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Introducción 

En octubre de 2011, tras 24 años ininterrumpidos de gobierno municipal, el 

radical Enrique Japonés García perdió las elecciones locales en el partido de Vicente 

López. El empresario Jorge Macri, candidato del PRO y primo hermano del actual 

Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ganó la intendencia. Con el objetivo de 

comunicar sus acciones de gobierno, el jefe comunal lanzó un folletín oficial que los 

residentes reciben en forma mensual vía correo, junto a la factura del impuesto 

municipal. 

En uno de los ejemplares, que data de diciembre de 2013, se caracteriza al 

barrio Borges –una villa de emergencia ubicada en las cercanías de La Loma de Roca, 

en Olivos– como la “zona de mayor cantidad de delitos del partido” (Municipio de 

Vicente López, 2013, pág. 2), pero no se consigna ninguna fuente que avale tal 

aseveración. No obstante, aun siendo real o no, esa afirmación podría alentar la 

estigmatización de quienes habitan ese barrio y generar efectos negativos sobre sus 

residentes. 

Por lo tanto, este trabajo pretende indagar en torno de la construcción del 

vecino de Vicente López como parte de la comunicación pública del gobierno 

municipal de Jorge Macri, haciendo un especial hincapié en la (in)seguridad frente al 

delito como tema principal a gestionar. Para ello, se realizó un análisis discursivo 

sobre un corpus de revistas oficiales entregadas a los habitantes de la zona vía correo 

postal, entre 2013 y 2016, y se consultó su página web para acercar una reflexión en 

torno a la relevancia que el Municipio le otorga al tema. 

 Para abordar esta temática, se utilizarán los aportes de Stella Martini (2002; 

2007; 2009), Gabriel Kessler (2011; 2012) y Manuel Tufró (2013), entre otros, puesto 

que trabajan las problemáticas vinculadas a las construcciones discursivas acerca de 

la civilización/barbarie, el delito, el imaginario social, la inseguridad y el crimen, y cómo 

éstas son construidas en los medios de comunicación.  

Asimismo, se analizarán las subjetividades que se construyen alrededor de 

quienes viven en asentamientos y villas, y qué consecuencias podría generar una 

mirada que abonaría a la estigmatización social. 

A través de tres capítulos, se problematizará el tratamiento discursivo mediático y 

político de las noticias policiales. En el primero, se realizará una presentación sobre el 

municipio de Vicente López y su intendente actual, Jorge Macri, vinculado a la historia 

de la familia Macri y la política de gobierno nacional. Asimismo, se tratará la 
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comunicación oficial del gobierno a través del abordaje de sus revistas oficiales: 

Gestión Vicente López. Finalmente se analizará la construcción de vecino que el 

gobierno local a través de sus folletos. 

En el segundo capítulo, se analizará las noticias periodísticas de los hechos de 

inseguridad en el municipio de Vicente López donde, en una primera entrada, 

aparecen las opiniones de los vecinos. Además, se tratará en especial el enfoque que 

hacen los medios nacionales y locales al abordar esta temática sobre el barrio Borges 

y cómo su tratamiento podría colaborar con la estigmatización de sus moradores. 

Por otro lado, se abordará el tratamiento mediático de los medios de 

comunicación nacionales y locales acerca de los hechos de inseguridad ocurridos en 

el partido de Vicente López, a partir de 2008, fecha en que se generó un quiebre en el 

imaginario social local con el asesinato de un joven canillita de 24 años, en las 

inmediaciones del barrio Borges. 

 Además, se hará una presentación sobre los primeros grupos estigmatizados 

en nuestro país, a partir de la mirada de Domingo Faustino Sarmiento en Facundo o 

civilización y barbarie en las pampas argentinas (1845) porque, a través de ese texto, 

el expresidente y educador sanjuanino desarrolla una parte fundacional de sus ideas 

para la conformación de un Estado moderno y republicano, a imagen y semejanza de 

los países europeos y de los Estados Unidos.  

En su obra, Sarmiento consigna qué tipos de hombres son necesarios para 

llevar adelante un proyecto de país de avanzada. Considerando ignorantes, brutos, 

vagos y salvajes a los indios, negros, mestizos y gauchos, el Padre del Aula pondera 

al hombre europeo como el posibilitador de la civilización. Todo el resto es parte de la 

barbarie. Estas ideas sarmientinas, asociadas al darwinismo social, siguen vigentes en 

la actualidad. Sobre ello también se tratará en el segundo capítulo. 

Por otro lado, en el tercer capítulo, se abordará la gestión macrista en materia 

de seguridad, en el municipio, y su tratamiento discursivo a partir de los boletines 

oficiales. Asimismo, se trabajará el tratamiento mediático y político sobre la 

seguridad/inseguridad entre 2005 y 2016, a partir de las críticas en la materia a los 

gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner; y al paradigma llamado garantista, cuyo 

emblema en los gobiernos kirchneristas fue el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, 

Eugenio Zaffaroni. Este abordaje se realizará con el objetivo de determinar si hubo 

modificaciones en la construcción discursiva sobre el otro. 
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Además, se tratarán las propuestas alternativas generadas por los entonces 

opositores políticos de los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner y los discursivos sobre 

inseguridad emanados de los imaginarios sociales. En ese sentido, se tomarán en 

cuenta las ideas de Marcos Aguinis y de Diego Kravetz. abordarlos, serán necesarios 

los aportes de Stella Martini (2002) en La sociedad y sus imaginarios.  

El objeto de estudio será analizado teniendo en cuenta que todo discurso se 

haya inserto en una trama de significaciones, las que serán estudiadas 

metodológicamente a través de una protodescripción densa, de modo que permita su 

explicación mediante la interpretación de los discursos producidos en un contexto 

particular (Geertz, 1987), o sea, por medio de lo que Aníbal Ford considera un estudio 

en clave sociocultural (Ford, 1994).  

De allí que este trabajo será guiado por sus presupuestos, donde los estudios 

en comunicación son transdisciplinarios, lo que implica que consideremos las 

construcciones identitarias que se expresan cuando se nombra a un otro; ese otro que, 

en este caso, es portador de un estigma, definición de Erving Goffman para explicar 

cómo los habitantes de un barrio pueden ser estereotipados y etiquetados de forma 

negativa (2003).    

 En tanto, serán necesarios, entre otros, los aportes de Gabriel Kessler sobre la 

estigmatización de un barrio en el artículo Las consecuencias de la estigmatización 

territorial. Reflexiones a partir de un caso particular (Kessler, Las consecuencias de la 

estigmatización territorial. Reflexiones a partir de un caso particular, 2012), y de Löic 

Wacquant en Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estados (2007).  

Además, será necesario tomar la teoría de David Garland en La cultura del 

control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea (2005) para explicar los 

cambios en la percepción social sobre la inseguridad; y también resultará útil la de 

Robert Castel en La inseguridad social: ¿qué es estar protegido? (2013). 

 Por otra parte, se utilizará la distinción entre los conceptos de espacio público y 

zonas peligrosas trabajados en “Cartografías del delito, territorios del miedo” por 

Marcelo Pereyra (Martini & Pereyra, La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos 

de la comunicación política, 2009), en tanto que, como se nombró anteriormente, en 

una de las revistas oficiales se presenta al barrio Borges como “la zona de mayor 

cantidad de delitos del partido” (op. cit.).   

Asimismo, para analizar la construcción de los vecinos, según la prensa oficial 

del gobierno de Vicente López, será necesario trabajar con los aportes de Manuel 
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Tufró (2013) en “Los usos del apelativo vecinos en Clarín en la cobertura de la toma 

del Parque Indoamericano”. Del mismo modo, será menester la teoría de Émile 

Benveniste en Problemas de lingüística general I (1974). 

Por otro lado, para hacer una caracterización sobre el fenómeno político del 

macrismo y sus propuestas políticas, serán útiles los aportes de Gabriel Vommaro, 

Sergio Morresi y Alejandro Bellotti (2017) en Mundo PRO: anatomía de un partido 

fabricado para ganar. Asimismo, se utilizarán los textos de Jaime Durán Barba y 

Santiago Nieto en el El arte de ganar. Cómo usar el ataque en campañas electorales 

exitosas (2017) y La política en el siglo XXI (2017); y la obra de Marcos Aguinis ¿Qué 

hacer? (2005). También serán necesarios el texto de José Natanson ¿Por qué? (2018) 

y Cambiando. El eterno comienzo de la Argentina de Mario Riorda (2016). 

Finalmente se consignarán las conclusiones y posibles consideraciones de 

estudio para el futuro sobre la implementación de ciertas medidas políticas en materia 

de seguridad y el tratamiento discursivo del gobierno municipal de Vicente López 

vinculados a un barrio en particular. 
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Capítulo 1: El municipio de Vicente López 

 

1.1. El municipio  

El partido de Vicente López, fundado el 21 de diciembre en 1905, es uno de los 

135 municipios bonaerenses y está ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires –

en el primer cordón del Conurbano–. Según el último censo nacional realizado en 

2010, allí residen 269.420 personas (INDEC, 2010). Linda al norte con el partido de 

San Isidro, al este con el Río de la Plata, al oeste con el municipio de San Martín y al 

sur con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dados sus 33,77 km2 de extensión, se 

caracteriza por ser el más pequeño de los distritos de la provincia. La página oficial del 

municipio describe la ciudad como:  

“la octava de la República Argentina en cuanto a población, que es muy heterogénea 

en niveles socioeconómicos. (…) tiene diversas características según los barrios. La 

zona cercana al Río de la Plata, en los barrios de Olivos, Vicente López, Florida y La 

Lucila, posee muchos clubes y lugares de esparcimiento. Gran parte de esos barrios 

son también residenciales con grandes mansiones y residencias de diplomáticos. Las 

localidades de Villa Martelli, Munro, Carapachay, Florida Oeste y Villa Adelina son 

lugares de industrias, particularmente metalúrgicas, alimentarias y químicas. Estas 

últimas se extienden a Olivos y Carapachay, donde hay también de indumentaria” 

(Municipio de Vicente López).            

 

Ilustración 1
1
 

                                                             
1
 Disponible en: https://www.google.com.ar/maps/place/Vicente+L%C3%B3pez,+Buenos+Aires/@-

34.6032262,-58.4676672,11z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcb6ad5df27b3b:0xb31979a45300fad2!8m2!3d-
34.5209468!4d-58.4972596. 

https://www.google.com.ar/maps/place/Vicente+L%C3%B3pez,+Buenos+Aires/@-34.6032262,-58.4676672,11z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcb6ad5df27b3b:0xb31979a45300fad2!8m2!3d-34.5209468!4d-58.4972596
https://www.google.com.ar/maps/place/Vicente+L%C3%B3pez,+Buenos+Aires/@-34.6032262,-58.4676672,11z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcb6ad5df27b3b:0xb31979a45300fad2!8m2!3d-34.5209468!4d-58.4972596
https://www.google.com.ar/maps/place/Vicente+L%C3%B3pez,+Buenos+Aires/@-34.6032262,-58.4676672,11z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcb6ad5df27b3b:0xb31979a45300fad2!8m2!3d-34.5209468!4d-58.4972596
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  El municipio consta de nueve barrios: Carapachay, Florida, Florida Oeste, La 

Lucila, Munro, Olivos, Vicente López, Villa Adelina2 y Villa Martelli (ilustración 2). 

Olivos es el barrio más antiguo del partido, habiéndose creado el 22 de junio de 1863. 

Allí se encuentran la Municipalidad y el Concejo Deliberante (Municipio de Vicente 

López). Este se divide, además, en barrios no oficiales: Olivos Golf, Olivos Bajo, Olivos 

Roche, Olivos Center, Loma de Roca y barrio Gándara3. A su vez, dentro de Loma de 

Roca –o La Loma, como también se la conoce4– se encuentra una villa de emergencia 

conocida como villa o barrio Borges (ilustración 3). La página web Wikimapia5, que se 

autodefine como el “¡El mapa creado por gente como tú!”, postula al barrio o villa 

Borges como “Otro asentamiento peligroso del Gran Buenos Aires, ya que son 

cotidianos los allanamientos que allí se realizan en busca de asesinos y de 

delincuentes” (ilustración 4).            

                            

 

Ilustración 2
6
 

                                                             
2
 Una parte de este barrio pertenece al partido de Vicente López y otra al de San Isidro. 

3
 Disponible en: http://sanpiox.org.ar/comunidad/olivos/. 

4
 Clarín, 18/06/2017. Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/hacen-viviendas-terminar-

asentamientos-olivos_0_HJBh-WVXZ.html. 
5
 Disponible en: http://wikimapia.org/20414500/es/Villa-Borges. 

6
 Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partido_de_Vicente_L%C3%B3pez.svg.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carapachay
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida_Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Lucila
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Lucila
https://es.wikipedia.org/wiki/Munro
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_L%C3%B3pez_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Adelina_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Martelli
http://sanpiox.org.ar/comunidad/olivos/
https://www.clarin.com/ciudades/hacen-viviendas-terminar-asentamientos-olivos_0_HJBh-WVXZ.html
https://www.clarin.com/ciudades/hacen-viviendas-terminar-asentamientos-olivos_0_HJBh-WVXZ.html
http://wikimapia.org/20414500/es/Villa-Borges
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partido_de_Vicente_L%C3%B3pez.svg
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Ilustración 3
7
 

 

 

Ilustración 4
8
 

 

  En 2008, un grupo de investigadores de geografía y demografía del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de seis universidades 

nacionales publicó Geografía y bienestar, un estudio en el que considera a Vicente 

López como la ciudad con mejor calidad de vida del Conurbano bonaerense por “los 

bajos niveles de población sin estudios primarios completos (6,23 por ciento), la baja 

                                                             
7
 Clarín, 18/06/2017. Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/hacen-viviendas-terminar-

asentamientos-olivos_0_HJBh-WVXZ.html.  
8
 Disponible en: http://wikimapia.org/20414500/es/Villa-Borges. 

https://www.clarin.com/ciudades/hacen-viviendas-terminar-asentamientos-olivos_0_HJBh-WVXZ.html
https://www.clarin.com/ciudades/hacen-viviendas-terminar-asentamientos-olivos_0_HJBh-WVXZ.html
http://wikimapia.org/20414500/es/Villa-Borges
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tasa de mortalidad infantil (9,98 por mil), el bajo porcentaje de población sin obra 

social, ni plan de salud ni mutual (27,22%), y el bajo nivel de hacinamiento (cantidad 

de personas por habitación)”9.  

  Según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en 2008, 

“Morón, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Esteban Echeverría y Marcos Paz –en ese 

orden– fueron los lugares en donde más creció el delito. En cambio, San Isidro, La 

Matanza, Tigre, Vicente López10 y Lanús lideraron la tabla de los que experimentaron 

bajas”11. 

 

1.2. El intendente de Vicente López 

Jorge Macri es un empresario tandilense nacido en 1965 que se inició en la 

vida política, en 2001, con la fundación Creer y Crecer, de la mano de su primo 

hermano, Mauricio Macri, el actual Presidente de la Nación, con quien creó esa 

organización, según indica la biografía de su página web12. Al poco tiempo lanzaron el 

partido Compromiso para el Cambio. En 2005 se postuló para ser diputado por el PRO 

(Propuesta Republicana), en la provincia de Buenos Aires, y ganó. Cuatro años 

después fue reelecto por Unión PRO.  

En 2006 se convirtió en el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. 

Al año siguiente fue candidato a vicegobernador bonaerense y consiguió el 14,96 por 

ciento de los votos. En diciembre de ese año, asumió como presidente del bloque 

PRO en la Cámara de Diputados de la provincia. Luego, en 2011, se alzó como 

intendente en las elecciones municipales de Vicente López, representando al Frente 

Popular –una fuerza política también del PRO– con el 38,42 por ciento de los votos.  

Volvió a ser electo en 2015 con el 54,81 por ciento, dejando en segundo lugar 

al candidato del Frente para la Victoria, Enrique Japonés García, quien obtuvo el 

19,77%. Este último había sido intendente de Vicente López entre 1987 y 2011 

ininterrumpidamente. Hasta el 2006 se postulaba por el radicalismo, pero luego fue el 

                                                             
9
 La Nación, 07/12/2008. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1078280-en-vicente-lopez-se-

vive-mejor. 
10

 Las negritas son mías. 
11

 Clarín, 28/12/2008. Disponible en: https://www.clarin.com/policiales/denuncian-11-delitos-hora-
gran-buenos-aires_0_Hkm-X-oAptl.html.  
12

 Disponible en: https://www.jorgemacri.com/bio. 

https://www.lanacion.com.ar/1078280-en-vicente-lopez-se-vive-mejor
https://www.lanacion.com.ar/1078280-en-vicente-lopez-se-vive-mejor
https://www.clarin.com/policiales/denuncian-11-delitos-hora-gran-buenos-aires_0_Hkm-X-oAptl.html
https://www.clarin.com/policiales/denuncian-11-delitos-hora-gran-buenos-aires_0_Hkm-X-oAptl.html
https://www.jorgemacri.com/bio
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candidato de la fuerza política de Cristina Fernández de Kirchner, la entonces 

Presidenta de la Nación, siendo para los medios un radical K13. 

Además, Jorge Macri es el vicepresidente del PRO en la provincia de Buenos 

Aires y titular del Grupo Banco Provincia, desde diciembre de 2015, designado por la 

gobernadora local, María Eugenia Vidal. 

 

1.3. Los Macri y la política 

Mauricio Macri, un exitoso empresario argentino, quien fuera en su momento 

presidente del club de fútbol Boca Juniors, quiso ser jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en 2003. Desde fines de los años „90 que Macri tenía la idea de 

participar en política y, tras el estallido social, político y económico del año 2001, se 

fueron dando las condiciones para llevar adelante su proyecto. Deteriorada la 

legitimidad y confianza del pueblo en las tradicionales fuerzas políticas argentinas, el 

escenario porteño se volvió un espacio fértil para que un empresario asociado a la vida 

del jet set y de la oligarquía industrial –y ganadera, por parte de su madre que 

proviene de la tradicional familia de campo Blanco Villegas– pudiera tener chances de 

incurrir en la aventura de la política, sobre todo en un distrito como el de la Ciudad de 

Buenos Aires que se caracterizaba por ser mayormente progresista (Vommaro, 

Morresi & Bellotti, 2017; Natanson, 2018; Galasso, 2015). 

Tras algunos años de estudios y mediciones de imagen con consultores y 

profesionales del marketing político, Macri finalmente se candidateó en 2003. Si bien 

en la primera vuelta le sacó ventaja a Aníbal Ibarra, en la segunda no lo pudo superar. 

El tándem de Compromiso para el Cambio (CPC) Mauricio Macri-Horacio Rodríguez 

Larreta obtuvo el 46,52 por ciento de los votos, en tanto que la fórmula Aníbal Ibarra-

Jorge Telerman se llevó el 53,48%. En 2005 fue elegido diputado nacional por el 

distrito porteño. 

En 2007, Macri se volvió a presentar en las elecciones municipales, 

representando al partido Propuesta Republicana (PRO). En esa ocasión lo acompañó 

Gabriela Michetti. Consiguió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con 

el 45,62 por ciento de los votos. La fórmula del Frente para la Victoria (FpV) Daniel 

Filmus-Carlos Heller obtuvo el 23,77%. Sobre ello, el asesor de campaña de Macri, 

Jaime Durán Barba, explica que “El eje de su éxito fue expresar el rechazo de la 

                                                             
13

 Página/12, 21/08/2011. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-174979-2011-
08-21.html.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-174979-2011-08-21.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-174979-2011-08-21.html
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mayoría de la gente frente a una política que los había decepcionado” (Durán Barba & 

Nieto, 2017, pág. 214). Macri fue reelecto en 2011 con María Eugenia Vidal como 

vicejefa de Gobierno. Por su parte, ese mismo año, el primo hermano de Mauricio, 

Jorge Macri, otro exitoso empresario, ganó las elecciones municipales en el partido de 

Vicente López y nuevamente lo eligieron intendente en 2015. 

En tanto, Mauricio Macri, en 2015, se candidateó para las elecciones 

presidenciales y, tras un ballotage con el peronista del FpV Daniel Scioli, se convirtió 

en el Presidente de la Nación. La fórmula de la alianza Cambiemos Macri-Michetti 

consiguió el 51,34%, frente al 48,66 por ciento de la unión Daniel Scioli-Carlos Zannini. 

Sobre las victorias macristas, su principal asesor de campaña, Jaime Durán Barba, 

señala que “En la Argentina, el PRO se instaló a lo largo de diez años como un grupo 

político contracultural, porque Macri es un líder diferente, transgresor, que propuso una 

„tercera vía‟ distinta a la de los partidos tradicionales, que no entienden la mayor parte 

de analistas antiguos” (Durán Barba & Nieto, 2017, pág. 229). 

Según Vommaro, Morresi y Bellotti, Mauricio Macri logró obtener los votos del 

sector medio urbano progresista que necesitaba para ganar las elecciones municipales 

de la Ciudad de Buenos Aires, en 2007, “en cierta medida gracias a que se 

desembarazó de su apellido tan connotado. Así, Macri se volvió Mauricio” (2017, pág. 

9). En ese sentido, Jorge Macri tuiteó el 1 de octubre de 2017, en plena campaña por 

las elecciones legislativas: “Lo más difícil de llamarse Macri es el prejuicio. Pero 

también ayuda porque mi viejo fue muy querido” (Twitter, 2017). Su padre era Antonio 

Macri, hermano de Franco y tío de Mauricio.  

Sobre ello, el politólogo José Natanson señala que “Desde el comienzo, Macri 

trabajó para que cada vez más gente lo viera como Mauricio. Aunque sea un heredero, 

aunque la educación formal de su primera infancia le haya impreso una distancia 

corporal infranqueable a sus intentos de contacto humano y aunque los modos 

sanisidrenses asomen a cada minuto, el Macri que conocemos es producto de un 

esfuerzo de construcción. (...) Macri no es común, desde luego, pero tiene gustos 

comunes, coincidentes con los de una parte importante de la sociedad, lo que le 

permite jugar la valiosa carta aspiracional” (2018, págs. 103-104). En ese sentido, el 

Presidente de la Nación, hincha del club Boca Juniors, explota su gusto por el fútbol, 

ya que es una de las pocas cosas que tiene en común con las clases populares, 

siendo que él proviene de un sector privilegiado. Macri hace chistes sobre fútbol –

incluso con dirigentes políticos extranjeros como Vladimir Putin y Angela Merkel–, se 

muestra jugando partidos y viéndolos en la televisión –a través de sus redes sociales–. 
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En una entrevista del diario El País de España, Durán Barba, se refirió a lo 

mencionado: 

Carlos E. Cué: El apellido Macri daba miedo, ¿no? Su padre era uno de los 

empresarios más conocidos.   

Durán Barba: Al principio, mucho. En 2005 el eje fue sacarle de la identidad de un 

apellido que producía miedo. Ahí pasó a ser “Mauricio”. De eso se dio cuenta Néstor 

Kirchner cuando ganamos en 2007 y empapeló el país con carteles de “Mauricio es 

Macri”. Tenía razón, logramos que no se identificara a Mauricio con la leyenda 

negra de ser Macri. Después el importante pasó a ser el hijo
14

. 

 En esa cita, justamente, Durán Barba explica la importancia de la identidad del 

apellido Macri, ya que en Argentina está asociado a los negocios millonarios de las 

décadas „70, „80 y ‟90 –sobre todo de los noventa, donde se hicieron obras públicas, 

con el aval del expresidente Carlos Menem, quien tiene una mala imagen en nuestro 

país y se lo vincula al default político, económico y social de 2001–.  

La familia Macri, dueña y fundadora del multimillonario Grupo Macri (SOCMA, 

Sociedad Macri) –un holding de empresas que se dedica a la construcción y a la venta 

de servicios, entre otros rubros– se estableció en la Argentina a partir de la llegada 

desde Italia de Giorgio Macri, el abuelo de Mauricio y de Jorge, quien inició a su hijo 

Franco en la vida comercial. Asimismo, este último preparó a Mauricio desde chico 

para que se convirtiera en empresario y se hiciera cargo del holding: el Presidente de 

la Nación estudió en el destacado colegio irlandés Cardenal Newman y se graduó en 

la Universidad Católica Argentina de ingeniero civil. Con los años llegó a ser gerente 

de SOCMA y presidente del Club Atlético Boca Juniors, cargo en el que se encontraba 

cuando Menem, en 1999, le sugirió la idea de que se postulara como jefe de Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires (Vommaro, Morresi, & Bellotti, 2017).  

En nuestro país, el apellido Macri está asociado a la vida empresarial exitosa y 

a la llamada patria contratista: a lo largo de distintos gobiernos, los Macri hicieron 

negocios tanto dentro del ámbito privado como del público a través de millonarias 

licitaciones entre las que se destacan la recolección de residuos de la ciudad de 

Buenos Aires MANLIBA (Mantenga Limpia a Buenos Aires), la construcción de las 

Autopistas del Sol y el Correo Argentino. Según Vommaro, Morresi y Bellotti, el propio 

Mauricio Macri denominó a su partido político como “pro mercado” (2017, pág. 33). 

                                                             
14

 El País, 10/02/2016. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2016/02/09/argentina/1455030204_113575.html.  

https://elpais.com/internacional/2016/02/09/argentina/1455030204_113575.html
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Pero, además, al apellido Macri se lo asocia o, mejor dicho, se lo asociaba a la 

última dictadura cívico-militar, ya que “Franco Macri, el padre de Mauricio, hizo 

negocios con el Estado durante los años de plomo” (Mayer, 2017, pág. 75). También 

se lo vincula a la década menemista y al ex ministro de Economía de la Nación 

Domingo Cavallo, quien al estatizar la deuda privada durante el autodenominado 

Proceso de Reorganización Nacional favoreció ampliamente a las grandes empresas 

como las de los Macri y los Fortabat, que eran las que tenían un flujo importante de 

deudas en el exterior. Ese funcionario fue, asimismo, parte del gabinete del gobierno 

de Carlos Menem, que negoció importantes licitaciones públicas con los Macri.  

Si bien Mauricio Macri nunca se proclamó como peronista o justicialista, su 

empresa familiar quedó asociada en el imaginario social como parte de la década 

menemista. Y esa connotación había que eliminarla para ganar los votos progresistas 

en la Ciudad de Buenos Aires (Vommaro, Morresi, & Bellotti, 2017), dado que la urbe 

más rica del país siempre se había caracterizado por tener una clase media no 

peronista, crítica del menemismo y de la dictadura, que se hallaba más con una opción 

política de centro izquierda, cercana al radicalismo, muy diferente del electorado 

popular de la provincia de Buenos Aires que acostumbraba votar a caudillos peronistas 

–los conocidos barones del Conurbano–.  

“No soy peronista. Pero sí soy menemista, porque apuesto a la continuidad de 

este modelo, de estas reglas que nos permitieron salir del estancamiento”, le dijo 

Mauricio Macri al periodista Bernardo Neustadt en su programa de televisión Tiempo 

Nuevo, donde era invitado a menudo (Vommaro, Morresi, & Bellotti, 2017, pág. 99). 

Por ello, representaba todo un desafío para los asesores de imagen de Mauricio y de 

Jorge Macri trabajar sobre la imagen que implica pertenecer al clan familiar. Sin 

embargo, el camino era más fácil para el segundo dado que su objetivo estaba en la 

zona norte de la provincia de Buenos Aires: el partido de Vicente López, uno de los 

menos peronistas, junto a San Isidro, de todo el Conurbano.  

Además de no tener un electorado históricamente afín al peronismo, el  

municipio de Vicente López se caracteriza por haber sido durante mucho tiempo 

radical, lo cual lo convertía en un terreno fértil para un candidato como Jorge Macri 

que viene del Pro, un partido donde convergen empresarios que se metieron en 

política, profesionales y políticos provenientes de espacios de todo tipo: conservadores 

–como la UCEDE–, radicales, peronistas y de centro, como la Coalición Cívica para la 

Afirmación de una República Igualitaria (CC-ARI) de Elisa Lilita Carrió (Vommaro, 

Morresi, & Bellotti, 2017). 
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Sobre ello, el periodista y escritor Marcos Mayer indica en El relato Macrista 

que “la ideología del macrismo es no tener una ideología definida, pero de ninguna 

manera tenerlas todas. No es ecléctico, aunque reúna zonas discursivas que 

provienen de distintos orígenes y de diferentes posiciones políticas” (2017). Siguiendo 

esa línea, Mayer se explaya sobre la construcción discursiva del macrismo y explica 

cómo la indefinición se convierte en su mayor característica: 

En ese sentido, el discurso macrista –individualista, optimista por convicción, algo 

liviano e impreciso, sin altisonancias ni alusiones a dimensiones transhistóricas, con 

su búsqueda de pragmáticas alianzas con lo más poderosos, al tiempo que vive en 

un estado de complacencia con el poder propio– coincide con un estado de cosas 

en gran parte de la sociedad. Una ideología que corre en paralelo con aquello que 

proponen los medios y que es un tanto inespecífico. Seguramente viene de allí esa 

voluntad de no querer identificarse con categorías demasiado explícitas, ese 

rechazo a ser identificado como de derecha o de izquierda. Si se historiza la línea 

de este discurso de clase media, puede verse que pasa de “yo soy de centro” (es 

decir el elogio del equilibrio, del punto medio, la idea de que la verdad nunca está en 

los extremos) a aseverar que las soluciones a los problemas no son de derecha o 

de izquierda (Mayer, 2017, pág. 56). 

Esta línea discursiva de yo soy de centro, soy apolítico, soy neutral, no me 

interesan las elecciones o los políticos son todos corruptos, resulta perfectamente 

funcional para el modelo macrista que no se identifica con ninguno de los partidos 

políticos tradicionales de la Argentina. Sobre ello, Vommaro, Morresi y Bellotti 

aseguran que  

“PRO es un partido de la época de crítica de los partidos, que se presenta como la 

fuerza de aquellos que se meten en política
15

, aunque la mitad de sus cuadros proviene 

de familias politizadas y cuenta con una historia de militancia previa” (2017, pág. 18).  

Si bien está conformado por radicales y, en menor medida, peronistas, la 

característica que distingue al macrismo es mostrarse como por fuera del binarismo 

peronismo/radicalismo. En ese sentido, sus personalidades provienen del mundo 

empresarial y se presentan como personas interesadas en la política, pero lejanas del 

aparato político tradicional y de la burocracia estatal. De esa manera, su discurso 

resulta muy pregnante con los votantes que se definen como decepcionados de la 

política o que nunca les interesó. Sobre ello, Durán Barba y Nieto sostienen:  

En el transcurso de los últimos quince años preguntamos en diversos países de 

América Latina si a los electores les importa que el futuro presidente sea de izquierda o 
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de derecha. En promedio, poco más de un 10% lo prefiere de derecha, otro tanto de 

izquierda, y a más del 70% no le interesa el tema (Durán Barba & Nieto, 2017, pág. 59).  

Siguiendo esa línea, Vommaro, Morressi y Bellotti consideran que “PRO 

necesita del público, y en especial del ciudadano común, no politizado: hombres y 

mujeres para los que la política también es una actividad distante. A ellos les habla” 

(2017, pág. 19). 

De hecho, la alianza Cambiemos, que es el nombre que eligió el macrismo 

para las elecciones de 2015, reúne radicales, peronistas antikirchneristas y de otros 

espacios políticos. El término Cambiemos supondría, no solo dejar de elegir al Frente 

para la Victoria, el partido de corte peronista liderado por Néstor y Cristina Fernández 

de Kirchner, que gobernó la Argentina entre los años 2003 y 2015, sino optar por una 

alternativa aparentemente fresca, no viciada de la vieja política e integrada por 

hombres que sabrían llevar adelante un país porque son empresarios exitosos y que 

no necesitarían hacer dinero a través de la burocracia estatal.  

En ese sentido, Vommaro, Morressi y Bellotti señalan que “Aunque el 

progresismo se empeñaba en ponérselo, no le cabía el sayo de corrupto: con su 

fortuna personal, se decía, no sentiría la tentación de robar. Y no era un político sino 

alguien que se metía (sic) en la política: venía, por lo tanto, a llenar el lugar que habían 

dejado vacante los políticos que había echado la gente. Esta imagen, la del outsider 

con vocación de servicio público y la intención de sanear un ámbito sucio, fue –según 

estudios de opinión que se realizaron a posteriori– una de mas que más se valorizó al 

comienzo de la carrera política de Macri” (2017, pág. 74).  

El significante Cambiemos, además, supone modificar la mirada que se tiene 

tradicionalmente sobre la política, es decir, sobre los modos de ejercer la práctica 

política, la forma de comunicar esas prácticas y el universo discursivo que las rodea. 

En ese sentido, Natanson señala que el macrismo está formado por empresarios, 

gerentes y profesionales de ONG; y que “se fue consolidando, a lo largo de una 

década de rápida expansión, como una fuerza política basada en una serie de 

dicotomías (vieja/nueva política, improvisación/equipos, populismo/república) que 

terminaron por convertirla en la principal referencia del antikirchnerismo (…)” (2018, 

pág. 16). No obstante, el autor aclara que el macrismo también está conformado por 

dirigentes de la política tradicional, pero que “lo que sin duda distingue al macrismo de 

otras experiencias es su capacidad para incorporar dirigentes –„cuadros‟, en la 

tecnojerga kirchnerista– sin contacto previo con la política” (2018, pág. 58). 
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Sobre ello, Durán Barba y Nieto explican que, en el cierre de la campaña para 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2007, Mauricio Macri no 

quiso hacer un acto masivo, sino que prefirió recorrer barrios y hablar con el 

electorado: “Con sus acciones comunicaba que estaba con la gente, que compartía 

sus sueños y sus necesidades. Decía algo más importante: que se no se parecía a los 

viejos políticos, sindicalistas y activistas de los cuales la gente está cansada” (2017, 

pág. 75). 

Siguiendo esa línea, el jefe de Gabinete actual de Mauricio Macri, Marcos 

Peña, realizó una publicación donde expresó las características en materia de 

comunicación de su partido político:  

(…) Creemos en una lógica comunicacional distinta al gobierno anterior. (…) Creemos 

que la comunicación del siglo XXI cambió en muchos sentidos. El más importante es 

que dejó de ser una comunicación vertical entre quien emite el mensaje y quien lo 

recibe, para transformarse en una relación horizontal. (…) Creemos también que las 

redes sociales, las herramientas de comunicación directa, el e-mail, el contacto mano a 

mano, son excelentes para poder abrir otras instancias de vínculo directo con los 

ciudadanos, para poder llegarles con un mensaje más específico y también para 

escucharlos y así generar una verdadera conversación… (Riorda, 2016, pág. 46). 

En ese sentido, el actual Gobierno nacional ha explotado considerablemente el 

uso de las redes sociales, utilizando temáticas diferentes a las tradicionales como la 

foto que publicó Macri de su perro Balcarce sentado en el sillón presidencial; o la 

imagen que subió a su cuenta de Instagram junto al conductor de televisión Marcelo 

Tinelli, donde, a través de un recurso propio de esa red, intercambian sus caras. 

También resultó novedoso que este año el Ministerio de Seguridad de la Nación 

consultó a sus seguidores, en primer lugar, si querrían participar de una quema de 

drogas y, días después, los invitó. En ese sentido, Carlos de Angelis explica cómo 

opera la política con las redes sociales: 

Facebook permite, por ejemplo, que miembros de una comunidad, sea ciudad o pueblo 

aporten sus opiniones sobre un tema mientras que les da la flexibilidad de decidir 

cuándo y cómo contribuyen a la conversación, también permiten a los políticos 

comunicarse con los miembros de la comunidad, sin capacidad de imponer sus 

mensajes a cualquier persona. La contrapartida es que la plataforma se ha 

transformado en un espacio de campaña permanente (de Angelis, 2016)
16
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En tanto, el macrismo no solo explota el uso de las redes sociales, sino que 

también se acerca a los ciudadanos en forma persona. En ese sentido, Mayer señala 

que  

La idea de comunicación que propugna Cambiemos, el cara a cara, el timbreo militante, 

al que Macri sumó a su gabinete luego del cacerolazo por el aumento de las tarifas de 

los servicios públicos, busca transmitir esa ilusión de igualdad. Tomando mate o 

comiendo milanesas, el presidente aparece como uno más, casi como de la familia 

(2017, pág. 97).  

Tal vez, las estrategias comunicacionales del Gobierno nacional responden al 

concepto de Natanson sobre los cambios en los electorados: 

Como consecuencia de la crisis representativa, la mutación de los electorados y el 

malestar con la clase política (…), los votantes tienden a elegir a políticos que no 

parecen políticos, y los políticos a buscar la forma de acortar la distancia que los 

separa de sus representados tratando de parecerse a ellos (2018, pág. 94).  

Y el autor agrega que allí es donde aparece el hombre común que “tiene una 

cualidad empática que le permite identificarse con el vecino. Escucha. (…) Ya 

convertido en funcionario, despliega una „política de la presencia‟, lo que Ronsavallon 

denomina la „inversión tangible de sí mismo‟” (2018, págs. 94-95).  

Teniendo en cuenta esta política de la presencia, a continuación, se abordará 

la comunicación del gobierno municipal de Vicente López y los recursos discursivos 

utilizados para acercarse al vecino local. 

 

1.4. La comunicación oficial en Vicente López 

Gestión Vicente López. La revista para conocer todo lo que está creciendo 

Vicente López (Municipio de Vicente López) es un folleto oficial que el gobierno de ese 

distrito bonaerense envía a los hogares por correo, a partir de la cual se comunica la 

gestión del intendente Jorge Macri. La publicación destaca como ejes la seguridad, la 

salud, la ecología y el desarrollo social a partir de una serie de secciones: “Vicente 

López patrulla”; “Vicente López seguro” –aborda la misma temática que “Vicente 

López patrulla”; solo cambia el nombre de la sección–; “Obra”; “Vicente López social”; 

“Vicente López saludable”; y “Vicente López verde”.  

En todos los folletos siempre aparece, en primer lugar, la temática vinculada a 

la seguridad –tema del que nos ocuparemos en los siguientes capítulos–. Luego, en la 

mayoría de los casos, lo trabajado sobre la salud pública. En tercer lugar, la ecología, 
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las obras públicas y el cuidado de las mascotas. Finalmente, se presenta lo 

relacionado con el desarrollo social y cultural. 

La temática de la seguridad se constituyó como eje de campaña de Jorge Macri 

en las elecciones de 2011 y, desde que asumió, siempre se mantuvo como un punto 

central en la gestión municipal, con un enfoque vinculado a la prevención y abordaje 

de la delincuencia. La seguridad, entendida específicamente en estos términos; 

también siempre fue un nodo central en la política de gobierno de Mauricio Macri, tanto 

en la gestión municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la nacional, 

desde la Presidencia.  

Esta elección temática responde, entre otras razones, a los reclamos que 

emergieron de las marchas que se realizaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, 

en las que se cuestionaba su política en materia de seguridad. Anteriormente también 

se habían producido manifestaciones en el periodo presidencial de su marido, Néstor 

Kirchner (2003-2007).  

En cuanto a los reclamos locales en materia de seguridad, cuya temática pasó 

a ser central a partir de 2008 en Vicente López, los vecinos reclamaban mayor 

accionar policial, a través de su presencia especialmente en las zonas aledañas al 

barrio Borges, la colocación de cámaras de vigilancia y mejor iluminación, entre otros. 

 

1.5. Los “vecinos” de Vicente López 

De acuerdo con los folletos que reparte el municipio de Vicente López, se 

intenta construir una idea de acercamiento y cuasi paridad entre el intendente y los 

residentes: “Jorge y vecinos”, expresa un subtítulo de uno de los boletines, publicado 

en diciembre de 2013. Delante del subtítulo se observa el logo de la red social Twitter, 

dando a entender, de esa manera, que los habitantes del distrito tienen un canal de 

comunicación con Jorge Macri (Municipio de Vicente López, 2013, pág. 1).  

Siguiendo esa línea, la portada de ese folletín presenta una fotografía donde el 

intendente sonríe mientras escucha a un vecino. El plano es de medio cuerpo y ambos 

visten chomba (ilustración 5). Así se presenta una imagen descontracturada de Macri, 

cercano a los habitantes y en una situación informal, manteniendo una supuesta 

conversación amena con un lugareño.  

Diferente es la foto del mismo boletín que grafica la “Firma de convenio con 

Defensa Civil de C.A.B.A.” (op. cit.), en la que el jefe de Gobierno local lleva puesta 



20 
 

una camisa y muestra una actitud de mayor seriedad en la reunión con las autoridades 

de Defensa Civil (ilustración 6).  

Esta idea de cuasi paridad y acercamiento también se observa en otro folletín, 

cuya portada es una imagen del intendente tomando mate con dos mujeres sonrientes 

de mediana edad, que están sentadas en una mesa de plaza. Detrás se observan 

familias con niños. En la foto, Jorge Macri viste una chomba y un pantalón de jean 

(Municipio de Vicente López, 2013).  

Lo mismo sucede en otro folletín, donde Jorge Macri aparece en la portada con 

dos adultas mayores: a una de ellas la toma por la espalda y a la otra, del hombro, 

mientras la mira y sonríe. Detrás se observa a dos personas abrazarse (Municipio de 

Vicente López, 2014).  

A su vez, en un ejemplar de abril de 2015, en la portada, se puede observar al 

intendente sonriendo, luciendo una remera y charlando con dos jóvenes también 

sonriendo: uno viste musculosa y gorra; y el otro lleva en sus brazos a un niño 

(Municipio de Vicente López, 2015).   

                                      

Ilustración 5 (Municipio de Vicente López, 2013, pág. 1)      Ilustración 6 (Municipio de Vicente López, 2013, pág. 3)  

 

 A esta idea de un supuesto acercamiento del intendente con los vecinos de 

Vicente López, se le suma la noción de participación. En todos los boletines, se 

observa una ilustración de una imagen antropomórfica que levanta los brazos y, a su 

vez, es parte de lo que podría ser un tulipán de tres colores: azul, verde y fucsia. A su 

izquierda se puede leer “Vivamos Vicente López”, lo que podría inferir que se piensa 

en un residente activo, que participe de la vida municipal y que es protagonista de una 

suerte de florecimiento del partido.  
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En ese sentido, es importante destacar la portada del folletín de diciembre de 

2014 donde se observa a Jorge Macri, sonriendo con dos mujeres, y un cartel por 

detrás que indica que estarían en los “Foros Vecinales Barriales. Vicente López” 

(Municipio de Vicente López, 2014).  

En relación a esta idea de involucramiento por parte de los ciudadanos, el 

asesor de Macri, Durán Barba sostiene que “La participación también es sana porque 

quienes se sienten parte de lo que se hace en una ciudad apoyan con facilidad una 

gestión que perciben como propia” (2017, pág. 202). 

Por otro lado, se construye un tipo de vecino preocupado por la inseguridad, lo 

que implica que existiría un binarismo entre vecinos y delincuentes. Esto lo podemos 

sostener ya que en el folletín mencionado la primera sección se denomina “Vicente 

López seguro” y señala: “Seguimos trabajando para que nuestros vecinos17 estén 

más seguros (...)”; “En esta oportunidad presentamos las patrullas especiales que 

recorren las zonas más conflictivas del distrito”. Y agrega: “Desde que asumimos esta 

gestión trabajamos para mejorar la seguridad de todos los vecinos y por eso, en los 

últimos dos años se multiplicó por 20 la inversión en Seguridad (sic) (…) Por eso 

también, podemos cuidar a Vicente López desde un mismo lugar, donde tenemos la 

nueva Central de Monitoreo y Secretaría de Seguridad, en el barrio Borges, la zona 

de mayor cantidad de delitos del partido”18 (Municipio de Vicente López, 2013, pág. 

2). Aquí resulta importante señalar que cuando se nombra al barrio Borges, no se 

explicita si allí viven vecinos, sino que se la nombra como un lugar conflictivo. 

Asimismo, es menester destacar el uso de la mayúscula en el término “seguridad”, 

dotándolo de importancia en materia de gestión política municipal.  

A través de estos folletos, se genera un concepto de residente decente, 

honesto, que vive en familia y se preocupa por los hechos de inseguridad. En otro 

ejemplar, se vuelve a mencionar al barrio Borges: “Hoy estamos presentando la nueva 

Central de Monitoreo y Secretaría de Seguridad, en el barrio Borges, la zona de 

mayor cantidad de delitos del partido19. Entendemos que para mejorar la seguridad 

tenemos que trabajar cerca de donde están los problemas, por eso esta secretaría 

está ubicada en uno de los barrios más abandonados. Solo así, podemos recuperar 

las calles para los vecinos y trabajar por mayor seguridad para todo Vicente López” 

(Municipio de Vicente López, 2013). De esta manera, se construye una idea de 

espacio público tomado por los no vecinos, que debe ser recuperado para los vecinos: 

                                                             
17

 Las negritas son mías. 
18

 Ídem 17. 
19

 Ídem 17. 
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“Seguimos comprometidos con que Vicente López vuelva a ser de los vecinos, con 

que las plazas vuelvan a ser lugares habitables, lindos y seguros para que los más 

pequeños puedan jugar tranquilos” (Municipio de Vicente López, 2013). 

Esto también se puede observar en un boletín especial que fue enviado a los 

hogares del partido y que trata únicamente la temática de la seguridad: Vicente López 

seguro. Una revista para que conozcas todo lo que estamos haciendo para mejorar tu 

tranquilidad y la seguridad de Vicente López (Municipio de Vicente López, 2013). El 

folleto se despliega como un póster, donde se titula en negrita: “Los vecinos tenemos 

un sistema integral de seguridad para vivir más tranquilos”. Además, se le informa al 

residente sobre los “Senderos seguros. Un camino protegido que nuestros hijos vayan 

y vuelvan seguros de la escuela”. Para ilustrar esa información, el boletín publica una 

foto de Jorge Macri junto a dos chicas que visten uniforme de colegio, lo que también 

implica la idea de un residente que tiene los medios para pagar una educación privada 

para sus hijos.  

Ahora bien, retomando la idea de participación, en uno de los pliegues del 

póster se puede leer un número de teléfono para hacer denuncias anónimas sobre 

hechos de inseguridad, lo que implica que el municipio busca que los residentes se 

involucren: “Llamá y denunciá” (op. cit.). A su derecha, se observa una fotografía 

donde Jorge Macri, vistiendo camisa y saco, habla con dos ancianas y a una de las 

ellas le toma la mano. La otra señora que aparece en la imagen sonríe. Debajo de la 

ilustración, se lee: “(…) ante todo, lo más importante para nosotros, es que vos, como 

vecino, estés seguro, y que todos podamos sentir tranquilidad cuando nuestra familia 

sale a la calle” (Municipio de Vicente López, 2013). 

 A su vez, estos folletines crean una idea de vecino interesado por la salud y el 

cuidado físico y mental del cuerpo. “Sigamos disfrutando del verano saludablemente y 

tranquilos”, reza el boletín y ofrece “Mediciones antropométricas, de tensión arterial y 

glucemia. Charlas de alimentación saludable, manejo de estrés. Caminatas grupales. 

Talleres y charlas para mayores activos: talleres de taichí y juegos de memoria”.  

En ese sentido, también se les envió a los residentes del municipio un ejemplar 

especialmente dedicado a esa temática: Vicente López saludable. Una vista para que 

conozcas todo acerca de lo que estamos haciendo para seguir mejorando la salud 

pública de Vicente López. En ese folleto, se destaca la remodelación de la maternidad 

Santa Rosa “para que las mamás de Vicente López, e incluso otras madres del resto 

del conurbano, puedan atenderse como se merecen”. Del mismo modo, se informa de 

un convenio con PAMI y de un plan de control de la población animal, entre otros 
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ítems. Esta preocupación por las mascotas también se observa en el “Programa de 

cuidado de animales de compañía: consulta clínica, vacunación y desparasitación” 

(Municipio de Vicente López, 2013, pág. 7) y en una jornada de adopción de perros y 

gatos (Municipio de Vicente López, 2014). Asimismo, otro de los ejemplares reza: 

“Cuidar a nuestras mascotas, (sic) es cuidar una de las cosas que más queremos los 

vecinos” (Municipio de Vicente López, 2014). 

Además, se construye una idea de vecino que está interesado en los espacios 

públicos, la ecología y la recreación. “Vicente López Verde” lleva de título una de las 

secciones, donde se nombra el “Plan integral de recuperación de los espacios verdes”, 

a partir del cual se reinauguraron las plazas Güemes y de las Américas: “Más plazas 

recuperadas para que lo disfrutes junto a tu familia y amigos” (Municipio de Vicente 

López, 2013). Y también se renovó la de La Paz “con nuevos juegos infantiles e 

integradores y estaciones de puestos de ejercicio” (Municipio de Vicente López, 2013, 

pág. 5). Lo mismo se puede inferir en las páginas 6 y 7 de ese boletín cuando se 

refiere a “Vicente López y planes para el verano”:  

En el Paseo de la Costa podés hacer actividades deportivas los viernes y sábados de 

17 a 20hs (sic). Vóley, fútbol-tenis, torneos de tejo y ping-pong, streetball, clases de 

spinning, gimnasia aeróbica, aerobox, ritmos latinos y crossfit. También los viernes de 

15 a 18hs (sic) hay escuela de skate para los más chiquitos (Municipio de Vicente 

López, 2013). 

Además, en el folletín oficial el municipio de Vicente López ofrece actividades 

culturales: 

“Circo, teatro, actividades para chicos, banda de música en vivo Djs (sic) de música 

electrónica y clásicos 80‟ 90‟ (sic), clases de tango y peñas folclóricas. (…) Junto a tu 

familia y amigos este año podés concurrir al ciclo de Cine Bajo la Estrellas (sic) en la 

Quinta Trabuco (Municipio de Vicente López, 2013).  

En ese sentido, es importante destacar que no se ofrecen shows de ritmos 

musicales populares como podrían ser el reggaetón, el trap, el rap u otros estilos 

actuales, lo que podría inferir que el gobierno local no se dirige a los residentes de los 

sectores populares, sino a una población adulta que le gusta la música electrónica y la 

de décadas anteriores. Justamente la fotografía elegida (ilustración 7) para graficar la 

página muestra una corbata colgando de una sombrilla, por lo que se podría pensar 

que el público al que se dirige el boletín es mayor de edad y tiene trabajo de oficina o 

es profesional, descartando de esa manera un tipo de enunciatario que podría ser 

obrero o un trabajador no calificado. 
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Ilustración 7 (Municipio de 
Vicente López, 2013, pág. 6) 

Por otra parte, el municipio sostiene en uno de sus 

folletos que “(…) seguimos fomentando que el desarrollo 

inmobiliario empiece a tener en cuenta el medio ambiente 

y el cuidado de los recursos energéticos” (Municipio de 

Vicente López, 2014, pág. 4). A su vez, el gobierno local 

ofrece un mercado de productores orgánicos para comer 

en la calle “platos directamente del productor, naturales, 

orgánicos y saludables; y además, comprar diseño local, 

pasear y pasarla bien en un ámbito saludable, barrial y 

sustentable” (Municipio de Vicente López, 2014). De esta 

manera, se infiere la construcción de un residente 

interesado en la ecología y el consumo de alimentos orgánicos. Esto también se 

observa en el servicio de recolección de residuos reciclables, que funciona una vez por 

semana, y en el Metrobús, que “es una nueva experiencia de viaje. Más segura, 

cómoda, rápida y amigable con el medio ambiente”, ya que “se reducirá la emisión de 

gases” (Municipio de Vicente López, 2015). 

Por lo expuesto, se puede concluir, a priori, que, en el municipio bonaerense de 

Vicente López, donde gobierna el empresario Jorge Macri, un exponente del PRO y de 

la alianza Cambiemos, primo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se 

construye un tipo de enunciatario preocupado por la seguridad/inseguridad, la salud, 

los espacios públicos y el medio ambiente. Asimismo, este enunciatario, denominado 

como vecino, es pensado como un participante activo de la vida municipal, 

posiblemente profesional o trabajador calificado, que desea acceder a los espacios 

recuperados por el gobierno local y disfrutar de ellos con su familia y amigos. Además, 

se lo presenta como un ciudadano a la par del intendente que, si lo desea, puede 

comunicarse con el de manera informal. No obstante, en contraposición a esta idea de 

vecino, se construye la de un habitante peligroso -por lo tanto, no vecino- asociado al 

barrio Borges donde, según los folletines, se producen la mayor cantidad de delitos. 

De esta manera, estas construcciones donde no es vecino aquel que es peligroso, 

genera el binarismo vecino / peligroso y serán analizadas en el cuerpo de este trabajo. 
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Capítulo 2: Los medios y la inseguridad 

 

2.1. La inseguridad20en Vicente López. El enfoque en el barrio Borges 

Para tratar de entender el efecto de sentido que produce un discurso mediático 

en torno al binomio seguridad/inseguridad y la construcción binaria vecino/peligroso, 

es menester caracterizar a los productores de los mensajes masivos. En este trabajo 

nombraremos varios sucesos acontecidos en Vicente López donde hechos delictivos 

fueron noticiables y comunicados por los diarios argentinos como Clarín y La Nación e 

InfoBAN y Lo Nuestro, periódicos locales de la zona norte del Conurbano bonaerense. 

A manos de Roberto Noble, el diario Clarín vio la luz el 28 de agosto de 1945, a 

menos de dos meses del 17 de octubre de ese año que consagraría a un nuevo líder 

político, Juan Domingo Perón. Noble fue “un ex disidente del socialismo en la década 

del 20 y fundador del socialismo independiente, ex ministro de Interior del gobierno 

conservador de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires de los años 30 y 

estanciero” (Ulanovsky, 2005, pág. 109). Según Ernestina Herrera de Noble, su marido 

“sentó las bases de un nuevo diario, moderno e innovador, en el que la independencia 

de criterio, la seriedad profesional y el compromiso con el país y su gente fueran los 

pilares de su propuesta periodística” (Clarín, 1997). 

Siendo el matutino de mayor tirada del país y dueño del grupo de multimedios 

que lleva su mismo nombre, Clarín, como todo medio masivo de comunicación, marca 

una agenda de noticias. En ese sentido, “quizá los medios no dicen a la gente qué 

tienen que pensar pero sí los temas sobre los que hay que pensar”, explican Maxwell 

McCombs y Donald Shaw, y denominan esto como agenda-setting (Sádaba, 2007, 

pág. 76). Yendo aún más lejos, McCombs y Evatt consideran que los medios 

no sólo consiguen transferir la prioridad de determinados temas sino que también se 

transmite la supremacía que los medios otorgan a determinados rasgos, cualidades o 

atributos de los temas. Es decir, los medios resaltan o esconden aspectos y elementos 

particulares de las cuestiones, con el subsiguiente impacto en la agenda pública 

(Sádaba, 2007, pág. 78). 

Teniendo en cuenta esta teoría y el hecho de que el 61,6% de los argentinos 

miran o leen noticias, además de que hay un alto nivel de confianza en los medios en 

Latinoamérica (Kessler & Focás, 2014), es importante remarcar la incidencia que 

                                                           
20

 Las cursivas se deben a mi necesidad de relativizar el término en tanto es cuestionable su uso 
meramente vinculado a hechos delictivos. La inseguridad bien podría ser interpretada en términos de 
miedo a perder el empleo, a padecer hambre, al calentamiento global, a la injusticia social, entre otros.  
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puede tener un diario del tamaño de Clarín y La Nación en la construcción del 

imaginario social y en los efectos de sentido que generan sus mensajes masivos.  

Con respecto a La Nación, que es el segundo matutino de mayor tirada del 

país, fue creado por el expresidente Bartolomé Mitre, quien sacó la primera tirada de 

1000 ejemplares el 4 de enero 1870. “Mitre pensó en su nueva obra como otro aporte 

a la organización nacional iniciada por Urquiza y a la que él mismo contribuyera”, 

escribió Carlos Ulanovsky (2005, pág. 22). De corte conservador, este periódico 

centenario se caracteriza por ser el portavoz de la oligarquía argentina y por haber 

apoyado la última dictadura cívico-militar. De igual manera lo hicieron Clarín y La 

Razón.  

En ese sentido, es importante resaltar las características del contrato de lectura 

de los medios, el cual, si bien “es del orden del discurso –es decir, se sostiene en las 

modalidades de expresión–, como todo discurso se inserta en una práctica y en una 

concepción de la realidad. El contrato es sin lugar a dudas ideológico” (Martini & 

Luchessi, 2004, pág. 139).  

Asimismo, resulta necesario destacar que los medios de comunicación 

actualmente no son meros fabricantes de noticias, sino que, según Stella Martini, 

“constituyen un actor poderoso en el campo político y económico que se ha ido 

legitimando, entre otras causas, por la profundización de la crisis de representación 

política”.  

Luego, la autora agrega que “En una sociedad altamente mediatizada, la 

información periodística construye la actualidad social, o una versión de la actualidad” 

(2009, pág. 23). Por otra parte, Rosario Sánchez señala la importancia que tienen los 

medios de comunicación hegemónicos en tanto “agentes políticos y financieros 

privilegiados en la disputa por la imposición de sentidos dominantes”. Y agrega que 

“ejercen un rol primordial en la construcción de la opinión pública y los imaginarios 

sociales” (2017, págs. 107-108). 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que “las noticias arman la realidad que 

ingresa en la percepción colectiva como dato para la constitución de la opinión y el 

imaginario social” (Martini, 2009, pág. 23), y que “La preocupación de los medios de 

comunicación por el problema delictivo se ha establecido como una agenda diaria (…)” 

(Martini, 2009, pág. 21), resulta necesario problematizar la construcción de las 

crónicas policiales en las que el medio de comunicación –o el periodista, si la nota 

lleva firma– adjetiva los hechos y caracteriza a las personas involucradas.  
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Así también lo entendía Aníbal Ford, quien señala que “muchas discusiones 

públicas parten, no de planteos generales en las secciones duras de los diarios, sino 

de casos que a veces se plantean o arrancas de la sección policial” (1994, pág. 131).  

Y a eso se le suma que –como sostienen Kessler y Focás– “en los últimos años 

hubo un aumento (en cantidad y espacio) de la representación mediática del delito, 

tanto en los medios gráficos como audiovisuales” (2014, pág. 138). Los autores 

señalan que no solo hubo un cambio cuantitativo, sino que también es cualitativo en 

tanto que la noticia policial tradicional pasó a ser “noticia de inseguridad” y que, entre 

sus  nuevas características, están la generalización, la fragmentación –lo que implica 

que se cuenten los hechos sin explicar las causas generales–, una mayor centralidad 

en las víctimas –lo que genera emocionalidad–, la representación de un objeto de 

temor asociada al delincuente joven, pobre y varón; y la “apelación a „olas o modas 

delictivas‟ (un tipo de delito que parece en cada momento ser el más frecuente)” (op. 

cit.).  

Además, sostienen que este tipo de noticias dejaron de estar en la sección de 

policiales y pasaron a estar también en el resto de las secciones de un diario, sobre 

todo en las de política o de sociedad; y que esta modificación “en el sistema de 

representación del delito retroalimenta la intensa sensibilidad social frente al tema” (op. 

cit.).  

Por otra parte, Kessler y Focás explican que el hecho de que los medios no les 

den un cierre a las noticias sobre inseguridad –el hecho de inseguridad se publica 

como noticia y dura un lapso corto, pero el posterior esclarecimiento o juicio, que es 

más largo, “ya ha dejado de ser noticia y la misma opinión pública conmovida por el 

caso no se llega a dar por enterada” (2014, pág. 139)– también “incide en la sensación 

de que nada o casi nada se esclarece y que la mayoría de los delitos quedan impunes” 

(op. cit.).  

Con respecto a esto, si a las producciones de noticias sobre hechos de 

inseguridad de los diarios nacionales les sumamos las de los medios locales, se 

refuerza esa sensación mencionada de que la mayoría de los delitos quedan impunes, 

que se vive en un estado de anomia y peligro dado que los acontecimientos ocurren 

en lugares cercanos o resultan familiares, construyendo así “sensaciones” de 

inseguridad. 

En ese sentido, es importante reflexionar sobre los protagonistas de estas 

noticias policiales, donde se suele generar un binarismo víctima/victimario que podría 

colaborar con la construcción de un estigma –sobre todo cuando se tratan situaciones 
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delictivas ocurridas en espacios donde existe una alta vulnerabilidad social, como 

villas de emergencia o asentamientos– de ese “otro” que delinque.  

Es decir: cabe analizar el tratamiento mediático de los hechos delictivos en 

tanto que la construcción de la noticia podría generar efectos negativos sobre las 

personas que viven en la zona, dotándolas de un estigma de tipo territorial por 

asociarlas a un lugar considerado peligroso.  

En ese sentido, los investigadores Karina Fonseca Vindas y Carlos Sandoval 

García realizaron grupos focales en La Carpio, un barrio de la capital de Costa Rica 

que era mencionado en los medios como un foco de delito. Sus residentes, en general, 

se autopercibían con un sentimiento de vergüenza y siguiendo las categorías que 

usaban los medios de comunicación y otras instituciones por la estigmatización 

mediática (Kessler & Focás, 2014).  

Del mismo modo, esta idea también se puede asociar al estudio sobre las 

consecuencias de la estigmatización territorial llevado a cabo en el Complejo 

Habitacional Ejército de los Andes –conocido por la prensa como “Fuerte Apache”–, 

donde los moradores, si bien no todos perciben el estigma del mismo modo, criticaron 

a los medios de comunicación en tanto que los consideran, en mayor o menor medida, 

responsables del estigma (Kessler, 2012). Además, los residentes se quejaron de que 

nunca se publican cuestiones positivas sobre su barrio.  

Aquí resulta necesario explicar lo que es un estigma y las consecuencias 

negativas que le generan a una persona cargar con ese estigma. Erving Goffman 

considera que hay tres tipos:  

En primer lugar, las abominaciones del cuerpo –las distintas deformidades físicas–. 

Luego, los defectos del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, 

pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad. Todos 

ellos se infieren de conocidos informes sobre, por ejemplo, perturbaciones mentales, 

reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, 

intentos de suicidio y conductas políticas extremistas. Por último, existen los estigmas 

tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia 

y contaminar por igual a todos los miembros de una familia (1963, pág. 14).  

Goffman, además, explica que “Creemos, por definición, desde luego, que la 

persona que tiene un estigma no es totalmente humana. Valiéndonos de este 

supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la cual reducimos en 

la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de vida”. Y agrega que 

“Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar 
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cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una 

animosidad que se basa en otras diferencias, como, por ejemplo, la de clase social” 

(1963, pág. 15). 

Ahora bien, a diferencia del estigmatizado, este autor denomina “normales a 

todos aquellos que no se apartan negativamente de las expectativas particulares que 

están en discusión” (Goffman, 1963, pág. 15). De esta manera, podríamos decir que 

en una sociedad existen las personas normales y las estigmatizadas, teniendo en 

cuenta que las que cargan con un estigma también pueden desacreditar a otras y que, 

además, quienes son consideradas normales por un grupo social, pueden no serlo 

para otros sujetos.  

En tanto, Link y Phelan (2001) indican que existe un estigma cuando operan 

cinco componentes en el marco de una relación de poder: etiqueta, estereotipo, 

separación, pérdida de estatus y discriminación. Aquí es importante tener en cuenta la 

cuestión del poder en tanto que no cualquiera puede estigmatizar con éxito a un grupo 

en particular todo el tiempo.  

Por otro lado, los autores señalan que el estigma genera una discriminación 

estructural, puesto que los daños que se van acumulando en la persona estigmatizada 

a lo largo del tiempo inciden negativamente en su calidad de vida, aun cuando no es 

visible el agente estigmatizador. 

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de estigma que se abordará en este 

trabajo –el de tipo territorial21–, es necesario destacar la cuestión de la 

territorialización, en tanto que, según Kessler, es un  

factor central para la retroalimentación y perpetuación del estigma: al abatirse sobre un 

lugar determinado, con privaciones individuales y colectivas previas a la que suele 

reforzar por múltiples maneras, la desfavorable situación resultante puede ser utilizada 

luego como una confirmación o „prueba‟ de la veracidad de los juicios negativos 

inicialmente vertidos (2012). 

Asimismo, este autor explica en el estudio mencionado anteriormente sobre el 

Complejo Habitaciones Ejército de los Andes que allí se vive “con muchas dificultades 

                                                           
21

 Esta tipología Kessler la utiliza al analizar el caso del barrio Ejército de los Andes, conocido por los 
medios como Fuerte Apache. Ver Kessler, G. (Enero-junio de 2012). Las consecuencias de la 
estigmatización territorial: reflexiones a partir de un caso particular. Espacios en blanco. Serie 
indagaciones, 22 (1). Tandil. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-
94852012000100007&lng=es&nrm=iso. 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852012000100007&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852012000100007&lng=es&nrm=iso


30 
 

para acceder a ciertos servicios públicos o privados aunque se tenga derecho o se 

quiera pagar por ellos”. Y que eso sucede porque “hay decisiones externas presentes 

o pasadas que los han privado de esos bienes y servicios y su causa o factor 

importante han sido los juicios negativos sobre el barrio” (2012).  

En relación a ello, el estudio detalla que ninguna línea de colectivos quería 

entrar al barrio y tampoco lo hacían los remises, ni los taxis, alegando cuestiones de 

seguridad. Del mismo modo sucedía con las ambulancias y con la recolección de 

residuos que solo a veces funcionaba. Además, tenían problemas con el correo ya que 

no siempre recibían las cartas y facturas de servicios, lo que implicaba cortes de 

suministro de gas, electricidad o teléfono.  

Asimismo, los comercios se negaban a hacer entregas en el barrio y las 

empresas de Internet a realizar las instalaciones de cable. Tampoco les aceptaban 

créditos de casas de electrodomésticos o hipermercados. Por otra parte, al vivir en un 

barrio estigmatizado, el valor de los inmuebles decrece, lo que impacta en un deterioro 

del capital físico de los propietarios. 

En resumen, los habitantes de este barrio resultaron muy afectados por el 

estigma territorial con el que viven. De la misma manera, podría suceder con los 

residentes del barrio Borges del municipio de Vicente López que, como se nombró 

anteriormente en el capítulo 1, vivirían en el barrio donde se producen la mayor 

cantidad de delitos del partido, según lo publicado en la prensa oficial (op. cit.) del 

distrito que gobierna Jorge Macri. Por ello, en los siguientes apartados analizaremos la 

estigmatización en la historia argentina de un sector de la población, asociado a los 

hechos de violencia e inseguridad, y cómo los medios de comunicación serían 

reproductores de ese estigma.   

 

2.2. Los primeros estigmatizados de la Argentina 

 Con el fin puesto en la constitución de un Estado-Nación a modo y semejanza 

de los países europeos, los Padres de la Patria como Domingo Faustino Sarmiento y 

Julio Argentino Roca se encargaron de segregar y exterminar a los habitantes 

originarios del territorio argentino por medio de la pluma y la espada. Roca llevó 

adelante la Campaña del Desierto, a través de la cual, con la excusa de sumar 

territorio para la construcción de la nación, expropió las tierras que pertenecían a los 

pobladores nativos, entregó a los hombres, mujeres y niños como mano de obra 

esclava y masacró a miles de americanos originarios.  



31 
 

Por su parte, el Padre del Aula, Sarmiento, delineó en Facundo o civilización y 

barbarie en las pampas argentinas, en 1845, los tipos de hombres que era 

considerados salvajes, inmorales, inadaptados y que no servirían para la construcción 

de una república moderna y liberal: gauchos, indígenas, mestizos y negros. “Para los 

unitarios de Buenos Aires „gaucho‟ era un insulto, parecido al actual „negro de mierda‟, 

racista y discriminatorio”, explica Pacho O‟Donnell (2005, pág. 190). 

En ese sentido, el político y educador sanjuanino eligió a los hombres del Viejo 

Continente como los necesarios para la organización de un Estado:  

(…) el elemento principal de orden y moralización que la República Argentina cuenta 

hoy es la inmigración europea, que de suyo, y en despecho de la falta de segundad 

que le ofrece, se agolpa de día en día al Plata, y si hubiera un gobierno capaz de dirigir 

un movimiento, bastaría por sí sola a sanar en diez años no más, todas las heridas que 

han hecho a la patria los bandidos, desde Facundo hasta Rosas, que la han dominado 

(Sarmiento, 2007, pág. 254). 

 De esa manera, el pensamiento sarmientino instaura una visión dicotómica 

entre los pobladores originarios, mestizos y negros, por un lado, y los inmigrantes 

europeos, por el otro, dotando a los primeros de un estigma que aún opera en la 

actualidad.  

Esta división social fue continuada por la historiografía liberal mitrista que 

terminó de legitimar ese estereotipo de salvaje o bárbaro. Así lo entendía Eduardo 

Galeano, quien indicó que Sarmiento “y otros escritores liberales vieron en la 

montonera campesina no más que el símbolo de la barbarie, el atraso y la ignorancia, 

el anacronismo de las campañas pastoriles frente a la civilización que la ciudad 

encarnaba” (2003, pág. 243). 

 Ahora bien, esta suerte de darwinismo social también fue legitimada por los 

medios de comunicación, de los que Sarmiento formaba parte ya que el Facundo fue 

publicado, por primera vez, a modo de folletín por entregas en el periódico chileno El 

Progreso. Sobre ello, Ulanovsky sostiene: “En algunas épocas la Argentina fue 

gobernada por periodistas: Moreno, Dorrego, Mitre, Sarmiento y otros como Alberdi y 

Hernández han plasmado buena parte de la fisonomía espiritual del país –escribió el 

periodista Osiris Troiani en 1984– “ (2005, pág. 18). 

 Asimismo, Ulanovsky señala que Sarmiento “reverenciaba a la comunicación 

escrita por numerosos motivos: sabía que el periodismo registraba la historia, 

posibilitaba una forma del ejercicio del poder, era idóneo para mostrar las necesidades 

de los ciudadanos y eficaz para vigilar y controlar a los poderes” (2005, pág. 18). 
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 Volviendo al Facundo, Stella Martini refiere que es “la matriz descriptoria 

fundacional de nuestra nación y sustento filosófico del proyecto político de país post-

Caseros”. Y agrega que “tiene una vigencia que ni el mismo Sarmiento pudo haber 

imaginado”. Asimismo, la autora cita a Osvaldo Baigorria y Mónica Swarinsky, quienes 

indican “la „eficacia‟ retórica de aquel conjunto significativo que aportó „a la invención 

de la Argentina como país‟ y dio forma a un „macrorrelato… (de) ciertos grupos 

„problemáticos‟, llámense gauchos, indios, negros, pobres en general” (2012, pág. 19).  

Pero, además, con la construcción discursiva de estos grupos problemáticos, 

se comienza a desarrollar una idea de inseguridad asociada a estos bárbaros:  

Al Sur y al Norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, 

cual enjambres de hienas, sobre los ganados que pacen en los campos y sobre las 

indefensas poblaciones (…) Si no es en la proximidad del salvaje lo que inquieta al 

hombre de campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que puede 

pisar. Esta inseguridad
22

 de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, 

imprime, a mi parecer, en el carácter argentino, cierta resignación estoica para la 

muerte violenta, que hace de ella uno de los percances inseparables de la vida, una 

manera de morir como cualquiera otra, y puede, quizá, explicar en parte, la indiferencia 

que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven, impresiones profundas y 

duraderas (Sarmiento, 2007, pág. 20). 

Sobre Civilización y barbarie, Martini sostiene que se plasmó en los relatos más 

conservadores de la Argentina y que –con modificaciones– “llega hasta la actualidad, 

en la exigencia de políticas de mano dura, en la necesidad del ejercicio de una 

apretada vigilancia sobre los grupos y los espacios considerados „de riesgo‟, y en los 

discursos sociales, editoriales periodísticos y campañas políticas” (2012, pág. 20). En 

otras palabras, las noticias policiales y los discursos políticos y sociales operan en la 

construcción y reproducción de un estigma que genera efectos negativos sobre un 

colectivo determinado. 

 

2.3. Los hechos de violencia y la “inseguridad” en los medios de comunicación 

De acuerdo con el sociólogo francés Robert Castel, “Con el debilitamiento del 

Estado Nacional-Social, los individuos y los grupos que sufren los cambios 

socioeconómicos generados desde mediados de la década de 1970, sin tener la 

capacidad de dominarlos, se encuentran en situación de vulnerabilidad” (2013, pág. 

75).  

                                                           
22

 Las negritas son mías. 
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En ese sentido, la desaparición del Estado de Bienestar, la crisis del petróleo 

de los ‟70 y la llegada de un nuevo tipo de liberalismo económico –aunque 

conservador en lo político– generó profundos cambios a nivel social en todo el mundo. 

La década de los „70 fue escenario de los procesos de descolonización de países del 

Tercer Mundo en África y de la Guerra de Vietnam, sumado a los acontecimientos 

ocurridos a fines de los ‟60 con los asesinatos del líder guerrillero argentino-cubano 

Ernesto Che Guevara (09/10/1967) y de los activistas estadounidenses de los 

derechos civiles Martin Luther King y Malcolm X.  

En tanto, en Latinoamérica se sucedieron una serie de golpes de Estado a 

manos de las fuerzas armadas, con la venia de los Estados Unidos, que secuestraron, 

torturaron, mataron y desaparecieron a miles de personas opositoras a los regímenes 

militares.  

Todos estos cambios internacionales repercuten fuertemente en la sensación 

de seguridad que tienen los ciudadanos dado que el anterior Estado Benefactor 

aseguraba ciertas condiciones de vida que, con la llegada del Estado neoliberal, se 

deterioran, lo que incide en la sensación de desprotección de las personas. 

Justamente Castel sostiene que   

La función social del Estado en la sociedad salarial, y su mayor éxito, fue sin duda 

haber conseguido neutralizar la inseguridad social, es decir actuar eficazmente como 

reductor de riesgos sociales. Pero lo logró bajo ciertas condiciones, algunas 

coyunturales, otras estructurales, de las cuales hay que recordar al menos las dos 

principales para intentar comprender por qué, hoy en día, su eficacia está puesta en 

entredicho por el alza de la inseguridad social. La primera condición que ha permitido la 

construcción de este edificio es el crecimiento. Entre 1953 y el inicio de la década de 

1970, prácticamente se triplicaron la productividad, el consumo y los ingresos sociales. 

Más allá de su dimensión propiamente económica, hay que ver en ello un fallo un factor 

esencial que ha permitido una gestión regulada de las desigualdades y de la 

inseguridad social en la sociedad salarial (2013, pág. 48). 

En ese sentido, Gabriel Kessler (2011) sostiene que la sensación de 

inseguridad viene de la mano de los cambios sociales. O sea: que las modificaciones 

sociales vividas en los últimos 40 años en relación a las migraciones, las 

segregaciones, las fluctuaciones económicas y los cambios laborales afectan la 

percepción de seguridad que tienen las personas. Esto significa que el temor social no 

está directamente vinculado con los hechos delictivos que suceden en una comunidad, 

sino con los movimientos sociales que generan una sensación de incertidumbre.  
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Por otra parte, Kessler (2011) también menciona el rol de los medios en la 

construcción del miedo y el efecto que producen con respecto a la sensación de 

inseguridad. En ese sentido, sostiene que, en la construcción de un temor público, es 

la victimización indirecta la que puede generar mayores efectos sobre las personas. 

En ese sentido, escuchar a conocidos o familiares contar situaciones de inseguridad –

o enterarse de los relatos de las víctimas a través de los medios– incrementa ese 

miedo.  

Además, es importante destacar que, de acuerdo con Kessler y Focás (2014), 

la proximidad con el lugar donde ocurrió un delito también incide en los individuos, en 

tanto que contribuye a aumentar la sensación de temor o inseguridad. 

Teniendo en cuenta ese concepto de Kessler de la construcción del temor 

público, a continuación nos referiremos a ciertos hechos de inseguridad y protestas 

vecinales –para exigir medidas municipales en relación a la inseguridad– que se 

vivieron en el partido de Vicente López entre los años 2008 y 2012; y que fueron 

abordados por medios de comunicación gráficos –impresos y digitales– nacionales –

Clarín, La Nación y Diario Popular– y regionales/locales –Lo Nuestro, Redacción Norte 

e InfoBAN–, y por un sitio web23 creado por residentes de distintos distritos donde 

tratan temas asociados a la seguridad en la provincia de Buenos Aires.  

El 27 de enero de 2008 dos policías fueron baleados por un hombre mientras 

inflaban los neumáticos de un patrullero en una estación de servicio, en Olivos. Uno de 

ellos murió horas después en el Hospital Churruca y el otro resultó herido.  

Sobre este hecho, el diario Clarín informó que “Tras un gran operativo de 

rastrillaje fue detenido el presunto autor de los disparos, en Uzal y Ramón Castro, 

frente a la villa de emergencia „Borges‟”24. Las negritas son mías. Aquí resulta 

llamativo que el matutino aclare que el rastrillaje se realizó frente a la villa de 

emergencia Borges.  

En relación a esto, Loïc Wacquant señala que en distintas comunidades existen 

vocablos para referirse a los espacios que cargan con un estigma: 

Las sociedades de Norteamérica, Europa Occidental y Latinoamérica disponen en su 

repertorio topográfico de un término específico para designar a esos lugares 

estigmatizados y situados en lo más bajo del sistema jerárquico de los sitios que 

componen una metrópolis. En esos distritos de aura demoníaca se acumulan y agravan 

                                                           
23

 Disponible en: www.forosdeseguridad.org.ar.  
24

 Las negritas son mías. Clarín, 28/01/2008. Disponible en: https://www.clarin.com/ultimo-
momento/matan-policia-balazos-olivos_0_B1MGRNCC6Ke.html.  

http://www.forosdeseguridad.org.ar/
https://www.clarin.com/ultimo-momento/matan-policia-balazos-olivos_0_B1MGRNCC6Ke.html
https://www.clarin.com/ultimo-momento/matan-policia-balazos-olivos_0_B1MGRNCC6Ke.html
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las dificultades, allí viven los parias urbanos del cambio de siglo. Esto les sirve para 

concitar una atención desproporcionada y desproporcionadamente negativa de parte 

de los medios, de los dirigentes políticos y de los funcionarios estatales (2007, pág. 13). 

El 28 de marzo de 2008 un canillita de 24 años, Juan Ignacio Mancuso, recibió 

un tiro en la nuca al huir de dos ladrones que querían robarle el ciclomotor en las 

calles Juan B. Justo y Pelliza25, en el barrio La Loma de Roca, de Olivos. Dos días 

después murió en el Hospital Municipal de Vicente López.  

Sobre ese acontecimiento, el diario Clarín publica la noticia y una declaración 

de su novia: “‟No entiendo por qué le tocó a él. Si se movía en una moto vieja, no era 

un Mercedes Benz. La familia está destruida‟, contó Florencia, desconsolada”26.  

En tanto, los amigos y familiares de la víctima organizaron una marcha ese día 

frente a la comisaría 1ª del municipio para reclamar seguridad. “Parece mentira, pero 

hace quince días hubo otra marcha contra la inseguridad en el barrio. Fue justo sobre 

la calle Pelliza, a dos cuadras de donde pasó esto”, dijo Viviam Perrone, la presidenta 

de la asociación Madres del Dolor27. 

  “Vecinos de Olivos viven con miedo”, titula el diario La Nación el siete de abril28 

(ilustración 5). Asimismo, el diario de la familia Mitre publicó:  

Para muchos, el homicidio de Juan Ignacio Mancuso (…) fue una muerte anunciada: 

desde 2003, los vecinos venían denunciando que la zona había sido ganada por 

la delincuencia. (…) están preocupados porque saben que los delincuentes viven 

o se esconden en la villa Borges, situada dentro de La Loma de Roca
29

. (…) En 

algunos casos, los vecinos no se equivocan. Según informaron a La Nación fuentes 

judiciales y policiales, uno de los delincuentes sospechoso de haber participado del 

homicidio de Mancuso, el 28 de marzo último, vive en la villa Borges. 

 

                                                           
25

 El hecho sucedió a cuatro cuadras del barrio Borges. Es importante destacar este dato para entender 
la asociación que hicieron los vecinos con la zona.  
26

 Clarín, 31/03/2008. Disponible en: https://www.clarin.com/policiales/matan-tiro-joven-24-anos-
robarle-moto_0_SJA-pc60pFl.html.  
27

 Clarín, 31/03/2008. Disponible en: https://www.clarin.com/policiales/matan-tiro-joven-24-anos-
robarle-moto_0_SJA-pc60pFl.html.  
28

 La Nación, 07/04/2008. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1002106-vecinos-de-olivos-
viven-con-miedo.  
29

 Las negritas son mías. 

https://www.clarin.com/policiales/matan-tiro-joven-24-anos-robarle-moto_0_SJA-pc60pFl.html
https://www.clarin.com/policiales/matan-tiro-joven-24-anos-robarle-moto_0_SJA-pc60pFl.html
https://www.clarin.com/policiales/matan-tiro-joven-24-anos-robarle-moto_0_SJA-pc60pFl.html
https://www.clarin.com/policiales/matan-tiro-joven-24-anos-robarle-moto_0_SJA-pc60pFl.html
https://www.lanacion.com.ar/1002106-vecinos-de-olivos-viven-con-miedo
https://www.lanacion.com.ar/1002106-vecinos-de-olivos-viven-con-miedo
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Ilustración 5
30

 

 

  El 25 de abril del mismo año, La Nación titula que “Vecinos y diarieros 

reclamaron justicia” por el homicidio del joven Mancuso. A la marcha asistió Guillermo 

Medina, un vecino de la zona “que en 2003 fue uno de los primeros en denunciar que 

el barrio La Loma de Roca, en cercanías de la villa Borges, era tierra de nadie31”, 

indicó el matutino. Medina expresó que “La municipalidad hace oídos sordos a 

nuestros reclamos, como el pedido de urbanizar la villa Borges, la instalación de 

mayores luminarias y la poda de árboles32”.  

Casi al final de la nota el diario indica que “Un jefe policial consultado por La 

Nación coincidió con el reclamo vecinal de que, para terminar con los hechos 

delictivos, es necesario urbanizar la villa Borges”33.   

  Luego, el 29 de noviembre de 2008 se realizó una asamblea de vecinos con el 

comisario de la 1ª de Vicente López, Capitán Rogelio Ordoqui para discutir sobre 

“seguridad y derecho a la vida”: 

Vecina de Borges al 2500: -Vivimos una balacera impresionante, pero no fue un 

caso aislado como dijo la Municipalidad, me enteré con el robo que a mi vecina ya 

                                                           
30

 La Nación, 07/04/2008. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1002106-vecinos-de-olivos-
viven-con-miedo. 
31

 Las negritas son mías. 
32

 Ídem 31. 
33

 La Nación, 25/04/2008. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1007288-vecinos-y-diarieros-
reclamaron-justicia.  

https://www.lanacion.com.ar/1002106-vecinos-de-olivos-viven-con-miedo
https://www.lanacion.com.ar/1002106-vecinos-de-olivos-viven-con-miedo
https://www.lanacion.com.ar/1007288-vecinos-y-diarieros-reclamaron-justicia
https://www.lanacion.com.ar/1007288-vecinos-y-diarieros-reclamaron-justicia
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le habían robado a las 17 hs. unos días antes, dos muchachos le apuntaron y le 

dijeron vamos para adentro y le robaron. (…) la realidad es que allí hay un 

corredor, se está cuidando a los delincuentes que escapan para el lado de la villa 

de Borges
34

.  (…) El puesto de la Villa de Borges no nos cuida a nosotros. Está 

cerca de la Villa pero no alcanza a cubrir el corredor que son las calles Pelliza y 

Juan B. Justo. El asesinato de Mancuso fue en J. B. Justo y Pelliza en ese 

corredor por el cual vemos todos los días como pasan chicos y jóvenes 

corriendo persiguiéndose
35

. El problema es la droga.  

 

Capitán Ordoqui: - El 99,9% de los detenidos no son de la Villa de Borges
36

 sino 

que son de Pacheco, de Ciudad Oculta y de La Matanza
37

. 

Ese mismo año, los vecinos de Vicente López le reclamaron al municipio, entre 

otros pedidos, la construcción de una subcomisaría en La Lucila y consiguieron que se 

apruebe. En tanto, en abril de 2009 se inauguró una “Nueva comisaría en la zona más 

caliente de Olivos38”, según indicó el diario La Nación, haciendo referencia a los 

alrededores del barrio Borges. “Los residentes tienen miedo porque saben que los 

delincuentes viven o se esconden en la denominada villa Borges, situada dentro de La 

Loma de Roca”, afirmó el periódico39.   

En tanto, en octubre de 2010 se realizó en Vicente López el seminario 

Seguridad en Vicente López: diagnóstico y propuestas, organizado por el Instituto de 

Gestión Pública (IGP) en la Sociedad de Fomento municipal. Uno de los oradores fue 

el exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y entonces candidato a 

intendente de Vicente López, Norberto Erro, quien afirmó que “el delito hoy es mucho 

más violento" y que “debe darse un lugar muy importante a los municipios para 

combatir las causas, tanto en lo social como en la faz preventiva”. Además, llamó a 

darle más atención a los Foros de Seguridad40.  

                                                           
34

 Las negritas son mías.  
35

 Ídem 34.  
36

 Es destacable esta información dado que echa por tierra la idea negativa que tienen los vecinos sobre 
el barrio Borges asociada a la delincuencia. Las negritas son mías. 
37

 Disponible en: https://vecinosendefensadevicentelopez.blogspot.com/2008/12/seguridad-y-derecho-
la-vida.html.  
38

 Las negritas son mías. La Nación, 12/04/2009. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1117620-
nueva-comisaria-en-la-zona-mas-caliente-de-olivos. 
39

 Ídem 38.  
40

 Lo Nuestro, 16/10/2010. 

https://vecinosendefensadevicentelopez.blogspot.com/2008/12/seguridad-y-derecho-la-vida.html
https://vecinosendefensadevicentelopez.blogspot.com/2008/12/seguridad-y-derecho-la-vida.html
https://www.lanacion.com.ar/1117620-nueva-comisaria-en-la-zona-mas-caliente-de-olivos
https://www.lanacion.com.ar/1117620-nueva-comisaria-en-la-zona-mas-caliente-de-olivos
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En estos foros vecinales –que funcionan en articulación con las comisarías– los 

vecinos relevan datos y opiniones acerca de la seguridad/inseguridad que hay –o que 

se percibe– en el municipio y sobre el accionar de la justicia41.  

 InfoBAN, una agencia de noticias de la zona norte del Conurbano bonaerense, 

publicó el 11 de agosto de 2011: “‟Pirañas‟ detenidas en Villa Borges”. Y explicó que 

“Dos asaltantes fueron detenidos después de robar a un automovilista al que obligaron 

a detenerse en una de las zonas „calientes‟ de Vicente López, y fueron detectados por 

las cámaras”42.  

Al mes siguiente, el diario La Nación indica que “En Olivos apuntan a la villa 

Borges por asaltos en casas” (ilustración 6) y que “Para Guillermo Medina, un 

referente vecinal de Olivos, desde hace años el problema fundamental pasa por la villa 

Borges. (…) El punto de inflexión, según Medina, fue el asesinato de Juan Ignacio 

Mancuso en 2008”. Y continúa:  

En el distrito funcionan foros de seguridad cuyos presidentes hacen de intermediarios 

entre los vecinos y la policía. Stephen Beaumont, que está a cargo del foro de la 

comisaría 1a. de Olivos, también apuntó a la villa Borges. “Hace años que falta la 

decisión política de urbanizar ese asentamiento. Se buscaron paliativos como la 

creación de la subcomisaría de la Loma de Roca, que no sirven porque se termina 

disipando el mecanismo de control policial”
43

.    

En mayo de 2012, según afirma Diario Popular, cien personas se reunieron “en 

la esquina de José Ingenieros y Pacheco, en Olivos, para reclamar a viva voz 

soluciones a la inseguridad imperante en la zona. El pedido fue unánime y coincidente: 

cámaras de seguridad y más presencia policial”44.  

Cuatro meses después los vecinos de Vicente López le objetaron al intendente 

Jorge Macri que no había cumplido con la instalación de las 500 cámaras de vigilancia 

que había prometido en campaña: “En San Isidro funcionan 1000 cámaras de última 

generación y acá nos tenemos que arreglar con apenas 270”, dijo Miguel Armaleo, 

residente del distrito y director del periódico zonal45.   

 

                                                           
41

 Disponible en: http://www.forosdeseguridad.org.ar/.  
42

 InfoBAN, 11/08/2011. Disponible en: 
http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=35826&ID_Seccion=5.  
43

 La Nación, 19/09/2011. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1407310-en-olivos-apuntan-a-la-
villa-borges-por-asaltos-en-casas.  
44

 Diario Popular, 08/09/2012. Disponible en: https://www.diariopopular.com.ar/politica/vecinos-
vicente-lopez-piden-mas-camaras-seguridad-n129236.  
45

 Lo Nuestro, 08/09/2012. 

http://www.forosdeseguridad.org.ar/
http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=35826&ID_Seccion=5
https://www.lanacion.com.ar/1407310-en-olivos-apuntan-a-la-villa-borges-por-asaltos-en-casas
https://www.lanacion.com.ar/1407310-en-olivos-apuntan-a-la-villa-borges-por-asaltos-en-casas
https://www.diariopopular.com.ar/politica/vecinos-vicente-lopez-piden-mas-camaras-seguridad-n129236
https://www.diariopopular.com.ar/politica/vecinos-vicente-lopez-piden-mas-camaras-seguridad-n129236
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Ilustración 6
46

 

 

  En tanto, el diario zonal de Clarín, de Vicente López, publicó el 12 de agosto de 

2012 que “Alumnos del Paula Albarracín reclaman un corredor seguro” y detalla que 

“Los hechos suelen ocurrir en los alrededores del Campo N° 1, que está a pocas 

cuadras de la Villa Borges47, y especialmente al mediodía, cuando hay menos gente 

en la calle”48.   

Asimismo, el diario de la familia Noble indica en una nota titulada “Hacen 

viviendas para terminar con los asentamientos en Olivos” que 

Existen ocho sectores del barrio donde se formaron pequeños asentamientos, donde 

habitan más de 200 familias. Están ubicados en Blas Parera y Ramón Castro, en 

Capitán Bermúdez entre Bollocq y Acassuso (donde hay dos), Acassuso y Warnes, 

Ramón Castro y Valle Grande, Lugones entre Borges y Ramón Castro, Borges y Uzal, 

y la manzana de Rossetti y Borges. Estas últimas son lo que comúnmente se denomina 

Villa Borges, la más importante de Vicente López después de Las Flores, en Florida 

Oeste. Es una de las zonas más peligrosas del Este
49

, donde son frecuentes los 
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robos tipo “piraña” a automovilistas y peatones que circulan por la zona, incluso sobre 

Pelliza
50

. 

Es destacable el tratamiento que algunos medios gráficos hicieron de estos 

casos policiales en cuanto a la asociación negativa con el barrio Borges, 

presentándolo como “una de las zonas más peligrosas”51 y “la zona más caliente de 

Olivos”52, sin tener datos precisos de informes oficiales que avalasen dicha afirmación. 

En este sentido, se lo refiere como la zona del partido de Vicente López de donde 

provienen y/o se esconden los delincuentes.  

De este modo, se abona a la estigmatización de la villa de emergencia Borges, 

reforzando las ideas negativas que expresan algunos vecinos. Si bien algunas de las 

fuentes de estas noticias son opiniones de los residentes o de los policías, la forma en 

que los medios tratan el tema de la seguridad generaría una suerte de 

retroalimentación en tanto que reafirma las versiones mencionadas sin aportar datos 

empíricos, lo que favorece la construcción y circulación de un discurso acusatorio 

sobre los habitantes del barrio Borges, y el aumento de la sensación de inseguridad, lo 

cual es negativo en tanto que  

afecta la calidad de vida, favorece el apoyo a las políticas más punitivas, contribuye a la 

deslegitimación de la justicia penal, promueve el consenso en torno de las acciones 

„por mano propia‟ y la difusión del armamentismo, restringe las actividades y la 

movilidad e incrementa la distancia social entre las clases (Kessler & Focás, 2014, pág. 

147). 

Siguiendo la teoría de la discursividad que plantea Eliseo Verón (1993), se 

podría inferir que tanto las opiniones de los vecinos publicadas por los medios como la 

forma en que se construyeron esas noticias sobre los delitos cometidos en Olivos 

operan, entre otros, como condiciones de producción de los discursos sobre seguridad 

que emitió –y emite– el PRO en Vicente López.  

En este sentido, Verón define las condiciones de producción como las 

determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un discurso o 

de un tipo de discurso. Asimismo, postula que esas condiciones productivas son 

también discursos (1993).  
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De este modo, todos los discursos sobre inseguridad producidos con 

anterioridad a las elecciones de 2011 operaron como condiciones de producción del 

discurso macrista en su campaña electoral y posteriormente en su gestión, a través de 

cambios en materia de seguridad del municipio, pero también con un boletín de 

comunicación institucional donde instala el tema y da a conocer sus acciones a los 

vecinos de Vicente López. 

Por lo tanto, podríamos decir que los medios de comunicación tienen una fuerte 

incidencia en la construcción del temor social, la idea de inseguridad y la 

estigmatización de ciertos espacios mencionados como peligrosos. A esto se le suma 

el cambio político-económico-social del pasaje del Estado de Bienestar al nuevo 

Estado neoliberal, en la década de 1970, donde ya no se garantizan los derechos 

sociales y laborales. Asimismo, la construcción social de los habitantes peligrosos en 

la Argentina, que data de los orígenes de la formación del Estado nacional, plasmado 

en el Facundo o civilización y barbarie en las pampas de Domingo Sarmiento, y que 

continúa hasta la actualidad, incide en la construcción del miedo y en la sensación de 

inseguridad con respecto a los barrios que son abordados desde la prensa como 

zonas inseguras o donde ocurren hechos de delictivos.  
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Capítulo 3: Gestión Vicente López: construcción discursiva 

sobre los “peligrosos” y políticas de seguridad 

 

3.1. La gestión municipal en materia de seguridad 

El 23 de octubre de 2011, tras 24 años ininterrumpidos de mandato municipal, 

el intendente radical, candidato por el Frente para la Victoria (FpV), Enrique Japonés 

García, perdió las elecciones por cuatro puntos en el partido de Vicente López. El 

empresario y exdiputado provincial Jorge Macri, primo del actual Presidente de la 

Nación, Mauricio Macri, se postuló como representante de Propuesta Republicana 

(PRO), aliado al Frente Popular –cuyo candidato a presidente era el peronista Eduardo 

Duhalde–, y fue electo con el 38,27% de los votos.   

Dentro de la declaración de principios de su espacio político, el PRO expresa 

en la página web:   

Queremos una sociedad en la que la calle vuelva a ser de los ciudadanos, una 

comunidad en donde reine la armonía de una sana convivencia y en la que cada uno 

de nosotros pueda vivir con la seguridad
53

 de que su vida está protegida y a salvo, y 

donde la vida y la libertad sean valores supremos y realizados
54

.  

En este sentido, el partido aclara qué entiende por seguridad y se refiere a la 

misma como “aquella situación de hecho en la cual se encuentran minimizados tanto 

los riesgos de ocurrencia de delitos como los niveles de criminalidad y violencia”. En 

tanto, Gabriel Costantino explica que “La política de seguridad se define comúnmente 

como el conjunto de las acciones gubernamentales destinadas a prevenir, investigar y 

castigar los delitos en determinada jurisdicción”55 (2014). Asimismo, León Arslanián 

señala la existencia de dos paradigmas en relación a las políticas de seguridad: 

Existen dos variantes en materia de seguridad, la policía de proximidad o comunitaria 

que se basa en la defensa de los bienes jurídicos importantes para el ciudadano, que 

tiene una fisonomía determinada muy cercana del ciudadano, que significa la 

participación ciudadana en el tema de seguridad, por ejemplo, coparticipar en el diseño 

de planes de seguridad para su propio barrio y después hacer el seguimiento de los 

resultados e incluso participar en el diseño del mapa del delito y cotejar el mapa del 

delito hecho por los vecinos con el mapa del delito hecho por la autoridad política. Y 

otra variante, donde la otra policía, la napoleónica, nace para cuidar el territorio en un 
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proceso de conquista, colonialista, por eso necesita cuerpos de control territorial que 

después se instalan en las metrópolis y está pensada para proteger sólo los intereses 

del poder, está al servicio del poder político, los que ejercen el poder punitivo, por eso 

se llama policía de régimen. Y este es el desafío, crear una policía de un estado 

democrático de derecho
56

. 

Por su parte, el PRO indica que el Estado tiene la responsabilidad “indelegable 

de proveer y asegurar los niveles aceptables de seguridad pública y protección a los 

ciudadanos en lo referido a su integridad física, como también a su patrimonio”; y que 

para ello cuenta con “las políticas de prevención, la gestión de las fuerzas policiales y 

de seguridad y la administración de justicia penal”57.  

 Cabe destacar que el PRO entiende la seguridad –o, mejor dicho, la 

inseguridad– estrictamente en relación a hechos delictivos –violentos o no– que dañen 

la integridad física o patrimonial de las personas. Es importante remarcar este punto 

en tanto que bien podría ser entendida como la garantía del cumplimiento del derecho 

a la salud, educación, alimentación, trabajo, vivienda, vestimenta o comunicación, 

entre otros. Así como antes el término inseguridad en las ciencias sociales se refería, 

generalmente, al ámbito laboral (Kessler, 2011), ahora es utilizada en relación al delito, 

dejando de lado en algunos discursos políticos, como el que analizaremos luego, la 

garantía del cumplimiento del pleno empleo, la salud, el trabajo, la justicia social, entre 

otros.  

  Más aún, en la Constitución Nacional de nuestro país, el artículo 14 bis se 

refiere a la seguridad, pero en términos del derecho a la jubilación o pensión y a la 

vivienda digna:  

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral 

e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará 

a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 

superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la 

familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso 

a una vivienda digna (1994). 

 Siguiendo con la plataforma electoral mencionada, el PRO denuncia –sin 

detallar las fuentes– que “Ocho de cada diez argentinos se siente inseguro. Existe en 

la sociedad una percepción de ausencia de justicia. El costo anual de las tasas 
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actuales de delito es, creemos, del 3% del PBI”58. Por su parte, Kessler sostiene que 

“En la Argentina, la inseguridad se ha convertido en el centro de las preocupaciones 

políticas, ámbito en el que compite sólo con la cuestión socioeconómica” (2011, pág. 

9).  

En efecto, para el partido liderado por Mauricio Macri, el binomio 

seguridad/inseguridad se convirtió en uno de los ejes principales de sus políticas 

públicas. El actual jefe de Estado aseguró en octubre de 2014 que “La seguridad es un 

drama en todo el país. Hace falta un plan integral de seguridad”59. Posteriormente, el 

23 de noviembre de 2015, en su primera conferencia como Presidente electo le dijo a 

la prensa: “Vamos a declarar la emergencia y poner en marcha la profesionalización 

de las fuerzas de Seguridad en el país. Lo que logramos con la Metropolitana 

debemos lograrlo en todo el país”60.   

 En esa misma línea, Jorge Macri también lleva a cabo una política en materia 

de seguridad asociada a la disminución de los delitos, en el distrito de Vicente López. 

Estando en campaña para ser intendente, en septiembre de 2011, el funcionario 

municipal presentó su plan de seguridad que contemplaba  

la instalación de 500 cámaras, la incorporación de 250 efectivos de policía comunal y 

30 móviles equipados con tecnología especializada, además de la conformación de un 

equipo de abogados que sigan en la Justicia el rumbo de las causas penales por delitos 

ocurridos en Vicente López
61

.  

El 3 de agosto del mismo año, un sitio web de noticias publica que “El recién 

reelecto jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, visitó Vicente López para 

apoyar la candidatura a intendente de Jorge Macri, con quien compartió un partido de 

fútbol tenis que simbolizó la lucha contra la inseguridad”62. Asimismo, el actual 

intendente afirmó en septiembre de 2011:  
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No es seguro Vicente López. No lo digo yo, sino las estadísticas de las empresas 

aseguradoras que dicen que de un año al otro en el distrito hubo más aumento de robo 

en automotores. La mayoría de las muertes son en situaciones de robos de autos
63

.  

En este sentido, Jorge Macri también indicó que el desarrollo de Vicente López 

“está paralizado por falta de seguridad: en Panamericana y Pelliza hay cincuenta mil 

metros de oficina parados (pegado al asentamiento conocido como la Villa Borges64) 

el cual (sic) podrían trabajar 13 mil oficinistas”. Esta idea de la inseguridad, asociada a 

la pérdida económica, está relacionada con lo que sostiene el PRO en su sitio web de 

que a nuestro país las tasas actuales de delito les cuesta el 3 por ciento de su PBI. De 

esta manera, el intendente no solo aborda el tema de la inseguridad de los habitantes 

de Vicente López, apelando al miedo social vinculado a los hechos delictivos, sino que 

también toma como recurso las pérdidas económicas que implican un espacio 

inseguro. 

 

3.2. Los medios de comunicación, la política y los imaginarios sociales sobre la 

seguridad/inseguridad 

Martini y Pereyra sostienen que “Las noticias policiales resultan un insumo 

ideal para atraer al público y en discursos con recursos espectaculares sirven para 

cuestionar (o apoyar) al gobierno de turno” (2009, pág. 13). En ese sentido, los 

políticos pueden verse perjudicados o, por el contrario, beneficiados cuando una 

noticia policial adquiere cierta dimensión –a veces por el hecho en sí, otras por el 

tratamiento mediático que se le da o por ambas– y genera un debate que polariza 

opiniones. Por otra parte, Martini explica que  

Las agendas noticiosas sobre el delito responden tanto al incremento delictivo como a 

la presión de los sectores medios de la sociedad, a los intereses políticos y, desde 

2004, a planteos que se relacionan con la polarización peronismo-antiperonismo (de 

viejo cuño) en la Argentina, acentuada por la proximidad de las elecciones generales 

de 2007 (2007, pág. 190). 

Como se dijo anteriormente, durante los gobiernos de Néstor y Cristina 

Kirchner (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015), la política en materia de seguridad fue 

fuertemente criticada por la oposición y una parte de la población que la consideraban 

laxa e ineficiente. A dos años de que asumiera Néstor Kirchner, el escritor Marcos 

Aguinis expresó en su obra ¿Qué hacer? Bases para el renacimiento argentino que 
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“los argentinos somos prisioneros de los delincuentes” y que “El Estado (justicia y 

fuerza de seguridad incluidos), que debe proteger a los ciudadanos, parece más 

interesado en proteger a los criminales” (2005, pág. 192). También lo asegura en el 

capítulo “El vampiro de la anomia65”, de la misma obra, donde sostiene que “El 

crecimiento de la delincuencia menor y mayor tiene sobre ascuas a los ciudadanos” 

(2005, pág. 45). 

De acuerdo con un estudio presentado en las VIII Jornadas de Sociología de la 

Universidad de La Plata, en 2014, Aguinis fue uno de los autores que más libros 

vendió sobre política nacional: “Estos libros dan cuenta de una visión particular acerca 

de la situación política y social del país, en un período que se puede ubicar desde la 

crisis de 2001 y durante el proceso político liderado por Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner” (Saferstein, 2014, pág. 2). 

Volviendo al pensamiento Aguinis, el autor señala que su obra pretende ser 

una herramienta para ser tomada por partidos políticos: 

Este libro, mi lector despabilado, no es un programa de gobierno. No. Si eso 

esperabas, lamento decepcionarte. No me corresponde semejante tarea: la deben 

realizar los partidos políticos, con plataformas exhaustivas y bien fundadas. Este libro 

aspira modestamente a señalar las bases que deberían asumir los partidos serios en 

estos momentos de confusión (2005, pág. 42). 

Es importante destacar que Aguinis apoyó abiertamente la candidatura de 

Mauricio Macri en 2015 a través de una carta firmada por 200 personalidades de la 

cultura66 y que actualmente forma parte del Consejo Presidencial –que depende de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación–. Ese espacio, según la página oficial 

del Gobierno nacional “está compuesto por un grupo de referentes de indiscutida 

reputación que, de forma voluntaria, orienta e inspira el proceso de Argentina 2030”. 

Además, el sitio explica que el Consejo “Es un espacio plural y multidisciplinario de 

diálogo entre el gobierno y la sociedad para la elaboración de una visión compartida 

de la Argentina a la que aspiramos”67.  

Retomando las críticas a la política en materia de seguridad del kirchnerismo, 

el matutino Ámbito Financiero tituló el 8 de marzo de 2009: “Fuertes reclamos al 

Gobierno en la marcha por la inseguridad”. En el cuerpo de la nota, el medio publicó 

que “La presencia del rabino Sergio Bergman fue la más aplaudida en la convocatoria 
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realizada por diferentes ONG –siendo la principal „másseguridad.org‟–, en especial por 

sus críticas al Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner” (2009). Aquí 

es necesario remarcar la participación de Bergman, quien dos años después pasó a 

las filas del macrismo como legislador porteño (2011-2013), luego diputado nacional 

también por la Ciudad de Buenos Aires (2013-2015) y posterior ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación (2015-2018).  

En relación a esa movilización, La Nación publicó que “Gran parte de la 

convocatoria a la marcha partió de figuras públicas, como Susana Giménez”. Este 

detalle es importante señalarlo dado que la actriz y conductora de televisión podría 

influir como formadora de opinión, dado su alto nivel de popularidad. Tal es así que 

ese año su programa contó con un récord de rating en su debut, alcanzando los 32,8 

puntos. Esto significa, en otras palabras, que ese día 3.174.449 personas vieron el 

show de Giménez68. 

Además, La Nación en esa nota consignó declaraciones de “vecinos” de 

distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Entre ellos, un “vecino 

de Olivos” –o sea, del partido de Vicente López–, Guillermo Medina, indicó: “Participo 

de esta convocatoria para pedir seguridad y justicia. No puede ser que los ciudadanos 

tengamos que vivir encerrados, detrás de rejas” (op. cit.). Aquí es necesario mencionar 

la importancia del uso del apelativo “vecino”, por parte del matutino, ya que, según 

Manuel Tufró,  

Los diferentes géneros periodísticos actualizan una serie de apelativos que, 

organizados en dispositivos de categorización, conforman una suerte de “mapa de 

actores” que permite explicar las acciones de unos y otros, atribuir responsabilidades, 

argumentar en torno a derechos y obligaciones, sugerir adscripciones y exclusiones en 

relación con la comunidad, y en general orientar el entendimiento en torno a los 

acontecimientos (2013, pág. 86). 

De esa manera, en la noticia mencionada sobre la marcha por la inseguridad, 

la utilización del apelativo vecino como categoría, al ser parte de un mapa de actores, 

estaría asociado a ciertas características. En primer lugar, al reclamar por seguridad, 

se podría pensar que un vecino forma parte de la categoría de las víctimas que sufren 

la inseguridad, frente a los victimarios que serían los delincuentes. Así se configuraría 

un escenario de inteligibilidad para el lector del diario. 
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En la misma nota, se publica que el sacerdote Guillermo Marcó participó de la 

manifestación y criticó la política en materia de seguridad del gobierno de Cristina 

Kirchner: “El espacio público es ahora de los delincuentes y nosotros tenemos que 

vivir entre rejas. Esto no es vivir en libertad, hay que recuperar el espacio público” (op. 

cit). En este caso, el religioso hace una diferenciación entre un “nosotros” y los 

“delincuentes” que podría asemejarse a la categorización antes nombrada del 

vecino/víctima frente al delincuente/victimario. En relación a ello, Martini explica que si 

bien las noticias policiales tienen la “pretensión de resguardar la salud social de la 

población y afianzar la democratización, son sin embargo noticia para la 

fragmentación, la instalación de la denuncia y la duda sobre las instituciones y una 

propuesta de mayor vigilancia y represión” (2007, pág. 192).   

En tanto, el 8 de noviembre de 2012 se realizaron distintas marchas en el país, 

donde se protestaba, entre otras cosas, por la inseguridad. Bajo el título “Fue 

multitudinario en todo el país el cacerolazo contra el Gobierno”, el diario La Nación 

expresó:  

Fue la inseguridad otro motivo central que empujó a la gente a las calles. Los familiares 

de víctimas por robos u otros imprevistos reclamaron por Justicia, a veces, aferrados a 

la foto de la tragedia, como si hiciera falta una prueba de su experiencia triste y 

traumática
69

. 

De esa manera, la expresión del matutino “como si hiciera falta una prueba de 

su experiencia triste y traumática” legitima la protesta y apela a las emociones del 

enunciatario. Sobre ello, Martini explica que la noticia policial “Permite la identificación 

del público con las víctimas e impide el distanciamiento para la reflexión, la acción 

ciudadana consistente” (2007, pág. 190). Además, Garland sostiene que la imagen de 

una víctima “resulta hoy tan central en la cuestión del delito (…) Porque en la nueva 

moralidad del individualismo de mercado las instituciones públicas carecen de fuerza y 

el derecho del Estado carece de autoridad”, por lo que “Toda mutualidad y solidaridad 

existente se alcanza a través de la identificación directa de los individuos entre sí y no 

con la organización política o las instituciones públicas a las que pertenecen” (2005, 

pág. 324). 

Ahora bien, la expresidenta de la Nación sostenía que los medios de 

comunicación tenían responsabilidad con respecto al temor social, en tanto que el 

tratamiento que se le daban a los hechos delictivos podría generar una sensación de 
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inseguridad. En relación a ello, La Nación tituló: “Cristina Kirchner responsabilizó a los 

medios por la „sensación de inseguridad‟”70. Asimismo, en el cuerpo de la nota, el 

periódico publicó que “la Presidenta reclamó a los medios „no atemorizar‟ mostrando 

reiteradamente imágenes relacionadas con la inseguridad, y opinó que informar „es el 

rol que tienen que tener‟ los medios”.  

Otra de las críticas que había en cuanto a la temática de la seguridad estaba 

relacionada con la mirada que tenía el exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación Eugenio Zaffaroni –quien había sido propuesto por el expresidente Néstor 

Kirchner–, ya que era y sigue siendo señalado como un garantista en materia penal. 

La visión del magistrado era considerada como un emblema de los gobiernos 

kirchneristas en relación a las políticas de seguridad y justicia. “Para complicar el tema 

ha ganado espacio un estilo llamado „garantista‟, es decir, que se preocupa por 

defender el derecho de los individuos frente a la prepotencia y las injusticias del 

Estado”, señala Aguinis (op. cit.). Luego, el escritor se pregunta si eso criticable y 

responde que no. “Pero el „garantismo‟ tiende a llevarnos hacia el otro extremo: un 

Estado ausente, que ni siquiera brinda amparo al ciudadano común”, argumenta el 

autor. Y continúa: “Del intolerable clima padecido durante la dictadura saltamos a un 

clima permisivo que también se ha vuelto intolerable”.    

“Germán Garavano: “El garantismo de Zaffaroni le ha hecho mucho mal a la 

justicia penal argentina”, tituló el periodista Luis Novaresio en una entrevista que le 

hizo en Infobae TV al actual ministro de Justicia de la Nación71. Asimismo, el diario 

local de Bahía Blanca La Nueva publicó el lanzamiento de un libro de Héctor 

Hernández, en el que el autor critica al exjuez Zaffaroni. “Garantismo: proteger al 

victimario” se titula la nota. En el copete se sostiene que 

El libro, aún siendo técnicamente profundo, aborda con sencillez y un lenguaje llano 

diversos problemas del derecho penal de hoy, especialmente el problema gravísimo 

de la causa de la inseguridad que atravesamos todos los argentinos. Desde la 

engañosa doctrina del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, de quien 

buena parte de los medios de comunicación dicen que es “garantista”
72

, pero no 

dicen que su doctrina sostiene y busca que los asesinos, violadores y ladrones anden 
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sueltos por la calle, el autor retrata con exactitud los verdaderos alcances que tiene lo 

que hoy se mal llama garantismo
73

. 

De esa manera, el periódico zonal, al sostener que hay un “problema gravísimo 

de la causa de la inseguridad que atravesamos todos los argentinos”74, refuerza la 

idea de que habría aumentado la inseguridad, pero no publica fuentes que legitimen tal 

aseveración.   

Del mismo modo, en una nota que el diario de Tucumán La Gaceta le hizo al 

exjuez Zaffaroni, se sostiene que nuestro país, en el 2009 –dos años antes de la 

asunción de Jorge Macri como intendente del partido de Vicente López–, la 

inseguridad generaba una “psicosis colectiva”: 

En el país en el que la inseguridad se ha transformado casi en una psicosis 

colectiva
75

, el magistrado advierte sobre quienes manipulan a partir de una política del 

miedo y destaca que, en realidad, nadie se preocupa por tratar seriamente la 

cuestión. (…) Zaffaroni distingue el uso político de la inseguridad –que puede 

ensayarse desde el oficialismo o desde la oposición– del problema de cómo se controla 

la criminalidad. “Esto supone determinar con qué frecuencia se cometen los delitos. 

Pero, al parecer, eso no le importa a nadie, porque no hay en el país un observatorio 

para el análisis científico de la situación. Entonces, todo lo que se dice es medio por 

olfato: una prevención eficaz no se puede intentar si no se conoce el fenómeno que se 

pretende prevenir”, argumentó
76

. 

De esa manera, nuevamente un medio de comunicación refuerza la idea del 

aumento de la inseguridad como un hecho real, pero no lo sostiene a través de cifras 

oficiales del Gobierno nacional o de estudios académicos que pudieran avalarlo.  

Por otra parte, en el imaginario social circulaban discursos del sentido común –

en términos de Antonio Gramsci (2003)– que decían que el entonces Gobierno 

nacional solamente resguardaba los derechos humanos para los delincuentes. Esa 

idea implicaba que la sociedad quedaba desprotegida. Aquí resulta importante señalar 

la importancia de esos discursos que formaban parte del imaginario puesto que  

los imaginarios sociales cruzan momentos de la memoria con cuadros de un proyecto 

futuro, la experiencia con la utopía, formas del deseo colectivo con fotografías de lo que 

ya es historia. Y esos materiales complejos, atravesados por la subjetividad, no 
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necesariamente coinciden con la "realidad", pero guardan, para los grupos que los 

actualizan y animan, el sentido de lo vivido y de lo real. Y allí reside su fuerza y su 

vigencia en la vida de las sociedades (Martini, 2002, pág. 2). 

En ese sentido, si tenemos en cuenta los discursos que circulaban sobre la 

inseguridad, podríamos decir que, aun no coincidiendo o no con la realidad, eran 

vividos como reales. Siguiendo esa línea, Martini explica que el imaginario social opera 

sobre la memoria colectiva y que esta última no repara en los sucesos efectivamente 

acaecidos, sino en las representaciones imaginarias de los hechos: 

También el imaginario opera sobre la organización y el dominio del tiempo colectivo 

sobre el plano simbólico. O sea, interviene activamente en la memoria colectiva para la 

cual los acontecimientos cuentan menos que las representaciones imaginarias a las 

que ellos mismos dan origen y encuadran. No importa tanto qué pasa realmente cuanto 

qué representación se construye de eso que pasa, qué interpretación, más basada en 

la imagen ya instalada en la memoria, se hace (2002, pág. 4). 

Retomando las críticas a las políticas en materia de seguridad de los gobiernos 

kirchneristas, la nota ya citada de La Nueva de Bahía Blanca expresa que Héctor 

Hernández, el autor del libro que cuestiona la visión de Zaffaroni, revela el accionar de 

los jueces que, en su mayoría, protegen más a los delincuentes que al resto de la 

sociedad: 

Lo que logra el autor es desnudar la doctrina mayoritaria que aplican gran parte de los 

jueces, desde la cual, con el pretexto de resguardar los derechos de los delincuentes 

(lo que claramente debe hacerse), se va llevando a la sociedad a que un violador, que 

violó una mujer o un niño, permanezca en libertad hasta que un tribunal lo declare 

culpable en una sentencia
77

. 

Asimismo, el periódico patagónico Tiempo Sur indicó en la bajada de una nota 

sobre la misma cuestión: “Desde la Cámara de Comercio manifestaron su 

preocupación por las rápidas salidas laborales para delincuentes condenados. 

Guillermo Polke comentó que les comunicaron la situación a los diputados para 

trabajen en las medidas que se puedan tomar”78. 

En respuesta a las críticas que circulaban sobre el llamado garantismo, el 

abogado, jurista y sociólogo Roberto Gargarella escribió una columna en La Nación, 
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donde señala que el diario muchas veces cuestionó la visión en materia de justicia y 

seguridad a la que él adscribe: 

En varias notas publicadas en este diario, se han ido presentando severas críticas 

frente a lo que se describe como proyecto garantista, abolicionista en los hechos, y 

preocupado exclusivamente por los derechos de los delincuentes. Como en lo personal 

me considero muy cercano al ideario criticado, ofreceré algunos comentarios en 

respuesta
79

. 

Sin profundizar en las respuestas que da Gargarella, resulta necesario destacar 

la observación que hace el jurista sobre el hecho de que La Nación publicara varias 

notas criticando la visión garantista, reforzando la idea de un aumento de inseguridad 

por la política que llevaba adelante el gobierno kirchnerista. Tal es así que el diario 

Uno de Entre Ríos publicó una nota titulada “‟Entran por una puerta y salen por la otra‟: 

mitos y verdades”, en la que “Un juez, un fiscal y un defensor de Menores de Paraná 

dieron explicaciones y opiniones respecto de lo que mucha gente plantea respecto de 

la libertad de los acusados de cometer delitos”80. 

En relación a ello, Martini explica que “Los imaginarios sociales muchas veces 

cristalizan sus construcciones en mitos” y que, por lo tanto, son eficaces como 

dispositivos de control de la vida colectiva. Además, la autora señala que “El impacto 

de los imaginarios sobre las mentalidades depende de su difusión, de los circuitos y de 

los medios de que dispone para la difusión” (2002, pág. 5). Por ello, sería lícito pensar 

que algunos discursos que circulaban en la sociedad relacionados al aumento de 

inseguridad, al ser reproducidos por los medios de comunicación hegemónicos, 

pudieron haber influido en la población y repercutido con en las elecciones que ganó 

Jorge Macri en 2011.  

En ese sentido, los binomios conformados por el vecino/víctima y el 

delincuente/victimario –que echan por tierra la idea de que un criminal también es un 

ciudadano o que un vecino también puede ser un delincuente– podrían haber cobrado 

legitimidad dada la amplia difusión y el tratamiento mediático que se le daba a la 

temática de la seguridad/inseguridad en aquellos años. Además, Martini sostiene que 

“El énfasis de las agendas sobre violencia e inseguridad urbanas aporta a los 

imaginarios del temor y redundaría en un efecto de desconfianza en la población y en 

un estado de opinión fragmentado y fácilmente proclive a la discriminación” (2007, 
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pág. 193). Por lo tanto, se podría decir que los medios de comunicación contribuyeron 

en la construcción de un otro no vecino/delincuente/victimario.  

 

3.3. Los barrios populares y la construcción discursiva de los peligrosos, según 

el macrismo: no vecinos/delincuentes/victimarios 

 Como se dijo en los capítulos anteriores, el gobierno macrista en Vicente 

López, en sus folletos oficiales de prensa, nombra al barrio Borges como el sitio donde 

ocurre la mayor cantidad de delitos. Este barrio popular o villa de emergencia es una 

de las 4.400 villas o asentamientos informales que hay en todo el país81, de las cuales 

1.612 se encuentran en la provincia de Buenos Aires82.  

 De acuerdo con lo publicado en la página oficial del Gobierno nacional actual, 

para clasificar a estos espacios residenciales precarios como barrios populares, 

quienes viven allí no cuentan con un título de propiedad ni acceso a dos o más 

servicios básicos como la red de agua corriente o la electricidad, entre otros:   

Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 

familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con 

título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios 

básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red 

cloacal) (Gobierno Nacional de Argentina).  

Esto implica que sus residentes viven en un estado de inseguridad en tanto que 

no tienen asegurada la vivienda ni el acceso a los servicios básicos. Según el Instituto 

de Gestión de Ciudades, hasta el año 2.006, en el partido de Vicente López había 29 

villas o asentamientos, donde vivían 10.255 personas83.  

Por lo tanto, sería lícito decir que hasta dos años antes que comiencen los 

hechos de inseguridad narrados en los capítulos anteriores –iniciados con el asesinato 

del canillita Mancuso en 2008–, en el municipio de Vicente López, de los 285.121 

residentes, el 3,59 por ciento vivía en condiciones precarias, no teniendo asegurado el 

acceso a dos servicios públicos básicos, por lo menos. Resulta importante mencionar 

esto puesto que los medios de comunicación bien podrían haber producido noticias 

sobre esa carencia. No obstante, en la agenda mediática de esos años lo noticiable 

parece haber estado vinculado, en mayor medida, con los hechos policiales. 
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 Los barrios populares, según un informe realizado por el Instituto de Políticas 

de Pacificación, una fundación encabezada por un dirigente bonaerense del macrismo, 

Diego Kravetz84, son espacios de “fractura social”, “alejados de la normatividad que 

regula la vida ciudadana”, donde los residentes viven en un “vacío institucional” que es 

suplantado con  

la creación de instituciones informales ad hoc ajenas -cuando no abiertamente 

contrarias- a las cláusulas del contrato social de la comunidad. Esto equivale a decir 

que en las zonas de exclusión se forman sentidos culturales, sistemas de organización 

político-social y hasta valores morales divergentes de los que se imponen como 

pauta de unificación de nuestra ciudadanía
8586

. 

Aquí resulta necesario observar esta concepción de que en las villas o 

asentamientos informales se generan valores morales que no contribuyen con un 

proyecto de unificación social. En relación a ello, esta fundación propone políticas de 

pacificación y un proyecto de ley como solución al crecimiento de estos barrios, que 

implican “la recuperación territorial de las manos de los grupos delictivos” a través de 

“la intervención de las fuerzas represivas del Estado”87. 

Actualmente el delito organizado logra suplir en estas comunidades el lugar que 

tradicionalmente tuvo en nuestras sociedades modernas la cultura de oficio: 

abastecimiento económico, posicionamiento social, sentimiento de realización. Un 

joven con bajo nivel educativo y residente de estos complejos habitacionales 

precarios difícilmente sienta una inclinación a insertarse en las estructuras 

formales de empleo donde puede aspirar a un salario reducido en el mejor de los 

casos
88

. Lo que el trabajo formal ya no puede ofrecer a estos ciudadanos lo ofrecen las 

redes informales de intercambio en las que crece día a día la acción delictiva. En tanto 

no se desmantelen esas redes criminales peca de ingenua cualquier medida de acción 

tendiente a la inclusión de los ciudadanos precarizados en las redes formales de 

empleo
89

. 

Por lo citado, sería lícito decir que el informe de esa fundación90, lejos de 

proponer medidas de inclusión e integración sociales a través de la educación y el 
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trabajo, apuesta al uso de las fuerzas de seguridad como solución a una problemática 

compleja. Además, este estudio hace suposiciones sobre las elecciones de los 

jóvenes, que podrían generar una estigmatización sobre los mismos. 

Con respecto a ese tipo de estrategia política, María Eugenia Contursi y 

Manuel Tufró consideran que “queda claro que la pacificación es una necesidad de 

quienes tienen que convivir con las villas, para „nuestra ciudad‟, y no tanto para 

quienes serían los supuestos beneficiarios de la política, los que viven la violencia 

cotidiana en las villas” (2015, págs. 33-34). 

Retomando a las críticas que propugnaba Marcos Aguinis sobre las políticas 

kirchneristas, el autor sostiene que “El Estado ausente llegó al colmo en los sitios más 

vulnerables, como los barrios pobres y las villas miseria” (2005, pág. 193). Y continúa:  

Allí se fue constituyendo un vacío. El poder en esos sitios fue tomado por la 

delincuencia y el narcotráfico. Los habitantes se convirtieron en rehenes de una 

inclemente fuerza que utiliza metodologías mafiosas, armas y un comparable 

virtuosismo para corromper a los jóvenes (2005, pág. 193). 

Y como una de las respuestas a esa problemática, el autor sostiene que “No 

debe temblar la mano de las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia 

organizada que intenta enquistarse para siempre en esos caseríos y sus alrededores”. 

Y aclara que “Eso no significa „mano dura‟ ni „criminalización de la pobreza‟. Imponer 

la justicia no es mano dura, es mano responsable.” 

Ahora bien, Aguinis considera que la delincuencia, en nuestro país, está 

arraigada de larga data por las influencias culturales:  

“¿Cómo no vamos a burlarnos de la ley si tenemos metidos hasta la más escondida 

gruta del alma los consejos del Viejo Vizcacha? Borges escribió que „El ya inmortal e 

inamovible Viejo Vizcacha influye en el gobierno de esta república más que Sarmiento‟” 

(2005, pág. 179). 

Aquí resulta importante señalar la asociación que hace el autor sobre la 

supuesta influencia negativa de los gauchos en la cultura argentina. El Viejo Viscacha 

es un personaje de La vuelta de Martín Fierro –la secuela de la obra tradicional de 

José Hernández– que “enseñaba las bases de una política despojada de ética y 

dignidad, y sentó las bases de la „picardía criolla‟. Pregonaba la abolición de las 

                                                                                                                                                                          
público y busca ser un espacio para promover mejoras en la legislación sobre vivienda y seguridad para 
nuestra ciudad” (http://www.politicasdepacificacion.org/). 
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lealtades, promovía la obsecuencia y exaltaba el oportunismo”91. Aguinis cita el 

malestar que sentía Borges en su momento con la política argentina dado que la 

república no seguiría la visión sarmientina de nación. Aquí nuevamente aparece la 

construcción del bárbaro, cuya falta de moral y de ley seguiría presente en la 

actualidad, reflejándose en los no vecinos/delincuentes/victimarios que amenazarían la 

vida del vecino/víctima.  

En ese sentido, Garland explica que el “carácter arriesgado e inseguro de las 

relaciones sociales y económicas actuales es la superficie social que da origen tanto a 

nuestra preocupación enfática y generalizada por el control como a la velocidad y afán 

con que segregamos, fortificamos y excluimos” (2005, págs. 314,315). Y agrega: “Es 

esta circunstancia de fondo la que alienta nuestros intentos obsesivos de mantener 

bajo vigilancia a individuos sospechosos, de aislar poblaciones peligrosas e 

imponer controles situacionales en escenarios que, de otro modo, serían 

abiertos y fluidos92” (op. cit.).  

En relación a ello, el gobierno municipal de Vicente López señala en unos de 

sus folletos oficiales al barrio Borges como “la zona de mayor cantidad de delitos del 

partido” (2013, pág. 2). Lo hace bajo el título “Incorporamos un nuevo cuerpo de 

patrullas especiales para mayor seguridad”, en la primera sección de su boletín que se 

denomina “Vicente López Seguro”. Ilustra el texto una fotografía de un policía en un 

patrullero, delante de otra unidad. “Seguimos trabajando para que nuestros vecinos 

estén más seguros”, dice en su primer párrafo. Aquí es necesario reparar sobre el 

término vecino que, como se dijo anteriormente, formaría parte de una categorización 

que implicaría que hay un no vecino que alteraría el orden, por lo que les resultaría 

necesario sumar “un nuevo cuerpo de patrullas especiales” (op. cit.).  

Luego, el boletín sostiene que “En esta oportunidad presentamos las patrullas 

especiales que recorren las zonas más conflictivas del distrito93 y son utilizadas por 

personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, armados y equipados con 

moderna tecnología, geoposicionamiento y comunicación digital” (op. cit.). Asimismo, 

el folleto indica que “Desde que asumimos esta gestión trabajamos para mejorar la 

seguridad de todos los vecinos y por eso, en los últimos dos años se multiplicó por 20 

la inversión en Seguridad (sic)” (op. cit.). En ese sentido, Garland señala que “la 

cultura reaccionaria de finales del siglo XX y principios del XXI acentúa el control, el 
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encierro, la fijación y la condena”; y que “La posibilidad de disfrutar continuamente de 

las libertades personales basadas en el mercado depende ahora del control estricto de 

los grupos excluidos a quienes no se cree capaces de disfrutar de estas libertades” 

(2005, pág. 320).  

Además, el folleto sostiene que “En 201194 se destinaban 5 millones de pesos 

a la seguridad y hoy estamos destinando 100 millones de pesos al área” (op. cit.). Aquí 

es necesario señalar que el gobierno de Jorge Macri comenzó a fines de 2011, por lo 

que hace referencia a que la gestión anterior, o sea la de Enrique Japonés García, 

invertía mucho menos dinero. De esa manera, el gobierno macrista de Vicente López 

querría demostrar que la seguridad es una prioridad en el presupuesto municipal. 

Asimismo, una publicación oficial de octubre de 2013 titula, bajo la sección 

“Vicente López Seguro” en su segunda y tercera página que “Inauguramos la nueva 

central de monitoreo de seguridad” (Municipio de Vicente López, 2013, pág. 2). Aquí 

también se hace mención del presupuesto destinado en la materia: “En los últimos dos 

años se multiplicó por 20 la inversión en Seguridad (sic). En 2011 se destinaban 5 

millones de pesos y hoy estamos destinando 100 millones de pesos al área”. Luego 

nuevamente se hace mención del barrio Borges:  

Hoy estamos presentando la nueva Central de Monitoreo y Secretaría de Seguridad, en 

el barrio Borges, la zona de mayor cantidad de delitos del partido. Entendemos 

que para mejorar la seguridad tenemos que trabajar cerca de donde están los 

problemas, por eso esta secretaría está ubicada en uno de los barrios más 

abandonados. Solo así, podemos recuperar las calles para los vecinos y trabajar por 

mayor seguridad para todo
95

 Vicente López (op. cit). 

En este caso, no solo caracteriza al barrio como el lugar donde ocurre la mayor 

cantidad de delitos, sino que lo menciona como el espacio “donde están los 

problemas” y “uno de los barrios más abandonados” (op. cit). Es llamativo que el 

propio gobierno se refiera a la zona de esa manera puesto que, ya habiendo cumplido 

dos años de gestión, el barrio siga estando abandonado. No obstante, no se hace 

referencia a ninguna política para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

esa zona.  

En ese sentido, pareciera ser que lo preocupante para el gobierno de Jorge 

Macri es que ese lugar es “donde están los problemas” que, por lo citado, son 

complicaciones para los vecinos de “todo Vicente López” (op. cit.). Sin embargo, ese 
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tratamiento ignoraría a los residentes del barrio Borges en tanto que las acciones 

políticas implementadas allí son se relacionan con la seguridad. En ningún momento 

se mencionan mejoras en la red de agua corriente o en el suministro de electricidad, 

por ejemplo.  

Asimismo, al consignar que el objetivo es “recuperar las calles para los 

vecinos”, se podría decir que, si las calles no les pertenecen a estos últimos, entonces 

estarían siendo ocupadas por un otro, un no vecino que generaría inseguridad en el 

partido. Por otro lado, al decir que se pretender mejorar la seguridad para “todo 

Vicente López”, se refuerza la idea de un sujeto que no se lo considera parte, que 

ocupó “las calles” de los “vecinos” y que genera “problemas”. 

Del mismo modo, en otro ejemplar, el gobierno municipal titula: “Escuelas y 

jardines de Vicente López protegidos con botones de pánico” (2015, pág. 2). Para 

ilustrar la novedad hay una fotografía de Jorge Macri mostrándoles el dispositivo a 

cuatro mujeres que visten delantal, en lo que parecería ser una escuela o jardín de 

infantes. “Los botones de pánico forman parte del Programa Integral de Seguridad, 

que tiene como prioridad mejorar la prevención y dar todas las herramientas 

necesarias para que los padres puedan estar más tranquilos” (op. cit.). En este caso, 

no se dirige a un vecino, sino a los “padres”. De cualquier manera, esta categoría de 

“padres” también implica que hay un otro que no les permitiría estar tranquilos, por lo 

que el gobierno municipal implementa el botón antipánico.  

En tanto, otra de las revistas oficiales del partido de Vicente López publicó, en 

la segunda página, que “Incorporamos 100 nuevos agentes” y, en la tercera: “Más 

motos al cuerpo de patrulla” (2014, págs. 2,3). En ambas notas, se observan fotos 

para ilustrar la medida. En una de ellas se pueden ver 11 patrulleros y 22 agentes 

parados, ubicando sus brazos, algunos, por delante y otros por detrás, como en una 

posición de salud oficial. Si bien ninguno mira a la cámara, la foto, como la mayoría de 

las utilizadas en estos boletines, es una pose para ilustrar una novedad.  

Lo mismo sucede con la página contigua, donde se observa varios policías al 

lado de sus motocicletas y por detrás se ven los patrulleros. En este caso los oficiales 

llevan casco. Aquí tampoco dirigen la vista a la cámara, pero posiblemente sea 

nuevamente una pose. Los policías también ubican los brazos por delante. En el 

cuerpo de la segunda página se consigna que “Nuestros Agentes de Prevención (sic) 

se capacitan en el Instituto de la Policía Metropolitana y en la Dirección Operativa de la 

Secretaría de Seguridad de Vicente López. Estos cuentan con nuevos recursos como 
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camionetas, motos y bicicletas; y desarrollan tareas preventivas de la seguridad 

pública para el cuidado de nuestro vecino96” (op. cit.).  

De esa manera, desde el folleto nuevamente se apela a un vecino que, en ese 

caso, lo llama como “nuestro vecino”, dejando aparecer al enunciador junto al 

enunciatario. En ese sentido, Verón indica que el contrato de lectura se puede analizar 

no desde el contenido del enunciado, sino desde la enunciación, que es donde se 

observa el nexo entre el enunciador y el enunciatario. En este caso, nos 

encontraríamos con una relación desigual, donde el primero funciona como un 

enunciador pedagógico que tiene algo para ofrecerle a un destinatario receptivo que 

aprovecha (Verón, 1985).  

Otro boletín oficial lanzado en febrero de 2005 utiliza la segunda página 

completa para una fotografía de un edificio cuyo título de nota indica: “Inauguramos el 

comando central de la policía de Vicente López” (2015, págs. 2-3). Aquí la sección de 

seguridad cambia de nombre: del anterior “Vicente López Seguro” (2013), ahora se 

llama “Vicente López Patrulla”. En la cabeza de la nota se señala que el Comando 

Central de la Policía de Vicente López tiene como “objeto centralizar los asuntos de 

seguridad del Municipio, prevención de delitos y contravenciones, contando con el 

área de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con cámaras 

Gesell y la última tecnología en sistema de comunicación”. De esa manera, desde el 

gobierno municipal se intentaría demostrar su profesionalismo y competencia en 

materia de seguridad puesto que trabaja con un “área de investigaciones de la Policía” 

bonaerense y cuenta con cámaras Gesell y tecnología de avanzada. 

Meses después, en octubre de 2015, en plena época electoral, en la tapa de la 

revista se observa una fotografía de gran tamaño, donde está presente el intendente 

Jorge Macri, acompañado por oficiales de las fuerzas de seguridad y detrás se ve el 

comando central de la policía local. En la segunda página se titula que hay “Nuevos 

destacamentos policiales” y en la cabeza señala que  

En estos casi cuatro años hicimos un esfuerzo muy grande para llevar 

tranquilidad a las familias y mejorar la seguridad de los vecinos. Nunca antes la 

Municipalidad de Vicente López había destinado tanto presupuesto a la 

seguridad
97

. Hoy tenemos 735 cámaras conectadas las 24 hs en todo el municipio 

vigiladas desde nuestra moderna Central de Monitoreo, que se suman a los 600 

agentes afectados a tareas de seguridad, a los 100 patrulleros y a nuestra Academia 

de Policía Local de la que ya egresaron 260 nuevos policías. A esto, estaremos 
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sumando 11 nuevos destacamentos policiales. Con estos nuevos destacamentos VL 

PATRULLA estamos descentralizando la seguridad en cada uno de los barrios. Vamos 

a poder estar presentes en las zonas conflictivas y de alta afluencia de 

circulación
98

 (Municipio de Vicente López, 2015, pág. 2). 

Aquí resulta importante señalar, en primera medida, que al estar en pleno mes 

de elecciones –que fueron ganadas nuevamente por Jorge Macri–, el folletín oficial 

intenta hacer un resumen de las acciones llevadas adelante a lo largo de la gestión. 

De esa manera, enumera la cantidad de agentes, patrulleros, destacamentos y 

cámaras de vigilancia que dispusieron para lograr el cometido de “llevar tranquilidad a 

las familias y mejorar la seguridad de los vecinos” (op. cit.). En ese sentido, cabe 

destacar otra vez que aparece la categoría de “vecino” y ahora, además, la de 

“familia”. De ese modo, se podría inferir que habría un otro, un no vecino, que les quita 

tranquilidad a las familias, por lo que el gobierno municipal hace “un esfuerzo muy 

grande” para revertir la situación. Para ello, según su publicación, destinó una cantidad 

de presupuesto inédita en materia de seguridad. 

Asimismo, en la tercera página, esta revista titula que hay “260 nuevos policías 

en los barrios” (Municipio de Vicente López, 2015, pág. 3) y presenta dos imágenes 

fotográficas en las que aparecen oficiales de policía formando fila, y una tercera donde 

el intendente Jorge Macri saluda una agente de la fuerza, mientras el resto de los 

oficiales se abrazan. “Estamos contentos de que ya egresaron dos promociones de 

oficiales de policía de nuestra Policía Local de Vicente López” (op. cit.), indica la 

cabeza del texto. Aquí es llamativo cómo aparece el enunciador en tanto que no solo 

se observa su presencia como marca, sino que, además, consigna sus emociones: 

“Estamos contentos”. Al final de la nota, el folletín sostiene que “En seguridad siempre 

hace falta más, pero sentimos que con acciones como esta, le seguimos dando batalla 

al delito y estando cerca de nuestros vecinos” (op. cit.). De esa manera, aquí se 

presentan tres actores –el gobierno municipal, la policía y los “vecinos”– que serían 

parte de un actor global –un nosotros– y un cuarto actor que, si bien no se lo nombra, 

está implícito ya que se menciona la presencia del delito: un no 

vecino/delincuente/victimario.  

Por otra parte, en este ejemplar, el enunciador, al indicar que le da “batalla al 

delito (…) estando cerca de nuestros vecinos”, construye una división entre los actores 

que sería irresoluble puesto que, para estar cerca de unos, debe darles batalla a los 

otros. 
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En tanto, luego de las elecciones, que, como se dijo anteriormente, Jorge Macri 

ganó nuevamente, un boletín oficial publicado en junio de 2016, titulado “Nuevos 

destacamentos de policía. Más seguridad”, indica en su segunda página que  

Desde el primer día de gobierno nos comprometimos a enfrentar la inseguridad como 

ningún otro gobierno lo hizo antes, destinándole mucha más atención y presupuesto. 

Hicimos un esfuerzo muy grande y lo seguiremos haciendo, porque nuestra prioridad 

es que todas las familias de Vicente López vivan tranquilas (Municipio de Vicente 

López, 2016, pág. 2). 

Asimismo, en la tercera página, la revista consigna, bajo el título “Más policía”, 

que “Queremos que todos los vecinos de Vicente López se sientan tranquilos y una de 

las maneras de lograrlo es teniendo una policía formada, equipada, confiable y 

cercana, que los escuche y ayude” (Municipio de Vicente López, 2016, pág. 3). De esa 

manera, el enunciador aparece explícitamente y, además, construye nuevamente a 

tres actores: los “vecinos”, la policía y un no vecino implícito que sería el que no 

permitiría que los “vecinos” vivan “tranquilos”. Luego, el folletín agrega que 

Por eso, nos alegra contarte que un nuevo grupo de 190 cadetes
99

 comenzaron a 

capacitarse en el Comando Central de Policía para dentro de unos meses sumarse a 

nuestra fuerza local. Con estas nuevas incorporaciones, para julio de 2016 habrá un 

total de 294 policías locales recorriendo las calles. Jorge Macri comentó en el acto: “es 

un paso muy importante el que dieron estos valientes jóvenes al asumir el compromiso 

de trabajar para cuidarnos y seguir construyendo juntos un Vicente López más seguro”. 

Juntos estamos dando pasos enormes hacia un Vicente López más seguro (Municipio 

de Vicente López, 2016, pág. 3). 

Aquí nuevamente aparece explícitamente el enunciador, expresa sus 

emociones y utiliza un nosotros inclusivo (Benveniste, 1974) al decir “es un paso muy 

importante el que dieron estos jóvenes al asumir el compromiso para cuidarnos” (op. 

cit.). Ese nosotros dejaría por fuera a un otro que sería la razón de por qué la policía 

asume “el compromiso para cuidarnos”. En ese sentido, el término “juntos” –que es un 

vocablo usado en el repertorio macrista a nivel nacional desde que Mauricio Macri 

ganó las elecciones presidenciales en 2015– también implica un nosotros inclusivo. 

Asimismo, en esa página, la revista oficial consigna una cita textual del 

intendente Jorge Macri: “Vamos a seguir trabajando para mejorar la seguridad en 

todos los barrios: queremos más presencia policial, aumentar el patrullaje en las calles 

y mayor cantidad de cámaras. Hicimos mucho, pero vamos a hacer más” (op. cit.). En 
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este caso, el enunciador se vuelve a explicitar e intenta demostrar el trabajo que lleva 

adelante en materia de seguridad. Además, aclara que desea seguir sumando más 

agentes de policía para patrullar las calles.  

Por otra parte, en octubre de 2016, el gobierno local lanza otro ejemplar donde 

titula que “Sumamos 40 agentes a la policía local” (Municipio de Vicente López, 2016, 

pág. 2); e indica que “Con el objetivo de seguir brindando seguridad a los vecinos 

incorporamos la tercera camada a agentes de la Policía Local”. Y agrega palabras 

textuales de Jorge Macri:  

Contamos con una Policía Local muy capacitada y con mucho nivel, pero lo más 

importante es el capital humano que tenemos acá. Ellos tienen un compromiso muy 

importante con la comunidad, y los vecinos confían en ellos. Generar este vínculo 

de unión y confianza es muy importante para seguir por este camino de brindarle 

día a día más seguridad a cada uno de ellos
100

 (Municipio de Vicente López, 2016, 

pág. 2). 

En ese sentido, el gobierno de Vicente López sigue construyendo cuatro 

actores: los “vecinos”, la policía, el propio gobierno y un otro que no es vecino, ni 

gobierno o policía. Ese otro sería el generador de la necesidad de contar con esa 

fuerza de seguridad. De alguna manera, la existencia de ese otro no visible pero 

implícito favorecería este vínculo entre los otros tres actores. Sin embargo, ese vínculo 

estaría regulado por el Gobierno municipal, quien augura la profundización de la 

relación de confianza entre los “vecinos” y la policía. 

En resumen, podríamos señalar que a la vez que políticos e intelectuales 

opositores criticaban las acciones en materia de seguridad de los gobiernos de Néstor 

(2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), las coberturas mediáticas 

sobre los hechos policiales podrían haber favorecido el aumento del temor social. 

Asimismo, colaboraron con la reproducción de discursos provenientes del imaginario 

social sobre los supuestos sujetos peligrosos, quienes serían los responsables de la 

situación de inseguridad. Además, se puede inferir que las cuestiones de agenda 

mediática de las secciones policiales, como la inseguridad, son retomadas por la clase 

política en sus campañas electorales y retroalimentan el temor social vinculado a un 

barrio popular o villa de emergencia, en este caso el barrio Borges de Vicente López, 

en tanto que naturalizan ese tratamiento mediático y lo canalizan como parte de sus 

ofrecimientos de campaña, basados en un mayor control social a través el uso de las 
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fuerzas de seguridad; sin tener en cuenta los daños y estigmas que podrían generar 

sobre los habitantes de ese lugar que viven en condiciones de vulnerabilidad social.  
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Conclusiones 

En el capítulo 1 se presentó al municipio de Vicente López, un partido de la 

zona norte del Conurbano bonaerense que, de acuerdo con el estudio Geografía y 

bienestar, realizado por un grupo de investigadores de geografía y demografía del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de seis 

universidades nacionales, este distrito tiene la mejor calidad de vida del Conurbano 

puesto que posee “los bajos niveles de población sin estudios primarios completos 

(6,23 por ciento), la baja tasa de mortalidad infantil (9,98 por mil), el bajo porcentaje de 

población sin obra social, ni plan de salud ni mutual (27,22%), y el bajo nivel de 

hacinamiento (cantidad de personas por habitación)”101. Asimismo, según el Ministerio 

de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, La Matanza, Tigre, Vicente 

López y Lanús fueron los municipios que experimentaron mayores bajas en las tasas 

de delito102.  

No obstante, a partir de la muerte del canillita Mancuso en 2008, a manos de 

un delincuente que le robó la moto en la zona de la Loma de Roca, un barrio “no 

oficial” de Vicente López, la inseguridad en el partido pasó a ser un tema central para 

los lugareños y los medios de comunicación. En ese sentido, comenzaron a circular 

discursos sobre la supuesta peligrosidad del barrio Borges, una villa de emergencia 

que se encuentra en las inmediaciones de la Loma de Roca, de la cual provendrían los 

delincuentes o donde se esconderían. Insatisfechos con el accionar en materia de 

seguridad del entonces intendente local, Enrique Japonés García, algunos residentes 

realizaron protestas y organizaron un foro de seguridad.  

En ese contexto, la temática de la seguridad se constituyó como eje de 

campaña del empresario Jorge Macri, primo hermano del actual Presidente de la 

Nación, Mauricio Macri, para las elecciones de 2011. Representando al Frente Popular 

–una fuerza política también del PRO–, Macri ganó con el 38,42 por ciento de los 

votos. Luego fue reelecto en 2015. 

Las políticas llevadas adelante por el gobierno municipal son comunicadas a 

través de Gestión Vicente López. La revista para conocer todo lo que está creciendo 

Vicente López y de su página web. En este folleto, que es enviado a los hogares por 
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correo junto al impuesto municipal, se destacan como ejes la seguridad, la salud, la 

ecología y el desarrollo social a partir de una serie de secciones.  

En ese sentido, podríamos decir que la elección temática responde, entre otras 

razones, a los reclamos que emergieron de las protestas en materia de seguridad 

tanto al gobierno local de García, como al nacional de Néstor y Cristina Kirchner.  

Mediante estos boletines oficiales que reparte el municipio de Vicente López, 

se intenta construir una idea de acercamiento y cuasi paridad entre el intendente y los 

residentes, al que se lo muestra en distintas situaciones de cercanía con la gente, 

como cuando se lo fotografía vistiendo ropa informal y tomando mate en una plaza con 

dos mujeres que serían lugareñas.   

Con respecto al tipo de enunciatario, los boletines construyen un sujeto 

preocupado por la seguridad/inseguridad, la salud, los espacios públicos y el medio 

ambiente. Además, este enunciatario, al que se lo llama vecino, sería un participante 

activo de la vida municipal que quiere disfrutar junto a su familia y amigos de los 

espacios recuperados por el gobierno local.  

En tanto, se construye una idea de no vecino, un peligroso al que se lo asocia, 

desde los folletines oficiales, al barrio Borges donde, según indican, se producirían la 

mayor cantidad de delitos del partido. Por lo tanto, podríamos decir que se genera un 

binomio vecino/no vecino (peligroso). 

Por otra parte, en el segundo capítulo, se abordó el tratamiento de los medios 

de comunicación nacionales, como Clarín y La Nación, y locales –InfoBAN y Lo 

Nuestro– con respecto a noticias de hechos policiales que sucedieron en el municipio 

a partir de 2008. En ese sentido, se observó cómo los medios masivos habrían 

colaborado con el aumento del temor social a través de un tratamiento noticioso donde 

se construye la idea de un sujeto peligroso para la sociedad.  

Esa construcción, de acuerdo con Martini, respondería al legado sarmientino de 

la civilización frente por la barbarie, en la que el hombre blanco, descendiente de 

europeos, sería el necesario para construir una nación moderna y republicana. En 

contraposición, los pobladores originarios de nuestra tierra, junto a los negros, 

mestizos y gauchos, serían los que detienen el progreso para la conformación de un 

país a modo y semejanza de los europeos y de los Estados Unidos.  

En ese sentido, la construcción de un peligroso o de grupos problemáticos 

podría contribuir con la estigmatización de ciertos sectores de la sociedad puesto que 

“las noticias arman la realidad que ingresa en la percepción colectiva como dato para 
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la constitución de la opinión y el imaginario social” (Martini, 2009, pág. 23), sumado a 

que hubo un aumento del tratamiento mediático sobre los hechos delictivos que, de la 

noticia policial tradicional, pasó a ser “noticia de inseguridad”. Además, la constitución 

de estos grupos problemáticos repercutiría en una proliferación de discursos políticos, 

y sociales de un mayor control social sobre los habitantes considerados riesgosos y en 

el ejercicio de políticas de seguridad de mano dura. En ese sentido, también se 

sostuvo que los discursos mediáticos sobre los hechos de inseguridad en Vicente 

López, anteriores a las elecciones municipales de 2011, son parte de las condiciones 

de producción de los folletos oficiales que emite el gobierno local actual. 

  Por otra parte, se planteó que la sensación de inseguridad podría estar 

vinculada con los cambios sociales que se produjeron en los últimos 40 años, donde 

hubo migraciones, segregaciones, fluctuaciones económicas y cambios laborales que 

afectarían la percepción que tienen las personas sobre la seguridad, generándoles una 

sensación de incertidumbre (Kessler, 2011). Del mismo modo, Castel sostiene la caída 

del Estado benefactor contribuyó con la sensación de inseguridad social ya que su 

función era neutralizar los riesgos sociales. 

 En tanto, en el tercer capítulo se consignaron las ideas que tiene el PRO -

partido del que forma parte Jorge Macri, el intendente de Vicente López– sobre la 

seguridad, la cual está directamente asociada a la protección de la integridad física y 

patrimonial a través del uso de las fuerzas de seguridad.  

Además, se trabajó sobre los reclamos en materia de seguridad durante los 

gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015), a los 

que se les imputaba, desde los medios y partidos opositores, aplicar medidas 

ineficientes que protegían únicamente los derechos humanos de los delincuentes. 

En ese contexto, se abordó el tratamiento discursivo de los medios, del 

macrismo, en general, y del gobierno de Vicente López, en especial, sobre los 

supuestos grupos problemáticos o peligrosos. Sobre ello, se trabajó las ideas que 

tienen en materia de políticas sobre los barrios populares, villas de emergencia y 

asentamientos informales, a los que consideran espacios de fractura social y vacío 

institucional, que fueron ganados por la delincuencia; y que, por ello, deben ser 

abordados con las fuerzas de seguridad, entre otras medidas.  

Estos conceptos, como ya se dijo, podrían ser estigmatizantes para los 

residentes puesto que generalizan y etiquetan negativamente a los miembros de una 

comunidad que, además, viven en una situación de vulnerabilidad social: no poseen 
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las condiciones sociales mínimas como el acceso a la red de agua corriente o el 

suministro de electricidad o gas.  

En ese sentido, se consignó la construcción del vecino/víctima frente al no 

vecino/victimario/delincuente y se problematizó la caracterización que hace el 

municipio sobre el barrio Borges, al que lo menciona como “la zona donde ocurre la 

mayor cantidad de delitos del partido”, “uno de los barrios más abandonados”, uno de 

los “lugares más conflictivos” o “donde están los problemas”, entre otras 

denominaciones negativas.  

Además, se explicó también que la utilización del apelativo vecino como 

categoría, al ser parte de un mapa de actores, configura un escenario de inteligibilidad 

para el lector, a partir del cual cada actor tendría asignadas ciertas características.  

Sobre ello, además, se indicó la teoría de Martini quien sostiene que las 

noticias, aun presentándose comprometidos con la salud social de la población y el 

afianzamiento la democratización, colaboran con “la fragmentación, la instalación de la 

denuncia y la duda sobre las instituciones y una propuesta de mayor vigilancia y 

represión” (2007, pág. 192).   

También se trabajó con el aporte de Martini sobre los imaginarios sociales, los 

cuales cristalizan sus construcciones en mitos y, por ello, son funcionales como 

dispositivos de control de la vida social.  

Por todo lo trabajado en los tres capítulos, se podría inferir que las coberturas 

mediáticas sobre los hechos policiales, en Vicente López, desde 2008, podrían haber 

favorecido el aumento del temor social en el municipio, sumado a las protestas en 

materia de seguridad contra los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner, los 

cuales eran fuertemente criticados por partidos y medios opositores.  

En ese sentido, dichas coberturas mediáticas sobre los hechos delictivos 

podrían haber influido colaborado con la reproducción de discursos provenientes del 

imaginario social sobre los grupos problemáticos o peligrosos, a los que se les 

imputaba la responsabilidad de la supuesta situación de inseguridad, junto a las 

políticas kirchneristas sobre la materia que eran consideradas ineficientes.  

En tanto, en ese contexto político-mediático-social de protestas por mayor 

seguridad, el PRO –y luego Cambiemos–, encabezado por Mauricio Macri, propuso 

políticas en materia de seguridad vinculadas a un aumento del control social a través 

del uso de las fuerzas policiales, especialmente en los espacios de mayor 

vulnerabilidad social: barrios populares, villas de emergencias y asentamientos 
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informales. En ese sentido, el barrio Borges, que está ubicado en el municipio de 

Vicente López, ha sido señalado negativamente por la prensa oficial y por los medios, 

categorizando discursivamente a ciertos habitantes como vecinos y dejando a un 

costado a los residentes del barrio Borges, que en ningún momento son mencionados 

como parte del municipio, lo que los posiciona como no vecinos. Asimismo, al 

consignar el lugar como “la zona donde ocurre la mayor cantidad de delitos del 

partido”, se les asigna una etiqueta a sus moradores, quienes podrían padecer los 

efectos negativos de la misma, como indicaron los estudios realizados en Costa Rica y 

en el barrio conocido por los medios argentinos como Fuerte Apache. 

Por lo expuesto, resulta menester cuestionar el tratamiento discursivo que se 

realiza sobre la población más vulnerable de uno de los partidos del Conurbano que 

cuenta con los índices más altos en calidad de vida. Asimismo, sería necesario 

reflexionar sobre la responsabilidad mediática y política en relación a ese tratamiento 

discursivo sobre los sectores más pobres puesto que no favorecería a la integración 

social. Más bien todo lo contrario: este tipo de tratamiento discursivo colaboraría con la 

fragmentación y segregación social, el temor y la fractura de los lazos sociales. 

Asimismo, no promovería la solidaridad entre los residentes de una comunidad, sino 

que profundizaría la desunión.  

Quedará pendiente para un estudio futuro y mayor cómo impactaron y qué 

consecuencias tuvieron –si fueron beneficiosas o perjudiciales– en la comunidad local 

–y especialmente en el barrio Borges– de Vicente López las políticas en materia de 

seguridad del gobierno de Jorge Macri, teniendo en cuenta el contexto político actual, 

donde el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su ministra de Seguridad, Patricia 

Bullrich, felicitan a dos agentes de policía que mataron por la espalda a sendos 

delincuentes103104. 
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