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Título : Actores sociales en el proceso de configuración del espacio urbano: reflexiones en 

torno a las comisiones vecinales en la ciudad de Neuquén. 

 

Introducción 

La presente ponencia se elabora a partir de datos empíricos y abordajes teóricos 

proporcionados de  la  tesis de grado denominada “Procesos de configuración de los espacios 

públicos recreativos de la ciudad: incidencia de las políticas públicas Caso: ciudad de 

Neuquén” en la Universidad Nacional del Comahue y el curso de posgrado “Ciudad y 

Cultura: análisis socio-antropológico del espacio urbano” de la Universidad Nacional de 

Quilmes. El eje central transita en la relación entre la configuración de la ciudad y el modo de 

producción capitalista, poniendo en tensión los actores sociales que se dirimen en el territorio, 

haciendo hincapié en las comisiones vecinales que representan a los distintos barrios de la 

ciudad de Neuquén –provincia del mismo nombre-. Al mismo tiempo está presente  la 

dinámica de interacción entre los actores implicados en la producción de espacio urbano como 

el Estado, el Mercado, las organizaciones sociales, barriales y las acciones individuales. Para 

derivar en un análisis de la coyuntura en las relaciones entre Estado y comisiones vecinales 

desde las dimensiones social y política. Asimismo se tuvo en cuenta el proceso histórico de la 

configuración de la ciudad en la región y su rol actual en la patagonia.  

El documento se nutre de un abordaje cualitativo mediante entrevistas en profundidad y 

observación de espacios públicos sumado a un recorrido sociohistórico de datos secundarios 

pertinentes para una caracterización de la ciudad, los barrios y comisiones vecinales 

seleccionadas.  
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Caracterización de la ciudad de Neuquén  

La ciudad de Neuquén se ubica al este de la provincia del mismo nombre, en el punto en que 

los ríos Limay y Neuquén confluyen. Dicha ubicación hace que en un principio, cuando los 

primeros pobladores comenzaron a asentarse en la zona, se la conociera como Paraje 

Confluencia.  

Hacia 1902 la llegada del ferrocarril comienza a modificar el escenario urbano, social, 

político y económico del territorio al constituir un elemento estructural que atraviesa la 

ciudad de Este a Oeste. Este fue un indicativo para la localización de servicios y comercios, 

quedando el pueblo delimitado en dos zonas, el Bajo en el sur, y el Alto hacia el norte de la 

ciudad. Las vías delimitan la ciudad con la división entre la zona de menor altura (el “bajo”, 

cerca del río Limay) y la de mayor altura (el “alto”, cerca a las bardas), en cada una se 

llevaron y llevan a cabo actividades diferentes y, por ende, su fisonomía es también distinta. 

Antiguamente, mientras que el bajo tenía durante el día, un gran movimiento comercial en 

torno al ferrocarril, el alto presentó desde el inicio de la ciudad la zona de más prestigio, 

donde fueron construidos los edificios estatales y el área residencial. El alto se caracterizaba 

por ser el centro de desarrollo de las funciones administrativas, bancarias, de escribanos, 

abogados, entre otras. Esta división significo en los planos material y simbólico 

diferenciaciones sociales importantes, concentrándose las clases altas en el alto, las clases 

bajas en el bajo, constituyéndose en términos de Grimson (2009) “el alto” y “el bajo” como 

categorías socio-espaciales. 

Por otro lado, el gobierno nacional impulsaba la llegada de inmigrantes con la intención de 

establecer la “civilización” luego de haber expulsado a los antiguos pobladores de la tierra en 

sucesivas campañas militares. Estas campañas tenían como fin último el de “ganar 

definitivamente el control de extensos territorios aún no sometidos a la soberanía nacional y, 

por sobre todo, incorporarlos definitivamente al sistema productivo” (Bandieri; 1993: 54). 

La ciudad de Neuquén fue fundada el 12 de Septiembre de 1904 por Carlos Bouquet Roldán y 

según los primeros pobladores la vida era muy sacrificada, pero aún así no decayó el ímpetu 

de conformar una ciudad moderna. El plano de la Ciudad de Neuquén, constituía un diseño 

con características morfológicas muy destacadas, con una ancha avenida central y cuatro 

diagonales radiales. En el “alto” de la ciudad se configura lo que hoy se llama el micro centro, 

sector que antiguamente fue la planta original del pueblo diseñada de acuerdo al trazado de la 

capital de la provincia de Buenos Aires en 1882. En la principal arteria norte- sur se ubica el 

casco histórico de la ciudad y el punto en que se unen otras importantes arterias de 



circulación: las cuatro calles diagonales pensadas para agilizar la circulación. 

No obstante, el acontecimiento que modificó la estructura del poder, en virtud de designar la 

autoridad local, fue la provincialización del territorio nacional (1955), lo que produjo en la 

ciudad de Neuquén el aumento en los valores rentísticos y una especialización en la función 

administrativa. La ciudad se convirtió en Capital de la Provincia y su Municipio adquirió la 

primera categoría. Este hecho asistió a la aparición de organismos públicos provinciales y 

nacionales aumentando el empleo en el sector público. Este cambio está impulsado a través de 

un conjunto de teorías desarrollistas a nivel nacional. En esta línea, el Estado Nacional buscó 

establecer en Neuquén un “polo de desarrollo” para la Patagonia a través de la explotación 

petrolera y energética. 

En la década del 60 comienza un crecimiento poblacional en toda la provincia, pero 

fundamentalmente en la ciudad de Neuquén, en la cuál se profundiza el proceso de 

urbanización. Esta explosión demográfica se origina a partir de los grandes flujos migratorios 

de otras provincias. El crecimiento motoriza la consolidación de la capital y la concentración  

de servicios y del poder  económico. La concentración de la población produjo una crisis 

habitacional de la cual derivan villas, predios tomados que en general se encuentran en áreas 

que resultaban atractivas para la población migrante. Los cambios en la fisonomía urbana 

hacen que emerjan nuevas realidades sociales y espaciales, como los barrios, los que irán 

acompañados de un desarrollo cultural y comunitario propio. Esto se ve reflejado en la 

preocupación de los pobladores en solucionar los problemas cotidianos. Así es que para el año 

1970 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén reconocía a 10 comisiones vecinales de 

fomento. 

En 1995 todos los partidos políticos que inciden en la gestión municipal declaran a la ciudad 

en emergencia urbanística y ambiental. De esta manera, en 1997 el Órgano Ejecutivo 

Municipal pone en marcha el proceso para la elaboración del P.U.A. -Plan Urbano Ambiental- 

como herramienta de mitigación. Este propone la creación de un nuevo marco legal, a través 

de un código que sirva de compendio de todas las normas referidas al planeamiento y gestión 

urbana ambiental de la ciudad. El propósito del P.U.A. -1996-1999- era “lograr una ciudad 

ambientalmente sustentable y socialmente equitativa, para lo cual se avanzó en un espacio de 

concertación entre organismos gubernamentales y no gubernamentales.” (Bosch, et al.; 2008: 

36). Este proceso socio- político configuró a través de normativas la ciudad y el espacio 

público, lo cual significó un avance en cuestiones urbanísticas. Sin embargo, el acelerado 

crecimiento de la ciudad fomentó políticas de emergencia que dieron respuesta a las 

necesidades inmediatas que emergían, acentuando los conflictos sociales 



En la actualidad la ciudad de Neuquén tiene una población de 233.000 de un total de 550.000 

en la provincia, en el censo 2001 la capital provincial tenía 203.190 habitantes. La diferencia 

es de 28.910 habitantes, lo que marca un crecimiento en la población del 12 por ciento.2 En su 

entramado urbano se distingue una zona periférica ubicada en el sector oeste de la ciudad, 

generada por un crecimiento desordenado y donde se visibiliza la marginación social, déficit 

de servicios y viviendas precarias, hacinamiento de familias, entre las problemáticas mas 

significativas. De esta manera, se resignifican las clasificaciones socio- espaciales 

desarrolladas por Grimson (2009) constituyendo un análisis de la ciudad a partir de “el oeste” 

y “el este”. Es decir un sector oeste peligroso, de bajo valor rentístico, habitado por sectores 

populares, entre otros y un sector este opuesto. 

En la actualidad Neuquén cuenta con 46 barrios oficiales y otro tanto es el número de 

asentamientos irregulares –tomas- establecidos en espacios no apto para habitar, producto de 

un empobrecimiento, desocupación y exclusión social que trajo consigo las políticas 

urbanísticas diseñadas en el proceso neoliberal. Las políticas neoliberales acentuaron 

problemáticas urbanas en materia de viviendas, transporte público y servicios básicos, sin 

tener en cuenta una planificación y concreción de las nuevas necesidades que surgirían. 

Sumado a ello, la constante migración confirma la adelantada posición del crecimiento frente 

a la planificación, donde esta última deja de ser una herramienta de desarrollo urbano para 

una proyección y gestión de la ciudad a largo plazo, para convertirse en una problemática que 

incide en  la posterior implementación de la misma.  
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Caracterización de los barrios y comisiones vecinales analizadas. 

Los barrios de la ciudad seleccionados representan dos grupos diferenciados en relación a las 

poblaciones con mayores necesidades básicas insatisfechas y barrios que representan a la 

población en mejor situación socio-económica. Esta impronta se refleja en las características 

socio demográficas y socio económicas, como así también el surgimiento de cada barrio. 

En el primer grupo, se encuentran los barrios: 14 de Octubre, Terrazas del Neuquén, Rincón 

de Emilio, Bardas Soleadas y Santa Genoveva. En relación a la época de creación de estos 

barrios, fueron creados entre los años 1980 y 1990, y en general siempre fue una institución la 

que motorizó la construcción de las primeras viviendas. Tal es el caso del barrio Bardas 

Soleadas que corresponde a dos mutuales de docentes (Muten y Mudon) y una mutual de 

judiciales (Amejun), el barrio 14 de Octubre creado por personal del Ejército y Gendarmería y 

el barrio Rincón de Emilio creado por dos cooperativas de viviendas. Esta característica da 

cuenta que, dichos barrios en su origen fueron creados con el objetivo de albergar a los 

trabajadores y empleados de dichas instituciones, organizaciones y cooperativas, aunque no 

esto no suceda totalmente en la actualidad. Asimismo, el presidente de la Comisión Vecinal de 

Bardas Soleadas señala que este barrio fue el último plan de viviendas realizado en la ciudad 

de Neuquén.  

Estos barrios son relativamente nuevos en Neuquén, dato que brinda no sólo las fechas de su 

origen, sino la localización que presentan en el ejido urbano, ya que todos a excepción de 

Santa Genoveva, se ubican en el norte y noroeste de la ciudad. Este sector ha sido el último en 

urbanizar por las dificultades que presenta el terreno para realizar las obras de tendido 

eléctrico, agua potable y gas. Es por ello que la ciudad creció en dirección oeste siguiendo el 

trazado de las vías de ferrocarril primero, y de la ruta nacional Nº 22 después, con la presencia 

de un terreno plano accesible para la instalación de los servicios básicos.  

La cantidad de habitantes varía entre los 1.300 y 2.000 habitantes en cada barrio, a excepción 

del barrio Santa Genoveva que supera ampliamente estos números, ya que cuenta con una 

población de aproximadamente 5.000 personas. En el caso del barrio Rincón de Emilio el 

presidente comenta que el 70% u 80% de los vecinos son provenientes de otras provincias y 

localidades Igualmente es importante tener en cuenta que las dimensiones de estos barrios son 

diferentes entre ellos.  

La conformación socio demográfica de dichos barrios es similar. Se trata de familias 

compuestas por madres y padres con dos o tres hijos, niños o adolescentes y familias de la 

tercera edad. También comenta la presidenta del barrio Terrazas del Neuquén que allí hay 

mujeres solas o separadas con hijos. Estas familias trabajan afuera de su casa tanto el padre 



como la madre y sus hijos están todo el día en la escuela o en actividades que realizan en el 

centro de la ciudad. Este es uno de los motivos, señalan, por el cual los vecinos de estos 

barrios, en general, no participan de las actividades que llevan adelante las vecinales. Algunos 

entrevistados comentan que las personas del barrio no asisten a ninguna reunión ni actividad. 

El nivel socio socioeconómico es medio y medio-alto, es decir no hay por lo general personas 

desocupadas, y todos tienen un trabajo estable. Asimismo, el presidente de la Comisión 

Vecinal de Rincón de Emilio cuenta que el municipio ha categorizado su barrio como 

residencial, lo que implica un costo mayor en los impuestos. Dicha caracterización enuncia 

que se trata de familias con necesidades básicas satisfechas y con un nivel social, cultural y 

económico alto. Esto influye en la configuración del barrio y sus espacios públicos.  

 

En un segundo grupo de barrios con características similares se encuentran Colonia Rural 

Nueva Esperanza, Hi.Be.Pa, Gran Neuquén Norte y  Ciudad Parque industrial. Estos barrios 

reflejan la antípoda del grupo anterior en relación a su inicio, el nivel socio económico, la 

conformación familiar y las características sociodemográficas.  

En lo que refiere al origen, el barrio Hi.Be.Pa. se origina como una toma a principios de la 

década del 90, y alrededor de siete años después se conforma como barrio con la tenencia de 

las tierras. En el caso de Gran Neuquén Norte es un barrio que empezó como tal, pero hoy 

tiene en su radio siete asentamientos irregulares, a los cuales también integra la comisión 

vecinal del barrio. Otra situación es la de Colonia Rural Nueva Esperanza,  único barrio rural 

relevado, donde se forma a raíz de que desplazan a los crianceros de las orillas de los Ríos 

Limay y Neuquén y los reubican en la zona de meseta al noroeste de la ciudad. La principal 

característica de este barrio es que se acentúa y establece como un barrio no urbano o rural,  

ya que todas las familias tienen entre 1 y 2 hectáreas y viven de la producción de animales y/o 

producción agrícola u hortícola. Este barrio cuenta con una parte mensurada y otra no.  

Si bien su origen es distinto, se puede decir que el inicio de estos barrios no resulta el ideal 

para el desarrollo de una ciudad; es decir que en estos hoy declarados como tal, primero se 

asentaron los vecinos y después con el paso del tiempo y mucho esfuerzo empezaron a llegar 

algunos servicios. Se hace referencia a alguno de ellos  porque en el caso del Barrio Rural 

Colonia Nueva Esperanza los vecinos aún no cuentan con agua potable y gas, y en el caso de 

los barrios Hi.Be.Pa y Gran Neuquén Norte muchas familias tampoco tienen gas. 

Este grupo de barrios cuenta con grandes deficiencias en la prestación de los servicios 

básicos. La mayoría no cuenta con la red de gas y luz eléctrica sólo poseen las familias que 

tienen la mensura de la tierra y en el caso del agua potable también hay familias que no 



cuentan con esta. Asimismo, la localización de dichos asentamientos, en la zona periférica de 

la ciudad, no ha sido promovida desde el municipio como área para urbanizar; especialmente 

Hi.Be.Pa y Colonia Nueva Esperanza. Los barrios Gran Neuquén Norte e Hi.Be.Pa se 

encuentran al pie de la meseta –compuesta especialmente por arcilla- lo que provoca que el 

agua de lluvia se escurra y se deposite en ese lugar. En el caso de Colonia Rural su ubicación 

es en la meseta, al límite con la localidad de Centenario. El barrio se encuentra rodeado por el 

principal basural de la ciudad, las piletas de oxidación, los venteadores de gas de la empresa 

de Plus Petrol y la planta de Camuzzi..A este escenario, se le suma gran cantidad de familias 

numerosas con siete u ocho hijos entre uno y nueve años, la permanencia de varias familias en 

un mismo hogar que produce hacinamiento y altos índices de violencia. Se trata de personas 

que vienen a poblar el barrio de otros sectores de la ciudad o de otras ciudades de la provincia 

con  un bajo nivel de escolarización.  

Con respecto al barrio Hi.Be.Pa, su configuración responde a las políticas neoliberales 

agudizadas en  la década 90. La constitución resultó espontánea procedentes de otros barrios 

de la ciudad, “se trata de jóvenes que deciden formar  pareja sin poseer trabajo fijo, ni 

vivienda (…) se instalaron en forma precaria hasta que lograron consolidarse con ayuda del 

municipio, en algunos casos y la buena voluntad de los vecinos, en otros” (Suárez, et al.; 

2007: 17). En el caso de Gran Neuquén Norte este escenario se amplía con la cantidad de 

madres solas y abuelos desprotegidos, y en el caso de Colonia Nueva Esperanza el presidente 

de la comisión vecinal comenta que en estas familias, los niños tienen que salir a trabajar. 

En consecuencia, el nivel socioeconómico de los barrios mencionados es bajo, reflejándose en 

la precariedad de las viviendas, en la ausencia de servicios básicos, la inestabilidad laboral y 

el aumento del trabajo por changas en los jefes de hogares. En el barrio Gran Neuquén Norte 

existe una gran parte de la población desocupada y otra parte con programas sociales que 

vienen del estado. Con respecto al barrio Colonia Nueva Esperanza la situación es muy 

similar, las familias son muy humildes. En este sentido resulta significativo recuperar la 

palabra del presidente de la Comisión Vecinal, que expresa lo siguiente: 

“La gente es pobre, va al basural a buscar alimento y no deja caer al 

comida al piso. Al basural llegan los camiones de los hipermercados varias 

noches en la semana y la gente los está esperando (...) las familias están en 

el basural desde las 12 de las noche hasta al otro día al mediodía (...) la 

verdad en el barrio hay pobreza enserio.” “A pesar de que en este lugar se 

reciben las cajas y planes sociales la gente trabaja (...) todas las familias 

producen” 



Metodología  

Se eligió el 20% de la totalidad de barrios de Neuquén, lo que corresponde la selección de 

nueve barrios a través de las siguientes variables: tasa de desocupación, necesidades básicas 

insatisfechas y tasa de analfabetismo, suministradas por la Dirección de Estadística y Censo 

de la provincia del Neuquén. A partir de allí se distinguen los barrios con mayores y menores 

índices de porcentaje en cada variable construyéndose un listado de la totalidad de barrios que 

comprenda de mayores a menores porcentajes. De los barrios seleccionados, se opta por 

relevar el espacio público recreativo con mayor pertenencia por parte de los vecinos. Este dato 

es arrojado por el presidente de la Comisión Vecinal de cada barrio. De esta manera, los datos 

y análisis se desprenden de los relevamientos realizados en un espacio público de cada uno de 

los barrios seleccionados y las entrevistas a los presidentes de cada Comisión Vecinal. 

Los barrios seleccionados corresponden al conjunto de los denominados barrios oficiales de la 

ciudad de Neuquén. Esta aclaración surge a partir de conocer cada uno de ellos y entender que 

son barrios de grandes dimensiones donde se encuentran subdivididos, cuyas divisiones son 

denominadas por el Municipio de Neuquén como barrios no oficiales. Del mismo modo, en la 

selección de los barrios no se incluyen los barrios privados de la ciudad 

 

Conceptualizaciones teóricas 

Territorio y espacio 

Se considera al espacio como una construcción social material y se puede afirmar que existe 

una relación inseparable entre espacio y sociedad dado que guardan una relación dialéctica en 

tanto el espacio es una construcción social. El espacio mantiene una “parte material” en la 

idea que se puede percibir, así es que en el sentido común, el espacio se asocia a una parte 

física, material, tangible, en oposición a construcciones abstractas. Sin embargo, el espacio no 

refiere solo a un escenario donde se materializan las prácticas sociales, sino que conviven 

procesos de construcción, consolidación, sentido, pertenencia y apropiación, en conjunto con 

campos de contradicción y lucha (Harvey; 1998) que le conceden los sujetos en sociedad.  

En una concepción materialista de las categorías en cuestión, tanto el espacio y el tiempo 

pueden entenderse haciendo anclaje en el modo de producción, es decir que “las concepciones 

objetivas de tiempo y espacio se han creado necesariamente a través de las prácticas y 

procesos materiales que sirven para reproducir la vida social.” (Harvey; 1998: 228) La 

interacción social determina y delimita el espacio y por ello el espacio se constituye en 

relación a esta interacción social. 

El límite como hecho sociológico en términos de Simmel (1986)  manifiesta una acción en las 



relaciones sociales de distanciamiento o inacción en diferentes espacios, en tanto es “una 

forma espacial” que influye las interacciones sociales y por ende en las especialidades. La 

creación de instituciones como el Estado está directamente relacionado a un territorio, pero 

también existen instituciones de menor jerarquía que pueden coexistir siempre en alusión y 

representación a un territorio determinado, llamase este ciudad, provincia, nación; 

“compatibles en la misma estructura sociológica”. Otra condición a la que refiere Simmel 

(1986) es la división de espacio para un aprovechamiento del mismo.  

El espacio es un producto social y por ende repercute en las interacciones sociales. La fijación 

local, concepto de Simmel (1986) actúa como punto que concentra elementos y relaciones en 

un determinado espacio de la ciudad. Estos puntos modelan prácticas, relaciones y 

representaciones. De igual manera, la relación que ofrece el espacio en proximidad distancia 

determina relaciones humanas, es decir que las relaciones espaciales influyen en las relaciones 

sociales. Existen relaciones sociales dominantes que instituyen de manera democrática o no 

significados, excluyendo espacial y temporalmente a determinaos sectores. Sectores 

descapitalizados que  realizan prácticas “materiales” “populares” y aparecen inhabilitados a 

determinados espacios por su condición de clase. En la ciudad, en general resultan espacios 

periféricos, descuidados, peligrosos, ajenos y no transitados por sectores dominantes y con 

escaso valor rentístico de ese espacio. 

 

Espacio urbano: la ciudad en relación al modo de producción capitalista 

La ciudad es el lugar donde se produce la encrucijada (síntesis) entre la diferencia (variedad, 

heterogeneidad de sujetos, culturas, pensamientos y actividades) y la igualdad (en el acceso a 

los recursos y en los derechos a la ciudadanía). La ciudad es un lugar de convivencias, que se 

reproduce de forma recurrente  al combinarse con el conflicto como proceso axiomático que 

permite avanzar en la satisfacción de las necesidades humanas (Alguacil, 2008). La ciudad se 

ha conformado en consonancia con los modos de producción y épocas históricas. Así es que 

en la Antigüedad, en la época griega, “la polis tiene un ideal de ciudad vinculado a la 

posibilidad del encuentro y de conversación para la construcción de la ciudad, a la pretensión 

de comprometerse y asumirse como actor y autor de la ciudad (...) a la posibilidad de hacer 

ciudad para los ciudadanos y ciudadanos para la ciudad.” (Bedoya, Montoya; 2007: 43). La 

polis era un lugar construido y apropiado por el sujeto que alcanzaba y desarrollaba derechos 

y deberes políticos para satisfacer las necesidades humanas.  

La ciudad preindustrial, en la época medieval, se presenta como fortaleza habitada por 

privilegiados, que deja afuera a las zonas suburbanas inaccesibles al control social. En dicha 



conformación, se manifiestan los guetos y la exclusión social (Borja; 2003). Para Robert Sack 

(1996), la dominación de la ciudad tuvo lugar, en parte, debido a la creciente importancia de 

actividades tales como el flujo de bienes, personas y dinero, que no podían ser contenidos 

dentro de los límites territoriales existentes. La revolución industrial generó una modificación 

en la disposición de la ciudad, ya que la industria pasó a tener un rol central al provocar el 

rápido crecimiento y la urbanización de la ciudad. De esta manera, en ella se refleja un 

desbordamiento en la satisfacción de las necesidades básicas de la población (salud, trabajo, 

vivienda). Con la creación del Estado, este se dota de los atributos más básicos de los objetos: 

la localización y la extensión en el espacio. “El moldeado consciente de la sociedad en el 

territorio tiende a poner mayor énfasis en la definición territorial de la sociedad que en la 

definición social del territorio.” (Sack; 1996: 2) La primera hace mención a que las relaciones 

sociales se determinan a partir de la localización en un territorio y no por vínculos sociales; y, 

en contraposición, la segunda, la definición social del territorio, hace hincapié en que su uso 

depende de la pertenencia a un grupo. 

Con el Estado capitalista como garante, organizador y estructurador de la ciudad, las ciudades 

latinoamericanas, en palabras de Mena (2007), se crean con un denominador en común, se 

construyen sin una planificación urbana. “El desbordamiento de la ciudad con el desarrollo del 

capitalismo ha desmembrado, zonificado sus funciones y segregado a los diferentes grupos 

sociales, perdiéndose el espacio público como espacio político.” (Alguacil; 2008: 1). El 

triunfo del paradigma funcionalista no solo ha terminado desmembrando la ciudad, sino que, 

también ha segregado socialmente a las relaciones sociales entendidas como redes con 

consecuencias sobre la disposición, dominio y uso de los espacios públicos (Alguacil; 2008). 

Con el advenimiento del Sistema Capitalista y  “el anclaje de la sociedad al espacio en el 

Estado nacional, con su jerarquía de unidades territoriales, no ha podido evitar los conflictos 

entre tipos y niveles de organizaciones territoriales, ni contener lo que se considera como 

procesos menos espaciales”. (Sack; 1996: 3) De esta manera, la ciudad moderna se ve 

atravesada por un proceso de privatización, reflejado en la propagación de los grandes centros 

comerciales, barrios residenciales cerrados y servicios públicos privatizados. Este proceso 

desdibuja la función y el rol del Estado. 

Para Borja (2003) la ciudad actual se presenta fragmentada en zonas in y zonas out, donde se 

especializan o se degradan las áreas centrales y se acentúa la zonificación funcional y la 

segregación social, donde poca relación guarda con su capacidad integradora. En este 

contexto, los proyectos de ciudad y la configuración de los espacios públicos generalmente 

asientan su preocupación  más por responder a la presión del capital internacional que a las 



necesidades de la gente. La ciudad contemporánea es exhibida por sus dirigentes como 

escenario para el consumo y como medio de producción, es decir, se construye para que sea 

usada y consumida por un sector o clase social. El espacio urbano se distribuye según el uso 

productivo que se le da, por ello su planificación va desde el centro a la periferia, de acuerdo a 

la apropiación y localización de los espacios. Asimismo, parafraseando a Castells, la ciudad 

posmoderna se presenta como una ciudad dual, es decir, la ciudad como un lugar de 

desencuentro entre sectores o clases sociales diferenciadas, en las cuales, según Bedoya y 

Montoya (2007), se reflejan las contradicciones y las luchas sociales, propio de una ciudad 

basada en la industrialización y urbanización. Julio Alguacil (2008) vincula la ciudad con el 

término ‘conflicto’, es decir, plantea por qué la ciudad es un espacio de conflicto. En esta 

afirmación desarrolla que en la ciudad se manifiestan las diferencias, intereses contrapuestos 

que se confrontan y modifican mutuamente. Las ciudades actuales son espacios 

crecientemente problematizados, donde se concentran la agudización de la pobreza, la 

población excluida y la desigualdad social. El modelo urbano surge y se consolida con la 

industrialización y la extrema mercantilización. La situación habitacional de los sectores 

populares en los últimos 20 años en nuestro país constituye un tema de estudio: el alojamiento 

en zonas desfavorecidas no es transitorio sino permanente y que se convierte en un espacio de 

estancamiento, observándose la conformación del espacio urbano sin integración social. 

Los sectores populares están en la ciudad pero excluidos de la sociedad y excluidos dentro de 

la ciudad. La sociedad se fragmenta, no está visible el otro, se observa falta de solidaridad 

social, inseguridad y violencia. La cuestión de la vivienda como cuestión social y las 

diferentes políticas públicas para resolver el déficit habitacional, ponen en tensión cuestiones 

urbanas tales como el acceso a la tierra urbana, el acceso a la vivienda, al espacio público, 

entre otros. 

Según Borja (2003) la ciudad postmoderna vive tres procesos en forma paralela: una 

fragmentación, una disolución-dispersión y una privatización; y que a su vez influyen 

negativamente el espacio público. En cuanto al concepto de zonificación refiere a “la 

separación de las funciones urbanas en aras de las satisfacción de las necesidades humanas, 

esta concepción queda explicitada en “la Biblia de los urbanistas” o Carta de Atenas (1942)” 

(Alguacil; 2008: 10).  Este concepto hace que se produzca una ruptura de la ciudad y del 

ciudadano ya que aparecen estamentos espaciales que dividen las zonas, el autor menciona 

tres categorías básicas espaciales segregadas: el espacio de la producción (el trabajo-empleo-

asalariado), el espacio de la reproducción (doméstico) y el espacio de la distribución (gestión 

y consumo). El segundo término indicado por Jordi Borja y desarrollado por Julio Alguacil 



(2008) refiere a lo que llama la ciudad del fragmento influida por el crecimiento desmedido. 

De esta manera el autor habla de una ciudad a-histórica “que construida bajo (...) el 

desarrollismo y a una escala que se escapa del control individual y colectivo, imprime una 

funcionalidad que viene determinada por el mercantilismo como hecho intrínseco.” (Alguacil; 

2008: 10). En relación al concepto de dispersión- disolución, estrechamente vinculado al 

concepto anterior, hace alusión a un nuevo orden territorial en el cual se dispersan la dualidad 

campo y ciudad. Finalmente, se desarrolla la conceptualización de privatización o extrema 

mercantilización de la ciudad bajo el modelo neoliberal. Este es un proceso que Harvey (2004 

en Alguacil 2008) identificó como una actualización y continuación de la “acumulación 

originaria del capital”, que consiste tanto en el acoso y derribo a la propiedad pública, como 

de la propiedad comunitaria.  

 

Estado, políticas públicas y actores sociales 

El rol del Estado en la planificación y gestión de los espacios públicos es sumamente 

importante. Es responsabilidad de las autoridades locales la planificación, el diseño, el manejo 

y el mantenimiento de dichos espacios, como así también hacer cumplir el soporte legal 

relacionado con el diseño de espacios públicos y el uso de ellos, expresados en las 

ordenanzas, normas y reglamentos, a fin de que la comunidad pueda disfrutar de esos sitios 

cada vez que lo requiera. La administración pública en un Estado democrático tiene que 

asumir, como una de las fuentes de su legitimidad, el promover una política de ciudad que 

produzca espacios públicos ciudadanos. La planificación y la gestión les competen a los 

organismos públicos, a veces con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y/o el 

sector privado, aunque cada sector responde a diferentes intereses políticos. En este marco 

cumplen su papel principal las políticas públicas urbanas.  

Para Manuel Tomayo Sáez, las políticas públicas son “el conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Sáez; s/f: 281). En 

ellas se refleja el modelo de ciudad que desea la esfera política. Ellas se concretan a través de 

ordenanzas, proyectos, programas y planes. “Los planes de urbanismo configuran las 

operaciones que intervienen en la producción del espacio: apropiación del suelo, 

urbanización, edificación, construcción, creación de infraestructura.” (Zárate Martín; 1991: 

62) Es decir, establecen la distribución, la disponibilidad y el tipo de uso del suelo. No 

obstante, su intervención puede ser acordada entre los sectores o emanada de un sector 

dominante con escasa o nula participación de sectores reconocidos como más débiles. 



 La participación aparece como una necesidad que orienta al acceso a la comunicación y al 

conocimiento y desde la teoría de las necesidades humanas (Doyal, Gough, 1994) y del 

desarrollo a escala humana (Max Neff, Elizalde, Hopenhayn, 1986) es que entiende que los 

satisfactores de la  participación son muy diversos, pero la ciudad y el espacio público como 

espacio político pueden considerarse satisfactores esenciales. Esta afirmación se plantea 

partiendo de que la participación se satisface -en primer lugar- en el ámbito de la vida 

cotidiana, es decir, en el ámbito urbano. La participación, en definitiva, es lo que permite 

acceder al status de ciudadanía. Siguiendo a Borja, “ser ciudadano es sentirse integrado física 

y simbólicamente en la ciudad como ente material y como sistema relacional, no sólo en lo 

funcional y en lo económico, no sólo legalmente. Se es ciudadano si los otros te ven y te 

reconocen como ciudadano” (Borja; 2003: 28). Los actores sociales que expresan la sociedad 

civil de manera disímil en relación su correlación de fuerza y poder en el plano político. Estos 

son expresados mediante ONGs, comisiones vecinales, organizaciones sociales y ambientales, 

sindicatos, entre otros. Desde líneas teóricas se las reconoce como entidades del tercer sector. 

 

Resultados  

Los actores sociales y su rol en el proceso de construcción de espacios públicos y ciudad 

Los actores sociales cumplen funciones en el espacio y se proyectan en él con distintos grados 

de responsabilidad y de poder, y diferentes intereses, así es que el espacio urbano es producto 

de la interrelación, negociación, puja, tensión y articulación de todos los actores que 

intervienen a través de la política.  

-Los sujetos que habitan la ciudad se reconocen como un actor social, ya que, si bien estos 

tienen como representante a la comisión vecinal de cada barrio, muchos de ellos aportan al 

espacio público, en sentido individual, a través del mantenimiento de ellos. Y asimismo, 

porque ellos son quienes hacen uso de los espacios con prácticas recreativas y de circulación. 

En términos de Mena (2007) los vecinos son quienes generan las relaciones sociales en el 

espacio público a través del uso, confiriéndole sentido a este. Y así expresan un modo de 

habitar en la ciudad. Profundizando en esta idea, los habitantes, a través del desarrollo de las 

prácticas sociales y de establecer una relación con el espacio logran una apropiación y sentido 

de pertenencia. Los sujetos que habitan la zona oeste de la ciudad, reclaman mayor cantidad 

de espacios distribuidos en distintos puntos del barrio, cuestión que han canalizado las 

comisiones vecinales.  

- El municipio cumple un rol fundamental en la construcción de los espacios a través de la 

gestión urbana, sin embargo la sociedad civil tiene una representación  diferente acerca del rol 



y la gestión urbana en la gestión. A partir de datos secundarios subministrados se observa un 

corrimiento del gobierno municipal en el rol que le cabe sobre los espacios públicos. Pero esta 

situación se desarrolla en ciertos espacios de la ciudad, no es menor destacar que existen 

espacios donde el municipio tuvo escasa intervención y otros en donde  se diseñaron e 

implementaron políticas en materia de obra pública de gran tenor. 

- Entidades del tercer sector intervienen en la construcción y producción de los espacios 

públicos, algunas de ellas son organizaciones no gubernamentales, pero sólo a los fines de 

consulta y la UOCRA a través de un convenio de planes para trabajar en el mantenimiento de 

las plazas. Este actor se presenta como aquel que menor injerencia tiene en la configuración 

del espacio público en la ciudad de Neuquén, que planteado en la idea de Alguacil (2008) es 

un colectivo que tiene una limitada participación en  la construcción de un modelo de ciudad 

por determinados motivos. 

 

El rol de las comisiones vecinales en la configuración de la ciudad 

Las comisiones vecinales se presentan como un actor social importante en la configuración de 

los espacios públicos y la ciudad, en la participación del diseño de las políticas públicas 

correspondientes al Plan Urbano Ambiental desarrollado entre los años 1996 y 1999, y en el 

ente constituido como nexo entre la municipalidad y los ciudadanos. 

En la actualidad la principal tarea de las comisiones es conocer y gestionar las necesidades de 

los habitantes de cada barrio, sin embargo, según los vecinalistas entrevistados, las comisiones 

vecinales se han convertido en unos mendigos, porque deben salir a pedir a cualquier entidad 

pública o privada, sean estas a nivel municipal, provincial o nacional, para llevar a delante sus 

objetivos, producto del bajo aporte que reciben del palacio municipal. Esta situación los lleva 

a que el mandato de las comisiones vecinales se convierta puramente en el pedido de dinero o 

materiales para conseguir y solucionar las necesidades y problemáticas de los vecinos. Al 

respecto algunos presidentes comentaron: 

“nos relacionamos y vinculamos con distintos organismos porque acá hay 

que pedir (...) porque el presupuesto trimestral no alcanza (...) si piensan 

que con eso podemos mantener una vecinal y las plazas eso es imposible” 

“...así vamos marchando, esto es gestión, gestión y gestión, de eso se trata 

la vecinal, acá tenes que mandar notas y notas e hinchar en todos lados 

para conseguir algo” “...hay que estar pidiendo todo el tiempo y haciendo 

un montón de gestiones para conseguir algo” “la municipalidad sólo te da 

$3000 por trimestre y con eso hay que pagar la luz, teléfono, gas y todo lo 



que surja de la vecinal. Ese monto está desde hace cuatro años y no alcanza 

para nada. A veces yo tengo que poner de mi bolsillo para solventar gastos” 

De igual manera, el municipio reconoce el valor que tienen las vecinales en cada barrio ya que 

son quienes conocen las necesidades y  motivaciones de los vecinos. Sin embargo este 

reconocimiento y valoración es insuficiente  ya que no se materializa en el presupuesto 

otorgado a las vecinales. La participación de las vecinales y relación con el municipio se 

desenvuelve en dos sentidos. Por un lado, participan al momento de aportar con datos y 

conocimiento acerca del barrio para el diseño de políticas en materia urbanística. Lo dicho da 

cuenta de una participación limitada en todo el proceso de las políticas públicas, donde sólo se 

interviene en una etapa inicial de diagnóstico o recolección de datos, y luego el municipio 

implementa la política diseñada para el barrio, en general, sin un consenso previo con los 

vecinalistas y vecinos.  

Por otro lado, la relación entre estado-comisiones vecinales se genera a partir de la presión de 

las vecinales en motorizar gestiones que el municipio debería hacer y no hace. En la idea de 

Borja (2003) todos los grupos sociales e individuos cumplen una participación real si están 

incluidos en el estatus de ciudadanía, y aquí se plasma una escasa participación en relación 

con la esfera política en lo que respecta a todo el proceso de la política y la gestión. 

El trabajo de los vecinalistas es totalmente ad-honorem lo que implica que mucha veces para 

conseguir sus objetivos tengan que trabajan en función de la gestión de turno o de 

determinado partido político. Al respecto un vecinalista comenta:  

 “el municipio sabe que somos importantes en cada barrio pero no nos 

valora (...) es voluntario este trabajo y nosotros queremos pedir que sea 

pago, porque no nos reconocen como trabajadores. De esta manera es fácil 

comprarnos, porque uno muchas veces termina teniendo una bandera 

política porque te dan algo para hacer en el barrio, es por necesidad (...) o 

con un puesto en el municipio o provincia (...) o tienen un plan trabajar...” 

En la configuración de los espacios públicos, las vecinales cumplen un rol substancial, ya que 

varias plazas se construyen y mantienen gracias al aporte de las comisiones, además de la 

gestión de algunos servicios y equipamientos. De igual modo, estos espacios barriales están al 

cuidado, valoración y responsabilidad de parte de la vecinal de cada barrio.  

 

Conclusiones 

Configuración de los espacios públicos a partir de procesos sociales que se dirimen en la 

ciudad 



Es decir, el espacio público adquiere un valor político que es usado para sacar réditos políticos 

partidarios en la gestión de turno. Como también se transforma en un agente de disputa entre 

oficialismo y oposición. Este análisis da cuenta de un defasaje entre el valor adquirido y la 

función desarrollada. Conceptualmente el espacio tiene un alto valor histórico y estético, 

principalmente, pero este se encuentra en general carente de función para sus habitantes, que 

se traduce en escasez de propuestas recreativas. Situación propia de una ciudad moderna 

donde el espacio público se convierte en un espacio sin sentido y meramente de circulación. 

Finalmente se puede enunciar que en el desarrollo urbanístico diseñado e implementado en la 

gestión en estudio el valor y la función del espacio público han sobrellevado un 

distanciamiento. El espacio público es de todos pero su uso es limitado, porque está inmerso 

en la modernidad y por ende se constituye en función de la acumulación capitalista. Bajo esta 

lógica el espacio se presenta fragmentado, apolítico y sosteniendo relaciones de poder 

preexistentes, las cuales guardan relaciones asimétricas y de acumulación.  

En tanto, el significado y el valor que adquiere en la sociedad civil el espacio público son 

significativos, ya que se refiere al espacio público en términos de necesidad de contar con 

lugares al aire libre y para todos en función de las motivaciones en cada realidad barrial. Y en 

este sentido la representación de lo público aún conserva un fuerte valor para respetar y 

preservar. En los espacios públicos relevados se reconoce un desarrollo poco equitativo, ya 

que primaron aquellos de mayor dimensión por cuestiones económicas y por una 

representación del gobierno que cuanto mayor es el tamaño del espacio mayor es el disfrute 

de la población. En este sentido, en la interrelación de las dimensiones social, política, 

simbólica, jurídica y física del espacio, los autores Segovia y Oviedo (2000) mencionan dos 

tipos de espacios que mucha relación tienen con la representación que el Municipio otorga a 

los espacios, teniendo en cuenta la escala y el impacto de los mismos. En primer lugar se 

encuentran los espacios urbanos monumentales con grandes dimensiones y jerarquía, que 

tienen un valor simbólico para la sociedad. Asimismo estos se convierten en lugares de 

expresión, de manifestación, de actos públicos y sociales y espacios para festejar fechas 

importantes de carácter histórico y político. En la ciudad de Neuquén dichos espacios están 

concentrados en tres áreas específicamente: la plaza del Centenario, la costa del río Limay – 

Paseo de la Costa  y el más emblemático el Parque Central. Y en otro lugar se encuentran los 

espacios urbanos barriales de menores dimensiones y jerarquía, los cuales adquieren un valor 

simbólico para los vecinos del barrio. Son numerosos los ejemplos de este tipo de espacio que 

existe en la ciudad, como así también se reconoce que son los más descuidados. En tanto, se 

puede hacer referencia a los espacios relevados, los cuales son espacios de importancia para 



los vecinos que mantiene vivo el espíritu de encuentro público y colectivo del barrio. En ellos 

se observa que el municipio, como actor de mayor responsabilidad en el acondicionamiento,  

tiene un mínimo interés en los espacios de pequeñas dimensiones y de relevancia para un 

sector de la población, dotándolo de escasos equipamientos y servicios básicos.  

En la actualidad el espacio público esta cruzado por la tensión entre el valor de uso y el valor 

de cambio, el primero hace referencia al espacio cotidiano en el cual la apropiación sería su 

finalidad, y el segundo refiere a la dominación que ejerce sobre él un sector para obtener 

rentabilidad. Asimismo, otro condicionante que fundamenta este análisis es que los espacios 

de los barrios ubicados en la zona oeste de la ciudad, donde se localizan los barrios de 

mayores dimensiones concentrando mayor cantidad de ciudadanos, especialmente niños  y 

adolescentes, es  donde menor cantidad y calidad de espacios públicos existen. Esto da cuenta 

de una inadecuada relación entre la cantidad de población y tamaño del barrio y la cantidad y 

calidad de espacios públicos. Esta situación, se refleja en los nueve espacios relevados, donde 

se observaron espacios totalmente equipados y otros en estado de semi – abandono, y de esta 

manera se demuestra un heterogéneo desarrollo urbanístico entre sectores de la ciudad. La 

ciudad y los espacios públicos con los que hoy se cuenta son producto de la acción o inacción 

de la esfera pública, como principal responsable, y la sociedad civil. Para estos autores la 

ciudad que tenemos es el resultado histórico de la acción individual y colectiva, pública y 

privada, espontánea y planificada del conjunto de habitantes. 

En la caracterización de los barrios seleccionados y posterior análisis de sus espacios públicos 

más concurridos por lo vecinos, se conciben en primer lugar dos grupos de barrios bien 

diferenciados en relación a las variables necesidades básicas insatisfechas, analfabetismo y 

desocupación. Y son igual las particularidades que tienen los espacios recreativos de los 

barrios en contextos de marginalidad en contraposición a los espacios recreativos ubicados en 

los barrios en mejor situación socio económica de Neuquén. 

En relación a los espacios públicos relevados de baja calidad, en general, se convierten en 

espacios residuales al estilo de baldíos o semi abandonados y cuentan con escasa vegetación, 

servicios básicos y mobiliario. A pesar de esto, en algunos de los barrios donde se localizan 

dichos espacios, estos son usados por algunos  grupos etareos, ya que no cuentan con otros 

lugares públicos al aire libre. Esto significa en términos de Segovia y Oviedo (2000) que en 

las formas de utilización y  grado de apropiación de los espacios públicos por los usuarios 

están actuando permanentemente dos variables principales y relacionadas entre sí, el diseño 

(calidad y características físico espaciales) y las formas de uso (actividades que se realizan y 

tipos de usuarios). 



De esta manera, los autores aportan una definición de criterios para la evaluación e 

intervención de espacios públicos cruzando las variables antes mencionadas. En la aplicación 

de estos criterios mencionan “espacios de alta calidad y uso intensivo, de baja calidad y uso 

intensivo, de baja calidad y poco uso y alta calidad y poco uso”. Teniendo en cuenta estas 

variables y de acuerdo a los espacios públicos observados se puede decir que, existen 

diferentes grupos con características homogéneas: 

- Espacios de baja calidad y poco uso. Tal es el caso de los espacios que pertenecen a los 

barrios Colonia Nueva Esperanza, Hi.Be.Pa. y Ciudad Industrial. Dichos espacios “expresan 

la situación más crítica. En estos espacios, es necesaria una intervención de mayor dimensión, 

tanto en los aspectos materiales –definición y acondicionamiento del espacio-, como en lo 

social y cultural. Se requiere un trabajo de diagnóstico y participación de los vecinos que 

permita impulsar iniciativas de mejoramiento y animación de dichos espacios” (Segovia y 

Oviedo; 2000: 66) 

- Espacios de alta calidad y uso intensivo como son las plazas que pertenecen a los barrios 14 

de Octubre, Rincón de Emilio, Santa Genoveva y Terrazas el Neuquén. Los autores expresan 

que ”existen ya condiciones favorables, de manera que no parece necesario intervenir más allá 

de asegurar que se mantenga la situación existente, a través de acciones de un adecuado 

mantenimiento” (Segovia y Oviedo, 2000: 66) 

 

Se reconocen procesos socio-políticos que tienen incidencia en la construcción de los espacios 

públicos recreativos de Neuquén. Dichos procesos inciden en la configuración de la ciudad 

posmoderna. 

-La concentración económica de la ciudad y la configuración de la ciudad posmoderna a 

disposición del consumo interviene en la construcción del espacio público. En relación a esto, 

se puede observar que en la visión y proyección de ciudad del gobierno municipal se propone 

una ciudad con grandes modificaciones urbanísticas ligadas a la inversión, el turismo y la 

productividad que orientan a un posicionamiento de vanguardia en relación a otras ciudades 

de la Patagonia. A medida que se acumulan proyectos de gran envergadura, se solidifica la 

concentración económica en un sector de la ciudad y la preparación de ella para el consumo 

de los habitantes y de los turistas. En este proceso se va difuminando la esencia de un espacio 

público caracterizado por el encuentro y la expresión de diferentes, y por lo colectivo, y 

comienza a adecuase a la lógica mercantilista inmersa en el valor de uso y el valor de cambio 

del espacio público. Con relación a dicho proceso los autores Vieria Neri y De Melo expresan 

“… se apunta una profundización del sentido inicial de la ciudad –dirigida a la realización de 



negocio- en la cual, la naturaleza del espacio como mercancía se encuadra dentro de una 

realidad social en donde el discurso emprendedor teje las mediaciones de amortiguamiento 

ante las contradicciones entre el valor de cambio y el valor de uso, siendo el espacio público 

cada vez más subsumido por esta lógica que transforma el espacio en mercancía y aliena el 

sentido real de la ciudad” (Vieira Neri, De Melo; 2008: 34) 

La segregación social, producto de un desinterés municipal por la mayoría de los espacios 

localizados en los barrios periféricos. Dicha desintegración trae como consecuencia una 

perdida de lo colectivo, una visión integral de la ciudad y de ciudadanía y una falta de uso, y 

un sentido de pertenencia con el espacio público del barrio. Vinculado al proceso de 

segregación social se encuentra la fragmentación urbana o espacial, que trae consigo la 

sectorización de la ciudad en espacios que cumplen disímiles funciones y que son adaptados 

para diferentes grupos sociales, a los efectos de la recaudación e inversiones en obras 

públicas. La fragmentación espacial y la segregación social han contribuido en la capital de 

Neuquén a la expresión de una ciudad dual donde existe una marcada diferencia urbana entre 

el oeste neuquino y el micro centro de la ciudad. 

  

Las comisiones vecinales se manifiestan como un actor dentro del tercer sector, que se 

manifiesta como nexo y desarrolla relaciones de negociación y tensión entre el estado 

municipal y la sociedad civil. Sin embargo en su lógica se reproduce la política estatal de la 

comuna, en términos de una estructura clientelar y de reclamos a partir de necesidades básicas 

de los sectores más postergados. Sin embargo, para analizar la eficacia del estado, en la actual 

crisis de representación que atraviesa, sería oportuno analizarlo atento a dos cuestiones. En 

primer lugar, una caracterización socioeconómica y política de Latinoamérica junto al rol y 

papel de los estados latinoamericanos. Y en segundo lugar, trabajar en contrapunto con 

políticas macroeconómicas y multinacionales que invadieron y debilitaron el campo del 

estado-nación.  El debilitamiento de lo público en el ámbito educativo, comunicacional, de 

transporte, la industria, entre otras áreas de la sociedad y la economía, produjo un 

resquebrajamiento de lo nacional y esto repercutió directamente en las instituciones públicas y 

otros actores.  

En Neuquén, un grupo de políticas son gestionadas por las comisiones vecinales, en tanto 

tiene diversos tipos de responsabilidad e injerencia en el territorio, que se combinan en la 

coordinación y ejecución. Sin embargo, requiere de una voluntad políticas de los diversos 

actores para su implementación. En este sentido, la gestión intergubernamental  es el punto 

nodal de la política.  
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