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estados han sido reemplazados en buena medida por las grandes c:orporaciones 
transnacionales que controlan los excedentes a escala mund ial. mientras que los esta
dos nacionales se han reser vado el poder de policía. 

Así, se puede afirmar una vez más que la pol ít ica de fragmentación territorial 
impulsada por el imperio, hasta sus últimas consecuenc ias (hecho que impl ica incluso 
el uso de las de las armas de destrucción masiva, monopol io casi excl usivu del imperio), 
es totalmente funciona l a los mecanismos de apropiación de excedentes a escala mun
dial aquí descriptos, favoreciendo una estructura económica i nefici ente que sólo puede 
ser sostenida mediante el vaciamiento producti vo del resto del mundo y la defin ición de 
reducidos mercados estables en las distintas regiones del g lobo, aptos para consumir 
los productos de alta tecnología generados en el imperio y sus socios de oportunidad

13 

El resto de la población mundial sólo tiene un destino, la exclusión. la miser ia, la 
subal imentación, el hambre y la muerte. 

13 
AMJN, Samir: " El futuro de la polarización g loba l" publicado e n R ealidad Econ ómica. Nº 130, 

Institu to Argentino de Desarro llo Eco nómico, Marzo de J 995. 
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. La gra~ cxpan!'>ic»n de la:, c: 1udades q ue. a partir de mediados del siglo XX, 
ca_ractcr_iza particularmc111c a lo~ c:cn tros urbanos latinoamericanos, presenta una am
plia van.edad de problema:-- que akctan la ca l idad de vida de los habitantes y provocan 
el d~tenorn del a1_n h1cntc . 1.u:-- c.11nb1os producidos en los procesos de urbanización 
modifican y lransl()rnnn t ' I · · · d 1 · d d 

. ' l l:o- c..: ernentos naturales ex istentes co1w1rt1en o a as c1 u a es 
en espac ios 1xo11ic i· 1~ 1).11 .. 1 I· · - d · · d · · d 

'· • • ·' gcncrac1on e s1tuac1one. e nesoo y en escenanos e desastre~. o 

. La c iudad de Neuquén . ..:laro ejemplo de la problemática planteada. se ha ca-
racterizado pnr un c r , .. · , . . 

. . cl:1tl1 1c..:nto publac1ona l de gran intensidad. que se Jradujo en una 
cxpanf,1on de~11rden-id·i d. 1. 1 - . 

d d 
. • ' c .1 P anta urbana. Esto ha provocado desajustes tanto en e l 

merca o e t1crns y d · · d 
. ' e v 1v 1cn a~ ..:omo en las dotaciones de equipamiento y servicios 

que den v:1mn Cll h .111 ,. . 
1 ' c c..:1 gcnc1a e e numerosos conflictos ambientales. 

En l a~ últ inn~ d·~·· ·1d·1s I· · d d · d · · 1 h · 1 t 
N . . . • · ---· <. .1 c1u a se extten e pnnc1pa mente acia e sec or 

01te.elcualltmtt·icon 1. . 16 
.· .. • un re 1evc meset 1 forme que presenta un elevado esca n topo-

gr,1fico o frente d, b· ·d· ., . , . 
l . 

1 
l.: "

1 •1 muy cl1sec1ado por la acción h1dnca. Numerosas cuencas 
a uv1ona es confurn . f . . 
. bº ian este rente las que paulatinamente han sido 111corporadas al 
am 1to urbano ·1 ¡)cs·ir d 1 1· · · · · h · • ·' e a:- 1mtt ~1c 1 011e s que presentan para el asentamiento umano . 

.Para e~te tnb·1J· ) 1 1 · J é d 1 ' • . · • • l se 1 a se ecc1o nado C uenca Xl . por ser sta una e as mas 
problemat1cas dd se ·t . (F . . 
1 

· e ni 1g. 1 ). Su ocupac ión es resultado de una compleja trama de 
e. ~mentos Y procesos entre los que se destacan la inestabilidad geomorfológica del 
s1t10 el d~ter ioro d l d. . . . 
. ' . . e me 1n natural. la 111eficienc1a de las obras de prevención y la 

s1tuac1on de prcc·iri cclad - · · ll ' 1 ¡· d El ál. · • econom1c a de los orupos sociales a 1 oca i za os. nn 1s1s 
de las relaciones entre 1 c1 · .- · ~ · ·d d · ¡ ·d d ¡ . · a 111,1m1ca natural y la vulnerabtl1 a socia , cons1 eran o as 
d i ferentes form as de apropiación del espacio. han permitido evaluar la amenaza. la 
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Exclusión social\' g<'.<tiún urbana: ejes en la constr11cció11 d el r iesgo ambiental 

vulnerabilidad soc ial y el riesgo ambie nta l ex iste nte e n el área a través de la aplicación 
de un S istema ele lnform ac iú n Geográfica. 

Consideraciones teóricas 

Histó ricamente. los términos amena::.a. vulnerabilidad y riesgo han s ido usa
dos ind ist in1;1mentc . por lo que es necesario precisar su s ignificado. La expresión ame
naza refl eja una fuen te de pe! igro o una forma de daño po tenc ial en to rno a las com uni
dades humanas q ue puede n crear s ituaciones ad versas para la vida y e l desarro llo de 
las act ividades (Cerdán. N .. 1998). 

S i bien hay autores que asocia n e l término amenaza a un evento natural (fenó
menos atmnsfér icos. genlúg icos o hidrológ icos). o tros proponen incorporar al hombre 
en su conccptual izac ilÍn. clasificando e n tonces la ame naza según s u o ri gen en natura
les.soc io-natu ra les y an trúpicas. Esta ú lt ima clasificación se adapta mejor a la proble
mática del área donde se cons idera n por un lado ame nazas asociadas a eventos natura
les - prec ipitaciones torrenc ia les - . y po r o t ro. aque llas que resultan del impacto de 
determinadas prác ticas soc iales co nocidas como a menazas de origen socio-natural, -
obstrucción ele los cauces naturales. desestabilización de laderas, e ntre otros-. 
La v11l11e rahilidad en cam b io. es una vari able soc ial. Se la define como « las caracterís
ticas ele una persona o g rupo desde e l punto de vista de su capacidad para anticipar, 
sobrev ivir. as istir y recupe rarse del impacto de una amenaza» (Blaikie, P. e t al: 1996, en 
Castro, H .. 1999) o como «una expresión del desequil ibrio o desajuste, e n igual medida, 
entre la estruc tura social y e l med io fís ico-co nstructi vo y natural que lo rodea» (Lavell, 
A. , 1996). En este sent ido la vulnerabilidad «se ve afectada por las relaciones de la 
comun idad con su medio am biente. por la inte nsificac ión de las acti vidades económi
cas Y sociales. e l mayor o menor g rado de desatTollo po lítico-económico de la pobla
ción. la o rganizac iún social y su ni vel de partic ipación en la toma de decisiones, la 
cosmovisión. las creenc ias y m itos e ntre otros facto res» (Calderón Hemández, G., 1999). 
Const ituye. según Mogens Ga llardo ( 1997). "el facto r interno de una comunidad ex
puesta (o de un s istema expuesto) a una a me naza, resultado de s us cond iciones int:rín
secas para ser afectada" . 

E n e l <hea ele estud io , la vulnerabil idad está asociada a la s ituación 
socioeco nómica de los g rupos socia les a ll í insta lados , caracterizados por altos ni veles 
de pobreza y exclus ión social. Esto se traduce en la baja calidad de la vivienda. la 
ocupac ión ilegal de terrenos fi scales, una débil organización social y escasa pos ibil idad 
de acción ante situac io nes críticas. 

E l concepto de riesgo in vo lucra e ntonces tanto una amenaza como una po
blación vulnerable a sus impactos. "El riesgo es, en consecuencia, una condición 
late nte o potenc ia l y su grado depende de Ja intensidad probable de la amenaza y de los 
niveles de vul ne rab ilidad exis tentes" (Lavell , A., 1996). A ello debe agregarse que s i 
sobre a lgunas amenazas podemos actuar, si la vulnerabilidad puede ser controlada, el 
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riesgo es el fruto de la gestión humana poco previsora sobre e l teITito rio (Cerdán, 

N.,1998). 
La evaluación del riesgo tiene como objeti vo identi fica r zonas inestables 

donde el uso colocaría a las estructuras y a la poblac ió n e n pe ligro de ser destruidas o 
dañadas. En este sentido se definen los grados de c ritic idad a part ir de los lugares de 
riesgo potencial, Jo que permite determinar dónde se debe n impl e mentar medidas pre
ventivas estructurales y no estructurales. 

La reducción del riesgo es una tarea compleja y mu ltisec torial donde los diver
sos actores sociales tienen responsabil idad en aumentar la seguridad socia l, económi
ca y ambiental, por lo que constituye una tarea de gestió n y pla ri i ficaciú n q ue debe ser 
abordada de manera interdisciplinaria. 

El análisis de la amenaza 

.. El área de estudio se encuentra bajo la influe nc ia de un e l ima ár ido, con preci
pitaciones medias anuales inferiores a los 200 mm y una e levada evapu transpiración 
potencial que se traduce en un marcado défic it hídrico. Las escasas precipitaciones 
son, por lo general, de alta intensidad y corta duración por lu que e l volume n de agua 
disponible en la superficie es superior a la capac idad ele i nfi 1 tració n de los sue los y, en 
consecuencia, la mayor parte del agua escurre superfic ial me nte. Asoc iado a este déficit 
hídric? Y a suelos pobremente desarro llados se prese nt a una vegetac ió n de t ipo 
arbustiva, xerófila y espaciada, que favorece e l acc io nar ele los agentes erosivos. 

Un relieve meseti forme configura la unidad geomorfo lógica sobresa lie nte del 
área. La meseta, compuesta por una superficie plana y un escaló n que desciende hacia 
el ~iso del valle del río Limay, está conformada por rocas sedimentarí as. Estas se carac
tenzan por la alternancia de rocas friables. susceptibles a la eros ió n y rocas más resis
tentes que han evolucionado bajo condiciones de e l i ma ár ido. S uprayace a las mismas, 
un conglomerado de vulcanitas negras ceme ntadas con carbo nato de calc io. 

El escalón o frente de "barda" presenta una inte nsa disecc ió n hídr ica provoca
da principalmente por las precipitac iones es ti vales. A l pie de l mi smo se desarrollan, por 
procesos de pedimentación"y carcavamiento. superfic ies rocosas de erosión y trans
porte conocidas como pedi111e11ros de flanco. Sobre estas supe rfic ies es posible indivi
dualizar una delgada cubierta de material "en trá ns ito" hacia e l ni vel de base local 
representado por el río Limay. Este materi al proviene de l progresivo re troceso de l frente 
de erosión ubicado en situación lateral con respecto a l eje de l valle. 

La superficie pedemontana se enc ue ntra "salpic ada" con sobresa lientes re
ma11e11tes de erosión o cerros testigos, de variado tamaño y disectados por una densa 
red de drenaje. Estos re lieves residua les tie nde n a ser más a ltos y numerosos hacia la 
porción superior del pedimento y permiten proyectar la exte ns ió n previa de la meseta. 
Es sobre esta superfide pedemontana hac ia donde se expande la c iudad, conformando 
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una zona caractl.'.ri zad;1 por .. una cnmpleja interfase de viviendas y ambientes naturales 
transformados por la urbani zación .. ( Gudynas. E .. 1990 en di Pace. M. et al. 1996). 

Dadas las características y diná mica natural del área. la amenaza está vincula
da a eventuales pruce!->os de rc mnción e n masa - del tipo caída libre y topples - e n los 
sectores de fuertl.'.s pendientes y pequeñas coladas de barro en el material inconsolidado 
que forman los ta lude!-> antrcipicos cons truidos para edificar sobre las laderas. Sin em
bargo. la amenaza se asocia pr inc ipalmente a la manifestación de precipitaciones 
torrenc iales. !--U¡x:riores a la media anual. la que es potenciada por la obstrucción y 
ocupación de los cauces natura les a través de la urbanización. La red de drenaje natural. 
in term itente. ha s ido rellenada y ocupada por la construcción de \" iviendas y tendido de 
call es. P roducto Je esto. las :.i rtcrias trazadas parale las a la pendiente se convierten en 
colectores di.!! agua e.l e lluvia que escurre e n la cuenca. Esto provoca. después de cada 
precipi tación. la erosión y el dete rioro de la zona superior y el aneg:.imiento de las áreas 
baj:.is . 

Es importante conside rar q ue. a pesar de estas modificaciones hechas por el 
hombre, los cauces naturales no pierden de fi ni tivamente su función de colectores y 
mantienen latente la situac ión de riesgo para los pobladores asentados en las paredes 
y fondo de los mi smos. Actua lmente . e n esta c iudad, es difícil determinar las áreas de 
mayor peli gro cuando las formas naturales han desaparecido y se han creado nuevas 
formas de las cuáles hay que predecir su comportamiento. 

Geo morfolúgicame ntc se ide ntifican los siguientes sectores: una superficie 
plana coincidente ctm la parte superio r de la meseta. laderas de fuer tes pendientes. 
pedi mentos, remanentes de erosión y numerosas cúrcavas que disectan Jos sectores 
mencionados. Cada uno de e llos presenta aptitudes y restricciones al momento de ser 
incorporndos a Ja p lanta urbana. las cuales dependen de su forma y dinámica. En fun-

ción de esto. ~e elabora el 11wpa de <1/>tilild ¡)({/'11/ITÍJ((fl;~rrrfFig.. 2) ~onde a cada unidad 
geornorfológica ide ntificada se le o torua una 1:¡\\i\i . \dón C\\\\\\l l\11\f íl con mn¡ros q.ue 
van desde una a ptitud a lta a nul a. "' 
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Figura 2 
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Ciminari, M., Jurio, E., Capua, O., Torrens, C. 2002. Opto. de Geografía. UNCo 
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Excl11.~i<i 11 social, g<'.\li<ín urbana: ejes c 11 /a co11srr11cciú11 ele/ riesgo a111bh,11ra/ 

Como se expre~ara a n teriormente a lg unas de estas geoform as han sido modi
ficadas e im.:orpmada~ a la urhan izacil>n. s in considerar s us restr icciones (Fig. 3) . de la 
siguiente manera: 

- Lnderas: se reali za n cnrtcs al pie de la pend ie nte para la construcció n de p la taformas 
para urbanizar ll> que provoca s u desestab ili zación y po te ncia los procesos de remo
ción en masa. 

- Cárcaw1s: se con~truycn viv ie ndas e n e l piso de las mis m as lo que ocas io na la 
obstrucción del <:<luce y la desestab ilizac ió n de las paredes. Además . es frecuente la 
incorporaciún de los azudes como parte integra nte de la vivienda, q uedando los habi
tantes expuestos a l pe li gro de inundaciones e n ocas ión de llu vias torre nc iales. 
- Red de drenaje: las c .írcavas meno res han sido relle nadas . ni velado e l te rreno y 
construido sobre las mi s mas. A l impedir as í e l escurrimie nto de las aguas plu via les, 
después de cada llu v ia . las calles. perpendiculares a l fre nte de barda, se convierten e n 
verdaderas cá rca vas. Cabe agre gar adem ás que a e fec tos de minimizar los procesos 
actuantes, los hab itantes de estos s itios, construyen canales alrededor de sus vivien
das para interceptar la escorre ntía s up e rfi c ia l deri vá ndo la hac ia sec to res 
topográfi camente más bajos. En ocas iones, e l agua se canaliza por las calles. c reando 
de esta forma una nueva red de dre naje artificia l, las que funcio nan como verdaderos 
colecto res en épocas de ll u via dific ulta ndo e l acceso a las viviendas y provocando 
diversos inco nveni e ntes a la población. 

- Remanentes d e erosió n: estos cerros son modificados para su poste rior ocupación. Se 
extrae la vegetación natural , se compactan los suelos y se cortan sus laderas para 
construir peque ñas plataformas d o nde instalar las viviendas. Es to provoca la 
imperme abi lizac ió n de los s ue los, se crean taludes inconsolidados e inestables y ade
más se decapita la pane s uperio r modificando en ocasio nes las divisorias de aguas. 
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Figura 3 

Laderas: Desestabilización de las laderas 
por Ja construcción de plataformas para ur
banizar. 

Cárcavas: se construyen viviendas en el 
fondo y paredes de las cárcavas provocan
do la o bs trucción de l ca uce y 

desestabilizando las paredes del mismo. 

Red de drenaje: cuando las cárcavas son 
menores es usual que se rellene y ni vele el 
terreno con el propósito de construir ed ifi 
caciones sobre los cauces naturales. 

Remanentes de erosión: son modificados 
para s u posterior ocupación. 
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Exc/11sió 11 so!'ial 1· .i:•·.Hi <Ín urbana: ej <'s l 'n la co11srr11cció11 del riesgo a111bie111a/ 

Urbanizació n y vulnerabilidad social 

En la déc;1da del ·CJo la c iudad comienza a expandirse. por in iciativa oficial, 
sobre la mese ta y pie del frente de barda. valorizándose rápidamente las tierras s ituadas 
al noroeste del ejido. Es en es ta década cuando se consolida e l Movimiento Popular 
Neuquino coml) fL11.~rz3 po i ítica. e l cual centra la estrategia de desarrollo provincial en la 
obra pública. crnwiniéndo se as í en e l pri ncipal motor del crecimiento urbano e n tanto 
demandante de trabajo y con~tructor de planes habitacionales. 

El s urg imie nto de nue vas actividades producti vas en la provincia del Neuquén, 
a partir ele la década del · 70. produjo un importante movimiento migratorio proveniente 
de di versos lugares del país. del interior de la provincia y de países limítrofes. Este 
crecimiento pob lacinnal. que se concentra principalmente en la ciudad capital, provoca 
rápidos Y d in:ímicos cambios espacia les . lo que se tradujo en una expansión desorde
nada Y el iscont i nua ele la planta urbana. Como consecuencia de el lo el Concejo Delibe
rante aprueba e l Cúcl igo de Planeamiento Urbano, -Ordenanza 1631/81-, a efectos de 
reglamentar e l uso del espac io urbano. Si b ie n e l mismo pre vé indirectamente la protec
ción de l::is áreas cercanas a l frente de barda y aquellas destinadas a la producción 
agrícola. la pla ni ficación y gestió n territorial se vkron superadas. como consecuencia 
de a_c t itudcs especu lat ivas re lacionadas a l uso y gestión de la tierra y a decisiones del 
ln stlluto P rov inci al de la Vivienda y Urbanismo (IPVU). Así. a partir de la presión del 
mercado i nmobi 1 iar io se vu Jnera la normat iva establecida. Se incorporan de esta manera 
a l ámbito urba no, <Íreas consideradas intangibles y de riesgo potencial atendiendo, vía 
Ordenanzas mocl i ficato r ias y ele excepción. a los pedidos de asociaciones, mutuales, 
cooperati vas Y consorc ios que sol ic itan tierras para la construcción de viviendas. 

A pan ir de la década del ·so comienzan a reflejarse los efectos colaterales de 
los p ro fund os cambios estruct urales prop ios de la eco nomía neol iberal. Las 
privatizaciones de Yacim ientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado, Agua Y 
Energía E léctr ica e Hiclronor SA; la caída del segmento de la construcción ocasionan 
como consec uencia un aumento del desempleo y un crecimi ento sostenido de las de
ma ndas soc iales. Esta cris is queda reflejada, a part ir de los años ·90, en una nueva 
modalidad d e urbanización. Se trata de ocupaciones ilegales o "tomas" de terrenos 
fi scales a nte la necesidad de disponer de un lugar donde vivir. debiendo enfrentar 
de fic ita rias condic iones e n su hábitat. Estos constituyen los sectores más empobreci
dos de la c iudad, son familias conformadas en su mayoría por jóvenes menores de 30 
años. desocupados o s ubocupados, que no están en condiciones de acceder a la 
compra de un lo te . 
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Cuenca aluvional XII: un espacio social vulnerable 

La urbanización de esta cuenca se materializa bajo diversas modalidades: loteas 
populares en tierras de bajo precio con escasos o nulos niveles de cobertura en infra
estructura; ocupaciones ilegales en tierras fiscales; y los barrios planificados pro
puestos por el gobierno y/o por cooperativas de vivienda. (Cuadro 1) 

La ocupación del área comienza a efectivizarse a fines de la década del '80 con 
la construcción de barrios planificados, por iniciativa del Instituto Provincial de la 
Vivienda, siendo el primer plan habitacional el denominado Gregario Álvarez. Como 
barrio planificado se construye también el Barrio Muten en el año 1 988. a través de una 
cooperativa de docentes. En ambos casos cuentan con todos los servicios -gas, luz, 
agua, cloacas y pavimento-. Esta iniciativa produce la valoración de los sectores inter
medios los cuáles son ocupados por loteas populares. Así, al norte de estos barrios, se 
consolida entre 1987y1988 el sector La Estrella. Sus habitantes, que comienzan en una 
situación de ilegalidad, poseen actualmente la tenencia de los terrenos e instalación de 
algunos servicios básicos tales como: agua, luz, gas, recolección de residuos y trans
porte público. Este barrio se extiende principalmente hacia el norte. con la construcción 
de viviendas I>recarias en la parte inferior del frente de barda, afectando su equilibrio. 

La situación económica del sector La Estrella se refleja a través del porcentaje de~upación 35% para mayores de 18 años y subocupación 45% para la misma 
fran1a de edad (Encuesta Pennanente de Hogares, 2001); cifra que se acompaña con 
valores altos de deserción escolar y que se agudizan en la población adolescente, entre 15 

Y 20 años. Este fenómeno estaría relacionado a la necesidad de incorporarse al 
mercado laboral como consecuencia de la falta de trabajo en el grupo familiar. E J • 
\1 . n a misma década se construyen en el área de piedemonte. el Plan 186 
7•e~ ~r esfuerzo propio y El Amanecer, los cuales surgen a panir de sucesivas 

re oca izaciones de familias asentadas en áreas de riesgo o en terrenos destinados a 
otros USOS específicos. Ninguno de ellos cuenta con servicios de cloacas, gas y pavimento. 
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_ , _ _ . . miento de asentamientos 
EsaparnrdClosanos-'90;cuandbsemtemificael surgt 

1 
desde el punto de 

üegales ("tomas") algmros de las cual~ ocupan áreas ines~~ es úblico provinciales 
vista geomorfológico, que se con espondeo con tierras de ~omin~ ~ua y Saneamiento
Onstituto Provincial de la Vivienda-IPVU-, Ente Provincia! d':_ Huertas Comunitarias 
EPAS-), y municipales. Tal es el caso de Eben Ezer, Monte StnaJ, bre remanentes de 

Los dos · b. ados .so y Nuevo Amanecer. primeros se encuentran u ic 
11 0 

a la vez que se 
erosión cuyas irregularidades son salvadas con .material de re _en . ~y Nuevo Ama
construyen terraplenes artificiales. En cambio en Huertas Comuni~an a vas que disectan 
necer es común observar viviendas en el piso y cabeceras de las carc 

los cerros testigm. . 
0 

de los cambios que se 
F.sta última m~ de ocupación se inicia en el ~are de su rol de impulsor 

producen en el Estado neuqwno, cuando éste comienza a retirarse s en que el IPVU 
~la obra p~lica, g~ora de fuentes de trabajo, y en mome;;~das anteriores cu
mterrumpe la unplementactón de planes habitacionales, que en d 
bñeron las demandas existentes de vivienda y empleo. .,.~ ... 

• I • - tuida en su mayor pcu"" La poblac10n que se mstala en estas tomas está consb ~ han 
hi. de - · · b m· os cercanos que por !JOS neuqumos y antiguos mtgrantes instalados en ª 

1 quedado marginados del mercado de trabajo local, a los que_ se suman os °'~: 
migranres provenientes de ciudades cercanas, de otras provincias y en menor m a 
de países limítrofes. 

Estos asentamientos se caracterizan r la autoconstrucción de viviendas 
mu · paredes d po · d t. erra (Fi 0 • 3) carentes Y precarias con e madera, nylon y cartón y piso e 1 • b ' • 

de todo tipo de servicios o logrando acceder a algunos de ellos mechante conexmnes 
~landestinas. Su situación se agrava aún más por la falta de apertura de calles! ~as 
megularidades del terreno aún no salvadas y que dificultan el acceso de los servtc1os 
de emergencia. Esta población, aún no organizada ni aceptada por el entorno. depe~e 
ante cualquier emergencia exclusivamente de las autoridades municipales para su astS
tencia. En cuanto a la situación socioeconómica de sus habitantes los índices de des
ocupación son alarmantes, Sllperando el 90 %. Es común que las familias estén co~or
madas por mujeres jefas de hogares que deben sostener a sus hijos y. en la mayona de 
los casos, son asistidas desde el Municipio 0 Acción Social de la Provincia. 

Este modo de ocupación es producto de una compleja trama en la que se 
conjugan acciones que derivan de las necesidades de la población, de políticas urba
nas Y en otros casos, de intereses políticos partidarios. El origen de estas &"tomas" 
responde a diferentes estrategias: unas organizadas directamente por iniciativa de los 
grupos afectados Y destinadas a mejorar las condiciones de marginalidad y exclusión; 
o~ organizadas por "líderes", formando parte de estrategias vinculadas a act~res 
pohbcos locales, con el solo fin de obtener réditos partidarios a costa de las necesida
des de los grupos carenciados y dificultando de esta manera la gestión urbana. En 
ambos casos la elección de los sectores sujetos a riesgo suele ser una forma de especu-
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lación tendiente a lograr la rdocalización definitiva con el otorgamiento de un lote o 
vivienda en otras 4Írcas. 

Por otra parte. el Estado a fin de evitar conflictos sociales mayores legitima la 
ocupación realizandtl mensuras y otorgando la tenencia de la tierra. Responde así a l~s 
presiones por parte de la pohlación de escasos recursos sin tener en cuenta la condi
ción de riesgo en lugar de huscar alternativas y soluciones que conte"mplen conjunta
mente las dimensiones naturales y económico-sociales. Dada esta problemática es el 
municipio quién dchc intcr\'enir en la relocalización de la población en lugares adecua
dos destinados al crecimiento de la planta urbana y además. establecer y hacer cumplir 
normas de restricciún para la ocupación de las áreas de riesgo. 

De esta forma. Cuenca XII se ha ido consolidando como un sector urbano con 
serios riesgos ambientales donde se conjuga la ocupación de áreas geomorfológicamente 
inestables por parte de grupos sociales de escasos recursos. baja calidad de la vivien
da. falta de provisión de servicios básicos y dificultades en la accesibilidad. 

Además coexisten con estos grupos. la población de los sectores planifica
dos. con viviendas de buena calidad y provisión de la totalidad de los servicios, los que 
qued~n prácticamente rodeados por los asentamientos ilegales (Fig. 4). Esto ge?era 
conflictos entre los habitantes que conllevan a una falta de integración y pertenencia al 
barrio. 
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Figura 4 

Calidad de la vivienda 

.Jfh.a§ Reforenri,...s: 
5630500 -

D Bueno 

D Regular • Jv1 ala , ••• , w 
5690000 -

LJ · 1•illDDDoo 
LJ[], 1(j[]p0 ~~ ~D ¿¡J_CUDJtj}';f&:J 

o 1FJ(Jt'°" ~~ ~"' eiw~ 5689500 - ~Oo!J ~a 

... 
1 1 1 2578000 2578500 2579000 

Fuente: elaboración propia en base a observación de campo 
Clmlnari, M .. Jurlo, E., Capua, O., Torrens, C. 2002.Dpto de Geografía, UN Ca. 
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La expresión espacial d el riesgo ambiental 

Corno fue ra c.\ pn.: !->ad~). d proceso de urbanización se ha caracterizado por ser 
muy dinámico y c"pnntáncll. construyéndose así una ciudad desordenada y desarticu
lada social y espacia lme nte . Hacia el no rte se localizan sectores socialmente margina
dos del me rcadn fnnnal del !->uclo urbano . los cuales ocupan úreas con riesgo para 
urban izar. La cval uac1ú11 del r ic!->go. a partir del a náli sis cartográfico. se realiza combi
nando las variable!-> oprirud gco11101f11/ógicu para 11rba11i::.ar y calidad de la vivienda, 
ya que la:, mi.,nw .\ . en cic:r1a fo rma . !:> Ílllcliznn fa 11menaza y Ja vuJnernbilidad ocia!. 

Para e va luar la 0¡11i11ul parn 11r/;w1i:;ar se · nsidernn los \)fOCeso, de cada 
una de las unidades geummfo lúgicas identificadas. Así se calilica con opritllll m di.\ b. 
superficie de la meseta: 111cdiu /Jaja. los remanentes de erosión: media alta el pedimen
to Y aptitud 1111/u las laueras y las áreas afectadas por can;avamiento. (Fig. 2) 

La calidau de la vivienda se determina a partir de considerar los materiales de 
construcción de las mi smas , obtenié ndose las s iguie ntes categorías: calidad buena (Bº 
Grega rio J\lvarcz. Muten. 30 Viv ie ndas Muten y Plan 186 Viviendas), regular(Puerto 
Argent ino, Secto r A uto pista y 4 14 Viviendas) y calidad mala (asentamientos Eben 
Ezer, Monte S i naí. Hue rtas Comunitarias, E l Amanecer, Nuevo Amanecer, La Estrella Y 
El Morro) (Fig. 4) 

Finalmente los valo res o btenidos y representados en e l mapa " Riesgo am
bie11ral -Cue11ca X 11-" (Fi g. 5), permiten de finir difere ntes grados de riesgo: 

~ Ries~o airo : quedan incluidos en esta clase aquellos sectores geomorfológicamente 
inestables dados por redes de drenaje y re manentes de erosión, los que son ocupados 
por asentamientos espontáneos con viviendas de calidad mala y regular (Nuevo Ama
necer. Huertas comunitarias. La Estrella y parte de Puerto Argentino, Eben Ezer y parte 
de Monte Sinaí). 

- Riesgo m edio: remane ntes ocupados con viviendas de regular calidad y cauces meno
res ocupados co n viviendas de buena calidad. Se encuentran afectados los barrios 414 
viviendas, Sector autopista, Puerto Argent ino. Coi nciden en general con barrios del 
tipo esfue rzo propio y o peratorias de relocalización. 
- Riesgo bajo: re manentes de erosión ocupados con viviendas de buena calidad (Sec
tor Oeste d el B º Gregario A lvarez, Sector e l Mo1TO, parte del Bº 186 Viviendas y La 
Estre lla) . S i bien parte del Barrio Gregario Alvarez y Muten se encuentran asentados 
sobre áreas geomorfológicamente más estables (pedimento) con una calidad buena de 
viviendas, son áreas igualmente críticas por ser las receptoras de los sedimentos Y 
aguas pluviales provenientes de las partes altas de la cuenca. 
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Riesgo Ambiental 
Cuenca XII -Ciudad de Neuquén-

691000 

25780 o 2579000 

Fuente: elaboración propia en base a procesamiento en SIG 
Ciminari, M. Jurio, E. Capua, O. Torren s. C. 2002. Opto de Geografía, UNCo. 
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Exclusiún .wrial ,. gn1i<i11 11rlu 111a: rjes , .,, la co11s1r11cció 11 del riesgo a111b ie111a/ 

A parti r de lo:-. rc :-.ultado:-. obtenidos surgen diferentes propuestas tendientes 
a minimizar el riesgn y mej orar la ca lidad de vida de la población. Con respecto a las 
áreas evaluadas cnmo de ol!o r iesgo. l:J s po i íticas deberán centrarse en la relocalización 
de la población ali í asentada. Para lo~ sectores de riesgo medio, cabe contemplar la 
recuperación y ndccuacic )n de l :.i~ defensas aluv ionalcs ex istentes y desarro l lar accio
nes que pcrmitnn disminuir la ,·u lncr;ibi 1 idad social. En este sentido es importante gene
rar alterna ti vas .ºe gc~ t i(in ~m:i al. establecer programas de capacitación, de percepción 
y tomadecunc1cnc ia del pe l igro. 

Como nx:omendacioncs gcner::iks se propone evi tar la ocupación de cauces, 
remanentes de ·r · · · d . . · e os1n n Y scc torc~ cercano al frente de barda ; crear las áreas ver es 
1 ~~i spensablcs Y estab lece r mecan ismos de contro l efecti vo del avance de la urbaniza-
c1on a fin de cv i t'lr · . . 

e nueva' Slluac1o ncs de riesgo y de deterioro ambiental. 
. . La cnn~trucc i 1í11 del ricsQo se encuadra en los procesos de inestabi lidad eco-

nomrca, poi ít ic· i )' s . ·. 1 d~ . · 1 
e 1 1 E ' · oc i.i gc-ncra os a part i r del modelo de desarro llo imperante, en e 
ua e -s1ado no 10 0 1··1 ,. 1 1 . b L d . . d 

1 . 
1
. "' • ~ontro ar y reQu ar la expansión ur ana. as con 1c1ones e nargina 1dad a qL , . . . ~ . , . 

d 11 ie se 'e sornc t1 dn f.! ran parte de la poblac1on y las estrategias que 
esarro an para supcr .. 11· ~ ·t · . . -~ . . 1· 1 

tr · - d . · • es a s1tuac1un. se conv ien en en los ejes que exp 1can a cons-ucc1on e l n eson . 1 · • <=- .un Jrental y la con formac ión de espacios cada vez müs vulnerables. 
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LASTRANSFORMACIONES TERRITORIALFSFRONTERIZAS 
SEGÚN LA CONCEPCIÓN IDEO~OGICA DEFRONfERA (1991-1995) 

, * Alicia Lattrm 

Introducción 

Las transformacirn:ies de los espacios fronterizos que demandan los proc~os 
de integración con pmp()sitns económicos tienen su propia p~icularidad. Ella ?eviene 
de la condici6n de contener una frontera y son precisamente esos procesos de mtegra
ción los que ponen en evidencia las contradicciones que emergen cuando el Est~do 
cambia su estrategia sobre la frontera al variar su concepción fronteriza. En Argentina 
se ha transitado desde una noción de frontera concebida como una divisoria rígida Y 
cerrada hacia otra que la concibe como deseable y necesariamente flexible para el logro 
de la integración. 

Una Y otra racionalidad determinaron un uso territorial fronterizo diferente por 
parte del Estado. En el caso de la concepción defrolltera cerrada, las acciones estata
les sobre la misma se limitaron al control de la circulación en general, por cuestiones de 
seg~ridad Y soberanía. La idea de integración asociada a esa postura estaba dirigida. 
hacia adentro del país. es decir integrar las áreas periféricas con los centros urbanos 
~ás importantes o más próx irnos. Ello explicaría-en gran parte..: la escasa infraestructura 
vial. de comunicaciones y edilicias en los pasos fronterizos, comparada -por ejemplo
con la modernización actual de los mismos pasos. como aco.nteció en el sector 
cordillerano neuquino-chileno en el marco del proceso de integración entre Ar~~ntina 
Y Chile. Hasta mediados de la década del '80 predominó la idea de frontera de tensión 
por ello las políticas territoriales fronterizas adoptaron la forma espacial de áreflS ~e 
fromera y/o -::.onas de seguridad. en los bordes de los límites fronterizos. A partir de 
ese año se sucedieron una serie de acontecimientos que obligaron a ~onsiderarlafron
tera abierta para favorecer el proceso de integración fisica que dará lugar a la 
complementación económica. En este caso la región fronteriza sustituye-como es~
tegia territorial del Estado- a las áreas de frontera para el desarrollo. 

Este trabajo explica la espacialización territorial de las estrategias del Estado 
según la concepción ideológica de frontera. Los recortes territoriales denominados 
área de frontera y región frollleriza, serían la resultante espacial de la cQncepcic;)n de 
frontera cerrada en el primer caso y la de frontera abierta en el segundo. Cl,1$ una de 

* La autora es Magister en Ciencias Sociales aplicadas de la Universidad de la Frontera CiemucO
Chile) y se desempeña como docente del Departamento de Geografía de la Fncullad de Humañida:cles 
de la Universidad Nacional del Comahue. 




