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Prólogo 

sta obra es el resultado de los trabajos, propuestas y debates desarrollados en el marco de 
las XI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, realizadas entre el 13 y el 16 de 

abril de 2021 en la Universidad Nacional del Sur, Argentina. 
Las Jornadas, que se reanudaron a partir del año 2016, recuperando un espacio iniciado en 

1999, convocan cada dos años a especialistas en estudios históricos, cuyas investigaciones 
abordan el extenso periodo que transcurre entre los siglos XV y XXI. En esta oportunidad, el 
contexto de pandemia de COVID-19 generó, como en todo el mundo, algunos inconve-
nientes, pero también grandes oportunidades. 

La imposibilidad de realizar las Jornadas de forma presencial en la ciudad de Bahía Blanca 
(como estaba previsto, originalmente, para el mes de agosto de 2020), abrió paso a la mo-
dalidad virtual, que amplió la convocatoria y posibilitó la participación de especialistas de 
ambos lados del Atlántico. De esta manera, sesionaron 43 mesas temáticas que reunieron a 
más de 500 expositores y expositoras de la Argentina, España, México, Chile, Brasil, Italia, 
Uruguay, Perú, Estados Unidos, Colombia, Francia, Costa Rica, Alemania, Holanda, Repú-
blica Checa, Ecuador, Turquía, Venezuela, Guatemala y El Salvador. 

La obra que presentamos aquí se compone de dos volúmenes, organizados con un criterio 
cronológico, con la finalidad de abordar los problemas, debates y perspectivas recientes en los 
estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Cada volumen se conformó a partir de la 
convocatoria para la publicación de las ponencias, reelaboradas como artículos. En este 
proceso, buscamos recuperar los trabajos presentados, enriquecidos con las preguntas, 
comentarios y debates desarrollados en cada Mesa Temática. En este marco, los coordinadores 
de las Mesas participantes en la publicación desarrollaron una labor de evaluación y selección 
con miras a la publicación. De esta manera, cada volumen es el resultado del trabajo de autores, 
editores y coordinadores, con el objetivo de presentar una obra conjunta, enriquecida por 
aportes múltiples en términos de tiempo y espacio, enfoques, problemas y fuentes. 

Un conjunto de instituciones y personas hicieron posible esta publicación. En primer lugar, 
el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que acogió las Jornadas 
en forma virtual, y brindó un marco propicio para el desarrollo de un encuentro científico de 
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excelencia. Asimismo, otras instituciones formaron parte de la organización y apoyaron el 
desarrollo de las Jornadas: la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de 
Quilmes, el Instituto Universitario “La Corte en Europa” de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y el Centro de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Por último, a nivel institucional, un apoyo fundamental provino del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), que brindó un subsidio para la 
realización de las Jornadas y que posibilitó esta publicación. 

Las instituciones, en definitiva, se construyen por medio de la acción de las personas que 
brindan su trabajo y dedicación a la consecución de un objetivo común.  

En este sentido, el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, el 
Director-Decano José Emilio Zaina, la Secretaria de Investigación, Posgrado y Formación 
Continua Daniela Palmucci y la Secretaria Académica Eleonora Ardanaz, brindaron todas las 
facilidades necesarias para el desarrollo de las Jornadas. 

Este encuentro se enriqueció especialmente a partir de la participación de conferencistas y 
panelistas de excelencia y reconocimiento internacional. Por esta razón, no queremos dejar de 
agradecer a José Martínez Millán, Pilar Ponce Leiva, Susana Truchuelo García, Adriana 
Valobra, Karina Ramaccioti, Adrián Carbonetti, Maximiliano Fiquepron, José Luis Caño 
Ortigosa, Manuel Chust, Juan Ortiz Escamilla, Andréa Slemian, Alejandro Agüero, Claudia 
Rosas y Sajid Herrera. 

Esta publicación no hubiera sido posible sin la labor de los editores/evaluadores de los 
trabajos que aquí se publican, organizados en secciones que replican los ejes propuestos en el 
desarrollo de las Mesas Temáticas.  

En conjunto, presentamos aquí el resultado final de la labor de la coordinadora general de 
las Jornadas, Ana Mónica González Fasani, los coordinadores Carolina Biernat y Guillermo 
Nieva Ocampo, y en la Comisión Organizadora, Alejandro Chiliguay y Nahuel Vassallo. 
También la labor de los colaboradores, Abraham Jattar, Durval Alejandro Campo, Giovanni 
Zampar, Gustavo Bazán, Javier Villanueva, Lourdes Mercado, Marcelo Correa, María Elías, 
Noelia Tapia y Roberto Rodríguez. 

A todos y cada uno, nuestro más sincero agradecimiento. 

Nahuel Vassallo 
Tandil, octubre de 2021 
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Las desigualdades urbanas en una mirada de largo plazo: 
Neuquén, 1904-20101 

Joaquín Perren2 

a diferenciación espacial ha sido unos de los rasgos más duraderos de la vida urbana y su 
estudio ha sido un foco de interés para las ciencias sociales. Con todo, el grueso de la 

literatura especializada ha tenido a las áreas metropolitanas como escenarios dilectos de sus 
indagaciones, algo que se recrudece en el caso de América Latina debido a su secular tendencia 
a la macrocefalia. Además de focalizarse en las grandes ciudades, al punto de asimilar el estudio 
de una parte con el todo, los trabajos interesados en el estudio de la segregación residencial se 
han detenido mayormente en el presente. Un rápido repaso de la producción reciente sobre 
esta temática nos alertaría sobre la existencia de una más que evidente asimetría: la abundancia 
de estudios sociológicos, antropológicos y geográficos contrasta con la escasez de trabajos ela-
borados dentro de los límites de la historia.  

El presente capítulo nace de la voluntad de colaborar en la cobertura de las dos lagunas de 
conocimiento que se desprenden del balance que acabamos de realizar. En lugar de centrar 
nuestra atención en una de las muchas áreas metropolitanas de la región, nos detendremos en 
una aglomeración de tamaño intermedio: Neuquén, en la Norpatagonia argentina. Al mismo 
tiempo, y con el propósito de morigerar el sesgo presentista que ha atravesado la literatura 
sobre la desigualdad urbana, privilegiamos una aproximación al siglo XX, recorriendo tres 
etapas claramente delimitadas: el “Neuquén territoriano” (1904-1955), “el Neuquén desar-
rollista” (1955-1990) y el “Neuquén neoliberal” (1990-2010). En cada una de estas etapas 
veremos los principios que modelaron la estructura urbana neuquina y los patrones de 
segregación que emergieron de la misma. En términos metodológicos, el trabajo se nutre de 

                                                 
1 El presente texto recupera y sintetiza avances presentados en: Perren y Pérez, 2020 y Perren, Cabezas 

y Pérez, 2020. 
2 IPEHCS-CONICET / Universidad Nacional del Comahue. 
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una amplia gama de fuentes, desde documentación nominativa hasta datos censales, siste-
matizada y organizada mediante el uso intensivo de Sistemas de Información Geográfica.  

El Neuquén Territoriano (1904-1955): distancia social, cercanía espacial y barreras físicas 

Para dar cuenta del Neuquén territoriano (1904-1955) conviene ampliar nuestra mirada al 
conjunto de la Patagonia. Durante los primeros años del siglo XX, apreciamos en ella una débil 
ocupación del territorio: enormes espacios deshabitados eran interrumpidos ocasionalmente 
por alguna infraestructura humana. Aunque los primeros proyectos de colonización se re-
montan a los años que siguieron a la mal llamada “conquista del desierto”, sus resultados fuer-
on extremadamente pobres. El afán especulativo, la escasa presencia oficial y la concentración 
de la tierra no permitieron elevar la densidad demográfica de la franja más austral del territorio 
argentino (Bandieri, 2005). Sus principales actividades económicas —entre ellas, la fruticul-
tura, la ganadería y la explotación de hidrocarburos— dieron a la Patagonia una apariencia 
más bien rural: para una fecha tan avanzada como 1947, solo un tercio de su población residía 
en ciudades o pueblos (Recchini de Lattes y Lattes, 1973).  

Es en ese marco donde debemos domiciliar el caso que nos interesa. Hacia fines del siglo 
XIX, en las tierras ubicadas en la margen derecha del río Neuquén, justo antes de converger 
con el río Limay, se conformó un caserío que el común de la población conocía como “La 
Confluencia”. El naciente pueblo era un rancherío disperso en el que sobresalían las cons-
trucciones de barro y un puñado de comercios. Su importancia residía en constituir una escala 
obligada en la ruta que unía a Carmen de Patagones y Bahía Blanca con los asentamientos 
militares de los Andes, sobre todo con Chos Malal, capital del joven territorio de Neuquén. No 
debemos olvidar que, en el cambio de siglo, el grueso de la población se asentaba sobre los 
Andes, especialmente en el norte. En esos valles cordilleranos se desarrollaba una ganadería 
trashumante, orientada a suplir la demanda de los centros urbanos chilenos, que dio vida a 
una economía mayormente rural. El censo nacional de 1895 es revelador al respecto: dos 
terceras partes de la población neuquina residía en el cuadrante noroccidental del Territorio 
(Bandieri y Angelini, 1983).   

La llegada del ferrocarril, en 1902, inauguró una nueva etapa en la Confluencia. Con la 
instalación de la punta de rieles del Ferrocarril del Sud, el número de habitantes del área fue 
incrementándose hasta llegar al medio millar (Mases et al., 2004). En materia económica, el 
bramido de las locomotoras fue acompañado por la creciente integración de esta comarca con 
la pampa húmeda: el duro viaje de carreta desde la Capital Federal, que insumía cuarenta días, 
se convirtió en una travesía de poco más de un día. Esta cercanía, por lo menos en términos 
temporales, hizo que la actividad comercial se incrementara y, junto a ella, se comenzara a 
desarrollar un incipiente sector secundario. En medio del caserío comenzaron a distinguirse 
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algunos establecimientos que abastecían a la población de bienes que estaban naturalmente 
protegidos de la competencia. Sólo para mencionar los rubros más repetidos en las guías 
comerciales de la época deberíamos señalar algunas herrerías, un horno de ladrillos y una 
fábrica de gaseosa que funcionaba como anexo de una casa comercial (Silveira, 1988: 30). 

Mapa 1. Trazado de la ciudad de Neuquén. Etapa territoriana (1904-1955) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vapñasky (1983) 

En 1904, el gobierno nacional, gracias a la intervención del gobernador Bouquet Roldan, 
decidió el traslado de la capital desde Chos Malal, al pie de los Andes, hacia el área de la 
confluencia. Las razones de esta medida no son difíciles de imaginar: los poseedores de las 
tierras de lo que luego sería la capital, entre los que luego se contaría el primer mandatario 
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territoriano, tenían una importante capacidad de presión y pensaban que a partir de esa 
medida sus propiedades se iban a valorizar (Roca, 1981). Esa jugada especulativa fue justificada 
por una argumentación ajustada a sus tiempos: la nueva capital, ubicada en la intersección de 
dos ríos y comunicada al resto del país por rutas de hierro, iba a comportarse como una puerta 
a partir de la cual ingresaría la civilización. El resultado de este proceso de urbanización, 
alentado más por el deseo de valorizar los terrenos que de ocuparlos efectivamente, fue un 
tejido en el que “grupos de casas comenzaron a surgir diseminadas en el vasto plano”, mientras 
que “seguían baldías manzanas enteras que no se ponían en venta o se pedían precios 
elevadísimos por sus solares” (Edelman, 1954).  

La decisión de trasladar la capital al oriente territoriano tuvo un duradero impacto 
demográfico en la joven ciudad de Neuquén. Gracias a la instalación de las diferentes re-
particiones gubernamentales se produjo un salto en el número de habitantes: el medio millar 
de 1902 se transformó en dos mil quinientos en 1920, alcanzando los siete mil a mediados del 
siglo XX (Mases, 1994: 9). Pese este considerable avance, la población neuquina presentaba 
tasas de crecimiento menores a las del cinturón industrial bonaerense. Apartada de los proyec-
tos industrialistas que, por entonces, estaban remodelando la arquitectura demográfica argen-
tina, Neuquén crecía gracias a un incremento vegetativo apenas positivo y a su consolidación 
como destino de un creciente contingente de migrantes del interior. Con el deterioro de la 
ganadería que alimentaba a los mercados trasandinos, sujeta desde los años cuarenta a 
rigurosos controles fronterizos, el sector oriental del Territorio Nacional comenzó a ganar 
espacio frente a los departamentos recostados sobre los Andes (Perren, 2009). 

El mapa social resultante tuvo a la segregación como condimento esencial. No es casual que 
esa población compuesta de “comerciantes, empleados y jornaleros de diversos oficios y gente 
de buen pasar” (Mases et al., 2004: 59) se haya distribuido de forma desigual en el territorio. 
En términos generales, y apelando a la amplia literatura sobre el tema (Silveira, 1988; Mases y 
Montes Le Fort, 2001; y Mases et al., 2004), distinguimos un esquema tripartito que surcó con 
éxito la primera mitad del siglo XX: un “Alto” rico, un “Bajo” popular y, entre ambos, un 
“espacio isla”, donde se desarrollaban las actividades ferroviarias y residía el personal dedicado 
a esas labores (Mapa 1). Es interesante cómo el relieve de la ciudad, ubicada en borde de un 
valle fluvial, con una parte elevada y otra deprimida, reflejaba en buena medida la estructura 
de clases. Esta realidad de segregación era acentuada por la existencia de barreras físicas que 
reforzaban las distancias sociales. Hasta la década de 1930, cualquier flujo en sentido sur-norte 
o norte-sur debía franquear una tranquera controlada por el personal de Ferrocarriles del Sud 
(Vapñarsky 1983, p. 179). 
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El Neuquén desarrollista (1955-1991): distancia social, lejanía espacial y polarización.  

Veamos ahora el vínculo entre distancia social y espacial en la etapa siguiente. El “Neuquén 
desarrollista” (1955-1991) fue producto del clima de época imperante hacia mediados del siglo 
XX. El intento de desmontar el modelo agroexportador y de erigir en su lugar una maquinaria 
industrial diversificada, impulsó la búsqueda de fuentes energéticas acordes con esa meta. Esta 
nueva sintonía ideológica tuvo a la provincia de Neuquén como escenario privilegiado. En ese 
contexto, la construcción de grandes represas para la producción de electricidad, articulada 
con la expansión en la explotación de hidrocarburos, benefició especialmente a la capital 
neuquina. Eso debido a que las autoridades provinciales propiciaron la radicación en la ciudad 
de las empresas a cargo del usufructo de tales recursos, lo cual terminaría alentando la concen-
tración en su planta urbana de las empresas prestadoras de servicios. Los efectos demográficos 
de esta expansión no se hicieron esperar. En unos pocos años, esa pequeña localidad se 
transformó en una de las urbes de mayor crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX. 
Entre 1960 y 1991, la población de la ciudad transitó de los veinticinco mil habitantes a una 
cifra próxima a los 170.000 (Tabla 1).  

Tabla 1. Evolución de la población de la ciudad de Neuquén (1960-2010) 

Censo Población Ubicación dentro de 
la Patagonia 

Ubicación dentro de 
la Argentina 

Tasa de crecimiento 
(‰) 

1960 25.170 2 35 -- 

1970 45.140 2 21 62,3 

1980 92.047 1 17 70,8 

1991 169.199 1 15 57,6 

2001 203.190 1 14 17,4 

2010 231.680 1 14 14,8 
Fuente: Perren (2014). 

Su creciente importancia económica dejó una marca indeleble en el mapa social de la capital. 
No estaría mal si dijéramos que, en las décadas centrales del siglo XX, se reforzaron las 
tendencias que visualizamos en el “Neuquén territoriano” (1904-1955). En primer lugar, 
advertimos una realidad de fuerte segregación, aunque con notorias diferencias con respecto 
a la etapa anterior. La cercanía espacial entre ricos y pobres se volvió un lejano recuerdo del 
pasado. Su lugar fue ocupado por un patrón claramente polarizado, con áreas centrales 
habitadas por las elites y a los sectores populares abriéndose paso en dirección a la periferia. 
La distancia social comenzó a implicar una mayor distancia física. Esa “segregación a gran 
escala” fue resultado de un proceso que podría leerse en términos de continuidad: el “Neuquén 
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desarrollista” dio curso a una urbanización dispersa. Mucha importancia tuvo en este fenó-
meno la dinámica que asumió el mercado inmobiliario. El real estate, en su búsqueda 
insaciable por rentas, dosificó la incorporación de lotes al mercado inmobiliario, esperando 
que los mismos se valoricen con la llegada de equipamiento urbano. Pero no podemos dejar 
de mencionar, y aquí radica un elemento novedoso, un segundo actor productor de ciudad: el 
estado provincial. Su intervención, por medio de complejos habitacionales localizados en la 
periferia, hizo que la explosión de la superficie edificada conviviera con enormes espacios 
desconectados del tejido urbano, colaborando de manera decisiva en el crecimiento extensivo 
de la ciudad.  

Los estudios socio-estadísticos no dejan dudas al respecto. El cálculo de índice de disimilitud 
(ID), que nos muestra cuán semejante es la distribución de dos subpoblaciones en los distintos 
barrios de la ciudad, revela la escasa mezcla habitacional entre ricos y pobres (Perren y Pérez, 
2020). En un gradiente que va de cero (realidad de integración) a 100 (realidad de segregación), 
la capital provincial exhibió, hasta bien avanzada la década de 1980, valores por encima de 70. 
La cartografía disponible no hace más que saturar la hipótesis de una estructura urbana 
polarizada. El mapa 2 nos muestra un esquema concéntrico, aunque en una dirección opuesta 
a lo previsto por la ecología urbana norteamericana (Burgess, 1924). La propuesta de la escuela 
de Chicago se esforzaba en demostrar cómo el nivel social de los habitantes aumentaba 
conforme nos alejábamos del centro de la ciudad. En el “Neuquén desarrollista”, ese nivel 
disminuía a medida que realizamos el mismo movimiento (Mapa 2). Alejada de la inner city, 
esa área dilecta de la mala vida, el centro capitalino albergaba los porcentajes más altos de 
personas empleadas en los peldaños superiores de la estructura ocupacional y, al mismo 
tiempo, una proporción bastante menor de trabajadores semicalificados o sin calificación. 
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Mapa 2. El Neuquén desarrollista (décadas de 1970 y 1980). Distribución espacial de los estratos 
inferiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Perren y Pérez (2020). 

El Neuquén Neoliberal (1991-2010): distancia social, cercanía espacial y fragmentación.   

Hagamos una última escala en el Neuquén neoliberal (1991-2010). Los años noventa asistieron 
al desmantelamiento de esa economía desarrollada bajo un modelo de capitalismo de estado. 
Condicionada por la reorientación de carácter privatista y desregulatorio del estado nacional, 
la economía neuquina profundizó su dependencia con respecto a la extracción de hidro-
carburos (Domeett, Kopprio y Landriscini, 2008). La revisión de algunos indicadores básicos 
de desempeño es suficiente para confirmar este “giro extractivista”. Por aquellos años, la 
explotación de petróleo y gas se convirtió en el rubro que mayor aportación hizo a la formación 
del Producto Bruto Geográfico (PBG): entre los años 1993 y 2006, la participación del sector 
energético en la formación del Producto Bruto Geográfico perforó la barrera del 50%, 
duplicando el promedio de la década anterior y alcanzando su máximo histórico en 1998 (una 
proporción cercana al 70%). Este vuelco, que permitió incrementar el aporte de la cuenca 
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neuquina en el conjunto nacional, reforzó esa imagen que tiene a Neuquén como una pro-
vincia petrolera, una especie de emirato enclavado en el corazón de la Patagonia.  

Mapa 3. Conurbación de la ciudad de Neuquén, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Perren, Lamfre y Pérez (201). 

El proceso acelerado de urbanización iniciado en la etapa anterior se potenció por los nuevos 
niveles de actividad. Esa ciudad que, en 1991, no alcanzaba los 170.000 habitantes pasó a tener 
231.000 en 2010 (Tabla 1). En veinte años, la capital provincial sumó más de 60.000 nuevos 
pobladores. En términos espaciales, este crecimiento derivó en una expansión caótica y no 
planificada de la planta urbana, principalmente hacia la zona noroeste del ejido municipal y 
en sectores fiscales que no pudieron ser resguardados por el estado municipal. La menor 
intensidad del accionar oficial, en compañía del desajuste entre oferta y demanda habitacional, 
dio curso a una expansión que respetó poco los límites de los ejidos municipales. Este 
“crecimiento hacia afuera” aceleró los tempos de un proceso de conurbación que pau-
latinamente fue integrando las áreas urbanas de Cipolletti, Centenario, Plottier, Fernández 
Oro, Las Perlas y Cinco Saltos (Pérez 2018). Esa “metropolización sin metrópolis”, esa especie 
de democracia urbana que Vapñarsky y Pantelides (1987) vislumbraban en la Patagonia norte 
en la década de 1970, mutó en un desarrollo claramente macrocefálico (Mapa 3).  
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El mapa social del “Neuquén neoliberal” (1991-2010) es más complejo que el de las etapas 
anteriores. Basta con echar un vistazo a la distribución de la población con Máximo Nivel de 
Instrucción alto (MNI alto), variable proxy de riqueza, para dar cuenta de un proceso de 
creciente fragmentación (Janoschka, 2002 y Portes y Roberts, 2005). Tomando distancia de esa 
realidad dual tan cara al desarrollismo, la ciudad tendió a funcionar como una sumatoria de 
islas dispersas, permitiendo aquello que, hasta allí, había sido imposible: la lejanía social 
comenzó a ser compatible con la cercanía espacial (Cuenya, 2018: 2). Sin anular el clivaje entre 
centro y periferia, los extremos de la estructura social habitaban en áreas extremadamente 
homogéneas, muy próximas entre sí, aunque con nula interacción (Mapa 4). Esto último era 
posible gracias a la proliferación de dispositivos de separación: no se trataba de las tranqueras 
de la empresa ferroviaria, aquellas que habían dificultado la circulación en la fase territoriana, 
sino de alambrados, puestos de vigilancia, cámaras y barreras. En pocas palabras, la “Segre-
gación a gran escala” fue reemplazada por una microsegregación (Sabatini, 2003). 

Mapa 4. Porcentaje de los jefes/as de familia población con MNI alto. Neuquén (a nivel de radio censal), 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Perren y Perez (2020). 

Además de la segregación, que cruza de manera oblicua al siglo XX, debemos mencionar 
una segunda continuidad ligada al proceso de urbanización. Al igual que en las dos etapas 
previas, la lógica extensiva de ocupación del territorio hizo que la mancha urbana avanzara 
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hasta límites insospechados, provocando crecientes tensiones entre diferentes usos del suelo. 
Esto vale para caracterizar la multiplicación de las gated comunities en antiguas zonas pro-
ductivas, pero también para explicar la producción de hábitat popular en áreas cada vez más 
alejadas, en cercanías de yacimientos hidrocarburíferos. Sin embargo, no podemos dejar de un 
mencionar una contrafuerza, un fenómeno que tuvo como escenario dilecto al centro neuqui-
no: el crecimiento en altura. Esta densificación dio a Neuquén una apariencia com-fusa: el 
centro se volvió cada vez más compacto y homogéneo en términos sociales; mientras que la 
periferia hizo de la difusión y la heterogeneidad sus principales atributos (Abramo, 2012).   

Consideraciones finales 

Gracias al ejercicio realizado a lo largo del capítulo pudimos demostrar la ubicuidad tanto de 
la segregación como del carácter expansivo de la urbanización neuquina. Claro que ambos 
fenómenos asumieron diferentes modalidades en el arco temporal escogido. Y es precisamente 
este dinamismo aquello que nos permitió modelar los límites de una periodización; una que 
hizo posible que nos aproximemos a las siempre complejas interfaces entre estructura social y 
espacial. En el “Neuquén Territoriano” advertimos una lejanía social que convivía con una 
cercanía física, aunque la acción del capital inmobiliario comenzaba a estirar exageradamente 
los límites de la mancha urbana. El “Neuquén Desarrollista” transitó por un camino de cre-
ciente polarización: el par centro-periferia incrementó la distancia espacial entre las clases 
sociales, al tiempo que la acción del Estado provincial, con su política de vivienda, reforzó el 
carácter centrífugo del crecimiento de la capital. El “Neuquén neoliberal” tuvo a la fragmen-
tación como su marca indeleble: aunque la brecha social tendió a incrementarse, la distancia 
física no pareció comportarse del mismo modo. 
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