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RESUMEN 
Esta presentación da cuenta, desde una perspectiva etno-
gráfica, de procesos de organización colectiva en barrios 
populares para la resolución de conflictos ambientales y 
su consideración como componentes del patrimonio local. 
La etapa de investigación que se presenta en este artículo 
se centra en el barrio Villa Argüello (Berisso, Área Metro-
politana de Buenos Aires) —en el marco del desarrollo de 
un plan de tesis y de beca doctoral—; que se comparará, 
en futuras etapas, con otros enclaves analizados dentro 
de la región.  
Partimos de la premisa de que, más allá de las ciudades y 
las comunidades con largas tradiciones culturales, es po-
sible reconocer en los barrios populares formas de organi-
zación colectiva que pueden ser objeto de estudio como 
patrimonio. 
Mediante la aplicación de métodos mixtos se analizaron 
fuentes secundarias y datos procedentes de entrevistas 
semiestructuradas, observaciones sistemáticas y mapeos, 
y se realizó una revisión bibliográfica sobre el origen y for-
mación del barrio. Así, se caracterizaron los procesos de 
organización colectiva que se ponen en marcha para 
afrontar las problemáticas socioambientales identificadas 
por diferentes actores.  
El desarrollo pretende aportar un modelo para entender 
cómo opera la organización colectiva para la resolución de 
problemas socioambientales en el contexto de un barrio 
popular que pueda ser replicado con las adecuadas adap-
taciones contextuales.  
 
PALABRAS CLAVE: etnografía aplicada, problemáticas 
socioambientales, barrios populares, organización colec-
tiva, métodos mixtos, patrimonio, políticas públicas. 

ABSTRACT 
This presentation gives an account, from an ethnographic 
perspective, of collective organization processes in popu-
lar neighborhoods for the resolution of environmental con-
flicts and their consideration as components of local herit-
age. The research stage presented in this article focuses 
on the Villa Argüello neighborhood (Berisso, Buenos Aires 
Metropolitan Area) —within the framework of the develop-
ment of a thesis and doctoral scholarship plan—; which will 
be compared, in future stages, with other enclaves ana-
lyzed within the region. 
We start from the premise that, beyond cities and commu-
nities with long cultural traditions, it is possible to recognize 
in popular neighborhoods forms of collective organization 
that can be the object of study as heritage. 
Through the application of mixed methods, secondary 
sources and data from semi-structured interviews, system-
atic observations and mappings were analyzed, and a bib-
liographic review was carried out on the origin and for-
mation of the neighborhood. Thus, the collective organiza-
tion processes that are launched to address the socio-en-
vironmental problems identified by different actors were 
characterized.  
The development aims to provide a model to understand 
how collective organization operates to resolve socio-en-
vironmental problems in the context of a popular neighbor-
hood that can be replicated with appropriate contextual ad-
aptations. 
 
 
KEYWORDS: applied ethnography, socio-environmental 
problems, popular neighborhoods, collective organization, 
mixed methods, heritage, public policies. 
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Novedad u originalidad local en el co-
nocimiento 

Esta presentación da cuenta, desde una 
perspectiva etnográfica, de procesos de 
organización colectiva en barrios popula-
res para la resolución de conflictos am-
bientales y su consideración como compo-
nentes del patrimonio local. Partimos de un 
concepto de patrimonio ampliado, que in-
cluye elementos no tangibles y en relación 
con “la realidad y problemática social, eco-
nómica, productiva, cultural e incluso polí-
tica de un determinado territorio” (León, 
2018, p. 161). Así, adherimos a la posibili-
dad de considerar —más allá de las ciuda-
des y las comunidades con largas tradicio-
nes culturales— a otros tipos de asenta-
mientos y poblaciones como objetos de es-
tudio para la investigación del patrimonio 
(Cantar, 2018). 

El abordaje etnográfico posibilita el regis-
tro y análisis de datos, desde una pers-
pectiva situada, a microescala, detallado, 
contextualizado y holístico de las repre-
sentaciones, conocimientos y prácticas 
cotidianas. Aplicado al estudio de la salud 
y el ambiente, nos permite reconocer pro-
blemáticas y estrategias colectivas para 
su tratamiento. Desde el punto de vista de 
los actores locales, estas últimas nos re-
miten a los procesos de patrimonializa-
ción “como construcción social y actual, 
que surge de un proceso activo y selectivo 
elaborado en el presente” (Cantar, 2018, 
p. 52), a partir de la identificación de la efi-
cacia de las acciones —y los modos de 
organización— para mitigar riesgos.  

Esta perspectiva introduce una forma no-
vedosa y ampliada respecto de la relación 
entre patrimonios y territorios, conci-
biendo a la patrimonialización como un 
proyecto que, más allá del pasado, se 
orienta hacia el futuro; y como proceso so-
cial que nace de la iniciativa de encontrar 
respuestas locales y significativas ante 
políticas homogeneizantes (Bustos Cara, 
2004). En tal sentido, diversos actores 

confluyen en un sistema organizado, 
donde se expresan las perspectivas de 
distintos grupos sociales frente a una 
identidad barrial disputada (González 
Bracco y Laborde, 2019). 

Así, se identifican las estrategias indivi-
duales y colectivas que se ponen en juego 
para resolver las diferentes problemáticas 
ambientales con las que se enfrentan los 
habitantes de Villa Argüello (Berisso, Pro-
vincia de Buenos Aires), un barrio del 
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), 
y su transmisión inter e intrageneracional 
en diferentes contextos. Ello implica con-
ceptualizarlas como parte de un proceso 
de patrimonialización que activa la organi-
zación colectiva, refuerza la identidad ba-
rrial y visibiliza las tensiones y dinámicas 
que la integran.  

Se proyecta la posibilidad de que los re-
sultados colaboren con la puesta en valor 
de conocimientos para la atención de la 
salud y el ambiente, mediante procesos 
de patrimonialización comunitaria, en este 
y otros contextos barriales del AMBA.  

 
Grado de relevancia 

La relevancia del desarrollo consiste en 
promover la Etnografía aplicada al trata-
miento y resolución de conflictos socioam-
bientales, considerando el lugar protagó-
nico de los actores locales para la elabo-
ración y gestión de política pública orien-
tada al cuidado de la salud y del entorno. 
Como ejemplo de ello, podemos mencio-
nar la articulación con la Ley Nacional n° 
27621 de Educación Ambiental, que se-
ñala la necesidad de conocimiento gene-
rado desde una perspectiva integral, mul-
ticausal y situada del ambiente, y desde el 
punto de vista de la participación social, 
asumiendo la interdependencia entre los 
factores socioculturales y naturales a dife-
rentes escalas. Otro ejemplo de aplica-
ción remite al espíritu de la Ley Nacional 
Yolanda n° 27592, que promueve “cons-
truir nuevas narrativas emergentes en el 
diálogo entre los saberes técnico-
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científicos, populares y ancestrales ten-
dientes a descolonizar el pensamiento eu-
rocéntrico y las lógicas hegemónicas del 
conocimiento” (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2022, p. 6).  

En ambos ejemplos se destaca la emer-
gencia de nuevos paradigmas para repen-
sar la relación sociedad-naturaleza y el lu-
gar de las comunidades locales recla-
mando ante las deficiencias o ausencias 
de respuesta estatales. Asimismo, atiende 
a la relevancia de la variabilidad sociocul-
tural para la definición, tratamiento y solu-
ción de desafíos vinculados con la cotidia-
nidad incluyendo —entre otras intersec-
cionalidades— la perspectiva de género.  

Por su parte, el concepto ampliado de pa-
trimonio “tiene la potencialidad de generar 
procesos de valoración de la identidad te-
rritorial y de cohesión social” (Cantar, 
2018, p. 19) y “contribuye a fortalecer los 
procesos de organización colectiva que 
los habitantes de los asentamientos infor-
males necesitan para luchar por sus dere-
chos” (Cantar, 2018, p. 4). 

 
Grado de pertinencia 

Mediante la aplicación de métodos mixtos 
(Sampieri, 2018), se analizaron fuentes 
secundarias, y se realizaron entrevistas, 
observaciones, mapeos y revisión biblio-
gráfica. De esta manera se identificaron y 
describieron las problemáticas socioam-
bientales y de salud; y sus modos de re-
solución, parte de las cuales remiten a los 
inicios de la urbanización del territorio de 
Villa Argüello. A través de los años, su ex-
pansión suma asentamientos informales, 
y da lugar a ser catalogado como “barrio 
popular” según el Registro Nacional de 
Barrios Populares (RENABAP). Este or-
ganismo clasifica a estos asentamientos 
como populares cuando más de la mitad 
de su población carece de título de propie-
dad de la tierra y acceso regular a, por lo 
menos, dos de los servicios básicos (Ver 
Figura 1).  

La organización colectiva para la resolu-
ción de conflictos ambientales emerge 
como estrategia política para suplir la au-
sencia o baja presencia del Estado en sus 
distintas expresiones. Se identifica como 
capacidad de desarrollo para ofrecer res-
puestas eficaces, operativas en el corto 
plazo, basadas en saberes compartidos y 
fundadas en los lazos de pertenencia con 
el territorio. Incluye a funcionarios munici-
pales, referentes de organizaciones/insti-
tuciones sociales, cooperativas de trabajo 
y colectivos vecinales. 

La alta composición de migrantes recien-
tes y la expansión de Villa Argüello (VA) 
hacia una Nueva Villa Argüello (NVA), 
también introduce la emergencia de recur-
sos que sincretizan concepciones y for-
mas de relacionamiento con el ambiente 
previas, y que se suman a las realidades 
del territorio actualmente habitado y los 
modos de organización local. Aquí el es-
tudio de las trayectorias y los itinerarios vi-
tales se revelan pertinentes para la reso-
lución de problemas a escala local.  

De este modo, la relación salud-ambiente 
se expresa en las redes de relaciones so-
ciales, a nivel de subgrupos pequeños 
(Castro, 2016; Pasarín et al., 2014), que 
permiten identificar a los actores que in-
tervienen en estos procesos. También ex-
pone los cambios y las continuidades en 
cuanto a la transmisión y aprendizaje de 
la variedad de conocimientos, representa-
ciones y prácticas; para su aplicación en 
el campo de la salud y del ambiente. Las 
instituciones y organizaciones, como ca-
nalizadores de los reclamos de parcialida-
des o de la totalidad del barrio, constitu-
yen un sistema interrelacionado que com-
bina vulnerabilidad social con la patrimo-
nialización de representaciones y accio-
nes fundadas en la identidad barrial. 
 

Grado de demanda 

Desde el año 2014 la Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Museo (FCNyM) de la Universidad 
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Nacional de La Plata (UNLP) desarrolla el 
Proyecto “Parte del barrio”. Distintas ac-
ciones y actividades han posibilitado la 
generación de vínculos con referentes co-
munitarios de Villa Argüello para el trabajo 
colaborativo en la construcción de 

agendas de trabajo, incluyendo el diag-
nóstico participativo de las principales 
problemáticas percibidas desde la comu-
nidad local, entre las que se reconoce la 
conflictividad socioambiental (FCNyM, 
s/f). 

 

 

En el año 2021 comenzó a dictarse en 
este barrio la Diplomatura en Promoción y 
Gestión de la Salud Comunitaria —orga-
nizada desde la Prosecretaría de Salud y 
el Consejo Social de la UNLP—, con la fi-
nalidad de accionar estrategias de pre-
vención y cuidado de la salud junto con di-
ferentes organizaciones barriales. En el 
desarrollo del curso de la Cohorte 2021, 
las estudiantes hicieron referencia a las 
distintas problemáticas relacionadas al 

ambiente y a la salud: “presencia de pe-
rros en la vía pública, basura, contamina-
ción de YPF, conexión precaria a los ser-
vicios básicos, falta de infraestructura, 
presencia de insectos transmisores y vec-
tores de infecciones” (Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata, comunicación personal, julio 
de 2022).  

Figura 1: Ubicación del barrio Villa Argüello de Berisso, en relación con los partidos vecinos de La Plata y Ense-
nada; y como parte de un conglomerado de barrios llamado “La Franja”. Límites de Villa Argüello y sus divisiones 
internas según la población local: Nueva y Vieja Villa Argüello. Delimitación del barrio según el RENABAP. Ela-
boración propia mediante el uso del software Google Earth. 

Figure 1: Location of the Villa Argüello neighborhood of Berisso, in relation to the neighboring parties of La Plata 
and Ensenada; and as part of a neighborhood conglomerate called "La Franja”. Limits of Villa Argüello and its 
internal divisions according to the local population: New and old Villa Argüello. Delimitation of the neighborhood 
according to the RENABAP. Own creation using Google Earth software. 
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A partir del año en curso se encuentra en 
ejecución un Proyecto de Investigación y 
Desarrollo financiado por la UNLP que 
tiene como objetivo vincular las nociones 
de ambiente, conocimiento local y paisaje 
cultural en articulación con el desarrollo 
del valor patrimonial de distintos entornos, 
tanto rurales como urbanos. En el marco 
de este proyecto se inscribe la tesis doc-
toral —ejecutada con el financiamiento de 
una Beca Doctoral de la UNLP—, de 
donde provienen los resultados que pre-
sentamos aquí (Laboratorio de Investiga-
ciones en Etnografía Aplicada, s/f). 

La experiencia de trabajo en esta temá-
tica, y el constante diálogo entre el barrio 
y los actores universitarios, incluye otras 
acciones —bajo la modalidad de prácticas 
que articulan extensión, docencia e inves-
tigación universitarias— que nos han 
acercado a los principales temas que 
preocupan a los vecinos de distintos ba-
rrios del AMBA (Morgante y Valero, 2020; 
Castro, Teves y Pasarin, 2020; Teves, et 
al., 2018). 

 
Desarrollo del producto 

Este producto se inscribe en un plan de 
tesis y de beca doctoral de la Universidad 
Nacional de La Plata que se propone ca-
racterizar las dimensiones que intervienen 
en la generación, aprendizaje y transmi-
sión de las representaciones, conocimien-
tos y prácticas situadas en la cotidianidad 
sobre la salud y el ambiente, su articula-
ción con otras formas de conocimiento y 
su aplicación al diseño e implementación 
de políticas locales. La etapa de investiga-
ción que se presenta en este artículo se 
centra en el barrio Villa Argüello (Berisso). 

Este trabajo se ejecuta atendiendo a los 
criterios de voluntariedad de la participa-
ción, confidencialidad y anonimato de to-
dos los participantes, conforme el 
                                                           
1 Acta n° 60 del Comité de Bioética de la Dirección de 
Salud de la UNLP, junio de 2019. 

2 La delimitación de Villa Argüello que propone el RENA-
BAP no coincide con la delimitación y con las 

consentimiento informado que se aplica 
en los proyectos del LINEA y que ha sido 
aprobado por el Comité de Bioética de la 
UNLP1. 

Villa Argüello2 es un barrio popular (RE-
NABAP, 2023) ubicado en la ciudad de 
Berisso. Forma parte de un conglomerado 
conocido como “La Franja” que incluye 
también los barrios El Carmen, Villa Pro-
greso y Barrio Universitario (Ver figura 1) 
y limita con la Ciudad de La Plata. Sus ha-
bitantes diferencian dos grandes zonas 
dentro del barrio: Villa Argüello (VA) y 
Nueva Villa Argüello (Ver figura 1). El pro-
ceso de poblamiento de este espacio se 
inicia con la instalación, en sus proximida-
des, de la destilería de Yacimientos Petro-
líferos Fiscales (YPF), en 1925. Villa Ar-
güello se desarrolla entonces en articula-
ción con la instauración del tranvía que 
conectaba Berisso y La Plata, facilitando 
el acceso a las primeras instalaciones de 
YPF y a los frigoríficos Swift y Armour 
(Deambrosi, 2009 y Lobato, 1990) 

Villa Argüello, según datos del Censo Na-
cional de Población, Hogares y Viviendas, 
registra una población aproximada de 
7000 habitantes, para el año 2010 (Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censos 
[INDEC], 2012). Si bien para ese año, la 
mayor cantidad de población residía en la 
Vieja Villa Argüello (VVA), el barrio —par-
ticularmente la NVA— ha sufrido un creci-
miento considerable en las últimas dos 
décadas, con el consecuente progreso de 
la urbanización y crecimiento poblacional. 
Hasta el momento, el censo realizado en 
el 2022 nos ofrece datos al nivel del muni-
cipio de Berisso, pero que igualmente son 
útiles para tener una idea general de este 
crecimiento. Hacia el 2010 la población to-
tal de Berisso era de 88 470, mientras que 
hacia el 2022 este número ascendió a 100 

930.  

denominaciones locales del territorio. Villa Argüello se-
gún RENABAP incluye la totalidad de la Nueva Villa Ar-
güello y parte de lo que, según la perspectiva local, se 
denomina (Vieja) Villa Argüello. 
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En cuanto al acceso a los servicios bási-
cos, se pueden observar marcadas dife-
rencias entre NVA y VVA3. Un gran por-
centaje de los hogares de la NVA no 
cuenta con cloacas, utiliza garrafa o leña 
para cocinar, no poseen un servicio regu-
lar de recolección de basura y no tienen 
cañería de agua en la vivienda. Según el 
RENABAP, en un relevamiento realizado 
en el 2018, la mayoría de los vecinos no 
detenta título de propiedad, boleto de 
compraventa, ni ningún otro tipo de docu-
mento que certifique el derecho sobre el 
terreno y la vivienda. Sin embargo, en el 
transcurso de las entrevistas y conversa-
ciones informales realizadas durante los 
años 2022 y 2023, varios vecinos han ma-
nifestado poseer un certificado de pose-
sión de las tierras que habitan.  

En esta presentación, diferenciaremos la 
Vieja Villa Arguello (VVA) para referirnos a 
la zona más antigua y fundacional y deja-
remos la denominación Villa Argüello para 
el conjunto del barrio. La NVA, por su 
parte, es producto de oleadas migratorias 
más tardías, provenientes de países limí-
trofes, especialmente desde Perú. Estas 
zonas presentan diferencias muy marca-
das en relación con el acceso a los servi-
cios básicos. NVA no cuenta con desa-
gües cloacales ni con calles asfaltadas y 
presenta conexiones informales a las re-
des de agua y electricidad. El servicio de 
recolección de residuos es deficiente. Es-
tas zonas también presentan una caracte-
rística en común, pero diferida en el 
tiempo: la organización colectiva “para sa-
car adelante al barrio”. 

 

 

 

                                                           
3 Se analizaron los siguientes indicadores del censo 
2010: población total, hogares con al menos un indica-
dor NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), hogares 
con recolección regular de basura, hogares sin cloaca, 

hogares con garrafa o leña, hogares sin cañería de agua 
en la vivienda. 

Figura 2: Se visualizan capturas de pantalla del Software Nvivo 10. Allí se presentan los distintos nodos (catego-
rías) que se crean y modifican a medida que se suman más recursos para analizar cualitativamente. 

Figure 2: Nvivo 10 Software screen captures are displayed. There are different nodes (categories) that are created 
and modified as more resources are added to analyze qualitatively. 
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Problemáticas Estrategias colectivas Estrategias individuales 

Acceso al agua se-
gura 

-compartición de agua a través de baldes o mangue-
ras 
-reemplazo de mangueras por caños 
-reclamos informales a representantes del municipio 
-tanque de agua de un comedor a disposición de los 
vecinos 
-curso de manipulación de alimentos 
-mejoramiento de las instalaciones a cargo de orga-
nizaciones políticas 
-concientización a través de un grupo de WhatsApp 

-hervir el agua 
-comprar bidones 
-agregar gotas de lavandina 
al agua. 
 

Acceso a la ener-
gía eléctrica 

-compartición de energía eléctrica a través de alar-
gues de una casa a la siguiente 
-extensión de la red eléctrica informal 
-pedido formal de transformador a la municipalidad 
-mejoramiento de las instalaciones a cargo de orga-
nizaciones políticas 

-compra de materiales eléc-
tricos de calidad 
 

Residuos -pedido del servicio de recolección a la municipali-
dad 
-formación de cooperativa de trabajo que se encarga 
de mantener limpio el barrio e informar a los vecinos 
-taller sobre separación de residuos, reciclaje y com-
postaje 
-comunicación sobre el servicio de recolección a tra-
vés de un grupo de WhatsApp 
-colaboración con el trabajo de cartoneros 

-compostaje domiciliario 
-separación de residuos en 
origen 
-quema de residuos 
-descarte en zonas descam-
padas o en esquinas 

Estado de la traza 
vial 

-planificación y organización para la apertura de ca-
lles para la circulación 
-compra de tierra para mejorar las calles 
-pedido a la municipalidad de mejoramiento de la 
traza vial 
-funcionamiento de remis no autorizado del barrio 

-muda de ropa al salir, espe-
cialmente de calzado 

Desagües cloaca-
les 

-limpieza de las zanjas por parte de la cooperativa -evacuación diferencial o 
no de aguas grises y negras 
-pozos a menor profundi-
dad y de circunferencia ma-
yor 

Presencia de ani-
males 

 -colocación de tul y mos-
quitero 
-utilización de insecticidas 
-precaución al dejar la ba-
sura en la vereda 

Inseguridad -alertas a través de un grupo de WhatsApp 
-colocación de alarma vecinal -cuidado de niños/as 
entre vecinas 

 

Movilidad -pedido informal a representante político  

Tabla 1: En esta tabla se presentan las principales problemáticas vinculadas al ambiente y a la salud y 
las estrategias colectivas e individuales que se ponen en marcha para resolverlas. 

Table 1: This table shows the main problems linked to the environment and health and collective and 
individual strategies that are launched to solve them. 
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A los fines de caracterizar etnográfica-
mente esta organización colectiva barrial 
para la resolución de conflictos ambienta-
les y su consideración como componen-
tes del patrimonio local, se aplicaron en-
trevistas semiestructuradas (Valles, 2000) 
a representantes barriales. La guía de en-
trevista incluyó preguntas acerca de: 
ideas asociadas a la salud y al ambiente, 
características y problemáticas del barrio, 
formas de organización, funciones y ám-
bito de influencia de distintas instituciones 
y organizaciones sociales; formación del 

barrio. La información resultante de las 
entrevistas se complementó mediante ob-
servaciones sistemáticas (Rubio, 2016), 
registradas en notas de campo. Para la 
sistematización, procesamiento y análisis 
cualitativo de estos datos se utilizó el soft-
ware Nvivo 10. Allí, la información cons-
truida fue codificándose en categorías de 
distinta jerarquía generando un árbol de 
nodos (Ver figura 2), facilitando así el aná-
lisis del contenido de cada una y de la re-
lación entre ellas

Además, se realizó una revisión bibliográ-
fica sobre el origen y formación del barrio 
en relación con el complejo industrial (fri-
goríficos y refinería) que se instaló desde 
comienzos de siglo XX en Berisso, y su 
impacto en la zona a lo largo del tiempo, 
vinculado a la cuestión ambiental y a la or-
ganización social. 

Como resultado de la aplicación y análisis 
de las entrevistas, se identificaron ciertas 
prácticas y discursos que quedan 

definidos por la población local como pro-
blemáticas que afectan al ambiente y a la 
salud. Se registraron, además, estrate-
gias individuales y colectivas para su re-
solución. En el estado del desarrollo de 
este producto resulta operativo diferenciar 
estos dos tipos de estrategias ya que de 
la observación resulta que algunas prácti-
cas individuales por su efectividad, y 
como resultado de distintos procesos de 
socialización, se constituyen en colecti-
vas. En tal sentido, advertimos la 

Figura 3: Nube de palabras realizada con el software Nvivo 10. Las palabras mencionadas con más frecuencia 
se representan con un tamaño de fuente más grande. Los diferentes colores solo responden a criterios estéticos. 
Elaboración propia. 

Figure 3: Word cloud made with Nvivo 10 software. The most frequently mentioned words are represented with a 
larger font size. The different colors only respond to aesthetic criteria. Own elaboration. 
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existencia de un conjunto de representa-
ciones, conocimientos y prácticas acerca 
de la salud y el ambiente, que operan a 
nivel de la cotidianidad y se transmiten o 
actualizan en los contextos de socializa-
ción, y que se significan territorialmente 
(Ver Tabla 1). 

Estas estrategias son adoptadas por veci-
nos/as, instituciones y organizaciones y 
se pueden rastrear a lo largo de todo el 
proceso de formación y crecimiento del 
barrio. Desde la década del 40 comienzan 
a organizarse comisiones vecinales para 
conseguir la realización de las obras de 
infraestructura para el barrio, como la pa-
vimentación, el alumbrado y las conexio-
nes a la red de agua y de gas (Deambrosi, 
2009). 

Los vecinos que dieron origen a toda la 
zona que hoy se conoce como NVA espe-
ran que las generaciones siguientes sigan 
trabajando en pos de mejorar la calidad de 
vida en el barrio. Algunos de los testimo-
nios señalan: 

Yo siempre digo a los vecinos, a mis com-
pañeros, a veces nosotros estamos de 
paso, yo estoy ahora aquí, no sé si mañana 
voy a seguir, pero ustedes tienen que sa-
ber para seguir incentivando a la juventud 
… Ahora menos, ya no, porque ya hay 
otros vecinos que quieren seguir y noso-
tros nos ponemos pasito. Sigan, sigan, el 
crecimiento tiene que seguir. Nosotros no 
podemos decir: nosotros lo hicimos. Hay 
que seguir. Nuestra época, nuestra era ya 
fue. (ML, mujer) 

A lo largo de este desarrollo, los vecinos 
refieren al barrio como un territorio olvi-
dado por el Estado. Desde la planificación 
y apertura de la traza vial -y la delimitación 
de terrenos en los inicios de la urbaniza-
ción-, y hasta la actualidad, los vecinos se 
han organizado para la mejora en el ac-
ceso a los servicios básicos, y han 
“abierto su billetera” para suplir las obliga-
ciones del Estado. En cada relato sobre 
las distintas acciones surge el “nosotros” 
(Ver figura 3) manifestando la cohesión, la 

ayuda entre vecinos, el objetivo común de 
acceder a una mejor calidad de vida. 

Esta forma de organización colectiva re-
mite a un proceso de construcción del pa-
trimonio es la “reconstrucción del pasado 
que ocurre siempre en el contexto del pre-
sente y en función de las motivaciones y 
necesidades del presente” (Thomas, 
2006, p. 53). Esta memorización “no basta 
para que un bien constituya un patrimo-
nio. Debe haber además intervenciones 
que legitimen y activen los productos de 
ese trabajo y establezcan la necesidad de 
"preservarlos" (Thomas, 2006, p. 53). 

Frente a esta falencia estatal y al esfuerzo 
cotidiano por “sacar el barrio adelante”, 
pensar a los procesos de organización co-
lectiva como elementos patrimonializa-
bles se constituye en una estrategia de vi-
sibilización y valorización, que permite ca-
racterizar al barrio no solo desde los as-
pectos de la vulnerabilidad, sino también 
por sus capacidades y fortalezas, como 
expresión de su capital social. Así, y más 
allá de enfoques que resaltan los “déficits 
de la comunidad” en contextos de exclu-
sión social, el capital social emerge como 
uno de los activos más importantes, ba-
sado en interacciones de reciprocidad y 
en características heredadas y adquiridas 
comunes a los habitantes del barrio, con 
una importante participación de las orga-
nizaciones comunitarias (Forni et al., 
2004). 

En síntesis, en el estado actual del desa-
rrollo del producto, damos cuenta de la 
complementación de estrategias indivi-
duales y colectivas para la resolución de 
las problemáticas socioambientales que 
se presentan en cada zona del barrio. 
También reconocemos que, ante su efica-
cia, las respuestas individuales son apro-
piadas y resignificadas grupalmente. Asi-
mismo, ponemos de manifiesto la multipli-
cidad de variables intervinientes y de ac-
tores sociales en articulación.  

A través de todo ello se pretende aportar 
un modelo para entender cómo opera la 
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organización colectiva para la resolución 
de problemas en el contexto de un barrio 
popular que pueda ser replicado con la 
adecuación necesaria a otros contextos. 
El abordaje etnográfico en general, y el 
desarrollo presentado en particular, per-
miten movilizar el conocimiento entre sec-
tores académicos, políticos y sociales, y 
así poner en diálogo las conceptualizacio-
nes locales y las políticas oficiales para la 
generación o reformulación de normativas 
con carácter situado. En tal sentido, pro-
ponemos que una Etnografía aplicada al 
estudio de estrategias colectivas puede 
constituirse en modelo para la identifica-
ción y tratamiento de las problemáticas 
socioambientales.  
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