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RESUMEN 

Autora: María Florencia Blanco Esmoris 

Director: Sergio Eduardo Visacovsky 

Codirectora: Patricia Beatriz Vargas 

 

Resumen de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social, 

Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de 

San Martín - UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del 

título de Doctora en Antropología Social. 

 

El tema de esta tesis se sitúa en la intersección entre los estudios sobre la vivienda y la 

familia, las clases sociales y la cultura material. Desde un enfoque y método 

etnográfico, describo y analizo los procesos involucrados en hacer del sueño de la casa 

propia una realidad habitada para familias de clases medias urbanas residentes de la 

localidad de Haedo y sus inmediaciones (Municipio de Morón, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina). Algunos interrogantes que vertebran la propuesta son: ¿qué sentidos, 

prácticas y objetos conforman el habitar de estas personas? ¿Qué tipo de vínculos se 

establece entre la configuración familiar y la arquitectura de la casa? ¿De qué manera 

ocupan, mantienen y significan sus espacios? ¿En qué medida las clases medias 

materializan el sueño colectivo a partir de sus heterogéneas formas de habitar la 

vivienda? Realicé la investigación entre los años 2015-2019, utilizando técnicas como 

la observación participante, la entrevista etnográfica e historias de vida (o lo que llamé 

historias de casa). En efecto, presento cuatro historias de casa que tienen a mujeres 

como principales protagonistas, con el propósito de comprender las modulaciones entre 

sus distintas experiencias de habitar la vivienda. El enfoque sincrónico fue 

complementado con uno diacrónico, al consultar fuentes históricas y estadísticas que me 

permitieron advertir un conjunto de trastocamientos socioespaciales conforme a 

contextualizar la concreción del sueño de la casa propia más allá y más acá de este 

grupo social. A partir de los emergentes etnográficos, encuentro que dicho sueño se 

desdibuja como proyecto y narrativa a transmitir para las familias de clases medias, en 

tanto horizonte deseable y posible. Allí advierto una paradoja entre 

seguridad/incertidumbre con relación a la posición social y, asimismo, señalo un 

progresivo corrimiento de la “casa propia” como garantía de pertenencia hacia otras 

experiencias vitales, inversiones y objetos. Por último, problematizo la homogenización 

analítica con la que a menudo se han estudiado las elecciones residenciales y estéticas 

vinculadas a la vivienda de las clases medias encapsuladas, principalmente, bajo una 

noción de estilo de vida entendida como un fin a alcanzar.  

Palabras-clave: 1. Casa. 2. Clases medias. 3. Habitar. 4. Sueños. 5. Objetos.  

 

Provincia de Buenos Aires, junio 2021 
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ABSTRACT 

Author: María Florencia Blanco Esmoris 

Thesis advisor: Dr. Sergio Eduardo Visacovsky 

Thesis co-advisor: Dr. Patricia Beatriz Vargas 

 

Abstract de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social, 

Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de 

San Martín - UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del 

título de Doctora en Antropología Social. 

 

The theme of this dissertation stands at the intersection between housing and family 

studies, social classes, and material culture. From an ethnographic approach and 

method, I describe and analyse the processes involved in fulfilling the dream of home 

ownership into an inhabited reality for urban middle-class families living in the town of 

Haedo and its surroundings (Municipality of Morón, Province of Buenos Aires, 

Argentina). Some of the questions that underlie the proposal are: What meanings, 

practices and objects shape the way these people live? What kind of links are 

established between the family configuration and the architecture of the house? How do 

they occupy, maintain, and signify their dwelling-spaces? To what extent do the middle 

classes concretize the collective dream through their heterogeneous ways of inhabiting 

the home? I conducted fieldwork between 2015-2019, applying techniques such as 

participant observation, ethnographic interviews, and life stories (or what I titled house 

stories). With the aim of comprehending the modulations between different experiences 

of dwelling, I present four house stories featuring women as the main protagonists. My 

synchronic approach was complemented by a diachronic one, based on historical and 

statistical sources that allow me to identify a set of socio-spatial upheavals that 

contextualised the realisation of the dream of home ownership among and beyond this 

social group. From the ethnographic findings, I demonstrate that the dream fades away 

as a social project, as a narrative and, furthermore, as a horizon to be transmitted within 

the middle-classes. Then, I notice a paradox between security/uncertainty in relation to 

social position and, at the same time, I point out a progressive shift away from the 

“house” as a guarantee of belonging to this social class towards other vital experiences, 

investments, and objects as significant and to be prioritised. To conclude, I problematise 

the analytical homogenisation through which material and aesthetic practices linked to 

middle-class housing have often been studied under the notion of lifestyle understood as 

a goal to be achieved and pursued. 

Key-words: 1. House. 2. Middle classes. 3. Inhabit. 4. Dreams. 5. Objects.  

 

Province of Buenos Aires, June 2021 
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