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Resumen 

El presente estudio se propone describir los procesos que acontecieron entre 1930 y 2010 

en la conformación de lo que hoy es el partido de La Matanza, situado en la provincia de 

Buenos Aires. Para cumplir con este objetivo, se parte de la descripción del proceso de 

construcción territorial histórica ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo donde se ubica 

dicho partido, esto permitirá saber cómo se fue formando su estructura socioeconómica, las 

políticas públicas llevadas a cabo, las percepciones que tiene la sociedad sobre el ambiente 

y la forma de relacionarse con él. 

La estrategia de investigación que se utiliza es un Estudio de Caso, aplicando la metodología 

cualitativa como, entrevistas a los actores involucrados, observación directa, trabajos 

académicos, etc., lo que permitirá analizar y describir el trabajo propuesto. 
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1. Resumen 

El presente estudio se propone describir los procesos que acontecieron entre 1930 y 2010 en 

la conformación de lo que hoy es el partido de La Matanza, situado en la provincia de Buenos 

Aires. Para cumplir con este objetivo, se parte de la descripción del proceso de construcción 

territorial histórica ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo donde se ubica dicho partido, 

esto permitirá saber cómo se fue formando su estructura socioeconómica, las políticas 

públicas llevadas a cabo, las percepciones que tiene la sociedad sobre el ambiente y la forma 

de relacionarse con él.  

La estrategia de investigación que se utiliza es un Estudio de Caso, aplicando la metodología 

cualitativa como, entrevistas a los actores involucrados, observación directa, trabajos 

académicos, etc., lo que permitirá analizar y describir el trabajo propuesto. 

2. Introducción 

Definida como un sistema complejo, tomaremos para el análisis, la cuenca hidrográfica 

Matanza Riachuelo, por ser la cuenca de pertenencia del partido de La Matanza. A lo largo 

de las últimas décadas han sido varias las políticas públicas, que intentaron solucionar sin 

éxito las problemáticas de la cuenca. Por ejemplo, en 1979 la dictadura propone un plan de 

saneamiento que nunca se ejecutó, en 1997 el BID aprueba el crédito para la limpieza del 

Riachuelo, que tampoco llegó a ejecutarse. Durante este proceso fueron apareciendo 

diferentes actores con distintos grados de injerencia e intereses que visibilizaron esta 

temática, en este contexto en el año 2004, un grupo de vecinos lleva la problemática del 

Riachuelo a la justicia, a través de la “Causa Mendoza”, demandando al Estado Nacional, la 

provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, en 2006 se 

crea la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), hasta que en el año 2008 la Corte 

Suprema de Justicia, intima a los estados demandados a presentar un plan de saneamiento, 

en 2009 ACUMAR presenta el “Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca”, sin 

embargo la recuperación de Cuenca constituye hasta el día de hoy una deuda pendiente. 

(ACUMAR, 2017, p. 6-7) 

Dentro de la cuenca se dan todas las alternativas posibles de urbanizaciones informales, como 

asentamientos, villas miserias, loteos económicos, lo cual genera muchos conflictos, lo que 

hace dificultoso su ordenamiento. Para comprender el modo en que los habitantes del lugar 
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interpretan su realidad, es importante conocer la historia de su producción cultural y 

ambiental, por lo cual conocer la historia de la cuenca y su problemática se vuelve una tarea 

necesaria.  

El estudio de las interacciones de los pobladores y su ambiente, en la construcción territorial, 

fueron analizados desde la perspectiva de la Historia Ambiental, este estudio permitirá contar 

con una herramienta, para una mejor gestión y ordenamiento del territorio. 

Se establecieron cinco periodos históricos políticos, socioeconómicos y ambientales en los 

siglos XX y XXI: 

Periodo 1930 – 1955. Etapa de construcción territorial industrial y transformación ambiental. 

Periodo 1955 – 1976. Etapa de construcción territorial con caída en el desarrollo industrial y 

transformación ambiental. 

Periodo 1976 – 1983. Etapa de construcción territorial con desindustrialización y 

transformación ambiental. 

Periodo 1983 – 2001. Etapa de construcción territorial con desindustrialización y 

transformación ambiental. 

Periodo 2001 – 2010. Etapa de construcción territorial con industrialización y transformación 

ambiental. 

En estos periodos se produjeron grandes cambios ambientales, que reflejaban las 

modificaciones socioeconómicas y políticas que fue atravesando el país. 

2.1 Planteo del Problema 

A lo largo de la historia la incidencia antrópica sobre la cuenca, ha causado los problemas 

ambientales que se presentan hoy en día, como inundaciones, contaminación de aguas, 

basurales a cielo abierto, etc. Conocer su construcción territorial histórica ambiental 

permitirá saber cómo se fue conformando el Partido de la Matanza, su estructura 

socioeconómica, las percepciones que tiene la sociedad sobre el ambiente y la forma de 

relacionarse con él. Este trabajo de investigación brindara un diagnostico histórico ambiental 

que servirá para otros estudios como podría ser la reconstrucción territorial. 
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2.2 Estado del arte o antecedentes 

En nuestro país, existen numerosos estudios acerca de los procesos de desarrollos territoriales 

desde la perspectiva de la historia ambiental, entre estos se pueden mencionar, el trabajo de 

Nuñez (2021) en el que observa cómo los sentidos del territorio y del pasado se estabilizan 

mutuamente: 

Si consideramos en este escenario las tradiciones de la historia ambiental propuestas 

por McNeill (2005), debemos reconocer que parte de las dificultades en los cruces 

está en que desde todas las disciplinas se asume en forma a-problemática la escisión 

sociedad-naturaleza que opera en la base del modelo económico, que además de 

instrumental es individualista. (Nuñez, 2021, p.399) 

En su trabajo de tesis doctoral realizado por la Dra. Miraglia:  

La Historia Ambiental permitió interpretar el modo en que la sociedad y el medio 

natural, a partir de su relación como ambiente, se afectaron mutuamente. En tal 

sentido fue el marco conceptual y a la vez, la herramienta metodológica que permitió 

la reconstrucción, identificación e interpretación de los principales procesos políticos, 

sociales, económicos, así como los ambientales de corta duración, las relaciones entre 

ambos y el impacto que generaron en el proceso de conformación territorial de las 

cuencas hidrográficas bonaerenses entre 1776 y 2006. (Miraglia, 2013, p.19) 

Prieto et al (2012): “para analizar el proceso de desecación y cambios territoriales en las 

ciénagas y bañados de la provincia de Mendoza, utilizo la metodología propia de la historia 

ambiental, que consistió en el rastreo y análisis críticos de fuentes documentales” (p.179). 

Gallero et al (2021) en su estudio sobre la relación de la sociedad con el ambiente en la 

provincia de Misiones, a través de la historia ambiental se pudo apreciar “las modificaciones 

del paisaje y cómo las actividades productivas cambiaron a lo largo del tiempo. Su forma de 

evolucionar es un punto de partida para analizar los problemas ambientales” (p.28). 

Zarrilli (2014) en su trabajo en el análisis de la historia rural argentina incorpora la 

perspectiva de la historia ambiental:  
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La historia ambiental puede pasar revista a la propia historia argentina y la de su 

desarrollo capitalista, prestando atención a las formas de uso y explotación de la 

naturaleza a lo largo del tiempo y el espacio. Esta perspectiva nos impulsa a repensar 

los ciclos económicos del país en clave ambiental, para identificar los tipos de 

sociedad que se formaron con las explotaciones de los diferentes productos naturales 

y sus consecuencias. En muchos casos, la violencia contra la naturaleza estuvo 

acompañada y propició la violencia contra los seres humanos. (p.107) 

Una segunda cuestión consiste en seguir estudiando la historia ambiental como única 

vía verdadera para establecer con toda claridad que nuestros problemas ambientales 

de hoy se prolongarán y se agravarán en el futuro, a menos que los mecanismos de la 

“economía de rapiña” que operan en la región sean finalmente desmantelados, puesto 

que toda reorganización de la naturaleza hecha con propósitos humanos acarrea 

consigo una reorganización de la sociedad humana. (p.127) 

Agüero desde la cartografía participativa y la historia ambiental presenta un aporte que 

incorpora la dimensión histórica y cultural a los planes de ordenamiento territorial del bosque 

nativo Valle de Bermejo situado en la provincia de Mendoza:  

Las principales líneas de trabajo de la historia ambiental podrían resumirse de la 

siguiente manera. En primer lugar, los estudios que se concentran en: la 

reconstrucción de las variaciones ecosistémicas y de las condiciones ambientales en 

determinados periodos históricos, a través de la elaboración de series climáticas e 

hídricas, reconstrucciones de cambios en la vegetación, estudio de la adaptación 

humana, metabolismo social y flujos de energía (en este caso, con mayores cercanías 

a la geografía física, a la economía ecológica, a la arqueología y a diferentes 

disciplinas de las ciencias naturales). En un segundo conjunto de trabajos, habría que 

mencionar el estudio de temática vinculadas a: los procesos sociopolíticos, disputas 

de poder, conflictos ecológicos distributivos, instituciones y políticas vinculadas al 

ambiente (en este caso, con mayores cercanías a la historia social y económica, a la 

ecología política, a la geografía histórica y a la sociología ambiental). Otro valioso 

conjunto de estudios tiene que ver con la interpretación académica de: las ideas, 

representaciones e imaginarios que las sociedades construyen en relación a la 
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naturaleza, los marcos de referencias ideológicos, simbólicos y las percepciones del 

mundo que orientaron las prácticas sociales en relación a la naturaleza (en este caso, 

con vínculos más fuertes con la antropología social y ambiental y los estudios 

culturales) (Rojas y Gallardo, 2017). όAgüero et al, 2018, p. 86-87) 

Poggi resalta el trabajo realizado por Tonolli Alejandro en su análisis de las transformaciones 

territoriales del sur argentino: 

Tonolli en su trabajo Procesos socio - ambientales en la configuración territorial de 

Mendoza, en el cual “se interroga acerca los principales procesos socio-ambientales 

que han configurado el territorio de la provincia de Mendoza en al menos el último 

siglo. En el camino hacia las respuestas, el autor realiza un exhaustivo análisis 

bibliográfico de los principales aportes académicos en la zona de influencia. De esta 

manera, se propone mostrar, en los procesos y las relaciones, los determinantes, 

condicionantes y transformaciones del territorio”. όPoggi, 2015, p.160) 

2.3 Objetivos del trabajo 

Objetivo General 

 Describir y analizar el proceso de construcción territorial histórico ambiental entorno 

a la cuenca media hidrográfica en estudio durante el período 1930-2010.  

Objetivos específicos 

 Identificar los fenómenos sociopolíticos y acontecimientos que fueron determinantes 

para el desarrollo territorial de la cuenca. 

 Identificar y describir los impactos ambientales producidos por las actividades 

antrópicas en la cuenca 

 Describir las acciones llevadas a cabo por el Estado, tanto a nivel local, provincial y 

nacional. 

2.4 Área de estudio 

El área de análisis del presente trabajo corresponde al partido de La Matanza, perteneciente 

a la cuenca Matanza Riachuelo: 
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El partido de La Matanza se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, 

dentro del área del Gran Buenos Aires y es el municipio más extenso de esta zona ya 

que cuenta con una superficie total de 325,71 kilómetros cuadrados. Su población 

asciende a 1.775.816, según los datos del censo del año 2010 (INDEC) 

posicionándolo también como el más poblado del conurbano bonaerense. (Sena, A at. 

el 2020, p.16) 

Las tierras de La Matanza son llanas, con leves ondulaciones (a excepción de las 

cercanías de los cursos fluviales) y con una altura promedio de 20 metros sobre el 

nivel del mar. La Matanza es un partido de zonas húmedas, bañadas por una gran 

cantidad de arroyos, riachos y el río Matanza-Riachuelo, este último de gran 

importancia. El río principal es el Matanza; su importancia está dada no solo por su 

caudal sino por ser uno de los más extensos del Gran Buenos Aires y ser parte de la 

Cuenca Matanza-Riachuelo. El Río Matanza desemboca en forma directa con el Río 

de La Plata, a través del Riachuelo. Entre los Arroyos se destacan los arroyos Morales, 

Barreiro, Las Víboras y Maldonado (actualmente entubado). (Sena, A 2020, p.18-19)  

 

Figura 1 Cuenca Media del Matanza Riachuelo Fuente: ACUMAR 

3. Marco teórico conceptual  

El Ambiente, es el entorno vital: el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, 

económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con 
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la comunidad en que vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la 

supervivencia de ambos. 

Si bien el territorio se define, se explica y se entiende por su historicidad, no hay que 

caer en la falsa historia de carácter lineal. El territorio es una construcción histórica 

de carácter complejo, por el nivel de interrelaciones producidas. En este sentido, el 

concepto de historicidad del territorio tiene que ser manejado con cuidado para no 

caer en una dimensión mecánica del tiempo humano, como una mera sucesión de 

hechos lineales, sino teniendo en cuenta, entonces las diferentes temporalidades que 

coexisten en las relaciones sociales. όMiraglia, 2016 p.44) 

La misma autora señala que:  

Para entender el territorio, es necesario conocer su configuración; la cual se establece 

como el resultado de la representación, construcción y apropiación que realiza la 

sociedad sobre esta unidad espacial, para la reproducción de su vida. Del mismo modo 

que es necesario analizar las relaciones que lo impactan en el presente como así en el 

pasado histórico, siendo estas relaciones las que le otorgan ese carácter complejo que 

requiere múltiples aproximaciones teórico-metodológicas para aprenhenderlo. Sosa 

Velazquez (2012) considera que el territorio es un espacio construido socialmente, lo 

cual incorpora así las dimensiones histórica, económica, social, cultural y política. 

(Miraglia, 2016 p.52) 

¿Por qué se tomó la cuenca hidrográfica urbana para el análisis del proceso de construcción 

territorial? 

 La cuenca es un sistema complejo: 

La cuenca es considerada un sistema complejo por las relaciones que se dieron 

históricamente, donde predominaron procesos ambientales y socioeconómicos, que 

le dan una configuración territorial específica. En el medio urbano, han predominado 

procesos de construcción territorial con dominio de variables socio económicas y 

ambientales transformadas por las primeras. όMiraglia, 2013 p.79) 
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Siguiendo esta línea y de acuerdo con Miraglia (2013): “el territorio siempre forma parte de 

una cuenca hidrográfica la cual es definida como un sistema complejo, es dentro de esta 

cuenca donde se van desarrollando los procesos históricos de construcción territorial” (p.18). 

Esta construcción territorial se analiza desde la perspectiva teórica y metodológica de la 

historia ambiental, teniendo en cuenta las interrelaciones que se dan dentro de una cuenca, la 

misma es definida desde la Historia, Historia económica, Historia Política, Hidrografía, estos 

ejes teóricos son orientados hacia la historia ambiental como marco teórico metodológico. 

La historia económica y política se constituyó en el principal marco teórico, esta nos brindó 

el marco temporal de análisis de las variables socio-económicas y las transformaciones 

territoriales. 

La historia nos permitió conocer el pasado de los hombres en un determinado sitio, para la 

reconstrucción de las variables y procesos ambientales y naturales. 

La hidrografía como la historia ambiental, nos permitió el análisis de las variables 

ambientales. Como lo describe Miraglia (2013):  

El agua es uno de los constituyentes más importantes del medio ecogeográfico. Es un 

vehículo que permite flujos de productos disueltos y de partículas. (…) interviene 

como agente en la morfogénesis y en el metabolismo de los seres vivos, sobre todo 

las plantas (…) sirve para transportar los desperdicios de las actividades humanas 

(…). Las cantidades de agua realmente consumidas son mínimas en comparación con 

los volúmenes de agua degradada” (Tricart, 1982 p. 183). (p.74) 

No hay dudas acerca de la necesidad de incorporar al ambiente en nuestra historia: “Más allá 

del interés científico, el debate nos compete éticamente, de modo que incorporar la dimensión 

ambiental enriquece nuestra comprensión del pasado, pero igual de importante es que aporta 

ideas para la resolución de los dilemas y conflictos del presente” Gascón (2007 p.205). 

Continuando con estos conceptos para Gallini (2005): “la historia ambiental intenta 

profundizar nuestro entendimiento de cómo los humanos han sido afectados por el medio 

ambiente a través del tiempo y, a la vez, cómo ellos han afectado al medio ambiente y con 

qué resultados” (p.6). 
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Por otro lado, Zarrilli (2014) entiende que la historia ambiental se desarrolla a partir de un 

concepto básico:  

Los hombres no pueden desarrollar su vida ignorando la historia que comparten con 

su hábitat. Evidentemente su devenir está sujeto al de aquél, al de su aire, al de su 

agua, de su tierra y al de las demás especies. En este sentido, el desarrollo histórico 

no se circunscribe estrictamente a lo “humano”, de la misma manera que el ambiente 

no se limita solamente a las relaciones biológicas, sino que se ve afectado o 

determinado por los procesos políticos, sociales y económicos que protagonizan los 

hombres y las sociedades en su ocupación de los espacios y en la utilización de sus 

recursos”. (p.108) 

Como venimos sosteniendo por las múltiples interacciones sociedad naturaleza, entendemos 

al territorio como un sistema complejo, que García (2006) lo define como:  

Una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad 

organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos no son 

"separables" y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente. En los primeros 

casos estudiados bajo esta perspectiva me refería a dicha característica como una 

"determinación mutua". El estudio de un ecosistema natural que ha sufrido la acción 

del hombre, ya sea por medio de la explotación de sus recursos, renovables o no 

renovables (agrosistemas e industrias extractivas), o bien por la instalación de 

asentamientos humanos de diversos tipos,  incluyendo las grandes urbanizaciones y 

las obras de infraestructura, supone la consideración del conjunto de los elementos 

que intervienen en tales procesos (y de los procesos sociales, económicos y políticos 

a ellos asociados), de sus partes o factores constitutivos, sus interrelaciones y sus 

interacciones con otros fenómenos o procesos. Es decir, supone concebir el objeto de 

estudio como un sistema complejo”. (p.39) 

Ese ecosistema natural que ha sufrido la acción del hombre: “trae aparejado las respuestas 

del ambiente sobre dichas acciones, pudiendo generar potenciales riesgos ambientales entre 

los que identificamos sequías e inundaciones (Pereyra, 2014, p.13). 
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La historia ambiental incorpora varias disciplinas como lo indica Gallero (2021): 

La metodología de la historia ambiental es fundamentalmente interdisciplinar. En ella 

es frecuente alternar el estudio intensivo de los materiales documentales obtenidos y 

con enfoques generales, y a su vez, con enfoques particulares que permiten 

contextualizar los procesos a escala provincial o regional, aspecto en el cual es 

fundamental ampliar el conocimiento de bibliografía general e historiografía. La 

historia ambiental, por un lado, desafía las tradicionales unidades de escala de los 

estudios históricos como los Estados nacionales y sus divisiones administrativas, 

refiriéndose a regiones biogeográficas, cuencas hidrográficas, agroecosistemas o 

áreas de difusión de plagas, entre otras. Por otro lado, también desafía la tipología de 

fuentes que la historia tradicionalmente utilizó. La historia ambiental se nutre de 

diferentes fuentes escritas como la prensa, archivos de la administración pública y 

privada, relatos de viajeros y naturalistas. También son importantes la historia oral y 

los registros de campo. (p.14) 

4. Marco metodológico 

En el presente trabajo se utilizó como metodología de investigación el estudio de caso, tanto 

desde una perspectiva cuantitativa como de una cualitativa. 

La periodización utilizada tiene estrecha relación con los cambios políticos y económicos, 

por lo que la longitud temporal no es uniforme. 

(1930-1955) Etapa de construcción territorial industrial y transformación ambiental, 

comienza un periodo intermedio entre la argentina liberal y neoliberal, luego de la crisis de 

1930. Como respuesta a esta crisis se produce la sustitución de importaciones y comienza el 

desarrollo industrial. Con la llegada del peronismo, se expande más la industria y el territorio 

bonaerense comienza a poblarse con la llegada de inmigrantes europeos y del interior del 

país en busca de oportunidades. La actividad industrial está en auge, sumado a la baja 

planificación urbana, generó nuevos tipos de contaminación en la cuenca Matanza Riachuelo. 

(1955-1976) Etapa de construcción territorial con caída en el desarrollo industrial y 

transformación ambiental, con la caída del peronismo comienza un periodo de gobiernos de 
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facto y democracias débiles. Se produce crecimiento exponencial de la población con 

formación de barrios con poca planificación territorial. 

(1976-1983) Etapa de construcción territorial con desindustrialización y transformación 

ambiental, las pocas industrias que quedan, continúan trabajando sin controles, se crea el 

CEAMSE, aumentando la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo, en este periodo 

el partido de la Matanza también comienza a recibir a las personas desplazadas de los 

asentamientos informales que estaban asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 

produce un cambio en la fisonomía territorial del partido. 

(1983-2001) Etapa de construcción territorial con desindustrialización y transformación 

ambiental, se da el comienzo de una democracia débil por los problemas socioeconómicos 

que atravesaba el país, esto desencadena con la llegada del Menemismo, con sus políticas 

neoliberales, con las esperanzas renovadas comienzan a llegar al partido, pobladores tanto 

del interior del país como de países limítrofes, el ajuste impuesto al final de la década de los 

90 por el FMI termina en la crisis del 2001. 

(2001-2010) Etapa de construcción territorial con industrialización y transformación 

ambiental, comienza un periodo de recuperación industrial. Se da un acontecimiento 

importante para la cuenca Matanza Riachuelo, la creación de ACUMAR, organismo 

encargado de coordinar y dirigir la política ambiental de la cuenca. 

5. Resultados 

Períodos histórico políticos, socioeconómicos y ambientales 1930-1955, 1955-1976, 1976-

1983, 1983-2001 y 2001-2010 Siglos XX y XXI 

5.1 Periodo 1930-1955 

Con el fin del liberalismo económico debido al Crack de Wall Street en 1929, y el primer 

golpe de estado cívico militar, Argentina comienza la década del 30 con un estado, 

interviniendo fuertemente en la economía, como señala Girbal-Blacha (2014): 

Nacionalismo económico, proteccionismo y economía dirigida son los rasgos 

sobresalientes de la etapa que se inaugura. El Estado de los años treinta replantea su 

papel en “busca constante del equilibrio social y económico” en una sociedad que se 

mantiene desde 1880 en un proceso de “integración vertical”, basada en la 
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acumulación capitalista del sector primario, una fuerte expansión en servicios, 

urbanización temprana y traslación de la renta agraria hacia áreas urbanas. Dirigismo 

estatal e industrialización son las características sobresalientes de esta década que 

recibe el impacto de la crisis internacional y suma sus efectos a las dificultades 

internas vinculadas con el agotamiento de la frontera agropecuaria. (p.34) 

En este marco de sucesos internacionales y nacionales, el partido de la Matanza seguía siendo 

un territorio agrícola ganadero, así lo relata Serra (2019): 

A comienzos de la década de 1930, el partido de La Matanza ubicado en la cuenca 

media del Matanza Riachuelo seguía siendo un partido todavía agrícola - ganadero, 

con algunas zonas industrializadas, sobre todo en los límites con la Ciudad de Buenos 

Aires, así lo demuestra el censo industrial de 1935, según el cual había en el Partido 

136 establecimientos industriales que ocupaban a 1101 obreros y 89 empleados, 

(Caldez, V., Chamorro, C. y Chaparro, 2007). (p.2) 

En los años venideros, La Matanza, con el fin del modelo agroexportador, comenzara un 

proceso de industrialización, que cambiara su fisonomía territorial, con la llegada de nuevos 

habitantes: “debido al cierre de los mercados compradores de carnes y cereales argentinos, 

comenzaron las migraciones de muchos trabajadores rurales bonaerenses y del interior del 

país hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus partidos vecinos” (Pomés, 2012, 

p.398). 

Con la industrialización y crecimiento poblacional, aparecen dos grandes actores, la 

burguesía, clase social que comienza a controlar la actividad industrial y la clase obrera que 

comienza a poner fin a la explotación, reclamando mejores condiciones laborales: “Ambos 

sectores sociales se expanden como resultado de la consolidación numérica de la población, 

aunque este proceso no sea acompañado por el de las estructuras demográficas regionales, 

así como del éxodo rural hacia las áreas urbanas del este argentino (Girbal-Blacha, 2014, 

p.47). 

En este contexto, a mediados de la década del 30, en La Matanza se sancionan las primeras 

ordenanzas municipales,, destinadas a la promoción industrial, entre la que se destaca, la 

liberación de impuestos por el lapso de una década a todas aquellas industrias que se radiquen 
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en el tejido municipal, que apoyadas por la construcción de caminos que viabilizaban la 

mejora de las comunicaciones entre las diferentes localidades, estas ordenanzas: “tuvieron 

sus efectos positivos durante la década del 40, en la cual se instalaron importantes y 

numerosas plantas fabriles que se ubicaron principalmente en San Justo y en Ramos Mejía, 

fomentando a un ritmo acelerado la urbanización en la zona” (Agostino, H. N. y Pomés, 

2010) (Serra, 2019, p.3). 

Los efectos de las medidas tomadas, se ven reflejadas en: “el Censo Industrial de 1947 del 

partido de la Matanza refleja un total de 507 establecimientos (que ocupaban a 11.646 

personas), con una variación inter-censal (1935-1947) del 372% en la cantidad de 

establecimientos (Caldez, V., Chamorro, C. y Chaparro, 2007)”, (Serra, 2019, p.3). 

Por otro lado, las carencias de un ordenamiento territorial en este proceso migratorio interno 

hacen que: “El déficit habitacional, la urbanización y la industrialización sean factores 

interdependientes de este proceso” (Girbal-Blacha, 2014, p.48). 

En 1946 con la llegada al poder del General Juan Domingo Perón, se produjo una nueva 

explosión demográfica, en el conurbano bonaerense, consecuencia de un fenómeno social y 

productivo que se venía dando desde la década del 30: “La alianza entre los sectores más 

nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera organizada, con la garantía 

estatal, definen la esencia del flamante gobierno de Juan Perón” (Girbal-Blacha, 2014, p.66). 

A pesar del crecimiento industrial y la mejora en la calidad de vida de la clase obrera, el 

ordenamiento territorial continuaba siendo un problema por resolver, como lo describe 

García (2015): 

 El gobierno peronista desarrolló una política de construcción de viviendas dirigida a 

los sectores de menores recursos. Sin embargo, esta iniciativa tuvo lugar a la par de 

una urbanización acelerada, desordenada y con severas carencias de infraestructura 

de servicios (cloacas, agua corriente, transporte, etc), situación que se agravaba en el 

Gran Buenos Aires. En ese sentido y reafirmando la tesis de Torres, las políticas 

redistributivas, en el marco de los dos gobiernos peronistas, tuvieron un límite, si se 

consideran los diferentes puntos de partida de sus destinatarios. (Torre y Pastoriza, 

2002). Por esto, la alternativa disponible para los sectores de menores recursos siguió 



 

мп 
 

siendo la ocupación de tierras fiscales, en zonas inundables, de escaso valor (aunque 

no siempre) en villas de emergencia. (p.6) 

En La Matanza, en las décadas del 40 y 50 comenzaron a urbanizarse otras zonas del partido: 

“La pavimentación de la Ruta Nacional Nº 3 inició una nueva corriente de poblamiento y 

urbanización de la que surgieron numerosos barrios” (Pomés, 2012, p.399) 

Como podemos apreciar es en estos periodos donde la Matanza comienza a cambiar su 

fisonomía, esos cambios acelerados y profundos de su territorio sin un ordenamiento 

territorial, son las problemáticas que tendrá que afrontar el municipio en las décadas 

siguientes. 

Formación de los principales barrios. Relatos de vecinos 

Como dijimos el partido de La Matanza, comenzó a poblarse a comienzo del siglo XX 

principalmente las tierras más cercanas a la capital, pero a partir de la década de 1930 y 

fundamentalmente en los 40 y 50 comenzaron a urbanizarse otras zonas del partido más 

alejadas de la Av. Gral. Paz. Como podemos observar en la fig. 4, el loteo de terrenos y la 

llegada del transporte público a zonas que alejadas de la capital. Nótese la fisonomía que 

presentaba la zona del km 23 sobre la ruta 3 a fines de la década del 40. 

 

Figura 4 Propaganda de venta de lotes. Fuente: Agostino (2011) 

La urbanización planificada por el peronismo: Ciudad Evita 

Para dar respuestas al déficit habitacional, durante el gobierno peronista, en La Matanza, se 

pone en marcha un programa de urbanización planificada, como lo describe Segovia (2017):  
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Ciudad Evita era proyecto que seguía los modelos del urbanista decimonónico 

Ebenezer Howard e impulsada por María Eva Duarte, Ciudad Evita fue fundada 

durante la primera presidencia del Gral. Juan Domingo Perón con el fin de dignificar 

la vida de los trabajadores construyendo viviendas sociales adecuadas y modernas en 

las cercanías de la Capital Federal fig. 5. De fácil acceso, por medio de la Autopista 

Gral. Richieri, Ciudad Evita iba a ser una ciudad jardín con chalets estilo californiano 

de ambientes amplios, con parque al frente y al fondo en un medio casi rural. La 

edificación debía contar con todos los servicios: energía eléctrica, gas natural, agua 

corriente, teléfono, red cloacal y sus calles, pavimentadas y alumbradas fig 6. El 20 

de octubre de 1947 se firmó el Decreto Nº 33221/47 que daría inicio a las obras. En 

la figura 6 podemos observar cómo era la zona en esa década. (p.402) 

 

 

 

 

Propaganda de loteo archivo histórico municipal, Fuente: Agostino (2017) 

A continuación, podemos ver la ubicación de Ciudad Evita en relación a la Ciudad de Buenos 

Aires (1950) y una vista área de Ciudad Evita (1954).  
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Figura 5 Fuente: Agostino (2017) 

 

Figura 6 Fuente: Agostino (2017)  

Gregorio de Laferrere. La Segunda Fundación  

Se puede hablar de “La segunda fundación de Laferrere” con la aparición de numerosos 

barrios, principalmente a partir de finales de la década del 50, tal como nos cuenta Agostino, 

(2011): 

Laferrere, que salió del letargo en el que se encontraba, por eso en algunos avisos de 

la época se promocionaban los loteos como “la Segunda Fundación” fig 7, pero esta 

afirmación tenía su razón de ser, ya que hasta ese momento Laferrere era un pequeño 

caserío que ocupaba las manzanas linderas a la estación del lado norte. Luego, a partir 

de los comienzos de la década del cincuenta llegaron nuevos vecinos renovando el 
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impulso poblacional, que con el tiempo adquirió un ritmo que llevó a la localidad a 

ser la más habitada de La Matanza. (p.70) 

 

Figura 7. Plano de 1950 con la ubicación de un loteo, obsérvese el camino hacia la estación desde la Ruta 3, 

coincide con los relatos citados. Fuente: Agostino (2011) 

A pesar de esa segunda fundación, Laferrere mantenía su aspecto rural: “Así lo recordaba 

María Baudín “Me acuerdo que todas las calles tenían árboles de aromo, vos veías las 

florcitas amarillas, en la primavera el olorcito se sentía mucho” fig. 8 (Agostino, 2011, p.72).  

 

Figura 8, imagen de archivo. Fuente: Agostino (2011) 

Con la llegada de inmigrantes, Laferrere se convierte en una ciudad donde viven personas de 

diferentes países: “tal como lo describe Don Ángel Solomita, llegado a Laferrere en 1950, 

acá la mayoría son inmigrantes, muchos italianos, algunos españoles, acá hay de todo” 

(Agostino, 2011, p.80). 
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Isidro Casanova 

Inmigrantes, de países involucrados en la Segunda Guerra Mundial, llegan a la Matanza, 

entre la década del 40 y 60, italianos, eslovenos, polacos, ucranianos, checos, serbios, croatas, 

portugueses, llegan a la Matanza, trabajando la mayoría como cuentapropistas, un grupo de 

portugueses, hace la excepción, en la localidad de Isidro Casanova, comienzan a cultivar 

verduras y hortalizas, tal como lo cuenta un vecino de la época, Svetlitza de Nemirovsky 

(2005): 

Vecino de Isidro Casanova Germano Goncalves Pinto inmigrante portugués: vine a 

la argentina en el año 1958 en busca de trabajo, esta zona era una zona de quintas de 

verduras y hornos de ladrillos. En las transformaciones de la estructura agroganadera 

de La Matanza tienen una importancia significativa los cambios del uso de la tierra: 

entre 1947 y 1960 perdió el 66 % de la superficie destinada a prácticas agrarias, en 

un proceso que puede muy bien caracterizarse como poco frecuente en la historia de 

la producción agrícola argentina. En términos generales puede establecerse que entre 

1947 y 1970 creció la franja de minifundistas y la de pequeños propietarios, en su 

gran mayoría portugueses, quienes trabajaban parcelas entre 5 y 25 Has. de superficie. 

(p.10) 

5.2 Periodo 1955-1976 

A partir de la década del 60 con el entoces presidente, Arturo Frondizi, argentina comienza 

un proyecto desarrollista, como lo describe Girbal-Blacha (2014): “La apertura a las 

inversiones privadas extranjeras en sectores básicos de la economía, como el petróleo o la 

industria automotriz, era el eje económico del proyecto, de sesgo industrialista” (p.110). 

Es también a partir de esta década, que se da un cambio profundo en la sociedad, como lo 

señala Girbal-Blacha (2014): 

       La fuerte inmigración del campo a la ciudad, que caracteriza este período, en 

realidad formaba parte de una tendencia iniciada en la década de 1930. Cambia en 

parte el lugar de origen: de las tradicionales zonas pampeanas, donde ya la crisis 

agrícola ha completado su obra de expulsión, se desplaza a las zonas tradicionalmente 

pobres del nordeste y el noroeste, golpeadas además por las crisis de las economías 
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regionales, como el algodón o el azúcar, a la vez que comienzan los arribos desde los 

países limítrofes. (p.127) 

       Las corrientes migratorias internas se intensifican en este lapso. El porcentaje de 

personas que viven fuera de su provincia de nacimiento aumenta al 24%. Por otra 

parte, se acelera el ritmo de transferencia de población de las áreas rurales hacia las 

urbanas: el número absoluto de residentes rurales disminuye en 698.000 personas, 

entre los dos censos, y la tasa anual decrecimiento es negativo e igual a 13,6%. En 

este período, comparativamente con el de 1947-1960, aumenta el número de 

desplazamientos rural-urbanos en términos absolutos a pesar de que la población rural 

de origen es inferior a 1947 (Torrado, 1992). Desde el punto de vista regional, los 

principales flujos migratorios continúan generándose en la región pampeana, aunque 

ahora son más significativas las transferencias desde las regiones noroeste y noreste. 

El destino de estos migrantes es similar al período anterior (migraciones escalonadas 

hacia aglomeraciones progresivamente más grandes) y el grueso de los migrantes 

sigue llegando al Gran Buenos Aires. La tasa de crecimiento anual del área 

metropolitana (22%) es inferior a la de la población urbana total (24,8%) aunque 

notoriamente más alta que la de la población total (15%). (p.128) 

      Quizás la mayor novedad está en la forma de incorporación a las ciudades. El 

empleo industrial, que es la gran vía durante la década peronista, se estanca y aún 

retrocede, y su lugar es ocupado por la construcción, que junto con el pequeño 

comercio y algunas actividades de servicios absorben a los migrantes internos y a 

también a los extranjeros recién llegados. (p.128) 

      El golpe de Estado de 1966 recibe el apoyo de varios sectores de la sociedad: 

grandes y pequeños empresarios, la mayoría de los partidos políticos y hasta grupos 

de izquierda, quienes consideran necesario reorganizar el Estado, la situación 

económica no benefician la imagen del gobierno: inflación, caída del salario, fuga de 

divisas y desempleo agravan el estado general económico financiero y social del país. 

(p.143) 
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En esta década del 60 el Censo industrial refleja que La Matanza, se produce una 

desaceleración en el desarrollo que se venía dando décadas anteriores, no acompañando el 

impulso a nivel nacional, da cuenta de esta situación Serra (2019): 

A partir de la década del 60, la realidad de La Matanza se alejaba del fuerte impulso 

nacional y se produciría un quiebre en la tendencia que había mostrado en los periodos 

anteriores, hecho que se hace evidente con el Censo Industrial de 1964 que declara 

un total de 2.792 establecimientos industriales, siendo aquí la variación inter-censal 

significativamente menor con apenas un 70% para el período 1954-1964.Una década 

más tarde, el Censo Industrial de 1974 arroja, para La Matanza, un total de 3.791 

establecimientos industriales, con apenas un incremento del 35%, se acentúa aún más 

la indudable desaceleración. (p.4) 

Los Barrios de Virrey del Pino, barrio Esperanza 

En esta ponencia se busca dar con la historia de la fundación, formación e identidad del Barrio 

Esperanza. Este barrio se encuentra ubicado en el partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires, en la localidad de Virrey del Pino. 

Sus límites físicos, del tipo barreras son: Ruta n° 3 (límite izquierdo), calle Urien (el zanjón, 

límite norte), calle Corrales (límite sur) y el Río Matanza (límite este). A comienzos de la 

década del 60 se produce la urbanización del mismo, previo a una propaganda de 

características que presentaría el barrio, tales como, asfalto, alumbrado, escuelas plazas, etc. 

Un vecino da testimonio del mismo, Segovia (2012): “Ellos cuando te daban la propaganda 

decían los servicios, luz eléctrica, hasta ferrocarril nos inventaron. En esa casa te daban los 

requisitos como el plano aprobado por la municipalidad, etc., si veían que estaba todo en 

condiciones eso, le daba el ok, el visto bueno” (p.414). 
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Figura 12 Ruta 3 km 39 año 1958, Barrio Esperanza Fuente Iconos de Virrey del Pino Capitulo N°3 “Estatua 

barrio esperanza” 

Esa promesa de un barrio prospero, se fue desvaneciendo, a medida que la situación 

económica del país se fue deteriorando, llegando a una crisis económica a comienzos de 

1975, como lo relata Girbal-Blacha (2014): “En marzo, una devaluación precipita demandas 

salariales, dando la impresión de que el pacto social había llegado a su fin” (p.150). 

5.3 Periodo 1976-1983 

Las políticas de libre mercado, implementada por el gobierno cívico militar, pone fin a 

décadas de industrialización llevadas a cabo en el país, así lo señala Girbal-Blacha (2014): 

El proyecto económico aplicado a partir de 1976 se propone como objetivo la 

liberalización de los mercados; condena, invocando razones de eficiencia y equidad, 

los instrumentos previamente utilizados y se propone, en cambio, la apertura de la 

economía, la libre operación de los mercados de capitales y la eliminación de los 

privilegios fiscales, dándose implícitamente por terminada la industrialización como 

objetivo de la política económica (p.160). 

La ciudad del futuro, barrio Esperanza 

A pesar de toda la crisis económica, el emblemático barrio Esperanza, continuaría loteando 

sus tierras, con las mismas promesas de un barrio próspero, habitantes provenientes de los 

asentamientos ilegales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron poblando el lugar, 

Gladis Aguirre, una vecina del lugar, da testimonio de lo ocurrido, Σ Segovia (2012) : 

“vivíamos en un barrio muy humilde de Capital Federal y de ahí fueron a promocionar los 

terrenos de barrio Esperanza que estaban en venta en ese momento” (p.414). 
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Mientras tanto a nivel nacional, las políticas implementadas, llevan a una crisis financiera, 

con un fuerte endeudamiento empresarial, por la caída de sus actividades, la argentina ve 

incrementada su deuda externa como lo relata Girbal-Blacha (2014): “La deuda externa ha 

pasado de 35.671 millones de dólares en diciembre de 1981 a 43.634 millones en diciembre 

de 1983, tan solo por la mera acumulación contable de intereses devengados, que representan 

más del 60 por ciento del producto bruto nacional” (p.176). 

Plan de Erradicación de Villas 

Durante las dictaduras militares de los 60 y los 70 los gobiernos de facto desalojaron varios 

asentamientos porteños y los trasladaron a La Matanza, en esos actos le entregó al gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dominio de esos terrenos. Las personas que 

fueron expulsadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terminaron conformando los 

asentamientos, San Petersburgo, Puerta de Hierro, 17 de marzo y 17 de marzo Bis. 

 

Un documento oficial fechado en 1980 consigna que La Matanza fue el partido que 

recibió el mayor porcentaje de traslados. Sin embargo, a diferencia de lo que había 

ocurrido bajo el gobierno militar de Onganía, en la última dictadura cívico militar las 

familias desalojadas no fueron relocalizadas en nuevas viviendas, sino que quedaron 

abandonadas en terrenos aislados y desprovistos de todo tipo de infraestructura. 

Durante los operativos de erradicación, se desplegó sobre el espacio de La Matanza 

una violencia desarrollada abiertamente y a plena luz del día. Mientras tanto, en el 

mismo partido se estaban ejerciendo otras formas de violencia, más encubiertas y 

solapadas, cuyos ejemplos emblemáticos se vinculan con la represión en lugares de 

trabajo, como la planta de la automotriz Mercedes Benz, y en Centros Clandestinos 

como El Vesubio (Snitcofsky, 2015, parr. 7). 

Creación del CEAMSE en González Catán 

Para dar solución al volumen de basura que se generaba en el Gran Buenos Aires, el 

gobierno decide crear el CEAMSE, como lo señala Paiva (2006): 
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Se trataba del “relleno sanitario” que existe hasta hoy, y que consiste en un vertedero 

controlado situado en terrenos previamente impermeabilizados, que permiten tratar 

ambiental e higiénicamente los residuos. El 6/5/1977 se creó la empresa “Cinturón 

Ecológico Area Metropolitana del Estado” (CEAMSE), mientras que por Ley N° 

8782/77 la Provincia de Buenos Aires, y por Ordenanza N° 33.691 la Municipalidad 

de Buenos Aires, ratificaron el convenio y se adhirieron a la actuación del CEAMSE. 

Los objetivos urbanísticos eran los siguientes: a) la habilitación de áreas anegadizas 

mediante relleno sanitario para diversos fines, espacios verdes, equipamiento público 

y solución al problema de las inundaciones; b) desterrar el problema social del cirujeo, 

natural consecuencia de los basurales a cielo abierto, c) eliminar el problema 

ambiental derivado de la emisión de partículas contaminantes. (p.17) 

Para instalar los sitios de disposición final se expropiaron tierras localizadas en algunos 

municipios, entre ellos el de La Matanza, en la localidad de González Catán.  

En González Catán, localidad del partido de La Matanza, la geografía cambió en los últimos 

años. Así lo describe Kilmot (2007):  

Ahora, además de las calles de tierra, casas bajas, y arroyos mal olientes, a escasas 

diez cuadras del centro, hay un par de montañas que resaltan en el paisaje fig. 3. 

Tienen más de treinta metros de altura, pero no son un atractivo turístico; al contrario, 

el olor que emanan detiene a cualquiera que intente acercarse. Estas «cumbres» 

tóxicas, hechas de toneladas de basura y capas de tierra, pertenecen al centro de 

disposición final de residuos de la Ceamse (Coordinación Ecológica del Área 

Metropolitana Sociedad del Estado), lugar donde van a parar los desechos de gran 

parte del conurbano bonaerense. Funciona desde 1979, y es responsable de la 

contaminación del agua, de la tierra y del aire, que provocó un alarmante incremento 

de enfermedades como cáncer, leucemia o púrpura. (párr. 2) 
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Figura 3. Relleno sanitario Gonzáles Catán Fuente: imagen de ANRed (2007) González Catán sufre la 

contaminación de la Ceamse 

Así González Catán dejo ser, lo que fue en algún momento, una amplia extensión de tierra 

verde surcada por riachos y arroyos que corrían hacía el río Matanza. Ombúes, arboledas, 

plantaciones de pino y la ruta 3 casi rural. Una extensión de tierra ondulante, una llanura 

fluvial con todas sus características. 

5.4 Periodo 1983-2001 

A mediados de la década del 80, el Plan Austral, implementado por el entonces presidente 

Dr. Alfonsín, para la estabilización monetaria, comienza a mostrar sus grietas, la inflación 

vuelve a tomar fuerzas y pone en alerta a la clase obrera y los empresarios. La crisis 

económica y social que atraviesa el país, provoca una fuerte devaluación del Austral, sumado 

a una terrible sequía, que afecta a las cosechas y genera una crisis energética que obliga a 

programar cortes de luz en todo el país. Así finaliza el alfonsinismo, y comienza una nueva 

era, en donde ya no son los golpes de estado los que condicionan a un gobierno, sino lo que 

hoy llamamos, “Golpe de mercado”, como señala Girbal-Blacha (2014): 

      El país entró en la era de los golpes de mercado en lugar de los antiguos golpes 

de estado que hacían los militares. Durante los dos primeros años del gobierno de 

Menem, las políticas no contarán con una coordinación clara, por lo cual surgirán 

luchas de poder y contradicciones. Se concreta especialmente en 1991, en el marco 

del Plan de Convertibilidad. (p.196) 

        A partir de 1996, el modelo económico va mostrando cada vez más dificultades 

estructurales, más allá de su capacidad para sortear las crisis internacionales. La falta 



 

нр 
 

de un modelo de desarrollo industrial y de capacidad de ahorro interno, hace cada vez 

más dependiente al país de los flujos de capitales externos. (p.222) 

Estas políticas neoliberales llevadas a cabo durante el menemismo, llevaron a la destrucción 

de la industria nacional, desempleo y pobreza. “Cerca del 20% de la población estaba activa, 

mientras casi la mitad de la población caía bajo la línea de la pobreza y se hacía más regresiva 

la distribución de ingresos (Rapoport, 2010)” (Serra, 2019, p.6). 

La realidad de La Matanza se hacía eco de lo que acontecía a nivel nacional. Los 

establecimientos industriales sufrieron los efectos de los ciclos económicos producidos en 

Argentina. Esta situación se ve reflejada en los valores que arrojan los Censos Económicos 

realizados en 1985, 1994 y 2005 que se pueden observar a continuación en el siguiente 

cuadro. 

 

Fuente: Serra (2019) 

Barrio Esperanza tercera etapa 

En la década del 90, el barrio esperanza comienza su tercera etapa de poblamiento, del barrio, 

un vecino del lugar Daniel Reinoso comenta, Segovia (2012): “al lado del rio digamos, son 

todas tierras usurpadas. Nunca intentaron echarlos, es más hasta les dieron la posibilidad de 

pagar los impuestos para que no los echen de los terrenos, para después tener la escritura” 

(p.415). 

Siguiendo el mismo relato Segovia (2019): 

El cura de la parroquia, Padre Ginio comenta que: “Hubo mucha, mucha ocupación 

de terrenos, como digamos que la empresa que hizo el loteo desapareció entonces 

mucha gente ocupo lotes. O sea, hay gente que compro los terrenos, sí, pero ahora el 

barrio es hasta el rio. Como además las familias van creciendo y por ahí no quedan 
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tantos terrenos en el barrio, entonces en el mismo terreno tenés 2 o 3 casas, o 

construyen para arriba. (p.416) 

Atrás quedó el sueño de hacer de Barrio Esperanza un verdadero jardín, con grandes 

arboladas, espacios verdes y plazas para el disfrute de sus habitantes. 

En este marco podemos observar que en la cuenca media el río Matanza, desde mediados de 

la década del 70, pero en especial en los últimos 15 años, surgieron asentamientos precarios 

los cuales, y ante la presencia de lluvias, se convierten en áreas vulnerables a partir de las 

inundaciones que en ella se presentan. 

Asentamientos poblacionales 1983-2001 

El proceso de asentamientos poblacionales se acentuó luego de la restauración de la 

democracia en 1983. 

Asentamientos en Ciudad Evita, se producen en la década de los 80, a raíz del 

desmantelamiento de las políticas de vivienda ejecutado por la última dictadura, el regreso a 

la democracia en 1983 y la caída de las prácticas represivas, habilitarían a los amplios 

sectores populares de La Matanza a buscar alternativas de un techo para vivir. 

En este contexto durante la década del ochenta se formaron en Laferrere barrios a partir de 

la toma de tierras. Son ejemplo de ello el Barrio María Elena, el Porvenir y más recientemente 

el Barrio Luján (La Palangana), entre otros. 

En la figura 13 podemos observar como el barrio se fue conformando a orillas del rio Matanza 

Riachuelo. 

 

Figura 13 Barrio Lujan (La Palangana) fuente: elaboración propia google earth 
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Los nombres pueden estar relacionados con la ubicación de una institución, una característica 

u otro aspecto. Así aparecen nombres de barrios como “La Liga”, “La Lucero”, “EL Cajón”, 

“11 corazones”, “El Entubado” entre otros. 

Los intentos de ordenamiento territorial 

Con el fin de reorganizar el territorio del conurbano bonaerense, en 1993 se crea el decreto 

Nº 1690 como señala Agostino (2017): 

Con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se realizó un trabajo 

integral sobre la provincia de Buenos Aires. Nacía así Génesis 2000. Como parte de 

ese proyecto se llevaron a cabo y a partir y a partir del convenio Nº 264/4 entre el 

gobierno de la provincia y el CFI, una serie de estudios que fundamentaron “la 

reestructuración del conurbano a partir de un análisis centrado en los aspectos 

socioeconómicos, jurídico y financiero”. Desde la localidad de Isidro Casanova se 

escribía sobre este proyecto lo siguiente: se enfatizó sobre el conurbano bonaerense 

con vistas a un proyecto fundacional con vistas al año 2000; “la división de los 

municipios”. Luego de realizados los trabajos los expertos se encontraron con una 

realidad similar a una patología macro cefálica. Inmigrantes del interior y exterior se 

fueron afincando sin planificación urbana alguna, de a poco el territorio se transformó 

en una masa amorfa contrario a todos los conocimientos urbanísticos básicos para un 

desarrollo sustentable. (p.167) 

Este proyecto impulsaba dividir la Matanza en tres municipios denominados, La Matanza, 

Eva Perón y Juan Manuel de Rosas, esta iniciativa en particular no logró reunir los consensos 

necesarios dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. 

5.5 Periodo 2001-2010 

Las políticas neoliberales implementadas en la década anterior, con un estado con poca 

intervención, llevaron a una desindustrialización a nivel nacional, que repercutió fuertemente 

en La Matanza, pobreza, desocupación, asambleas de vecinos, dieron comienzo a la 

formación de los primeros movimientos sociales. 
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Tal como lo describe Starópole (2018): “Ollas populares, marchas multitudinarias y cortes 

en la Ruta Nacional N°3, transformaron a La Matanza en la “capital del piquete” por la 

masividad y la contundencia de estas acciones colectivas que visibilizaban la exclusión social 

derivada de las recetas neoliberales” (p.24). 

A los actores predominantes hasta ese momento, clase obrera y burguesía industrial, se le 

suma un tercer actor, “los movimientos sociales”, como lo describe Starópole (2018):  

En este Municipio el Movimiento Barrios de Pie comenzó su presencia en los barrios 

a partir de 2001 reclamando al Estado nacional, mediante la ocupación del espacio 

público, trabajo y alimentos que permitieran a los vecinos vivir dignamente. Fue este 

trabajo comunitario de la organización sociopolítica Movimiento Barrios de Pie el 

que despertó nuestro interés para su abordaje, siendo el planteamiento del problema 

cuáles fueron las estrategias desplegadas por Barrios de Pie para posibilitar su 

inserción territorial en los barrios de La Matanza durante el período 2003-2015. Así, 

el argumento central se orientó a demostrar que la inserción territorial de la 

organización sociopolítica Movimiento Barrios de Pie en el partido de La Matanza 

durante el período de referencia se realizó a través de la participación ciudadana y de 

las tareas socio comunitarias (p.24). 

Dejando atrás el neoliberalismo, a partir de 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al poder, 

el país experimenta un proceso muy dinámico de crecimiento económico, así lo relata Girbal-

Blacha (2014) 

Paulatinamente, el Estado despliega una política aperturista que procura alentar el 

acercamiento a mercados no tradicionales, firmando acuerdos con China, India, 

Corea, México, mientras se retrotrae la significación del mercado de Brasil para 

nuestros productos. Gran parte de las exportaciones argentinas se basan en los 

recursos naturales renovables y no renovables, aunque el revés de la trama de este 

cambio implicará escasa utilización de mano de obra y precios fluctuantes. La 

economía nacional mantiene así su vulnerabilidad antes los vaivenes del mercado 

internacional, pero su recuperación a partir del 2003 dependería de “la salida del 

régimen de convertibilidad, de circunstancias externas favorables, de la reactivación 
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del mercado interno y de políticas que permitieron aliviar el peso de la deuda, 

garantizar la solvencia fiscal y retomar la senda productiva”. (p.255). 

Esa vulnerabilidad que mencionamos, se hace eco en el Partido de La Matanza, como afirma 

Serra (2019) “el empleo industrial disminuyó sistemáticamente hasta el año 2005, al mismo 

tiempo que se producía un notable crecimiento demográfico del distrito, hecho que impactó 

en una notable disminución de la participación del empleo industrial en la masa de 

asalariados” (p.11). 

Asentamientos poblacionales 2001-2010 

A partir del 2001, en un contexto de crisis económica, muchos vecinos se tuvieron que ir a 

vivir a orillas del rio Matanza Riachuelo, por falta de trabajo, no tenían como pagar un 

alquiler o comprar una vivienda, al principio eran casas hechas de lona, y con la compra de 

materiales fueron armando sus casitas, estas zonas marginales fueron típicamente áreas de 

humedales que hasta ese momento cumplían una serie de funciones ecosistémicas de gran 

importancia. 

Laferrere. Construcción indiscriminada sobre los humedales urbanos  

Tomando como referencia el caso de la localidad de Laferrere, la segunda más poblada del 

partido de La Matanza, ubicada en la parte media de la Cuenca Matanza-Riachuelo, nos 

permitirá apreciar la distribución y dinámica de humedales en zonas densamente urbanizadas 

La localidad de Gregorio de Laferrere se ubica en el partido de La Matanza. Este partido se 

caracteriza por ser un distrito con perfil industrial, tanto por la gran cantidad de 

establecimientos de este tipo como por la activa política de estímulo a la localización de 

nuevas actividades productivas en su territorio.  

Sin ningún ordenamiento territorial, el avance de ocupación informal de humedales fue en 

aumento, sin conocimiento previo, los pobladores de esas tierras hoy sufren las problemáticas 

que traen aparejadas las inundaciones. “La continua impermeabilización de la superficie de 

las cuencas correspondientes a los tributarios del río Matanza disminuye la capacidad de 

infiltración de los suelos y acelera la escorrentía superficial, lo que deriva en picos de caudal 

que los arroyos mayoritariamente rectificados, entubados y con su valle de inundación 
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ocupado por construcciones y residuos- no llegan a evacuar, ocasionando que se inunden 

zonas que antes no reportaban riesgo hídrico ante precipitaciones similares e incrementando 

la vulnerabilidad de la población (Lafflitto et al., 2017; Rojo et al., 2016)”. (Macagno, 2021, 

p.209) 

El sector sur-este de la localidad se observan la mayor cantidad de asentamientos informales. 

Los de mayor tamaño se emplazan en las zonas bajas, dentro de la planicie de inundación del 

río Matanza. Esta característica les otorga una condición de muy elevado riesgo ambiental. 

A las precarias condiciones habitacionales que poseen los habitantes de estos barrios (falta 

de dominio legal del suelo, baja calidad de materiales para la construcción, ausencia de 

servicios básicos como cloacas, agua potable y recolección de residuos, entre otros) se les 

suman la exposición a inundaciones y al curso de agua con mayor contaminación del país. 

Imágenes satelitales de la zona del predio del viejo cauce. Se observa la morfología 

meandrosa del río Matanza en el paleoestuario y se aprecian los humedales relacionados a 

lagunas, bañados y a antiguos cauces del río del río Matanza. Además, se ve un área de 

potencial reserva que aún no ha sido ocupada.  

Podemos apreciar el avance de los barrios populares sobre los humedales, en el periodo 

comprendido entre 2002 y 2008. 
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Imagen Satelital predio del Viejo Cause año 2002. Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google 

Earth 

 

Imagen Satelital predio del Viejo Cause año 2008. Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google 

Earth 

Al igual que la región metropolitana de Buenos Aires, el partido de La Matanza, experimentó 

importantes transformaciones territoriales de naturaleza cultural, económica, social, política 

y ambiental. Estos cambios aumentaron y profundizaron la fragmentación espacial y la 

segregación urbana. El impacto de las políticas neoliberales acrecentó las brechas entre las 

clases más adineradas y las que han subsistido los embates del pensamiento único. Así, “la 

combinación de estos procesos es sentida por la comunidad, muchas veces, en forma 

negativa: desempleo, exclusión social, problemas ambientales, deterioro de su calidad de 

vida, vulnerabilidad” (Carballo; Simeone, 2001). (Escobar, 2021, p.127) 

La reserva natural de Ciudad Evita 

La Matanza cuenta con esta reserva natural, un verdadero humedal que actúa como esponja 

natural, que captura el agua de las lluvias cada vez más fuertes y frecuentes, previniendo 

inundaciones, contrarrestando las épocas de sequías, también regula la temperatura de la zona 

manteniendo el área fresca, en periodos calurosos, es decir ayuda a mitigar los efectos del 
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cambio climático de los pobladores. Tal como sucede con otros humedales, también sufre el 

avance de la población sobre sus tierras, así lo describe FARN (2020): 

Fue contemplada en los distintos proyectos de declaración de reserva a nivel 

provincial y, de acuerdo a ACUMAR, las parcelas que la componen poseen como 

titulares de dominio a distintos organismos del Estado Nacional, Provincial y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El espacio se caracteriza por la presencia de 

bosques implantados de interés cultural, pastizales y extensos humedales asociados a 

la planicie de inundación del río Matanza, conformando un ambiente de gran 

significación ecológica en la parte media de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En el 

periodo 2008-2010 se registra una expansión y densificación urbana en esta área, con 

el surgimiento y consolidación de los barrios populares, Tierra y libertad, Un techo 

para todos y Puente 13. (p.24) 

En estos barrios la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso 

a los servicios básicos como red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor 

domiciliario y red cloacal, volviéndolos vulnerables. 

En la imagen se muestra el barrio popular en el sector a preservar de la Reserva Natural de 

Ciudad Evita. 
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Imagen Satelital predio donde surgirán los barrios populares, Tierra y Libertad, Un techo para todos 

y Puente 13, año 2002. Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth 

 

Imagen Satelital predios donde comienzan a surgir los barrios populares, Tierra y Libertad, Un techo 

para todos y Puent e 13, año 2008. Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth 

 

Imagen Satelital predios donde se consolidan los barrios populares, Tierra y Libertad, Un techo para 

todos y Puente 13, año 2010. Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Earth 
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González Catán. El barrio Nicol 

Como hemos visto, en estas localidades se observan serias problemáticas asociadas al medio 

físico: inundaciones (producto del desborde de los arroyos de la cuenca Matanza-Riachuelo), 

contaminación ambiental como consecuencia del emplazamiento del relleno sanitario: 

CEAMSE y también cementerios privados que irrumpieron en el lugar durante la década de 

1990, asentamientos precarios como el barrio Nicol (que devino en barrio luego de una toma 

de tierras durante 1990). 

Entonces podemos hablar de problemas ambientales en estas zonas, tal como lo conciben Di 

Pace, et al (1992): “entendemos por problemas ambientales aquellos aspectos de la relación 

entre la sociedad y el medio físico (transformado o no) que generan directa o indirectamente 

consecuencias negativas sobre la calidad de vida de la población presente y/o futura” (p.132). 

En concordancia con la autora, “cuando se analizan los problemas ambientales urbanos y el 

modelo socioeconómico imperante, lo que aparece es una tendencia a la creciente 

marginalidad espacial de determinados sectores de la población. Sobre ellos se conjuga el 

impacto de la pobreza y la degradación del ambiente: los pobres son los que viven en los 

barrios más contaminados e inundables, mientras que los ricos tienen capacidad, 

fundamentalmente económica, para armar estrategias de acceso a sitios con menores niveles 

de degradación y riesgo ambiental”. (Di Pace, 1992, p.133) 

El barrio Nicol es el más representativo de estas problemáticas, Su nombre da cuenta de las 

necesidades del naciente barrio: “ni colectivo, ni colegio” fig. 14. 

 

 

Figura 14 Barrio Nicol: Fuente Elaboración propia 
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Al observar la imagen podemos ver que se localiza al costado de la Ruta Nacional Nº3, está 

rodeado por tres cementerios, el arroyo Morales y el predio del CEAMSE, situación que 

ocasiona condiciones de vulnerabilidad para la población. Como señala Escobar (2016): 

“ubicación peligrosa, amenazante para la salud, es la definición geográfica del típico 

asentamiento precario; [...] (sus habitantes) son pioneros en pantanos, zonas inundables, […], 

montañas de basura, depósitos con desechos químicos” (p.134). 

En las imágenes, también observamos el avance territorial (entre los años 2004 y 2010), del 

barrio popular, hacia el Arroyo Morales y el CEAMSE. 

 

Barrio Nicol año 2004. Ref. 1 Barrio Nicol, 2 Arroyo Morales, 3 CEAMSE, 4 Cementerios privados. Fuente: 

elaboración propia en base a Google Earth. 
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Barrio Nicol año 2010. Ref. 1 Barrio Nicol, 2 Arroyo Morales, 3 CEAMSE, 4 Cementerios privados. Fuente: 

elaboración propia en base a Google Earth. 

Esta ausencia de planificación territorial, tiene como resultado la creación de barrios con una 

población vulnerable, sin necesidades básicas insatisfechas, como lo describe Pereyra (2014):  

La construcción social e histórica del riesgo define el proceso mediante el cual, en un 

territorio dado, diferentes amenazas naturales se fueron transformando en peligros 

socialmente inducidos, estableciendo relaciones interdependientes con otras 

amenazas de tipo contaminante o de tipo tecnológico. Esto es así porque las 

poblaciones transforman los recursos naturales (agua, aire, tierra) cuando construyen 

asentamientos humanos. Pero no son las amenazas el principal problema, podemos 

hablar de riesgo cuando las amenazas se unen a la vulnerabilidad” (Merlinsky 2015). 

La pobre calidad de las viviendas, acceso inadecuado al agua, la falta de 

infraestructuras de servicios básicos, convierten a su población en vulnerable, 

entendiendo a la vulnerabilidad como la incapacidad de una población de hacer frente 

a una situación de riesgo y poder recuperarse de ello. Wilches Chaux (1993) se refiere 

a las distintas dimensiones de la vulnerabilidad global. Por su parte, Romero y 

Maskrey (1993) se refieren a la vulnerabilidad por origen y progresiva. Advierten la 
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ubicación según el origen de un asentamiento o poblado. La progresiva es producida 

por el crecimiento espontáneo y la ausencia de planificación en espacios sensibles a 

alguna amenaza. Es así que la ecuación de riesgos se compone de dos elementos: la 

amenaza, definida como la probabilidad de que un fenómeno potencialmente 

peligroso ocurra, y la vulnerabilidad. (p.18) 

Distribución poblacional del municipio 

A continuación, podemos ver el crecimiento de la densidad poblacional del municipio 

correspondiente a los años 1991 y 2010. Los asentamientos que crecieron durante el 

comienzo del siglo XXI se expandieron en tierras bajas; por ende, en tierras sumamente 

inundables, como dijimos. La mayoría de los asentamientos de gran tamaño están en Virrey 

del Pino, Gregorio de Laferrere y González Catán. 

 

 

1991 
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2010 

 

Fuente: Laboratorio SIG Universidad Nacional General Sarmiento 

De acuerdo a datos del INDEC 2010 la distribución de los hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) empeora en las zonas bajas, descriptas anteriormente, se suma a estas 

zonas, problemas asociados a las inundaciones, basurales a cielo abierto, calles sin 

pavimentar y asentamientos informales. 

 

Fuente: Escobar (2021) 
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6. Reflexiones finales 

En este estudio observamos cómo el proceso de construcción territorial histórico ambiental 

del Partido de La Matanza, se va produciendo a media que van cambiando las condiciones 

socioeconómicas y políticas que atraviesa el país. Los grandes cambios en el municipio 

comienzan a partir de la década del 30, se producen cambios significativos en el uso del 

suelo, deja de ser una zona agropecuaria para convertirse en una zona de desarrollo industrial. 

Es precisamente en la década del 30, en donde se da la aparición de dos grandes actores, la 

burguesía industrial y la clase obrera. En la Matanza ambos actores comienzan a expandirse 

rápidamente por el aumento poblacional, debido a la llegada de inmigrantes del interior y 

exterior del país, que se fueron afincando sin ordenamiento territorial alguno. 

La pavimentación de la ruta 3 a lo largo de la Cuenca Matanza Riachuelo fue sin dudas el eje 

sobre el cual se fueron instalando, industrias importantes como Mercedes Benz, como así 

también la conformación de los distintos barrios. 

La falta de gestión territorial en el país por parte del gobierno nacional, gobiernos 

provinciales y municipales, y la inexperiencia precisamente en el ordenamiento territorial de 

una Cuenca Urbana, hicieron que, en la Cuenca, comenzaran la ocupación de tierras 

inundables, de escaso valor, carentes de servicios básicos e infraestructuras.  

En este contexto, la degradación ambiental de la Cuenca, comienza a acelerarse, sin tener en 

cuenta que la misma, es un sistema complejo, dinámico y abierto, y que más allá de la 

situación económica, la contaminación afectara la salud de la población, de las generaciones 

presentes y futuras. 

En la década del 40, durante el gobierno Peronista, se aborda en el partido de La Matanza, la 

problemática territorial, adoptando para la construcción de Ciudad Evita, el modelo de ciudad 

jardín, un modelo que permitiría a los inmigrantes llegados del interior del país, adaptarse a 

su nuevo lugar de residencia. Es la primera mirada ecológica que el Partido recibe de un 

Gobierno Nacional., que no pudo terminarse por el Golpe de Estado cívico militar de 1955. 

A partir de la década del 60 las crisis económicas y políticas que fue atravesando el país, 

producen una desaceleración de la industrialización del Partido, mientras que las corrientes 
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migratorias internas se intensifican a partir de esa década. Con la continua formación de 

asentamientos poblacionales sin planificación en las zonas bajas lindantes al Riachuelo, al 

modificar estas zonas de humedales, la Cuenca vio modificada su escurrimiento. 

En las décadas del 60 y 70, el Partido de la Matanza, no solo recibió las corrientes migratorias 

internas, sino también a los habitantes expulsados de la Ciudad de Buenos Aires, en el “Plan 

de erradicación de villas” llevadas a cabos por los gobiernos cívicos militares de esas 

décadas. Dicho plan, no resolvió el problema habitacional, solo fue un traslado a tierras del 

Partido, que no contaban con los servicios básicos indispensables, dejando a sus pobladores 

a vivir en forma precaria. Así nacieron en la Matanza los principales asentamientos 

informales, hoy convertidos en barrios populares.  

Como dijimos, la falta de ordenamiento territorial, sin tener en cuenta las relaciones 

complejas de los habitantes interactuando con el ambiente, industrialización, sobrepoblación, 

consumismo desmedido, llevo a la problemática del “qué hacer con los residuos sólidos 

urbanos generados”. La mayoría de los residuos producidos en el Partido se fueron 

concentrando en basurales a cielo abierto, siendo incluso el rio Matanza, un vertedero de los 

mismos. 

Para resolver esta problemática, el Gobierno cívico militar de turno, creo la Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado CEAMSE. Esta vez el Partido de la 

Matanza se convirtió no solo en receptor de habitantes provenientes de otros lugares, sino 

también de la basura generada tanto en Ciudad de Buenos Aires como de Municipios vecinos, 

hoy en día el funcionamiento del (CEAMSE) desde 1979 en González Catán para el 

tratamiento de la basura metropolitana es uno de los causantes de la contaminación del 

recurso hídrico de la cuenca. 

La vuelta a la democracia en 1983, no pudo resolver los problemas políticos y 

socioeconómicos que presentaba el país, a pesar de la situación, la Matanza continua su 

crecimiento poblacional, producido por las corrientes migratorias provenientes del interior y 

países limítrofes. En la década de los 90, la Matanza se hace eco de las políticas neoliberales 

llevadas a cabo, y comienza una desindustrialización del Partido. 
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Con la crisis del 2001, la desocupación y la pobreza, hizo que nuevamente fueran pobladas, 

las zonas de la cuenca no habitables. Si bien hubo en esa década un crecimiento económico, 

este no pudo resolver la problemática habitacional del Partido. Al principio dijimos que, en 

la década del 30, se daba el surgimiento de dos actores, la burguesía industrial y la clase 

obrera, es en esta década donde aparece un tercer actor “Los movimientos sociales”, grupos 

de desocupados que luchan para una mejor calidad de vida. 

El crecimiento poblacional que ha tenido la cuenca en las últimas décadas. 1.775.816 

habitantes, según el Censo 2010 realizado por el INDEC, cambio por completo el territorio 

del municipio. 

Por su extensión territorial y población al Partido de la Matanza se lo “llama la quinta 

provincia”, después de haber recorrido su historia ambiental en este trabajo de investigación, 

podemos ver como La Matanza fue un reflejo de lo que fue ocurriendo en el país. 
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