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Resumen

San Miguel de Tucumán –y el aglomerado Gran San Miguel

de Tucumán (GSMT), del cual constituye su núcleo principal–

registraba importantes niveles de pobreza en los inicios del siglo

XXI, siendo la ciudad intermedia más importante del noroeste

argentino en términos de economía y de dinámica poblacional.

Frente a este problema, la presente tesis buscó analizar las ca-

racterísticas y el desarrollo de la pobreza de la ciudad de San

Miguel de Tucumán, a partir de tres estudios de caso, y su inci-

dencia en los jóvenes durante el período 1991-2010.

Para la consecución de los fines de la investigación se re-

currió a una metodología cuantitativa-cualitativa, combinando dis-

tintos niveles de análisis y técnicas. La descripción de las mani-

festaciones actuales de la pobreza y su distribución en el GSMT

se realizó sobre la base de la información del Censo Nacional de

Población, Hogares y Vivienda de 2001. A partir de esta indaga-T
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ción se detectaron las áreas de privación crítica, profundizando sobre sus caracte-

rísticas sociodemográficas y habitacionales. Los estudios de caso –tres barrios de

la periferia– forman parte de este sector del aglomerado, compartiendo, además, la

antigüedad y ciertos atributos vinculados al proceso de expansión urbana. En estos

se analizó las características de la pobreza y sus factores estructurales mediante

entrevistas semiestructuradas, realizadas a una muestra de hogares. El análisis de

las incidencias sobre experiencias vitales de los jóvenes que habitan los barrios

seleccionados se efectuó a partir de entrevistas abiertas.

El proceso de urbanización de la pobreza en el GSMT reconoce al menos un

siglo de desarrollo. La agroindustria azucarera –principal actividad económica de la

provincia– mostró, desde su período de auge, importantes limitaciones para dar

sustento a la población. Desde las primeras décadas del siglo XX se produjeron

movimientos migratorios desde interior hacia la capital, aunque hubo también otros

destinos. Ya en este período se manifestaban las dificultades de la ciudad para al-

bergar a estos contingentes, siendo los conventillos e inquilinatos y los ranchos en

las afueras de la ciudad las primeras manifestaciones. Por la continua llegada de

migrantes ya en la década de 1940 surgen las primeras villas en la ciudad. Sin

embargo, es con la crisis azucarera de la década de 1960 que la pobreza urbana se

incrementó exponencialmente, debido a la magnitud de los desplazamientos

poblacionales hacia el GSMT –sumado el propio crecimiento natural de la pobla-

ción– frente al cierre de once ingenios. Las políticas económicas de corte neoliberal

implementadas en las tres últimas décadas del siglo XX profundizaron el cuadro de

deterioro social.

Los barrios escogidos para los estudios de caso, con medio siglo de antigüe-

dad, reflejan de una u otra manera las características de este proceso. Tienen en

común la persistencia de la pobreza durante –al menos– medio siglo, y su intensifi-

cación en el período de estudio. La precariedad del empleo es una característica

extendida que refleja que, más allá de los ciclos económicos y de las políticas apli-

cadas en cada período, el mercado de trabajo formal prescinde de este sector de la

población. La precariedad habitacional es otra condición que estructura la pobreza

en estos escenarios.
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Sin embargo, la investigación realizada también recupera la heterogeneidad de

las situaciones de pobreza. Las trayectorias residenciales y laborales de sus habi-

tantes, las características del entorno, las formas de organización vecinal y la mayor

o menor capacidad de demanda al Estado inciden en los atributos de estos territo-

rios. Las poblaciones despliegan, en función de ello, distintas respuestas para en-

frentar las privaciones.

La mirada puesta en los jóvenes permitió, además, detectar el carácter intergene-

racional de la pobreza –en algunos casos, de hasta tres generaciones– en estos

escenarios. Son mayores las restricciones para ingresar, aunque sea de forma inter-

mitente, al mercado de trabajo formal e incluso informal. Los jóvenes no alcanzan a

cubrir las exigencias educativas interpuestas, aun teniendo mejores niveles educa-

tivos que sus antecesores. El desempeño en actividades que denominamos “de

rebusque” suele ser la salida, pero los ingresos percibidos son muy bajos en un

contexto de creciente ofertas y necesidades de consumo. Por otra parte tienen lugar

ciertos fenómenos que inciden con fuerza sobre las condiciones de vida, como la

estigmatización de las áreas de pobreza; el crecimiento de la oferta de drogas en los

propios barrios, sobre todo las de carácter más adictivo como el “paco”. Como resul-

tado, son mayores las dificultades que enfrentan para transitar las privaciones, mu-

cho más para intentar superarlas.

La tesis analiza también las distintas respuestas, resistencias o adaptaciones

que desarrollan los jóvenes más allá de ciertas condiciones que comparten. Estas

dependen de las situaciones de las que parten –mayor o menor contención familiar,

trayectorias laborales de los padres, posiciones de género–, y de las redes y estrate-

gias que pueden ir tejiendo. A partir de estas realidades se elaboró una tipología con

cinco itinerarios, que sintetizan el mayor o menor peso que tienen las instituciones

analizadas en las experiencias de los jóvenes. Hay jóvenes que logran sostener una

inserción laboral –aunque sea en condiciones de precariedad–, y estructuran su

cotidianeidad en función del trabajo, principalmente. Otro grupo permanece en el

sistema educativo, a pesar de las adversidades, e intenta acceder a logros educati-

vos mayores que sus padres o adultos a cargo. Las jóvenes que son madres suelen

desempeñarse como amas de casa, interrumpiendo, previa o posteriormente, sus
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experiencias educativas y laborales, y restringiendo sus espacios de socialización

con pares. Los jóvenes que han sido padres suelen replantearse las obligaciones y

responsabilidades, sobre todo en lo que respecta a la manutención de los hijos,

circunstancia que no siempre se traduce en posibilidades efectivas. Por último se

identificó a los jóvenes que, vinculados primordialmente con sus pares, transcurren

sus días en el espacio público del barrio, a veces en situaciones de consumo de

drogas, clausurando, de no mediar otras condiciones, su tránsito por el mundo del

trabajo y la escuela.

Desde el punto de vista teórico, la tesis aporta en el desarrollo de un enfoque

dinámico y procesal de la pobreza. No sólo se describen las privaciones sino tam-

bién se recupera la preocupación sobre las causas de la pobreza en los estudios

sobre marginalidad, aunque sin situarlas en la disyuntiva integración/marginalidad.

La posición en la estructura socio-productiva y la tendencia del sistema económico

al deterioro de franjas importantes de trabajadores constituyen los principales facto-

res de expansión de la pobreza. Los sectores afectados tienen, generalmente, una

inserción precaria y débil al mercado de trabajo, principal medio de manutención en

el contexto urbano. De manera combinada, las privaciones se asocian a la falta de

acceso al suelo urbano, a una vivienda digna y a los servicios e infraestructura. La

lógica de producción de la ciudad restringe el acceso a los sectores peor posicionados

en la estructura social. El Estado cumple un rol paliativo, con mayor o menor inci-

dencia según los distintos regímenes políticos, sin alterar los aspectos estructurales

de la pobreza.

Contribuye, de igual manera, al desarrollo de marcos teóricos que aborden la

incidencia diferencial de la pobreza según los segmentos poblacionales y según el

género. En los jóvenes, por el momento biográfico en el que se encuentran, afecta

de manera decisiva sus experiencias educativas, laborales y sociales condicionan-

do su futuro. A nivel del género también imprime diferencias condicionando los dis-

tintos itinerarios según se trate de mujeres o varones, en este caso de las/los jóve-

nes.

La tesis, finalmente, deja planteados interrogantes acerca de las oportunida-
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des de bienestar y movilidad futuras de los hogares y jóvenes. Si bien recupera los

esfuerzos y prácticas que desarrollan para enfrentar la pobreza, pone la lupa en el

rol del Estado y en la necesidad de una intervención decidida sobre las actividades

económicas y las relaciones de trabajo para revertir este proceso.


