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Una maestra y un sociólogo en el conurbano
bonaerense.
Auyero, Javier
Berti, María Fernanda

María	del	Rosario	Bouilly 1

En sus últimos dos libros Javier Auyero aborda analíticamente distintas for-
mas de violencia que alcanzan y atraviesan a los sectores marginales urba-

1 Licenciada en Sociología y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Integrante del GESPyDH 
(IIGG, FCS, UBA). Mail: rosariobouilly@gmail.com.

Reseña del libro: Pacientes	del	Estado.
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0 nos: algunas de las modalidades que asume la violencia estatal se trabajan en 

sendas publicaciones y las particularidades de la violencia interpersonal en los 
barrios en La	violencia	en	los	márgenes. Una lectura articulada de ambos libros 
permite avanzar sobre las formas en que se construyen en la actualidad sujetos 
e identidades marginales a partir de la violencia. 

Pacientes	del	Estado hace un recorrido sobre las formas en que el Estado 
interactúa cotidianamente con los sectores marginales, para centrarse en lo 
que el autor denomina sus tentáculos	 invisibles, aquellas prácticas estatales 
sutiles a través de las cuales mantiene el control sobre los pobres. Mediante el 
análisis de tres escenas de espera de la “asistencia” estatal (por la obtención 
del DNI, por la adjudicación de un plan social y por la reubicación en un ba-
rrio del conurbano bonaerense), Auyero desanda cómo los pobres aprenden a 
ser pacientes del Estado y, así, a ser subordinados. Estas prácticas estatales, 
señala, son parte integral de la reproducción cotidiana y silenciosa de la domi-
nación	política,	que	se	enmascara	como	ejercicio	de	poder	y	que	asegura	la	
sumisión	de	los	pobres	a	través	de	restricciones	de	tiempo	y	evitando	la	gene-
ración	de	conflicto.

En esta línea el autor dedica el primer capítulo a sentar las bases teóricas 
para el análisis de la relación entre tiempo y poder y a proponer una sociología 
de la espera. El capítulo 2 recorre los indicadores centrales de la relegación 
urbana en el neoliberalismo y presenta las formas (más o menos manifiestas) 
a través de las cuales el Estado regula la pobreza. El tercer capítulo encara 
ya directamente el proceso de espera de los pobres, lo cualifica y presenta el 
primero de los casos de estudio, el RENAPER. En los capítulos 4 y 5 se abor-
dan los otros dos casos: el Ministerio de Desarrollo Social y la espera en Villa 
Inflamable. A lo largo del libro, Auyero rastrea cómo el proceso de espera de 
los pobres por servicios o beneficios estatales se estructura en torno al oculta-
miento, la confusión y la demora o el apuro. La incertidumbre y la arbitrariedad 
que signan la espera generan un efecto subjetivo específico en los pobres: el 
sometimiento silencioso. Se reproduce, de esta forma, un modo de dominación 
sostenido en la inseguridad, en el contexto de emergencia cotidiana de estos 
sectores. Los pobres se encuentran subordinados a la espera de la atención de 
un Estado que, en ese mismo movimiento, los ata a las instituciones que qui-
zás, en algún momento, les den respuesta a sus necesidades. Como plantea 
el autor, al someterlos a esperas por lo general demasiado largas para cada 
uno	de	los	servicios,	 los	funcionarios	estatales	están	de	hecho	diciéndoles	a	
los	pobres	que	su	tiempo	vale	menos	que	el	tiempo	de	los	otros	y	por	lo	tanto	
que	ellos	mismos	valen	menos	que	los	otros. Y agrega: la subordinación de los 
pobres	a	los	mandatos	del	Estado	se	crea	y	se	recrea	a	través	de	innumerables	
actos	de	espera,	y	esto	sucede	también	en	sentido	contrario,	es	decir,	la	domi-
nación se regenera cuando se hace esperar a los otros.

Además de sus tentáculos invisibles, el Estado recurre a patadas clandes-
tinas y puños	visibles	para el control de la acción de los sectores populares y 
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en la regulación de la pobreza son aquellas que Auyero define como “puños 
visibles”: la represión y la criminalización de la protesta, el aumento radical de 
la población encarcelada, la tortura y los altos niveles de violencia policial, la 
ocupación del territorio por parte de fuerzas militares y los desalojos violentos. 
Y cuando esta violencia se oculta a la mirada pública encontramos las “pata-
das clandestinas”, que funcionan en la zona gris del poder estatal con vínculos	
informales,	clandestinos,	que	se	establecen	entre	quienes	detentan	el	poder	y	
los	perpetradores	de	la	violencia	colectiva.

Sobre estos puños y patadas estatales -las encarnaciones	visibles	de	la	vio-
lencia	colectiva	que	genera	el	estado-, el autor habla también en La	violencia	
en los márgenes. Allí dedica un capítulo a analizar estas formas de presencia 
del Estado en los territorios marginales; una presencia intermitente,	selectiva	y	
contradictoria. En particular en lo que refiere a la aplicación de la ley, subraya 
la articulación entre el poder de policía y la criminalidad: espacios militarizados 
aunque de manera sesgada, procedimientos arbitrarios y brutales, liberación 
de zonas junto a tácticas de shock y terror, fuerzas altamente represivas ante 
ciertas actividades criminales con participación en otras, y también la presencia 
constante del encarcelamiento en los barrios. 

Esta particular forma en que el Estado está presente en los márgenes pro-
fundiza	el	abismo	social	y	simbólico	que	separa	a	los	residentes	de	la	sociedad	
que	los	rodea, reificando y fijando la marginación, pero también promoviendo y 
reproduciendo la violencia. Es en este marco que se vuelve inteligible la noción 
de “cadenas de violencia” que proponen en La	violencia	en	los	márgenes. Las 
acciones e inacciones del Estado se encuentran en el origen de la violencia 
interpersonal en la vida cotidiana de los pobres urbanos junto a causas econó-
micas como la desproletarización, la informalización, la expansión del tráfico 
de droga, la degradación general de las condiciones de vida y el creciente 
aislamiento social.

Sobre las modalidades y los usos de esa violencia interpersonal -que ha 
aumentado y se ha renovado en las últimas dos décadas- trata centralmente La 
violencia	en	los	márgenes. Es, según los autores, una violencia que trasciende 
la represalia recíproca, que se	esparce,	y	se	parece	a	veces	a	una	cadena,	que	
conecta	distintos	tipos	de	daño	físico,	y	otras	un	derrame,	un	vertido	que	si	bien	
se	origina	en	un	intercambio	violento,	 luego	se	expande	y	contamina	todo	el	
tejido social de la comunidad. 

En La	violencia	en	los	márgenes, Auyero y Berti reconstruyen a través de 
cuatro capítulos las formas de la violencia interpersonal y la manera en que se 
conectan entre ellas. En el primer capítulo realizan una descripción del barrio 
donde llevaron a cabo la investigación, dando cuenta del escenario de privación 
infraestructural, de riesgos y de sufrimiento ambiental al que están expuestos 
los pobres. En el segundo capítulo se efectúa un recorrido sobre las dimensio-
nes más generales que hacen a la violencia interpersonal: la sitúa en el con-
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2 texto regional, avanza sobre sus usos y delinea el punto de partida teórico del 

análisis. El capítulo 3 trata específicamente sobre las cadenas de violencia, las 
formas en que éstas atraviesan y determinan la vida cotidiana de los pobres y 
algunos de sus efectos. Y en el capítulo 4 los autores analizan la relación entre 
la violencia interpersonal y la presencia del Estado en los márgenes. 

La tesis central del libro propone que las concatenaciones e interacciones 
violentas exceden la reciprocidad	específica de la represalia y siguen el curso 
de la reciprocidad difusa con distintos propósitos, entre los que los autores 
reconocen el avance o la protección de un territorio, la concreción de transac-
ciones ilegales, el disciplinamiento de los hijos, la autodefensa o defensa de la 
propiedad, la obtención de recursos económicos, de dominio sobre otros o de 
reconocimiento. Al mismo tiempo, unas violencias conducen a otras y alcanzan 
un carácter ordinario, permean y definen la vida cotidiana de los sectores popu-
lares más relegados conectando las esferas pública y privada e impactando en 
sus subjetividades. En este último sentido, los autores subrayan una inclinación 
aprendida	a	resolver	conflictos	interpersonales	por	medio	de	la	violencia que 
la convierten en una	manera	familiar	de	actuar	sobre	intereses	individuales	o	
compartidos, en un contexto de privación en el que la interacción entre el Esta-
do y los sectores desfavorecidos está caracterizada por el cercenamiento o la 
negación absoluta de las más elementales formas de ciudadanía.

Estas cadenas de violencias vuelven a fijar en la marginación: es una con-
firmación	de	la	idea	de	que	el	lugar	donde	viven	es	un	espacio	‘otro’,	estigmati-
zado	y	estigmatizante,	peligroso	y	relegado	en	el	sentido	literal	del	término:	un	
lugar apartado y subordinado.

Así, en los dos libros encontramos ideas sugerentes sobre las maneras en 
que se construye lo marginal: en Pacientes	del	Estado atendiendo a la repro-
ducción cotidiana de la dominación política en la interacción del Estado con los 
pobres; en La	violencia	en	los	márgenes desandando las formas que asume la 
interacción entre esos dominados mediante (y como víctimas de) la violencia 
interpersonal. En ambas publicaciones se analizan las prácticas de un Estado 
que sutilmente o a través de patadas y puños, en avanzadas y retiradas que pi-
votean entre la legalidad y la ilegalidad, enseña a los pobres cuál es su lugar en 
el espacio social: el de la espera, la incertidumbre, el temor y la subordinación.


