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Este libro colectivo pretende contribuir a la difusión de la abundante producción 
académica existente sobre los estudios urbanos que, desde perspectivas críticas, 
se desarrolla en castellano en ambas orillas del Atlántico. Los diferentes estudios de 
caso que se abordan permiten conocer el papel de las políticas públicas en la trans-
formación neoliberal de la ciudad, las dinámicas de estigmatización, precarización y 
securitización que acompañan el cambio urbano, así como los conflictos y formas 
de resistencia que surgen en diferentes contextos. La variedad de casos proceden-
tes de realidades radicalmente distintas que se presentan en el libro da cuenta de 
la diversidad actual de este tipo de estudios en cuanto a perspectivas teóricas, 
temáticas y metodológicas. La transformación y los conflictos urbanos en España, 
Ecuador, México, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela permiten indagar sobre las 
diversas formas e impactos del urbanismo neoliberal, así como en el modo en que 
las diferentes poblaciones confrontan dichas dinámicas que generan enriquecimien-
to para una minoría a la vez que empobrecimiento y exclusión para una mayoría. 
Partimos de la base de que cualquier reflexión sobre la justicia socioespacial debe 
basarse en el conocimiento del modo en que la injusticia y la acción colectiva se 
expresan en diferentes contextos.
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Introducción: Conflictos urbanos.  
Miradas desde España y América Latina

Ibán Díaz-Parra
David López-Casado

María Barrero Rescalvo
Universidad de Sevilla 

Beltrán Roca Martínez
Universidad de Cádiz

1. Diálogos transoceánicos. La red conflictos urbanos

El estudio del conflicto urbano es en la actualidad un área de investi-
gación muy fértil. Por un lado, este campo se nutre del carácter inter-

disciplinar de los científicos que trabajan en él, y que permiten trazar 
puentes entre geografía, sociología, arquitectura, antropología y cien-
cias políticas. Por otro lado, el carácter bien delimitado del espacio ur-
bano facilita el desarrollo de análisis comparativos, contribuyendo a 
huir de reflexiones extremadamente abstractas, carentes de base empí-
rica, que son frecuentes en una parte de las ciencias  sociales. Asimismo, 
se trata de un campo inexorablemente vinculado al de las políticas pú-
blicas, dado que la ciudad, como unidad administrativa, es el espacio de 
observación e intervención tanto para los poderes económicos y políti-
cos, como para la sociedad civil organizada y los movimientos sociales.

Los estudios urbanos, que tuvieron un auge destacado en la década de 
1970 y se han mantenido desde entonces, tienen sus propias especifi-
cidades en el mundo hispanoparlante. Esto se debe, en cierta medida, 
a la herencia persistente en Latinoamérica del urbanismo marxista, el 
influjo más reciente de los estudios urbanos poscoloniales y la recu-
peración y reinterpretación actual de los trabajos de Henri Lefebvre, 
en particular La producción del espacio, que fue editado en castellano 

https://orcid.org/0000-0002-4159-3338
https://orcid.org/0000-0003-4346-334X
https://orcid.org/0000-0002-5013-7553
https://orcid.org/0000-0001-5534-7843
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por primera vez en 2013, casi cuarenta años después de su publica-
ción. La idea del derecho a la ciudad se ha erigido como una orienta-
ción para la acción, el debate y la reivindicación de políticas sociales y 
urbanas que ha sido apropiado y resignificado por numerosos movi-
mientos sociales en ámbitos nacionales y regionales, instalándolo en 
la agenda de diversos foros internacionales gubernamentales y no gu-
bernamentales (Asamblea Mundial de Pobladores de 2000, Habitat III, 
entre otros) y gestando iniciativas como la Carta Mundial del Derecho  
a la Ciudad.

Esta vitalidad de los estudios urbanos está también relacionada más en 
general con lo que vino a denominarse giro espacial en las ciencias so-
ciales, que se ha dejado notar en el ámbito de habla hispana ya en el 
siglo XXI. Por ejemplo, el abordaje desde una perspectiva socioespacial 
de los movimientos sociales, aunque se remonta a medio siglo atrás, ha 
tenido un renovado auge con algunas aportaciones desde la geografía, 
ya en el siglo XXI, como los trabajos de Walter Nicholls (2007; Nicholls, 
Miller y Beaumont 2013). Igualmente, subdisciplinas como la geogra-
fía política han pasado por el tamiz crítico intesencialistas, rompiendo 
convenciones y fetichismos respecto a la preponderancia de la escala 
estatal, con un impacto notable en los estudios urbanos, con autores 
como Brenner (2019), Jessop (2015) o Theodore y Peck (2015). Mien-
tras, los estudios urbanos poscoloniales han pateado no pocos tableros 
de manera paralela y han sido origen de interesantes polémicas, espe-
cialmente en torno a la cuestión de los estudios urbanos comparativos 
( Robinson 2006 y 2022 o Carroza y Grosfoguel 2023).

En América Latina, pero también en el sur de Europa, ha tenido un no-
table auge el uso de conceptos geográficos, como escala, lugar y te-
rritorio, aplicados al estudio de los movimientos sociales (Roca, Martín 
y Díaz 2017; Composto y Navarro 2014; Zibechi 2012; Svampa 2008). 
Ha sido especialmente relevante la revalorización de la noción de te-
rritorio en relación con el estudio de los movimientos populares y las 
problemáticas espaciales en América Latina (León 2011), asociados a 
una geopolítica crítica de fuerte impronta brasileña (Moraes y Da Costa 
2012). Las investigaciones sobre las tendencias contemporáneas del ur-
banismo y su efecto sobre las dinámicas socioespaciales han tenido un 
notable auge precisamente en las últimas décadas, con la proliferación 
de estudios sobre las nuevas formas de producción y transformación 
del espacio urbano: urbanizaciones cerradas, regeneración de cen-
tros urbanos, gentrificación, turistificación, etc. (Cocola 2020; Navarrete 
2017; Barrero Rescalvo y Jover 2020; Sequera 2020; Olivera y Delgadillo 
2014). Se trata de procesos conflictivos, vinculados al desarrollo de po-
líticas urbanas concretas, que han movilizado a organizaciones sociales, 
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administraciones locales y otros agentes, y que demandan análisis y so-
luciones a los que debe contribuir la academia. 

Todas estas cuestiones han tenido una cierta difusión y centran la 
atención de un número creciente de investigadores. Pero, a pesar de 
la fertilidad del campo de los estudios urbanos, la producción cientí-
fica sigue dispersa y el debate entre académicos de diferentes países 
continúa siendo un desafío. En este contexto, el objetivo de este libro 
es, en primer lugar, contribuir a la difusión y la puesta en diálogo de la 
abundante producción académica sobre estudios urbanos que, desde 
perspectivas críticas, se desarrolla en castellano en ambas orillas del At-
lántico. En segundo lugar, se busca dar cuenta de la diversidad actual 
de este tipo de estudios, en cuanto a perspectivas teóricas, temáticas 
y metodologías. El presente volumen no es fruto de un estudio único y 
coherente, ni pretende ser una investigación comparativa. Por el con-
trario, se trata de una compilación de contribuciones diversas que tie-
nen en común el engarzar con una cierta perspectiva de lo que son los 
estudios urbanos críticos, desde los países de habla hispana. La com-
pilación ha buscado cubrir el mayor número de geografías posibles, 
trayendo dentro de una misma publicación investigaciones sobre rea-
lidades urbanas y nacionales radicalmente distintas que, sin embargo, 
encuentran un espacio común en la tradición crítica y el compromiso 
con la transformación social. 

2. Estudios urbanos críticos y neoliberalismo

Las perspectivas críticas tienen una larga tradición y están vinculadas 
prácticamente a la génesis de los estudios urbanos. En este campo se 
tienen como principales referentes trabajos que como mínimo par-
tían de una preocupación por las problemáticas sociales vinculadas 
al crecimiento de las ciudades. Esto es bastante cierto tanto para la 
sociología urbana como para la geografía, la antropología o el urba-
nismo. Algunos de los primeros referentes del urbanismo moderno 
eran grandes reformistas sociales, con inclinaciones libertarias y so-
cialistas (Hall 1994), algunos realmente radicales y comprometidos 
(Fourier, Owen…) y otros simplemente preocupados por los desma-
nes del desarrollo y la industrialización sobre las sociedades rurales 
tradicionales (los teóricos de la Ciudad Jardín). La segregación y la pro-
blemática habitacional en las grandes ciudades industriales, fue una 
preocupación intelectual para revolucionarios como Friedrich Engels 
o Eliseo Reclús. Estas preocupaciones también son parte de los plan-
teamientos liberales de algunos de los padres de la sociología urbana,
desde las encuestas de Charles Booth a las etnografías de la Escuela de
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Chicago, antropólogos urbanos como Redfield y Lewis o la sociología  
de Gino Germani. 

Aunque cierta perspectiva crítica esté en el origen de los estudios urba-
nos, también es cierto que este adjetivo tiende a usarse con demasiada 
facilidad y puede acabar convirtiéndose en algo así como un sinónimo 
de academia progresista, lo que supone una banalización de su signifi-
cado original. Que un planteamiento suene de izquierdas en cierto con-
texto académico y político no quiere decir que sea crítico. En muchos 
casos puede resultar lo contrario. El término en cuestión remite en pri-
mer lugar a la denominada teoría crítica, generalmente asociada a la 
Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer) y, de forma más general, al 
marxismo occidental, en contraste con las versiones más ortodoxas y 
economicistas (supuestamente orientales) de la teoría marxista (Ander-
son 2011; Losurdo 2019), escuelas con las que dialogan algunos de los 
filósofos marxistas hispanoamericanos más relevantes, especialmente 
Bolívar Echeverría (1998) y Sánchez Vázquez (2003). Lefebvre también 
podría ubicarse en esta vertiente del marxismo, aunque paradójica-
mente, en su principal obra sobre el espacio, afirmaba literalmente que 
la teoría crítica (de la Escuela de Frankfurt) era una versión debilitada 
del marxismo y que estaba «acabada» (Lefebvre 2013: 147). Las pers-
pectivas críticas del marxismo (a menudo también consideradas he-
terodoxas), al contrario que aquellas corrientes que bascularon en el 
siglo XX hacia un diálogo con el positivismo, se caracterizan por ubi-
car la esencia del discurso marxista en la crítica de la enajenación/alie-
nación y de la ideología, lo que conduce a estos autores a tener por lo 
general una mayor afinidad con los textos del joven Marx, de un carác-
ter más filosófico. En estos autores, la crítica suele entenderse como un 
paso necesario para el progreso del conocimiento, fundamentalmente 
crítica de la ideología, entendida como aquellas fantasías y mistifica-
ciones en las que incurren las representaciones dominantes de la socie-
dad, con una función legitimadora y naturalizadora del orden existente. 
Lo contrario de la crítica, por lo tanto, sería la reproducción ideológica, 
la repetición dogmática de presupuestos teóricos y de planteamientos, 
sin contrastarlos ni discutirlos. La gran obra de Karl Marx (que abarca 
El capital y sus trabajos previos en la Introducción a la crítica de la eco-
nomía política, Los Grundrisse y los Manuscritos económicos y filosóficos 
y económicos de 1844), germen de esta perspectiva dentro de las cien-
cias sociales, es en gran parte una crítica de la economía política liberal, 
desenmascarando sus mitos y fetichismos. Los teóricos de la Escuela de 
Frankfurt por su parte hablarían de una crítica de la razón instrumen-
tal, rechazando las formas de conocimiento científico vinculadas al po-
sitivismo, asociados a la manipulación y dominación del mundo físico 
natural, que consideraban era el origen de sociedades autoritarias y 
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opresivas. No obstante, la escuela de Frankfurt se acabó situando en un 
marco de preocupaciones filosóficas y estéticas muy abstractas, aban-
donando cualquier proyecto político real de transformación social. Esto 
sería lo contrario de lo que Brenner (2012: 17-18) considera que debería 
ser una teoría urbana crítica en la actualidad y probablemente explica 
también la razón del mencionado desencanto de Lefebvre.

El uso del adjetivo crítico, siguiendo el nombre de ciertas disciplinas y 
subdisciplinas como la sociología o la geografía críticas, prolifera a par-
tir de los años setenta. En términos generales se aplica a propuestas 
que critican el predominio de la filosofía neopositivista, en gran parte 
desde el marxismo, pero también desde otras perspectivas, como la fe-
nomenología (Tuan 2001). Al mismo tiempo, desde posiciones políticas 
muy alejadas, la crítica se convertía también en una de las principales 
banderas del racionalismo crítico de Popper (1991).

El urbanismo crítico tendría un punto de inflexión en la publicación 
de El derecho a la ciudad de Henri Lefebvre (1968), continuado (y con-
testado) desde varias escuelas, entre las que destacan la sociología ur-
bana marxista francesa (Topalov 1979 y 1984; Castells 1976 y 1986) e 
hispanoamericana (Pradilla Cobos 1984) y la geografía urbana radical 
angloamericana (Harvey 1982; Massey 1973) y brasileña (Moraes y Da 
Costa 2012; Santos 2008). Los contenidos que se le dan a la perspec-
tiva crítica en este contexto son bastante similares a los que tiene en 
otros campos. Supone en gran medida una crítica contra los presupues-
tos, considerados ideológicos, de las perspectivas liberales y funciona-
listas. Estos planteamientos harían énfasis en el carácter armónico de 
la sociedad urbana, las tendencias a alcanzar algún tipo de equilibrio.  
En este marco, el énfasis en la explicación de los problemas urbanos 
tiende a ejercer una acción justificadora del orden existente, contribu-
yendo a la reproducción de cierto statu quo. Por el contrario, la crítica 
plantea estos problemas, vinculados a la segregación, la desigualdad 
norte-sur, la especulación, etcétera, no como errores del sistema que 
tenderían a corregirse, sino como conflictos y contradicciones consus-
tanciales a la urbanización capitalista. Estos planteamientos se con-
solidan en pleno auge académico de la teoría marxista en Europa 
occidental y el continente americano. A partir de los años ochenta, el 
adjetivo sería recogido por las corrientes posestructuralistas, que dis-
cuten y a veces se solapan con los trabajos desarrollados previamente 
desde una perspectiva marxista.

La crítica del urbanismo neoliberal es uno de los principales objetos de 
los estudios urbanos críticos en la actualidad. El desarrollo de la teo-
ría regulacionista hace mucho por la difusión de este concepto y otros, 
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como posfordista, dentro de la academia crítica. De hecho, esta teo-
ría económica es retomada por geógrafos desde la segunda mitad de 
los años ochenta (Harvey 1994; Amin 1994; Jessop 2015), para anali-
zar el nuevo patrón de políticas que se estaba implantando en gran 
parte del mundo desde la década de 1970. El modo de regulación pos-
fordista implicaría una serie de discursos e instituciones orientados a 
una mayor autonomía de los mercados, descentralización y compe-
tencia entre ciudades, contrastando con el intervencionismo y la pla-
nificación estatal durante gran parte del siglo XX. Dentro del mismo, el 
neoliberalismo haría referencia a la teoría política (ideología) que legi-
tima este tipo de prácticas. En este marco se utiliza la idea de un urba-
nismo neoliberal (por ejemplo, Casgrain y Janoschka 2013), con gran 
difusión en América Latina. Por la dependencia de las referencias teóri-
cas angloamericanas y después de varias décadas hablando de neolibe-
ralismo, no es extraño que se interrogue hasta qué punto este término 
se ha convertido en otro cliché ideológico, repetido de manera dog-
mática, con poco contenido real. Algunos trabajos han cuestionado 
que exista un modelo generalizado de política neoliberal o de urba-
nismo neoliberal, aplicable a cualquier sociedad contemporánea. Es co-
rrecto afirmar que el neoliberalismo no se desarrolla igual ni al mismo 
ritmo en todas partes, pero esto no es razón para descartar el término 
(Brenner y Theodore 2002). Es difícil discutir el giro de la política hacia 
el mercado desde la década de los años setenta. En el Cono Sur se aso-
cia a las dictaduras militares (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) y al fra-
caso de las políticas de sustitución de importaciones apoyadas desde 
la CEPAL y regímenes nacionalistas, mientras en el mundo angloameri-
cano es determinante el ascenso al poder de personalidades como Rea-
gan o Thatcher en un contexto de crisis de la gran industria fordista. En 
 Europa Occidental esta época viene marcada por el agotamiento de los 
gobiernos socialdemócratas, y en el Este al derrumbe de los estados so-
cialistas. Las diferencias en distintas partes del mundo, entre centros y 
periferias, como entre regiones de tradición más liberal y otras más in-
tervencionistas, no quita que se compartan políticas, discursos e insti-
tuciones a la hora de gobernar el desarrollo urbano. En distintas partes 
del mundo, con puntos de partida distintos y resultados también diver-
sos, se ha tendido a potenciar la creación de mercados relativamente li-
bres de vivienda, suelo y crédito, a la eliminación de las regulaciones 
sobre los alquileres urbanos, privatización de la vivienda y suelos pú-
blicos, desmantelamiento de los sistemas públicos de provisión de alo-
jamiento y crédito (allá donde estos tenían cierto desarrollo) y un largo 
etcétera. A propósito de la generalización de los procesos de financia-
rización de la vivienda, Aalbers (2022) habla de trayectorias comunes, 
planteamientos políticos similares que no conducen necesariamente a 
una convergencia entre países y regiones. La cuestión es que hablar de 
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urbanismo neoliberal, con esta perspectiva histórica en mente, sigue  
siendo bastante correcto.

En este marco de estudios sobre el neoliberalismo urbano pueden ubi-
carse gran parte de los estudios urbanos críticos actuales en la Penín-
sula Ibérica y Latinoamérica, de cuya diversidad encontramos una serie 
de ejemplos en este libro. Así, los diferentes capítulos de esta obra co-
lectiva están organizados en torno a tres grandes ámbitos que pueden 
tomarse como una agenda de investigación básica común para los es-
tudios urbanos críticos en el mundo hispano parlante. Los tres ejes en 
los que se agrupan las contribuciones se centran respectivamente en 
las transformaciones neoliberales de la ciudad, los procesos de precari-
zación, estigmatización y securitización y las dinámicas de resistencia y 
acción colectiva. En conjunto refieren los principales procesos de desa-
rrollo urbano capitalista (en su patrón neoliberal) que actúan siguiendo 
las mismas lógicas, aunque produciendo efectos desiguales, sus efec-
tos sobre la población vulnerable y las injusticias más flagrantes que 
generan y las respuestas que encuentran en la clase trabajadora, los po-
bladores o los grupos subalternos. Los compiladores del presente vo-
lumen han considerado que estas tres áreas temáticas, grosso modo, 
cubren las prioridades de los estudios urbanos críticos en el mundo 
 hispanoparlante. 

Respecto de las transformaciones socioespaciales provocadas por el ca-
pitalismo neoliberal, las políticas de liberalización y financiarización y 
su incidencia en el funcionamiento de los mercados de vivienda, suelo 
y crédito son elementos indispensables para comprender el funcio-
namiento y los cambios de la ciudad contemporánea a ambos lados 
del Atlántico (Jager 2002; Becker et al. 2010). El interés por el funciona-
miento de los mercados de suelo y alquiler bajo dinámicas capitalistas 
y sus efectos sobre la segregación residencial, con su centro en la teo-
ría de la renta (Jaramillo 2008), tuvo su auge en el siglo pasado y ha ve-
nido perdiendo peso en el conjunto de la subdisciplina desde los años 
noventa (Scheingart 1992). Sin embargo, los estudios sobre procesos de 
desplazamiento y gentrificación, turistificación y financiarización han 
permitido cierta revitalización de estas problemáticas, encontrando va-
rios ejemplos de esta tendencia en el presente volumen. La financiariza-
ción de la vivienda también es una cuestión clave (Socoloff 2021), igual 
que el impacto del capitalismo de plataforma sobre el mercado de la 
vivienda (Rongvaux y Rodriguez 2019) y otros procesos que no dejan 
de estar presentes en América Latina, aunque a menudo a una escala 
menor que en Europa y con efectos distintos. Más allá de esto, la propia 
interrogación sobre la manera en que las políticas e instituciones neoli-
berales se desplazan entre regiones y continentes es una cuestión clave 
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que debe encontrar respuesta en los estudios críticos a ambos lados del 
atlántico y que va más allá de simples procesos de copia o imposición 
(Jajamovich 2013; Díaz-Parra y Hernández Cordero 2022).

Los estudios sobre la precarización de las condiciones de habitabili-
dad y, en general, los efectos sobre las poblaciones vulnerables de este 
tipo de procesos han sido un tema que nunca ha perdido su vitalidad, 
más bien todo lo contrario. La exposición de las injusticias producidas 
por el sistema ha sido y es uno de los temas preferidos por los urbanis-
tas críticos y es un campo especialmente rico en el caso latinoameri-
cano, donde las contradicciones del desarrollo urbano capitalista son 
más flagrantes y radicales. El estudio de los asentamientos informales y 
la denominada producción social del hábitat es una temática que ha en-
contrado sus mejores desarrollos teóricos en la región (Ramírez y Pradi-
lla 2013; Di Virgilio y Rodríguez 2013; Zapata 2017; Nahoum 2013). Una 
parte importante de los trabajos que aquí se presentan están en diá-
logo con estas aportaciones. Finalmente, el análisis de las prácticas de 
resistencia y respuesta organizada al desarrollo neoliberal ha sido una 
tradición relativamente más reciente pero igualmente vital en las últi-
mas cuatro décadas. Aunque, este tipo de estudios, que empiezan con 
el análisis de los movimientos sociales urbanos a fines del siglo XX, son 
extremadamente populares tanto en Europa como en América, es en el 
ámbito latinoamericano donde quizás alcanzan su mayor importancia 
relativa, de los cuales la actual compilación es una buena muestra.

3. Recorridos urbanos entre la península y América

El estudio de lo que comúnmente se da en llamar asentamientos infor-
males en el contexto del crecimiento de las grandes urbes de América 
Latina cuenta con una larga tradición en los estudios urbanos. Sin em-
bargo, el hecho de que, aún hoy, se trate de la principal forma en que la 
mayor parte de sus pobladores tiene de proveerse de un lugar donde 
habitar, hace que se trate de un tema que sigue despertando un gran 
interés entre la comunidad científica. En este contexto, el trabajo de Ri-
cardo Apaolaza y Juan Pablo Venturini analiza una de las derivadas de 
este modo de producción del espacio que cuenta con múltiples aris-
tas desde las que abordarse. El desalojo violento de un asentamiento 
informal localizado en la periferia sur de la ciudad de Buenos Aires, 
denominado la Toma de Guernica, sirve a los autores para, según sus 
propias palabras, indagar en el «análisis de las fuerzas estructurales 
históricas y económicas que subyacen al conflicto» vinculado a este 
tipo de procesos urbanos. Tras hacer un recorrido por la historia de los 
asentamientos informales en Buenos Aires, sus factores de localización 
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a partir de diversos elementos y cómo se relacionan con las urbani-
zaciones cerradas de las clases medias y altas, el capítulo pone de re-
lieve un patrón novedoso en la producción del espacio urbanizado. En 
este sentido, se apunta a que la expansión urbana tiende a ocupar sue-
los degradados, donde el diferencial de renta capturable por los desa-
rrolladores inmobiliarios es mayor. El hecho de que estos sean también 
los suelos elegidos para la conformación de nuevos asentamientos 
populares hace que ambos procesos entren en tensión. Unas dispu-
tas que, como el caso del municipio de Guernica, ponen de relieve la 
existencia de dos modelos de expansión urbana asociados a sectores  
sociales polarizados.

En el segundo capítulo, Lucía Durán aborda las disputas por la memo-
ria y el lugar en torno al proceso de patrimonialización del Centro His-
tórico de Quito (Ecuador), declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en 1978. Para ello, analiza los llamados planes de regeneración y revi-
talización urbanísticos llevados a cabo en distintos períodos de la dé-
cada del dos mil y sus conflictos con el habitar (apropiación, prácticas 
y representaciones de los habitantes). Así, se explica cómo el patrimo-
nio ha sido un discurso y dispositivo de poder y disciplinamiento legiti-
mador de desigualdades sociales y étnicas. De esta manera se unen las 
estrategias de márquetin urbano, promoción de eventos culturales y re-
cualificación urbana para potenciar lo que la autora llama una «ciudad 
patrimonial ideal», es decir, transformada en términos morales, socia-
les y estéticos. Frente a estas políticas, Durán estudia la forma en que se 
producen usos y apropiaciones sociales alejados y críticos con los rela-
tos institucionales a partir del trabajo con habitantes y vecinos despla-
zados y con sus «otros patrimonios». Estos grupos pueden adquirir dos 
posiciones, bien reivindicándose como parte del patrimonio, como de-
positarios y hacedores, bien situándose de manera antagónica, recla-
mando su derecho al territorio. Según la autora, los primeros suelen 
terminar estereotipados y fetichizados, y los segundos, tensionando el 
discurso hegemónico en forma de puntos de fuga.

El tercer capítulo, de Pablo Martínez Galíndez, Jorge Sequera y Javier 
Gil, es un texto que aborda la proliferación del alquiler turístico en Ma-
drid (España). En lugar de poner el foco en el centro de la ciudad donde 
se encuentra la mayor concentración de este tipo de alquileres, los au-
tores eligen como caso de estudio barrios periféricos y de carácter po-
pular que no están insertos en los principales circuitos turísticos. La 
metodología es de tipo cualitativa y se basa en una etnografía digi-
tal a partir de la propia aplicación web de la plataforma Airbnb: des-
cripciones y comentarios de huéspedes. De sus resultados destaca el 
hecho de que Airbnb en la periferia tiene más que ver con viviendas y 
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habitaciones compartidas, al contrario que en las áreas centrales, lo que 
apunta a un tipo de anfitrión más precario, o más parecido a la imagen 
de ellos puesta en circulación por las plataformas siguiendo la noción 
ideológica del homesharing.

El capítulo que cierra este bloque, de María Barrero-Rescalvo, Ibán Díaz-
Parra y Luz del P. Fernández-Valderrama, plantea un estudio sobre el 
desplazamiento de actividades y trabajadores del sector de la produc-
ción manual en las áreas urbanas centrales, a partir del caso de la ciu-
dad de Sevilla. El texto vincula estas transformaciones socioespaciales 
con los recientes debates sobre turistificación y gentrificación, centrán-
dose en la experiencia de los grupos afectados. A partir del trabajo cua-
litativo con entrevistas en profundidad, los autores analizan las formas 
de desposesión, alienación y ruptura vital de los trabajadores con un 
entorno en transformación y revalorización, donde sus espacios de tra-
bajo ya no tienen cabida. A su vez, se profundiza en los procesos simbó-
licos de legitimación del desplazamiento, planteándose como natural 
o irrenunciable para actividades que aparecen como obsoletas. Las for-
mas de resistencia o permanencia de los trabajadores en sus talle-
res resultan de gran interés, pues cuestionan estos relatos y permiten 
 desvelar el conflicto existente tras ellos.

El segundo bloque comienza con un capítulo sobre los procesos de 
estigmatización territorial de asentamientos populares en Santiago 
(Chile), de Javier Ruiz-Tagle, Martín Álvarez y Roberto Salas. La estigma-
tización, según los autores, cumple un rol fundamental para determi-
nar el futuro de ciertos espacios a través del descrédito y la difamación 
por parte del Estado, los medios de comunicación y la academia. Esto 
produciría efectos psicosociales en el propio vecindario, efectos insti-
tucionales sobre inversiones públicas y disponibilidad de servicios, y 
efectos societales en forma de control social. En Chile, el estigma se ha 
construido en torno a las poblaciones, que se distinguen en dos tipos. 
Por un lado, las emblemáticas son aquellas cuyo origen está en proce-
sos de ocupaciones ilegales y de autoconstrucción muy politizados y 
reprimidos por la Dictadura; y por otro, las no emblemáticas son asenta-
mientos que provienen de la construcción en masa de viviendas socia-
les entre los años ochenta y noventa. Los autores analizan la historia de 
las poblaciones y cómo la estigmatización se tradujo en miedo, descon-
fianza y criminalización de la protesta, lo que puede observarse en su 
análisis de la prensa.

El sexto capítulo aborda una de las preocupaciones más recientes en 
los estudios urbanos críticos, el impacto diferencial del COVID-19 en 
las condiciones sociales o, al contrario, la forma en que las condiciones 
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sociourbanas condicionaron su propagación. Agustin Bertinetti, Daniel 
Bianchi, Pablo Macia y José Rossi exponen un estudio sobre procesos 
urbanísticos que se centra en distintos tipos de hábitat, un barrio de vi-
viendas sociales y un barrio informal en el Gran Buenos Aires, a partir de 
un estudio de caso en Villa Azul. En él se plantean cuestiones como el 
carácter determinante o no de las configuraciones espaciales con rela-
ción a los procesos sociales, lo que resulta de gran interés al incorporar 
la variable tan actual de la pandemia.

Para cerrar el bloque dos, María Suhey Tristán Rodríguez aporta un 
texto centrado en la necesidad de reflexionar sobre la justicia ambiental 
urbana frente a las políticas neoliberales. Para ello plantea un enfoque 
que se basa en las ideas de justicia ambiental y de zonas de sacrificio 
aplicadas a la Ciudad de México. Por un lado, los grupos desfavorecidos 
sufren una carga desigual en relación con los problemas medioambien-
tales, así como un desigual acceso a los servicios ambientales y urbanos 
que la ciudad debe ofrecer. Por otro, las zonas de sacrificio ambiental 
funcionan como áreas segregadas donde los derechos fundamentales 
quedan olvidados, con mayor riesgo y vulnerabilidad socioambiental, 
llevando a quienes allí habitan a vivir en un apartheid urbano. Por ello, 
la autora reivindica la justicia ambiental urbana como principio espe-
ranzador del que partir a la hora de plantear políticas urbanas participa-
tivas y distributivas.

El tercer bloque lo abre María Belén Rolfi con su capítulo sobre el «Mo-
vimiento de Pobladores y Pobladoras de la República Bolivariana de Ve-
nezuela», una plataforma de organizaciones de la ciudad de Caracas. 
La autora analiza la dialéctica entre la lógica subterránea del capital y 
las formas de resistencia organizada en términos espaciales. Basándose 
en los planteamientos de Lefebvre, señala que dentro del capitalismo 
el espacio se convierte en un contenedor sujeto a la ley-valor. No obs-
tante, nos recuerda que la ciudad es ante todo un espacio en el que la 
modernidad es representada. Así, las ciudades moderno-coloniales de 
América Latina, como Caracas, son el resultado de los procesos de ur-
banización dependiente, en el que las subjetividades y cuerpos preexis-
tentes fueron desplazados a los márgenes de los anillos concéntricos 
de la ciudad. Esta estructura jerárquica y colonial del espacio urbano 
ha permanecido hasta la actualidad, y han conformado lo que se ha 
definido como extractivismo urbano. La autora analiza el Movimiento, 
sus fases y reivindicaciones, que no se limitan solo a cuestiones inme-
diatas sobre la vivienda, sino que cuentan con un planteamiento inte-
gral sobre la «revolución urbana» que pretende construir una ciudad 
bajo parámetros socialistas. A diferencia de las formulaciones de auto-
nomía en otros movimientos sociales, esta plataforma se alinea con el 
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proyecto político gubernamental, pero sin dejar de reivindicar espacios 
de autogestión y organización comunitaria.

En el capítulo nueve, Rodrigo Cortés y Carolina Quinteros analizan el 
caso de las ollas comunes y los comedores comunitarios en Valparaíso, 
Chile, como respuesta de la población ante la situación de crisis so-
cial y política asociada a distintos acontecimientos –revuelta social de 
2019, proceso constituyente 2019-2020– definitivamente agravados 
por la pandemia de la COVID-19. En este contexto, los autores ponen de  
relieve, por un lado, la fragilidad del Estado para hacer frente a las ne-
fastas consecuencias que ha tenido para las clases más populares.  
El déficit habitacional, junto con otras circunstancias, han hecho que 
las medidas implantadas por el Estado para luchar contra los efectos  
de la pandemia, sobre todo las relacionadas con el confinamiento, 
hayan sido especialmente nocivas para la vida cotidiana de estas per-
sonas. El texto pone de manifiesto la respuesta de las clases populares 
ante esta situación y cómo, a través de procesos de autogestión y au-
toayuda, materializados en las ollas comunes y los comedores comuni-
tarios, ha sido posible ofrecer once mil raciones de comida a la semana. 
De otro lado, los investigadores también han evidenciado el papel fun-
damental de las mujeres en la puesta en marcha y sostenimiento de 
estas iniciativas.

En el capítulo diez, Sofía Cardoso, Victoria Jorge y Valentina Torre plan-
tean que las diferentes formas de habitar en la ciudad se entienden 
bajo la lógica del conflicto por la apropiación del espacio de diferen-
tes grupos sociales. En este caso, se centran en la diferenciación por gé-
nero, poniendo el foco en el habitar de las mujeres. Estudian el caso de 
Montevideo (Uruguay), desgranando las desigualdades sociales y las 
barreras más significativas que determinan la forma de habitar de las 
mujeres desde una perspectiva de género. Apuntan al papel del miedo 
como sentimiento compartido por las mujeres, así como la naturaliza-
ción del acoso sexual. Las autoras parten de la base de que el miedo 
aquí adquiere una lógica geográfica en tanto que se evitan lugares, no 
personas. Así, el urbanismo no es una disciplina neutra en términos de 
género, sino que se ha pensado y construido desde la mirada masculina 
y en base a sus necesidades, determinando fronteras espaciales, tem-
porales y simbólicas diferenciadas. Como afirman las autoras, la vida 
cotidiana ha estado lejos del centro de las decisiones, así como los fac-
tores que determinan el habitar de las mujeres (movilidad, acceso a ser-
vicios básicos, mecanismos de violencia, etc.). Analizan especialmente 
la violencia en forma de Acoso Sexual Callejero (ACS), un fenómeno 
identificado por mujeres muy diversas en cuanto a clase, raza y orien-
tación sexual como uno de los principales problemas urbanos, para el 
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que desarrollan estrategias de evitación. Sin embargo, el ACS es más 
bien la punta del iceberg de un habitar marcado por la violencia o la 
amenaza de esta.

Finalmente, cierra el libro el capítulo de Muna Makhlouf De la Garza, en 
el que estudia el papel de la memoria colectiva en las resistencias ve-
cinales a las transformaciones urbanas en la zona sur de la Ciudad de 
 México. La autora se basa en Halbwachs (2004) para resaltar la impor-
tancia de los lugares en los procesos de construcción de la memoria 
colectiva. Según Makhlouf, en esta ciudad las autoridades locales han 
adoptado históricamente políticas urbanas neoliberales, dentro de la 
corriente denominada «planeamiento estratégico», que ha resultado en 
una verticalización sin precedentes del paisaje urbano y una intensifica-
ción de las dinámicas de segregación socioespacial, gentrificación y es-
casez de servicios. El capítulo investiga la aplicación del megaproyecto 
de corte neoliberal denominado «Ciudad Sanitaria» en la zona de Tla-
plan. Este contó con la oposición frontal de dos colectivos diferenciado 
por su base social: el Frente Ciudadano contra ZODES y la Asociación 
«En Defensa de la Toriello Guerra». Aunque ambas organizaciones cola-
boraron al compartir metas comunes, recurrieron a diferentes reperto-
rios de protesta. Entre las acciones realizadas, la autora presta especial 
atención a aquellas que tenían por objeto construir la memoria histó-
rica de las colonias. De este modo, la memoria colectiva fue utilizada 
como herramienta política en la pugna por el derecho a la ciudad.

4. La red conflictos urbanos

Este libro colectivo es el resultado del intercambio científico entre in-
vestigadores del cambio y el conflicto urbanos de ambos lados del 
 Atlántico. Este diálogo transoceánico adquirió cuerpo en el año 2018 
con la conformación de la Red Iberoamericana de Investigación en Po-
lítica, Conflictos y Movimientos Urbanos, aunque había ido desarrollán-
dose a través de estancias de investigación y participación en proyectos 
en años anteriores. Puede decirse que ya existían previamente redes in-
formales entre una parte de los integrantes, ubicados principalmente 
en instituciones de educación superior y centros de investigación en Es-
paña (principalmente en Andalucía occidental) y Latinoamérica (gran 
parte en Buenos Aires y Ciudad de México). Estudios concretos sobre 
ciudad y consumo, o sobre procesos de renovación urbana y gentrifi-
cación, habían fortalecido unos primeros lazos entre los investigadores. 
Así, en 2018, inicialmente bajo el liderazgo de Ibán Díaz-Parra y Beltrán 
Roca, se funda la Red de Conflictos Urbanos con el auspicio de la Asocia-
ción Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 
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La red abarca en principio 14 universidades o centros de investigación 
de 10 países iberoamericanos diferentes, planteándose como objetivos: 
promover la investigación sobre procesos y conflictos socioespaciales 
en la ciudad contemporánea, y su relación con movimientos sociales y 
políticas urbanísticas; difundir las discusiones y los progresos en el co-
nocimiento sobre los temas de investigación objeto de la red; promo-
ver la incorporación de estos conocimientos a los programas oficiales 
de investigación y enseñanza universitaria, en especial programas de 
posgrado; desarrollar eventos y reuniones académicas que favorezcan 
el intercambio entre investigadores del ámbito iberoamericano espe-
cializados; y promover la creación de publicaciones conjuntas de los 
miembros de la red. Su punto de arranque fue el «Coloquio Interna-
cional Conflicto, Movimientos y Espacio Urbanos», celebrado del 8 al 
10 de noviembre de 2018 en Sevilla, en el que se dieron cita una vein-
tena de expertos internacionales en materia de transformaciones ur-
banas, vivienda, movimientos sociales y políticas públicas. A raíz del 
coloquio se formalizó la red y se creó la página web1, constituyéndose 
los tres primeros nodos locales: Sevilla-Cádiz, Río de la Plata (Buenos 
Aires ciudad y provincia y Montevideo) y Ciudad de México. En 2019 
se organizó un preencuentro del nodo Río de la Plata en la Universi-
dad de Buenos Aires, al que asistieron principalmente investigadores 
de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile miembros de la red. 
Pero, sobre todo, la Red se consolidó a través de la organización del 
II Coloquio Internacional «Conflictos Urbanos», que iba a celebrarse ini-
cialmente del 3 al 6 de noviembre de 2020 en el campus de Jerez de 
la Frontera de la Universidad de Cádiz y finalmente se celebró de ma-
nera virtual a causa de la pandemia de la COVID-19. El evento reunió 
virtualmente a alrededor de 150 investigadores y se organizó en torno 
a 11 ejes y dos paneles, que cubrían la diversidad de campos tratados 
por los especialistas de la red dentro de la temática general: Desplaza-
miento, gentrificación y turistificación; Asentamientos informales y dis-
putas territoriales en áreas de expansión urbana; Políticas de vivienda y 
producción social del hábitat; Espacio urbano y género; Ciudad y medio 
ambiente; Efectos del COVID 19; Ciudad y migraciones; Espacio urbano, 
movimientos y política; Patrimonio y memoria; La dimensión simbólica 
de la (re)producción de la ciudad; Discursos, política, ciudadanía: ten-
siones en los modos de hacer ciudad contemporáneos; y los paneles 
«Ollas populares, ollas de solidaridad» e «Informalidades». Otro aspecto 
fundamental del encuentro de 2021 es que reforzó la orientación pú-
blica y el compromiso político de la Red, manifestando el apoyo a dife-
rentes luchas urbanas en diferentes geografías. En vísperas del coloquio 

 1. http://conflictosurbanos.org/
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se produjo el desalojo del asentamiento de Guernica en provincia de 
Buenos Aires, lo que motivó un posicionamiento público de la red en  
contra de este.

En los apenas cuatro años de vida de la Red, la colaboración y los in-
tercambios se han plasmado en importantes publicaciones académi-
cas y de divulgación. Entre las académicas destaca el monográfico en 
la revista ACME: An International Journal for Critical Geographies sobre 
producción social del hábitat y comunes urbanos, que fue resultado 
del primer coloquio de 2018. Como resultado del coloquio de 2020, 
además de esta monografía, se han promovido tres monográficos: 
uno sobre ciudad y migraciones publicado en 2022 en la revista Há-
bitat y Sociedad (Universidad de Sevilla) y dos monográficos sobre tu-
ristificación, en la revista Tlalli (UNAM) y en el Journal of Urban Affairs, 
publicados en 2023. Asimismo, en 2021 echó a andar el pódcast «Las 
voces sobre la ciudad»2 dedicado a la divulgación del urbanismo crítico 
iberoamericano.

En marzo de 2021, la coordinación de la red se desplazó desde Anda-
lucía hacia el nodo del Río de la Plata, bajo el triple liderazgo de María 
Cecilia Zapata (Universidad de Buenos Aires, Instituto Gino Germani), 
Ricardo Apaolaza (Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geogra-
fía) y Mariana Relli Ugartamendía (Universidad Nacional de la Plata). En 
consecuencia, está prevista la realización del tercer coloquio de la red 
en abril de 2023 en las ciudades de Buenos Aires y La Plata (Argentina), 
una nueva oportunidad para profundizar en los diálogos transoceáni-
cos sobre el urbanismo crítico.
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Introducción: el conflicto urbano de Guernica como síntoma

La pequeña localidad de Guernica, situada 40 kilómetros al sur del cen-
tro de Buenos Aires en el municipio de Presidente Perón, ha sido es-
cenario de uno de los conflictos urbanos más notorios de los últimos 
años: la llamada Toma de Guernica. Desde el mes de julio de 2020 –y 
con el trasfondo de la profunda crisis socioeconómica y habitacional 
exacerbada por la pandemia de COVID-19– miles de familias trabaja-
doras empobrecidas ocuparon terrenos ociosos, poniendo así en prác-
tica un recurrente mecanismo popular de lucha por el acceso al suelo y 
a la vivienda dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)1 (fi-
gura 1). A diferencia de lo ocurrido con otros miles de ocupaciones si-
milares dentro de la ciudad que se pasaron por alto, el caso de Guernica 
originó unos inusitados niveles de repercusión mediática y tensión po-
lítica. En contienda directa con estas familias se ubicaron agentes inmo-
biliarios vinculados al desarrollo de barrios cerrados de élite, quienes a 
su vez se vieron respaldados por el poder político y judicial, que hos-
tigó y criminalizó a las familias trabajadoras, y terminó por ejecutar un 
violento desalojo (el jueves 29 de octubre de 2020), para devolver las 
 tierras a los reclamantes inmobiliarios2.

1. Se entiende como AMBA al conjunto formado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 31 municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires sobre los cuales se extiende el Aglomerado Gran Buenos Aires (figura 1).

2. Para un detalle de la cronología del conflicto de Guernica puede consultarse Ojea, Romeo Pena y Penissi, 2021 o
bien Pedro et al. 2021.

La conquista inmobiliaria de las 
periferias urbanas: fronteras de 

inversión y resistencia popular en el 
área metropolitana de Buenos Aires

https://orcid.org/0000-0002-3684-8623
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Este episodio representó nada más ni nada menos que el más grande 
desalojo llevado adelante por un gobierno democrático, algo que sin 
duda avivó contradicciones en muchos simpatizantes del gobierno na-
cional y provincial, de corte progresista. Mucho se ha discutido sobre 
las estrategias desplegadas durante esta disputa o sobre los pormeno-
res de las frustradas negociaciones. Sin embargo, muy poco se ha re-
flexionado sobre las fuerzas estructurales históricas y económicas que, 
a nuestro entender, subyacen al conflicto.

Nos atrevemos a sostener que Guernica, lejos de ser una singularidad 
momentánea en la historia urbana argentina, podría augurar muchos 
otros conflictos similares por venir. No representa apenas un capítulo 
más en la historia de la precarización y la expoliación de las clases tra-
bajadoras urbanas, sino que, por el contrario, expresa la emergen-
cia de un nuevo escenario territorial de tensión y lucha, derivado de  

Figura 1. Área Metropolitana de Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia
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las lógicas de la acumulación del capital y de la contradicción general 
capital-trabajo propios del actual momento histórico.

Guernica deja en evidencia el reparto y apropiación profundamente 
desiguales de los costos y beneficios económicos, sociales y ambienta-
les del proceso de urbanización, lo cual se manifiesta territorialmente 
en el choque de dos modalidades de urbanización contrapuestas: 
aquel comandado por el capital financiero-inmobiliario, con una ex-
pansión urbana dispersa y en baja densidad orientada a sectores de 
altos ingresos a través de urbanizaciones cerradas (barrios cerrados, 
country clubs, clubes náuticos, etc.), frente a aquel asociado a la falta de 
suelo y vivienda para las clases trabajadoras, con la consecuente urba-
nización precaria mediante tomas, loteos irregulares y asentamientos  
informales.

Como nunca antes en la historia urbana de Buenos Aires se configura 
un escenario de disputa por el suelo periférico entre el capital inmo-
biliario concentrado y los sectores sociales más vulnerables. En este 
contexto, resulta crucial entender algunas de las lógicas económicas 
urbanas que guían estos novedosos procesos de avanzada inmobilia-
ria sobre zonas que históricamente despertaron escaso interés entre 
los desarrolladores privados. En los apartados que siguen, se propone 
hacer un recorrido por los datos históricos y estadísticos fundamentales 
de la expansión urbana reciente.

1. Los asentamientos informales en Buenos Aires

1.1. Algunas notas acerca de su surgimiento

Según Snitcofsky (2015), el fenómeno de los asentamientos informa-
les en Argentina podría rastrearse hasta finales del XIX (alrededor del 
año 1885), encontrando el antecedente del barrio Las Ranas en la peri-
feria sur de la ciudad, en proximidad al vaciadero y la quema municipal 
de basura, donde sus habitantes buscaban una fuente de superviven-
cia. Actualmente, suele aceptarse que bajo la idea de «asentamiento in-
formal» se engloban modalidades diversas del hábitat popular, entre 
las que se destacan, principalmente, las villas y las tomas organizadas 
de tierras (que en Argentina se conocen simplemente como asenta-
mientos), que presentan orígenes, procesos y morfologías diferenciados 
( Clichevsky 2003).

Según Van Gelder, Cravino y Ostuni (2013), el origen de las villas de Bue-
nos Aires se podría ubicar a mediados de la década de 1930, momento 
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en que se generó un aumento de la demanda habitacional popular de-
bido a la llegada de nuevas oleadas de inmigrantes europeos que bus-
caban escapar de la crisis, en simultáneo con una reducción del número 
de alquileres en conventillos, producto de la implementación de políti-
cas urbanas higienistas y represivas, que apuntaban a «evitar la propa-
gación de enfermedades como la tuberculosis o cólera, como a impedir 
que se transmitieran ideologías de izquierda entre los trabajadores que 
habitaban allí» (Van Gelder et al. 2013: 124). En ese contexto de insufi-
ciencia relativa de oferta habitacional, y con la crisis mundial y la des-
ocupación como telón de fondo, buena parte de los inmigrantes más 
pobres recién llegados se instalaron en viviendas muy precarias o vago-
nes abandonados, en las proximidades del puerto o las cabeceras ferro-
viarias del área central de la ciudad, a la espera de acceder a un empleo 
que les permitiera pagar un alquiler regular.

Posteriormente, a partir de las décadas de 1940 y 1950, en sintonía con 
los procesos de industrialización incompleta y la expansión del mer-
cado interno, se intensificaron notablemente las llamadas migracio-
nes campo-ciudad hacia Buenos Aires. En este contexto, y a pesar de 
un nivel de inversión estatal en vivienda social relativamente elevado, 
la oferta de nuevas unidades habitacionales fue ampliamente sobrepa-
sada por la demanda generada por la inmigración. De este modo, las vi-
llas tendieron a poblarse rápidamente de migrantes internos de zonas 
rurales del país y, algo después, de países limítrofes, conllevando la casi 
total desaparición del componente europeo original (Van Gelder et al. 
2013). A lo largo de estas décadas, la población residente en este tipo 
de hábitat tendió a crecer de manera sostenida.

En términos procesuales, la conformación de las villas se genera por el 
agregado de acciones individuales a lo largo del tiempo, lo cual con-
lleva la constante ampliación de sus límites, así como la falta parcial o 
total de planificación del espacio (irregularidad del trazado, inexisten-
cia de avenidas, ausencia de espacios verdes, etc.). Asimismo, derivado 
de las lógicas ya mencionadas, la localización tendió a ser central o pe-
ricentral, desarrollándose sobre lotes libres, por lo general del estado. 
Esta localización central también explica la alta densidad habitacional y 
los notables niveles de hacinamiento, así como los fuertes procesos de 
verticalización de sus precarias viviendas (Apaolaza 2018). Por otro lado, 
dado que en las ciudades argentinas las zonas urbanas centrales siem-
pre tendieron a estar monopolizadas por sectores de medios y altos 
ingresos, las villas tendieron a ubicarse en forma de «bolsones», tenden-
cia que se vio favorecida por la existencia de barreras físicas que solían 
rodear estos terrenos (Davolos, Jabbaz y Molina 1987).
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Es importante resaltar que, a pesar de esta clara relación entre villas y 
pobreza, en sus orígenes las villas tendían a funcionar como espacios 
urbanos de transición social ascendente, un locus transitorius ubicado 
en los centros de la ciudad, desde donde las familias aspiraban a con-
seguir mejores empleos y lograr así el «progreso» económico y social 
(Apaolaza 2018).

1.2.  Nacen los asentamientos: exclusión social y periferización  
de la residencia popular

El fenómeno de los asentamientos (como se los conoce en Argentina) 
es mucho más reciente. A diferencia de las villas, los asentamientos sur-
gen por tomas de tierras más o menos organizadas, por lo general en 
las periferias urbanas, que buscan continuar con el trazado circundante, 
para facilitar su posterior incorporación a la trama de la ciudad. La pri-
mera gran toma de tierras en el AMBA data del año 1981, cuando unas 
4600 familias avanzaron sobre 213 hectáreas de suelos periféricos aban-
donados en la localidad de San Francisco Solano, municipio de Quilmes, 
conformando 6 barrios (Monte de los Curas, San Martín, El Tala, La Paz, 
Santa Rosa y Los Tucumanos), recordada en la memoria popular como 
«las tomas de Quilmes» (Izaguirre y Aristizabal 1988).

Esta acción novedosa no podría entenderse cabalmente sin tener en 
cuenta al menos dos elementos contextuales. Por un lado, a nivel co-
yuntural, una serie de medidas adoptadas por la última dictadura en 
materia socio-urbanística, que desde 1976 y 1977 restringieron la po-
sibilidad de acceso y permanencia en los centros urbanos. A las accio-
nes directas de erradicación de villas del centro de la ciudad de Buenos 
Aires (con la cual se expulsaron más de 200 000 personas hacia los 
partidos pobres de la periferia metropolitana), se sumaron otras cua-
tro normativas urbanas expulsivas. Primero, la Ley de Locaciones Ur-
banas (que conllevó el progresivo descongelamiento de los alquileres, 
de modo que al cabo de dos o tres años se produjo su total liberaliza-
ción). Segundo, el nuevo Código de Planeamiento Urbano (que planteó 
una drástica limitación a las densidades edificatorias, estableció nuevos 
distritos de uso del suelo y dedujo espacios para autopistas). Tercero, 
el Plan de Autopistas Urbanas (con la destrucción compulsiva de nu-
merosas viviendas). Por último, el Decreto Ley 8912 de Ordenamiento  
Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, cuyo princi-
pal impacto fue frenar los loteos populares, que habían sido la principal 
forma de expansión metropolitana y de acceso al suelo entre las déca-
das de 1940 y 1970 (Oszlak 1991).
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Por otro lado, a nivel estructural, es fundamental considerar el nove-
doso componente sociológico que desde entonces tendió a alimentar 
los procesos de tomas de tierras, derivado del rápido empobrecimiento 
y precarización creciente de amplios sectores trabajadores, que se ale-
jaron de la clásica figura de «ejército industrial de reserva», que padecía 
el desempleo tan solo en forma friccional, para acercarse a situacio-
nes contenidas bajo las discusiones sobre el concepto de «masa mar-
ginal» (Nun 1969; Quijano 1972; Toranzo 1977). La principal diferencia 
con las tradicionales ideas de «ejército industrial de reserva» o «sobre-
población relativa» elaboradas por Marx, consiste en que la «masa mar-
ginal» refiere a un segmento que nunca se inserta en empleos formales 
o regulares dentro de la esfera capitalista dinámica de la sociedad y, 
por lo tanto, no provoca un efecto funcional para el sistema, como po-
dría ser mantener bajos los salarios o constituir oferta de fuerza de 
trabajo en momentos en que crece la demanda por parte del capital  
(Nun 1969).

Vale recordar que en apenas dos décadas (1970-1991) el llamado «es-
trato socio-ocupacional marginal» (peones, empleo doméstico, trabajo 
precario, etc.) urbano de Argentina pasó del 9 % al 18 % (Torrado 1992), 
tendencia que continuó profundizándose durante las décadas siguien-
tes, aunque sin contar con series estadísticas que permitan comparacio-
nes precisas aceptables (Torrado 1993).

En un momento histórico donde se asume la no necesidad de repro-
ducción del total de la fuerza de trabajo por parte del sector más diná-
mico del capital, la precarización y expoliación no solo se circunscribe 
a la cuestión salarial directa, sino que inexorablemente avanza sobre el 
resto de los dispositivos del salario indirecto (Meillassoux 1977) otrora 
necesarios para cubrir las necesidades disociadas, que son las que van 
más allá de la explotación directa de la mano de obra en el proceso 
productivo (necesidades asociadas) (Grevet 1976). Puesto en palabras 
simples, en un contexto no ya de pobreza temporal sino de exclusión 
social, el capital y el estado tienden a desentenderse no solo de la re-
constitución inmediata de la fuerza de trabajo (cubierta por el salario 
directo), sino también de su manutención y reproducción ampliada (vi-
vienda, salud, educación, previsión social, etc.), es decir, de la produc-
ción de todos aquellos bienes y servicios que el trabajador y su familia 
necesitan durante los períodos no laborales y para reproducirse a lo 
largo de los años.

En este esquema, los asentamientos representan una suerte de cris-
talización espacial de este nuevo tipo de pobreza o exclusión social, 
de carácter estructural, y suelen interpretarse por ende como un locus 
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finalis que surge tras una sucesiva cadena de desplazamientos y ex-
poliaciones (Apaolaza 2018). Por otro lado, si se acepta que la produc-
ción del espacio urbano consiste básicamente en el fraccionamiento 
de tierra rural, la dotación de servicios (Torres 1975) y, posterior o si-
multáneamente, la implantación de población que hará un particular 
uso de estos nuevos espacios y los investirá de sentidos y simbolismos 
( Correa 1993), podría sostenerse que los asentamientos –a diferencia de 
las villas, que ocupan terrenos normalmente insertos dentro de la trama 
urbana de la ciudad– no solo imponen a sus pobladores la necesidad 
de autoconstrucción de sus viviendas, sino también la del espacio ur-
bano desde cero. Entonces, en el caso de los asentamientos la exclusión 
socio- laboral se expresa a nivel territorial como una literal expulsión de 
la ciudad, una suerte de «atopía» urbana.

1.3.  ¿Por qué los segmentos trabajadores marginalizados avanzan 
sobre las periferias?

Desde las Tomas de Quilmes de 1981 hasta la actualidad, se han lle-
vado adelante miles de ocupaciones de terrenos, con resultados muy 
variables. En la actualidad, la autoridad competente en la materia, la Se-
cretaría de Integración Socio Urbana (SISU), reconoce oficialmente la 
existencia de 4416 barrios populares3 en Argentina, mayormente asen-
tamientos, de los cuales 1456 (33 % del total) se ubican en el AMBA y 
alrededores. De estos, al menos 518 se generaron en el período 2001-
2016 (ver figura 2) (Renabap 2020). Por eso, si se tiene en cuenta la re-
lación aproximada de que por cada 20-25 ocupaciones, solo una logra 
perdurar y consolidarse como barrio popular (Pedro et al. 2021), puede 
asumirse una cifra orientativa de más de 10 000 intentos de ocupacio-
nes durante el período.

Tal cual se plantea en Apaolaza (2018), las ocupaciones de terrenos que 
tuvieron mayores probabilidades de éxito se realizaron sobre las fran-
jas metropolitanas periféricas e intersticiales, respetando tres princi-
pios fundamentales: a) buscar terrenos débiles en cuanto a situación 
dominial y de tenencia; b) buscar terrenos que resulten poco interesan-
tes o disputados por los agentes inmobiliarios; y c) tratar de invisibili-
zar el proceso de ocupación, es decir, pasar desapercibidos frente a la 

 3. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) considera barrios populares a «aquellos barrios comúnmente 
denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrate-
gias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso 
formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo» (Decreto 358/17).
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opinión pública, el poder político, los posibles dueños de las  tierras, etc. 
Siguiendo esta lógica, un importante número de estas ocupaciones 
se generaron sobre terrenos bajos, degradados o «decapitados»4 de 
las periferias, donde los precios del suelo resultan sensiblemente más 
bajos y despiertan escaso interés para los dueños, los desarrolladores 
inmobiliarios o los gobiernos locales.

De esta manera, se combinan constreñimientos socioeconómicos y 
habitacionales de carácter estructural, con estrategias territoriales de 

 4. En Argentina, se suele llamar decapitación al proceso por el cual se remueve la capa superior del suelo –que incluye 
el horizonte húmico fértil– normalmente debido a actividades extractivas del tipo cantera o para la producción ar-
tesanal de ladrillos (Morello y Rodríguez 2001).

Figura 2. Asentamientos informales históricos (anteriores a 2000) y recientes ( décadas 
de 2000 y 2010) en el AMBA. Fuente: Elaboración propia sobre la base de Apaolaza 

(2018) y Renabap (2020)
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invisibilización y minimización del conflicto potencial, para dar lugar 
a un tipo específico de avanzada popular (informal, precaria, perifé-
rica-intersticial) en la expansión de la ciudad. Es así como buena parte  
de las ocupaciones (tanto recientes como históricas) se llevaron 
adelante sobre viejas cavas ladrilleras y basurales, así como sobre  
zonas bajas y costeras, como las del delta del Río Paraná, los márgenes 
inundables de los ríos de la Plata, Luján, Matanza-Riachuelo y Recon-
quista, o bien depresiones interiores vinculadas a pequeñas cuencas 
endorreicas o subsistemas fluviales menores (lagunas San Vicente – La 
Bellaca – Tacurú, Laguna de Rocha, Arroyo Las Piedras – San Francisco, 
entre otros).

Un último elemento importante es que no todos los terrenos decapita-
dos son necesariamente incorporados al proceso de expansión popular 
vía ocupaciones o loteos. Algunos de ellos suelen perdurar como en-
claves no edificados, cercanos, lindantes o incluso rodeados por las ba-
rriadas populares. La no incorporación de estos terrenos al proceso de 
expansión puede responder a muy diferentes razones, siendo el anega-
miento constante o la mayor solidez en la tenencia por parte de un pri-
vado, dos de las principales razones.

Más allá de la razón que explique la no urbanización de estos fragmen-
tos, lo importante es que una vez substraídos del proceso de expansión 
de la ciudad, los mismos tienden a funcionar en la práctica como «neo-
humedales», es decir terrenos que, a pesar de su degradación edáfica, 
cumplen una importante función ecológica y social, pues no solo con-
servan islas de biodiversidad (avifauna, lutrinos y anfibios fundamen-
talmente) o protegen zonas estratégicas de recarga de acuíferos de las 
nacientes y cuencas medias de los arroyos locales, sino que concurren 
a la mitigación de las inundaciones durante eventos de precipitaciones 
extraordinarios (Apaolaza y Venturini 2021). Si bien no se trata de hu-
medales naturales que hayan estado presentes y cumpliendo funciones 
como tales «desde siempre», debido a que los procesos de expansión 
urbana popular llegan a estas franjas cuando estos «neosuelos» (Mo-
rello y Rodríguez 2001) ya han sido generados, su impacto en la re-
gulación hídrica local opera desde el mismo inicio de la urbanización, 
de manera que cuando son rellenados o alteados, modifican abrup-
tamente las cotas de inundación de los terrenos circundantes. Cómo 
se verá, este último punto es de particular relevancia y será retomado 
hacia el final del capítulo.
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2. Las urbanizaciones cerradas en Buenos Aires

2.1. La suburbanización de las elites

Desde inicios de la década de 1980 pero con mayor fuerza durante la 
década siguiente, la tradicional expansión urbana protagonizada por 
sectores populares mediante loteos o tomas de tierra fue tendiendo a 
verse disputada por un nuevo patrón de expansión. Se trata de una mo-
dalidad protagonizada por sectores de altos ingresos y que tiene como 
elementos dominantes a las urbanizaciones cerradas y los grandes equi-
pamientos asociados (grandes centros de compras y entretenimiento, 
equipamientos deportivos como canchas de golf y equipamientos edu-
cativos y de salud privados).

Luego de dos períodos de suburbanización protagonizados por los sec-
tores populares (1895-1914 y 1947-1970), dicha expansión significó en 
la historia de Buenos Aires el primer proceso a gran escala de «suburba-
nización de las elites» (Torres 1975 y 2001). Con anterioridad, la locali-
zación residencial suburbana de los sectores de ingresos medio-altos 
se había manifestado (hacia fines del siglo XIX) en la conformación de 
zonas de quintas de veraneo en torno de las estaciones del ferroca-
rril, que con el tiempo fueron quedando incluidas dentro de la man-
cha urbana compacta. Luego, durante la primera mitad del siglo XX, 
tuvo cierta importancia en la suburbanización de Buenos Aires el de-
sarrollo de «barrios parque» y loteos de fin de semana (Gómez Pintus 
2013), aunque con una incidencia espacial no muy significativa a nivel 
metropolitano.

En cuanto a las urbanizaciones cerradas, la modalidad del club de 
campo (country club) tuvo sus inicios ya en la década de 1930, pero re-
cién a principios de los ochenta comenzó a proliferar como forma de ex-
pansión urbana, mayormente como «segundas residencias». El Decreto 
Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provin-
cia de Buenos Aires (1977) no solo estableció estándares que frenaron  
la expansión mediante loteos populares, sino que también favoreció la 
implantación de clubes de campo, siendo esta la única modalidad de 
desarrollo urbano que contó con tratamiento específico dentro de la 
norma. Esto, sumado a la total omisión de la urbanización popular, solo 
se explica por su fuerte sesgo clasista (Corti 2009). Con posterioridad 
a los clubes de campo, fundamentalmente a partir de los noventa, so-
brevinieron los nuevos tipos de urbanizaciones cerradas, ya más orien-
tados a la residencia permanente: barrios cerrados, clubes de chacras, 
clubes náuticos, grandes o mega emprendimientos y condominios 
(Szajnberg 2005).
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2.2.  Eclosión de las urbanizaciones cerradas: resignificación y 
conquista inmobiliaria de las periferias

Efectivamente, la década de 1990 fue testigo de la primera gran oleada 
de urbanizaciones cerradas, cuando las medidas del modelo neoliberal 
allanaron el camino para la libre circulación del capital concentrado (Cli-
chevsky 2003), y estimularon que el capital inmobiliario –cada vez más 
vinculado al sector financiero globalizado– avanzara con modalidades 
residenciales propias del mundo anglosajón. Al patrón tradicional de 
suburbanización se le yuxtapuso el «modelo norteamericano» de ciu-
dad, históricamente asociado al protagonismo de los sectores de me-
dios y altos ingresos, la baja densidad edilicia y poblacional, cierta idea 
de «huida de la ciudad» y el predominio de la movilidad en automó-
vil particular a través de las redes de autopistas. Este último elemento 
es el que estructuró territorialmente el nuevo patrón de expansión me-
tropolitana, en gran medida en forma independiente con respecto a 
los ejes tradicionales de desarrollo de la aglomeración, asociados 
a la red ferroviaria (Janoschka 2002; Szajnberg 2005). Se acepta que 
las urbanizaciones cerradas conllevan una clara privatización de la ex-
pansión metropolitana, ya que actores privados deciden sobre la pro-
ducción tanto de nuevo suelo urbano como de las infraestructuras y 
los servicios asociados, exclusivamente según la lógica de la ganancia  
(Pírez 2006).

Para el año 2000 ya había en el AMBA alrededor de 400 urbanizaciones 
cerradas, de las cuales unas 250 estaban ubicadas en las franjas de ex-
pansión de la segunda y tercera corona y principalmente en el eje norte 
(municipios de Pilar, Tigre y Escobar) (Szajnberg 2005; Torres 2001; Ven-
turini, Apaolaza, Ferlicca y Sumiza 2020). Con posteridad a la crisis de 
2001, y a pesar del cambio en el modelo político-económico que se dio 
en Argentina a partir de 2003, continuaron las tendencias y modelos de 
expansión metropolitana de la década anterior, llegando a las actuales 
cifras de aproximadamente 600 urbanizaciones cerradas en el AMBA. La 
rama de la construcción (fundamentalmente de residencia privada) fun-
cionó dentro del esquema neodesarrollista como uno de los principales 
campos de absorción del sobrante de trabajo y excedente de capital, y 
dirigió buena parte de estas fuerzas hacia las periferias metropolitanas 
En este esquema, la producción del espacio urbano formal continuó 
siendo impulsada fundamentalmente por el mercado, mientras que el 
estado operó como interventor de apoyo, que propiciaba la valoriza-
ción inmobiliaria. Esto no hizo más que profundizar las tendencias de 
la década anterior, con fuertes transferencias de renta al sector privado 
y la generación de periferias dispersas, de baja densidad, privatizadas, 
fragmentadas y segregadas (Guevara 2014).
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Ahora bien, ¿cuál es la situación actual? Si bien algunos estudios sobre 
expansión urbana popular en el AMBA durante la década de 2000 mos-
traron que la cantidad de nuevos loteos populares, asentamientos y ba-
rrios de vivienda social no era para nada despreciable (Apaolaza 2016 y 
2018), lo cierto es que, al analizar globalmente la superficie añadida a la 
urbe, el predominio de las urbanizaciones cerradas resulta indiscutible. 
Es decir que, en términos espaciales, la expansión urbana estuvo prota-
gonizada por las urbanizaciones cerradas. El Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) constató 
que el 46 % de la superficie añadida a la mancha urbana del AMBA en el 
período 2006-2016 correspondió a urbanizaciones cerradas, frente a un 
14 % de residencia informal y un 24 % del resto de los usos residenciales 
(Lanfranchi et al. 2018).

Un recuento realizado mediante análisis satelital y geoestadístico 
(Apaolaza y Venturini 2021) muestra que durante el período 2001-2020 
se generaron al menos 168 nuevas urbanizaciones cerradas en las fran-
jas de expansión de la segunda y tercera corona del AMBA, con una su-
perficie total del orden de las 14 000 hectáreas. La figura 3 muestra la 
implantación de las urbanizaciones cerradas en el AMBA, diferenciando 
las históricas de las más recientes.

Dentro de estos números globales, se destaca el avance sobre dos tipos 
particulares de suelo que, como ya se consignó, fueron tradicional-
mente los elegidos en las ocupaciones de tierras de los sectores popu-
lares: de las 168 nuevas urbanizaciones cerradas, un total de 62 (es decir 
37 %) se asentaron total o parcialmente sobre terrenos anteriormente 
ocupados por humedales, es decir, terrenos bajos inundables de ma-
nera permanente o intermitente, mientras que un total de 30 (es decir 
18 %) hicieron lo propio sobre suelos «decapitados» por actividades ex-
tractivas, como la actividad ladrillera artesanal o las canteras. En térmi-
nos de superficie, esto representa valores del orden de las 6132 ha de 
recambio de humedales y 673 ha de recambio de suelos decapitados. 
Es decir, que casi la mitad (49 %) de la nueva superficie destinada a ur-
banizaciones cerradas se implantó sobre alguno de estos dos tipos de 
suelo (Apaolaza y Venturini 2021). La tabla 1 permite tener una rápida 
visión del panorama a escala metropolitana.

De la tabla 1 se desprenden algunos datos importantes a nivel muni-
cipal. Mientras que en municipios como Escobar y Tigre –y en menor 
medida Berazategui– es impactante el avance de los desarrollos inmo-
biliarios sobre humedales, en Esteban Echeverría se destaca la implanta-
ción sobre suelos decapitados. Por otro lado, además de la continuidad 
del desarrollo de urbanizaciones cerradas sobre el eje norte (Tigre, Pilar 
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y Escobar), cabe destacar su avance reciente sobre municipios de la 
zona sur, que pasan a constituir una nueva frontera de avance del capi-
tal inmobiliario a nivel metropolitano5. 

2.3.  ¿Por qué el capital inmobiliario concentrado avanza  
sobre estas periferias?

Si bien es común encontrar argumentos que enfatizan los supuestos 
nuevos gustos de consumo urbano de las clases altas, que buscarían 

 5. En ese sentido debe tenerse en cuenta el papel complementario jugado por el Estado, que apuntala esta tenden-
cia con el Proyecto de la Autopista Presidente Perón, actualmente en construcción, que constituye la continuidad de 
vías rápidas hacia el sur, configurando además un tercer anillo de autopistas de circunvalación de la ciudad central. 
Se espera la terminación de estas obras en 2023.

Figura 3. Urbanizaciones cerradas históricas (anteriores a 2000) y recientes  
(décadas de 2000 y 2010) en el AMBA. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1. Implantación de urbanizaciones cerradas sobre suelos decapi-
tados y humedales, por municipio de la segunda y tercera corona del 
AMBA, en el período 2001-2020. Fuente: Elaboración propia sobre la 

base de Apaolaza y Venturini 2021

Municipio

Urbanizaciones  
Cerradas  

2001-2020
Sobre humedales

Sobre 
suelos decapitados

Ambos

N.º ha N.º ha % N.º ha % N.º ha %

Segunda corona

Alte. Brown 2 26 0 0 0,0 1 2 7,0 1 2 7,0

Berazategui 17 1231 3 672 54,6 7 164 13,3 10 836 67,9

E. Echeverría 16 572 1 23 4,0 11 293 51,2 12 316 55,2

Ezeiza 15 1573 3 65 4,2 3 35 2,2 6 101 6,4

Fco. Varela 0 0 0 0 – 0 0 – 0 0 –

La Matanza 0 0 0 0 – 0 0 – 0 0 –

Merlo 0 0 0 0 – 0 0 – 0 0 –

Moreno 6 86 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Tigre 30 2112 20 1758 83,3 0 0 0,0 20 1758 83,3

Total  
Corona 2*

86 5600 27 2518 45,0 22 494 8,8 49 3013 53,8

Tercera corona

Cañuelas 8 697 3 32 4,6 0 0 0,0 3 32 4,6

Escobar 19 2506 17 1839 73,4 0 0 0,0 17 1839 73,4

Gral. Rodríguez 3 293 0 0 0,0 1 4 1,5 1 4 1,5

Marcos Paz 1 92 1 16 17,6 0 0 0,0 1 16 17,6

Pte. Perón 11 1123 3 392 34,9 2 94 8,4 5 486 43,3

Pilar 32 2615 6 1014 38,8 5 80 3,1 11 1094 41,9

San Vicente 8 1016 5 321 31,6 0 0 0,0 5 321 31,6

Total  
Corona 3

82 8342 35 3614 43,3 8 178 2,1 43 3792 45,5

Total  
Coronas 2‑3

168 13940 62 6132 44,0 30 673 4,8 92 6805 48,8

*  De la segunda corona se analizaron solo los municipios parcialmente afectados por el Aglomerado Gran Buenos Aires 
al año 2001.
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en los barrios cerrados periféricos mayor seguridad y «contacto con la 
naturaleza», lo cierto es que la avanzada inmobiliaria sobre las tierras 
periféricas responde fundamentalmente a fuerzas económicas subya-
centes: la búsqueda de sobre ganancias por localización (o rentas del 
suelo), cuya posibilidad estimula la reinversión de capital para la pro-
ducción de un nuevo tipo de ciudad, lo cual a su tiempo realimenta, 
dialécticamente, las condiciones para el consumo de estas nuevas mer-
cancías urbanas.

Para entender dicho estímulo a la reinversión resulta de sumo interés 
el concepto de brecha de renta o rent gap. Se trata de una situación en 
la cual se configura una diferencia muy grande entre dos rentas. Por un 
lado, la renta real que genera un suelo en la situación actual, la cual se 
encuentra deprimida con respecto al gradiente normal y se manifiesta 
en un bajo precio de venta o alquiler del suelo o el inmueble. Por otro 
lado, la renta potencial que podría generar ese suelo si se destinase a 
un mejor uso, es decir, a un uso más rentable. Dicha diferencia es captu-
rable por los desarrolladores inmobiliarios como una ganancia extraor-
dinaria. Se trata de un concepto acuñado por el urbanista marxista Neil 
Smith, para dar cuenta de la reinversión de capital en las áreas pericen-
trales degradadas de las ciudades de Estados Unidos a partir de la dé-
cada de 1960, que dieron lugar a los procesos de renovación urbana 
excluyente conocidos como gentrificación (Smith 1979).

En estos enfoques, gentrificación y suburbanización pueden interpre-
tarse como arreglos espacio-temporales del capital al momento de su-
perar obstáculos y retomar el proceso de acumulación (Guevara 2015, a 
partir de los trabajos de Harvey). Es la movilidad del capital hacia aden-
tro y hacia afuera del entorno construido lo que está en el centro de 
esos procesos (Smith 1979), funcionando como avanzadas y conquistas 
de las fronteras urbanas (Smith 2012), internas en el caso de la gentrifi-
cación y externas en el caso de la suburbanización.

Al igual que como sucede en los centros urbanos, los procesos de ex-
pansión urbana se basan en un aliciente económico vinculado a la po-
sibilidad de capturar una sobre ganancia que poco tiene que ver con el 
capital invertido en las eventuales nuevas edificaciones e infraestruc-
turas, y mucho con la posibilidad de llevar adelante una reconversión 
del uso del suelo, en este caso de rural a urbano, que es donde se pro-
duce el mayor salto posible en términos relativos en el precio del suelo 
dentro de toda la estructura urbana (Jaramillo 2010). Como ya se ade-
lantó a partir del trabajo de Apaolaza y Venturini (2021), más allá de 
este estímulo siempre presente, se detecta en la periferia metropoli-
tana de Buenos Aires que el avance inmobiliario tiende a realizarse más 
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recientemente sobre dos zonas específicas: humedales y suelos degra-
dados que han sido «decapitados» por actividades extractivas.

Lo fundamental de esta tendencia no se explica únicamente por fac-
tores de alcance general como las inversiones estatales en materia de 
autopistas e infraestructuras que apalancan el negocio, o por facto-
res parciales como el laissez faire de la normativa urbana que permitió 
construir sobre estos frágiles terrenos y casi sin estudios ambientales. 
Importa la posibilidad que tienen los desarrolladores inmobiliarios de 
captar un enorme diferencial de renta capaz de compensar con creces 
los evidentes mayores costos de acondicionamiento de estos terrenos 
previo a su fraccionamiento y comercialización. Efectivamente, hume-
dales y suelos decapitados son terrenos que se presentan como un 
valle en el gradiente de rentas rurales y, por lo tanto, con precios relati-
vos muy bajos: ninguna actividad agrícola-ganadera o extractiva puede 
desarrollarse plenamente en tales zonas, sea por la ausencia del hori-
zonte húmico o bien por el anegamiento y/o inundaciones recurrentes. 
Por ende, ceteris paribus, la adquisición de esos suelos desvalorizados y 
su reconversión habilitan la captura de un diferencial de renta extraor-
dinario, correspondiente al paso de suelo rural sin uso posible –o bien 
de bajísima intensidad– a suelo urbano residencial de medio y alto es-
tatus, algo que se ha denominado brecha de renta periurbana o peri 
rent gap (Apaolaza y Venturini 2021).

Con respecto a los humedales y como correlato de las dinámicas des-
criptas, se observa un proceso de revalorización simbólica de las zonas 
bajas, donde se pasa de la tradicional idea del «bajo pobre e insalu-
bre que hay que sanear» (Brailovsky y Foguelman 1991; Gorelik 2010) 
a la del «humedal valioso que hay que preservar». Este cambio de pa-
radigma se manifiesta en discursos eco friendly que operan como 
fundamento ideológico de la producción de nuevos formatos de urba-
nizaciones cerradas, como las llamadas «marinas» o «clubes náuticos» y 
los grandes emprendimientos que Pintos y Narodowski (2015) denomi-
nan «urbanizaciones cerradas acuáticas o polderizadas», que imitan el 
modelo de las gated communities ampliamente expandido en la penín-
sula de Florida, Estados Unidos. La presencia de cuerpos de agua (na-
turales o artificiales) dentro de los emprendimientos es cada vez más 
común porque se ha transformado en un factor de valorización del pro-
ducto inmobiliario ofrecido, sumado a otras «amenidades ambienta-
les», como los espacios verdes y los entornos bucólicos.
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3.  Periferias en tensión: fronteras de inversión y 
resistencia popular

El resultado poco sorprendente de la combinación de estas dos lógicas 
de expansión urbana es la cada vez más frecuente y problemática coin-
cidencia territorial entre ocupaciones o barrios populares, por un lado, 
y urbanizaciones cerradas y equipamientos asociados, por el otro. La fi-
gura 4, que es una síntesis de los mapas de las figuras 2 y 3, permite ob-
servar de manera simple la situación resultante. Debe resaltarse que los 
cuadrantes de expansión norte y sur son los más contradictorios (en es-
pecial si se analiza la ubicación de las urbanizaciones cerradas de con-
formación más reciente), y en menor medida el cuadrante oeste.

Ya a principios de los años 2000 varios autores llamaron la atención 
sobre el contraste socio-habitacional de la periferia metropolitana y los 
procesos asociados de segregación y fragmentación a pequeña escala 
(Janoschka 2002; Szajnberg 2005; Torres 2001). Lo novedoso es que las 
lógicas de la ganancia inmobiliaria analizadas en el apartado anterior 
no solo tienen impactos negativos sobre las condiciones ambientales 
locales y regionales (algo que ha sido sobradamente demostrado por 
autores como Pintos y Narodowski 2015), sino que adicionalmente tien-
den a generar dos perjuicios específicos sobre los barrios populares. Pri-
mero, de manera indirecta, favoreciendo el impacto de las inundaciones 
con particular violencia sobre estos barrios, debido a la anulación de las 
capacidades hidráulicas de viejas cavas y canteras circundantes que 
funcionaban como «neohumedales», lo que se combina con la ya de 
por sí precaria situación sociohabitacional de los mismos. Tal es la situa-
ción que ha tendido a configurarse, por ejemplo, en el municipio de Es-
teban Echeverría, donde la avanzada de urbanizaciones cerradas sobre 
viejas cavas ladrilleras en las nacientes y cuencas altas de los arroyos ha 
tendido a reducir la capacidad de retención hídrica durante las gran-
des lluvias, agravando las inundaciones en los barrios populares ubica-
dos en las zonas medias y bajas de estas mismas cuencas. Segundo, de 
manera directa, entrando en disputa (económica y judicial) por los mis-
mos suelos sobre los que se expande la urbanización popular. Puede 
entenderse a partir de esto último el contexto urbano general en el 
cual se inscribe el conflicto de Guernica, donde una ocupación de tie-
rras lindante a barrios populares preexistentes y consolidados, entra en 
contradicción con el frente de expansión de urbanizaciones cerradas, 
desatando diferentes mecanismos de violencia hacia las familias que se 
asentaban en la ocupación (Ojea, Romeo Pena y Penissi 2021). Situacio-
nes similares de «contacto» fueron ya registradas en otros conflictos y 
desalojos de menor visibilidad, como los del barrio popular Stone (mu-
nicipio de Escobar) y el de La Ñata (municipio de Tigre).
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Algunas conclusiones provisorias

El avance del capital inmobiliario sobre las periferias metropolitanas de 
Buenos Aires observado durante los últimos 30 años viene a mostrar 
una expansión constante de las fronteras de inversión, a través de ur-
banizaciones cerradas y equipamientos asociados. A su vez, se ha visto 
que, por razones de conveniencia económica, esta expansión en buena 
medida ha tendido a desarrollarse recientemente sobre suelos bajos y 
degradados, pasando a disputar territorios históricamente ocupados 
por las clases trabajadoras marginalizadas, y generando a la vez fuer-
tes impactos indirectos sobre las zonas circundantes a su implantación, 
como el aumento generalizado de los precios del suelo y la destrucción 
de humedales y neohumedales, con la consecuente reducción de su ca-
pacidad de mitigación de inundaciones.

Figura 4. Asentamientos informales y urbanizaciones cerradas históricos (anteriores 
a 2000) y recientes (décadas de 2000 y 2010) en el AMBA y zonas de mayor tensión. 

Fuente: Elaboración propia
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Es de destacar que estos procesos vienen desarrollándose con fuerza 
en los municipios de la zona sur del AMBA, fundamentalmente Bera-
zategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Pte. Perón y San Vicente, que, salvo 
por el caso de la localidad de Canning en Ezeiza/Echeverría, histórica-
mente se habían visto ajenos a esa modalidad de hábitat. En los últi-
mos 20 años la cantidad de urbanizaciones cerradas en esta zona se  
ha multiplicado por 2,7, al tiempo que su superficie se ha multiplicado 
por 3,2 (Venturini et al. 2020). Teniendo en cuenta la fuerte presencia de 
barrios populares y ocupaciones en esta zona del AMBA, se avizora que 
las tensiones pueden profundizarse en el corto plazo, disparando nue-
vos conflictos socioterritoriales similares al acontecido en la localidad 
de Guernica durante 2020.

Más allá de los dilemas jurídicos derivados de la contradicción entre 
cuestiones legales en torno a la propiedad privada de la tierra, por un 
lado, y garantías relacionadas con el derecho a la vivienda, por el otro, 
lo que está en juego, desde una mirada estructural, es el proceso mismo 
de producción de la ciudad. ¿Por qué decimos esto? Bien, porque a 
nivel social la urbanización, y más específicamente la expansión urbana, 
es un proceso que conlleva una gran inversión de trabajo y de recursos 
económicos, que se materializan en la generación de nuevos suelos ur-
banizables, productos inmobiliarios, dotación de infraestructuras viales 
y de servicios, etc. En otras palabras, es uno de los principales procesos 
de absorción del plusvalor social, del excedente económico generado 
por la sociedad en su conjunto (Harvey 2013).

Tal cual planteaba Topalov en sus clásicas tesis sobre la urbanización ca-
pitalista, la ciudad constituye una forma de socialización de las fuerzas 
productivas y, al mismo tiempo, las relaciones capitalistas de produc-
ción se contradicen cada vez más con ese movimiento de socialización, 
lo cual se refleja en las dinámicas de apropiación de la renta del suelo 
(Topalov 1979). 

El modelo de expansión urbana excluyente mediante urbanizaciones 
cerradas evidencia cómo dicho valor generado socialmente es apro-
piado por y para unas minorías, ya sea propietarios de la tierra, desarro-
lladores inmobiliarios, empresas constructoras o bien quienes pueden 
acceder a esa selecta modalidad de consumo residencial de elite. El pro-
blema se agrava porque las inversiones –incluso con endeudamiento 
externo– en grandes infraestructuras como las autopistas, más allá de 
la utilidad social que puedan reportar, tienen como principal efecto el 
aumento de la renta del suelo, capturada en forma privada, retroali-
mentando el modelo de expansión urbana excluyente mediante urba-
nizaciones cerradas.
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Frente a este modelo, se contrapone otro, el de la urbanización popu-
lar a través de ocupaciones de tierra y autoconstrucción. Se trata de 
un formato de producción de ciudad analizado y criticado –con justa 
razón– por la literatura marxista latinoamericana, y del cual se ha seña-
lado tanto su enorme efecto de sobre explotación y expoliación de las 
clases trabajadoras (Pradilla 1983), como su carácter complementario y 
funcional para con el sistema capitalista (Burgess 1978) o, lo que es lo 
mismo, su lógica cocapitalista (Di Cione 2001).

Sin embargo, también es sabido que estas formas más o menos es-
pontáneas de producir ciudad habilitan potencialidades populares 
interesantes, que nada o poco tienen que ver con las lógicas de la ciu-
dad-mercancía (Auerbach 2017; Pelli 2001). A través de variados esque-
mas de organización (delegados de base por manzana, asambleas, etc.) 
se apunta a cubrir las necesidades primarias inmediatas de quienes 
participan de una ocupación, pero también se va dando curso al inci-
piente proceso de urbanización, a través de la división de los lotes, el 
trazado de calles y plazas, el acceso a servicios como la electricidad y 
la conformación de espacios comunitarios. Y, como sucedió en Guer-
nica, estos procesos pueden incluso llegar a ser acompañados por estu-
diantes y profesionales universitarios, que coadyuvan a la elaboración 
de proyectos urbanísticos integrales en conjunto con la población. Se 
evidencia así una gran energía social, una formidable capacidad de tra-
bajo y, lo que es fundamental, una precondición innegociable de que 
esa producción sea no mercantilizada, colectiva, horizontal y que sus 
beneficios se distribuyan equitativamente. La gran cuenta pendiente, 
al momento de defender procesos de producción popular del hábi-
tat como los de Guernica, es la cuestión planteada por Harvey (2013), 
sobre la reapropiación del excedente económico de la sociedad y su 
gestión. Esto es, ningún proceso popular de producción de ciudad, aun 
cuando se generara en detrimento de la propiedad de la tierra de tal 
o cual agente inmobiliario, sería completamente justo si no estuviera 
a la vez acompañado por la disponibilidad de la correspondiente por-
ción del excedente social, que actualmente el mercado o el estado ca-
nalizan en obra pública o incluso en vivienda, a través de empresas 
privadas monopólicas, que se erigen como las principales beneficia-
rias de la valorización de dicho excedente. Queda como tarea futura 
la exploración de herramientas que puedan habilitar tales procesos  
de reapropiación.
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Este libro colectivo pretende contribuir a la difusión de la abundante producción 
académica existente sobre los estudios urbanos que, desde perspectivas críticas, 
se desarrolla en castellano en ambas orillas del Atlántico. Los diferentes estudios de 
caso que se abordan permiten conocer el papel de las políticas públicas en la trans-
formación neoliberal de la ciudad, las dinámicas de estigmatización, precarización y 
securitización que acompañan el cambio urbano, así como los conflictos y formas 
de resistencia que surgen en diferentes contextos. La variedad de casos proceden-
tes de realidades radicalmente distintas que se presentan en el libro da cuenta de 
la diversidad actual de este tipo de estudios en cuanto a perspectivas teóricas, 
temáticas y metodológicas. La transformación y los conflictos urbanos en España, 
Ecuador, México, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela permiten indagar sobre las 
diversas formas e impactos del urbanismo neoliberal, así como en el modo en que 
las diferentes poblaciones confrontan dichas dinámicas que generan enriquecimien-
to para una minoría a la vez que empobrecimiento y exclusión para una mayoría. 
Partimos de la base de que cualquier reflexión sobre la justicia socioespacial debe 
basarse en el conocimiento del modo en que la injusticia y la acción colectiva se 
expresan en diferentes contextos.
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