, en un piso de Avda Alem, “que es
más o menos lo mismo”. Hace referencia a que el cambio significativo fue el anterior, desde el
barrio Almafuerte, donde vivían en una casa muy amplia y cómoda, antes del divorcio. En
realidad, se ubica en las primeras cuadras de la calle Almafuerte, que es una zona céntrica. Por
la proximidad, se la asimila a un barrio que, con una fuerte identidad, constituyó su centro sobre

esa calle y que ha perdido parte del dinamismo que lo caracterizaba.
Como un primer motivo del traslado surge el hecho de que no sabía manejar y se

movilizaba en taxi, lo que le resultaba muy costoso. Si bien ahora aprendió a manejar, aquí

2

En cl Diagióstico para la Reformulación dcl Plan de desarrollo, alio 1985, al núcleo selo delimnita por calles
Zapiola. l3randscn-Undiano. ‘Fhomupson-Terrada x’ Blandegues-Caronti. En cl 2000, cii la iramitación de amia
Ordenanza que determine tui área particularizada, para ser incorporada al Código de Planeamniemuto Urbano.desde la
Oficina dc Planeamníemito Urbano se define como níicrocentro el sector delimitado por las cailcs Las Heras-Fitz Roy;
Mitre- Soler; Rodríguez- Rondean; y Gtemes-Saavedra. En general, se define como macrocentro el área delimitada
por las vías del ferrocarril y el Canal Maldonado.
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prefiere caminar, porque es un problema el estacionamiento y estar pendiente de la carga del
cospel del parquimetro.

Pero el motivo decisivo para el traslado fue la inseguridad. “Almalberte lo que tiene de
lindo son los árboles, los de Gorriti”, recuerda. “En el barrio tenés más contacto con las personas
que viven ahí. A pesar de tener mucha actividad afuera, la gente se brinda mucho más.”
Relaciona esta situación con el hecho de haber muchas amas de casa y población estable de
muchos años en ese lugar; es decir está ligado a la permanencia y la estabilidad de los habitantes.

De repente, se trastocaron las condiciones atractivas de la calle y esa casa se convirtió en

peligrosa, cuando “nos entraron ladrones, porque era muy oscura, por la copa de los árboles y

poca iluminación... El tapial, por el cual le pedía limones a la vecina, se convirtió en un tapial

que podía saltar cualquiera, por ser una esquina muy grande, muy abierta. Y teníamos mucho

miedo.” Al ser una esquina, la casa tiene grandes ventanas con postigos, de modo que no abrían

las ventanas porque quedaban muy expuestas. “El sol, el patio, la terraza, el perro, los ambientes

amplios, suprimimos un montón de esas cosas por seguridad”.

Como parte de su experiencia de vivir en barrios, también recuerda su infancia en Villa
Mitre, como una etapa que le encantó. “Ahora ni loca. Pero ni Villa Mitre, ni Santa Margarita, ni,
ni. Porque me acostumbré ya al asfalto, a la facilidad, voy y vengo, voy y vengo; hago distintos
horarios, el traslado rápido. Me acostumbré medio a vivir arriba de la estatua de Rivadavia “. A
ella no le molestan los ruidos del tránsito. “Yo soy una representante de la ciudad al máximo”,
declara.

Señala como ventaja que el microcentro está sumamente iluminado, las vidrieras en
especial, no sabe si por seguridad o por la oferta de la sociedad de consumo. “Están

permanentemnemite prendidas las luces”. Como viven solas y tienen distimitos horarios (las chicas

llegan temprano y Eugenia da clases de noche, o bien las chicas van a bailar y ella se queda
sola), siempre hay alguna sola en el departamento, “esto es más seguro, hay portero. Hay que
bajar a abrir, porque a determinada hora se suspende el portero eléctrico.”

Como la hija mayor se fue a estudiar a Buenos Aires, se vieron en la necesidad de
reducir el presupuesto y, por eso, el cambio a este departamento más pequeño. La importante
demanda inmobiliaria que se está registrando en la ciudad se hace patente cuando señala lo
dificil que le resultó encontrar departamento para alquilar, “no hay, está todo completo. Hay
demanda fuerte en barrios como Patagonia, pero también en el centro.” -

De los comentarios sobre cuestiones inmobiliarias, surge la referencia al estatus barrial
y las preferencias de los bahienses. Tiene pendiente la venta de su casa de Almafuerte pero, por

ahora, preFiere esperar porque es muy buena, muy sólida e intenta obtener un buen precio.

“Justamente, por las características que tiene la gemite de Bahía Blanca, a 7 cuadras del centro le

parece lejos.” La diferencia se nota en que la alquilaron unos arquitectos de Buenos Aries, que

están encantados. “Los bahienses se fijan en el estatus del barrio, Se valorizaria distinto si la

trajera, con rueditas, a Alem. Los bahienses se fijan que esté en un barrio donde diga algo vivir

allí.’’
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Eva ha vivido siempre en el centro. Ocupa este departamento desde 1992 y su
domicilio amiterior estaba en la otra cuadra. Recuerda que en su infancia, hasta los 7 años, vivió
en Estomba al 600 y sigue así. “O sea, barrio, barrio, no; tanto es así que a mí la ciudad se me
termina en el cordón natural del ferrocarril, nunca me moví más allá de eso.”

Respecto a sus actividades cotidianas, con1o complementa sus ingresos con trabajos que
mealiza en su casa, no dispone de mucho tiempo para salir, pero es muy activa y aprovecha todas
las oportunidades. Tiene un grupo importante de amigas: la mitad vive en el centro y el resto, de
casualidad, muy próximas, por barrio Sevilla.

“Para vivir no concibo otro lugar que no sea el centro”, y lo hace todo caminando,
porque no tiene vehículo.

Alicia y Jorge viven hace 14 años en el centro, en el transcurso de los cuales han
ocupado 3 domicilios próximos a la Plaza Rivadavia, los dos primeros en alquiler y el actual en
propiedad, desde hace unos 7 años; antes vivían en Villa Loreto. Al comentar sobre el motivo del
cambio dice Alicia: “la verdad, me cansé de la tierra, de todo lo que tenia que limpiar. Y acá me
pareció más limpito, más práctico.” Con los hijos les pasó lo que a otras familias en situación
similar, que se fueron a vivir al centro, “los dos mayores, chochos. La pequeña [en ese entonces
tenía 8 años] sufrió mucho, porque extrailó su vereda, su bicicleta, sus amiguitos del barrio. Aquí
no hay barrio, no lo supli con nada a eso. Siempre encerradita, escribiendo; le cambió los juegos.
El centro a ella no le aportó.” En cambio, los grandes estaban en plena actividad con sus amigos,
en el lugar típico de los encuentros de adolescentes, que era la peatonal de Alsina. “Me encanta
vivir en el centro. Es cómodo, es práctico, estoy a un paso de todo, Me gusta, te digo, voy a
parecer pretenciosa, me gusta desde abril hasta agosto. Después en verano, no me gusta. Me
gusta el espacio verde; eso, tal vez, porque vivo en departamento.”

La necesidad de verde en verano fue satisfecha con una casa en Patagonia.

Comenzaron comprando, a principios de los 80, un terreno en Millamapu (enfrente de
Patagonia), donde construyeron una piscina y un quincho, en un barrio con muy baja ocupación,
en ese entonces; posteriormente, construyeron una pequeña casa, Después, planearon la compra
de una casa en Patagonia y, como prueba, alquilaron un verano y les gustó muchísimo; ya hace 2
años que tienen casa propia allí.

En el- edificio del centro reconoce que no hay relaciones de vecindad y, en Patagonia,
tampoco se han dado buenas oportunidades: se han encontrado con gente mayor que vive hace
muchos años allí y no salen; una mujer joven, con niuchos chicos, que trabajaba todo el día, de
modo que sólo saludarse; em el sector actual hay una situación medio conflictiva entre los que
viven en forma permanente y prefiere mnantenerse al margen. De esa manera, tiene buenas
relaciones con todos, que es muy importante porque facilita que haya más solidaridad ante los
problemas de robos que afectan al barrio. Dentro de los cambios recientes, menciona que ha
observado una mayor cantidad de gente que circula los fines de semana y el incremento notable
de casas que se están construyendo; al entrar desde Sarmiento, en el sector de calle Pilmayquén,
“lo que creció es impresionante.”
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En la actualidad, la pareja está pemisando en vender para comprar algo similar que este
cerca de la ciudad, por la familia y por los amigos, pero que resulte más económico. La causa es
el costo de mantener una segunda casa, con el mismo nivel de vida, pues “resulta carísimo”. Es
un proyecto en el que están pensando y, además, lo están intentando dado que “está bravo para
vender en Patagonia”. Cuenta Alicia que cuando ellos compraron, no había casi oferta,
compraron lo que encontraron. “Ahora hay mucha venta y el comentario es que venden porque
es muy caro mantenerla”, y menciona los gastos de jardinero, iluminación, etc., lo que pone en
evidencia que se notan los efectos de la situación económica en todos lados. Pero, a pesar de
estos inconvenientes, señala que “la combinación departamento en el centro- casa en Patagonia
es ideal.”

También agrega, como motivo de venta de las casas de Patagonia, el problema de la
distancia y los viajes en el caso de las familias con hijos adolescentes. Cita como ejemplo el

caso de su prima, que tiene la casa en venta, por el problema de los viajes y la necesidad de tener
varios vehículos. En su caso también incidió pues, al comprar la casa en Patagonia, Alicia se
decidió a manejar y compraxon un segundo auto, “porque si no, cómo me trasladaba”.

Fuera del microcentro, pero relativamente cerca, se encuentran cuatro de los hogares
entrevistados: Rosita y Maria, Rossana y Juan, Nélida y Alberto , y Carolina.

Rosita y María hace 10 años que viven en el centro (han cambiado en ese lapso 4
domicilios, todos muy próximos). La familia, oriunda de Río Negro, se trasladó a fines de los
años cincuenta a Bahía Blanca, buscando mejores condiciones para la educación de los hijos.
Antes vivían en el Barrio Obrero y ambas coinciden en que prefieren el centro. Según Rosita, “es
muy distinto de vivir en un barrio al centro, hemos avanzado super” Reconoce razones de
trabajo y salud que influyeron en la decisión de venir a vivir al centro, “pero aun fuera de eso, no
volvería al barrio.”

El sector donde viven es tranquilo, a pesar de estar bastante céntrico, hay un buen nivel
de mantenimiento en la infraestructura, tienen todos los servicios y las comodidades. No hay un
tránsito tan conflictivo como en otras calles y las molestias que les ocasionaban los vehículos
viejos de una línea de ómnibus que pasa por allí, también desaparecieron al cambiar la empresa
concesionaria. Para ellas, no hay demasiado ruido ni peligro; tampoco molestan los grupos que
pasan los fines de semana, a la noche, hacia lugares bailables, como ocurre en otros lugares.
Piensan que, tal vez, esté relacionado cori el hecho de que, en la planta baja del edificio,
predominan los negocios. Rosita comenta que no es un área insegura, se puede caminar hasta
medianoche con tranquilidad, sin problemas, porque está todo iluminado, por ejemplo por
Zelarrayán, y hay mucho movimiento de chicos que salen de los colegios que se encuentran por
el sector. Maria disfruta del entorno con caminatas diarias, porque es muy agradable, y le resulta
muy conveniente que la mayor parte de los lugares de interés se ubican en un radio de pocas
cuadras. Respecto a los vecinos, si bien el trato es limitado, existe una buena relación.

Rossana y Juan viven en esta casa desde 1992 y, anteriormente, en sitios muy próximos.
Juan es costarricense, pero hace más de 10 años que llegó a Bahía Blanca, a estudiar ingeniería.
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Comentan que tiemíen tina buena relación con los vecinos, “pero no la relación de antes, que te
cruzabas a charlar. Puede ser por el tipo de vida que se lleva ahora, no sé si da en algún lado. No
tengo drama con ningún vecino, ni de los lados ni del frente: charlar, mostrar cambios en la casa,
etc”, dice Rossana, pero no más. La caracterizan como una zona tranquila, que tiene todos los
servicios. Particularmente por la seguridad, a Rossana no le gustan los barrios alejados, “no me
hacen mucha gracia. Pero no de ahora, nunca.” Destacan como importante que aquí tienen todo
cerca: colegio, compras, etc. Continúa Rossana que Palihue, Patagonia, no le hacen gracia, mio le
simpatizan, “seria feliz con las condiciones de esas casas, con amplios patios, pero en esta
ubicación”. El estar cerca de su trabajo, le permite atender a los niños y llevarlos a sus
actividades, cuando es necesario, hace “de remise de los chiquitos al club, al gimnasio, al parque,
etc.”

Nélida y Alberto también viven en una casa, em la zona céntrica. Hace unos 8 años que
vinieron de Gral Roca, debido a que la empresa trasladó a Alberto al asignarle nuevas funciones
y están contentos pues les gusta Bahía Blanca. Respecto al vecindario, encuentran que tienen

una experiencia muy buena. Lo normal en las relaciones con los vecinos, indican, “no
demasiado trato”. Nélida se dedica a la casa y al jardín, en tanto Alberto, por su trabajo, está
mucho tiempo afuera. Además, viajan con frecuencia a Roca a ver los familiares, o a Tandil,
donde las hijas cursan carreras universitarias que no se dictan aquí.

[-lace15 años que Carolina vive sola en un departamento. Mientras vivía con sus padres,
la familia habitaba una casa en Villa Rosas. Cuando murió la mamá y se fue el papá, explica que
“para mi era mejor vivir en el centro, porque en una casa, en un barrio, no me gustaba; me daba
un poco de miedo”. Durante los 3 o 4 meses que permaneció en la casa, necesitaba que la
acompañaran para quedarse a la noche o se iba a dormir a otro lado, porque tenía miedo; por eso
decidió el cambio. “Me siento más segura viviendo en un edilicio, a mí me da seguridad.” Le
resulta cómodo vivir en el centro porque le permite, además del trabajo, hacer otras actividades
como gmmnasia e inglés. Vivir en el centro le resulta útil, “porque me manejo caminando”.
Como está muy ocupada, tiene muy pocas relaciones con los vecinos, las normales.

En un sector donde comienza a predominar el uso residencial, se encuentra el hogar de
Elba, Oscar y Miriam. Esta familia vino a vivir aquí en 1978, procedente de una casa en el

barrio San Martin. Respecto a sus actividades en el lugar, Elba dice que va a hacer los mandados
y a su casa, que tiene muy poca vinculación con la gente, muy poco trato, “y cuanto más al
centro, menos trato; en los barrios se vive más en familia, pero en el centro no, aquí no conocés
al vecino.”

Agrega Oscar, haciendo énfasis en la importancia de haber compartido las historias
familiares para el desarrollo de las relaciones barriales, que “la vecindad de los barrios es otro
sistema, porque fue desde el nacimiento de casi todos nosotros. Nacimos en los bardos, nos
criamos, fuimos a la escuela. Aquí vengo, un vecino tiene 20 años, otros 50 años de edad, ni sé a



365

qué escuela fue, ni cómo es la familia. Allá nos conocemos todos los padres, cuándo murieron
los abuelos...”

Aquí, dice Elba, haciendo referencia a la alta movilidad de la población, no conoce a la
gente por los apellidos, no alcanza a conoccí-los cuando ya se van y vienen otros. Tanibién ocurre
que el 90% de las compras se hacen en el supermercado de la Coopeíativa, y allí no se habla.
Aquí no hay vecindad, “ no te da nadie..., si vos dijeras, están en buena posición, macanudo ¿no
es cierto?. Vos decís, bueno, el estilo social que tienen; pero no, son gente de trabajo como
nosotros, jubilados como nosotros, entonces qué es, es falta de..., qué se yo, no sé... Algunos ni
siquiera contestan el saludo”.

Por otro lado, la conclusión es que “es mejor no tener trato y no tener información, por
los problemas de seguridad”, por las tretas que suelen emplear los maleantes, para obtener
información sobre la actividad o la presencia de las familias en las viviendas.

Miriam se siente ajena pues, prácticamente, no tiene trato con los vecinos al estar
totalmente concentrada en su trabajo y sus amistades.

LA MOVILIDAD COTIDIANA

La información recogida en la entrevistas pone en evidencia una gran variedad de
prácticas, usuales en el desarrollo de las actividades cotidianas, en el ámbito urbano. Las
intencionalidades y [os intereses contenidos en esas relaciones tiempo-espacio, están ligados a
las distintas significaciones que las personas atribuyen a los lugares y que se plasman en la forma
de utilizar el espacio. Por ello, si bien la movilidad cotidiana queda referida a todos los
desplazamientos de los habitantes en el ámbito urbano, corno una manera de compendiar el
uso/demanda de espacio la atención se concentra, en particular, en las áreas de consumo y
recreativas.

Los diversos comportamientos identificados permite distinguir desde aquellos que
manifiestan una acentuada tendencia a la movilidad y la necesidad de interacción, hasta los que
prefieren una actividad concentrada en el hogar, con el mínimo de salidas. En los comentarios
anteriores ya se puso en evidencia la necesidad de los desplazamientos en las zonas periurbanas,
desde los barrios parques, que queda simbolizada en la imagen de mamá-taxi.

Contactos y desplazamientos frecuentes

De la comparación de las prácticas, las motivaciones y los intereses de los integrantes

de los hogares entrevistados, surge un grupo que presenta un amplio consumo cotidiano de
espacio, lo que no implica abarcar grandes extensiones de la ciudad, sino en cuanto a la
intensidad de los flujos, las actividades y las relaciones.



.366

En el caso de Elsa, el centro aparece como el lugar que más frecuenta, al que le gusta ir,
pues es el lugar de encuentro. Se desprende de sus comentarios que necesita estos traslados en
forma asidua y para ello desarrolla distintas actividades, como estudiar italiano e ir a natación.
Necesita compañía ya que hace referencia a sus viajes al centro para encontrarse con sus
amigos, además de compras, trámites bancarios y administrativos. No van al centro todos los
días, pero “cuando puedo voy, me gusta el centro, ver vidrieras, visitar amigos, porque todos
viven en el centro. No me gusta quedarme sola.” Su esposo se encuentra más limitado, por
problemas de salud. Por este motivo, no los atraen los shoppings, “por la edad y los problemas
de salud de mi esposo, no podemos caminar mucho, le resulta cansador, A veces, vamos a
comer.”

Para Elsa y su esposo lo contrarío ocurre los fines de semana, que se quedan en su casa
porque es el centro de reunión. El sábado en especial, reciben a sus amigos que han tenido que
vender sus casas de fin de semana y “vienen aquí a buscar verde, aire puro.”

Por lo visto anteriormente, así como por sus rutinas de compras y entretenimientos, es
evidente que compal-ten las características de este grupo los hogares de Eugemda, Lorena, Eva,
Ana, Susana, Jorge y Alicia. Tienen una vida social activa, además de las responsabilidades
laborales, por lo cual hacen uso de distintas partes de la ciudad en sus encuentros con los amigos,
salidas a comer afuera, ir al cine, etc.

Con connotaciones distintas, es evidente que a Marisa le gusta salir y disfrutar de la
citmdad y sus espacios recreativos, que le interesa estar en contacto con otras personas, en
espacios públicos y de acceso libre. Por ejemplo, ha ido algunas veces al puerto porque le gusta
pasear por allí. Y como un lugar que le agrada en especial, menciona el Parque de Mayo, porque
los domingos a la tarde se pueden escuchar conjuntos musicales en dos lugares, frente a la

Universidad y en el lago. También presentan situaciones similares los casos de Mirta y Carlos.
Aunque los tres tienen importantes limitaciones económicas, es evidente que les gusta, disfrutan
y necesitan concurrir a ese tipo de espacios de interacción social.

A través de los comentarios queda claro que, diariamente, realizan amplios recorridos
por distintos sectores de la ciudad, con múltiples propósitos. Y, lo más importante, disfrutan y
necesitan desarrollar esa intensa movilidad cotidiana.

Una movilidad moderada

Se observa que, dentro del grupo de los entrevistados, se encuentran aquellos que
realizan actividades y se desplazan por la ciudad, pero de una manera que se puede calificar
como moderada, con relación a la otros integrantes del conjunto. Es decir, a través de sus
descripciones de actividades y movimientos en el espacio urbano, se van configurando flujos y
utilización de lugares en cuanto a trabajo, recreación, compras, diversión, entretenimientos, pero
que se circunscriben a ciertas áreas pióximas a la vivienda, a los ritmos cotidianos al trabajo, así
conio las salidas de compras y el paseo del fin de semana.
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De esta manera se pueden caracterizar las prácticas espaciales de Rosita y María,
quienes disfiutan de frecuentes caminatas, en lugares próximos a su domicilio y en dirección a la
Avda Alem. A Maria le gusta caminar para ver casas y disfrutar del verde, en particular en el
sector del Parque de Mayo.

Un componente del circuito, tácitamente establecido, parece ser la salida recreativa del
domingo a los parques, que suele realizarse como una actividad con sentido familiar. El lugar
que registra más adeptos, más concurrido, es el Parque de Mayo, tal como lo manifiestan Darlo y
Sergio.

La familia de Ricardo, como es numerosa, se encuentra más limitada en sus salidas
desde que vendieron el auto, hace unos meses. Si bien la pareja hace alguna visita a los
familiares, prefieren las salidas con los hijos, debido al bebé. Los sitios más usuales son el centro
y algunos eventos deportivos, como partidos del equipo de voley en que juegan sus hijas. Pero,
en realidad, las actividades más importantes las desarrollan en el barrio, en el ámbito de la iglesia
mormona.

También Patricio y su hijita, dentro de las restricciones presupuestarias que tienen,
disfrutan mucho de los paseos y salidas a distintos sectores de la ciudad.

Silvina, si bien evidencia una elevada movilidad, especialmente vinculada a razomies
laborales, comenta que pasa mucho tiempo en su casa; por ejemplo, no le atrae salir a caminar.
En general, “los fines de semana preferimos reunirnos a cenar, con un grupo pequeño de amigos,
en casa’. Los hijos son los que despliegan más actividades, pues a sus estudios agregan mucha
práctica de deportes, además de las meuniones y salidas de fin de semamia con los amigos.

•Rossana y Juan reconocen salir poco. Una vez por semana, que van a comer afuera,
que es una salida de familia porque es cuando más charlan, al estar los cuatro sentados a la

mesa”. Les gusta mucho ir a La Barra porque encuentran un buen ambiente, aunque también a
Mc Donald’s, o una pizzeria, que son lugares tranquilos y que les gustan a los niños. Los dos
apuntan que no les gusta comer en los patios de comida, “se nos ponen los pelos de punta con los
cubiertos de plástico, no te atienden y se termina pagando más caro.” Y dedican los domingos a
reuniones familiares, con los padres y hermanas de Rossana.

Por ejemplo, algún fin de semana Sergio y su esposa van al cine o salen a tomar umi

café, en alguna confitería del centro o de Avda Alem, pues no tienen preferencias. “Siempre que
podemos salimos, porque nos gusta tener momentos de recreación con los chicos, en familia, si
está lindo el día y se da la oportunidad de que no hay otra actividad que hacer.. .A espectáculos
en general no asistimos, pero es importante que la ciudad tenga.” Destacan las actividades
organizadas por el grupo religioso al que pertenecen, por ejemplo “participamos, la familia,
generalmente los fines de semana, en predicar a otras personas.”

Las actividades que desarrollan Maria Emilia, Carolina, Silvia y Roberto presentan
características semejantes en cuanto a la movilidad, que provienen de las relaciones derivadas
del trabajo, actividades complementarías (idiomas, gimnasia, etc.), concurrencia a ciertas
reuniones culturales, o bien realizar frecuentes caminatas por amplios espacios verdes.
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Los rasgos distintivos de este grupo están representados por ciertas rutinas Ligadas a
las prácticas con la familia, recorridos más o menos establecidos que se vinculan con la
recreacíóm, así como encuentros con amigos y grupos de interés.

Actividades centradas en la vivienda

En este grupo se quiso distinguir a aquellas personas que ponemi énfasis emi su familia y
en las actividades que tienen su foco en el hogar No significa la ausencia de desplazamientos,
sino que sus salidas, fuera de las rutinarias por trabajo, compras, etc, son más esporádicas y
llevan a interpretar una demanda limitada de espacio urbano, por parte de ellos. Se intenta captar
la actitud de los entrevistados que se auto-califican “que no les gusta salir”, en tanto muestran
una clara preferencia por permanecer en la vivienda.

Alberto, aparte de los movimientos relacionados con el trabajo, reconoce que salen
poco. Al respecto, dice Nélida que “el fin de semana nos gusta estar en la casa, atender el jardín,
el patio, la casa. Somos bastante caseros”. A veces, los fines de semana, realizan alguna visita a
los amigos.

Para la mayoría, los días domingos suelen dedicarse a las reuniones familiares, que
pimeden o no combinarse con algún paseo por la tarde, como comentan Laura, Pedro, Santiago,
Elba, Oscar y Miriam. Así le ocurre a Adriana, dado que el trabajo, la casa y la familia le
absorben todo su tiempo. Los fines de semana los dedica a la atención de la casa y las compras.
El domingo transcurre entre umia reunión familiar y la salida al parque. En cuanto a salidas con el
marido, “a bailar no y a comer albera, a veces”. Les gusta mucho Recoleta, un pub que está en
Avda Alem al 100 - “por el lugar en sí, que es “retranquilo”, no por estar en Alem”- aclara. Lo
más frecuente son las reuniones con la familia, en la casa de alguno de ellos.

Las salidas que hace Laura son siempre a la casa de algún familiar. Subraya que para
ellos ir al centro representa un gasto, porque tienen que ir en colectivo. “Cuando está mi marido,
[porque suele hacer guardias] es “arisco “ para las salidas familiares o ir a otras diversiones.”
Como Laura reclarnó por la falta de salidas, “una noche fuimos al cine, pero fue por excepción”.

Santiago comenta que “al centro vamos bastante poco, salimos muy poco, somos
extremadamente caseros. Tenemos vida social, pero si van a casa, mejor.” La actitud es
ostensible al decir “Me cuesta salir a mi, ese es el tema, soy medio vago.”

En Patagonia, Cristina trata de reducir sus desplazamientos al mínimo, como quedó en
evidencia en la entrevista y por su interés en concentrar todas las actividades lo más próximo
posible a su casa. Su preferencia es clara por disfrutar del ámbito hogareño, aunque es una
persona muy sociable y tiene relaciones derivadas de la pertenencia a un grupo socioprofesional
destacado.
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En esta categoría, entonces, se agregan los casos en que las salidas son más limitadas y el
centro de las actividades familiares se constituye en el hogar. Algunos de ellos, dedican los fines
de semana para las compras y a realizar tareas del hogar, más vinculadas a obligaciones, debido
al escaso tiempo que les queda disponible fuera del horario de trabajo.

ACCESIBILIDAD Y CONSUMO

Es interesante la percepción de la accesibilidad a los distintos lugares, en cuanto esta
relacionada, en parte, con la fragmentación del espacio y la exclusión social. En forma directa,
sobre las posibilidades de movilidad, inciden los costos derivados de la localización de las
distintas áreas de consumo.

Las diferentes accesibilidades

Alberto, que por su trabajo se desplaza con mucha frecuencia, se queja del tránsito de la
ciudad, “en general mi-mío, porque la gente no respeta.” Además, señala problemas en la
circulación de las perpendiculares a Zelarrayán y Vieytes, porque no hay vías rápidas.

En el caso de Ana, la ubicación de Wal Mart no le resulta accesible, “porque no me
gusta salir a la ruta para hacer compras.” Y expresa “creo que hay un fenómeno que se
manifiesta con bastante fuerza y es que la gente de la ciudad prefiere el Shopping de la
Cooperativa y la gente que va a Wal Mart es más de la zona. Creo que es una razón de tiempos,
de accesos. Porque les queda más cómodo cuando vienen de la zona meterse en Wal Mart que ir
hasta el de la Cooperativa; para la ciudad es más cómodo el de la Cooperativa.”

Una perspectiva también interesante al respecto es la de Cristina, quien dice que
“evidentemente, es la gente de Bahía la que viene al shopping y la gente de afuera [no la de
Patagonia]. La gente de Mazza [su pueblo], lo primero que hace es ir a Wal Mart y después va al
médico, a hacer los análisis, etc. Hasta el comisionista, deja los pasajeros y se va a Wal Mart.”

Como se señala en forma reiterada, tanto en Patagonia como en Palihue, las dificultades
en la accesibilidad están relacionadas con la distancia y la carencia de transporte público, que
hace necesario el traslado de los hijos para que asistan a actividades escolares o
extracurriculares, resultando más problemáticas las salidas nocturnas.

En el caso de Silvia, al alcanzar el hijo la edad reglamentaria, incorporaron el tercer
coche y lo responzabilizaron del transporte de la hermana. Comenta Silvina, “vivir en Patagonia
implica necesariamente tener un vehículo como mínimo. El 80% de las familias tiene más de
uno” El servicio de ómnibus es muy malo, con una frecuencia muy baja. La apertura de la
Escuela de Agricultura y Ganadería también afectó, porque esa línea que antes llegaba a
Patagonia, ya no lo hace; cambió el recorrido y ahora va por dentro de Patagonia y perjudicó a
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los que lo tomaban sobre 14 de Julio. Han pedido que la línea que va al cementerio extienda el
recorrido para llegar al barrio, a la estacióm-m de servicio, pero no han recibido respuesta. Antes el
argumento era que “los de Patagonia no necesitan, porque tienen plata”. Ahora ha crecido mucho
la población de todos los barrios del sector: El Nacional, Millamapu, Independencia, y hasta
Harding Green. Además, Patagonia se ha extendido hacia Aldea Romana, así que el sistema de
ómnibus es deficiente. Estas dificultades fueron puestas de manifiesto por Ricardo ya que, al
carecer de movilidad propia, se ven muy afectados en sus desplazamientos por la localización de
la familia en Harding Green.

Desde el sector de barrio El Nacional, también Elsa señalaba los problemas en el
servicio de transporte colectivo, puesto que disponen de una sola línea de ómnibus, con muy baja
frecuencia, lo que hace que tengan que recurrir a los servicios de reniise. Los vecinos del área
están a la expectativa pues, ante la habilitación del Barrio F. Massot, existe la pósibilidad de que
se extienda otra línea por la calle Remedios de Escalada.

Las dificultades en la accesibilidad, debido a la falta de movilidad particular, se
convierten en una pauta de exclusión. Al respecto, esa es la interpretación que puede hacerse de
la experiencia vivida por Silvia, al relatar la visita que hizo con su familia al Bahía Blanca Plaza
Shopping. Silvia opina que el problema es traer cosas de otra cultura y trasplantarlas tal cual son,
ya que la cultura del shopping está muy ligada a la sociedad del automóvil. Durante mucho
tiempo ellos no tuvieron auto, de manera que fueron en ómnibus. “Más allá del costo, uno llega
al shopping y ¿a dónde llega?” A la parte de afuera, responsabilidad de las empresas o de la
Municipalidad, o de ambas; y se llega a un lugar donde no hay veredas y, si llueve, no hay donde
resguardarse. Hay que imaginarse lo que implica, en invierno, una espera de 30 mninutos.
“Directamente, la persona que no tiene auto, no existe.” Cuando se va en colectivo y llueve, se
moja y se embarra; el servicio de ómnibus es muy malo. Además, para regresar, hay que cruzar y
esperar el ómnibus en la ruta, en un lugar donde no está señalizada la parada, con problemas
graves de seguridad. En particular para el Bahía Blanca Plaza Shopping, que está tan próximo a
la trama urbana consolidada, seria importante contar con un adecuado acceso para los que llegan
caminando, pues tampoco en el área circundante existen aceras o sendas apropiadas. Además,
señala Silvia el déficit que presenta la ciudad, y en particular el centro y los shoppings, en cuanto
a umí acondicionamiento de vías para la circulación de bicicletas, pues “el criterio parece ser que
la bicicleta es sólo para pasear”, como si no fuera un medio de transporte cada vez más
necesano, ante las dificultades económicas que se afrontan.

Oscar piensa que “ir al shopping no es accesible para personas de ingresos limitados.
Mucha distancia para pocas cosas que comprar.” Pero, agrega, que también a las personas
mayores les resultan problemáticos los “semáforos a demanda”, las dársenas de espera y, en
general, toda la situación compleja de tránsito que se genera entre la Avda Sarmiento y los
accesos a los shoppings.

En el caso de Santiago, fueron a los shoppings pero no tienen movilidad y eso los Irena
un poco. “Nos gusta, pero no vamos por tiempo y, más que nada, por la movilidad, porque
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somos muchos [6 ] para salir en un transporte.” También Darío se ve limitado por el
presupuesto familiar, dado que “para ir tenemos que tomar dos colectivos; preferimos ir al

pal-que.
A Carlos no le gustaron los shoppings, “creo que es para la gente de cierto nivel; acá en

Bahía se maneja así. Después, la gente trabajadora, el obrero, no va mucho; yo por lo que veo.
Prefiere ir a otro lado el obrero. Como todo en Bahía; cuando vino, la gente quería ir a ver,
porque no sabía casi lo que era un shopping. Pero una vez que lo conoció, como que se
desengafió. Como que el obrero no va mucho; prácticamente, no va. Queda lejos, al que no tiene
un vehículo se le hace dificil.”

Mirta es muy enfática al decir, “Bahía tiene de todo, lo que a la gente le falta es trabajo.
Si usted no tiene trabajo, no puede ir a ninguna función de teatro, de cine. La gente necesita un
fin de semana m-ecrearse, salir, estar en contacto con otra gente, a ver teatro, cine, a pasear.
Aunque más no sea al zoológico, pero todo origina gastos. A las personas que no tienen medio
de transporte, tener que andar en colectivo le origina gastos. Más si es una familia de 4 ó 5
criaturas, imagínese. Entonces, en este momento, a la gente lo que la moviliza es el tema del
trabajo. Si sc arregla, se soluciona todo.”

Los espacios recreativos

Las áreas verdes son utilizadas en forma bastante frecuente para realizar caminatas,
andar en bicicleta y otras actividades recreativas. En algunos casos por motivos de salud, como
Eugenia que tiene que caminar entre 5 y 7 km diarios, por ser hipertensa. Ana, también por
mazones de salud, camina una hora todos los días, siguiendo como recorrido el perímetro de
Palihue; los fines de semana la acompaña el marido. Los lugares que atraen a la mayoria, y a los
que se concurre en compañía de amigas o miembros de la familia, son: el Parque de Mayo,
Paseo de las Esculturas, plazoletas del ex Camino de Cintura, el eje de Sarmiento, Palihue,
Patagonia. Dice Santiago “por Urquiza, el arroyo, el Parque de Mayo y Avda Alem, que es lo
que más me gusta de Bahía.” Estos son también los recorridos habituales en las salidas con la
familia, dice Sergio y lo justifica así: “a mí me gusta caminar por Alem porque es linda, es una
avenida bastante atractiva, por las casas. Y en Bahía faltan avenidas, calles fluidas para el
tránsito y para que la gente camine. Aun en ciudades más chicas que Bahía hay calles más
amplias”

Además, son frecuentadores de estos espacios Eva, Míriam, las hijas de Laura, Nélida y
Alberto, Susana, Carolina, Maria Emilia, Ana, Silvia y Roberto.

Evidentemente, el área verde conformada por el Parque de Mayo y su prolongación en
el Paseo de las Esculturas y las plazoletas de Cuyo, entre Florida y Alem, es un foco de atracción
general en la ciudad, para los que buscan áreas verdes y espacios recreativos. Justamente, buscan
esas áreas verdes porque en el centro no hay.

La oferta limitada de áreas recreativas es evidente en la saturación de los pocos lugares
agradables que hay. “Ya en estos momentos hay horarios en que en el Paseo de las Esculturas no
se puede mii caminar”, dice Silvia. Comenta además, el éxito de ciertos lugares que recientemente
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se han arreglado, como en los casos del lago y una ¡tente del Parque de Mayo, donde los patos,
el verde y el agua se convierten en potentes elementos de atracción. La bicisenda es otro
elemento nuevo que, por la afluencia de ciclistas y peatones que la transitan, suscita algunas
situaciones conflictivas.

Otros espacios resultan atractivos, principalmente, por su mayor accesibilidad desde
otros sectores de la ciudad. Así, por el inconveniente de la distancia y los problemas de
transporte, Ricardo con su familia prefieren las áreas verdes de la ruta, frente al aeropuerto.

Adriana y su familia suelen ir al parque independencia, por los animales que atraen al
niño, o al camino de Circunvalación a jugar a la pelota.

Los familiares de Marisa, en sus ratos libres practican futbol en una cancha del barrio o
en un club céntrico. Las caminatas son por el barrio porque no hay áreas verdes próximas.

Mirta, como vive en ing. White, en su tiempo libre va, la mayor parte de las veces, al
puerto “a pasear, a mirar, a ver otras caras, a ver los barcos, a conocer otra gente”, como ella
misma dice.

Distinto es el caso de Jorge, que prefiere el campo para realizar actividades al aire libre
y desconectarse de los problemas de la semana en la empresa.

Salidas miocturnas y sitios de encuentro

Como era de esperar, las opiniones son variadas acerca de la oferta de lugares de
entretenimiento, diversión y encuentro emi la ciudad ya que inciden, además de las condiciones
económicas, las preferencias relacionadas con la situación familiar, la edad y el sexo,

Eugenia sale de noche, con sus amigas, a distintos lugares, a un restaurante o a bailar.
“Para cenar hay una oferta variada de restaurantes, para todos los presupuestos. Pero lugar para
esparcimiento, cafecitos así lindos no hay, está copado todo por los adolescentes.. Ahora se ha
puesto de moda salir los jueves, no sé de dónde salió eso.” Menciona varios sitios de interés
para las salidas de adultos como La Scandia, un restaurant y pub, donde ofrecen distintos tipos
de show y se puede bailar; Punta Palihue para bailar y El Paso para comer, en Fuerte Argentino;
y Relieve, frente al parque. Dice Eva, por su parte, “como obligación, bailo los viernes en Tango
en la Bahía y el domingo en Frida”. Carlos va los fines de semana al Club Universitario y a los
lugares de Casanova, Toovak’s y Too’criks.

Se nota que los cafés del centro son muy concurridos. Según Eugenia “el café Muñoz,
en Drago y O’Higgins, es espectacular y lo uso muchísimo de día, con mis amigas, con mis
compañeras profesoras cuando tenemos hora libre, después de una reunión de profesores; está a
un paso.” Eva también es asidua concurrente a las confiterías del centro, para charlar y tomar
café, agregando sitios como el Boston, Craps, Las Cibeles y la Barra.

Marisa, aunque dice no salir mucho, los fines de semana suele tomarse cierto tiempo
para la recreación y las diversiones nocturnas. A veces, los sábados a la noche, los miembros
jóvenes de la familia van a bailar a una sala céntrica, en la Avda Colón al 400.
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Los Patios de comidas de los shoppings suelen ser, para Silvina, un lugar conveniente
para comer en los días de semana, En general, Silvina - Ana - Susana comentan que los fines de
semana van a comer a un restaurante del centro o, también, puede ser en lng. White. Susana ha
ido con su esposo a comer a los shoppings, “pero no nos gusta comer en platitos de plastíco. - - no
nos convencen.” Para cine han optado por los de Wal Mart, por la facilidad para estacionar,
práctica compartida por Alicia, Maria Emilia, Lorena, Cristina.

Ahora sale poco, dice Maria Emilia, en parte por cuestiones de segumidad. “Si en casa
queda alguien, yo salgo más tranquila.. Además está el tema de sacar el auto y volver con el
auto, me parece que es más peligroso, no me gusta.” Por eso prefiere movilizarse en taxi de
noche. Lo que hace con más frecuencia es “ir a cenar con amigas, por ejemplo, o ir a tomar algo,
cuando hay alguna cosa en el teatro que me interesa o alguna muestra. Ese es mi tipo de salida”.
Va a restaurantes de tipo intermedio, como los de calle Dorrego, o a un “tenedor libre” de calle
Donado cuando sale con los hijos. Coincide con otras apreciaciones al decir “aparte, lugares de
encuentro acá, no hay... La peatonal está que rebalsa y el otro ejemplo es un cafecito chiquititito,
tímido, ahí en Alsina, que saca una mesita a la vereda o Metropolitan, que también saca unas
mesitas a la vereda.”

Carolina está contenta porque en estos momentos hay muchos espectáculos y a ella le
gusta mucho el teatro, pues “hasta hace dos años atrás, los fines de semana largos, yo me iba a
Buenos Aires a ver teatro. Y ahora, acá, dentro de todo, hay.” Evidentemente, los espectáculos
teatrales despiertan un gran interés, pues han hecho menciones en el mismo sentido Rosita y
María, así como Elba y M.íriam. Al respecto, Silvina que está en contacto con el área de Cultura

de la Municipalidad, decía “creo que hay una oferta mucho más grande que lo que la comunidad
de Bahía Blanca aprovecha. Hay una oferta cultural muy amplia, no sé si no tiene llegada, una
buena difusión o la gente no la aprovecha”, teniendo en cuenta que es gratuita o a mtmy bajo
costo.

En el caso de Ana, las reuniones con los amigos se hacen ahora, más que nada, en la
casa de fin de semana de Pehuen Co. Les llevó bastante tiempo la construcción de la casa y ahora
la están disfrutando; lo mismo ocurre con sus hijos. Salidas nocturnas sólo a restaurantes del
centro, tipo Pavarotti que es tranquilo, y reuniones familiares y con amigos. Su hija menor va al
Club Universitario. Ultimamente, como allí van más jóvenes (ella tiene 24), el grupo de amigos
va a lugares para más grandes en Fuerte Argentino. En realidad, no sale mucho, hacen más
reuniones en casas del barrio.

El menor desplazamiento posible lo pone de manifiesto Cristina, que ve al centro tan
lejano que “ni para comprar ropa”. Si necesitan un vaquero, hay en el shopping. “Al cine vamos
aquí. Antes, si salíamos el fin de semana, íbamos a un restaurante al centro. Pero ahora vamos
aquí” [shoppingsde Sarmiento].

Para M.íriam, “el shopping resulta agradable para ir a pasar un rato, a charlar.. - Son
lugares lindos para ir a tomar algo, como lugares de encuentro, especialmente para los fines de
semana, para la gente que no tiene muy comprometidos los horarios, porque lleva tiempo ir hasta
allí.’’
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Otra imagen muy distinta de la de “reino del consumo” es la de Mirta respecto a los
shoppings, a los que ha ido tres veces, “a pasear, a conocer. Me gusta. Voy a pasear, a
distraerme, a divertirme, a cambiar de panorama. Los mismos negocios que están acá están allá,
pero allá hay otra visión.” Lo que ocurre, según su entendimiento, es que la gente busca otra
cosa. Va más por paseo y, si puede comprar, compra. “Si tiene tarjeta de crédito va a comprar,
pero a mi me parece que coniprar da lo mismo allá que acá. Es ir a pasear, a conocer.” Sin duda,
le gusta más el shopping que el centro, “me gusta más allá.” Pemo estableció una diferencia, ya
que fue al Paseo del Sol “y me deprimió un poco, no me gustó. Pero sí me gusto Wal Mart, el
supermercado.” En cuanto al shopping de la Cooperativa si le gusto, “me gustó todo”.

Patricio y su hija han ido a los shoppings y le parecen muy divertidos, por la escalera
mecánica, los jucgos electrónicos. También los cines. Y dice “parece una ciudad dentro de un
galpón’’.

Darío y su esposa van a la peatonal Drago y al centro los sábados a la noche. “Como
está la situación [económica]ahora, no se puede salir de noche.” También Sergio y su esposa
hacen una salida sabatina, de vez en cuando, a toniar un café. Les gusta ir al Café Boston o a
una heladeria de Avda Alem, pasando Sarmiento, “que es un lugar muy lindo para ir a sentarse,
tomar un helado o un café”. Generalmente, prefieren el centro. “El shopping, el mejor, es
obviamente el de la Cooperativa, no?” .Pero les gusta más el centro porque “ahí tenemos más
espacio para andar. En el shopping uno se limnita a ahí y, bueno, una vez que da la vuelta. - Los
chicos, cuando salen, también, generalmente se reúnen en el centro; no van mucho al shopping.”

“A mí particularmente, me gusta muchísimo más el centro que los shoppings” dice
Silvia, quien considera que estos últimos son más atractivos para los chicos, debido a que

“tienen asociadas muy buenas combinaciones como es el cine, Mc Donald’s o Big Six y Sacoa
[juegoselectrónicos].” Considera que el centro “tiene realmente vida. El shopping puede estar
más controlado, pero a mí me gusta una hora y después me aburrí.” Va al cine o lleva a sus

hijos, pero no es algo que la atraiga; van, alguna vez, para hacer tina salida diferente. “No tiene
una confitería o restaurant que valga la pena; a mí no me gusta comer con cosas plásticas.” En
cambio, en el centro y por el mismo precio, hay lugares bien servidos y lindos para los adultos.
También es más lácil para llegar y más democrático, porque las veredas y las condiciones son
iguales para todos. “Además, creo que es mucho más real, en el sentido de que no es algo que se
armó, sino que el centro reproduce a la sociedad en sí misma.”

Eugenia opina que los mejores lugares los usan los jóvenes; para bailar también. Se
encuentran discriminados por edades, y lo ejemplifica con los lugares a donde concurren sus
hijas: la de 15 años a Josué, la de 17 años a Chocolate y la de 20 años al Club Universitario.

Silvina comenta acerca de las salidas de sus hijos. Los sábados, el hijo y sus amigos han
adoptado el Bahía Blanca Plaza Shopping como lugar de reunión y pasan allí, por lo menos dos
horas, tomando café y paseando. “Van a bailar a Fuerte Argentino. No tienen problemas de
alcohol ni drogas”, pero los amigos de su hijo sí. Entonces se refiere al problema del alcoholismo
en la juventud, “hay un grupo de Patagonia que se reúne cerca de la estación de servicio, que
toman alcohol y es problemático. Se reúnen casi todos los días, cuando oscurece. Es una
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situación similar a la de Plaza Payró, Parque de Mayo... El alcoholismo es un problema en los
adolescentes de todos los grupos sociales.”

También las hijas de Laura, con sus amigas, suelen ir a los shoppings, van solas y luego
ellos las van a buscar. Van al cine y a los juegos, pero no muy seguido, de vez en cuando, “Es
un lugar tranquilo, no están en el pleno centro que, con el problema del tránsito, es muy
peligroso.” Similar es el caso del hijo menor de Maria Emilia que suele ir, con una amiga, al
Bahía Blanca Plaza Shopping, porque es el que queda más cerca de su casa lo que permite que,
algurrns veces, vayan solos caminando. Las promociones de cine más algún “snack”, a precios
muy accesible, es un atractivo que se está poniendo de moda en estos centros comerciales, en
particular para los adolescentes.

Por otro lado, se encuentran los que reducen al máximo sus salidas, limitándolas a lo
imprescindible. Como ejemplo de este comportamiento, Pedro explica que ellos no conocen los
shoppings y, prácticamente, no salen. Si no tiene algún trabajito extra, prefiere quedarse en la
casa.

Los lugares de compras

A Elsa y a su esposo, como no tienen movilidad propia, les atraen los nuevos

supermercados que disponen de entrega a domicilio. Antes, estaban obligados a ir al
supei-mercado ubicado en 14 de Julio, frente a Patagonia, porque era el que estaba más cerca.
Con la apertura de otros supermercados, se ha diversificado la oferta de las nuevas formas de
comercialización. En panicular, les gusta ir al hipermercado de la Cooperativa Obrera, en barrio
Universitario, porque tiene diversidad de cosas, “es más pintoresco y por el 1-mecho de pasear, de
salir un poco”.

A Rosita no le atrae ir al shopping, “aunque no puedo opinar mucho porque he ido una

sola vez. El Bahía Blanca Plaza es más moderno, parece más lujoso, pero me gusta más el Paseo
del Sol, por ser más popular.” Maria señala que han ido al cine en el Paseo del Sol y es muy
cómodo. Pero prefieren el centro, donde van más directo y está más cerca.

En general, la mayoría de los que viven en la zona céntrica compra en los numerosos
supermercados del centro o en el Hipermercado de la Cooperativa de barrio Universitario,
ubicado en calle Aguado. La excepción es Alicia, que va al Hipermercado de la Cooperativa en
el shopping, porque se acostumubró cuando estaba en el verano en Patagonia.

Dice Eugenia “no voy a los lejos, a los Wal Mart y a esos, no voy porque es muy poca
la diferencia de precios y yo voy en contra del tiempo.. .A los shoppings voy muy poco, no los
uso. Me cuesta moverme hasta allá.. El centro es muy completo, me sirve para todo. - El centro
me encanta.”

Lo mismo opina Eva, “los shoppings no me gustan porque se camina demasiado, se
pierde mucho tiempo y se gasta de más.”
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Laura ha ido con su esposo a comprar a Wal Mart algunas veces, “no vamos mucho
porque lo que ahorramos en plata, lo gastamos en nafta así que, por ahí, ni me conviene.”

A Marisa le gustan más los shoppings que el centro, porque es más tranquilo. Va a

comprar o a mirar, a cualquiera de los dos, en el ómnibus. En el centro le gusta la peatonal
Drago, porque hay mucho movimiento, tiene lugares para sentarse, por las heladerías. Ella

también iba a la peatonal de Alsina, pero no sabe por qué la cerraron.
Rossana presenta otra situación cuando se muestra dubitativa al opinar sobre los

shoppings. “Al principio era como una salida y después lo dejamos porque, si no, es como que
los chiquitos piensan que la salida es salir a hacer compras y, entonces, no es posible; pensaron
que no era adecuado y dijeron basta.” Aunque resulta cómodo para aprovechar el fin de
semana, “los chiquitos crean esa mentalidad que la salida de fin de semana es salir a comprar, sí
no, no se divierten. Aunque ellos no compran, consumen porque es el comprame, el mirá, los
jueguitos.” Agrega Juan,”uno mismo se acostumbra a eso. Es consumir.” Rossana tiene la
facilidad de contar con dos supermercados muy próximos a la oficina, Disco y Cooperativa, “me

queda de lO, es una cuestión practiquisima.”
Nélida y Aiberto frieron a conocer y a comer algo a los shoppings, pero poco. El de Wal

Mart no les gusta; el de la Cooperativa sí, para pasear y no para comprar. Tampoco van al cine.
P¡-efieren hacer las compras en el .1-liper de la Cooperativa de Universitario, que les queda más
cerca. Y, el resto, en el centro, “como venimos de pueblos más chicos (Gral Roca, Cnel
Dorrego), lo vemos bastante completo.” Nélida señala que en el centro de Bahía el problema son
las aceras, “entre los vendedores y la gente que anda, no se puede ni mirar tina vidriera. Las
veredas son de terror: calles oscuras, veredas desparejas y angostitas, gente distribuyendo
panfletos.”

Carolina lo expresa de otra manera, no es que no le gusten los shoppings, a Wal Mart no
lo conoce, “no me seduce. - - Al otro he ido a conocerlo, a tomar algo, pero no me seduce, prefiero
el centro”. Ella ya tiene los lugares para comprar ropa, por ejemplo, y un supermercado de la
Cooperativa muy cerca.

María Emilia da cuenta de cambios recientes en sus hábitos de compra. “Yo digo ‘me
voy a Sarmiento’. Sí, 1-mago muchas compí-as por allí, es muy lindo”, reliriéndose al centro
comercial Altos de Sarmiento. Desde Cerrito a La Falda, empieza a haber una serie de lugares y
todas las cosas elementales están allí. “Y todos los días, cuando camino, veo que día a día están
mejorando.” Antes iba al centrito del barrio La Falda, en Alsina y Humboldt, que sigue
existiendo pemo se va debilitando en función de que el otro prospera. “Y es así que yo siempre
iba pero, alioía, he cambiado, es cierto; voy más a Sarmiento.” Pero las compras más grandes las
hace en el Hiper de la Cooperativa, en el Shopping, porque le queda cerca. “Al principio no me
acostumbraba a comprar ahi; viste, cuando uno cambia de supermercado, no encontrás nada.
Todo acá es grande, caminaba mucho y no encontraba nada. Ya me acostumbré y me queda
mecómnodo. Y además hay otro detalle, que voy a hacer las compras y tengo cajero automático.
Todo viene bien.” Además, comenta, que le gustan ir a los dos shoppings, cuando tiene
“momentos en blanco”, para buscar tranquila en las librerías, porque hay poca gente y se puede
ojear, mirar los libros, Y también porque hay algunos locales interesantes, a los que va a veces
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con la hija, “a revolver”, donde siempre han conseguido alguna cosa. “No hay mucha gente y es
cómodo comprar ahí.” “Ves, últimamente uno empieza a adquirir más el hábito, que inclusive
un año atrás. Yo mi-me doy cuenta de eso. Bueno, mio, también voy al centro, porque me encanta.”
En especial, destaca que el centro se pone lindisimo los sábados por la tarde, en invierno, y hay
mucha gemite caminando por todos lados, con mucha actividad.

Los shoppings son “sólo para consumo”, dice Silvia; a ella le gusta el centro y Roberto
confirma. Les gusta el centro porque hay más competencia y variedad. “El tenia de ir al centro,
emí colectivo, es más democrático. Las diferencias están porque es incómodo”, por los
vendedores ambulantes, las aceras estrechas y las paradas de ómnibus.

Elba, Oscar y Miriam van al Hiper de Aguado y han ido a los shoppings a conocer, pero
no van con frecuencia. Alguna vez compran en Wal Mart y dos veces frieron al Bahía Blanca
Plaza, para conocer. Según Míriam, “el shopping es para determinado nivel económico y
determinada edad. Para un matrimonio joven, con chicos, es útil porque tiene patio de comida,
juegos. Y si trabajan los dos, aunque sean sueldos bajos, tienen capacidad de compra. Para una
persona mayor resulta más práctico ir al centro y no movilizarse hasta allá.” A ella no le
resultan adecuados para comprar porque ofrecen muy poca variedad y le gusta elegir. En cambio,
en el centro, tanto ella como sus padres destacan la variedad, la competencia y las posibilidades
de elección que ofrece, sin tener que caminar grandes distancias, Resaltan Brown y Chiclana,
entre otras, como calles donde se concentran cierto tipo de negocios y es relativamemite fácil,
cómodo, obtener lo que se busca.

Al mío tener vehículo, las compras las hacen en el Hiper de Aguado, que les queda cerca,
dice Santiago. “El centro mucho no me gusta, más que nada a nivel de galerías., salvo la Galería
Plaza que tiene más negocios, que está más completa, que tiene más vida”, el resto le resulta
deprimemíte.

Es evidente que los lugares también se relacionan con la movilidad general cotidiana
pues, a veces, es una manera de ocupar “tiempos vacíos, disponibles”, como en el caso de
Lorena, que aprovecha el tiempo de espera en Las actividades de las niñas, y por lo tanto las
efectúa en el centro. Si no, va los shoppings, más al de la Cooperativa. Como entretenimiento,
de paseo, va con las niñas al Bahía Blanca y al cine al Paseo del Sol. “Pero para otras compras,
prefiero ir al centro, porque hay más variedad, se puede ver un poco más. A mi me gusta el
centro, tenés de todo.”

Desde Patagonia, también acuden a los hipermercados de los shoppings para las
compras de mayor volumen. Para Silvina, depende del tipo de productos optar por Wal Mart o
al de la Cooperativa, en tanto que las compras de productos frescos los realiza en negocios de los
centros comerciales de Altos de Sarmiento y 14 de Julio. En tanto Cristina lo ha simplificado, en
el de la Cooperativa realiza una gran compra mensual y el resto en centro comercial de 14 de
Julio. La apertura de los shoppings les ha facilitado mucho las cosas en este sentido. Cristina
opina que “en general, en la parte de shopping (cines, barcitos y eso), no se ve la gente de acá del
barmio [Patagonia].Sí se la ve en la parte de supermercado. Y también se los ve un día que está
horrible, llueve o hace mucho frío, y no saben qué hacer con los chicos; ahí sí se los ve.”
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Susana se muestra totalmente emi contra de estas actividades de compra. “El sábado a la
tarde, cosa que odio, voy al supermercado a hacer las compras”, generalmente al Hiper de la
Cooperativa que tiene cerca, porque ya lo conoce. Para ella es una obligación y quiere terminar
enseguida. Al esposo le gusta acompañarla, porque lo disfruta como paseo. Antes iban a Wal
Mart porque tenía buenos precios, hasta que todo se reacomodó, “me agotaba, yo a las 2 horas y
media era una piltrafa”. Agrega que, como los sábados viene mucha gente de la zona, es más
complicado; durante la semana es más tranquilo, se puede ir con una amiga y disfrutar. Para
otras compras, prefiere ir al centro. No ha encontrado una oferta diferente en los shoppings, tal
vez hay más para jóvenes y hombres. “A mí me gusta caminar en el centro. En el shopping
camino pero me canso, me ‘caigo’, me deprimo.” Para ella el centro de Bahía es manejable y se
recorre perfectamente a pie.

En las prácticas de las compras básicas, Cristina y Susana han mostrado su desagrado
por el tiempo que tienen que dedicarles. Por este motivo, en ambos casos comentaron haber
solicitado, ya, el CD con el software de la Cooperativa para hacer las compras desde su casa.
Susana ya lo intentó y no logró hacerlo funcionar. “Yo sería la mujer más feliz del mundo si me
pudiera sentar acá y hacer las compras y que me las traigan.” Es evidente que muy pronto lo
estarán poniendo en práctica.

Desde Palihue, Ana acude con más frecuencia al supermercado de la Cooperativa de
Paraguay, porque le queda accesible y cerca de la casa de la hija. Cuando va con el esposo, que
le gusta acompañarla, van al Hiper de Universitario o al del shopping de la Cooperativa. No van
a hacer otras compras al shopping, como ropa, pero a veces van al patio de comida. Como hacen
las compras los viel-nes a ¡a noche o sábado, a veces dicen “vamos allí y nos desligamos de
cocinar en casa.” Si bien fue a Wal Mart, no conoce los locales ni cines del shopping anexo
Paseo del Sol. Es posible que, como no le gusta tener que salir a la ruta por compras, “por eso,
tal vez, es que prefiero la de Paraguay.” Respecto al centro, comenta que va muy poco, excepto
por gestiones relacionadas con sus actividades laborales. Es evidente que no se siente muy
cómoda en el áiea céntrica cuando dice “hay calles que trato de evitar poíque las considero
peligrosas y el tránsito me aterra, además.” Hay ciertas calles que percibe peligrosas, cuando
tiene que ir sola, porque hay mucha gente a ciertas horas, especialmente a la tardecita.

Por otra parte, se distinguen aquellos que realizan la compra grande del mes,
generalmente relacionado con el cobro de sueldo. Así señala Sergio que ellos, una vez por mes,
compran en Wal Mart y, el resto, en supermercados más cerca. Los chicos los acompañan al
shopping, pero no se quedan al cine, ni comidas ni jueguitos. También Adriana menciona esta
práctica de la compra grande mensual en Wal Mart. “No soy amiga de los shoppings”, va a
mirar, como para pasear, y les gusta más el Bahía Blanca Plaza shopping en cuanto a comidas,
ropa y regalos. Al centro va, a veces, un fin de semana con su madre y su lijo, a buscar ropa y
pmobarse. Como entretenimiento, les gusta la placita de la Peatonal Drago, pues allí van a tomar
un helado y tienen el ómnibus cerca. El niño quiere esa plaza y no otra. Por la Plaza Rivadavia,
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prácticamente, no pasa, “no voy, no me queda en el camino”. Tiene concentradas sus actividades
de compras por la placita de la peatonal y paradas de ómnibus.

Darío y su familia, que se trasladan en ómnibus, hacen las compras en la Cooperativa
de Belgrano. Van al centro y a la peatonal Drago, pues le gusta mucho a la nena. Fueron a los
dos shopping y no les gustó.

También Ricardo y su familia organizan las compras de acuerdo a la disponibilidad de

transporte. “Cuando cobramos, venimos a comprar a la Cooperativa de Bahía, a la de Belgrano,
porque tenemos cerca el colectivo.” Hay una más cerca de la casa, por la Coca Cola, pero no
tienen medio de transporte, “ es más cómodo el centro.” A ellos, más por el bebé, les gusta salir
con toda la familia. “Por ejemplo, cuando tenemos que comprar zapatillas, vamos todos al
centro.” Cuando tenian vehículo, porque ahora lo vendió, fueron varias veces al shopping de
Wal Mart. “Nos gusta más porque es más familiar. A los chicos les gusta ir a la parte donde hay
panchos y juegos.” Por supuesto, también van a mirar vidrieras.

Patricio tampoco tiene vehículo y se moviliza en ómnibus. Por eso, cuando puede, va al
Disco de Falucho, aprovechando la ventaja de tener un ómnibus que lo conecta. Además, le
gusta el centro porque es muy surtido; resulta evidente que a los shoppings los relaciona más con
la diversión y el entretenimiento.

Cambios percibidos en el centro

Un aspecto muy interesante que surge de las entrevistas corresponde a las
transformaciones percibidas en el centro de la ciudad, que son calificadas como positivas o
negativas de acuerdo al cambio en la “accesibilidad a la oferta” que representan y, por otro lado,
a los condicionantes fisicos.

Eva se refiere a los cambios que detecta en el centro, al señalar que “está muy triste lo
que hace a la vida comercial, negocios. Comparando los negocios y las vidrieras de hace 20
años, hoy no se encuentran las mercaderías que tenía. Hoy no hay cosas lindas, como la ciudad
importante que es, no tiene negocios importantes, no hay un cuidado estético. Hace 20 años
había negocios importantes, con muy buena mercadería, cosas de calidad, variedad, muy bien
puestas las vidrieras”

“El centro de Bahía me parece feo. Los locales están venidos a menos, para lo que eran
en otra época”, dictamina Carolina. Continúa diciendo que “en los locales se ve mucho como
‘ordinario’, esa sensación en Brown y Chiclana. Tal vez no es el momento para que hayan
locales con cosas lindas. Ahora hay muchas cosas feas, de coreanos. Pero se están
multiplicando.. antes habían locales más lindos o vendían cosas más lindas.”

En cambio, Cristina, señala transformaciones en otro sentido, al tomar como referencia
su llegada hace 8 años, desde Buenos Aires, cuando “no se conseguía nada, todo el mundo tenia
lo mismo.” Y había cosas que no se podían conseguir. Para ella ha crecido muchísimo en este
lapso. “Ahora se encuentran cosas como en Buenos Aires, más limitado pero se encuentra.”

Como tiene la posibilidad de viajar, prefiere comprar en Buenos Aires porque allí hay
posibilidades de elegir.
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Tambiémi Laura encuentra que ahora en el centro hay variedad, no es como antes que
iban a un lado porque el resto estaba caro. “Ahora, con-mo todo está al mismo nivel, lo que era de
muy alto nivel tuvo que bajar porque no le queda otra. Hay que recorrer.” Por eso considera que
en la actualidad, es una gran ventaja la diversidad de lugares y los precios accesibles.

Desde otra perspectiva, Jorge señala que la ciudad “no tiene un centro comercial
definido. Está muy desparramado y cortado por la plaza. Los edificios públicos hacen un corte...
tal vez habría que dividir la plaza con una calle angosta. Hacer una peatonal Aisina-O’I-liggins.”
Entonces, señala la diferenciación del centro, “también una cosa que está definida es que el
sector de la plaza hacia Alsina es el sector de la gente bien, de la gente con plata. Hacia Brown
es el sector medio. Ha cambiado y está totalmente distinto. En el sector de O’Higgins hay
siempre mucho tránsito, mucha gente comprando. Es mucho más barato todo y otro nivel de
gente. Tomás Alsina, es otro nivel de gente, pero se mueren de hambre.” A esto, agrega Alicia,
que un comerciante de la primera cuadra de Donado le comentaba que “la gente que baja del
colectivo es gente que viene a comprar un vaquero al hijo, con dinero en efectivo. Es la gente
que deja dinero. La gente que va a Alsina, que va en auto, que va paqueta, empieza a mirar
precios. No compra como se compraba antes y ‘a tarjetear todo’. O sea, la ganancia la deja la
gente de aquel lado. Vienen a principio de mes, con dinero y compran.”

Antes, cuando sus hijos eran memiores, Silvia y Roberto frecuentaban la peatonal Drago,
que es más atractiva para niños de hasta 5 ó 6 años y presentaba condiciones de higiene mejor
que la plaza. A mediados de los noventa, en los primeros años de funcionamiento, se cuidaba la
actividad comercial de la peatonal pero también se prestaba atención al espacio abierto, lo que
permitía hacer compras mientras “los niños estaban entretenidos y controlados en un área
cómoda, con limpieza”. Pone como ejemplo de ese primer periodo los juegos que, por tener
mucho uso, si se rompían, al día siguiente estaban arreglados. “Ahora falta mantenimiento, no
hay el mismo tipo de higiene y lo que se está privilegiando es lo específicamente comercial; la
peatonal ya ha sido impuesta.” Para Silvia el centro nos refleja a nosotros, como sociedad, ese es
el problema; es decir, “nos refleja en nuestros comportamientos en los espacios que son de todos:
en las calles, el manejo que hacemos de las veredas, de los desechos, del espacio. El centro está
muy sucio.” Considera que el aspecto podría ser mucho mejor si se prestara atención a los
comportamientos. Y, además, el centio muestra más claramente la cmisis económica, porque los
otros lugares [shoppings]están armados de otra manera

Maria Emilia detecta como que se está renovando de a poco. Pero, reconoce que “la
peatonal está que revienta” y el tema se ha incentivado. El problema estriba en que la gente
requiere espacios y no hay otro. La gente no va a la plaza y va a la peatonal porque “allí hay
equipamiento que en la plaza no emicontrás.” Se pueden tomar bebidas, helados, mirar vidrieras,
hacer compras. “Entonces, tenés respuestas.” Según su opinión, el centro va más o memios bien,
en relación con lo que fue. No nota “sectores francamente degradados, como ocurre en las
grandes ciudades. O sectores que quedan desiertos de noche, esos lugares así, críticos. Pero
tampoco hay lugares gratos, con mucho atractivo”, que lo valoricen. Es evidente que toma como
refe¡-encia al sector más tradicional, popular, cuando obseiva una carencia de lugares interesantes
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y afirma “Falta. Y si no, por ejemplo, una heladería bien puesta ya se nos va allá, en Alsina, en la
otra punta, cerca del Teatro Municipal. Es como que todo lo lindo se va para allá y acá en el
centro va quedando toda la otra cosa de menos calidad”. Señala la renovación que ha significado
la concentración de bancos en la calle Chiclana, pero con la contraparte negativa ya que,
relativamente temprano, “no hay nadie”. Respecto a la diferenciación de sectores en el centro,
“sigue siendo el sector popular, muy usado, y allá, de San Martín para el otro lado, la otra
parte.” Pero, para ella, no es tampoco un sector de categoría, en el sentido de la calidad de
arquitectura, diseño y decoración. “No hay lugares superlindos.” En el tipo de negocios y de
clientes hay una franca diferencia entre los dos sectores pero, “el lugar del centro que es
frecuentado por la gente de mayor poder adquisitivo, si te ponés a analizar el diseño y la
instalación de los locales comerciales, tampoco son una locura.”

Los aportes individuales son muy interesantes, por presentar distintos puntos de vista en
cuanto a intereses y preferencias, por lo que componen, en conjunto, una imagen muy realista del
centro de la ciudad.

NORMAS Y REGULACIONES

En muchos casos, las normas y regulaciones establecen las condiciones de producción
de la ciudad y su funcionamiento. Pero, en otros, se nota la falta de normas, o bien, que éstas no
se cumplen, lo que incide de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
Estos casos que se plantean hacen referencia a los efectos de la proximidad negativa referidos
por Harvey.

Un problema de esta naturaleza es el que afecta la accesibilidad de los habitantes del
sector este, especialmente de barrio Patagonia, que no pueden utilizar la vía de Fortaleza
Protectora Argentina, donde se ubica el asentamiento marginal de villa Miramar. Recientemente,
una línea de ómnibus que presta servicios en ese sector, decidió cambiar el recorrido ante los
constantes ataques de que eran objeto. De ninguna manera esto significa tildar como
delincuentes a los habitantes de villa Miramar, pero es evidente que allí se instalan personas que
realizan estas acciones, que actúan con total impunidad, ante la falta de una adecuada
intervención por parte de quienes tienen a su cargo el orden público.

Cristina comenta que su ruta al centro es por 14 de Julio, porque trata de evitar los
semáforos de Sarmiem1to, y luego el empedrado. Han adoptado esta vía porque “frente a Villa
Miramar, una vez, a mi esposo, le tiraron una piedra y, de casualidad, no le rompió el vidrio y la
cara. A las 19 hs, estaba anocheciendo. Después de eso, nunca más pasar por allí.”

Silvina señalaba que la apertura de Sarmiento, como acceso a Patagonia, fue una
solución hasta la apertura de los shoppings. Ahora, sábado y domingo es imposible circular, por
la gente que va a los shoppings y “dan la vuelta del peno.. El problema de la alternativa por
Fortaleza Protectora Argentina son los robos y ataques en Villa Miramar.” De modo que la
opción que queda es el empedrado, que es muy angosto, sin banquina, peligroso por accidentes y
vulnerable para robos y atracos.
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De la exposición de Laura surgen dos problemas importantes que afectan a su
vecindad. “En el barrio, a veces, prenden fuego en los terrenos baldíos, en forma controlada, para
quemar la basura. Porque la gente tiene terreno, ni se entera que los tiene o no quieren ir, los
dejan y se juntan hasta animales. Más de una vez, tenemos que llamar a los bomberos, porque
hay vecinos que prenden y no avisan. Y comienza a extenderse. Es muy dificil lograr que los
dueños vengan a limpiar.” El otro problema son los gitanos que se encuentran ocupando
terrenos allí, cerca de su casa. “No molestan y son buena gente, que viven en colectivos. El
problema es que no disponen de baños y van a cualquier lado. En verano es inaguantable.
Prefiero los caballos y no la gente alrededor.” Según la normativa vigente, el problema radica
en que los dueños de los lotes no aparecen y no presentan una queja, por lo tanto no se los puede
expulsar. Hace bastante tiempo que viven allí y son grupos que se van renovando. 1-Tan planteado
el problema al Delegado Municipal, pero mientras el dueño del lote no presente la queja, no se
puede intervenir. Miembros de la Sociedad de Fomento han hablado con los gitanos por este
problema, para que adopten alguna solución, pero no ha dado resultado.

Patricio, al hablar de su barrio, hace referencia al problema que genera el Frigorífico
Paoloni, porque desde ese establecimiento se tiran desechos a los piletones y , entonces,
“cuando hay viento sur, se sienten olores muy feos.”

Varios de los entrevistados hicieron hincapié en los problemas de la suciedad, la basura,
en el centro, como lo manifestaron Silvia y Marisa. Por ejemplo Mirta y Carlos reconocen que
es problemi-ia de la gente, “hay papeleros y no los usan. Es un problema de educación.”

Por su parte Mirta señala que “un problema de la ciudad, y que uno no está consciente,
es el alto nivel de contaminación.” Ella nota los cambios ambientales y un estado nervioso
cuando llega a Bahía, en contraste con Carhué. Y agrega que “las nuevas empresas van a traer
crecimiento, pero también traen problemas ambientales.”

Ana ha señalado tres problemas, dos del barrio y que han afectado directamente su
calidad de vida, y la contaminación ambiental, en general. El problema de los ruidos molestos,
originados por locales bailables, no es nuevo en la ciudad. En su caso, una situación conflictiva
que por suerte se logró solucionar, fue el de las confiterías bailables que había en el barrio. Una

quedaba enfrente de su casa y, durante muchos años, fue una molestia que no les permitía dormir
los fines de semana. Luego se transformaron en dos casas hermosas. Algo similar ocurre ahora
con la sede de la Sociedad de Fomento. Como realizan fiestas hasta la madrugada, un vecino
planteó un juicio por las molestias que le ocasiona. En el último boletín de la entidad, se informa
que la entidad ganó el juicio. Como lo expresa Ana, “no es justo, porque el vecino compró allí
porque buscaba tranquilidad.” El otro problema grave son los perros, que muchos vecinos tienen
como custodia y que impiden la circulación de peatones o en bicicleta, por sus ataques; ésta fue
la causa de que quitaran el servicio domiciliario del correo y se puso una estafeta postal. Ahora
recién está saliendo, otra vez, un cartero a repartir. Es una actitud irresponsable pues no se
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respeta al peatón. “A mis hijos los han atacado miles de veces. Con mi esposo dejamos de salir a
caminar de noche por los perros.” En cuanto al problema de la contaminación, Ana no tiene
muchas esperanzas respecto al cuidado del medio ambiente, que es la preocupación de todos. En
sus caminatas diarias, a la mañana temprano, puede apreciar los cambios desde el cielo limpio y
azul a la formación de la nube de smog que, a mediodía, está sobre la ciudad.

Por otra parte, ya se hizo referencia al caso de Silvia y Roberto que tuvieron que
camubiarse de casa, debido a las molestias ocasionadas por una moderna estación de servicios que
se construyó al lado de su casa. El problema se prolongó durante un año y medio. Al inicio,
cuando le planteaban el problema al dueño, mientras éste parecía atender sus reclamos, en
realidad estaba haciendo los trámites en la Municipalidad y, aunque las instalaciones presentaban
una serie de irregularidades que no cumplían con la reglamentación vigente, le dieron la
habilitación. Dicen Silvia y Roberto que el problema más grave que tiene la ciudad es la falta de
control. No es sólo la estación de servicio en funcionamiento sino también la forma irresponsable
en que se maneja el ingreso de los grandes camiones con el combustible. Hicieron las denuncias
correspondientes ante la Municipalidad y tuvieron problemas porque no conseguían mediciones
adecuadas y eran ellos los que aparecían como desubicados. “Esta experiencia nos llevó a
entender, como positivo, lo que le pasa a la gente que se siente por momentos usada, que se
siente cuando uno no tiene realmente poder, y el poder se siente.” La actitud de Silvia y Roberto
fue pacífica, creyeron que estaban en capacidad de manejar el problema racionalmente y no fue
así. “Creo que si se admiten ciertos usos en la ciudad, hay que aprender a respetar las reglas o
generar distintos materiales y formas, o usos separados. Ya no se puede confiar en lo que se
maniFiesta de forma verbal porque no hay respeto por las normas”, dice Silvia. Lo increíble es
que al comprobar la existencia del problema, desde los organismos de control, no se pone coto al
infractor y que se le otorgue todo el tiempo que necesite, para que solucione el problema.

Por otro lado, la falta de cuidado del entorno, del ambiente, del paisaje urbano se
evidencian en los problemas generados por la acumulación de basura y los grafliti.

En la cuadra siguiente a su domicilio, indica Maria Emilia, hay una manzana entera,
vacía, propiedad de una institución que, a veces, utilizan para jugar al fútbol. Como no tiene
cerco ni vereda, “en la esquina se ha formado un minibasural y vienen de todos lados a tirar
colchones, cocinas, lavarropas. Yo digo, pero esta es una cosa de locos y eso da la sensación
como de tierra de nadie.” En una reunión del Consejo Asesor del Medio Ambiente “comentaba
que hay lugares de la ciudad olvidados. Por ejemplo, la famosa Combate de Montevideo.. Desde

Tierra del Fuego hasta el Camino de Acceso a Puertos, hace un año y medio era una avenida
abierta de tierra. Ahora, es un basural a cielo abierto, donde esa calle ancha se ha transformado
en una huella. Por qué dejar degradar así un lugar? y es, simplemente, porque de ese lugar no
hay nadie que se ocupe. O sea, en algunos lugares me llama la atención esto de la basura.” Si
bien no encuentra explicación a esa conducta en el caso de las bolsas de residuos, es posible que
en el caso de materiales de mayor volumen y peso no haya una adecuada ditbsión del lugar al
que corresponde llevarlos, o bien no está organizado este tipo de recolección.
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Para Ana, “es terrible también la concepción que tienen de las cosas, que pareciera
como falta de pertenencia. Es inconcebible, por ejemplo, un monumento que nosotros desde
chiquitos respetábamos tanto, el monumento de la plaza Rivadavia, aunque que no les guste,
pero usarlo para ‘grafiltear’, es tremendo. El Paseo de las Esculturas, tan lindo, que es un lugar
incluso para la juventud, lo usan muchísimo, pero está lleno de graffti?’

La misma situación planteó Silvia, “en estos momentos hay muchos lugares que, al
pasar a ser el lugar que se usa [atractivoy con mucha concurrenciaJ sufren tanto los vecinos, se
deterioran tanto y se destroza tanto, que realmente hacer inversiones importantes para que
después no se puedan usar, porque no hay quien las cuide”, no se justifica. Su opinión es que este
problema requiere un trabajo con la sociedad en dos aspectos, para definir las mejoras y para
lograr que las mejoras perduren. Considera que “hay que hacer un planteo muy serio de lo que
hacemos los bahienses con la ciudad”, porque con el elevado nivel educativo que tienen sus
habitantes, “no puede ser que seamos tan sucios, porque el problema de los lugares públicos es el
comportamiento que estamos teniendo en lo público”. Para ejemplificar, se refiere a que no
puede ser que en este momento sea “algo desfavorable vivir cerca de una escuela o colegio,
porque la fachada de la casa de uno se deteriora.”

Silvia y Roberto, tienen una experiencia directa de este tipo de problemas por estar
viviendo en cercanías del Parque de Mayo desde hace más de 10 años y ser un tema que tratan
con amigos y vecinos. Los fines de semana, especialmente los domingos a la tarde, se producen
importantes deterioros por la concurrencia de gran cantidad de gente al parque. Como suele
ocurrir en esas circunstancias, se tira mucha basura y se rompen cosas. En el caso de la calle
donde viven ellos, se tuvo que cerrar al tránsito, porque la tomaban como una pista de carreras y
era peligroso para los niños. Otro caso de molestia que mencionan son los parlantes, a todo
volumen, en la pista de bicicross. Ellos no quisieron intervenir y fueron los vecinos de al lado
los que hicieron la denuncia; lo mismo ocurre con los conjuntos musicales. Y lo que llama la
atención es que son actividades promocionadas por la Municipalidad, lo que constituye una
contradiccion..

A través de estas exposiciones es clara la transgresión a las normas y la falta de un
sentido de pertenencia en todos estos comportamientos. Es muy evidente la falta de control, así
como de respeto a lo privado y a lo público, con el consecuente deterioro ambiental.

ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGíAS

Aunque todavía no hay una diflisión tan importante de las nuevas tecnologías, a nivel de
los hogares, se observa que su adopción está ligada a casos de mucha movilidad y a partir de
cierto tipo de estratos socio-ocupacionales.

Susana explica que tienen dos celulares: uno, de la empresa, que utiliza el esposo y el
que tiene ella, que le resulta muy práctico. “Tengo un marido que va de acá para allá, entonces
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yo siempre lo puedo ubicar. Es algo que estoy enamorada de la telefonía celular.” También
tienen computadora y están conectados a Internet, que les resulta útil para comunicarse con su
hija, que ahora está en Suiza. Además, el cajero automático les sirve para administrar los sueldos
y hacer trámites bancarios, pero “todavia no utilizo el sistema de pago de servicios porque no le

tengo confianza. 1-le escuchado cosas raras.”

De las entrevistas se desprende que, en general, está muy extendido el uso de cajero
automático, principalmente porque se ha impuesto a las empresas el pago de sueldos por el
sistema bancario. La evaluación, desde el sector femenino, es que ha contribuido a una mejor
administración del sueldo. También se utiliza el telebanking y aunque algunos bancos han
instalado el servicio para la conexión desde el hogar, con ordenadores, no parece todavía tener
muchos seguidores en Bahía Blanca. Suelen haber muchas quejas sobre el sistema
informatizado bancario, debido a fallas en los sistemas. Al respecto, Silvia y su esposo
comentaron sus desafortunadas experiencias en distintas operaciones bancarias, así como de
an1igos, que abarcan a una diversidad de esas entidades financieras. “A milo que me preocupa es
la tecnología en el sistema financiero. Nosotros tenemos bastantes críticas porque el problema es
cuando la tecnología se incorpora, pero no es confiable” dice Silvia.

Roberto, como profesional del área, ejemplificó contando sus recientes vicisitudes con
un saldo de una cuenta corriente y el pago de tarjeta de crédito en el Banco Francés, que lo
llevaron a concluir que ese banco “tiene un sistema de cómputo y administrativo totalmente
inconsistente. Es lo que se llama inconsistencia en computación; es decir, lo que registran los
datos no es la realidad. Puede haber partes que son verdaderas y partes que tienen errores. Y
estamos hablando del Banco Francés.”

También aparece ampliamente difundido el uso del teléfono celular que, si bien se
reconoce como un servicio caro, resulta muy importante para estar siempre conectado, siempre
presente. Pero, los usuarios relacionados con empresas expresan que de ninguna manera
reemplaza la relación cara a cara, la cual sigue siendo imprescindible en los negocios.

Los hogares de Alberto y Nélida, Maria Emilia, Ana,Roberto y Silvia, Eugenia, Silvina,
Rossana y Juan, Lorena y Cristina cuentan con computadora y, los integrantes de la familia,
hacen un uso intensivo de la conexión a Internet, tanto para “navegar” como para el correo
electrónico, que se constituye en canal de comunicación, especialmente, con familiares y amigos
radicados en el exterior.

El aporte de la notebook, para un conjunto de demanda especializada de ejecutivos,
profesionales y funcionarios, se considera algo fantástico. El esposo de Ana, tiene una notebook
que le resulta muy práctica cuando viaja, o bien, la usan otras personas de la empresa.
“Realmente, es una inversión.” Jorge lo ha expresado de esta manera, “el celular y la notebook

es una transformación total y absoluta de estar comunicado, continuamente, con todos. Hoy,
estés donde estés, estas agarrado a todo, estás conectado.” No evita viajes, es totalmente
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distinto. Hoy va a Mar del Plata, y “estoy con mi distribuidor y tengo toda la información
disponible en la notebook, de lo que estamos hablando” No se sustituye la relación personal,
porque “lo finito, los arreglos, hay que hacerlos de frente. En una transacción comercial, el
contacto cara a cara tiene que existir siempre. Me parece que todavía hay un aspecto que es
importante. Todavía nosotros no sabemos utilizar toda la tecnología, estamos recién ‘gateando’
en cuanto a uso de tecnología porque somos muy nuevitos en eso.”

Roberto tiene una posición similar en cuanto a que todavía falta formación e
información en cuanto a la tecnología disponible. Explica que “el celular y la notebook brindan
libertad espacial. El interés actual se concentra en la computación móvil y la transmisión de
datos. Lo importante es la tecnología inalámbrica y las nuevas generaciones de satélites y
software. Lo que se busca es la mayor eficiencia en todas partes: la oficina-información,
disponible para trabajar en cualquier parte. Lo fundamental es Comunicación e Información.”
Pero, de ninguna manera, sustituye los encuentros.

LA CONSTRUCCLON DE LA CIUDAD

Si bien la percepción que tienen los entrevistados de la ciudad es variada, aparecen ejes
importantes para la acción. Dado que la agrupación en subtemas se definió al elaborar el material
resultante de las entrevistas, aquí se seleccionaron aquellos aspectos tendentes a la intervención
en la estructura urbana y no se insiste en los principales problemas planteados en los cambios
percibidos en el centro, así como respecto a normas y regulaciones, que mantienen su vigencia.

En general, hay una clara que coincidencia en la necesidad de ordenamiento del centro y
la remodelación de la plaza. Surge, de manera reiterada, la necesidad de acciones en áreas
verdes, vías de circulación y acondicionamiento ambiental.

Marisa pone el énfasis en el centro, atmnque no lo frecuenta mucho, manifestando su
interés de que las calles estuvieran más limpias. Le parece que el centro está bien en cuanto a
actividades, “pero me gustaría que hubieran más cosas en la plaza, se la ve medio apagada”.

“No me gusta Bahía Blanca como ciudad, no tiene muchas cosas. Si pudiera elegir, me
iria a vivir a Buenos Aires, donde hay muchas oportunidades y gratis”, explica Rosita. Considera
que en la ciudad faltan espectáculos de teatro y también es limitada la oferta en cine. Considera
la posibilidad de que haya mayor diversidad cuando inauguren los cines del Bahía Blanca Plaza,
pero “mirá donde los vinieron a poner” — para ellas, desde el centro y sin movilidad, son poco
accesibles. Además, sería importante una peatonal linda desde Brown hasta Soler. A la plaza, “si
la mejoraran, le cambiaxía la cara y atraería más.”

Nélida y Alberto opinan que al centro le faltaria un paseo, plazas más de paseo, no la
tradicional de paso. Por ejemplo, “me gusta el centro de la ciudad de Mendoza, con veredas más
anchas, árboles, peatonales anchas y cómodas, calles más anchas, mucho más verde; es
completamente distinto”, menciona Alberto.
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En la perspectiva de Eva, “la plaza es un poco la cara de la ciudad. La plaza principal de
Bahía Blanca está bastante vieja, deteriorada; tendría que ser bastante remozada. Ahora hay un
proyecto para cambiarla y espero que no hagan una cosa llena de piedras y baldosas.” Además,
considera necesario fomentar espacios verdes, cuidados, con juegos para niños y otros para
adultos, como esos pequeños lugares que se han ido creando solos, en la plaza, donde hay 2 ó 3
mesas para jugar a las cartas, o la otra placita para jugar a las bochas. Señala como una prioridad,
atender el problema de las mujeres mayores y fomentar actividades para ellas, porque “en el
centro creo que el 80% de los que viven son mujeres solas, grandes y viven encerradas, muy mal.
Y eso hace a la salud mental de la población.” Subraya que ella observa en el centro mucha
gente grande y muy sola.

Carlos piensa que la ciudad de noche está muy apagada, el centro está “muerto”, y
sostiene que se debe al problema laboral que le saca mucho movimiento a la ciudad, “como que
está apagada la ciudad, la gente está de mal humor también; el no consumo” es la consecuencia.
Además, hay lugares nocturnos como bailantas y discos, “pero hay gente que busca otra cosa,
actividades, espectáculos culturales, algo recreativo.. No hay espectáculos gratuitos o de muy
bajo costo.” Por eso la gente de 30, 40 años no tiene donde ir y se queda en la casa. Destaca que,
cada tanto, viene Víctor Hugo Morales, un animador y comentarista de fútbol, al Teatro
Municipal. Es gratuito y la gente va. “Tendrían que venir más espectáculos de esos y que uno
aprende.”

Con un enfoque más amplio, otros plantean problemas más generales y que afectan la
estructura urbana.

Según Jorge “las vías rápidas son algo fundamental que falta en la ciudad. Agiles, que
conecten toda la ciudad”, a lo que agrega la falta de iluminación, adecuada~ en los accesos desde
las rutas. “Además, antes de la inversión en la plaza, hace falta una peatonal.. - Toman 4 ó 5

cuadras, hacen una peatonal y lo convierten en un centro que está haciendo falta, competitivo.”

Coincide Sergio cuando expresa su deseo de que la ciudad fuera distinta en el aspecto
de la parquización, “en el arreglo de las entradas se ven muchas fallas y como es una ciudad
turística, es importante eso, no?” Cuando pasean por los alrededores de la ciudad, notan que está
bastante descuidado todo el acondicionamiento vial y el contraste que se establece con el
reciente alumbrado público del acceso por Sarmiento, “por ejemplo, uno lo compara con la
avenida Sarmiento que ahora es otra imagen; y cuando uno entra a la ciudad, impacta.” Agrega
la necesidad que tiene la ciudad de una nueva Terminal de Omnibus, moderna, “siempre Bahía
tuvo terminales de ómnibus arregladas, provisorias para siempre” resalta.

Desde la reflexión de Silvia, hay varios aspectos que deben ser atendidos y que tienen
una relación directa con las condiciones ambientales. En primer lugar destaca, por las
características climáticas de Bahía Blanca, con un verano con temperaturas muy altas y la intensa
radiación solar, que tanto en el centro como en los accesos a los shoppings se necesita verde y
sombra. Considera necesaria una concepción de la ciudad menos ligada al automóvil, por los
problemas graves de tránsito que se observan, que requiere contar con un mejor sistema de
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transporte público, más lugares peatonales y adecuación de las veredas. Además, “hay que hacer
un manejo distinto de los colores en Bahía Blanca.” Comno ejemplo, menciona el paisaje que se
obsem-va en Urquiza, entre Córdoba y Casanova. “Este lugar siempre es lindo, pero los días que
hay sol es realmente atractivo. - - Lo que le da vida a ese lugar son los colores que le han puesto a
los lugares bailables; es muy llamativo.” En la ciudad, en días nublados y de viento, lo que
predomina es el gris. “Cuando no llueve, hasta los árboles son grises por la tierra que tienen las
hojas.. - y da a Bahía un aspecto muy triste, no importa lo bonito que sean los edificios.” Para
ella es preciso generar cambios en el centro mediante la creación de lugares de reunión,
incorporar más verde y señala que hace falta el agua, destacando el sonido placentero de las
fuentes.. - 1-lacerlo más agradable, más natural, porque “está demasiado edificado, con
demasiados carteles, demasiada cantidad de cosas. Pero yo creo que el lugar más lindo, si uno
no está buscando el contacto con la naturaleza, sigue siendo el centro.” Es importante dar otras
alternativas que no sea específicamente el consumo para que, en el momento en que no pueda
consumir, la persona no se sienta mal. La opinión de Silvia es que, por la concentración de
servicios de mayor nivel emi el centro, en particular de los educativos, el sector céntrico
mantendrá su atractivo como área residencial.

Por otra parte, detecta problemas importantes que afectan a la circulación y requieren un
planteamiento de tipo integral, es preciso “hacer un trabajo social que vaya acompañando las
mejoras que hacemnos en la ciudad, si no, no las vamos a poder mantener.”

A María Emilia le llama la atención el aumento en los valores de la tierra, desde hace
más de un año. “No hay movimiento inmobiliario pero nadie vende, esperando.” En Millamapu,
que se consolida bastante bien sobre 14 de Julio y por la influencia de la construcción del Barrio
de Prensa, los terrenos de atrás están levantando los valores día a día, se vendan o no se vendan.
“Claro, todos van para la zona alta, por supuesto. Y ese lugar va avanzando bastante rápido.”

Para Cristina, “Bahía Blanca es una ciudad que ha progresado y va a seguir
progresando. Lo que pasa es que hay muchos monopolios. Lamentablemente, siempre
terminamos en lo mismo, sin opciones. ..Si yo me pudiera ir, no sé si me iría a otro lado. Por ahí,
sm es una cuestión laboral de mi marido. - .0 sea, yo no soy de arraigarme a nada, nunca en mi
vida. Por eso he andado por tantos lugares. Si me tengo que ir, me voy.. .Pero, como pensar que
me gustaría cambiar, no. Estoy muy conforme.”

Se observa un trabajo constante en la ciudad, señala Susana. “Un equipo de
profesionales ha manejado bien la situación, porque la crisis ha sido muy grande para Bahía
Blanca.”

“No miie gusta Bahía Blanca, me gusta esta zona nada más, donde hay un poco de
verde[sector norte]. Porque después, todo más allá, es todo cemento, el salitre, el humo, el hollín.
No, es deprimente, no me gusta. Es mucho cemento, falta verde”, dice convencido Santiago.

Como se puede observar, la opinión de los inmigrantes está dividida. Rosita y Santiago
no terminan de adaptarse.
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LAS PRACTICAS Y EL CONTEXTO ESPACIAL

La riqueza de los comentarios pone de manifiesto las diferencias en las experiencias
espaciales, en la capacidad de observación, en la vivencia del marco fisico, en la sensibilidad
respecto a las cuestiones espaciales. Corresponden a los aportes desde distintas perspectivas, en
las que todas abordan el hecho urbano desde distintas situaciones, interpretaciones y experiencias
que componen, en conjunto una imagen dinámica de la ciudad.

El espacio residencial presemita transformaciones y las nuevas tendencias en la
producción y en el consumo también se plasman en su morfología y en las prácticas cotidianas
de sus habitantes. En general, las referencias a la conformación de un ambiente barrial, en el
sentido del desarrollo de relaciones más o menos intensas entre los vecinos y un tipo de
organización más comunitaria y formal, parecen haber sido condiciones prevalecientes hasta
hace unos cuantos años y que se conformaban en las situaciones específicas de familias jóvenes
que compartían la construcción de un espacio; en esos casos, la atención de los niños también
jugaba a favor de la integración. El barrio tradicional, en su sentido sociológico, está ligado más
a la permanencia en el tiempo y a la relación residencia-trabajo en el lugar. En cambio, las
condiciones de vida hoy están vinculadas a una fuerte movilidad residencial, al trabajo de la
pareja, a las actividades extracurriculares de los niños, las pautas de consumo y recreación
ligadas a áreas especificas modernas, aspectos que implican el desempeño de una multiplicidad
de roles que llevan, en síntesis, a que el tiempo de permanencia en la vivienda sea más limitado y
las relaciones que se pueden establecer en el entorno vecinal sea más fUncionales, de menor
compromiso, más superficiales.

Es por ello que los factores de integración se constituyen en las necesidades de
infraestmuctura y de equipamiento, estableciendo una escasa relación con la entidad barrial que
representa la Sociedad de Fomento. Es evidente que ésta funciona como motor para la
organización en aspectos de infraestructura y equipamiento, pero con muy baja capacidad de una
efectiva organización social, como se evidencia al confrontaría con la participación de los
habitantes de sim jurisdicción administrativa.

En las áreas residenciales de mayor prestigio, como Palihue, se nota el efecto de las
verticalidades con la llegada de las empresas y sus ejecutivos “móviles”, así como en las
opomiunidades ecom-mómicas que provocan un cambio importante en las actitudes como es el
alquilar la vivienda que, seguramente, es un “producto familiar”. Aquí, al igual que en Patagonia,
se observa la forma en que las condiciones del sitio más el valor agregado por [a reputación que
va adquiriendo- ya que se configura como un área residencial de calidad desde sus inicios- tienen
como consecuencia una continua revalorización de estos lugares, que resultan atractivos para las
mnversmomies de alto valor y calidad, componiemido las áreas de mayor prestigio residencial de la
ciudad. En ambos casos, se vinculan a la ideología que prioriza amplios espacios, el verde y la
tranquilidad que resulta de una baja ocupación. Estas ventajas tienen como contraparte, los altos
costos de mantenimiento y accesibilidad. Es notable como las nuevas actividades localizadas en
el acceso de Sarmiento introdujeron alteraciones en la calidad de vida de sus habitantes.



390

Coirmo pauta general se puede establecer que en las distintos barrios o áreas que se
ubican dentro de la trama urbamia consolidada, predominan las relaciones impersonales y el trato
más directo se vincula a un número limitado de vecinos, casm siempre los que se encuentran más
próximos. Las situaciomíes extremas se encuentran en el sector céntrico, en gran parte como
consecuencia de una alta movilidad residencial.

Los comentarios de Pedro y Carlos ponen de manifiesto las limitaciones que tienen los
grupos de menores ingresos en la obtención de una vivienda. Aquí vale la pena traer a colación
la referencia de M. Santos, en cuanto a que generalmente, las casas para los pobres nacen
subnormales por lo reducido de sus dimensiones que generan hacinamiento y promiscuidad.
Para los técnicos que las diseñan, que las conciben, parece que las personas tienen necesidades
esenciales, en función de la clase a la que pertenecen (Santos, 1987,pp. 46).

Los habitantes de las áreas marginales deben arrostrar graves deficiencias en su calidad
de vida, tanto en las condiciones materiales del entorno como aspectos sociales vinculados a
situaciones conflictivas (inseguridad, drogadicción, delincuencia). En la identificación de su
domicilio, se observa que sus habitantes suelen ensamblar estas áreas a barrios más tradicionales
aledaños, de mayor reconocimiento social en la ciudad, como sucede en el caso de Noroeste, en
que los domicilios aportados exceden ampliamente los limites reconocidos a la Sociedad de
Fomento.

Se puede decir que en el centro se evidencia la heterogeneidad en el parque residencial
y en el estatus social. Es posible que en Bahía Blanca incida el hecho de ser una ciudad
mnediana, pero ir a vivir al centro está vinculado a movilidad social ascendente desde un barrio
común,

Como menciona Estébanez, hay cambios significativos en las tipificaciones de varios
autores respecto de los estilos o modos de vida existentes en los sectores más emblemáticos de la
ciudad, el centro y el suburbio, que llevan a una reconsideración de acuerdo a los condicionantes
actuales. Si en el suburbio se torna dominante el modo de vida familistico y “cuasi primario”, en
el centro aparecen distintas categorías asociadas a diferentes preferencias y necesidades. Y de
allí surge la consideración de los tipos de residentes del centro caracterizados por Gans, de los
cuales el cosmopolita es el esencialmente urbano, que en la actualidad representarían a los
típicos urbanitas, definidos más por lo cultural que por lo territorial ~Estébanez,1988, pp425).

Las personas solas o parejas sin hijos, además de las funciones especializadas, priorizan
la cercanía al trabajo. Adquiere una mayor relevancia las condiciones de seguridad, así como el
disponer de “todo cerca”, porque se independizan del transporte privado o público. En resumen,

comodidades, limpieza, todos los servicios. Han elegido vivir en el centro de la ciudad donde
pueden poner en práctica su estilo de vida preferido. Pero, también, están los que se encuentran
en el centro por necesidad.
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Como dice Estébanez “las personas reflejan en su estilo de vida más la clase, la fase del
ciclo de vida y los valores culturales de su grupo social que las características que le otorga el
residir en un determinado territorio.” (Estébanez, op. cit., pp. 424).

La fragmentación de la ciudad se detecta en los fuertes contrastes existentes en las
condiciones de vida dc los habitantes de las distintas áreas de la ciudad, pero también la
exclusión es patente en áreas contiguas, aun dentro del hábitat popular.

Las pautas en el consumo

En las prácticas relacionadas con las nuevas áreas de consumo se ponen en evidencia,
en cuanto a movilidad espacial y actividades, claras diferencias.

Se destaca la incidencia tanto de la conformación de los dos complejos comerciales
periféricos, como en los cambios que se detectan en el área central, con consecuencias
impom-tantes en su estructura.

Hay un proceso de reacomodamiento , de adaptación a las nuevas áreas de consumo en
las rutinas cotidianas, hasta que se conforman nuevos circuitos espaciales.

Si bien no hay elementos que se incorporen a los shoppings con la intención de
imprimnirles cierto aire local (identidad), sí hay diferencias en cuanto al tipo de oferta y ambiente
constructivo, como se puede constatar a través de las percepciones de los entrevistados y que
influyen en sus actitudes.

El Shopping Paseo del Sol—Wal Mart es más sencillo y con comercios de precios
accesibles, mientras que en el Bahía Blanca Plaza Shopping se hacen patentes las tendencias a la
uniformidad y mimetismo social vinculado a un contexto de más prestigio y lujo, por el tipo de
establecimientos y las marcas comerciales involucradas, por ejemplo Saint Laurent, Lacoste y
Dior. Ya Baudrillard lo describía muy bien, cuando decía “Trabajo, ocio naturaleza, cultura, todo
esto antaño dispersado y generador de angustia y de complejidad en la vida real, en nuestras
ciudades ‘anárquicas y arcaicas’ todas estas actividades divididas y más o muenos irreductibles
entre si, todo esto finalmente mezclado, amasado, climatizado, homogeneizado en el mismo
travelling de un perpetuo ir de tiendas, todo esto finalmente asexuado dentro del mismo ambiente
hermafrodita de la moda!” (1974, pp21)

De las entrevistas surgen las vías de exclusión a las que hace referencia García
Ballesteros, que llevan a distinguir a los consumidores desventajados de los consumidores
abandonados(1998 b, pp. 56). En el primer caso, se los considera desventajados porque pesan
factores económicos (bajos niveles de ingresos) y de accesibilidad (movilidad restringida), que
actúan como barreras o frenos a una mayor frecuentación.

Por el otro lado, fuertes impedimentos en la movilidad afectan al otro segmento que,
prácticamente, queda marginado de los nuevos espacios de consumo, que representan los
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consumidores abandonados. En algunos casos, las limitaciones de movilidad, si bien son un
obstáculo para acceder a estos grandes complejos comerciales, resulta superada con la nueva
oferta representada por los modernos hiper y supermercados con entrega a domicilio (en
especial, es uno de los argumentos fuertes de la promoción de Disco) y la compra desde la casa
(Coopernet, el primer sistema de compra por computadora de Bahía Blanca y la región de la
Cooperativa Obrera; también Disco dispone de este sistema denominado Disco Virtual), que se
constituyen en un factor de atracción potente.

Para quienes tiemien ingresos limitados, estas áreas son excluyentes por la baja capacidad
de compra y el costo adicional de transporte que representa su distancia. Es evidente el peso del
gasto en transporte colectivo sobre el presupuesto, especialmente cuando son salidas familiares,
lo que constituye una fimerte restricción.

Se puede decir, entonces, que el acceso a estos Paseos de Compras está limitado por
barreras reales o simbólicas. Las reales corresponden a los costos por la distancia, baja movilidad
y bajo miivel de ingresos.

Las simbólicas están relacionadas con el ambiente percibido, que se expresa como más
o menos familiar o democrático, o bien por la inseguridad al tener que transitar por las rutas
donde se localizan.

Sin embargo, también se conciben como espacios de mecreación y entretenimiento para
las personas con grandes restricciones económicas.

Otro segmento del mercado comprende a aquellos que demandan el uso de las nuevas
tecnologías (telecompra, por computadora), para evitar el tiempo que insume la compra en el
supermercado y el desplazamiento. Se busca disponer de ese tiempo para otros usos más
atractivos, entre los que se incluye el permnanecer en el espacio valorizado de la vivienda. Por
supuesto, el acceso a estas nuevas modalidades de compra, a este agregado de confort, está
limitado adenmás por el soporte de hardware y conocimiento informático.

La accesibilidad y la movilidad

~l’ampocosuponen un obstáculo importante las distancias y la carencia de movilidad
propia cuando se dispone de un nivel de ingresos altos. La distancia representa una barrera para
quienes la perciben como inseguridad o para quienes han optado por una vivienda en el centro y
priorizan la comodidad y el tiempo. La comodidad del bahiense se manifiesta en la preferencia
por una oferta diversificada, pero próxima.

Connotaciones interesantes en cuanto a las prácticas espaciales, están relacionadas con la
apropiación de ciertas áreas. Por parte de los adolescentes y jóvenes, los locales de Avda Alem,
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Casanova, Fuerte Argentino (en especial, los pubs y las discos) en horados nocturnos y el Paseo
de las Esculturas durante el día. Recientemente se inauguró el primer bar temático, para
motociclistas, en ese sector- 12 de Octubre y II de Abril. La peatonal de Drago es más popular y
concentra más parejas y familias con niños pequeños.

Los cambios en las pautas de consumo conllevan a la multifbncionalidad de los hogares,
la potencialización de los medios de comunicación y software para el comercio electrónico. Se
enfatiza el individualismo; ya no son necesarias las relaciones interpersonales ni la observación
directa en las operaciones de compra y venta, al ser reemplazadas, entonces, por un espacio
virtual.

Las nuevas tecnologías alteran, en la vida cotidiana, la relación entre localización
residencial y la localización de las actividades, en tanto accesibilidad/fricción de la distancia
(telecompra, telebanking, trámites administrativos, teletrabrajo).

Sin embargo, aunque se está registrando un crecimiento acelerado de los que adoptan e]
e-commerce, esto no implica que en el futuro se reduzcan al máximo los desplazamientos y se
termine en una sociedad enclaustrada, ya que hay servicios y actividades que requieren lugares
específicos y para las cuales los contactos personales son insoslayables o irreemplazables.

Pero, esta independencia de ciertas actividades rutinarias implica poder utilizar de
manera más flexible el tiempo y el espacio; de esta forma, los distintos lugares adquieren mayor
singularidad.

En las formas que asume la interacción, al mediar las nuevas tecnologías, se pone de

manifiesto que la condición en la realización de las prácticas sociales no es la contigúidad sino
la simultaneidad y, aunque hay fuertes restricciones para un acceso más generalizado, como dice
Manuel Castelís: “The attempt by capital, media, and power to escape into the abstraction of the
space of flows, bypassimig democracy and experience by confining them in the space of places,
is being challenged fromn many sources by grassrooting of the space of flows.”(Castells, 4999,
pp.3 02).

Cada vez más las personas pueden realizar distintas gestiones desde sus hogares pemo,
en realidad, sólo se vemi alteradas las prácticas espaciales de un segmento de la población. Se
puede decir que la presencia constante, el tiempo real, la globalización, no forman parte del
universo de los pobres.

Para ellos lo concreto y real se encuentra en el espacio inmediato, en la ciudad, que
constituye el marco referencial de sus decisiones y de sus vidas (Santos, 1 993b, PP. 9).
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Al llegar a esta etapa final del trabajo es evidente que no se podrian entender y comprender
las percepciones, las vivencias y las expectativas de los bahienses sin un abordaje previo del
proceso de construcción de la ciudad en el contexto nacional-global. Las relaciones y
condicionamientos mutuos qtme se establecen entre estructura y acción social van generando los
procesos en los lugares. En el acontecer de la ciudad que se relaciona con el cotidiano, las prácticas
de los habitantes y las funciones urbanas, se van observando los cambios que corresponden a una
sociedad abierta, donde se instalan los efectos globales, generando la tensión local-global.

POTENCIALII)ADES Y LIMITANTES PARA EL DESARROLLO LOCAL

En primera instancia, al considerar las oportunidades de desarrollo local de Bahia Blanca no
se puede prescindir de su contextualización, en cuanto a que forma parte de un país periférico con
una estmctura ecomiómica altamente dependiente. Ademnás, Bahía Blanca se encuentra relativamente
apartada de los centros más importantes de acumulación, a nivel nacional, y la prolongación de la
cmitica situación económica se pone de mnaniliesto en la contracción de la estructura económica
local, que ha redundado en una limitada actividad industrial, a excepción del sector petroquímico.

Con las nuevas melaciones vinculadas a la globalización, dos aspectos comi-uenzan a descollar:
por umia parte el mercado ampliado del Mercosur y las funciones portuario-industriales de Bahía
Blanca han cambiado la funcionalidad y la proyección de la ciudad; por otra, los flujos generados
por la participación en redes interurbanas, que parecen tener un impacto potencial muy importante,
que es necesario mio desaprovechar.

Se manifiestan las relaciones de Bahía Blanca en el espacio globalizado al considerar su
articulación al Mercosur y las fuerzas que se movilizan para constituirlo en uno de los lugares
elegidos. No es el grau lugar-cemítro, sino sólo un nodo dentro de la red global jerarquizada y se
comístata en las variadas acciones que se emprenden desde distintos niveles y sectores. Desde el
“desemubarco” de varias empresas transnacionales, el integrar corredores de transporte
multimodales, a los esfimerzos desde la gestión local para implementar iniciativas de desarrollo
local mediante la formulación de un Plan Estratégico, los programas de capacitación y el
marketing urbano. Así Bahía Blanca aparece como un lugar emí el espacio banal y un espacio
banalizado como consecuencia de los efectos globalizadores.

Pero todavía falta mucho camino por recorrer para que esta ciudad tenga umí protagonismo
real, que pueda dispomíer de mecanismos y de espacios de poder en la toma de decisiones de la
actividad económnica. En la medida en que hay una deslocalización de las decisiones, por la
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participación de agentes no locales, el futuro es cada vez más dependiente del exterior, de algtmna
manema se pierde gobemabilidad, las decisiones quedan más supeditadas a condicionan~ientos
externos.

La presencia de condiciones atractivas es la resultante, en gran parte, de la experiencia
productiva y del proceso en el que se va construyendo el territorio, De acuerdo al perfil industrial
de las empresas bahienses, no es fácil prever un cambio significativo a corto plazo. Un problema
fundamental es la generación de iniciativas emi-ipresariales, que es dificil de potenciar, por
ejemplo con capacitación, en la medida en que está más relacionado con la experiencia, con la
evolución de la estructura económica local e implica un cambio hacia un comportamiento
emprendedor e innovador. Las dificultades económicas no han sido propicias para la creación de
un ambiente de incubadora ni espíritu empresarial, como se evídenció en los análisis de la
estruetum-a industrial desde mediados de los 80 hasta las condiciones recientes. Sin embargo,
mucho se ha avairzado desde las negras perspectivas que se avizoraban hacia mediados de los
noventa y la propuesta de constituir un parque tecnológico pueden introducir cambios
impoitamites y necesarios; también, desde las primneras iniciativas anunciadas en 1994, se concreto
gran parte de lo propuesto en cuanto a la proyección de la ciudad en las redes urbanas y a la
capacitacióm empresarial y laboral.

En síntesis, se puede apreciar que Bahía Blanca cuenta con recursos disponibles
importantes, tanto en lo que respecta a la base material comno a los recursos humanos y de
gestión, en los aspectos tecnológico y científico, de acceso a la información y apoyo
institucional, como para poner en marcha un proceso de desarrollo local y regional. De esta
rápida revisión de las actividades que sobresalen en la economía bahiense se puede señalar que:

- Existen algunas empresas con un nivel importante de actividad, con amplia experiencia
en el mercado internacional y que presentan condiciones adecuadas para desempeñarse

en el nuevo marco de integración regional. La caracteristica común es que, excepto el
Polo Petroquímico, la estructura económica de la ciudad, y en especial las actividades
industriales más dinámicas, se encuentran estrechamente ligadas a las actividades
agmícolas regionales.

- Dentro del sector empresarial, se detecta un grupo dinámico, “innovador” en el marco
local que, además de tener múltiples iniciativas, ejerce una acción movilizadora en
distintas organizaciones que impulsa una participación creciente.
Las instituciones y organizaciones intermedias participan y colaboran de mamiera muy
importante.

- Se han puesto en marcha procesos de capacitación y de información que refuerzan las
actividades de los distintos agentes econommcos.

- Hay una vincmmlación creciente entre las instituciones universitarias y de los institutos de
investigación con el medio.

- Se observa un alto grado de concientización, en parte causada por los problemas
económicos que caracterizan a la situación actual, que lleva a coordinar acciones, a
buscar alternativas y puede ser el comienzo de una etapa de creatividad y transformac¡on.



396

- Desde el aparato estatal se cuenta con una interesante gama de recursos, destacándose el rol del
gobierno local en el apoyo a las iniciativas del sector privado.

Territom-io en transformación

En Bahía Blanca se destaca la influencia de las inversiones externas como impulsoras del
proceso de desarrollo local y la evaluación de la situación lleva a cuestionar cuál es el potencial
y cuáles pueden ser sus posibilidades de desarrollo, dado que la presencia de actividades
dinamizadoras puede coadyuvar a promover un proceso de desarrollo sostenido, con mayor
participación local. Estas condiciones iniciales positivas pero insuficientes, son las que tornan
dificil tomar posición, intentando no caer en un excesivo optimismo. Se trata de un sector donde
se concentran grandes emprendimientos, con alta incorporación de tecnología, a los cuales se
vinculan actividades y usos diversos, que da lugar a la conformación de un nuevo espacio
productivo donde se concentran las innovaciones, en tanto resulta atractivo para actividades
relacionadas con la incorporación de tecnología de avanzada e investigación.

Pero, si no se establecen relaciones importantes con el tejido productivo local, sc
transfoí-man en “enclaves económicos”, como ocurrió en la primera etapa del polo petroquímico.
Sobre la base de la situación actual, se puede decir que hay condiciones importantes que pueden
potenciarse, lo que requiere de los agentes emprendedores, “empresarios innovadores”, que
generen las iniciativas locales. Es necesario que haya impulso, difusión e incentivo desde las
grandes empresas y el sector institucional.

Pueden considerarse los nuevos emprendimientos como industrias altamente innovadoras
en sectores tmadicionales—maduros, capaces de generar ventajas competitivas e impulsar el
desarrollo de nuevas actividades, particularmente en lo que respecta a externalización de
servicios complementarios. Se puede plantear que las nuevas empresas radicadas en la ciudad,
que se basan en las estrategias de organización en red y dan prioridad al posicionamiento en el
mnercado, han mostrado interés en establecer relaciones estrechas con empresas e imistituciones
locales. De aquí que se podría generar un conjunto amplio y diversificado de pymes proveedoras
de servicios, complemnentarios y auxiliares, así como vinculadas a encadenamientos productivos.

Es importante centrar el debate en las condiciones, el potencial, de los territorios para el
desarrollo.
[-lay ciertos aspectos y elementos, presentes en el ámbito bahiense, que pueden actuar como
impulsores-dinamizadores, teniendo en cuenta la diferencia de escala de los fenómenos a que se
hace referencia. De particular interés resulta la interrelación empresas-territorio, en tanto se
considera que los aspectos espaciales intervienen de modo positivo o negativo, en procesos
acumulativos. Aquí intervienen tanto las externalidades generadas por la estructura urbana en su
conjunto como las ventajas asociadas a su posición, que componen el potencial del territorio. En
Bahía Blanca estas ventajas de posición se manifiestan en las funciones de nodo de transporte
interoceánico e interregional, que contrarrestan/compensan en parte, las desventajas que derivan
de su situación excéntrica, con respecto a los principales flujos de intercambio internacional.



397

Además, se está constituyendo en un territorio permeable al cambio y a las innovaciones, que se
evidencia en la nueva dinámica urbana y la percepción de las nuevas áreas de producción y
consumo. Efectivamente, las actividades que conforman este nuevo núcleo de modernización,
están conectadas a redes y fUncionan en un espacio de flujos global. Como señala Vázquez
Barquero(l 997, pp5), al converger las estrategias territoriales de las grandes empresas en
búsqueda de ventajas competitivas con las estrategias de desarrollo de los gobiernos locales, se
genera sinergia y cooperación que permitiría mejorar la competitividad de las economías locales.
Es posible que, en parte, la falta de una mayor realización de las potencialidades esté relacionada
con la necesidad de que exista un ente, una organización, que coordine y canailce los esfUerzos que
en la actualidad se llevan a cabo como iniciativas individuales o de organismos sectoriales, función
típica de la agencia de desarrollo local en vías de concretarse.

Lineamientos para el desarrollo local

Es para Bahía Blanca un reto y una necesidad, en cuanto al desarrollo de sus capacidades
productivas, el aprovechar la oportunidad que se presenta con el Mercosur, así como con otros
mercados mencionados, pues existen condiciones, experiencias y recursos para iniciativas desde el
nivel local, que es necesario movilizar. Es preciso tener presente las condiciones exeluyentes del
modelo y, en especial, sus efectos negativos sobre el mercado laboral pues, de lo contrario, se
profundizarán los problemas de desempleo y precarización en el mercado de trabajo. Babia Blanca
puede, apoyando e induciendo el crecimiento de las actividades productivas regionales, reforzar sus
fumiciomies centrales a través del incremento y de la diversificación de las actividades de servicios.
Pero, si se pretende que realmente se concreten las proyecciones que se hacen presentes en el
discurso, es fundamental hacer frente a los compromisos que se asumen, como es el caso del
acueducto industrial y la infraestructura vial en el sector portuario- industrial; esta es una falta
grave en que se incurre desde la acción local. Una condición necesaria, que parece faltar, es
disponer de los recursos adecuados antes de proceder al marketing de la ciudad, como es el caso
del acondicionamiento de los espacios productivos, con instalaciones e infraestructura
apropiadas. En el accionar de los agentes, los tiempos de la administración pública suelen diferir,
de mnamiera significativa, de los tiempos de las empresas.

Para lograr un efecto decisivamente transformador en la estructura productiva es
imprescindible que continúen las inversiones y establecer una estrecha relación de las pymes a
las grandes empresas. Se trata de promover la modernización, incremento y diversificación del
tejido productivo local y regional, a partir de recursos locales, para constituir un sector de
posicionamiento de los agentes bahienses, en actividades que sean realmente competitivas y
atractivas en el mercado internacional. La otra vía es la prestación de servicios a las grandes
empresas, desarrollar actividades complementarias y derivadas. Para ello hay que motivar la
creatividad mediante el intercambio de ideas, practicar de alguna manera el “brainstorrning” y otras
técmiicas grupales, con la intención de que al darse la concurrencia de múltiples experiencias y de
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recursos humanos calificados, puedan surgir propuestas innovadoras y posibles de llevar a cabo, en
un marco de plena participación.

Un gran potencial podría generar la multiplicación de las experiencias en la introducción
de immovaciomies en productos y procesos, derivadas de las ¡-elaciones empresa-universidad. Aquí
hay que destacar el aporte desde la Universidad Nacional del Sur, con las unidades de
vinculación tecnológica (Fundasur y Fundación de la UNS) que se encuentran coordinadas, en
itíación a las distintas especialidades involucradas y ámbitos de competencia. Una consideración
aparte requiere el Centro de Calidad Total, con una amplia difUsión de sus capacidades pero que
se considera no están eficientemente aprovechadas, lo cual representa una incongruencia, en la
medida en íue no se ha establecido una vinculación cori las unidades de gestión que están
involucradas en la planificación estratégica y los proyectos de desarrollo local. Es fundamental el
aporte de este centro tomando en cuenta la importancia que se asigna a las normas y estrategias
de organización-gestión en las actividades empresariales.

El fomento de las iniciativas empresariales debería realizarse, como un ejercicio de
formación continua, en los últimos años del Ciclo Polimodal y a nivel universitario, con
concursos para la promoción de innovaciones productivas, de organización y de marketing.
Por las condiciones existentes en la ciudad, no parecen pertinentes los grandes proyectos ni las
propuestas muy ambiciosas. Además, se hace necesario temider a una economia flexible, captar
segmentos de mercados atractivos, ser creativos en la oferta. Incluso, por la capacidad de
producción y para atender satisfactoriamente las demandas de exportaciones, cabría la posibilidad
de coordinar actividades entre establecimientos y poner en marcha emprendimientos conjuntos a
nivel local.

Indefectiblemente, es el reto para los empresarios bahienses que deben encontrar la
respuesta pues, en gran parte, están dadas las condiciones. Es posible señalar muchos argumentos en
contra : no hay suficiemites inversiones, el pertenecer al Tercer Mundo, el estar muy lejos de todo, no
hay tiempo para crecer, etc. Pero ante esa alternativa, parece cíue los agentes locales 11an preferido

optar por la vía positiva, aunque conscientes de los riesgos y limitaciones.
Dos aspectos que se destacan como fundamentales son:

- desarrollar las iniciativas privadas y la capacidad empresarial. En este caso hay que destacar

como ftmndamental la participación, tomando en consideración que fomentar, incentivar,
promover deben ser las consignas.

- apoyo institucional en la formación y capacitación de los recursos humanos, así como en la
innovación tecnológica.

Si bien ya se han iniciado importantes acciones en capacitación, es preciso n1antener la
continuidad de estos esfuerzos. La promoción del territorio y sus atractivos, así como de la
producción local y regional es probable que, a corto plazo, comience a mostrar resultados
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positivos. De esta manera se revaloriza la regióml y con ella la ciudad media en su función de centro,
en umn concepción abierta y dinámica de flujos y relaciones.

Cuidar y proteger el medio ambiente debe estar entre las prioridades, en relación al tipo de
desanollo industrial que se está concretando. En el complejo petroquímico-industrial las empresas
han incorporado tecnología de bajo impacto y controles internos , a lo que se agrega la
implementación del Programa Apelí. El control ambiental debe recibir la debida atención de parte
de las instituciones respom-isables, ya que la población de áreas aledañas se ha manifestado afectada,
en fomina reiterada, de distintas maneras: mido, polvo, olores, etc.

Favorecerá todas estas acciones la concentración de la gestión del desarrollo en un
organismo específico, con capacidad para la toma de decisiones, que establezca las condiciones
necesarias para poder canalizar, en forma eficiente, las potencialidades existentes; por eso es
impe¡-ativo que asuma las funciones la Agencia de Desarrollo ya aprobada. Puede ser un
instrumento muy útil en el caso de Babia Blanca, como surge de un examen de conjunto, dado que
se desar¡-olla una multiplicidad de acciones así como se manifiesta la disponibilidad de una elevada
cantidad de recursos, pero cíue requieren un mecanismo de coordinación. Este tipo de emite, que se
asemeja eíi su organización y funciones al Consorcio de Gestión, puede tener un desempeño
destacado como en el caso del puerto. Desde los proyectos del Plan Estratégico se están
promocionando organizaciones similares para la gestión de áreas específicas, como es el caso del
centio de la ciudad y del parque industrial, lo que muestra que se está capitalizando este tipo de
experiencias para hacerla extensiva a otros sectores.

Sin embargo, al hacer una proyección a corto y mediano plazo es preciso señalar que,
para la operatividad del Plan Estratégico, la organización de la agencia de desarrollo en el ámbito
municipal no parece lo más conveniente. Se requiere constituir una entidad de gestión urbana
ejecutiva autónoma, estrechamente ligada al gobierno local pero que, a la vez, articule los
distintos sectores de interés, con canales y procedimientos de verdadera participación de la
comunidad, desde la evaluación de los problemas y necesidades a la selección de las acciones y
el seguimiento de la ejecución. Aunque se reconoce un gran esfuerzo en las sucesivas etapas que
culminaron con la identificación de los proyectos por programas, es necesario generar un
ambiente de real participación y compromiso de toda la comunidad. Da la impresión de que la
teoría propuesta y la práctica no son estrictamente coincidentes. Sin dejar de reconocer el
enorme esfuerzo técnico realizado, la apreciación es que la organización de los talleres no logró
una participación plena, pal-a apodar y ser sujeto del proceso.

En la gestión se mantiene el tipo de estructuras jerárquicas previas. Es preciso incorporar
las nuevos tipos de organización, con mayor apertura y contacto, con una eficiente
creación/aprovechamiento de sinergias en el proceso. Las nuevas estrategias de organización
enfatizan el cambio desde una estructura jerárquica piramidal a un tipo de organización más
horizontal e interconectada, estableciendo redes de relaciones. Se ha incorporado un concepto
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interesante que es el del valor agregado intelectual, que implica la contribución de todos los
miembros, de manera que la gestión y la dirección son tanto receptores como emisores de

informacion.

Falta la integración de esfuerzos, pues en las empresas y organizaciones es necesaria la
competitividad pero también la cooperación. Por ejemplo, a nivel municipal, se cuenta con
importantes recursos que pueden contribuir de manera muy positiva a la planificación económica
y al ordenamiento urbano. El cambio de mentalidad en el enfoque de la gestión es muy dificil,
así como la verdadera participación que requiere una especial organización para que sea
productiva, pero que es la que crea compromisos.

Este conjunto de reflexiones no implica adoptar una posición excesivamente optimnista,
sino que se pretende mostrar que se logró un cambio notable en el posicionamiento y una
importante acumulación de recursos. La incógnita es la capacidad de realización, de concretarlos
en acciones, en ser agentes de cambio, ante la evidencia de que persisten las debilidades y la
vulnerabilidad de la estructura local.

Bahía Blanca presenta condiciones para iniciar una etapa de transformación, tanto a nivel
local como en sus funciones regionales, lo que facilitaría una adecuada inserción en el mercado

amnpliado que representa el Mercosur. La integración de este bloque regional se presenta como
un proceso ordenado, en vías de consolidación de las relaciones y refleja la voluntad política de
llevado adelante, en particular de los dos socios mayores: Brasil y Argentina. Se observa la
intención globalizadora en acciones tendentes a establecer la presencia del Mercosur en el
ámbito internacional, con una fuerte participación de los grupos empresariales.

COMPLEJIDAD DEL ESPACIO INTRAURBANO

La investigación permitió poner en evidencia la diferenciación socioespacial en el espacio
urbano bahiense: a) a partir del análisis cuantitativo de variables censales y de las categorías
socio-ocupacionales; 2) de la información cualitativa proveniente tanto de encuestas como de
entrevistas. El contraste más fuerte se establece entre los extremos de las categorías, entre el
norte-noreste, donde se ubican los estratos más acomodados , de mayores ingresos, frente a la
marginalidad del sum-oeste. Además de constatar la existencia de las desigualdades, lo más
significativo es la marcada desventaja en la calidad de vida de los hogares de menores recursos,
ostensible en las condiciones del hábitat.

Reivindicar el derecho al espacio y al habitar

Todos los habitantes tiemien derecho a habitar un espacio residencial tranquilo y
agradable, con las condiciones ambientales adecuadas. Las condiciones del hábitat y las
piácticas cotidianas de los bahienses se encuentran afectadas Úor una diversidad de problemas,
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como se evidencia emí las encuestas y, en especial, en las entrevistas, que involucran a todas las
áreas de la ciudad (basura, graffmti, ruidos molestos, animales peligrosos, además de la
inseguridad y de los problemas de tránsito). No se respeta el espacio público en cuanto a la falta
notoria de cuidado del entorno, del mobiliario y del paisaje urbano, que pone de manifiesto una
absoluta desconsideración hacia “el otro”.

La inexistencia de regulación o el no cumplimiento de las normas, a lo que se suma la
connivencia de los que deben ejercer el control, incide de manera directa en la calidad de vida de
los habitantes de las distintas áreas de la ciudad. Así es que se detectan casos de ciudadanos
cuyos derechos no son respetados, deficiencias importantes en las condiciones del habitar, de las

cuales deriva un profundo sentimiento de injusticia, de impotencia ante situaciones no
procedentes, que se reconocen incorrectas porque se están cometiendo infracciones y, quienes
deben intervenir, no intervienen. De alguna manera hay una agresión al ciudadano, al habitante,
de la cual nadie se hace cargo.

Muchas de las cosas que se critican, y necesitam mejorar, tienen que ver con prácticas,

rutinas, hábitos: basura, graffmti, tránsito, respeto al otro, aspectos en que están implicados los
derechos y los deberes del ciudadano.

La dife¡-enciacióri residencial y la problemática habitacional

La diferenciación socio-espacial, que muestra rasgos marcados en el ámbito bahiense, es
de particular significación en cuanto a las carencias que se observan en las áreas residenciales y,
si bien mio alcanzan grandes proporciones en cuanto al déficit habitacional, los problemas
vinculados a la vivienda y el entorno son aspectos a subrayar dentro de la problemnática del
hábitat popular. A las condiciones de vida materiales inadecuadas, afectadas por graves
carencias, así como a las situaciones de ilegalidad que afectan su seguridad y estabilidad, se
agregan las relaciones conflictivas con los habitantes de áreas residenciales contiguas. Estos
grupos de población, que no pueden participar en el mercado inmobiliario, requieren una
respuesta de tipo social desde la gestión local.

La situación en Bahía Blanca, dadas sus características de ciudad intermedia, se puede
considerar como manejable a nivel de la gestión local. En general, aunque algunos
asentamientos marginales están presentando umi alto dinamismo, no se han planteado situaciones
conflictivas graves; la mayor parte de estas ocupaciones ilegales corresponden a asentamientos
consolidados y se encuentran en proceso de regularización de la situación dominial. Es por ello
que el acento se pone en el mejoramiento del hábitat y en el concepto más amplio de servicios
habitacionales’; la política de vivienda no puede estar desvinculada del ordenamiento urbano
por sus implicancias ambientales.

El conceptodeservicioshabitaciomialesabarca,dentrodela Irania urbana,las relacionescii áreasresidemíciales
entrelas ~‘hiendasy dc éstas conlosequipamientosquecorrespondena consumoscolectivos( salud, educación
transporte. etc.).
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La demanda de vivienda ligada al crecimiento urbano y que depende de la dinámica
demográfica, en gran parte es resuelta por los mecanismos de mercado de acuerdo a la normativa
urbanística vigente. Como se ha visto, los promotores inmobiliarios van adecuando la oferta a los
distintos segmentos de mercado, cuyo dinamismo y características se encuentran muy bien
expmesada en los ejes de expansión urbana.
Respecto a la política de vivienda, en general está orientada a los segmentos de población que
tienen dificultades o que no pueden participar en el mercado inmobiliario. Al plantear qué,
cómo, íara quién y dónde, las soluciones tendrían que ser diferenciadas en respuesta al
amplio espectro de situaciones sociales que se encuentran involucradas en el déficit habitacional.
Para ello se pueden establecer los siguientes estratos:
• grupos con ingresos suficientes pero que carecen de capital, que pueden ser atendidos por

créditos hipotecarios disponibles en el sistema bancario;
• grupos familiares con ingresos bajos que pueden acceder a una solución habitacional a través

de créditos subsidiados por el Instituto de la Vivienda. En estos casos un aspecto
ftmndamnental es la recuperación de los fondos invertidos para la continuidad del plan.

• familias de escasos recursos que no pueden afrontar una deuda como la generada por los
créditos actuales del instituto, que no cuentan con ingresos suficientes para el pago de la
cuota mensual y que, emi gran parte, constituyen el grupo de los “incobrables”. Se requiere
definir la acción a seguir, considerando que, si hay interés en dar una respuesta a estas
familias, se tendrían que elaborar distintas estrategias, que incorporen condiciones y
procedimientos de acuerdo a sus posibilidades.

La realidad muestra que si no hay respuesta desde el Estado, dado que estas familias no
pueden participar en las formas legales existentes en el mercado, la necesidad de resolver su
problema habitacional llevará a la conformación de asentamientos ilegales, nuevos o
incrememftando los existentes. De esta forma se crean conflictos de propiedad, de localización, en
la provisión de servicios básicos, en la calidad del medio ambiente, etc. y así es que se
profundizan las desigualdades socioespaciales.

Si el objetivo es evitar estas situaciones conflictivas, sería miecesario analizar y evaluar la

distintas propuestas relativas a hábitat popular, tomando en consideración la amplia experiencia
local, nacional e internacional en proyectos de este tipo, para capitalizar esas experiencias y
definir algunas acciones que se consideren más adecuadas y viables. Si bien se están llevando a
cabo acciones orientadas a la construcción de conjuntos de viviendas de interés social, con la
intervención del gobierno local, que representan la solución habitacional para una importante
cantidad de familias, el problema requiere un enfoque más específico y de acceso más amplio,
como el que parece contener el Plan integral para los asentamientos irregulares y precarios del
Plan Estratégico.

Em-i este aspecto constituirá un aporte apreciable, cuando se concrete, un banco de tierras
públicas propuesto por el muilicipio, especialmente destinado a programas de viviendas para
los grupos de menores ingresos. La disponibilidad de importantes superficies de tierras que
fueran liberadas de la dependencia ferroviaria, en propiedad de la provincia o cuyo traspaso se



403

está gestionando, representa una oportunidad muy favorable para el ordenamiento del sector sur
de la ciudad y la posibilidad de implementar programas de hábitat popular, tendentes a
solucionar las graves carencias que afectan a un número importante de familias afectadas por la
pobreza.

lnte2ración y estructuración espacial

La exclusión social que genera y profundiza el nuevo modelo económico se materializa
en el espacio urbano fragmentado, segregado, que las nuevas tendencias en la gestión de
comercios y servicios hacen cada vez más marcada. Es importante tener en cuenta, como pone de
manifiesto Jordi Borja (1998,pp.5), que la reacción de los sectores populares se debe a menudo
al aislamiento, porque las áreas marginales y periféricas se constituyen en territorios sin lugares
al carecer de atributos y significados, lo que hace muy dificil construir en esas condiciones la
doble identidad de ciudadanos del barrio y de la ciudad.

Para mejorar la calidad de vida urbana es imperativo llevar a cabo acciones tendentes al
mejoramiento del hábitat popular periférico, para dotarlo de equipamiento e infraestructura de
servicios en forma adecuada y lograr su efectiva integración al conjunto urbano consolidado.
Tanto el Plan integral para los asentamientos irregulares y precarios como el Proyecto
Fortalecimiento de las centralidades barriales del Plan Estratégico están orientados en esta
dirección.

Emi las áreas marginales y periféricas, dos condiciones se destacan como importantes.
1) La conformación de subcentros, con una adecuada dotación de servicios, mediante la

concentración de equipamientos colectivos que revaloricen estos sectores y se conviertan en
atractivos subeentros periféricos, con un adecuado acondicionamiento del entorno, que ponga el
énfasis emi las áreas verdes.
Es preciso atender a la estructura urbana para conformar un espacio articulado, que permita

superar las condiciones que, como señala Borja, son características de la no-ciudad: insuficiente
desconcentración funcional por falta de subcentros, sectores periféricos relativamente aislados y
con marcadas deficiencias en dotación y calidad de servicios e infraestructura, como lo reconoce
el diagnóstico llevado a cabo para el Plan Estratégico a fines de 1998. Es por ello que una
atención especial debería prestarse al acondicionamiento de espacios públicos, accesibles a todos
los habitantes pero, en particular, para aquellos grupos para los que constituyen la alternativa a
sus vmvmendas carenciadas en entornos degradados. Y es importante la participación de la
comunidad en la construcción y la responsabilidad de mantenimiento, para reforzar el sentido de
pertenencia e identidad. Además, se requiere de una adecuada accesibilidad al resto del espacio
uibano para promover la movilidad e integración de estos grupos sociales, actualmente
marginados.

2) La participación de la comunidad desde la formulación a la gestión de estos conjuntos.

En cont¡-aposición a la tendencia predominante, se requiere democratizar la ciudad, frente a la
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tendencia creciente a la privatización de la ciudad, haciendo efectivo el derecho a la ciudad y
convirtiendo a todos los habitantes en ciudadanos.

Participación como consi2na en provectos comunes

Se puede decir que, en gran parte, la imagen de la ciudad se va construyendo poco a poco,
como un rompecabezas, mediante el agregado-integración de las imágenes individuales. Cada uno
aporta lo que más le interesa, le llama la atención y lo moviliza. Resultan ser los distintos aspectos
de un todo que corresponde a la situación real de una totalidad, pero que no se puede aprehender
completamente. Se va recomponiendo esa imagen porque los habitantes ponen de manifiesto, a
través de Las prácticas espaciales, sus experiencias en el ámbito urbano y la relación que se establece
con el lugar. Como consecuencia de esa diversa espacialización de la vida cotidiana es que la
movilidad residencial afecta de distinta manera a los miembros de la familia, por su incidencia en la
continuidad de las relaciones, los afectos, los comportamientos y la identidad.

Por ello, en el análisis y proyección de la ciudad que se realiza en la planificación
estratégica, se considera que la vía mnás adecuada es la identificación y elaboración de las
propuestas en conjunto con la comunidad, de modo que desde el inicio se entienda como un
proyecto de sus habitantes. A pesar de que se insiste en todos los niveles y en todos los sectores
involucrados en la necesidad de la participación, resulta muy dificil lograr una actitud dinámica,
umia disposición activa, aunque existen convocatorias de distinto tipo.

Debido a que es un proceso lento y dificultoso, es necesario establecer una práctica continua
pama que, a medida que participan y se avanza en las propuestas, perciban los proyectos como
propios. Es preciso fomentar y ejercitar la participación para que haya más compromiso y más
pertenencia, como un proceso de apropiarse de la ciudad.

Una alternativa es tomar comno núcleos organizadores a las escuelas, colegios, sociedades
de fomento e instituciones existentes en el lugar, asignándoles el padrinazgo o tutela de áreas
verdes y espacios públicos. Motivar, a través de concursos, la organización de espacios públicos.
Se pueden llegar a obtener resultados sorprendentes en las propuestas y es una forma de
aproximación a las preferencias y expectativas de la comunidad. Consultar y dar lugar a la
participación de los habitantes es la vía que se considera más apta para alcanzar mejores
resultados y mantenerlos en el tiempo. Y es posible que ésta sea la vía para lograr un cambio en
las conductas y actitudes tan deplorables que se han mencionado, en el respeto al espacio
público, atendiendo a los derechos y deberes como ciudadano.

Cambios en la estructuración urbana

La ciudad muestra gran diversidad en cuanto a tipos de organización y prácticas que se
desarrollan entre los distintos espacios. En el centro hay un dinamismo que proviene de la
variedad de comercios y del bullicio, de los inconvenientes propios de las veredas angostas, los
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contrastes entre las distintas áreas según las actividades predominantes, de las plazas y áreas
verdes que ponen una nota de color y aire puro en la morfología urbana. En el área central,
además, se comicentran las actividades de gestión y se reafirma como ámbito financiero y de
decisiones, dado que a las funciones de gobierno, administración pública y justicia, se agregan
diversas entidades del sector privado como la UIBB, CCIyS, Bolsa de Comercio de Bahía
Blanca, I.DEB, etc.. Es decir, las actividades interdependientes y que requieren proximidad
espacial, reafirman el centro como el medio propicio a la interacción social intensa y
personalizada. Además, es el lugar dotado de las nuevas tecnologías de información y
comunicación

Totalmem-ite opuesto es lo que se encuentra en los centros comerciales, espacios ordenados
y uniformados, donde el acceso principal está dado por el automóvil, que permiten estancias de
varias horas en lugares cerrados y seguros, donde compiten la iluminación artificial con la
atracción de los escaparates, que corresponde a una forma de producción del espacio de los que
suelen denominarse paraísos del consumo.

De manera más general, se organiza un espacio diferenciado donde las áreas de
producción y consumo de los grupos vinculados a las actividades globales y al espacio de flujos
asumen características distintivas y localizaciones particularizadas. Estas áreas están
acondicionadas para disponer de la fUncionalidad exigida por las relaciones dominantes.

En la estructuración del espacio urbano, las prácticas espaciales van determinando áreas
de actividad y distintos sectores de interés. Es así que aparecen localizaciones donde se
concentran las actividades de diversión, particularmente nocturnas, conformando nuevos
subeentros donde la oferta se hace más privada y exclusiva. También se manifiesta en que una
proporción importante de la actividad comercial es retenida por los negocios del centro, que se
justifica por el tamaño mediano de la ciudad, la oferta limitada de las áreas comerciales
peiiféricas y a que se mantienen ciertos vínculos con la clientela ( por costumbres arraigadas y
relaciones establecidas por conocer al dueño o empleadas, comprar allí desde hace mucho
tiempo) y la defensa del localismo.

Lineamientos para el ordenamiento urbano

Aquí interesa sólo destacar algunos aspectos relativos a la d¡ferenciación socioespacial,
por su incidencia en las prácticas y actividades de los habitantes.

Desde el gobierno local, se están impulsando varios programas del Plan Estratégico que
constan de proyectos atinentes al ordenamiento urbano, en especial los de gestión umbano
ambiental, revitalización del área central y desarrollo integral de la franja costera ( Anexo V). La
accesibilidad es una de las prioridades en relación con las nuevas funciones que está
desarrollando la ciudad y allí cabe destacar el programa de fortalecimiento del perfil de la ciudad
como nodo de transporte, logística y comunicaciones.

Se observa una preocupación a nivel de la gestión local por el deterioro o pérdida de
importancia del centro. Al ser el área de mayor accesibilidad, requiere dotarlo del equipamiento
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y las condiciones ambientales que sean satisfactorios en general pero, particularmente, por ser
necesarios para quienes no tienen recursos y viven “del otro lado” de la ciudad. Por eso es
importante que las construcciones y los lugares sean atractivos y adecuados al tiempo de la
recreación, ya que es evidente la demamida de mnayor cantidad de áreas verdes y de encuentro. La
necesidad de este tipo de lugares se manifiesta en la nutrida concurrencia a la peatonal Drago,
que se ve rebasada por su limitada extensión (una cuadra).

El Programa para la revitalización del área central del Plan Estratégico contempla una
serie de proyectos orientados a resolver los problemas detectados. Pero seria procedente
consultar a los habitantes, para conocer sus preferencias y es posible que podrían obtenerse
propuestas muy interesantes. Como se ha mencionado, los concursos pueden ser mecanismos de

fácil imuplementación para resolver este tipo de cuestiones. Al considerar la forma en que se
percibe el centro, en cuanto a ser un componemite de la estructura urbana importante en la
formación de la imagen urbana, que influye en la legibilidad de la ciudad y en el desarrollo del
sentido de pertenencia y arraigo, las discrepancias observadas ponen de manifiesto la necesidad
de revalorizar el área central. Si bien es un lugar que resulta atractivo en tanto es el único que
dispone de una oferta diversificada y especializada, son varios los aspectos que requieren un
ordenamiento para establecer condiciones adecuadas como lugar de encuentro e
incorporar/rescatar elementos morfológicos que resulten significativos dentro de la simbologia
urbana.

En la organización del espacio urbano es determinante la forma en que se lleva a cabo la

intervemición de los distintos agentes y es preciso atender a las disparidades generadas en el
ordenamiento del territorio. Desde el sector público, si bien muchas obras se han realizado, hay
dos deudas pendientes de antigua data y que conforman dos franjas de gran deterioro ambiental,
en parte ubicadas muy próximas al centro y que constituyen claras externalidades negativas para
los habitantes localizados en el entorno.

Un caso es el tramo pendiente del exCamino de Cintura ( Avenida de Interconexión
Barrial) pues, de esa manera, se recuperará una importante franja de tierras que está afectando
negativamente la imagen urbana, así corno facilitará la circulación periférica. En particular, es
necesario dar continuidad al área verde desde Florida a Don fosco, que de esa forma dotará de
un adecuado espacio recreativo al ámbito circundante.

El otro sector muy deteriorado es el entubado del arroyo Napostá a partir de la calle
Alsina, que requiere de acciones inmediatas. En parte, el acondicionamiento de estos espacios
podría, tal vez, lograrse con la participación de los residentes en las áreas contiguas, que
obtendrían una revalorización de sus propiedades ya que, emi la actualidad, constituye un
ambiente muy degradado. En este último caso, parece increíble que un tramo muy céntrico se
haya mantenido en ese estado de abandono y es ostensible la indiferencia a las condiciones
deplorables del entorno (basura, malezas, sin vereda, etc.).

Hay algunos problemas que han sido identificados como prioritarios por los encuestados
que requieren inmediata atención y no demandan nuevas inversiones, sino un mejor
funcionamniemito y control de los recursos existentes. Es el caso del control del transito, por el
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peligro que supone tanto para los peatones como para los vehículos, que sería muy positivo
complementar con un programa de educación vial en todos los niveles de la educación básica y
complementaria, como vía indirecta de acceder también a los adultos. Los otros aspectos
generales que se distinguen son la seguridad y el mejoramiento del hábitat, en los cuales
también la organización de la comunidad puede representar una contribución significativa.

En todo caso, aquí se hace hincapié en la necesidad del trabajo comijunto gestiómm-
comunidad, Por ejemplo, la Municipalidad ha iniciado campañas por los medios, especialmente
radios, para incentivar la limpieza de la ciudad y el cuidado del arbolado urbamrn. Sin embargo, se
considera que será más efectiva toda acción que implique un contacto directo y un propósito
comnún para emprender de actividades grupales.

REFLEXIONES FINALES

Bahía Blanca tiene las ventajas y las desvemitajas de ser una ciudad media. Es una
condición adversa respecto a que el potencial y la diversidad de recursos se encuentran más
limitados, ya qime tiende a constituir un mercado local y regional restringido, que no favorece el
incremento y la diversificación de la oferta económica. Su peso relativo en el sistema urbano no
es muy importante y es vulnerable a las variaciones estructurales, por la alta dependencia de un
conjunto reducido de actividades y recursos. De allí la necesidad de ampliar el mercado y

diversificar la estructura productiva.

Por otra parte, presenta la ventaja de no tener que enfrentar problemas demasiado
graves, de gíandes proporciones; se presentan como situaciones conflictivas, pero manejables.
Tal vez por constituir una ciudad mediana, donde todavía las relaciones personales continúan
siendo importantes, tiene la enorme ventaja de contar con un equipo político de gestión y
representantes de instituciones y organismos comprometidos en el proceso, que es uno de los
condicionamientos imprescindibles. En general se puede decir que fUncionarios y empresarios
están interesados en un proyecto conjunto, que colaboran y se apoyan mutuamente, que no deja
de ser en algunas ocasiones un objetivo inalcanzable.

En este proceso, cambia la ciudad, cambia el sentido de lugar, y cambian los estilos de
vida predominantes en la sociedad, aspectos que introducen modificaciones en la forma en que
se realizan las actividades y las prácticas espaciales. Los cambios estructurales se reflejan en
cambios en las acciones de los agentes y en transformaciones territoriales. En el ámbito de la
ciudad, de lo cotidiano, se manifiesta en distintas dimensiones, como consecuencia de los
cambios emi las formas de consumo, en las actividades y las prácticas espaciales.



El lugar, como destaco Milton Santos recientemente, * adquiere hoy una importancia mayor 

como territorialiición y globalización del cotidiano. En la intersección entre lo local y lo global, se 

organiza siguiendo ciertas pautas que llevan a determinar los siguientes como agentes diicos 

para el cambio: 

l Desde la gestión, en las relaciones global-local, intervienen agentes públicos y privados, como 

representantes del gobierno local e instituciones, así como empresarios y miembros de 

organizaciones sectoriales. 

. En el ámbito de lo cotidiano, se encuentran las sociedades de fomento, como organizaciones 

intermedias que conforman el ámbito para atender lo local inmediato, e instituciones ligadas a la 

comunidad en forma directa, como colegios., escuelas, iglesias, etc.. 

ESPACIO GLOBAL 

GESTION LOCAL 

Sociedades Colegios, Escuelas, Instim KY....;.-..-.? 

I Ciudadanos / Comunidad I 

IPolíticos y teknícos 

. Instituciones 

. Organizaciones 
Empresariales 

. 
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Lo global y lo local está presente en las preocupaciones de los bahienses, como se puso
de manifiesto en las encuestas y en las entrevistas. Las diferencias que se establecen en cuanto a
intem-eses y prioridades, están relacionadas a las diferencias socioespaciales, ligadas a los
distintos tiempos sociales. Por un lado, en la periferia, lo prioritario está en la infraestructura y
los servicios porque es lo que se relaciona con el habitar, la problemática cotidiana. En el otro

extremo, quienes disfrutan de una adecuada calidad de vida, están preocupados por la proyección
y funcionalidad de la ciudad, las relaciones globales.

En este contexto de importantes cambios, que parecen promover la ciudad a recuperar sus
funciones regionales y a ocupar un lugar destacado en el ámbito nacional, es preciso encontrar
los mecanismos que posibiliten a la sociedad local ser parte de ese proceso global y, sin
embargo, tender a su propia realización de acuerdo a los objetivos definidos comunitariamente.

2 Comiferencia Bahía Blanca. lB dc agosto dc 2000.
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TRATADO PARA LA CONSTITUCION DE UN MERCADO COMUN ENTRE LA REPUBLICA
ARGENT[NK LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

La RcpúblicaArgentina. ¡a RepúblicaF&Ierativa dcl Brasil,la Repúblicadel Paraguayx’ la República
Oriental del Uruguay,en adelantedcnominados‘EstadosPartes’;

CONSIDERANDO qucla ampliaciónde las actualesdimensionesdc susmercadosnacionales,atravésdc
la integración,constituyecondición fundamentalparaacelerarsus procesosdedesarrolloeconómicocon
justiciasocial;

ENTENDIENDO queese objetivo debeser alcanzadomedianteel máseficaz aprovechamientode los
recursosdisponibles,la preservacióndel medioambiente,el mejoramientode las interconexionesfisícas,la
coordinacióndc las políticas macroeconómicasy la complementaciónde ¡os diferentessectoresde la
economía,conbaseen losprincipiosdegradualidad,flexibilidad y equilibrio:

TENIENDO en cuentala evoluciónde los acontecimientosinternacionales,enespecialla consolidaciónde
grandcsespacioseconómicosy la importancia de lograr una adecuadainserción internacionalparasus
paises;

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye una respuesta adecuadaa tales
acontecimientos;

CONSCIENTESde que el presenteTratadodebeserconsideradocomotu nuevoavanceen el esfuerzo
tendienteal desarrolloen forma progresivade la integracióndeAmérica Latina, conformeal objetivodcl
Tratadode Montevideode 1980;

CONVENCiDOSde la necesidaddepromoverel desarrollocientíficoy tecnológicodc los EstadosPartes
y de modernizarstis economíasparaampliar la oferta y la calidadde los bienesy serviciosdisponiblesa
fin demejorarlas condicionesdevida de sushabitantes;

REAFIRMANDO su voluntad política de dejar establecidaslas bascsparauna unión cada vez más
estrechaentresuspueblos,conla finalidaddealcanzarlos objetivosarribamencionados,ACUERDAN:

¡MarcoLegal

CAPITULO 1
PROPOSITOS,PRINCIPIOSE INSTRUMENTOS

ARTICULO 1

Los Estados Partesdecidenconstituir un Mercado Común, que deberá estarconUormadoal 3 [ de
diciembrede 1994.cl quesedenominará“MercadoComúndel Sur” (MERCOSUR).

EsteMercadoComúnimplica:
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- La libre circulacióndebienes,serviciosy factoresproductivosentrelos países,a trav&, entreotros,de
la eliminacióndc los derechosaduanerosy restriccionesno arancelariasa la circulaciónde mercaderíasy
decualquierotramedidaequivalente;

- El estableciniientode un arancelexternocomúny la adopciónde una política comercialcomúncon
relación a terceros Estados o agrupacionesde Estados y la coordinación de posiciones en foros
económico-comercialesregionaleseinternacionales;

- La coordinaciónde politicas macrocconómicasy sectorialesentre los Estados Partes:dc comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cainbiaria y dc capitales, de servicios, aduanera,de
transportesy comunicacionesy otras que se acuerden,a fin de asegurarcondiciones adecuadasde
competenciaentrelos EstadosPartes:

- El compromisode los EstadosPartesde armonizarsus legislacionesen las áreaspertinentes,paralograr
el fortalecimientodel procesodeintegración.

ARTICULO 2

El MercadoComúnestaráfundadoenla reciprocidaddederechosy obligacionesentrelosEstadosPartes.

ARTICULO 3

Duranteel periodode transición,quese extenderádesdela entradacii vigor del presenteTratadohastacl
31 de diciembrede 1994, y a fin de facilitar la constitucióndel Mercado Común, los EstadosPartes
adoptan tui RégimenGeneral de Origcit tui Sistemade Solución dc Controversiasy Cláusulasde
Salvaguardia,queconstancomoAnexos11, 111 y IV al presente.

ARTICULO 4

En las relacionescon tercerospaíses,los EstadosPartesaseguraráncondicionesequitativasdecomercio.A
tal efecto, aplicarán sus legislaciones nacionalespara inhibir importacionescuyos precios estén
influenciadospor subsidios.dumpingo cualquierotra prácticadesleal.Paralelamente,los EstadosPartes
coordinaránsus respectivaspolíticas nacionales,con el objeto de elaborar normas comunessobre
competenciacomercial.

ARTICULO 5

Durante el períodode transición, los principalesinstrumentosparala constitucióndel Mercado Común
seran:

a)Un Programade Liberación Comercial,queconsistiráen rebajasarancelariasprogresivas,linealesy
automáticas,acompañadasdc la eliminación de restriccionesno arancelariaso medidas de efectos
equivalentes,así comode otras restriccionesal comercioentrelos EstadosPartes,para llegar al 31 dc
diciembrede 1994 con arancel cero,sinrestriccionesno arancelariassobre la totalidad del universo
arancelario(Anexo1);
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b)La coordimiacióndepolíticasmacroeconómicasquesercalizarágradualmentey en forma convergentecon
los programasdedesgravaeiómiarancelariay dceliminaciónde restriccionesno arancelariasindicadosenel
literal amiteuior;

c)Umi arancelexternocomún,que incentivela competitividadexternade los EstadosPartes;

d)La adopciónde acuerdossectoriales,conel fin de optimizar la utilizacióny movilidadde los factoresde
produccióny dealcanzarescalasoperativascfmeioites.

ARTíCULO 6

Los EstadosPartesreconocendiferenciaspuntualesde ritmo para la Repúblicadel Paraguayy para ¡a
RepúblicaOriental del Uruguay,las queconstanenel ProgramadeLiberaciónComercial(Anexo1).

ARTíCULO 7

En materiade impuestos,tasasy otrosgravamemíesmmíternos, [osproductosoriginariosdcl territorio de un
EstadoPartegozarán,en los otros EstadosPartes,del mismotratamiento quese apíiqueal producto
naemonal.

ARTICULO 8

Los EstadosPartessccomprometenapreservarloscompromisosasumidoshastala fechade lacelebración
del presenteTratado,inclusive los acuerdosfmrmados en el ámbito de la AsociaciónLatinoamericanade
Integración,y a coordinarsusposicionesen las negociacionescomercialesextemasqueemprendandurante
el períododc transiciómi.

Paraello:

a)Evitaránafectarlos iímteresesde los EstadosPartesen tas miegociacionescomercialesquerealicenentresí

hasta el 31 dediciembrede 1994;

b)Evitar~mi afectarlos interesesdc los demás EstadosParteso los objetivosdel MercadoComúnen los
acuerdosqime celebrarencon otros paísesmiembrosde la Asociación Latinoamericanade Integración
duranteel periododetransición:

c)Celebraránconsultasentre sí siempreque negocienesquemasamplios de desgravaciónarancelaria
tendientesa la formaciónde zonasde libre comerciocon ¡os demáspaisesmienibrosde la Asoctaemon
Latinoamericanade Integraciómí;

d)Extcnderánautomáticaníeniea los demásEstadosPartescualquierventaja.lavor. franquicia, inmunidad
o privilegio que concedana umí productooriginario de o esdr¡adoa tercerospaisesno miembrosde la
Asociaciónlatinoamericanade Imítegración.
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CAPITULO II
ESTRUCTURAORGANICA

ARTíCULO 9

La Adirministracióny ejecucióndel presenteTratado y de los acuerdosespecifmcosy decisionesquese
adoptenen el marcojurídico queel mismoestablecedurantecl periodode transición,estaráa cargode los
sigtmientesórganos:

a)Consejodel MercadoComún

b)Gn¡poMercadoComún.

ARTICULO lO

El Consejoesel órganosuperiordel MercadoComún,correspondiéndolelaconducciónpolítica del mismo
y la toma de decisionespara asegtmrarel cumplimiento de los objetivos y plazos establecidospara la
constitucióndefinitiva del MercadoComún.

ARTICULO II

El Consejoestaráintegradopor los Ministrosde RelacionesExterioresy ¡os Ministros de Economiadelos

EstadosPartes.
Seretmmiirá las vecesqtme estimeoportuno,y por lo menosunavezal año¡o harácon la participaciónde Los
PresidentesdelosEstadosPartes.

ARTíCULO ¡2

La Presidenciadel Consejose ejercerápor rotación de los EstadosPanesy en orden alfabético,por
periodosdeseismeses.

Las reunionesdel Consejoseráncoordinadaspor los Ministros de RelaciomiesExterioresy podránser
invitadosaparticiparenellasotrosMinistroso autoridadesdenivel ministerial.

ARTICULO 13

El Grupo Mercado Comúmí es el órgano ejecutivodel Mercado Común y será ecordimiadopor los
Ministeriosde RelaciomíesExteriores.

El GrupoMercadoComúntendráfacultaddeiniciativa. Susfuncionesseránlassiguientes:

- velar¡~orel cumplimientodel Tratado;
- tomar las providenciasnecesariasparael cumplimientodc las decisionesadoptadasporel Consejo;
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- proponer medidas comieretastendientesa la aplicación del ProgramadeLiberaciónComercial, a la

coordinacióndc políticasmnacroeconómicasy alanegociacióndeacuerdosfrenteaterceros:

- fijar el programadc trabajoqueasegureel avancehacia la constitucióndel MercadoComún.

El Grupo Mercado Común podrá construir los Subgruposde Trabajo que fueren míccesamiosparacl

cumplimientodesuscometidos.Inicialmentecontaráconlos Subgruposmencionadosenel Anexoy.
El Grupo Mercado Común establecerásu Reglamentointerno en el plazo de 60 días apartir de su
inslalacmon.

ARTICULO 14

El Gnmpo MercadoComúnestaráintegradopor cuatromiembrostitularesy cuatromiembrosalternospor
pais,que representena los siguientesorganismospúblicos:

- Mimíisterio dc RelacionesExteriores;
- Ministerio de Economniao sus equivalentes(áreasde Industria,ComercioExterior y/o Coordinaciómi
Económica);
- BancoCeníral

Al elaborary proponermuedidasconcretasen eldesarrollodc sustrabajos,hastacl 31 dc diciembre1994.el
Grupo Mercado Común podrá convocar, cuandoasí lo juzgue conveniente,a representantesde otros
organismosdela AdministraciónPúblicay del SectorPrivado.

ARTICULO 15

El Grupo Mercado Común contará con una SecretaríaAdministrativa, cuyas principales funciones
consistiránen la gtmardadedocumentosy comunicacióndeactividadesdel mismo.
Tendrásu sedeen la ciudaddeMontevideo.

ARTICULO ¡6

Durante el períodode transiciónlas decisionesdel Consejodel Mercado Común y del Grupo Mercado
Comúnserántomadaspor consensoy conlapresenciade todoslos EstadosPartes.

ARTICULO 17

Los idiomnas oficiales del Mercado Comnún seránel españoly el portuguésy la vcrsiómvm oficial dc ¡os

documentosdetrabajoserála del idiomadel paíssededecadareunión.

ARTíCULO ¡8

Antesdel establecimientodel MercadoComnún,el 31 dediciembredc 1994, los EstadosPartesconvocaran
a tmmia reuniónextraordinariaconel objetodedeterminarlaestructurainstitucionaldefinitiva delos órganos
de administracióndel Mercado Común, así como las atribucionesespecíficasde cada uno de ellos y su
sistemadeadopcióndedecisiones.
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CAPITULO III
VIGENCIA

ARTICULO ¡9

El presenteTratadotendráduración indefinida y entraráen vigor 30 díasdespués de la fechade depósito
del tercer instrumentode ratificación Los instrumentosde ratificaciónserándepositados¡imite el Gobierno
de la Repúblicadel Paraguayquecomunicarála fechade depósitoa los gobiernosde los demásEstados
Partes,

El Gobiernode la Repúblicadel Paraguaynotificará al Gobiernodecada unodelos demásEstadosPartes
la fechadeentradaenvigor delpresenteTratado.

CAPITULO IV

ADUESION

ARTICULO 20

El presenteTratadoestaráabiertoala adhesiómi,mediantenegociación,de los demáspaisesmiembrosde¡a
Asociación Latinoamericanadc Integración,cuyas solicitudes podrán ser examinadaspor los Estados
PartesdespuésdecincoañosdevigenciadeesteTratado.

No obstante,podrán ser consideradasantesdel referido plazo las solicitudes presentadaspor paises
miembros dc la Asociación Latinoamericanade lntegraciórm que no formen parte de esquemasde
integraciónsubregionalo deunaasociaciónextraregional.

La aprobacióndc lassolicitudesseráobjetode decisiónunánimedelos EstadosPartes.

CAPITULO V
DENUNCIA

ARTICULO 21.

El EstadoPartequedesecdesvincularsedel presenteTratadodeberácomumiicaresaintemición a los demás
EstadosPartesde maneraexpresay formal, efectuandodentro de los sesenta(60)dias la entregadel
documentode denunciaal Ministerio de RelacionesExterioresde la Repúblicadel Paraguayque lo
distribuiráalosdemnásEstadosPartes.

ARTíCULO 22

Fonnalizadala denuncía.cesaránparacl Estadodenunciantelosderechosy obligacionesquecorrespondan
a sim condición de EstadoParte, manteniéndose¡os referentesal programade liberación del presente
Tratadoy otros aspectosque los EstadosPartes,junto con el Estadodenunciante,acuerdendentrode los



Amino 1: Tratado de Asunción 434

sesenta(60) días posterioresa la formalizaciónde la denuncia.Esosderechosy obligacionesdel Estado
denunciantecontinuaránen vigor por tmn periodo de dos (2)añosa partirde la fecha dc la mencionada
lormalización.

CAPITULO VI

DISPOSICIONESGENERALES

ARTíCULO 23

El presenteTratadosedenominará“TratadodeAsunción”

ARTICULO 24

Con el objeto de facilitar cl avancehacia la conformación del Mercado Común se estableceráuna
ComisiónParlamemítariaConjuntadel MERCOSUR.Los PoderesEjecutivosdelos

Estados Partesmantendráninformados a los respectivosPoderesLegislativos sobre la evolución del
MercadoComúnobjetodel presenteTratado.

HECHOcmi la ciudadde Asunción,a los veintiséisdíasdel mesdemarzodel añomil noveciemtosnoventay
uno, emí tui origimial en los idiomas españoly portugués,siendoantostextos igualmenteauténticos. El
Gobierno de la República del Paraguayserá el depositario del presenteTratado y enviará copia
debidamenteautenticadadel mismoalos Gobiermiosde los demásEstadosPartessignatariosy adherentes.

(Edo.:)Por el Gobiernodela RepúblicaArgentina:CarlosSaúl Menem;Guidodi Tel¡a;porel Gobiernode
la RepúblicaFederativadel Brasil: FernandoCollor; FranciscoRezek;porel Gobiemode laRepúblicadel
Paraguay:Andrés Rodríguez;Alexis Frutos Vaesken;por el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay:Luis Alberto LacalleHerrera;¡-léctorGrosEspielí.

DECLARACIONN01 DE CANCILLERES DE LOS PAISESDEL MERCOSUR

1. Los Cancilleresde la RepúblicaArgentina,de la RepúblicaFederativadel Brasil, de la Repúblicadel
Paraguayy dc la RepúblicaOrientaldel Uruguay,reunidosen Asunciónenocasióndelafirma del Tratado
para la Constitución del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), destacansu míportanciapara la
consecucióndelos objetivosprevistosenel Tratadode Montevideo 1980,encuyo ámbitose inserta.

2. En esecontexto,losCancilleresdelos paisesmiembrosdel MERCOSUR.manifiestansu convicciónde
quelas perspectivasabiertaspor la consolidaciónde agrupamientos subregionalesfacilitan el desarrollode
vínculos económnicosy la integraciónde la regiónensuconjtuíto.

3. Reiteransu disposiciónde preservary profundizarlos Acuerdoscelebradosen el ámbito de la ALAi)I.
Asimismo,considerarán,con todo interéspodidosfuturosde adhesiónal Tratado,de conformidadconlas
nonmmsestablecidasenel mnismo.
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4. Los Cancilleresde los paísesdel MERCOSURreiteran,ademnás,lavoluntadpolítica de sns Gobiernos
de queel instunientoqueahorasefirma debacontribuir al aumentodelos flujos decomercioasí comoala
insercióncompetitivade suseconomíasenelmercadointernacional.
Asunción,26 de marzode 1991.

DECLARACIONN’2 DE CANCILLERESDE LOS PAISESDEL MERCOSUR

1. Los Cancilleresde la RepúblicaArgentina,de laRepúblicaFederativadel Brasil, de la Repúblicadel
Paraguayy dela RepúblicaOrientaldel Uruguay,reunidosenAsunciónenocasióndelafirma del Tratado
parala Constitucióndel MercadoComúndel Sur(MERCOSURY

2.Atendiendoy compartiendoel interés manifestadopor la Repúblicade Bolivia de vincularsea los
esfuerzosdeconstitucióndel MercadoComúndel Sur.

3.Considerandola estrecharelación econonucaexistente entre los cinco países,en el marco de la
AsociaciónLatinomermcanade Integración, de la Cuencadel Platay de proyectosde integracióncomola
1-lidrovia Paraguay-Paraná(Puerto)Cáceres-NuevaPalmira).

4.Expresansu interés de explorar conjuntamenteconel Gobiernode Bolivia, las distintasmodalidadesy
alternativasexistentesparaconcretaroportunamentesuvinculaciónconel MERCOSUR,deconformidad
con las normasestablecidasenel Tratadode Asunción.

Asunción.26 demarzode ¡991.-

DECLARACION N03DE CANCILLERESDE LOS PAISESDEL MERCOSUR

1. Los Cancilleresde la RepúblicaArgentina,de la RepúblicaFederativadel Brasil, de la Repúblicadel
Paraguayy delaRepúblicaOrientaldel Uruguay,reunidosenAsunciónenocasióndela firma del Tratado
para la Constitucióndel MercadoComúndel Sur (MERCOSUR),anteel mensajeenviadopor el Señor
Presidentede la Repúblicade Chile, Don Patricio Alwyn, expresansu profundoreconocimientopor los
conceptosvertidosen el mismo, queconstituyenuna importantemanifestaciónde apoyoal procesode
integraciónquehoy seinicia.

2.LoscuatroCancillerescompartenla apreciaciónhechaporelSeñorPresidentedela RepúblicadeChile,
respectode la trascendenciahistóricadc esteTratadopara la integraciónlatinoamericana,y acogencon
hondobeneplácitolavoluntaddel Gobiernochilenodeestrecharsusvinculosconlos PaisesMiembrosdel
MercadoComundel Sur

Asunción.26 demarzode 1991.-
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ACUERDODE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIONECONOMICA(ACE N0 18)

Los Plenipotenciariosde la REPUBLICA ARGENTINA, de ¡a REPUBLICA FEDERATIVA del
BRASIL, de la REPUBLICA del PARAGUAY y dc la REPUBLICA ORIENTAL del URUGUAY,
acreditadospor sus Gobiernossegún poderesotorgadosen buenay debida fornia. depositadosen la
SecretariaGeneraldela Asociacion.

REAFIRMANDO la plenavigenciadel Tratado de Asunciónsuscriptoel 26 demarzode 1991 entresus
países;

CONSIDERANDO que los Gobiernosde sus respectivospaíseshan resuelto constituir un Mercado
Comnúnquedeberáestarconformadoal 31 dc diciembrede 1994 y se denominará‘MercadoComúndel
Sur” (MERCOSUR);

RECORDANDOqueestemercadocomúnimplica:

- La librecirculacióndc biemíes,serviciosy factoresproductivosentrelos paises,a través,entreotros, de la
eliminaciónde los derechosaduanerosy restriccionesno arancelariasa la circulaciónde mercaderíasy de
cualquierotramedidaequivalente;

- El establecimientodc un arancelexternocomúny la adopción de unapolítica comercialcomúncon
relación a terceros Estados o agrupacionesde Estados y la coordinación de posiciones en foros
económico-comnercialesregionaleseinternacionales;

- La coordinación de políticas niacroeconónlicasy sectorialesentre los EstadosParte: de comercio
exterior, agrícola, indtmstrial, fiscal, muonetaria, camnbiariay de capitales,de servicios, aduanera,de
transportesy comumeacionesy otras que se acuerden,a fmn de asegurarcondicionesadecuadasde
competenciaentrelosEstadosParte;

- El compromisode los EstadosPartede armonizarsus legislacionesen las áreaspertinentes,paralograr
el fortalecimientodel procesodc integración.

TENIENDO EN CUENTA lo establecidoen la SeceiómiTerceradel Tratadode Montevideo 1980y enla
Resolución2 dcl Consejode Ministros de la AsociaciónLatinoamericanade Integración,relativos a la
celebracióndeAcuerdosdeAlcanceParcial;

CONVIENEN:

Suscribir,enel marcodel TratadodeAsuncióny comopartedelmismo,un AcuerdodeAlcanceParcialde
ConiplementaciónEconómicade conformidadcon las disposicionesdel Tratado de Montevideo 1980y la
Resolución2 del Consejo de Ministros de la Asociación, que se regirá por las disposicionesque a
comilinuaciónseestablecen.
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CAPíTULO 1

Objeto

Articulo 1.- El presenteActmerdotienepor objeto facilitar la creaciónde las condicionesnecesariasparael
establecimientodel MacadoComúnaconstituirsedc comíformidadconcl TratadodeAsumiciónde fecha26
demarzodc 1991,cuyosprincipalesinstrumentos,duranteel períododetransiciómí,son:

a) Un programade LiberaciónComercial,queconsistirá cmi rebajasarancelariasprogresivas,lineales y
automáticas,acompañadasde la elimninación de restriccionesno arancelariaso medidas de efectos
equivalentes,asi como de otras restriccionesal comercioemítre los EstadosParte, para llegar a] 3 ¡ de
dicientrede 1994 con arancel cero, sin restriccionesmio arancelariassobre la totalidad de universo
arancelario;

b) La coordinaciónde políticas macroeconómicasqueserealizarágradualmentey en forma convergente
con los programasde desgravaciónarancelariay de eliminaciónderestriccionesno arancelariasindicados
a> el literal amíterior:

e) Umí arancelexternocomun.queincentivela comnpetitividadexternadc los paísessignatarios:

d) La adopciónde actmerdossectoriales,conel fin deoptimizar la utilización y movilidaddelos factoresde
produccióny dealcanzarescalasoperativaseficientes.

CAPITULO II
PROGRAMADE LIBERACION COMERCIAL

Articulo 2.- Los paisessignatariosacuerdaneliminar a más tardar cl 31 de diciembre de ¡994 los
gravámenesy demnásrestriccionesaplicadasen su comercioreciproco. En ¡o referentea las Listas de
Excepcionespresentadaspor la Repúblicadel Paraguayy por la RepúblicaOrientaldel Uruguay,el plazo
parasu eliminación se extenderáhasta el 31 de diciembrede 1995, en los términos del Articulo 8 deI
presenteAcuerdo.

Artículo 3.- A los efectosdispuestosenelartículoanterior,seentenderá:

a) por “gravámenes”los derechosaduanerosy cualesquieraotros recargosdeefectosequivalentes,seande
carácterfiscal,momíetario,cambiarioo decualquiernaturaleza,queincidansobreel comercioexterior.No
quedancomprendidosen dicho conceptolas tasas y recargos análogoscuandorespondanal costo
aproximado de los servicios prestados;y b) por “restricciones”, cualquier malida de carácter
administrativo,financiero,canibiarioo decimalquier nattmraleza,mediantelacual un paíssignatarioimpida
o dificulte, pordecisiónunilateral, el comerciorecíproco.No quedancomprendidasen dichoconceptolas
mmedidasadoptadasen virtud deIassituacionesprevistasenel Articulo 50 dcl TratadodeMontevidco ¡980.

Artículo 4.- A partir de la fecha de emítradaen vigor del Acuerdo, los paisessignatariosiniciarán un
programadedesgravaciónprogresivo,lineal y automático,c¡uebemieficiaráa losproductosorigimíarios de
¡os paísessignatariosy comnprendidosen el umiiverso arancelarioclasificadosde comíformidad con la
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nomenclaturaarancelariautilizada por la Asociación Latinoamericanade Imitegración de acuerdo al
cronogramnaqueseestableceacontinuaciómí:

FECHA/PORCENTAJEDE DESGRAVACION

30/6/91 31/12/91 30/6/92 31/12/92 30/6/93 31/12193 30/6/94 31/12/94

47 54 61 68 75 82 89 ¡00

Las preferenciasse aplicaránsobreel arancelvigenteen el moníentode su aplicacióny consistenen una
reduceiónporcentualde los gravánienesmás favorablesaplicados a la importación de los productos
provenientesdesdetercerospaísesno miembrosde la AsociaciónLatinoamericanadc Integración.

En casoquealgunodelospaisessignatarioselevedichoarancelparala importacióndesdetercerospaises,
el cronogramaestablecidosecontinuaráaplicandosobreel nivel dearancelvigenteal 10 deenerode ¡991.
Si se redujeranlos aranceles,la preferenciacorrespondientese aplicaráautomáticamentesobreel nuevo
aramicelen la fechadcentradaen vigemiciadcl mismo.

Paratalesefectos.¡os paisessignatariosse intercambiarány remitirán a la AsociaciónLatinoamericanade
Integración, dentro de los treinta días de la entradaen vigor del Acuerdo, copias actualizadasde sus
arancelesaduaneros,así comodelos vigentes
al 10 deenerode 1991.

Articulo 5.- Las preferenciasacordadasen ¡os acuerdosde alcanceparcial celebradosen el marcode la
AsociaciónLatinoamericanade Integraciónpor los paísessignatariosentresí, se profundizarándentrode
presenteProgramadeDesgravacióndeacuerdoal siguientecronograma:

3 1/12/90 30/6/91 31/i2/91 30/6/92 3 1/12/92 30/6/93 31/12/93 30/6/94 31/12/94

OCA 40 47 54 61 68
41A45 52 59 66 73
46A50 57 64 7! 78
51A55 61 67 73 79
56A 60 67 74 81 88
61A65 71 77 83 89
66A70 75 80 85 90
7¡A 75 81 85 90 95
76A 80 85 90 95 ¡00
81A 85 89 93 97 100
86 A 90
91 A 95
96A 100

95 100
1.00

75 82 89
80 87 94
85 92 100
86 93 100
95
96
95
100

100
100
100

t 00
100
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Estasdesgravacionesse aplicaránexclusivamenteen el mareo de ¡os respectivosacuerdosde alcance
parcial, no beneficiandoa los demásintegrantesdel Mercado Común y no alcanzarána los productos
incluidosen las respectivasListasde Excepciones.

Articulo 6.- Sin pemjuicio dcl mecamiismodescrpitoen los Articulos 4 y 5, los paisessignatariospodrán
profundinmr. adicionalmente,las preferenciasmediantenegociacionesa efectuarseen el marco de los
actmerdosprevistosen el Tratadode Montevideo 1980.

Artículo 7.- Quedaránexcluidosdel cronograrnadedesgravaciónalqueserefierenlos Articulos4v 5 del
presemiteAcuerdo, los productoscomprendidosen las Listas de Excepcionespresentadaspor cadauno de
lospaisessignatariosconlas sigimientescantidadesdeitemINALADI:

RepúblicaArgemitina: 394
RepúblicaFederativadel Brasil: 324
Repúblicadel Paraguay: 439
RepúblicaOriental deJUruguay: 960

Artículo 8.- Las Listasde Excepcionesse reduciránal vencimientode cadaañocalendarioconforme al
cronogramaqtme sedetallaacontinuación:

a) Parala RepúblicaArgentinay laRepúblicaFederativadel Brasil arazónde un veinteporciento(20%)
anualdelos item quelas comuponen,reducciónqueseaplicadesdeel31 de diciembrede ¡990.

b) Para la Repúblicadel Paraguayy parala RepúblicaOriental del Uruguay, ¡a reducción<¡nc se baraa
razónde:

¡0 % en la fechadeemítradaenvigor del Tratado,
¡0% al Sí dediciembrede 1991
20 % al 3 1 dc diciemubrede ¡992
20%al 31 dc diciembredc ¡993
20 ‘Yo al 31 dc diciembrede 1994
20 % al 3 1 dediciembredc ¡995

Artic¡mlo 9.- Las Listas de Excepciormesincorporadasen los Apéndices1. II, III y IV incluyenla primera
reducciómícontempladaencl Articulo anterior.

Articulo 10.- Los productosquese retirende las Listas de Excepcionesen los términosprevistosen el
Articulo 8 scbeneficiaránautomáticamnentede las preferenciasqueresultendel ProgramadeDesgravación
establecidoencl Artículo 4 dcl presenteAcuerdocon, por lo menos,el porcentajededesgravaciómíntmiimo
previstoen la fechaen queseoperesu retirodedichaslistas.

Articulo ¡ 1.- Los paísessignatariossólo podránaplicarhastael 31 de diciembrede 1994,a los productos
comprendidosen el Prograniade Desgravación,las restriccionesno arancelariasexpresamentedeclaradas
en lasNotasComplementariasal presenteAcuerdo.
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Al 3 ¡ de diciembre de ¡994 y en el ámbito del Mercado Común, quedaráneliminadas todas las
restricciomíesno arancelarias.

Artículo 12.- A fin de asegurarcl cumplimiento del cronogramade desgravaciónestablecidoen los
artículos4 y 5, así como la conformacióndel MercadoComún, los paísessignatarioscoordinaránlas
políticasmacroeconómnicasy las sectorialesque seacuerden,a las quese refiereel Tratado de Asunción
para la Constitucióndel Mercado Común comenzandopor aquellasque se vinculancon los flujos dci
comercioy comi la configuracióndelossectoresproductivosdelos paísessignatarios.

Articulo 13.- Las normascontenidasen el presenteAcuerdo,no se aplicarána los Acuerdosde Alcance
Parcial. de ComplementaciónEconómicaNúmeros 1, 2, 13 y ¡4, ni a los comercialesy agropecuarmos.
suscriptoscii el mareodel Tratado de Montevideo 1980, los cualessc regirán exc¡usivan~entepor las
disposicionesenellos establecidas.

CAPíTULOIII
Convergencia

Articulo 14.- Los paísessignatariosexaminaránla posibilidadde procederen forma negociadaa la
multilateralizaciónprogresivadelostratamientosprevistosen el presenteAcuerdo.

CAPITULO IV
Adhesión

Articulo 15.- El presenteAcuerdoestaráabiertoa la adhesión,previanegociación,de los restantespaises
ndemnbrosdela ALAD].

Conformea lo dispuestoen el Tratadode Asunción, la adhesiónse formalizará,unavez negociadoslos
términosde la misma,mediantela suscripciónentretodoslos paísessignatariosy el paísquedeseeadherir,
de umi ProtocoloAdicional al presenteAcuerdo,queentraráen vigor treinta díasdespúesdesu depósitoen
la SecretariaGeneralde laALADI.

CAPITULO V
Vigencia

Articulo 16.- El presenteAcuerdoentraráen vigor en ¡a fechadc su suscripcióny tendrátina duración
imídefinida

Articulo 17, El paíssignatarioo Estadoadherentequedeseedesvineularsedel presenteAcuerdodeberá
comunicarsu intencióna los demáspaísessignatarioscon sesentadías de anticipaciónal depósitodel
respectivoinstrumentodedenunciaantela SecretariaGeneralde laALADI.

A partir de la formalizacióndc la deunucia,cesaránparael paísdenunciantelos derechosy obligaciones
qime correspondana su condicióndepaíssignatariodel presenteAcuerdoy de EstadoPartedel Tratadode
Asunciómí. manteniéndoselos referentesal Programade Liberacióndel presenteAcuerdoy otrosaspectos
quelos paisessignatarios,juntoconel paísdenumiciante,acuerdendentrodelossesentadíasposterioresa la
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formalizaciónde la denuncia.Esosderechosy obligacionesdel paísdejunciantecontinuaránen vigor por
ímn períododedosañosa partirde la fechade la mencionadaformalización.

CAPITULO VI
Modificaciones

Articulo ¡ 8.- Todamodificacióndel presenteAcuerdosolamentepodráserefectuadaporacuerdode todos
los paisessignatariosy estarásupeditadaa la modificaciónpreviadel Tratadode Asunción,confonnealos
procedimniemitosconstitucionalesdc cadapaíssignatario.

CAPITULO VII
DisposiciomiesFinales

Artículo 19.- Formanparteintegrantedel presenteAcuerdolos Anexos1 (RégimenGeneraldeOrigen)y 11
(Clátmsulas de Salvaguardia),los Apéndices 1, II, III y IV (Listas de Excepciones)y las Notas
Complementarias(Restriccionesno Arancelarias).

Articulo 20.- La SecretariaGeneralde la Asociación serádepositariade] presenteAcuerdo, del cual
enviarácopiasdebidamenteautenticadasalos Gobiernossignatarios.

Articulo 21.- Las disposiciomiesimicluidas en el Artículo 4 del CapítuloII, en el Articulo Primeroinciso d)
del Anexo 1 (RégimenGeneralde Origen) y en las Listas de Excepcionesrectifican los erroresmateriales
incurridos en el Artículo Tercerodel Anexo 1, en el Articulo Primeroinciso d) del Anexo II Régimen
Gemicralde Origeny en las ListasdeExcepcionesdel TratadodeAsunción,y sustituyenlas disposiciones
correspondientes.

EN FE DE LO CUAL, los respectivosPlenipotenciariossuscribenel presenteAcuerdoen la ciudadde
Montevideo,a losveintinuevedíasdel mesde noviembrede mil novecientosnoventay uno, enun original
en los idiomasespañoly portugués,siendoambostextosigualmenteválidos.

Porel Gobiernode la RepúblicaArgentma:
Porel Gobiernode la RepúblicaFederativadel Brasil:
Porel Gobiernodela Repúblicadel Paraguay:
Porel Gobiernodela RepúblicaOrientaldel Uruguay:

ANEXO ¡
REGIIvIEN GENERAL DE ORIGEN

CAPíTULO 1

RégimnenGeneralde CalificacióndeOrigen

ARTICULO PRIMERO:Seránconsideradosoriginariosdelospaisessignatarios:
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a) Los productoselaboradosíntegramenteenel territorio decualquieradeellos, cuandoen suelaboración
seutilicen, exclusivamente,materialesoriginariosdc lospaisessignatarios;

b) Los productoscomprendidosen los capítuloso posicionesde la NomenclaturaArencelariade la
AsociaciónLatinoamericanade Integraciónquese identificanenel Anexo 1 de la resolución78 del Comité
dc Representantesdela citadaAsociación,porcl solohechodeserproducidoensus respectivosterritorios.

Se consideraráncomoproducidosenel territorio deun paissigmiatario:

í) Los productosde los reinosmineral, vegetaly animal, incluyendolos de la cazay de lapesca,
extraídos.cosechadoso recolectados,nacidosy criadosen su territorioo en stms
AguasTerritorialeso Zomía EconómicaExclusiva;

mi) Los productosdcl mimar extraídosfueradesusAguasTerritorialesy ZonaEconómicaExclusivapor
barcosdesu banderao arrendadosporempresasestablecidasensu territorio;y

iii) Los productosqueresultende operacioneso procesosefectuadosen su territorio por ¡os que
adquieranla fonna final en queseráncomercializados,exceptocuandodichos procesosu operaciones
consistansolamemiteen simimples montajeso ensambles,embalaje,fraccionamientoen loteso volúmenes.
seleccióny clasificación, marcación, composiciómíde surtidos de mercaderías,u otras operacioneso
procesosequivalentes;

e) Los productosenctmyaelaboraciónseutilicemí materialesquenoseanoriginariosdelospaisessignatarios
cuandoresulten de un procesode transfonnaciónrealizadoen el territorio de algunode ellos, queles
confiera una nueva individualidad, caracterizadapor cl hechodc estarclasificadosen la Nomenclatura
Arancelaria de la Asociación Latinoamericanade Integración en posición diferemite a la de dichos
materiales,exceptoen los casosen quelos paísessignatariosdetenuinenque, ademássc cumplacon cl
requisitoprevistoen el Articulo 2 del presenteAnexo.

No obstante,no seránconsideradoscomooriginarios los productosqueresultende operacioneso procesos
cléctuadosen el territorio de un pais signatario por los cualesadquieranla forma final en que serán
comercializados,cuandocii dichasoperacioneso procesosse utilicen exclusivaníentematerialeso instmmos
que no sean originarios de sus respectivospaísesy consistansolamenteen montajes o ensambles,
fraceionaniientoen lotes o volúmenes,selección,clasificación,marcación,composiciónde surtidosde
mnercaderiasu otrasoperacioneso procesossemejantes;

d) Hasta el 31 de diciembrede ¡994, los productosque resultende operaciomiesde emisantiey montaje
realizadosen cl territorio dc un paissignatarioutilizando materialesoriginariosde los paisessignatariosy
de terceros países,cuandocl valor CIF puerto de destinoo CIF puerto marítimo de los materiales
originariosdetercerospaisesno excedacl 50%del valorFOB deexportacióndelos referidosproductos.

e) Los productosque, adeniásde serproducidoscmi su territorio, cumplancon lo requisitosespecífmcos
establecidosen el Anexo 2 de la Resolución 78 del Comité de Representamítesde la Asociación
Latinoaníericanadc Intergración.
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ARTICULO SEGUNDO: En los casos<u queel requisitoestablecidoen el literal e) dcl artículoprimero
no puedasercumplido porqueel procesodc transformaciónoperadono implica cambiode posiciónenla
nomenclatura,bastarácon queel valor Cl F puertodedestinoo CIF puertomarítimo delos materialesde
tercerospaisesno excedadcl 50 (cincuenta>porcientodel valor FOBde exportacióndelas mercancíasde
quesetrate.

En la ponderaciónde los materialesoriginarios dc tercerospaísespara los paísessignatariossin litoral
maritimo. se tendránen cuenta,comopuertode destino,los depósitosy zonasfrancasconcedidospor los
demáspaisessignatariosy cuandolosmuaterialesarribenporvía marítima.

ARTICULO TERCERO: Los paises signatarios podrán establecer,de común acuerdo, requisitos
específicosdeorigen¡os queprevaleceránsobreloscriteriosgeneralesdecalificación.

ARTICULO CUARTO: En la determinaciónde los requisitosespecíficosde origen a que sc refiereel
artículo tercero,así comoen la revisiónde ¡os quese hubieranestablecido,lospaisessignatariostomarán
cornobase,individualo conjuntamente,los siguienteselementos:

1. Materialesy otrosinsumnosempleadosenla producción:

a) Materiasprimas:
i) Materiaprima preponderanteoqueconfieraal producto su caracteristicaesencial;y
u) Materiasprimasprincipales.

b) Parteso piezas:
i) Parteo piezaqueconfieraal prodtmetosucaracteristicaesencial:
u) Parteso piezasprincipales;y
iii) Porcemitajedelaspartesopiezasen relaciónal pesototal.

e) Otrosinsumos.

II. Procesode transformacióno elaboraciónutilizado.

III. Proporciónmáximadel valor de los materialesimportadosde tercerospaísesenrelaciónconel valor
total del producto,queresultedel procedimientodevalorizaciónconvenidoencadacaso.

ARTICULO QUINTO: En casos excepcionales,cuandolos requisitos específicosno puedan ser
cumplidos porqueocurranproblemascircunstancialesde abastecimiento:disponibilidad,especificaciones
técnicas,plazode entregay precio, teniendopresentelo dispuestoen el Articulo 4 del Tratado,podránser
utilizadosmaterialesnooriginariosdelos paisessignatarios.

Dadala sittmación previstaen el párrafoanterior,el paísexportadoremitirá enccrti.flcadocorrespondiente
informandoal pais signatarioimportadory al Grupo Mercado Común, acompañandolos antecedentesy
constanciasquejustifiquenlaexpedicióndedichodocumento.
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De producirseuna continuareiteracióndc estoscasosel país signatarioexportadoro el paissignatario
importadorcomnunicaráestasituación al Grupo MercadoComnún a efectosde la revisión dcl requisito
específico.

Este artículono comuprendea los prudtmctosqueresultende operacionesdeensambley montaje,y seráde
aplicación hastala emítradaen vigor del Arancel ExternoComún para los productosobjetode requisitos
especificosdeorigen y stmsmaterialeso insumos.

ARTICULO SEXTO: Cualquierade los paisessignatariospodrásolicitar la revisiónde los requisitosde
origemíestablecidosdeconforniidadconel artículoprimero.En su solicituddeberáproponery fumídamentar
losrequisitosaplicablesal productoo prodtmctosdequesetrate.

ARTICULO SEPTIMO: A los efectosdcl cumplimientode los requisitosde origen,los materialesy otros
mnsumos, originarios del territorio de cualquiera de los paísessmgnatarmos.rncorporadospor un país
signatarioen la elaboraciónde determinadoproducto,seránconsideradosoríginanosdel territorio de este
ultmmo.

ARTICULO OCTAVO: El criteriode máximautilizacióndematerialesu otros insumosoriginariosde los
paísessignatariosno podráserconsideradoparafijar requisitosqueimpliquenla imposicióndemateriales
u otros insumosdedichospaisessignatarios,cuandoajuicio de losmismos,estosnoctmmplancomídiciones
adecimadasdeabastecimiento,calidady precioo, queno seadaptena¡osprocesosindustrialeso tecnologías
aplicada.

ARTICULO NOVENO: Para que las mercancíasoriginarias se bemieficien con los tratamientos
preferenciales,lasmismasdebenhabersidoexpedidasdirectamentedel paísexportadoral paísimportador.
Paratalesefectos,seconsideracomoexpedicióndirecta:

a) Las mercancíastransportadassinpasarporel territoriode algúnpaísno participantedel Tratado.

b) Las mercancíastransportadasen tránsitopor uno o máspaísesno participantes,cono sin trasbordoo
almacenamientotemporal,bajo la vigilancia de la autoridadaduamíeracomnpetenteen talespaises,siempre
que:

i) el tránsitoestéjustificadopor razonesgeográficaso por consideracionesrelativasa requerinlientos
del transporte;

u) mio esténdestinadasal comercio,uso oempleoenel paísdetránsito;y

um) no sufran, durantesu transportey depósito,ningunaoperacióndistinta a la cargay descargao
mnanipuleoparamarmtenerlasen buenascondicioneso asegurarsu conservación.

ARTICULODECIMO: A losefectosdel presenteRégimenGemícralseentemíderá:

a) que los productosprovenientesde las zonas francasubicadasdentro de los limites geográficosde
cualquiera de los paísessignatariosdeberáncumplir los requisitos previstosen el presenteRégimen
General:



Anexo 1: Tratado dc Asunción 445

b) quela expresión“materiales comprendelas materiasprimas,los productosintermnediosy las partesy
pmezas.utilizadosenla elaboracióndelas mercancías.

CAPITULO 11
Dcclaración.certificacióny comprobación

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Paraque la importaciónde los productosoriginarios de Los países
signatariospuedabeneficiarsecon las redtmccionesdegravámenesy restricciones,otorgadasentresí, en la
documentacióncorrespondientea las exportacionesde dichos productosdeberáconstaruna declaración
cíue acrediteel cumplimientodelosrequisitosde origenestablecidosconfomiea lo dispuestoenel capitulo
anterior.

ARTICULO DECiMOSEGUNDO:La declaracióna quese refiere el articulo precedenteseráexpedida
por el productorfinal o el exportadorde lamercancíay certificadapor una repartición oficial o entidad
gremialconpersoneriajurídica, habilitadaporel Gobiernodel Paissignatarioexportador.

Al habilitar a entidadesgremiales.los paisessignatariosprocuraránque se tratedc organizacionesque
actúencon jurisdicción nacionaL pudiendodelegar atribucionesen entidades regionaleso locales,
couservandosiemprela responsabilidaddirectapor la veracidaddc lascertificacionesqueseexpidan.

Los paísessignatariossecomprometenen un plazode90 días,a partirde la entradaen vigenciadel
Tratado,a establecerun régimenarmonizadode sancionesadministrativasparacasosde falsedaden los
certificados,sinperjuiciodelasaccionespenalescorrespondientes.

ARTICULO DECIMOTERCERO:Loscertificadosdeorigenemitidospara los finesdel presenteTratado
tendránplazodevalidézde 180días,acontardela fechadesuexpcdición.

ARTICULO DECIMOCUARTO: En todos los casosse utilizará el formulario tipo quefigura anexoal
Acuerdo25 dcl ComitédeRepresentantesde ¡a AsociaciónLatinoamericanade Integración,hastatantono
entreen vigenciaotro formulario aprobadopor los paísessignatarios.

ARTICULO DECIMOQUINTO: Los paisessignatarioscomunicaránalaAsociaciónLatinoamericanade
Integración ¡a relación de las reparticionesoficiales y entidadesgremialeshabilitadaspara expedir la
certificacióna queserefiereel Articulo anterior,conel registroy facsímildelas firmas autorizadas.

ARTICULO DECIMOSEXTO:Siemprequeunpaissignatarioconsiderequeloscertificadosemitidospor
unareparticiómíoficial o entidadgremialhabilitadade otropaissignatariono seajustana las disposiciones
contenidasen el presenteRégimenGeneral,lo comunicaráa dichopaissignatarioparaqueésteadoptelas
medidasqueestimenecesariasparadar soluciónalos problemasplanteados.

En ningiimn casoel paísimportadordetendráel trámite de importaciónde los productosamparadosen los
certificados a que se refiere cl párrafo anterior, pero podrá. ademásde solicitar las infonnaciones
adicionalesquecorrespondana la autoridadesgubernamentalesdel paísexportador,adoptarlas medidas
qtme consideremíecesariaspararesguardarel interésfiscal.
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ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Paralos fines dc un posteriorcontrol,las copiasde los certificadosy
los respectivosdocumentosdeberánserconservadosdurantedosañosapartirdesu emisión.

ARTICULO DECIMOCTAVO: Lasdisposiciomiesdel presenteRégimnenGeneraly lasmodificacionesque
sc introduzcan,no afeetarámilas mercaderíasembarcadasala fechadesu adopción.

ARTICULO DECiMONOVENO: Las nonnascomitenidasen el presenteAnexo no se aplicarán a los
Acuerdosdc AlcanceParcial, de ComplementaciónEconómnicaNos. 1, 2, 13 y 14 ni a loscomercialesy
agropecuarios.suseriptos en el marco del Tratado de Montevideo 1980, los cuales se regirán
exclusivamentepor las disposicionesenellosestablecidas.

ANEXO II

CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA

ARTíCULO 1: Cada pais signatariopodrá aplicar, hasta el 31 de diciembrede 1994, cláusulasde
salvaguardiaa la iníportaciónde los productosquese beneficiendel Programade LiberaciónComercial
establecidoen cl ámbitodel presenteAcuerdo.

Los países signatarios acuerdan que solamente deberán recurrir al presemite régimen en casos
excepcionales.

ARTíCULO 2: Si las importacionesde determinadoproductocausarandañoo anienazade dañogravea
su mercado,comoconsecuenciade un sensibleaumentode las importacionesde eseproducto,entui corto
período, provenientesde los otros paísessignatarios,cl país importadorsolicitará al Grupo Mercado
Comúnla realizacióndeconsultasa fin deeliminar esasituación.

El pedidodel paísimportadorestaráacompañadodeunadeclaraciónpormenorizadade los hechos,razones
vjtmstificativosdel mnismo.

El Grupo MercadoComúndeberáiniciar las consultasen un plazomáximo de diez (10) diascorridos a
partirdc la presentacióndcl pedidodelpaísimportadory deberáconcluirías.habiendotoníadouna decisión

al respecto,dentrodelos veinte(20) díascorridosdesdesuiniciación.

ARTICULO 3: La determinacióndel dañoo amemiazadedañograveen el sentidodcl presenterégimenserá
analizada por cada país, teniendo en cuenta la evolución, entre otros, dc los siguientes aspectos
relacionadosconel productoencuestión:

a) Nivel de produccióny capacidadutilizada:

b) Nivel deenípleo;

e) Participaciónenel mercado;

d) Nivel decomercioentrelas Partesinvolucradaso participantesenla consulta;
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e) Desempeñodelas importacionesy exportacionesen relación a tercerospaíses.

Ninguno de los factores antesmencionadosconstituye,por sí solo, un criterio decisivo para la
determuinacióndel dañoo amenazadedañograve.

No seránconsiderados,en la determuijíacióndcl dañoo amenazade dañograve, factorestales como los
cambiostecnológicoso cambiosen las preferenciasde los consumidoresen favor de productossimilares
v/o directamentecompetitivosdentrodelmismosector.

La aplicaciónde la cláusulade s¿mivaguardiadependerá,encadapaís,de la aprobaciónfinal de la sección
nacmoívml del GrupoMercadoComún.

ARTíCULO 4: Conel objetivo de mío interrumpir lascorrientesdecomercioquehubieransidogeneradas,
el paísimportadornegociaráunacuotapara la importacióndel productoobjetode salvaguardia,que se
regirá por las mismas preferenciasy demás condiciones establecidasen el Programade Liberación
Comercial.

La memícionadacuotaseránegociadacori el paissignatariode domídeseoriginanlas importaciones,durante
el períodode consulta a quese refiere el Articulo 2. Vencido el plazo de la consultay no líabiendose
alcanzadoun acuerdo, cl país importadorque se comísiderealéctadopodrá fijar una cuota, que será
mantenidapor el plazodeun año.

En mlingún casola cuota fijada unilateralmentepor el paísmníportadorserámenorqueel promediode los
voluuíeneslismeosilflportadosenlosúltimos tresañoscalendario.

ARTICULO 5: Las cláustmlasde salvaguardiatendránun añodc duracióny podránserprorrogadasporun
nuevo periodo anualy consecutivo,aplicándoselos términos y condicionesestablecidosen el presente
Anexo. Estasmedidassolamentepodránseradoptadasunavezparacadaproducto.

En ningúncasola aplicaciónde cláusulasde salvaguardiapodrá extendersemásallá del 31 de diciembre
de 17)1

ARTICULO 6: La aplicaciónde las cláusulasde salvaguardiano afectarálas muercaderíasembarcadasen
¡a fecha desu adopción,las cualesseráncomputadascmi la cuotaprevistaenel Artículo 4.

ARTICULO 7: Duranteel períodode transiciónen casodequealgúnpaissignatarioconsiderequeseve
afcctadopor gravesdificultades en sus actividadeseconómicas,solicitará al Gmpo MercadoComúnla
realizacióndeconsultasa fmn dequesetomnenlas medidascorrectivasquefuerennecesarias.

El Grimpo MercadoConitin, dentrodelos plazosestablecidosenel Articulo 2 del presenteAnexo,evaluara
la situacióny sepronunciarásobrelasmedidasaadoptarse,enfuncióndelas circunstancias.
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Protocolo Adicional al Tratado de Asunción

sobre la Estructura Institucional del Mercosur

La RepúblicaArgentina, la República Federativadel Brasil, la Repúblicadel Paraguayy la
RepúblicaOriental del Uruguay,en adelantedenominados‘EstadosPartes”

En cumplimientocon lo dispuestoen el articulo 18 del Tratadode Asunción,del 26 de marzode
1991;

Conscientesde la importanciade los avancesalcanzadosen la puestaen fiincionanúentode una
unión aduaneracomoetapapreviaa laconstrucciónde un mercadocomún.

Reafirmandolos principios y objetivosdel Tratadode Asunción y atentosa ¡a miecesidadde una
consideraciónespecialparalospaisesy regionesmenosdesarrolladosdel Mereosur;

Atentos a la dinámicaimplícita en todo el procesode integracióny de la consecuentenecesidad
de adaptarla estructurainstitucionaldel Mereosura lastransfonnacionesocurridas;

Reconociendoel destacadotrabajodesarrolladopor los órganosexistentesduramiteel períodode
trans¡cmomi.

Acuemdamí:

Capítulo1

Estructura del Mercosur

Artícimlo 1

La estructurainstitucionaldel Mercosurcontarácomí ¡os siguientesórganos:

- El Consejodel MercadoComnún(CMC);
II - El Grupo MercadoComún(GMC);
III - La Comisiónde Comerciodel Mercosur(CCM);
IV - La Comisión ParlamentariaConjunta (CPC); V - El Foro Comísultivo Económico-Social
(FCES);
VI - La SecretaríaAdrnimiistrativadel Mercosur(SAM);

Parágrafo único - Podrán ser creados,en los términos del presenteProtocolo, los órganos
auxiliaresquefuerennecesariosparalaconsecuciónde los objetivosdel procesode integraciómí.

Artículo 2

Son órganoscon capacidaddecisoria,de naturalezaintergubernamental:el Comísejodel Mercado
Común, el Grtmpo MercadoComún y ¡a Comisiónde Comnerciodel Mercosur.

Seccíó[m Y

Del Consejo del Mercado Común

Artículo 3

El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del Mercosur al cual incumbe la
condimeción política del proceso de integraeióm y la toma de decisionespara asegurarel
cumplimniento de los objetivos establecidospor el Tratado de Asunción y para alcanzar la
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constituciónfinal del mercadocomún.

Artículo 4

El Consejodel Mercado Comúnestaráintegradopor los Ministros de RelacionesExteriores;y
por los Ministros de Economía,o susequivalentesde ¡os EstadosPartes.

Artículo 5

La Presidenciadel Consejo del Mercado Común será ejercida por rotación de ¡os Estados

Partes,en ordenalfabético,por un periodode seismeses.
Artículo 6

El Consejo del Mercado Común se reunirá todas las veces que lo estimeoportuno, debiendo
hacerlopor lo menosuna vezpor semestrecomi laparticipaciónde los Presidentesde los Estados
Partes.

Articulo 7

Las reuniones del Consejo del Mercado Común serán coordinadaspor los Ministerios de
RelacionesExterioresy podránser invitados a participar de ellas otros Ministros o autoridades
de miivel ministerial.

Artículo 8

Somi fumicionesy atribucionesdel Consejodel MercadoComún:

- Velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus Protocolosy de los acuerdos
finnadosen sumareo;

II - Fommnular políticas y promoverlas accionesnecesariaspara la conformacióndel mercado
común;

III - Ejercerla tittmlaridadde la personalidadjuridica del Mercosur;

IV - Negociary firmar acuerdos,en nombredel Mercosur,con tercerospaíses,gruposde países
y organmsmosintemaciomiales.Dichas fbncionespodrámí ser delegadaspor mandatoexpresoal
Grupo MercadoComúnen las condicionesestablecidasen el inciso VII del artículoXIV;

y - Pronunciarsesobrelaspropuestasqueleseanelevadaspor elGrupo MercadoComún;

VI - Crear reunionesde ministrosy pronunciarsesobrelos acuerdosque le seanremitidos por
las mismas;

VII - Crearlos órganosqueestimepertinentes,así comomodificarloso extinguirlos;

VIII - Aclarar,cuandolo estimenecesario,el contenidoy alcancede sus Decisiones;

IX - DesignarelDirector de¡a SecretaríaAdministrativadel Mercosur;

X - Adoptar Decisionesen materiafinancieray presupuestaria;

XI - Homnologarel ReglamentoInternodel Gnmpo MercadoConíun.
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Artículo 9

El Consejodel Mercado Comnún se pronunciarámedianteDecisiones,las que seránobligatorias

paralos EstadosPartes.

SecciónII

Del Grupo Mercado Común

Articulo 10

El Grupo MercadoComúnesel órganoejecutivodel Mercosur.

Artículo II

El Grupo Mercado Común estaráintegradopor cuatromiembrostitulares y cuatromiembros
alternos por pais, designadospor los respectivosGobiernos,entre los cuales deben constar
obligatoriamenterepresentantesde los Ministerios de RelacionesExteriores,de los Ministerios
de Economía (o equivalentes)y del Banco Central. El Grupo Mercado Común serácoordinado
por los Ministerios de RelacionesExteriores.

Artículo 12

AL elabomary proponermedidasconcretasen el desarrollode sus trabajos,el Grupo Mercado
Común podrá convocar, cuandolo juzgue conveniente,a representantesde otros órganosde la
AdmninistraeiónPúblicao de la estmeturainstitucional del Mercosur.

Artículo .13

El GrupoMercadoComnún se reuniráde mnaneraordinariao extraordinaria,tantasvecescornose

hicierenecesario,en las condicionesestablecidasen sim ReglamentoInterno.
Artícimlo .14

Son funcionesy atribucionesdel Grimpo MercadoComún:

- Velar, dentrode los límites de su competencia,por el cumplimiento del Tratadode Asunción,
de susProtocolosy de los acuerdosfirmadosen suámbito;

II - Proponerproyectosde Decisiónal Consejodel MercadoComún;

III - Tomnar las medidasnecesariaspara el cumplimiento de las Decisionesadoptadaspor el
Consejodel Mercado Común

IV - Fijar programnasde trabajo que asegurenavancespara el establecimientodel mercado
comun;

V - Crear, modificar o suprimir órganos tales como subgrupos de trabajo y reuniones
especializadas,parael cumplimientode susobjetivos;

VI - Manifestarsesobre las propuestaso recomnendaciomiesque le fueren sometidaspor los
demásórganosdel Mereosuren el ámbitodesus competencias;

VII - Negociar, con la participación de representantesde todos los Estados Partes, por
delegaciónexpresadel Consejo del Mercado Común y dentro de los límites establecidosen
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mnandatosespecíficosconcedidoscon esa finalidad, acuerdosen nombre del Mereosur con
tercerospaíses,grupos de paísesy organismosinternacionales.El Grupo Mercado Comun,
cuandodispongade muandatoparatal fin, procederáa ¡a finna de los mencionadosacuerdos.El
Grupo Mercado Común, cuando sea autorizadopor el Consejo del Mercado Común, podrá
delegarlos referidospoderesa la Comisiónde Comerciodel Mercosur;

VIII - Aprobar el presupuestoy la rendición de cuentasanual presentadapor la Secretaría
Administrativa del Mercosur;

IX - Adoptar Resolucionesen materiafinancieray presupuestaria,basadoemí las orientaciones

enianadasdel Consejo;

X - Someteral Consejodel MercadoComúnsuReglamentoInterno;

XI - Organizar las reunionesdel Consejo del Mercado Común y prepararlos informes y
estudiosque éstelesolicite.

XII - Elegir al Directorde la SecretaríaAdministrativadel Mercosur;

XIII - Supervisarlas actividadesde la SecretariaAdministrativadel Mercosur;

XIV - Homologarlos ReglamentosInternosde la Comisión de Comercioy del Foro Consultivo

Económico-Social;
Artículo 15

El Grupo Mercado Común se pronunciarámedianteResoluciones,las cuales seránobligatorias
paralos EstadosPartes.

Sección III

De la Comisión de Comercio del Mercosur

Artículo 16

A la Comisión de Comnercio del Mereosur, órgano emicargadode asistir al Grupo Mercado
Común, compete velar por la aplicación de los instrumnentos de política comercial comun
acordadospor los EstadosPartespara el funcionamientode la unión aduanera,así como
efectuarel seguimientoy revisarlos temasy materiasrelacionadoscon las políticascomerciales
comnunes,comí el comerciointra-Mercosury con tercerospaíses.

Artículo 17

La Comisiónde Comerciodel Mercosurestaráintegradapor cuatromiembrostitularesy cuatro
miembros alternos por Estado Parte y será coordinada por los Ministerios de Relaciones
Exteriores.

Artículo 18

La Comisiónde Comerciodel Mercosurse reunirápor lo menos una vezal mes o siempreqime
le fuerasolicitadopor el GrupoMercadoComúno por cualquierade los EstadosPartes.

Artícimlo 19

Son funcionesy atribucionesde la Comisiónde Comerciodel Mercosur:
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- Velar por la aplicaciónde los instrumentoscomunesde política comercial intra-Mercosury
con tercerospaises,organismnosinternacionalesyacuerdosde comercio;

II- Considerary promiumiciarse sobre las solicitudes presentadaspor los Estados Partescon
respecto a la aplicación y al cumplimiento del arancel externo común y de los demás
instrumentosdepolítica comercialcomún;

III - Efectuarel seguimientode la aplicación de los instrumentosde política comercial comun
en los EstadosPartes;

iv - Analizar la evolución de los instrumentos de política comercial común para el
funcionamiejitode la umíión aduaneray formular Propuestasa esterespectoal Grupo Mercado
Común:

y - Tomar las decisiomiesvinculadasa la administracióny a la aplicacióndel arancelexterno
comúny de los instrumentosdepolítica comercialcomúnacordadospor los EstadosPartes;

VI - Infonnaral Grupo MercadoComún sobrela evolucióny la aplicaciónde los instrumentos
de política comercial común, sobre la tramitación de las solicitudes recibidasy sobre las
decisionesadoptadasa respectode lasmismas;

VII - Proponer al Grupo Mercado Común nuevas nonnas o modificacionesa las normas
existemítesen materiacomercialy aduaneradel Mercosur;

VIII - Proponerla revisión de las alícuotasarancelariasde items específicosdel arancelexterno
común, inclusive para contemplar casosreferentesa nuevas actividadesproductivas en el
ámbitodel Mereosur;

IX - Establecerlos comitéstécnicosnecesariosparael adecuadocumplimientode susfunciones,
así comodirigir y supervisarlas actividadesde los mismos;

X - Desempeñarlas tareasvinculadasa la política comercialcomún que le solicite el Grupo
MercadoComún;

Xl - Adoptar el Reglamento Interno, que someteráal Grupo Mercado Comiíún para su
homologaciómi.

Artículo 20

La Comisiónde Comerciodel Mercosurse prontmnciarániediamíteDirectivaso Propuestas.Las
Directivasseránobligatoriasparalos EstadosPartes.

Artículo 21

Ademimás de las ftmnciones y atribucionesestablecidasen los artículos 16 y 19 deI presente
Protocolo, corresponderáa la Comisión de Comercio del Mercosur la consideraciónde las
reclamacionespresentadaspor las SeccionesNacionalesde la Comisión de Comercio del
Mercosur,originadaspor los EstadosParteso en demandasde particulares- personasfisicas o
jurídicas -, relacionadascon las situacionesprevistasen los artículos 1 o 25 deI Protocolo de
Brasilia,cuandoestuvierandentrode stm áreade competencia.

Parágrafoprimero - El examende las referidas reclamacionesen el ámnbito de la Comisiónde
Comerciodel Mercosmmr no obstarála acción del Estado Parteque efectuóla reclamación,al
amnparodel Protocolode Brasilia paraSoluciónde Comitroversias.

Parágrafosegundo- Las reclamacionesoriginadasen los casosestablecidosen el presente
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artículosetramnitaránde acuerdoa los procedimientosprevistosenel Anexo 1 de estePrótocolo.

Secciómm IV

1k la ComisiónParlamentariaConjunta

Artículo 22

La Comisiómi ParlamentariaConjumita es el órgano representativo
EstadosPartesen el ámbitodel Mercosur.

de los Parlamentosde los

Artículo 23

La Comisión ParlamentariaConjunta estará integrada por igual
representantesde los EstadosPartes.

número de parlamentarios

Artículo 24

Los integrantesde la Comisión ParlamentariaConjunta serán designadospor los respectivos

Parlamentosmiacionales,de acuerdocon susprocedimientosinternos.
Artículo 25

La Comisión Parlamentaria Conjunta procurará acelerar los procedimientos internos
correspondiemmtesen los EstadosPartesparala prontaentradaen vigor de las normasemanadas
de los órganosdel Mercosur.previstosen el Articimlo 2 de este Protocolo.De La misma manera,
coadyuvaráen la annonizaciónde legislaciones,tal como lo requierael avancedel procesode
integración.Cuandofuerenecesario,el Consejosolicitaráa la ComisiónParlamne¡itariaConjunta
el examende temasprioritarios.

Artículo 26

La Comisión ParlamentariaConjunta remitirá Recomendacionesal
Común,por intermediodel Grupo MercadoComún.

Consejo del Mercado

Articulo 27

La ComisiónParlamentariaConjuntaadoptarásuReglamentoInterno.

Seccióny

Del Foro Consultivo Económico-Social

Artículo 28

El Foro Consultivo Económico-Social es el órgano de representaciónde los sectores
económicosy socialesy estará integradopor igual númerode representantesde cada Estado
Parte.

Artículo 29

El Foro Consultivo Económico-Socialtendrá función consultiva y se manifestarámnediante
Recomendacionesal Grupo Mercado Comnún.
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Articulo 30

El Foro Consultivo Económico-Social someterásu Reglamento Interno al Grupo Mercado
Comnún,parasuhomologación.

SecciónVI

De la SecretaríaAdministrativadel Mercosur

Artículo 31

El Mercosurcontarácon una SecretaríaAdministrativa como órganode apoyo operativo. La
SecretaríaAdministrativa del Mercosurserá responsablede la prestaciónde servicios a los
demásórganosdel Mereosury tendrásedepermanenteen la citmdadde Montevideo.

Artículo 32

La SecretaríaAdministrativadel Mereosurdesempeñarálas sigtmientesactividades:

- Servircomoarchivooficial de la documentacióndel Mercosur;

II - Realizarla publicacióny la difusión de las normasadoptadasen el mareodel Mercosur.En
estecontexto,le correspondera:

i) Realizar,emi coordinacióncon los EstadosPartes,las traduccionesauténticasparalos idiomas
español y portugués de todas las decisionesadoptadaspor los órgamíos de la estructtmra
institucionaldel Mercosur,conformelo previstoenel articulo39;

u) Editar el Boletín Oficial del Mercosur.

III - Orgamíizar los aspectoslogísticos de las reunionesdel Consejo del Mercado Común, del
Grimpo Mercado Común y de la Comisión de Comercio del Mercosur y, dentro de sus
posibilidades,de los demásórganosdel Mercosur,cuandolas mnismas se celebrenemi su sede
pennanente.En lo que se refiere a las reunionesrealizadasfuera de su sedepermanente,la
SecretaríaAdministrativa del Mercosurproporcionaráapoyo al Estadoen el qime se realice el
evento.

IV - Informar regularmentea los EstadosPartessobrelas medidasimplementadasporcadapaís
para incorporaren su ordenamientojurídico las nonnasemanadasde los órganosdel Mereostmr
previstosen el Artículo 2 de esteProtocolo;

y - Registrarlas listas nacionalesde los árbitrosy expertos,así como desenípefiarotrastareas

determinadasporel Protocolode Brasilia,del 17 de diciembrede 1991;
VI - Desempeñarlas tareasqueleseansolicitadasporel Consejodel MercadoComún, elGrupo
MercadoComúny la Comisiónde Comerciodel Mercosur;

VII - Elaborarsu proyecto de presuptmestoy, una vez que éste sea aprobadopor el Grupo
MercadoComnún,practicartodoslos actosnecesariosparasu correctaejecución;

VIII - Presentaranualmemitesu rendición de cuentasal Grupo Mercado Común, así como un
informesobresusactividades
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Artículo 33

La SecretaríaAdministrativa del Mercosur estaráa
nacionalidadde uno delos EstadosPartes.Seráelecto
rotativa, previa consulta a los EstadosPartesy será
Común. Tendrámandatodedos años,estandoprohibida

cargo de un Director, quien tendrá la
por el Grupo MercadoComún, de forma
designadopor el Consejo del Mercado
la reelección.

Capítulo II

Personalidad Jurídica

Artículo 34

El N4ercosurtendrápersonalidadjurídica de DerechoInternacional.

Artículo 35

El Mercosurpodrá, en el uso de sus atribuciones,practicartodos los actosnecesariospara la
realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes. muebles e
inmuebles,compareceren juicio, conservarfomídos yhacertransferencias.

Artículo 36

El Mercosurcelebraráacuerdosde sede,

Capítulo III

Sistema de Tomna de Decisiones

Artículo 37

- Las decisionesde los órganosdel Mercosurserántornadaspor consensoy con la presenciade
todos¡os EstadosPartes.

Capítulo IV

Aplicación Intermia de lasNormas Emanadasde los Organos del Mercosur

Artículo 38

Los EstadosPartesse comprometena adoptartodas las medidasnecesariasparaasegurar,en sus
respectivosterritorios, el cumplimientode las normasemanadasde los órganosdel Mercostmr
previstosen artículo2 de esteProtocolo.

ParágrafoUnico - Los Estados Partesinformarána la SecretariaAdministrativa del Mercosur
las medidasadoptadasparaestefin.

Artícimlo 39

Serán publicados en el Boletín Oficial del Mercosur, íntegramente,en idioma español y
porttmgués,el tenorde las Decisionesdel Consejodel MercadoComún, de las Resolucionesdel



Anexo 11: Protocolo de Onro Preto 456

Grupo Mercado Común, de las Directivasde ¡a Comisión de Comercio del Mercosury de los
LaudosArbitrales de solución de controversias,así como cualquieracto al cual el Consejodel
MercadoComúno el Gnmpo MercadoComúnentiermdannecesarioatribuirle publicidadoficial.

Articulo 40

Con la finalidad de garantizar la vigencia simultáneaen los EstadosPartes de las normas
emanadasde los órgamios del Mercosur previstosen el Artículo 2 de este Protocolo, deberá
seguirseel siguienteprocedimiento:

) Una vez aprobadala norma, los EstadosPartesadoptaránlas medidasmiecesariaspara su
Incorporaciónal ordenamientojurídico nacional y comunicaránlas mismas a la Secretaría
Administrativadel Mercosur;

U) Cuando todos los EstadosParteshubieren informado la incorporacióna sus respectmvos
ordemiamientosjurídicos internos, la SecretaríaAdministrativa del Mercosur comunicaráel
hechoa cadaEstadoParte;

iii) Las normas entrarámi en vigor simultáneamenteen los EstadosPartes30 díasdespuésde la
fechade comunicaciómlefectuadapor ¡a SecretaríaAdministrativadel Mercosur,en los términos
del literal anterior. Con ese objetivo, los Estados Partes,dentro del plazo mencionado,darán
publicidad del inicio de la vigencia de las referidasnormaspor intermedio de sus respectivos
diariosoficiales

Capitulo V

FuentesJurídicasdelMercosur

Artículo 41

Las fuentesjurídicasdel Mercosurson:

¡ - El Tratadode Asunción,susprotocolosy los instrumentosadicionaleso complementarios;

II - Los acuerdoscelebradosen elmarco del TratadodeAsuncióny susprotocolos;

III - Las Decisionesdel Consejodel Mercado Común, las Resolucionesdel Grupo Mercado
Comnúny las Directivas de ¡a Comisiónde Comerciodel Mercosur,adoptadasdesde la entrada
emi vigor del Tratadode Asunción

Artículo 42

Lasnormasemanadasde los órganosdel Mercosurprevistosen el Artículo 2 de esteProtocolo
tendrán carácter obligatorio y, cuando sea miecesario, deberán ser incorporadas a los
ordenamientosjurídicos nacionalesmediantelos procedimientosprevistospor la legislaciónde
cadapaís.

Capítulo VI

Sistemnade Soluciónde Controversias
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Artículo 43

Las controversiasque surgierazi entrelos EstadosPartessobrela interpretación,aplicacióno
uicumplimiento de las disposicionescontenidasen el Tratado de Asunción, de los acuerdos
celebradosen el muarcodel mismno, así comode las Decisionesdel Comisejodel MercadoComún,
de las Resolucionesdel Grupo Mercado Común y de las Directivasde la Comisiónde Comercio
del Mercosur,serán sometidasa ¡os procedimientosde soluciómi establecidosen el Protocolode
Brasilia,del 17 de diciembrede 1991.

ParágrafoUnico - Quedantambiénincorporadasa ¡os Arts. 19 y 25 del Protocolode Brasilia las
Directivas de la Comisiónde Comerciodel Mercosur.

Artículo 44

Antes de culminar el procesode convergenciadel Arancel ExternoComún, los EstadosPartes
efectuaránuna revisión del actual sistemiia de solución de controversiasdel Mercosurcon miras
a la adopcióndel sistemapermanentea que se refieren el item 3 deI Anexo ¡II del Tratadode
Asunción,y el artículo34 del ProtocolodeBrasilia.

CapítuloVII

I>resu1)tIestO

Artículo 45

La SecretariaAdministrativa del Mercosurcontarácon un presupuestoparaatendersus gastos
de fúncmonammentoy aq[mellos que dispongael Grupo Mercado Comnún. Tal presupuestoserá
financiado,en partesiguales,por contribucionesde los EstadosPartes.

CapítuloVIII

Idionias

Artículo 46

Los idiomas oficiales del Mercosur son el españoly el portugués.La versión oficial de los
documentosdetrabajoserála del idioma del paíssedede cadareunión.

Capítulo IX

Revisión

Artículo 47

Los EstadosPartesconvocarán,cuandolo juzguenoportuno,a umia conferenciadiplomáticacon
el objetivo de revisar la estructura institucional del Mercosur establecidapor el presente
Protocolo,así comolas atribucionesespecíficasde cadaunode susórganos.
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CapituloX

Vigencia

Artículo 48

El presenteProtocolo,parte integrantedel Tratadode Asunción, tendrá duración indefinida y
entraráen vigor 30 días despuésde la fechadel depósitodel tercer instrumentode ratificacion.
El presenteProtocoloy sus instrumentosde ratificación serándepositadosante el Gobiernode
la Repúblicadel Paraguay.

Artículo 49

El Gobierno de la República del Paraguaynotificará a los Gobiernosde los demnásEstados
Partes la fecha del depósito de los intrumentos de ratificación y de la entrada en vigor del
presenteProtocolo.

Articulo 50

En mnateria de adhesión o denuncia, regirán como un todo, para el presenteProtocolo, las
nonnas establecidaspor el Tratado de Asunciómi. La adhesión o denuncia al Tratado de
Asunciómi o al presenteProtocolo significan, ipso jure, la adhesión o denunciaal presente
Protocoloy al Tratadode Asunción.

Artículo XI

Disposiciones Generales

Artículo 51

La estnmcturainstituciomial prevista en el Trataod de Asunción del 26 de marzo de 199t, así
como los órganospor ella creados,se mantendránhastala fecha de entrada en vigencia del
presenteProtocolo.

Articulo 52

El presenteProtocolosedenominará“Protocolo OuroPreto”.

Articulo 53

Quedanderogadastodas las disposicionesdel Tratadode Asunción, del 26 de marzo de 1991,
que estémí en conflicto con los términos del presenteProtocolo y con el contenido de las
Decisiomíesaprobadasporel Commsejodel MercadoComúnduranteelperíodode tramismeton.

Hechoen la ciudad de Ouro Preto,RepúblicaFederativadel Brasil, a los diecisietedíasdel mes
de diciembrede mil novecientosnoventay cuatro, en un original, en los idiomasportuguésy
español,siendoambostextosigtmalmenteauténticos.

PORLA REPUBLICA ARGENTINA CarlosSaúl MenemGuido Di Tella
PORLA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL ItamarFrancoCelsoL. N. Amorin
POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY JuanCarísoWasmosyLuis María RamírezBoettner
POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Luis Alberto Lacalle Herrera Sergio
Abmeu
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ANEXO AL PROTOCOLO DE OURO PRETO

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA RECLAMACIONES ANTE LA COMISION DE

COMERCIO DEL MERCOSUR
Artículo 1.

Las reclamacionespresentadaspor las SeccionesNacionalesde la Comisiónde Comercio del
Mercosur,originadosen los EstadosParteso en reclamosde particulares-personasfisicas o
jurídicas-de acuerdoa lo previstoen el artículo 21 del Protocolode Ouro Preto,se ajustaránal
procedimiemitoprevistoen elpresenteAnexo.

Artículo 2.

El EstadoParte reclamantepresentarásu reclamaciónante la PresidenciaPro-Temporede la
Comisión de Comercio del Mercosur, la que tomará las providencias necesariaspara la
incorporaciómi del temna en la Agenda de la primera reunión siguiente de la Comisión de
Comerciodel Mercosurcon un plazo mínimo de una semanade antelación.Si no se adoptare
una decisión en dicha reumiión, la Comisión de Comercio del Mercosur remitirá ¡os
antecedentes,sin mástrámite,a un ComitéTécnico.

Articulo 3.

El Comité Técnico prepararáy elevaráa la Comisión de Comerciodel Mercosur,en el plazo
muáxímo de treinta (30) días corridos,un dictamnenconjuntosobre la materia.Dicho dictameno
las conclusionesde los expertosintegrantesdel Comité Técnico, cuandono existiera dictamen
conjunto, serántomadosen consideraciónpor la Comisiónde Comerciodel Mercosur,al decidir
sobreel reclamo.

Artículo 4

La Comisión de Comercio del Mercosur decidirá sobre la cuestión en su primera reunión
ordinaria posteriora la recepcióndel dictamen conjunto, o en casode no existir éste, de las
conclusionesde los expertos,pudiendotambién ser convocadauna reuniónextraordinariacon
esa finalidad.

Artículo 5

Si no se alcanzareel consensoen la primera reunión mencionadaen el Artículo 4, la Comisión
de Comnercio del Mercosur elevará al Grupo Mercado Común las distintas alternativas
propuestas,así como el dictamen conjunto o las conclusionesde los expertos del Comité
Técnico, a fin de que se adopteuna decisión sobrela cuestiónplanteada.El Grupo Mercado
Común se pronunciaráal respectoen un plazode treinta (30) díascorridos, comitadosdesdela
recepción,por la PresidenciaPro-Tempore,de las propuestaselevadaspor la Comisión de
Comemciodel Mercosímr.

Artículo 6

Si hubiereconsensosobrela procedenciade Ja reclamación,el EstadoPartereclamnadodeberá
adoptar las medidas aprobadasen la Comisión de Comercio del Mercosuro en el Grupo
Mercado Comúmí. En cada caso, la Comisiómí de Comnerciodel Mercosuro, posteriormenteel
Grupo Mercado Común, determinaránun plazo razomiablepara la instrumentaciónde dichas
muedidas.Trasneurridodicho plazo sin queel Estadoreclamadohayacumnplido con lo dispuesto
en la decisión adoptada,sea por la Comisiómí de Comercio del Mercosur o por el Grupo
Mercado Común, el Estadoreclamantepodrá recurrir directamenteal procedimientoprevistoen
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el CapituloIV del Protocolode Brasilia.

Artículo 7

Si no se lograra el consensoen la Comisiómi de Comercio del Mercosury posteriormenteen el
Grupo Mercado Común, o si el Estado reclamadono cumpliera en el plazo previsto en el
articulo 60 con lo dispuestoen la decisión adoptada,el Estado reclamantepodrá recurrmr
directamenteal procedimiemitoestablecidoen el Capitulo IV del Protocolode Brasilia, hecho
queserácomunicadoa la SecretaríaAdministrativadel Mercosur.

El Tribunal Arbitral deberá,antesde emitir su Laudo,dentrodel plazode hastaquince(15) días
contadosa partir de la fechade su constituciómi,pronunciarsesobre las medidasprovisionales
qime considereapropiadasen las condiciomiesestablecidaspor el artículo 18 del Protocolo de
Brasilia.
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Anexo IV: Ordenanza Agencia dc Desarrollo

ExiMe. 145-HCD-2000 (110-791/2000>

&/Zc,zc.r.aóZ %nc ‘70 . ‘e Ú’C2C,t/C

~ ,iSjZ: r’ re:

LII FI
sancione con luer¿ade

PROMULGADA N~

Concejo Deliberante, en uso de sus facullades,

ORDENANZA

Articulo 1’ - Amplíesoel articulo 50 de la ordenanza10.868. agregandoal
—---——- mismo lo siguiente: un representantede cada universidad y

suscentrostecnológicos.

Articulo 2~- Modifíquese,en el articulo 10’, el texto de su inciso 1, el que
—--- quedaráredactadode la .si~uientemanera:

1) Montos determinadospor el PresupuestoMunicipal para las unidades
de decisión: Promocióndel Turismo (3415), Dirección de Promociónde
Inversiones y Actividades Económicas (3411). Dirección de Políticas
Municipales de Empleo (5114) y Puedo Zona Franca, IDEE y Banco
Provincia(3412y.

Articulo 3’ — De forma.

DADA EN LA SALA DE
DELIBERANTE DE BAHíA
DE MAYO DE DOS MIL.

SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
GLANCA, A LOS DIECIOCHO DíAS DEL MES

.7
xi¡

1...:.

4:4,,
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Exqtc’. 145-l-ICD-2000

El H. Conceo
sancionaconfuerzade

Deliberante en uso de sus facLmltades,

.0 R D E N A N Z A

Articulo 10 - Créesela unidadejecutoraAgenciade Desarrollola cual se
regirá por las disposiciones de la presenteOrdenanza.y su.

decretoreglamentario .

Articulo 20 - La Agencia de Desarrollo tendrá por objeto planificar y
eie.cutar acciones tendiántes a promover un desarrollo

e.quitaíivoy armoniosode la estructuraeconómicaocal.

Articulo 30 - La Agencia de Desarrollo tendrá las siguientes funcione~
esencmales:

1) Apoyar el fomtalecimiento de la compéUtividad de los pequeñasy
medianasempresasocales.

2) Impulsarla formacióny capacitaciónde los empresariosy su petsonal,
a fin de que las~ pequeñas y medianasern~t.;esat ldcaleszpuedan
responder máseficientemente a los nuevos escenarios econommcos.

3> Estimular y apoyar la generación de nuevos±omprendimieníos
prod uctmvos. . ., ¡ . . . ,¡

4) Promover a capacidad de asociación dalas pequeñas, y medianas
empresas, de manera dc mejorarsu eficiencia y compeíitividad: .

5) Pronioverel estredhamfiiéníd de vínculos entreilas universidades y
centros tecnológicos con el empresariado, UnId en los aspectos de
capacitación como de innovación. .

6) Promover el interdañibio entre las empresas lócales con otrasdel resto
del pais y el exterior, éspecialmeníe el Mercosur. <->‘ . 1 —

7) Promover y Difundir las Ventajas da la ciudad ~oorn centrosde
radicaciónde nuevas ¡nversíones, , .

8) Lograr una mayor iriserción de los habitantes de’Bahia Blanca en el
mercado laboral.

9) Mostrar y difundir los diferentesatractivos turísticos que presenta la
ciudad y la regmon. .

10) Coordinar y llevar adelante planes provinciales y nacionales que
ayuden al cumplimiento del objeto enunciado en el articulo 20 de esta
Ordenanza. . .

La enumeración que antecede es imidicativa y por lo tanto la Agencia de
Desarrollo podrá realizar todas las acciones y actividades que. lleven al
cumplimiento de su objetivo y de la flnalidod de esta Ordenanza,

En todos os casos se buscará una complementación operaliva con las
demás estructuras específicos del municipio y entidades privadas,
evitando la duplicaciónde tareas.
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Articulo 40 - La Agencia de Desarrolloestaráconformádapor un Consejo
Asesor,un Directorio y una GerenciaTécnica.

Articulo 50 - El ConsejaAsesor, que tendrá carácterconsultivo; sera
designado ad-honorem” por cF O. Ejecutivo y estará

niegradopor: a Comisiónde Conceriaciónparael DesarrolloEconómico
y Social do Bahía Blanca, un representante del Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca, un representante del Consorcio del Parque
Industrial, un representante de las asociaciones curales, un representante
de la Comisión de Evaluacióny Selección de la Zona Franca8. Blanca —

Coronel. Rosales y representantes de los colegios profesionales.:
relacionados con la problemática del desarroflode la ciudád..

La reglamentación establecerá ¡a forma, modo y término de las

designaciones de esteConsejo Asesor.

Artículo 60 - Seránfuncidnes del Consejo Asesor:

1> Proniover el incremento del desarrollo de la cijdád.a fin cíe consolidar
el potencial económico, aumentar él producto bruto y riqueza y.
asegurar el plenoempleo.

2) Actuár domo ámbito de discusión de los pr¡ndipales problemasde la
ciudad vimiculados al objeto expuestoen el articuló 20 de la ~résente.
Ordenanza. .-.-

3) Proponer lineamientos generales de acción a liévar a. cabo por la
Agencia de Desarréllo en cumplimiento de: sus fúncionekénunciadas

en el artículo 30 de esta Ordenanza> . . ::i ~Articulo 70 - El Directorio de la Agencia de Désarrollo estará intégrado por
los respectivos Secretario de Coord¡naciórb y Planeamiemitá y.

de Salud y Acción Social del Municipio, juntó con dos (2) míémbrosfdé la
Comisión de Plánirmoacióny Prómoción del DesarrolloEconómico. Social
del H. ConcejoDeliberante (uno en representación de la mayoría y otro
por la minoría>. . .

Articulo 80 - Este Directorio tendrá carácter ejecutivo y seran.sus
funciones:

1) Instrumentar y ‘llevar adelamite las distintas propuestas que’su¡jan del
Consejo Asesor en cumplimientodel inciso 3) del articulo 60 dc esta
Ordenanza.

2~ Administrar los fondos y recursos ptopios de la Agencia
3) Ejercer la representación de la Agencia ante entidades públicas y

privadas del ámbito.intetnacional nacional, provincial o mUnicipal;’
4) Disponer lo necesariopara el normal funcionamiento de la Agencia en

orden al cumplimiento de su objetó<enunciado.en el ertículo 20 de esta
Ordenanza.
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ArticuW 90 - La coerénaciónce las distintas arcas involucradas en la
Agenciaestaráa cargode un gerentotécnicodesignadopor

e~ DepartanienloEjecutivoo propLJ0s~adel Directorio.

La forma, modo y término de la designacióndcl gerentetécnico
aDral enumeradasen la rog~amontaciánco”respondmente.

Articulo ID’ El patrimonio y los recursos de la Agencia estarán
constituidospor

1) Montos determinados par Ci PresupuestoMunicipal paralas unidades
de decisión:Promocióndel Turismo (3415, Dirección de Promocióndc
Inversiones y Actividades Económicas (3411> Dirección de Empleo,

2> Préstamos quesean otorgadosa la Agencia para ci cumplimiento de
sus objetÑus y finatídades de estaOrdenanza

3) Aportes públicos o privados, nacionales o internacionales, destinados
al cu¡np~míenío del objeto de la Agenciaenunciadoen ci articulo 20 ce
osta Ordenanza.

Aí’ticulo ll0~ La fiscalizacióny comitrol de la Agencia estará a cargode los
organismos que a tal fin preveen la Constmtución de la

Provincia de Buenos Aires y a Ley Orgánica de las Municipalidades.

Articulo 12’ - Do forma.

DADA EN LA SALA DE
DELIBERANTE DE BAHíA
DE MARZO DE DOS MIL.

‘7,
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// 7// /
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SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
BLANCA, A LOS DIECISEIS DíAS DEL MES
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PLAN ESTRATEGICOBAHíA BLANCA Alio 2000

Síntesisde Programay Proyectosdel DocumentoFinal

1 Programa de gestión urbano ambiental

Proyectos
• Actualizacióndel Códigode PlaneamientoUrbano
o Fortalecimientode las centralidadesbarriales

• Proyectointegral paralos asentamientosirregularesy precarios
• PlanDirector de InfraestructuraUrbana

Generaciónde un sistemaurbanode áreasverdes
Mejoramientodel arboladourbano
Gestiónintegralde residuosurbanos

$pj=programaintegralde recursoshídricos

Proyectos
• Acueductoalternativoparaabastecimientode agua
• Construccióndel embalsePuenteCanessasobreel arroyoNapostá

Gestióndel recursohídrico subterráneode la región paraabastecimientode aguaa BahíaBlanca
Plantadepuradorade residuosliquidos urbanos

• Formulacióndel Plande manejodel ParqueProvincialPasode las Piedras

2 Programa de fortalecimiento y promoción de las organizaciones de la sociedad civil

Proyectos
o Mesade concertaciónparala implementaciónde políticassociales
• Capacitaciónde gerentessociales,dirigentesde organizacionesy líderescomunitarios
• Bancode datosparalas organizacionesde la sociedadcivil y biblioteca de proyectossociales
• Asistenciatécnicaparala implementaciónde programassociales
• Creaciónde organizacionesde baseformadaspor los sectoresde bajosrecursos
o Nuevosámbitosde solidaridad
• Promociónde actividadesfisicasy artísticasen niñosy jóvenes
• Promocióny fortalecimientodel asociacionismojuvenil
• Educacióny formaciónde ciudadanosen la problemáticaambiental
• Creaciónde un ámbitode coordinaciónde los programasdirigidos a la mujer

3 Programa de creacióny consolidacióndc ámbitos de participación ciudadana para la
concertacióndepolíticas públicas

Pi’oyectos

a Fortalecimientoy creaciónde los ConsejosVecinales

• PresupuestoParticipativo
Control de los semwiciospúblicos
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4 Programa dc consolidación del lluevo modelo del sistema local de salud

Proyectos
• SeguroMunicipal de Salud
• Reformulacióndel I’Iospital Municipal
• Reestructuraciónde las UnidadesSanitarias
• Prevencióny educaciónparala salud
• Capacitación
• Redinformática

Creaciónde los ConsejosLocalesde Gestión

5 Programa de desarrollo integral de la franja costera

Proyectos
• Reordenamientoy recuperaciónde tierrasdel sectorcosterode BahíaBlanca
u Desarrollode un áreadeportivo-recreativa
• Sistemade prevenciónde accidentestecnológicos
• Creaciónde un áreanaturalprotegidaen la franjacostera

Creaciónde un ComitéEjecutivoIntersectorial

6 Programa de rortalecimíento del perfil de la ciudad como nodo de transporte, logística y
comnímnicaciomies

Proyectos
• Playamultimodal de transferenciay mpturade cargas
• NuevaTerminalde Omnibusde largay mediadistancia
• Remodelaciónde la AeroestaciónCivil ComandanteEspora

Control vehicularen rutas(Puertasde BahíaBlanca)
• Conformaciónde la Red de ciudadesdel CorredorBioceánicoBahíaBlanca-Talcahuano
• Mejoramientode la infraestructuravial
• Remodelaciónde la trazaferroviaria

7 Programa de fortalecimientoy diversificacióndel sector productivo local

Proyectos
• Ageticia de desarrollo
• Observatoriodel sectoreconómico-productivolocal
• Fortalecimientode la participaciónde los productoslocalesy regionalesen el mercadomiacionale

internacional
• Diversificacióndel sectorproductivolocal
• Promocióndel consumodeproductosbahienses
• Ampliacióndel ParqueIndustrial de BahíaBlanca
• ParqueindustrialAgroalimentario
• Análisis de alternativasproductivasparaCabildo
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8 Programna de revitalización del área central de la ciudad

Proyectos
Creacióndel ConsorcioCentro

• Proyectointegral de mejoradel espaciopúblico

o Remodelacióny puestaen valor de la PlazaRivadavia
o Preservacióny puestaen valor de los edificioshistóricos,monumentosy mueblesurbanos.
o Mejoramientodel tránsito en el área

• Refumicionalizacióndel MercadoMunicipal y puestaen valordel área

9 Programa de identidad y posicionamiento de Babia Blanca

Proyectos
a Consolidaciónde BabiaBlancaen las redes Mercociudadesy Urb-Al

~ Formulacióndel Plande Marketingde la Ciudad
ProyectoChallenger.Parquetemáticoparalas Cienciasy la Tecnología

• Construccióndel ComplejoPolifuncionalMunicipal
• Proyeccióny consolidaciónde las expresionesartísticaslocales

SubprogramaRevalorizaciónde la identidadlocal

Proyectos
• BahíaBlanca,memoriae identidadportuaria
• CentroRegionalde investigacióny Difusión de Folklorey Tango
o Circuito cultural-recreativoen Gral. Daniel Cern
o ProyectoCabildo: conociendonuestromedio rural



UniversidadNacionaldel Sur
Departamentode Geografia

RESPONDERPADRE, MADREO
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”

ENCUESTAN’: BARRIO

1 Calle N’ Piso Departamento

2. INCLUIR A TODAS LAS PERSONASQUE VIVEN EN LA VIVIENDA
Personas Estado Lugarde nacimiento

Edad Sexo
Nombre Parentesco civil Ciudad Provincia País

3. Su viviendacubrelasnecesidadesdel grupofamiliar SI NO
Porqué
Deseacambiarde vivienda?Si.. No Porqué?

4. Su viviendaes:
Casa DeptoIntemo En edificio enaltura Viv.Precaria Otros(especificar)
5. Ustedes Propietario Inquil Otros Cuál

N’ de habitacionessin contarbañoy cocma.
6. Quéha motivadosu trasladoa esta vivienda?

7. Nivel deeducaciónalcanzado
Primario Secundario Terciario¡ Universitario

Completo Está
asistiendo

Completo Está
asistiendo

Completo Está
asistiemido

Titulo obtenido

Nombre SI NO Sí NO Sí NO
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8. COMPLETAR SOLO PARA LOS MAYORES DE 15 AÑOS

_________ OCUPACION
Nombre Autónomo Empleado Otros Actividad que

realiza
Dónde?

_________________

Nombre Desocupado Desdecuándo? Queactividad realiza
________________ habitualmente

9. Siemprevivió en BahíaBlanca? SI
NO Lugar de residenciaanterior
Alio detrasladoa BahíaBlanca
10. Domicilio al llegara Bahía
11. Motivo del trasladoa BahíaBlanca

12. Vivió en otro barrio?NO Si.
Cuál?
13. Porquémotivo se cambióalbarriodondevive actualmente....

14. Cuándovino a vivir a estebarrio
Deseacambiardebarrio9 Por qué9

15 Sm ustedpudiera,a québarriole agradaríaira vivir9

16. Qué Jugaresde laciudadleparecenmásatractivos?
a b
Porqué9

Qué Jugaresde laciudadno legustan?
a b
Porqué?

1 7. En qué lugaresse sientemás
inseguro?

18. Qué callesde su bardole resultanmásagradables?
Porqué9
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19. Quecallesde su barrio le resultandesagradables?
Porqué?

20. Cuálesson los aspectosmássignificativosde su barrio?

21. Cuáles el lugar del barrio quemáslegustay porqué9

22. Cuálesson los aspectosmássignificativosde la ciudadde BahíaBlanca?

23. Quéopinadel centrodela ciudad?

24. Cuáles son los sitios deencuentrocon los amigos: enel barrio

y emi la ciudad

25. Quéactividadesrealizanemi su tiempo libre comorecreación9

26. A dóndelesgustapasarsu tiempolibre9

27. Usala plazadel barrio?SI NO Quéopinade suscondiciones?

28. Dónderealiza lamayor partede suscomprasde alimentos:
Supermercados ... . Comerciobarrial
29. Donderealizasuscomprasgenerales(porej. ropa)
30. Dónderecibeatemiciónmédica?

31. Quémediode transporteutiliza parair a sutrabajoy/o estudios?
auto moto bicicleta a pie ColectivoN’
El serviciodecolectivoses bueno?

32. Le gustavivir en Bahía Blanca SI NO
porqué?

33. Los nuevosemprendimientosen industriay comercioque seestánproduciendoen la Ciudadincidenen sus
condicionesdetrabajo?SI NO porque....

34. Quéopinasobreestoscambiosen la ciudad9

35. Dóndey a quiénplanteasusproblemase inquietudesbarriales?

ParticipaUd. o algúnmiembrodela familia en actividadesy organizacionescomunitarias?
NO SI Cuáles9
36. Quéactividadescumpleen esa organización9

37. Quéproblemaspresentael barrmo.

38. Quécambiossugiereo desearía
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39. Quénecesitasu barrio en forma urgente?

NOTA:Si bienentendemos que no existe ninguna pregunta comprometedora, dejamos constancia
que las respuestas tendrán caráder confidencial
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