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ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL DE FAMILIAS 
MORADORAS DE LAS DOS MIL HECTÁREAS, PUERTO 

IGUAZÚ MISIONES, ARGENTINA 
 

PRISCILLA DE LIMA120 
 

RESUMEN 

En este trabajo expongo avances del proyecto de investigación “Vivir y trabajar en las 

dos mil hectáreas. Controversias sobre el uso de la tierra y estrategias de reproducción 

social desde las familias moradoras”, para acceder al título de Licenciada en 

Antropología Social. La primera aproximación que realice al territorio denominado 

“2000 hectáreas “ubicado en Puerto Iguazú Misiones, fue a fines del año 2013. En dicha 

oportunidad trabajé como auxiliar en investigación con una tesista doctoral quien 

investigaba la temática medioambiental. Mi tarea en dicha oportunidad fue realizar 

relevamientos acerca de las prácticas vinculadas a la naturaleza, formas alimentarias y 

acceso a los alimentos de quienes viven en los límites de la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Iguazú, mediante herramientas cuantitativas. El trabajo de campo 

en ese período posibilitó el conocimiento de algunas tensiones que se suscitaban en 

dicho espacio -conocido como 2000 hectáreas- respecto al acceso y usos de la tierra. En 

el año 2015 cuando me integro al equipo de investigación aplicada Organizaciones 

Agrarias y Cooperativas: transformaciones en el trabajo, producción y acceso a la tierra 

en Misiones, decidí dar continuidad a las reflexiones iniciadas. Actualmente sigo 

problematizando la cuestión en el marco del equipo investigación “Estrategias 

Asociativas, Políticas Públicas y Desarrollo Rural en la provincia de Misiones” como 

tesista. Asimismo, mi interés por estos temas fue retomado en mi formación como 

estudiante de la Lic. en Antropología Social en distintas materias así como en el taller 

de tesis donde trabaje junto a mis directores en la construcción del proyecto de 

investigación para la elaboración de la tesis. 

Con mi investigación pretendo generar información y aportar al debate en el campo de 

los estudios sociales agrarios sobre la problemática de los usos del suelo en Misiones, 

las estrategias que despliegan los moradores de un territorio de “frontera” y, también, 

abordar diversos sentidos de territorio desde el punto de vista de los y las actores 

sociales y las controversias entre quienes habitan las dos mil hectáreas y los agentes 

estatales. 

Para analizar un conjunto de estrategias de reproducción social en las dos mil hectáreas, 

Puerto Iguazú Misiones, reflexiono en torno a los planteos de Bourdieu (2011) para 

iluminar algunas prácticas que ponen en marcha los moradores vinculadas a las formas 

de habitar. Asumo, que estas prácticas por lo general, reproducen las condiciones de su 

propia producción. Las estrategias que despliegan los actores tienen como principio la 

disposición del Habitus, entendidas siguiendo a Bourdieu (2011) como alternativas 

económicas, usos del suelo y otras vinculadas a las condiciones habitacionales en 

espacios fronterizos. Cabe señalar que no me refiero a estrategias en términos 

individuales, sino que éstas son llevadas a cabo por familias que habitan el territorio y 

que despliegan distintas “formas de habitar”. 
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El método de abordaje que utilizo para la realización de esta investigación es 

cualitativo y permite conocer el objeto de estudio, los sentidos sociales, las prácticas. El 

objetivo del abordaje cualitativo es comprender la perspectiva de los actores; lo que se 

pretende es captar en profundidad sus vivencias, sentimientos y razones de la 

orientación de la acción social (Vieytes, 2004). 

Para la investigación antropológica, la observación participante es la herramienta 

privilegiada debido a que despliega su función para acceder a una variada gama de 

fuentes de información. El/la etnógrafo/a participa en la cotidianidad de la vida de las 

personas durante un tiempo relativamente extenso, observando, escuchando, 

interactuando con la comunidad que es su objeto de estudio, recogiendo todo tipo de 

datos para poder arrojar luz sobre los temas que han elegido estudiar (Hammersley y 

Atkinson, 1994). 

En suma, el método etnográfico permite acceder aniveles de proximidad de la acción de 

los actores y a una escala micro-social, es el enfoque característico y distintivo de la 

Antropología Social y Cultural. A partir de la etnografía se espera llegar al motor de las 

actividades que orientan la vida en sociedad, como método de acceso al mundo social. 

La construcción de datos, privilegia la intersubjetividad en la instancia de trabajo de 

campo y posterior reflexión teórica, exige el involucramiento del investigador, como 

sujeto en la fase de construcción del objeto y en relación intrínseca con los sujetos de su 

indagación, el compromiso de validar los datos, desarrollando el ejercicio de vigilancia 

epistemológica conocida como reflexividad (Guber, 2011). 

Realice observaciones, algunas de ellas participantes, entre los meses de mayo a julio 

del año 2015, octubre y noviembre del año 2017 y el mes de febrero del año 2019. En 

dicha oportunidad converse con distintos moradores y agentes estatales, poniendo 

énfasis en las representaciones sobre las formas de habitar el territorio y al mismo 

tiempo en las percepciones acerca de la construcción dicho espacio social. 
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CARACTERIZACIÓN: LA 

CIUDAD DE PUERTO IGUAZÚ Y 

LAS DOS MIL HECTÁREAS 
 

El Departamento de Iguazú incluye a 

los municipios de Puerto Iguazú, 

Wanda, Puerto Esperanza y Puerto 

Libertad. Al año 2010 se registraron 

82.227 habitantes distribuidos en 2769 

km2 lo que da una densidad de 30 

habitantes por km2 es uno de los 

departamentos que más ha crecido 

según los últimos censos. De esos 

42.849 habitantes corresponden al 

municipio de Puerto Iguazú, es una 

ciudad localizada en el extremo 

noroeste de la provincia de Misiones 

Argentina, la población urbana era de 

41.062 mientras que la población rural 
de 1.787 personas (Censo Nacional 

argentino 2010 INDEC). 

Debido a su ubicación geográfica la 

totalidad del territorio provincial es 

considerado como fronterizo y Puerto 

Iguazú asume características 

particulares por ubicarse en el límite 

internacional tripartito (Paraguay- 

Brasil-Argentina) donde los tres países 

mantienen una intensa dinámica de 

contacto transfronterizo, en términos 

sociales, culturales, económicos. 

Según una investigación realizada en el 

año 2009 (Núñez, 2009), describe a este 

territorio de Las 2000 has, son tierras 

que pertenecieron al establecimiento 

Puerto Península y que fueron usadas 

por la Dirección de Remonta y 

Veterinaria del Ejército Argentino. 

Transferidas por Ley nacional Nº 

23.810 del año 1990 al municipio para 

la expansión del área urbana. La tierra 

se fracciono en lotes de 30 x 50 metros, 

hasta parcelas de 3 has por explotación. 

Y en cuanto a sus pobladores se han 

registrado en la zona pobladores de 

origen nacional, de Paraguay 10% y de 

Brasil 4 %. (Censo UNaM, 2004 en 

Núñez, 2009). 

Tal como señala la etnografía de Núñez 

(2009), la ocupación de estas tierras se 

registra en los años posteriores al año 

2001, en el contexto de la crisis 

socioeconómica argentina. El área de 

las 2000 se fracciono en dos partes 

correspondientes al uso que le daban a 

la tierra los ocupantes, se construye la 

zona urbana la cual empieza 1000 

metros después del portón de Península 

hasta la línea de alta tensión, incluye 

este espacio unas 100 hectáreas, se 

crearon barrios tales como Primavera, 

Los Trabajadores, Unión, 1º de Mayo, 

Santa Rita y Las Leñas, con todos estos 

barrios se contabilizan 

aproximadamente 1000 familias que se 

suman al municipio además en esta área 

se observa el corrimiento de los 

ocupantes y una dinámica de nuevas 

familias que se asientan, ello resulta en 

el crecimiento progresivo de la 

población estimando que tal incremento 

podría llegar a generar el doble de 

habitantes por lote y por barrio 

consolidado. Respecto al espacio rural 

conformado por 1.900 has se observa 

preponderancia de la agricultura 

familiar de autoabastecimiento y 

criaderos de animales de granja como 

ser gallinas, patos, chanchos y chivos. 

Aproximadamente la mitad de la 

población práctica el cultivo hortícola 

en sus lotes y citricultura regional como 

limones criollos, mandarinas y naranjas. 

Los habitantes contaban con 

representantes formales en ACTRIC: 

(Asociación Civil de Trabajadores 

Rurales de Iguazú). Dicha Asociación 

se constituye al momento de la 

ocupación de tierras y posteriormente se 

crea lugar en donde comercializar los 

productos de sus chacras, la Feria 

Franca San Benito en la ciudad de 
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Puerto Iguazú. Así la legitimidad de la 

ocupación en esta área está dada por el 

trabajo implementado, por los mimos 

ocupantes, a la tierra a partir de la 

agricultura. 

A partir de las entrevistas realizadas en 

el trabajo de campo, advertí que los 

imaginarios sobre el espacio que 

conforman las 2000 hectáreas varían 

entre quienes viven en las chacras en el 

espacio rural, y quienes lo hacen en la 

cuidad de Iguazú, entre quienes 

practican la agricultura y los que se 

dedican a trabajos en la zona urbana. 

Con esto, en mi investigación quiero 

señalar que la misma definición de las 

2000has es objeto de controversia tanto 

en términos espaciales como 

simbólicos: 

Esta diferenciación tiene que ver con la 

historia de las dos mil, como describiera 

Núñez (2009) dos mil hectáreas fueron 

donadas por el ejército al municipio 

para la expansión del área urbana, a 

partir de la ocupación en años 

posteriores al año 2001 el espacio se 

fracciono en dos partes según el uso que 

se pretendía hacer de la tierra: por un 

lado 100 hectáreas para los barrios 

urbanos que se fueron consolidando y 

por otro un espacio mucho más amplio 

de 1900 hectáreas que se correspondía a 

la zona rural. 

Actualmente (año 2019) la extensión 

del espacio rural ha disminuido. Según 

algunos relatos que releve donde 

especifican otras extensiones del terreno 

y lo reducen: “Lo que es pueblo, lo que 

es Las Leñas, 25 De Mayo, 1 de Mayo, 

Barrio Primavera es todo las 2000 has. 

De ahí del arroyito son 960 has no 

más” (Entrevista a agricultor, 42 años, 

2000 hectáreas Puerto Iguazú, 2015); 

“…Acá lo que es chacra mismo, que se 

planta y la gente vive de eso son 600 

hectáreas no más, de lo que es rural 

digamos” (Entrevista a agricultor, 68 

años, 2000 hectáreas Puerto Iguazú, 

2015). 

Por otra parte, también es posible 

encontrar en el discurso la concepción 

de que la denominación “dos mil 

hectáreas” corresponde a la zona rural, 

aunque sea una fracción menor, 

delimitadas desde el Arroyo Mbocay 

hacia el sur: “…del arroyo para acá es 

rural, o sea es las dos mil, y el resto es 

el pueblo, son barrios ya, nosotros 

somos las dos mil” (Entrevista a 

agricultora, 45 años, 2000 hectáreas 

Puerto Iguazú, 2019). 

 

LUGAR DE MORADA, LUGAR DE 

PRODUCCIÓN 

 

Me interesa caracterizar la 

heterogeneidad en relación a las formas 

de habitar, trabajar y producir en el 

espacio. Aquí expongo la diferenciación 

de los moradores según las formas de 

habitar y trabajar en las dos mil. 

1- Por un lado agricultores familiares, 

quienes producen para autoconsumo 

y/opara la venta. Familias que viven en 

una parcela. Generalmente una unidad 

domestica que utiliza -además como 

lugar de producción- donde realizan 

agricultura y cuyos productos venden en 

la Feria Franca San Benito. Otros 

productores venden directamente a 

comercios y/o casas particulares (puerta 

a puerta) en la ciudad de Puerto Iguazú 

o en las mismas dos mil hectáreas. 

Por otro lado se observan chacras con 

más de una casa que siguen haciendo 

agricultura siempre que cuenten con por 

lo menos dos hectáreas121 y los hijos se 

dediquen a trabajar en la tierra. Cuando 

hay más de dos casas se generan 

 

121La mayoría de los agricultores tiene hasta tres 
hectáreas. 
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dificultades para sostener la producción 

para la venta. Quienes se instalan en el 

mismo lote ayudan a plantar pero tiene 

que buscar trabajos en la ciudad para 

completar los ingresos familiares. El 

hecho de la instalación de más de una 

unidad domestica puede darse a partir 

del casamiento de los hijos como 

segunda generación que reciben parte 

de la tierra como herederos para formar 

sus propias familias o de la instalación 

de parientes. Ello implica que los lotes 

se fraccionen, el espacio se va 

estructurando con las casas contiguas 

por lo tanto se reduce el espacio para el 

cultivo. Además de la horticultura y la 

producción de frutas los agricultores 

producen repelentes caseros, hacen 

mezclas que dejan fermentar en algunos 

casos y luego lo usan para rociar la 

plantación, por ejemplo agua con 

tabaco, otra forma de repelente es 

echar al sembradío cenizas que podrán 

sacar de sus propias cocinas a leña, o 

llenar una botella, una mitad con agua y 

la otra mitad restante con alcohol y con 

eso rociar el cultivo y así repeler a las 

hormigas por ejemplo. 

Otra situación que he registrado, son los 

moradores antiguos, que aunque no 

producen siguen considerando a la zona 

como rural. A pesar de que la dimensión 

sus lotes les permitirían producir ya que 

cuentan con dos o tres hectáreas, no lo 

hacen por ser de edad avanzada o 

porque sus hijos migraron y no cuentan 

con mano de obra para continuar con la 

producción. Sin embargo, es frecuente 

escuchar que tienen una trayectoria 

como agricultores, practicaban la 

agricultura ya sea en las 2000 o en 

residencias anteriores. Aunque el uso 

que le dan a sus lotes hoy es residencial 

pretenden conservar la dimensión de sus 

chacras y el paisaje rural “… y si 

nosotros estamos separados, ¿entonces 

vamos a cambiarnos todos al lado de 

aquel y le vamos a dar acá? No, cada 

uno está organizado en su lugar, tengo 

que dejar mi chacra y va ser un pueblo 

ya entonces no tiene sentido” 

(Entrevista a morador, 81 años, 2000 

hectáreas Puerto Iguazú, 2015) 

2- Por otro lado encontramos a los 

moradores recientes provenientes de las 

zonas urbanas quienes ocupan o 

“compran mejoras”. Siendo esta última 

la forma más frecuente de acceso a las 

2000 en la actualidad. En la mayoría de 

estos casos se construyen más de una 

casa por parcela, no practican la 

agricultura y llegaron con fines 

residenciales “…tengo muchos 

conocidos que cuando nosotros 

entramos acá tenían tres has y hoy 

tienen media hectárea porque fueron 

vendiendo o porque fueron cediéndole 

al hijo, al otro y si total nos van a sacar 

todo y a sí se termina transformando 

una zona rural en villa” (Entrevista a 

agricultor, 42 años, 2000 hectáreas 

Puerto Iguazú, 2015). 
En síntesis, identifico dos formas de 

posesión por parte de los habitantes 

actuales de tierras en las 2 mil hectáreas 

de Puerto Iguazú: quienes cultivan y 

venden a través de diversas alternativas 

de comercialización y “los recién 

llegados” urbanos, que no plantan, 

generando algunas tensiones vinculadas 

al acceso y permanencia en el espacio. 

Sin embargo al interior de esos 

conjuntos de “moradores” y quienes son 

agricultores/productores encuentro una 

diversidad de situaciones y problemas 

que me propongo abordar. 

 
DIFERENTES ESTRATEGIAS DE 

USOS DEL SUELO 

 

Asimismo, dada la estrechez de los 
terrenos se suscita una serie de 
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tensiones por el uso que se hace del 

suelo. Por ejemplo ¿Qué se produce? y 

¿Cuánto? También sobre las formas de 

comercialización: que se vendan los 

productos de las chacras otorga cierto 

perfil al territorio: rural y de agricultura. 

Los siguientes relatos son de un 

matrimonio quienes se estaban 

instalando en 2019 en hectáreas de los 

padres de él. Viven en la ciudad pero 

tienen la idea de vender esa casa e 

instalarse en la chacra: “Él: yo voy a 

plantar, hay mucho espacio acá y eso te 

ayuda mucho, quiero hacer una huerta, 

viste el jardín q está ahí (frente a la 

construcción) ahí no había nada, 

nosotros plantamos de a poquito/Ella: 

para vender no creo, no somos de eso ” 

(Entrevista en simultaneo al hijo de uno 

de “los primeros” y a su esposa, 40 

años respectivamente, 2000 hectáreas 

Puerto Iguazú, 2019). 

Para la comprensión de la organización 

domestica de los agricultores familiares 

tomo el concepto de Schiavoni (1998) 

“estrategias domesticas” ya que permite 

comprender los procesos de fisión y 

transmisión del patrimonio, tan 

importantes para los campesinos. Para 

el caso de las dos mil implica una 

compleja situación debido a que 

cuentan con pocas hectáreas, hasta tres 

por explotación y las disputas por el 

perfil del territorio con moradores 

ajenos a la actividad agrícola. 

La instalación de familias que no 

desarrollan actividad agrícola despierta 

descontento entre quienes se asumen 

“agricultores familiares”. Quienes pese 

a no cultivar dicen tener un “pasado 

rural y trayectoria como agricultores”, 

ya sea desde su llegada a las 2mil, o 

bien en residencias anteriores. Sostienen 

que “no quieren vivir con una casa al 

lado de la suya”, ni por una vivienda, ni 

por agua corriente y potable. La 

presencia de estos “nuevos” moradores 

indicaría un proceso de urbanización 

sobre un espacio que era considerado 

de carácter rural por los moradores 

iníciales de las 2000 según se desprende 

de algunas de las entrevistas realizadas. 

Las tensiones se generan por un lado a 

partir de ver la instalación de nuevos 

moradores que construyen sus casas 

contiguas, que no se dedican a plantar y 

por otro lado, el mecanismo a través del 

cual trasciende dicha observación y/o lo 

que se oye, el chisme; Tal como señala 

Fasano (2012) “El chisme requiere, 

para su enunciación, de la adscripción 

de sus participantes a una posición; en 

ese acto, revela que la comunidad está 

compuesta por relaciones de poder, al 

mismo tiempo que performa (da forma 

a) dichas relaciones” (Fasano, 2012:5). 

Los rumores acerca de las intenciones 

de algunos moradores de parcelar, hacer 

terrenitos, circulan en la zona. 

Los chismes, sirven para tener 

conocimiento de los eventos, para 

organizarse, por ejemplo en lo que fue 

el bloqueo del acceso a las dos mil: yo 

salía de la zona en auto con una pareja y 

el cura de la parroquia cuando en pleno 

transitar sale de una casa un vecino 

corriendo y agitando los brazos, el 

conductor lo ve por el espejo retrovisor, 

para el vehículo, se acerca hasta la 

ventana el vecino y ve que hay una 

extraña (yo). Titubea al comenzar a 

hablar y me mira varias veces mientras 

habla, como describiera Fasano (2012) 

para “chusmear” es necesario formar 

parte de un espacio social o red donde 

los chismes hacen sentido. Por un lado 

yo no vivo en las dos mil y si a pesar de 

ello formara parte de alguna red de 

chismes de la zona la pregunta que 

cabe seria ¿de cuál red? Les informa 

que al día siguiente habría un corte de 

ruta por el tema del mal estado de los 
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caminos. En las entrevistas registré 

declaraciones tales como “según lo que 

yo escuche”, “me conto un vecino”, 

“supe por mengana” expresiones que 

como expusiera Fasano (2012) sobre el 

chisme tiene una característica esencial, 

la de ser anónimo y elusivo pero que 

produce efectos. Este mecanismo tiene 

peso y valor, por ejemplo en el hecho de 

manifestarse como vecinos auto 

convocados y no con la asociación de 

vecinos de las dos mil ya que corría el 

chisme de que la gente de la asociación 

quiere parcelar las chacras. El chisme 

funciona para el conocimiento de 

disimiles dimensiones de la vida en las 

dos mil como por ejemplo, saber ¿quién 

produce tal cosa? y ¿cuáles no?, y a 

partir de este conocimiento arreglar 

transacciones. 

No obstante las tensiones entre 

“agricultores” y “recién llegados 

urbanos” es posible observar la compra- 

venta de hortalizas y frutas. En el 

asentamiento reciente (no hace un año 

de la instalación de estos recién llegados 

urbanos en las dos mil al momento de 

mi trabajo de campo, año 2019) “Barrio 

13”, es el nombre que les dieron los 

mismos residentes en alusión a las 13 

familias que lo conforman. En cuanto a 

las condiciones habitacionales de este 

asentamiento, la relación con el espacio 

implica riesgos y cuidados ya que dado 

el reciente desmonte con frecuencias las 

familias se encuentran con bichos 

(arañas, alacranes, víboras) y ante esta 

situación fabrican repelentes caseros, 

por ejemplo con hojas de árbol paraíso, 

estas tienen sabor amargo lo cual 

ahuyenta a las alimañas. 

En ese espacio cuentan con una 

verdulería en una de las casas donde 

vive una pareja con tres niños. El 

hombre de dicha pareja sale a recorrer 

las chacras de la zona en moto para 

comprar hortalizas y frutas que luego 

revende la mujer en su casa, donde 

improvisaron, con unos cajones que 

usan como sostenedor y mostrador de 

los vegetales, una verdulería. Sus 

compradoras son las mismas familias 

del barrio 13 pero también el padre de la 

familia hace delibery en moto a 

distintos puntos de la ciudad de Iguazú. 

En la entrada del “barrio 13”, un 

caminito angosto de húmeda tierra 

colorada, hay un cartel que dice 

verdulería con una flecha apuntando 

hacia adentro. 

También entre los mismos agricultores 

se pueden observar en algunas casas 

kioscos con verdulería, en donde 

comercializan los excedentes de su 

propia agricultura, hortalizas y frutas y 

alimentos para animales, como maíz 

molido por ellos mismos con molinos 

manuales en caso de que el comprador 

lo requiera para pollitos o el grano 

entero, mandioca vieja mezclada con 

verduras marchitas que ya no están 

aptas para venderlas para el consumo 

humano y se utilizan como alimento 

para chanchos. Esta actividad es 

sustentable sobre todo al fondo, es decir 

adentrados en las dos mil dado que es 

más complicado para las personas salir 

e ir a la ciudad a comprar las 

mercaderías que precisan así como los 

alimentos para los animales, estos 

últimos además cuestan mayor dinero 

en las agropecuarias. Tal como señala 

Bartolomé en Schiavoni (1998) la 

“pequeña producción familiar” 

despliega una gran destreza en el 

manejo de los “pequeños recursos de 

capital” en relación con recursos 

provenientes de lazos de parentesco así 

como de otras aéreas sociales y 

culturales. 

Otra alternativa para la venta o trueque 
de verduras y frutas es ponerlas en cajas 
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en el patio y así quien pasa por allí 

podrá preguntar y arreglar una 

transacción: “…Yo vendo acá, pongo 

los cachos de bananas en cajas acá en 

el patio y el que pasa por acá lleva un 

cacho” (Entrevista, Agricultora60 años, 

dos mil has Puerto Iguazú, 2019). 

Por lo general entre agricultores se hace 

un arreglo previo, ya se sabe en la zona 

quien produce tales productos y cuáles 

no, en base  a este  conocimiento 

convienen  intercambios. Después de 

cada  cosecha quien cuenta con un 

vehículo se traslada llevando consigo la 

mercancía que será objeto del trueque: 

“…La fruta yo canjeo con la gente de 

acá, yo les doy dos cachos de banana y 

él me manda 5 kg de naranjas, hacemos 

un trueque” (Entrevista, Agricultora60 

años, dos mil has Puerto Iguazú, 2019). 

Por otra parte algunos informantes con 

quienes converse me transmitieron la 

intensión que tuvieron de crear una feria 

dentro de las dos mil en tierras que 

reconocían como de ACTRI: “…mira 

yo todos los días veo mujeres y niños 

que llevan sus verduras por la espalda, 

sus cajas de verduras y van caminando 

porque no tienen forma. Es por la 

gente, el trabajo es dignidad y es el 

compartir, se aprende cosas buenas, me 

encantaría ver a cada uno con su 

estante con lo que han elaborado en 

familia yo a eso apunte, eso busque” 

(Entrevista, Agricultora, 60 años, dos 

mil has, Puerto Iguazú, 2019). 

La mencionada asociación- si bien no 

tiene personería jurídica- es mencionada 

en los relatos más allá de lo 

institucional. He registrado en relatos la 

legitimación con la que cuenta en el 

territorio por ejemplo en que no se 

hayan ocupado esas tierras que 

estuvieron ociosas por años (desde el 

momento de la primera ocupación allá 

por dos mil uno hasta hoy, dos mil 

diecinueve).Se asumían como tierras 

destinadas para uso comunal ” …viste el 

almacén verde ese que está ahí en la 

esquina, bueno todo eso que son como 

cuatro hectáreas, eso es de ACTRI, o 

sea de las dos mil hectáreas que se 

guardó para bien estar del barrio, para 

hacer una plaza, una feria o una salita, 

eso coparon la gente y en si los que 

tenían que defender es la gente de las 

dos mil porque es de ellos” (Entrevista, 

Agricultora, 60 años, dos mil has Puerto 

Iguazú, 2019). 

En un principio la agricultora que 

planteo la propuesta de hacer una feria 

dentro de las dos mil, la había pensado 

en el espacio entre los límites de los 

patios de las casas y la calle principal 

que es la continuación de la Avenida 

Libertad, dicho espacio es tierra y pasto, 

lo suficientemente ancho como para que 

quepan mesas y cajones: “…yo quería 

acá en la vereda que es ancha y como 

yo conozco mucha gente a uno de la 

municipalidad le había preguntado ¿se 

puede hacer acá los sábados y 

domingos ferias? Pero si me dijo, 

entonces eso yo le comente a la iglesia y 

dijeron, no, no hay que hacer ahí, 

nosotros tenemos nuestro propio lugar 

que es ahí de ACTRI que es de todos los 

de las dos mil” (Entrevista, Agricultora, 

60 años, dos mil has Puerto Iguazú, 

2019).Algunos moradores estuvieron 

limpiando esas tierras y trasladando 

algunos estantes, mesas entre otras 

cosas para   lo que sería la feria, ocurre 

en simultaneo una ocupación sorpresiva 

en las mismas tierras. Según testimonios 

de una agricultora (60 años) que tuvo la 

iniciativa de hacer la feria en las dos mil 

así como de algunos otros agricultores 

de dicha zona, entraron personas 

extrañas que llegaban en motos y en 

autos con actitud violenta, despojando a 

quienes     ya     se     encontraban     allí 
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amenazándoles con machetes, 

finalmente se instalaron los extraños en 

carpas y quedo frustrado el proyecto de 

la feria. Aducen lo sucedido, la 

ocupación para la frustración de la feria, 

a ciertas fuerzas políticas vinculadas a 

la municipalidad de Iguazú que siempre 

traban sus proyectos en el territorio 

asociados con algunos moradores de las 

dos mil. Creen firmemente que la gente 

que ocupo las tierras en esa oportunidad 

trabajaron asociados a algunos agentes 

estatales o fuerzas políticas. Una 

cuestión que hace a los agricultores 

sostener esta hipótesis es que quienes 

tomaron las tierras luego las vendieron 

por menos de $2000 o las cambiaron 

por una moto, un lavarropas, no 

encuentran en ese accionar ninguna 

necesidad más que sabotear el proyecto 

de la feria. Además de la sorpresiva 

toma en el mismo momento que ya los 

agricultores estaban instalándose. 

 
ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS 

 

Durante mi trabajo de campo en febrero 

del año 2019 asistí a un bloqueo en el 

acceso a las dos mil por parte de un 

grupo, moradores de dicho espacio, 

encabezado por una agricultora. Se 

presentaban como vecinos auto 

convocados diferenciándose de la 

asociación de vecino de las dos mil. El 

tema principal que exponían era el mal 

estado de los caminos. Si bien en sus 

propios términos era un corte de ruta lo 

que bloqueaban era la entrada y salida a 

las dos mil hectáreas, la cual no se 

encuentra sobre una ruta. La lógica de 

este accionar -según me conto unos días 

después la dirigente del corte en una 

entrevista que mantuvimos en su casa-, 

respondía por una parte al poco apoyo 

por parte de los moradores para realizar 

una manifestación, lo cual hacía 

inviable un corte de ruta y por otra 

parte, si ellos iban a estar sin poder 

trabajar o dedicarse al ocio, bajo el sol 

y/o la lluvia las horas que fueran 

necesarias ese día no iban a dejar que el 

resto de sus vecinos siga sus vidas 

cotidianas tranquilamente para después 

solo gozar de los beneficios de la 

manifestación. 

La dirigente es una de las que resisten a 

la urbanización y moviliza por esa 

resistencia, aunque este objetivo de 

manera menos expuesta. Después de 

una charla extendida, en la cual ella me 

decía, que se movilizaban como vecinos 

auto convocados y no con la asociación 

de vecinos de las dos mil porque estos 

son negligentes, me conto que no se 

unen a la asociación porque son ellos 

quienes quieren parcelar las dos mil, 

para hacer terrenitos: “Yo digo que la 

gente de asociación o de comisión le 

van a terminar perjudicando a la gente, 

por eso la idea es luchar por el tema de 

la verdura, plantar, cosechar, porque 

según lo que yo escuche la idea de ellos 

es que quieren dividir en seis parcelas. 

Ponele seis barrios porque las dos mil 

es grande, entonces si ellos dividen y 

entra una mensura la gente va invadir 

más, se va volver todo terrenito y ahí se 

terminan las chacras. Acá la idea es, yo 

estuve haciendo reuniones con los 

vecinos, la idea es que cada uno 

mantenga sus hectáreas” (Entrevista, 

Agricultora, 50 años, dos mil has Puerto 

Iguazú, 2019). 

 
REFLEXIONES FINALES 

 

El presente trabajo sobre las dos mil 

hectáreas “Estrategias de reproducción 

de las familias moradoras de las dos 

mil hectáreas, Puerto Iguazú Misiones, 

Argentina.” se encuentra en curso. El 

análisis que presento corresponde a los 
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primeros procesamientos de la 

información obtenida durante el trabajo 

de campo y las categorías analíticas con 

las que me encuentro trabajando. 

En cuanto a las “estrategias de 

reproducción social”, concepto que 

tomo de Bourdieu, las tomo en términos 

de acceso y permanencia a la tierra, 

producción y acceso a los alimentos, así 

como la producción de otras mercancías 

tales como repelentes, en relación a las 

condiciones habitacionales en lo 

referido a los lotes, tanto de 

“agricultores familiares” como de los 

“recién llegados urbanos”, moradores 

de las dos mil hectáreas. 

El concepto tomado de Schiavoni de 

“estrategias domesticas” iluminan 

algunos aspectos del desarrollo del ciclo 

domestico de los agricultores familiares 

de las dos mil hectáreas, en lo que 

concierne a los procesos de fisión de la 

unidad doméstica y trasmisión del 

patrimonio, sin embargo es considerado 

advirtiendo la particularidad del 

entramado que habitan dicha zona, 

heterogeneidad de actores, escases de 

tierras y disputas por el espacio. 

Las tensiones en el espacio se dan en 

múltiples niveles y actores. Con el 

estado, entre diferentes tipo de 

moradores que describo (productores y 

quienes usan el suelo solo como 

morada) Para dar cuenta de cómo se dan 

las tensiones entre los actores identifico 

el mecanismo del “chisme”, dimensión 

analizada por Fasano, como una forma 

de comunicación en la zona atreves del 

cual se dan las tensiones referidas a la 

estructuración y perfil del espacio pero 

además es un mecanismo eficaz para 

acceder al el conocimiento de disimiles 

aspectos de la vida en el territorio. 
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