
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 683

Estudios
CIUDAD Y TERRITORIO
ESTUDIOS TERRITORIALES
ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254
Vol. LIV, Nº 213, otoño 2022
Págs. 683-700
https://doi.org/10.37230/CyTET.2022.213.9

CC BY-NC-ND

Recibido: 08.09.2021; Revisado: 20.01.2022
Correo electrónico: bmatossian@gmail.com; Nº ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7920-0480

La autora agradece los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar y 
enriquecer el manuscrito original.

Resumen: La expansión desigual de las metrópolis latinoamericanas es indagada de modo integral, 
interescalar y multidimensional a partir del estudio de la periferización popular dentro de La Matanza 
(Región Metropolitana de Buenos Aires, RMBA). Metodológicamente se articulan perspectivas geo-
demográficas y socio-antropológicas. A escala municipal se reconoce una fuerte polarización social 
donde las periferias muestran las condiciones más desfavorables. La mirada microespacial, abordada 
desde tres dimensiones -geodemográfica, física y de la experiencia del espacio-, señala heterogenei-
dades en los ritmos de crecimiento y evidencia la relevancia de las experiencias y trayectorias residen-
ciales en su devenir. El carácter inmaterial de las periferias populares y el rol de las voces locales 
resultan centrales en el diálogo interescalar para profundizar el análisis de estos espacios que tienden 
a ser homogeneizados y deshistorizados.

Palabras clave: Periferia; Región Metropolitana de Buenos Aires; Hábitat popular; Trayectorias residen-
ciales; La Matanza; Argentina
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1. Introducción

En las últimas décadas, las metrópolis lati-
noamericanas han continuado expandién-
dose hacia sus periferias bajo lógicas 

propias del urbanismo capitalista, incrementan-
do las desigualdades socioterritoriales y los 
procesos de segregación urbana. Los contor-
nos de las aglomeraciones hacia los cuales las 
ciudades crecen resultan áreas de sumo interés 
para comprender las complejas transformacio-
nes recientes. A la vez que muestran un pleno 
dinamismo territorial y demográfico, estos des-
bordes urbanos expresan con intensidad la po-
larización socioeconómica de las geografías 
actuales. Así, el estudio del conjunto metropo-
litano y los diferentes procesos implicados en 
su expansión, demandan abordajes que den 
cuenta de mutaciones y transformaciones con-
tinuas, reivindicando la importancia del estudio 
de los fijos y flujos que componen el territorio 
(Sack, 1986). Esta idea es también recuperada 
por Di Virgilio & Perelman (2014) quienes pon-
deran la necesidad de analizar los gradientes 
móviles y relacionales en la ciudad dentro de 
los estudios urbanos, especialmente en aque-
llos que se enfocan en las desigualdades socio-
territoriales.

Existen numerosos y diversos antecedentes vin-
culados al estudio del crecimiento vertiginoso de 
las metrópolis de las últimas tres décadas. Uno 
de los más destacados es el que dio origen a la 
idea de “ciudad difusa” (modelo Los Ángeles) 
sobre el que trabajó DaViS (1990). También fue 
emblemática la compilación de monclúS (1998) 
“La Ciudad Dispersa” dedicada a estudiar el fe-
nómeno de la suburbanización en distintas ciu-
dades europeas. En el caso de las ciudades 
latinoamericanas, sin embargo, el patrón de cre-
cimiento urbano ha tenido sus particularidades, 

como indica PraDilla-coboS (2015), debido a la 
naturaleza de sus procesos históricos económi-
cos-sociales, diferentes a los patrones europeos 
y estadounidenses.

Al sur del continente, en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires (RMBA), principal urbe argen-
tina, el patrón de expansión ha mostrado his-
tóricamente una distribución del asentamiento 
poblacional radio-concéntrica desde 1930, 
acompañando los ejes ferroviales, de acuerdo 
a los modos de producción que predominaron 
desde entonces (abba & al., 2015). Con el paso 
de las décadas, esta configuración de “mancha 
de aceite” fue dando paso a una región cada 
vez más compleja, fragmentaria y reticular 
(VecSlir, 2020). La profundización del modelo 
neoliberal a partir de la década de 1990 impul-
só una transformación socioterritorial vertigino-
sa y relativamente novedosa hasta entonces 
denominada por TorreS (2000) como la “subur-
banización de las élites”, que implicó un avance 
de los barrios cerrados y countries (lacarrieu 
& Thuillier, 2001; ViDal-koPPmann, 2014, entre 
otros estudios). Muchos de los abordajes recien-
tes al respecto se enfocaron en la proliferación 
de urbanizaciones privadas dado el alto impac-
to que generaron en el crecimiento de la super-
ficie ocupada en las periferias metropolitanas. 
Como señalaba JanoSchka, el abandono de la 
gestión y control del desarrollo urbano por parte 
del Estado profundizado en la década de 1990 
fue apropiado por actores privados, dando tam-
bién impulso a la urbanización de áreas cada 
vez más grandes (JanoSchka, 2002). Con este 
auge de la privatización de las metrópolis, las 
periferias desarrollaron pautas de organización 
territorial que aumentaron la segregación urba-
na. Por un lado, se produjo una fuerte concen-
tración de inversiones de capital en corredores, 
áreas específicas consideradas como espacios 
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estratégicos, asociadas con frecuencia a las fi-
guras de “enclaves” o “islas”, y, por el otro, un 
relativo abandono de amplios espacios exclui-
dos de las grandes inversiones, denominados 
como “zonas residuales” (TorreS, 2000) o “mar 
de pobreza” (JanoSchka, 2002).

Sobre estas últimas áreas se busca profundizar 
con el objetivo de analizar cómo se ha produ-
cido la expansión urbana y de qué modo estas 
transformaciones recientes pueden ser abor-
dadas considerando su velocidad y particula-
ridades. La propuesta de este artículo busca 
responder a las preguntas ¿cómo analizar las 
periferias populares producto de la expansión 
urbana reciente desde enfoques integrales que 
permitan complejizarlas? ¿Qué metodologías 
pueden implementarse para identificar las ver-
tiginosas transformaciones de estos espacios? 
¿De qué modo los resultados obtenidos desde 
distintos enfoques se complementan o tensio-
nan entre sí?

Para avanzar sobre estos interrogantes se pon-
drá foco en un estudio de caso particular, un 
área de expansión popular reciente en la RMBA, 
dentro del partido1 de La Matanza. Cabe seña-
lar que mientras los ejes norte y sur de la me-
trópolis fueron profusamente estudiados, el eje 
oeste, donde se ubica este partido, no ha reci-
bido una atención equivalente. La relevancia de 
este municipio radica en distintos aspectos. En 
primer lugar, presenta una amplia complejidad 
producto de sus excepcionales dimensiones y 
del sustantivo incremento demográfico que ex-
perimentó recientemente, que alcanzó un total 
de 1,8 millones de personas habitándola según 
el censo 2010. La heterogeneidad socio-econó-
mica al interior del partido es también un rasgo 
destacado, ostentando ciertas áreas de altos y 
medios niveles de ingreso y amplios sectores 
en los que ha predominado el hábitat popular 
en distintas formas. El intenso aumento demo-
gráfico ha tenido un correlato en el déficit habi-
tacional que pasó de representar un 11,41% de 
Déficit Compuesto de los Hogares en 2001 al 
20,89% en 2010, el más elevado de los partidos 
de la RMBA. Este último porcentaje implica que 
la cantidad de viviendas nuevas que son nece-
sarias construir para saldar dicho déficit ascien-
den a 101.295 (ico-ungS, 2020).

Dentro de La Matanza, se ha realizado una 
delimitación para avanzar en el estudio desde 
una escala más acotada, en un área definida 
por la unión entre las localidades de Gregorio 
de Laferrere, Rafael Castillo y González Catán 

(Fig. 2). El interés de este sector radica en que 
se trata de una de las pocas áreas de la man-
cha urbana en las que aún se hallan espacios 
intersticiales entre los ejes de expansión ten-
tacular propios de la aglomeración (VaPñarSky, 
2000). En este sector, alejado de las principa-
les centralidades urbanas del municipio, se han 
materializado formas de desarrollo del hábitat 
popular que, aunque se suelan presentar como 
homogéneas, muestran diferentes lógicas y 
modalidades en su conformación. En términos 
generales, en los sectores más discontinuos 
predominan los asentamientos, barrios cuyos 
orígenes se remontan a tomas de tierras re-
cientes habitados por conjuntos sociales em-
pobrecidos y emplazados en áreas poco aptas 
para la urbanización dada la condición inunda-
ble de sus suelos. Estos espacios residenciales 
se caracterizan por tener un alto predominio 
de informalidad tanto desde la óptica dominial 
como desde el punto de vista de la urbaniza-
ción (clicheVSky, 2000; 2005). Sin embargo, en 
términos particulares presentan una especifici-
dad que requiere ser analizada.

Además de considerar los componentes fijos y 
los flujos del territorio, el estudio de las periferias 
populares se plantea también como una inda-
gación de las dimensiones materiales y simbó-
licas de su constitución, lo que implica analizar 
las representaciones construidas sobre y desde 
estos sectores y sus habitantes en el marco de 
las lógicas de fragmentación y segregación ur-
bana. Si bien no será el eje principal de este 
trabajo, el rol del Estado se mantiene presen-
te por su protagonismo innegable en estos pro-
cesos. Sus distintos grados y modalidades de 
presencia/retirada y las formas desiguales de 
aplicación de las políticas públicas imprimen ló-
gicas en el espacio e impactan en las prácticas 
cotidianas de los/las vecinos/as que allí residen, 
trabajan y circulan.

En síntesis, interesa comprender de qué manera 
se pueden estudiar las periferias populares me-
tropolitanas en su proceso de expansión desde 
un abordaje integral que contemple tanto pers-
pectivas cuantitativas como cualitativas a fin de 
dar cuenta de su complejidad y heterogeneidad. 
Este artículo se estructura del siguiente modo: 
primero se presenta un apartado con reflexio-
nes teóricas en torno a la noción de periferia en 
el marco del estudio de la expansión urbana, 
sumado a algunos antecedentes latinoamerica-
nos. En una segunda parte se describe la es-
trategia metodológica aplicada. Respecto a los 
resultados, se agrupan en dos secciones, una 

1 La denominación “partidos” se utiliza para los municipios o gobier-
nos locales que componen la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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primera analiza la escala municipal de modo 
macroestructural para luego profundizar en el 
nivel microsocial sobre el área de estudio en un 
sector de la periferia popular matancera. Dentro 
de esta última sección se indaga a partir de tres 
dimensiones: geodemográfica, física y de la ex-
periencia del espacio. Para concluir se incluyen 
las reflexiones finales.

2. La noción de periferia: 
antecedentes y desafíos 
conceptuales 
En este apartado se profundizará sobre la no-
ción de periferia, a fin de precisar el tipo de de-
finición que se recupera y su utilidad para el 
análisis de la expansión urbana resultado de 
desplazamiento de clases populares hacia es-
pacios cada vez más alejados de las centralida-
des. En principio referiremos a ciertos aspectos 
desde donde se construye este concepto articu-
lando algunos antecedentes, formas de aborda-
je y precisando el enfoque que se le otorga en 
esta propuesta; luego se analiza su uso para 
otros casos de urbanización popular periférica 
en metrópolis latinoamericanas.

Entre los distintos y variados antecedentes res-
pecto a las periferias, una referencia de inte-
rés fue el trabajo de Pryor quien, en la década 
de 1960, estudió la “franja rural – urbana” como 
una compleja zona de transición en las áreas 
de expansión urbana en países occidentales. 

Frente a las dificultades para su abordaje, reco-
noce entonces una serie de contenidos estruc-
turales y funcionales para definirla y delimitarla: 
las categorías censales que demarcan el espa-
cio urbanizado, los usos del suelo, la zonifica-
ción vinculada a la posibilidad de subdivisión 
de las propiedades, los movimientos pendula-
res de residentes, la cobertura de servicios, la 
densidad de población, y rasgos que denomi-
na como “orientación social” urbana entre otros 
(Pryor, 1968). Este aporte si bien da pautas in-
teresantes respecto de cómo indagar las perife-
rias, incluyendo aspectos como las movilidades 
cotidianas, resulta un tanto acotada respecto al 
carácter relacional y simbólico de estos espa-
cios. Así se evidencia la necesidad de avanzar 
en la complejización de la mirada desde pers-
pectivas situadas, que den cuenta de las parti-
cularidades locales.

La delimitación de la noción de periferia se 
puede precisar también a partir de su contra-
posición respecto de otros conceptos como su-
burbio, borde, margen, entre otras, utilizados 
muchas veces como sinónimos. Con esta in-
quietud, hiernaux & linDón (2004) repensaron y 
contrapusieron tres conceptos: periferia, arrabal 
y suburbio. Ubican las nociones en su historici-
dad, espacialidad, según los marcos contextua-
les en que surgieron y connotaciones con las 
que se han asociado tradicionalmente (Fig. 1). 
Asimismo, señalan aspectos comunes que re-
fuerzan el rasgo “en transformación” propio de 
estos espacios. En el siguiente cuadro se sinte-
tizan sus aportes.

Fig. 1/ Síntesis y comparación de conceptos de Arrabal, Suburbio y Periferia según Hiernaux & Lindón 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del texto de hiernaux & linDón (2004)

ARRABAL SUBURBIO PERIFERIA
Hasta fines del siglo XIX y principios 
del XX

Inicio y mediados del siglo XX Después de la década de 1970

Uso con fuerte herencia europea Notable sesgo americano Cuño latinoamericano

Lo que está “afuera” de la ciudad (Ar-
rbad)

Lo que está “cerca” de la ciudad (co-
nectado a ella funcionalmente)

Sentido geométrico:  circunferencia o 
contorno de un círculo (ciudad)

Remitía a barrios peligrosos, externos 
a la ciudad, con funcionamiento “fuera 
de la normalidad”.
En Buenos Aires del 1900 representa-
do en la literatura por la figura del “ori-
llero” de González Arrili

Llegada masiva de migrantes: el borde 
de las ciudades como meta - Suburbio 
como fuente de mano de obra 
“Nadie quiere renunciar a la ciudad” – 
ilusión del derecho a la ciudad
Vida más tranquila y natural

Teoría social 1960s: espacios centrales 
– espacios distantes (centro – periferia) 
mundo ordenado diferencialmente por 
el capitalismo, sustentado en una evi-
dente desigualdad.
La periferia como circunferencia exter-
na a la ciudad en la cual están los po-
bres, los dominados, los despojados.  

EN COMÚN
Las tres voces refieren a la zona de expansión de la cuidad a expensas de tierras de vocación rural y anexión al continuo 
urbano de antiguos poblados. Rasgos: juventud de las construcciones y de las formas de ocupación del suelo – Disconti-
nuidad de la ocupación del espacio.
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Esta propuesta refuerza la pertinencia del uso de 
la noción “periferia” para analizar la expansión de 
la ciudad hacia su “circunferencia externa” en ge-
neral, pero más particularmente para hacerlo po-
niendo atención al crecimiento de la urbanización 
popular, tan extendida en el contexto latinoameri-
cano. Otro elemento insoslayable que emerge en 
la descripción del concepto, consiste en recuperar 
la oposición clásica centro-periferia, entendida por 
Lefebvre como el antagonismo mundial entre es-
pacios dominantes y dominados:

“El espacio dominante, el de los centros de rique-
za y de poder, se esfuerza en moldear los espa-
cios dominados —de las periferias— y mediante 
el uso de acciones a menudo violentas reduce los 
obstáculos y todas las resistencias que encuen-
tra” (leFebVre, 2013, p. 108).

En sintonía con esta reflexión, es interesante ar-
ticular este trabajo en los debates en torno a las 
variaciones del capitalismo. Frente a las ideas 
de expansión homogénea del capital que tien-
den al mantenimiento de las jerarquías globales, 
distintos enfoques críticos analizan las variacio-
nes incluso al interior de la variedad periférica, 
aunque siempre vinculadas al proceso global 
de reproducción (FernánDez, 2017). Desde esta 
perspectiva es posible hilvanar un diálogo inte-
rescalar en el que resulta relevante y necesario 
dar cuenta de las dinámicas internas tanto en 
América Latina como al interior de sus principa-
les metrópolis.

A propósito de estas tensiones aplicadas a 
las transformaciones urbana y, particularmen-
te a sus extensiones (extrarradio, periferia), 
leFebVre también resaltaba que estos secto-
res reciben expresiones tales como “patología 
del espacio”, “espacios enfermos” con una in-
tencionalidad específica: 

“Artificios todos ellos que permiten a los arquitec-
tos, urbanistas y planificadores presentarse como 
«médicos del espacio» o al menos sugerir la idea. 
Esto promueve una generalización de represen-
taciones particularmente mistificadoras, especial-
mente la idea de que la ciudad moderna no deriva 
de la sociedad capitalista (o neocapitalista), sino 
de una enfermedad de la sociedad” (leFebVre, 
2013, p. 154).

Esta última advertencia refuerza la importancia 
de abordar de modo crítico tanto los aspectos 
materiales como aquellos simbólicos en el es-
tudio de las periferias; sin perder de vista que 
en el marco de las políticas neoliberales de de-
sarrollo urbano de carácter extractivista, se re-
produce una privación estructural del acceso al 
hábitat para amplias y heterogéneas capas de 
población (roDríguez, 2020).

Además, otros trabajos ocupados sobre ciu-
dades latinoamericanas advierten sobre la 
relevancia del estudio de las periferias de ex-
pansión reciente y vertiginosa, haciendo énfasis 
en las particularidades que estos procesos ad-
quieren para los conjuntos sociales de sectores 
populares. Por ejemplo, hiDalgo (2007) refirién-
dose al caso chileno habla sobre la “periferiza-
ción” extrema que tiene allí la construcción de 
viviendas sociales como consecuencia de una 
“nueva cuestión urbana” donde si bien la provi-
sión del bien existe, se concreta en una localiza-
ción deficiente, desconectada de los servicios y 
equipamientos básicos, que niega el derecho a 
la ciudad. También en el caso mexicano se des-
taca que los espacios periféricos están aumen-
tando a un ritmo mucho mayor al de la población 
urbana, proceso por el cual se incorporan tierras 
adicionales al perímetro urbano con fuertes im-
plicaciones a futuro de orden social y ambiental 
(aguiar & eScamilla, 2009). Estos autores tam-
bién destacan la importancia de estudiar la con-
centración de “zonas pobres” que carecen de 
servicios básicos a partir de los procesos de ex-
pansión urbana periférica.

El caso de la RMBA difiere de las metrópolis de 
Santiago de Chile y de México principalmente 
porque en el caso argentino no se han imple-
mentado planes de viviendas sociales masi-
vos como en aquellas urbes. Sin embargo, sí 
coinciden respecto al modelo de dispersión en 
aumento que reproduce en el tiempo una peri-
ferización que implica condiciones fuertemen-
te desfavorables para quienes allí residen. En 
este sentido, se recupera también la propuesta 
de “periferización popular excluyente” (aPaolaza, 
2016) que resume este proceso y lo precisa al 
detallar que, además del desplazamiento desde 
las centralidades, se reconoce una histórica pe-
riferización de los pobres urbanos que incluye 
a quienes siempre las han habitado y quienes 
fueron desplazados desde áreas “no centrales”. 
Esta mirada que complejiza las periferias contri-
buye a pensar el estudio de caso en este trabajo 
donde se espera indagar en las particularidades 
de un sector específico con miras a reconocer 
sus heterogeneidades y matices.

3. Metodología
Como se anticipó en la introducción, una de 
las preguntas que busca desandar este tra-
bajo refiere a cómo analizar las periferias 
populares de expansión reciente desde en-
foques integrales, amplios. En el marco de 
este desafío, la estrategia metodológica apli-
cada se encuentra apoyada tanto en técnicas 
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cuantitativas como cualitativas, en la búsque-
da de un diálogo que articule perspectivas 
propias de la geo-demografía con aquellas 
socio-antropológicas y las tensione al contra-
poner los diferentes tipos de resultados.

En el abordaje geo-demográfico se procesan 
fuentes censales y cartográficas a escala del 
total del partido de La Matanza, para dar cuen-
ta del contexto estructural del municipio en su 
conjunto, y también en la escala microespacial 
que analiza el caso de estudio de una porción 
de la periferia matancera de expansión recien-
te, en la intersección de tres de sus localidades: 
González Catán, Rafael Castillo y Gregorio de 
Laferrere. En un entorno de sistemas de infor-
mación geográfica, se confeccionaron mapas 
temáticos que contribuyen a comprender 1) las 
desigualdades socio-territoriales al interior del 
municipio y 2) la forma que adquirió la expan-
sión urbana periférica reciente en el área de 
estudio. Para lo primero, se procesaron micro-
datos censales relativos a la variación de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como 
modo indirecto de dar cuenta de las desigualda-
des dentro de este extenso municipio, indagan-
do en ciertas inequidades estructurales. Este 
indicador de privaciones materiales delimita el 
porcentaje de hogares con al menos una de las 
siguientes condiciones: a) Hacinamiento: más 
de tres personas por cuarto; b) Vivienda de tipo 
inconveniente; c) Condiciones sanitarias: sin re-
trete; d) Asistencia escolar: al menos un niño 
en edad escolar que no asiste a la escuela; e) 
Capacidad de subsistencia: cuatro o más perso-
nas por miembro ocupado (inSTiTuTo nacional De 
eSTaDíSTicaS y cenSoS, inDec, 1998).

Respecto al segundo punto, vinculado a la ex-
presión morfológica de la expansión, aplicado al 
caso del área de estudio, se realizó un análisis 
microespacial de los cambios en la subdivisión 
espacial según radios censales2 para los tres 
últimos períodos intercensales, como una forma 
de analizar cartográficamente el crecimiento de 
la urbanización dentro de esta periferia popular.

También se utilizaron fuentes secundarias pro-
venientes de los censos de población para con-
trastar el crecimiento demográfico en clave 
comparativa entre diferentes escalas: provincial, 
metropolitana, municipal y local para el área de 
estudio. La dimensión física de la expansión 
urbana fue, asimismo, abordada desde una in-
terpretación visual de imágenes satelitales de 

acceso libre con miras a comparar a lo largo del 
tiempo los cambios en la ocupación efectiva del 
espacio y su velocidad. Esta última estrategia 
permitió seleccionar y delimitar un sector peri-
férico que mostrara expansión popular recien-
te donde poder profundizar, desde una mirada 
cualitativa, en la fase siguiente.

Desde la perspectiva socio-antropológica se 
abordó un análisis microespacial en el área de 
estudio a fin de dar cuenta de aquellas dimen-
siones que subyacen invisibilizadas en los abor-
dajes cuantitativos. En el área específica en la 
que se han desplegado estrategias cualitativas, 
se planificaron, en una primera etapa del trabajo 
de campo, diferentes recorridos urbanos a par-
tir de los cuales se identificaron: operativos te-
rritoriales, mesas de articulación interactorales, 
delegaciones municipales de desarrollo social, 
establecimientos educativos, comedores comu-
nitarios y otras organizaciones de relevancia en 
el área. Se comenzaron a frecuentar estas ins-
tancias, lo cual permitió dar inicio a una segun-
da etapa en la que se realizaron entrevistas en 
profundidad tanto a referentes que habitan y/o 
trabajan en el área, como a vecinos/as que allí 
residen. Se concretaron un total de 25 entrevis-
tas en profundidad, realizadas durante 2018 y 
2019, a las que se sumaron otras formas de re-
levamiento más informales volcadas en un dia-
rio de campo ad hoc.

Todas las entrevistas fueron grabadas, trans-
criptas y luego trabajadas a partir de la técnica 
de análisis de contenido temático (barDin, 1979; 
minayo, 2013). Se buscó descubrir los núcleos 
de sentido que componen dichas textualidades 
a partir de la descripción de la presencia, ausen-
cia o frecuencia de aparición de un determina-
do contenido para inferir conocimientos relativos 
a las condiciones de producción/recepción de 
estos mensajes (barDin, 1979). Si bien esta es-
trategia tiene un alcance temporal y espacial 
acotado, la profundidad que se alcanza permite 
indagar en las experiencias y en los aspectos 
simbólicos, discursivos e identitarios que con-
figuran las espacialidades de las personas que 
habitan, circulan y trabajan en las periferias.

Respecto a las entrevistas propiamente di-
chas, se indagó sobre los cambios espacia-
les y temporales recientes en esta periferia 
matancera desde la perspectiva de las per-
sonas que allí residen y circulan. Para ello 
se recuperan los aportes de courgeau (1987) 

2 Los radios censales son las unidades espaciales menores 
utilizadas por el censo en la Argentina.
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sobre la importancia de renovar las técnicas 
de relevamiento de las movilidades, haciendo 
foco en los espacios de vida, incluyendo la 
dimensión residencial. Siguiendo esta misma 
línea, se reconstruyeron las trayectorias resi-
denciales de personas que viven en el área de 
estudio y que fueron entrevistadas, definidas 
a través de la propuesta teórica y metodoló-
gica de SaSSone (2019). A partir del análisis 
de estas entrevistas en profundidad, se busca 
dar cuenta del rol explicativo de las trayec-
torias residenciales en la expansión urbana 
popular y en la creación de nuevos barrios pe-
riféricos. Este abordaje desde las narrativas 
permite interpretar los modos en los que las 
diversas dimensiones de la espacialidad son 
experimentadas, ponderadas y visibilizadas. 

A su vez, dentro del análisis de estas trayecto-
rias, se indagó sobre las motivaciones en cada 
fase residencial y sobre las percepciones que se 
tienen sobre el área en particular y sobre la ve-
locidad  y particularidad de las transformaciones 
recientes. En el caso de las entrevistas a perso-
nas que trabajan en el área pero que no residen 
allí, se profundizó sobre las representaciones 
sobre estas periferias, reconstruyendo miradas 
tanto desde agentes del estado, principalmente 
docentes o trabajadores municipales, como de 
otros actores sociales. Todos estos elementos 
permiten hilvanar una trama actualizada y densa 
sobre este espacio particular dentro de un sec-
tor periférico del extenso municipio matancero.

4. Las periferias matanceras en la 
escala municipal 
El partido de La Matanza tiene una superficie 
de 323 kilómetros cuadrados sobre un total de 
17.396 para toda la RMBA. A pesar de ser un par-
tido contiguo en su porción noreste con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), área central 
de la metrópolis, no constituye una jurisdicción to-
talmente aglomerada, sino que forma parte del 
conjunto de municipios o partidos “parcialmente 
aglomerados en los que la población urbana su-
pera -y en general muy ampliamente- a la rural” 
(kralich, 2016, p. 47). Esta extensión le otorga 
también un rasgo único dentro de todos los mu-
nicipios de la RMBA: en su interior se hallan los 
tres cordones (o coronas) que rodean concéntrica-
mente a la ciudad central (baTTiSTa & FeiTo, 2015). 
Esta característica da cuenta de la complejidad 
de su estudio a la vez que plasma la importante 
relación interescalar que vincula el nivel municipal 
con el metropolitano y nacional para este singu-
lar caso.

Para comprender el devenir de su proceso de ex-
pansión urbana se deben considerar brevemente 
ciertos rasgos propios del conjunto de la RMBA, 
a su vez resultado de las lógicas de desarrollo a 
escalas nacionales y globales, dado que su confi-
guración espacial ha estado “profundamente liga-
da al ritmo y la forma que asumió la acumulación 
del capital en la Argentina y, con ella, la interven-
ción estatal en términos de políticas urbanas” (Di 
Virgilio & aramburu, 2020, p. 4). La evolución terri-
torial de la metrópolis ha tenido distintos “momen-
tos” en los que la mancha urbana experimentó 
niveles de expansión particulares, siguiendo la 
propuesta de Di Virgilio & gueVara & arqueroS-
meJica (2015). Para el caso de La Matanza, el cre-
cimiento fue especialmente intenso durante lo que 
aquellos autores denominaron el segundo mo-
mento (1930-1970) correspondiente al modelo de 
Industrialización de Sustitución por Importaciones 
(ISI), que transformó particularmente la prime-
ra y segunda corona metropolitana. Esta expan-
sión fue motorizada por el desarrollo de industrias 
nacionales con el consecuente desplazamiento 
residencial de sectores de menores ingresos y 
asalariados obreros a lo largo de la extensión de 
la red ferroviaria. También fue acompañada por el 
acceso a la tierra urbana y a la vivienda a través 
de los loteos económicos. En las siguientes dé-
cadas el crecimiento continuó con lógicas propias 
del tercer momento de crisis y transformación ur-
bana. Se destacan, primero una desaceleración 
del proceso de suburbanización (1970 y 1990) y 
luego la metropolización avanzada y urbaniza-
ción del tercer cordón entre (1990 y 2010) (Di 
Virgilio & gueVara & arqueroS-meJica, 2015).

El auge de las urbanizaciones privadas, que tuvo 
un fuerte alcance que en el eje norte de la RMBA, 
no alcanzó a impactar en La Matanza donde la 
presencia de estos emprendimientos ha sido muy 
escasa. En este municipio, el deterioro económico 
de la década de 1990 produjo desequilibrio en la 
distribución de la tierra, con retroceso de la ac-
tividad hortícola de minifundistas (FeiTo, 2017) 
al tiempo que registraba una creciente deman-
da de viviendas producto del crecimiento demo-
gráfico las cuales se fueron intentando resolver 
mediante formas de periferización popular exclu-
yente. Es relevante entonces comprender estas 
dinámicas, para el segundo y tercer cordón ma-
tancero, considerando el corrimiento de los usos 
del suelo productivos y las tensiones en torno a 
la configuración de las periferias en transforma-
ción. La profundización del modelo de urbaniza-
ción neoliberal excluyente de los noventa agudizó, 
en estas áreas alejadas de las centralidades, par-
ticularidades propias de los sectores postergados 
u opacos dentro del partido, en contraposición a 
los espacios luminosos que se pusieron en valor 
producto de la globalización (SanToS, 1996). En 
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estos espacios opacos, se fue configurando un 
proceso similar al que PraDilla coboS (2015) des-
cribe como urbanización popular, dentro del pa-
trón de crecimiento periférico caracterizado por la 
sucesión de períodos de extensión periférica dis-
persa de las implantaciones urbanas y períodos 
de relleno en los intersticios, con una presencia 
dominante del sector popular de muy bajos ingre-
sos, ocupación irregular de los terrenos y auto-
construcción de viviendas, entre sus principales 
rasgos. Así, este tipo de expansión reciente confi-
guró nuevas áreas urbanizadas bajo lógicas fuer-
temente polarizadas.

Para analizar estas desigualdades socioeco-
nómicas al interior del partido y visualizar dife-
rencias entre las distintas coronas, el mapa de 
la Fig. 2 representa los porcentajes de hoga-
res con NBI del censo 2010, al nivel de radios 
censales. En términos generales se identifi-
ca una tendencia en la que a mayor distancia 

de la CABA, las condiciones en la calidad de 
vida decrecen, lo cual también ha sido demos-
trado en otros trabajos (henry & al., 2020). 
Se reconocen notables contrastes con me-
jores condiciones socio-habitacionales en el 
norte y noreste, en los sectores más próxi-
mos a la Avenida General Paz, límite con la 
CABA. Se trata de hogares en las localida-
des de Ramos Mejía principalmente y parcial-
mente en Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga 
y San Justo (localidad cabecera del partido). 
Asimismo, se destaca Ciudad Evita con ho-
gares de condiciones muy favorables, al su-
deste del límite entre la primera y segunda 
corona. Distintas situaciones en categorías 
intermedias se registran hacia el sector cen-
tral del partido, encadenando las distintas 
centralidades coincidentes con las estacio-
nes de ferrocarril de Gregorio de Laferrere, 
Isidro Casanova, Rafael Castillo y González 

Fig. 2/ Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, La Matanza – 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información obtenida en el cenSo nacional De Población, hogareS y ViVienDaS 2010, 

de acuerdo a la Base de Datos Redatam
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Catán. Los sectores más desfavorecidos, con 
mayores porcentajes de hogares con NBI, se 
identifican principalmente en la mitad sudoes-
te del partido, alejados de las áreas comer-
ciales, también a lo largo del límite sudeste 
del partido, sobre la cuenca del río Matanza-
Riachuelo, lo cual suma también condiciones 
de vulnerabilidad socio-ambiental.

La falta de servicios e infraestructura se agra-
va al sudoeste del Camino de Cintura o ruta 
provincial Nº 4, límite entre primera y segun-
da corona (Fig. 2). Asimismo, esta situación 
se replica en los hogares más alejados de los 
principales ejes viales: Ferrocarril Belgrano 
Sur, la Ruta Nacional Nº 3 Avenida Brigadier 
Juan Manuel de Rosas y la Ruta Provincial 
21 Avenida General Anselmo Rojo. En estos 
radios censales el acceso a servicios es redu-
cido, en muchos de ellos se registran proble-
mas asociados a las inundaciones, basurales 
a cielo abierto y calles sin pavimentar.

Luego de haber identificado la distribución de 
las desigualdades socio-territoriales al interior 
de este extenso municipio, resulta interesan-
te marcar que este patrón replica la escala de 
la RMBA. En un trabajo anterior que analizó 
también los porcentajes de hogares con NBI 
por municipios para el conjunto metropolitano, 
se destacó que los mayores porcentajes  au-
mentan no solo al alejarse de la ciudad capital 
(CABA), sino también a medida que se avan-
za hacia el sur y el suroeste del área metro-
politana (Di Virgilio & aramburu, 2020). Esta 
correspondencia entre ambos niveles regio-
nal y municipal evidencia la importancia que 
adquiere el cambio de escala y de mirada a 
fin de indagar sobre aspectos que avanzan 
más allá de las posibilidades mensurables 
de las variables a partir de datos censales. 
Especialmente porque, como se indicó al ini-
cio de este trabajo, las periferias demandan 
ser abordadas más allá de una concepción fija 
que las configura como “área dormitorio”, para 
dar cuenta de sus amplias dinámicas sociales, 
económicas y culturales, de los flujos que tam-
bién las configuran. Se constituye entonces 
como un desafío reflexionar sobre un análisis 
de las periferias que incluya las dinámicas de-
mográficas, del mercado del suelo pero que 
también incorpore a quienes habitan, traba-
jan y circulan por estos espacios. Por ello, es 
que el siguiente apartado busca profundizar 
en la escala microespacial aplicada en el área 
de estudio, también marcada en la Fig. 2, en 
un espacio de urbanización reciente entre la 
segunda y tercera corona del municipio de La 
Matanza.

5. Acercando la mirada: la 
configuración de periferias desde 
tres ejes
Se desarrollarán tres ejes para el análisis de 
las dinámicas de expansión hacia un sector 
particular de la periferia matancera. Cada uno 
implica dar cuenta de las transformaciones 
desde miradas diferenciadas: una geo-demo-
gráfica, otra vinculada a las formas de expan-
sión física del hábitat popular periférico y una 
tercera enfocada en las experiencias del es-
pacio, desde una perspectiva cualitativa.

La importancia de realizar análisis microes-
paciales se vincula con la relevancia que ad-
quieren los estudios a escalas locales para 
una comprensión más integral de los fenó-
menos urbanos. Asimismo, tal como señalan 
Di Virgilio & SerraTi (2020) desde finales del 
siglo XX la segregación residencial de gran 
escala ha ido generando cambios en sus pa-
trones avanzando hacia una mayor fragmen-
tación a nivel territorial. De este modo, se 
busca reconocer estos procesos en un recor-
te particular, al interior de aquello que tiende 
a ser homogeneizado y referido como zonas 
residuales.

5.1 Eje expansión en clave geo-
demográfica
Analizar la variación de la población dentro 
de las unidades espaciales entre distintos 
cortes temporales resulta un modo de di-
mensionar los procesos de expansión urba-
na. Asimismo, comparar los incrementos en 
distintas escalas permite sopesar la magni-
tud de los aumentos respecto a otros niveles. 
Para elaborar el gráfico correspondiente se 
calculó la Tasa de Crecimiento Medio Anual 
para los dos últimos períodos intercensa-
les 1991-2001 y 2001-2010. Esta tasa se 
midió tanto para el recorte del área de estu-
dio como para el conjunto del partido de La 
Matanza, el Gran Buenos Aires y el total de 
la provincia de Buenos Aires (Fig. 3).

Las elevadas tasas de crecimiento del área 
de estudio (de casi 5% en ambas medicio-
nes) dan cuenta de un ritmo acelerado en el 
cual este espacio se fue poblando durante 
ambos períodos. En términos absolutos este 
incremento se plasma de modo más eviden-
te, dado que el área pasó de un total de poco 
menos de 50.000 habitantes en 1991 a casi 
120.000 en 2010. Para la escala del partido 
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el aumento fue muy significativo en los años 
del segundo período cuando amplió en casi 
medio millón su total de habitantes. Las tasas 
para el Gran Buenos Aires y para el total de 
la provincia homónima se mantuvieron en 
torno al 1% en ambos períodos aunque con 
un leve aumento para el segundo.

Esta forma de analizar la tasa de crecimien-
to poblacional en distintos niveles refuerza 
la importancia del análisis interescalar para 
destacar la potencia de los procesos en cier-
tos recortes específicos de las metrópolis, e 
incluso al interior de los municipios donde 
sus fragmentos no necesariamente experi-
mentan variaciones similares a las del con-
junto del partido.

Otra forma de registrar el proceso de ex-
pansión urbana a partir del uso de fuentes 
censales fue realizar una comparación de 
las categorías censales que demarcan el 
espacio urbanizado, tal como indicó Pryor 
(1968), a lo largo del tiempo. En la serie de 
mapas correspondientes, se muestran las de-
limitaciones areales de radios censales para 
el área de estudio y se muestra la sucesión 

correspondiente a los tres últimos censos: 
1991, 2001 y 2010 (Fig. 4 a, b y c). Estas 
unidades espaciales se intentan mantener a 
lo largo del tiempo con fines comparativos, 
sin embargo, el crecimiento demográfico obli-
ga a hacer nuevas subdivisiones para man-
tener valores relativamente similares dentro 
de cada una ya que se corresponde con un 
número de población definido en relación con 
el número de censistas. Así, su distribución y 
dimensiones dan claras pistas: aquellos más 
pequeños en superficie indican una densidad 
de población más elevada. La misma va dis-
minuyendo a medida que la mancha urba-
na compacta va abriéndose, dando paso a 
radios más extensos, resultado de la mayor 
dispersión de la población. De acuerdo a la 
cartografía elaborada el extremo sudeste del 
área, próximo a la Ruta Nacional 3, mues-
tra los radios más pequeños, allí la urbaniza-
ción ha sido, relativamente, más temprana. 
En contraposición, en las áreas del noroes-
te, próximas al límite con el partido de Merlo 
(hacia la Ruta Provincial 1001), todavía se 
conserva un amplio sector no urbanizado con 
radios censales extensos. A pesar de ello, 
también se identifican mayores subdivisiones 
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Fig. 3/ Tasa de Crecimiento Medio Anual períodos 1991-2001 y 2001-2010, área de estudio, partido de La Matanza, 
Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de los censos de 1991, 2001 y 2010; Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC)
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dentro de estos radios entre 2001 y 2010. 
Esta tendencia de avance con sentido sudes-
te – noroeste se refuerza con la represen-
tación de la capa correspondiente al “ejido 
urbano 2015” elaborada por el Instituto del 
Conurbano para delimitar la extensión del 
área urbanizada que no alcanza a cubrir los 
sectores próximos a la Ruta 1001.

El procesamiento y análisis de esta fuente de 
información secundaria permite en esta serie 
comparativa condensar procesos transcurri-
dos a lo largo de tres décadas, brindando 
evidencias espaciales sobre la presión de-
mográfica sobre las periferias en expansión. 
Sin embargo, a pesar de estar trabajando con 
las mínimas unidades censales disponibles, 
se torna necesario visualizar la materialidad 
de la ocupación efectiva de estos espacios 
mediante distintas estrategias de análisis, tal 
como se verá en el siguiente apartado.

5.2 Eje expansión física del hábitat 
popular 
De acuerdo con la clasificación de asenta-
mientos populares o informales propues-
ta por craVino (2006), en este sector de 
La Matanza predominan los asentamientos 
o tomas de tierra. Estos se diferencian de 
las villas tanto por aspectos físico-urbanos 
como por procesos sociales: las villas se en-
cuentran ubicadas principalmente en el área 
central metropolitana y en su primera conur-
bación (primera corona) mientras que los 
asentamientos se encuentran ubicados hacia 
la periferia, en zonas de menor densidad po-
blacional y poseen una trama urbana similar 
a la producida por los loteos ofrecidos por el 
mercado (craVino, 2006). A partir de releva-
mientos in situ en los sectores de urbaniza-
ción más reciente y del análisis de imágenes 
satelitales se halla que dentro del área de 
estudio, en su mitad noroeste, se identifica 

Fig. 4 a, b y c/ Radios censales 1991, 2001 y 2010, área de estudio 
Fuente: Elaboración propia sobre la base información obtenida en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC (2017) e 

Instituto del Conurbano-Universidad Nacional General Sarmiento, ICO–UNGS (2017)
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lo que aPaolaza (2016) denomina co-empla-
zamiento. Allí se encuentran las tres moda-
lidades principales de expansión periférica 
popular: nuevos barrios de vivienda social, 
asentamientos informales y loteos precarios. 
La producción de vivienda social generada 
desde el Estado nacional en este sector ha 
sido acotada y se halla en dos barrios, por 
lo tanto predominan los asentamientos infor-
males y los loteos precarios. Estos últimos 
se explican “por políticas de créditos indivi-
duales que directa o indirectamente fomen-
tan la autoconstrucción por trabajo o gestión” 
(aPaolaza, 2016, p. 8). Además, se identifican 
desigualdades en torno a los diferentes ni-
veles de consolidación en estos barrios, de 
acuerdo a su antigüedad y niveles de organi-
zación de sus vecinos/as.

Existen además ciertos aspectos comunes 
dado que la ocupación del espacio recien-
te en toda el área se produjo sobre terrenos 

bajos e inundables pertenecientes a la cuen-
ca del río Matanza Riachuelo, más especí-
ficamente a su cuenca media caracterizada 
por un paisaje mixto urbano-rural (acumar, 
2020). La configuración de buena parte de 
los barrios del sector se vincula con una serie 
de asentamientos producidos en las últimas 
décadas, caracterizados por no cubrir las 
condiciones urbano-ambientales básicas ne-
cesarias para constituirse como residencia-
les. En la Fig. 5 se muestran las fotografías 
que ilustran a modo de ejemplo dos diferen-
tes modalidades, la de barrios de vivienda 
social producidos por el Estado, en la imagen 
de la izquierda, y uno de los tantos asenta-
mientos informales más recientes a la dere-
cha. En ambas fotografías se identifica una 
ocupación dispersa del espacio, escasa in-
fraestructura urbana y algunas pocas eviden-
cias de la vegetación natural del área en un 
paisaje de transición.

Fig. 6/ Reconocimiento e interpretación visual de la expansión urbana 2004 – 2018
Fuente: Elaboración propia sobre la base de imágenes satelitales disponibles en google earTh Pro

Fig. 5/ Fotografía del área de estudio. (a) A la izquierda vivienda social generada por el Estado y (b) a la derecha 
asentamientos informales 

Fuente: Fotografías de la autora tomadas durante el trabajo de campo
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Como se indicó en el apartado metodológico, 
una estrategia para dimensionar y precisar 
el ritmo de expansión urbana es el análisis 
multitemporal del avance del espacio edifica-
do a partir de la disponibilidad de imágenes 
satelitales de distintos cortes temporales. En 
la Fig. 6 se muestra el detalle de la compa-
ración de los dos extremos temporales: a la 
izquierda se aprecia el espacio escasamen-
te urbanizado correspondiente al registro del 
año 2004. Hacia la derecha se identifica la 
interpretación visual realizada sobre siete 
imágenes recuperadas de Google Earth co-
rrespondientes a los años 2004, 2008, 2010, 
2012, 2014, 2016 y 2018 sintetizadas sobre 
una imagen de este último año. En este re-
corte del noroeste del área de estudio se 
puede visualizar el rápido avance dentro de 
los 14 años registrados identificándose un 
fuerte impulso luego del 2010. También se 
reconoce el co-emplazamiento de las distin-
tas modalidades de expansión periférica po-
pular ya mencionada.

Este ejercicio comparativo muestra lo recien-
te y vertiginoso del proceso de periferización 
en el área de estudio, a su vez, permite con-
tar con información actualizada lo cual resul-
ta de indiscutida relevancia dada la dinámica 
de fuertes cambios acontecidos en los últi-
mos quince años. Finalmente, esta recons-
trucción permite contar con elementos de 
utilidad para el reconocimiento de la tempo-
ralidad de los barrios del área, indispensable 
para la fase de entrevistas en profundidad 
que permite contrastar la mirada “desde arri-
ba” con las experiencias de quienes allí tra-
bajan, circulan y residen.

5.3 Eje expansión desde las 
experiencias del espacio periférico
En este eje se analizan las transformacio-
nes recientes relatadas por quienes residen, 
circulan y trabajan en la zona. Si bien estos 
cambios son narrados de modos disímiles, 
presentan interesantes rasgos comunes. En 
general, se mantiene un patrón que da cuen-
ta de los vertiginosos cambios ocurridos en 
los últimos diez años, en consonancia con 
lo evidenciado por las fuentes presentadas 
previamente. Además, distintas personas 

resaltan las características del sector vin-
culadas a los riesgos ambientales y cómo 
ello impacta en su valorización y ocupación. 
Una trabajadora social del municipio detalla 
estas dinámicas de ocupación y contrapone 
las áreas más dispersas con mayores riesgos 
ambientales próximas a la ruta 1001, asocia-
das a las modalidades de asentamientos in-
formales (también llamados “tomas”), con 
aquellas más densamente ocupadas y con-
solidadas, y agrega una descripción sobre 
la condición de ocupación gradual de ambos 
sectores:

“Allá hay partes que están tomadas, sigue 
siendo campo porque se inunda mucho… di-
gamos toda esta zona de acá, si bien está muy 
poblada, todavía nos queda medio descampa-
da. Cada vez hay más casas” (Trabajadora 
Social – 1/6/18).

Varios relatos de vecinos/as explican este 
proceso de avance haciendo hincapié en la 
expansión del uso residencial del suelo sobre 
aquellos usos agrícolas, propios del periurba-
no dedicado a la horticultura. También des-
tacan cómo en esta expansión acelerada la 
delimitación y diferenciación de los barrios a 
partir del ejercicio de nombrarlos implicó una 
destacada forma de apropiación, de territo-
rialización:

“Esto era un descampado, era todo chacra, 
entonces como que de repente se empezó a 
poblar, entonces, la misma gente que hacía 
las tomas, porque es todo asentamiento, limi-
taba con nombre” (Referente barrial y vecina 
del área de estudio - 2/7/18).

Otra dimensión de interés que se repone de 
las entrevistas se refiere a las desigualdades 
dentro del área de estudio, cómo son rela-
tadas y dimensionadas. Son reiteradas las 
menciones respecto a las mejores condicio-
nes que se experimentan en los barrios más 
cercanos a la ruta 3 –definidos como “con-
solidados” y “asentados”- en contraposición 
con aquellos próximos a la ruta 1001, en el 
área menos urbanizada. En palabras de un 
referente religioso que reside a escasos me-
tros de la ruta 3: 

“Yo vivo en Palermo3 y voy a visitar La Matanza 
cuando voy allá ¿entendés? Si comparamos 
esto con Capital4, éste es un barrio pobre. Si 
comparamos esto con Nueva Esperanza5...” 

3 Palermo es un barrio de alto nivel socioeconómico en la 
CABA.
4 Se refiere a la CABA, antes denominada Capital Federal.

5 Cabe aclarar, que con el objeto de garantizar el anonimato 
y la confidencialidad de la información construida, el nombre 
del barrio referido fue modificado.
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(Referente religioso y vecino del área de es-
tudio 12/4/19).

La amplia presencia de población migrante 
remarca un rol protagónico en la configura-
ción de las periferias matanceras y su pobla-
miento, no sólo de las actuales sino también 
de las pretéritas, en estrecha relación con los 
distintos momentos de expansión metropoli-
tana ya referidos en apartados previos. Como 
describe un entrevistado:

“Es una zona con una histórica conformación 
de migrantes. Yo llamo corrientes migratorias 
a los que vienen del interior del país y de paí-
ses limítrofes… hay una vieja historia que yo 
creo que se remonta al primer peronismo6, con 
la radicación de industrias en el primer cordón 
y el hecho de que la gente que iba poblando 
ese primer cordón al aparecer las industrias, 
se corriera un poco más hacia este sector, 
hacia este fin del segundo y principios del ter-
cer cordón de la Matanza, para hacerla habi-
table, entre otras cosas, por la disponibilidad 
de terreno que había en los alrededores de la 
ruta. De todas maneras, ésta es una zona que 
todavía se está poblando, con lo cual tiene en 
lo particular una importante presencia de la 
colectividad paraguaya, hay también bolivia-
nos y migrantes de nuestras provincias, pero 
lo central es la fuerte presencia de comunidad 
paraguaya” (Referente de institución educati-
va del área de estudio, 2/8/18).

Como en el último fragmento, muchas entre-
vistas introducen el componente migratorio 
de la población como elemento explicativo 
para comprender el crecimiento reciente o 
ciertas tendencias de agrupamiento. Parte 
del sector suele describirse a partir de cier-
tos componentes identificados con “lo para-
guayo”, también coincidentes espacialmente 
con cierta tendencia a la concentración de-
mográfica de esta población (maToSSian & 
abal, 2020). En palabras de una vecina:

“Y acá en estas casitas somos de diferentes 
nacionalidades. Acá hay paisanos, hay pa-
raguayos, argentinos, uruguayos, viste que 
hay de diferentes lados. Pero hay más para-
guayos, eso sí” (Vecina del área de estudio, 
3/9/2019).

En estas dinámicas las redes sociales de fa-
miliares y paisanos operan como un fuerte 
factor que enlaza las trayectorias residen-
ciales:

“Y después mi hermano, que está acá a 
media cuadra. Él también está del día uno, 
es el primero que me acompañó, que me dijo: 
“vamos”. Somos nosotros nada más. Y des-
pués gente... Mi comadre, que también alqui-
laba” (Referente barrial y vecina del área de 
estudio, 6/8/19).

Así, las trayectorias residenciales resultan 
claves para comprender los desplazamien-
tos hacia esta porción de La Matanza. Los 
relatos de vecinos/as habitando el área res-
pecto a las fases residenciales previas a su 
llegada ofrecen pistas de interés. Estas mo-
vilidades pueden sintetizarse de acuerdo a 
dos tipos desplazamientos: a) quienes resi-
dían en la CABA, constituyen un grupo den-
tro del que distinguen situaciones previas de 
alquileres informales y de residencia en el 
lugar de trabajo. Este último grupo compues-
to por mujeres migrantes trabajadoras de 
casas particulares bajo la modalidad “cama 
adentro”; b) quienes residían en otros parti-
dos del eje sur y oeste de la RMBA y dentro 
de La Matanza (especialmente en las loca-
lidades de Gregorio de Laferrere y Rafael 
Castillo), en numerosos casos en viviendas 
prestadas. En ambos casos, se identificaron 
algunas fases residenciales previas en villas, 
tanto del área central como del primer cor-
dón metropolitano, y no se relevaron despla-
zamientos internacionales que tuvieran este 
espacio como destino directo.

Un rasgo común al preguntar respecto a las 
trayectorias intra-metropolitanas fue la refe-
rencia al cambio como estrategia en la bús-
queda de mayor independencia. Se describen 
contextos residenciales previos en condicio-
nes de hacinamiento y diversos tipos de pri-
vaciones, en la convivencia con los núcleos 
familiares extendidos. En este marco, distin-
tos relatos definen la llegada al área como 
una mejoría relativa:

“Vivíamos todos juntos. En casa ajena, no es 
lo mismo, no podés comprar nada, no tenés tu 
espacio (…) Yo siempre soñé tener una casa 
para mis hijos. Eso siempre fue mi sueño, de 
tener una casa. Y yo sola, ponele, para dormir 
le pedía a dios que me dé algo. Y un día me 
dijo mi suegra, yo estaba embarazada de 5, 
6 meses de mi nena que estaba recién acá: 
“Mirá que están allá con los terrenos””. (Vecina 
del área de estudio, 3/9/19).

6 Se refiere al primer período presidencial de Juan Domingo 
Perón transcurrido entre 1946 y 1952.
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Muchos fragmentos expresan la dimensión 
social y económica excluyente vinculada con 
la supervivencia en condiciones materiales 
previas insostenibles como pago de alquile-
res y servicios muy elevados en relación con 
los niveles de ingresos:

“Cuando nosotros vivíamos en alquiler, ahí en 
Mataderos, nos mataban pagando luz, agua, 
todo. No llegábamos con los chicos y la escue-
la, el jardín que se iba a la capital. Y el viaje, 
ida y vuelta, todo un tema. Y uno no llegaba, 
no llegaba con la plata. Y sufrimos mucho. 
Entonces, decidimos como sea, ingresar en la 
casa. No tenía techo” (Vecina del área de es-
tudio, 3/12/19).

La reconstrucción de las trayectorias permi-
te evidenciar que el desplazamiento se ha 
producido en un marco de una profunda ex-
clusión social, tanto en la residencia previa 
como en la relevada al momento de la en-
trevista en el área de estudio. Sobre proce-
sos similares en otros sectores de la RMBA 
Apaolaza define al confinamiento de las cla-
ses populares en las periferias urbanas como 
“el último eslabón de una cadena de sucesi-
vos desplazamientos y despojos, en la cual 
“invisiblemente” se condena a los expulsados 
a una mínima expresión urbana” (aPaolaza, 
2016, p. 14). Si bien el área de estudio pre-
senta intensos rasgos de precariedad, infor-
malidad y vulnerabilidad ambiental, también 
resulta interesante continuar indagando en 
la contraposición entre dicho contexto y la 
percepción de mejora que se destaca en la 
mayoría de las experiencias del espacio na-
rradas por sus habitantes.

6. Conclusiones
En las últimas décadas las periferias popu-
lares han ido mutando, diversificándose y 
complejizándose de modo vertiginoso en su 
continua expansión hacia sectores cada vez 
más alejados de las centralidades urbanas. 
En La Matanza y en la zona estudiada los 
espacios intersticiales se han ido ocupando 
a partir de intensos incrementos demográfi-
cos y una histórica necesidad no satisfecha 
de acceso a la tierra y a la vivienda de am-
plios conjuntos sociales en un contexto de 
urbanización excluyente propia del modelo 
neoliberal.

El área de estudio se configura como un 
territorio de condición transicional, de in-
terface, donde se combinan espacios sin 

edificaciones con otros resultantes de pro-
cesos recientes de expansión urbana sobre 
suelos poco aptos e inundables. A estos dos 
tipos se les suma una franja con un tipo de 
ocupación más antigua y consolidada próxi-
ma a la principal red vial del municipio. En 
un sector acotado ha sido posible identificar 
distintas modalidades de periferización popu-
lar excluyente con distintos matices también 
asociados a su historia y devenir. Esto mues-
tra cómo el entrelazamiento de temporali-
dades y espacialidades periféricas pueden 
estudiarse y develarse como un palimpses-
to a partir de propuestas metodológicas in-
tegrales. Este marco sumamente dinámico 
convoca a indagar las particularidades que 
estas transformaciones adquieren en espa-
cios concretos y a escalas que nos permi-
tan profundizar en sus rugosidades y ritmos, 
como en este caso particular aplicado a una 
periferia popular.

Lejos de las tendencias homogeneizadoras 
que las conciben como espacio sin historia, o 
como sectores exclusivamente tomados por 
la marginalidad y la informalidad, este traba-
jo intentó desmarcar las periferias populares 
de dichos imaginarios sociales, en parte (re)
producidos desde medios de comunicación 
hegemónicos (melella, 2019). En este senti-
do, se destaca que la posibilidad de indagar 
desde una escala microsocial al interior del 
“mar de pobreza” permitió identificar hetero-
geneidades desde las distintas dimensiones. 
Además de considerar las transformaciones 
geo-demográficas y las modalidades de ocu-
pación efectiva del espacio en su materiali-
dad, ponderar la dimensión socio-simbólica 
en la construcción de las periferias planteó 
un desafío que por un lado reforzó los re-
sultados obtenidos desde estrategias cuan-
titativas al tiempo que evidenció tensiones 
al interior del área de estudio. Esta última 
dimensión contribuyó a validar y actualizar 
hallazgos realizados a partir de fuentes se-
cundarias, en especial aquellos que hasta 
2010 referían que este sector presentaba un 
crecimiento demográfico acelerado junto con 
condiciones socio-habitacionales muy desfa-
vorables para los hogares. Incluso el énfasis 
puesto en el ritmo de crecimiento se eviden-
ció tanto en los datos demográficos, como 
en la interpretación de imágenes satelitales 
y en los discursos reconstruidos a partir en 
las entrevistas en profundidad.

Además del diálogo con los resultados obteni-
dos desde otras perspectivas metodológicas, 
el trabajo de campo y las técnicas cualitati-
vas sumaron aspectos a la comprensión del 



CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

Expansión urbana y periferias populares interrogadas: La Matanza (Argentina)
Brenda Matossian

Estudios

698

fenómeno difíciles de captar desde fuentes 
secundarias. Así la importancia de las his-
torias barriales, el peso del origen de la po-
blación en las tendencias de agrupamiento, 
el rol de las fases residenciales previas en 
la comprensión de los desplazamientos y el 
protagonismo de las redes sociales de fami-
liares, de conocidos, paisanos, etc., se en-
tretejen como elementos destacados para 
comprender la relevancia del carácter in-
material para explicar las periferias. En este 
sentido, nuevamente la historicidad y la es-
pacialidad entrelazadas en las trayectorias 
residenciales van marcando el pulso micro-
social de la periferización popular excluyen-
te, que debe comprenderse también en el 
marco de las voces locales.

Pensar las periferias como espacios de he-
terogeneidad contribuye además a evitar el 
“lastre geométrico” que congela el fenómeno 
urbano (hiernaux & linDón, 2004). En esta 
sintonía se ha orientado esta propuesta de 
abordaje de las periferias populares en tanto 
espacios de dinamismo con enfoques meto-
dológicos integrales, mixtos, flexibles, con 
multiplicidad de fuentes, que contemple el 
diálogo interescalar. Dar cuenta de los pro-
cesos de simbolización del territorio ayuda 
a evitar reduccionismos y simplificaciones. 
Amplificar las voces de los/las vecinos/as 
que relatan las periferias también implica re-
conocer sus contradicciones: desde una con-
cepción como “espacio de oportunidades” 
hasta su definición como espacio de repro-
ducción de las profundas asimetrías resulta-
do del capitalismo.

Lejos de la mirada patologizante sobre estos 
espacios “residuales”, queda planteada esta 
propuesta que busca recuperar la idea de co-
locar la periferia en el centro de los estudios. 
Así, desde un análisis integral y multidimen-
sional se espera poder continuar indagando 
en estas periferias populares dinámicas y 
en continua reconfiguración desde un enfo-
que que amplíe, complemente y tensione las 
perspectivas tradicionales.
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