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 Resumen: El articulo penetra en un mundo aparen-
 temente homogineo: el de los ocupantes de inmuebles
 (departamentos, casasy terrenos) depropiedad munici-
 pal localizados en la traza de la ex autopista 3, que
 atraviesa barrios de sectores medios y medio-altos, en la
 zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Sitta el caso

 dentro del contexto de limitaci6n de las opciones
 habitacionales para los sectores de menores ingresos en
 la ciudad. Analiza las percepciones que las familias
 ocupantes tienen sobre su situaci6n habitacionaly c6mo
 se relacionan con los grupos familiares vecinos que
 comparten la misma circunstancia. Este recorrido
 permite poner en evidencia significativas diferencias
 internas que dan cuenta de la heterogeneidad de los
 ocupantes.

 Abstract: The article explores an apparently homoge-
 neous world: that of the occupants of municipally-owned
 dwellings (apartments, houses and land) located on the
 former Highway 3 which crosses middle and upper
 middle class neighborhoods in the north of Buenos Aires.
 The case is placed within the context of the restricted
 housing optionsfor the lowest income groups in the city.
 The authors analyze occupant families' perceptions of
 their housing situation and the way they relate to
 neighboring family groups living under the same
 circumstances. This analysis highlights significant
 internal differences which reflect the heterogeneity of the
 occupants.

 INTRODUCCION

 fE STE ARTICULO CONSTA DE UNA INTRODUCCION que incluye una resena del abor-
 daje metodol6gico. Luego describe el contexto del proceso de las ocupacio-
 nes en la ciudad de Buenos Aires. A continuaci6n, presenta el caso de las

 ocupaciones en la ex Autopista 3 (en adelante ex AU3), los actores sociales
 intevinientes, la acci6n del Estado y una caracterizaci6n de la heterogeneidad so-
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 cial de la poblaci6n ocupante. Analiza las entrevistas realizadas a los vecinos ocupan-
 tes en la traza de la ex AU3 y, por ultimo, propone algunas conclusiones.

 El objeto de estudio son los grupos familiares ocupantes de la traza de la ex AU3,
 caracterizados por variables sociodemograficas y ocupacionales, tipo de inmueble
 ocupado (edificio, casa o terreno) y pertenencia o participaci6n en organizaciones
 sociales y/o politicas. Nos preguntamos, ~qui6nes son los ocupantes? ,Qui6n es el
 propietario de los inmuebles? ~Qu6 tipo de relaciones sociales se establecen con
 el propietario de los inmuebles? ~Cuil es la politica del Estado con respecto a los
 ocupantes?

 Teniendo en cuenta las caracteristicas del problema, se escogio una metodologia
 cualitativa y, como tecnica de recolecci6n, la entrevista en profundidad. La aproxi-
 macion a las familias se realiz6 por medio de informantes clave, que permitieron
 una selecci6n de las mismas de acuerdo con un muestreo te6rico que tuvo en cuenta

 sus diferentes situaciones. Las familias, asi elegidas, representan una cierta diversi-
 dad de casos presentes en el proceso de ocupacion. Se entrevistaron familias que
 ocupan casas de una planta, departamentos de planta baja y familias ocupantes de
 terrenos que construyeron su vivienda (con paredes de ladrillo). Todos los inmuebles
 ocupados son de propiedad municipal y estin localizados en las manzanas dibujadas
 en los croquis num. 1, 2, 3 y 4 (veanse las pp. 214-117).

 Las entrevistas se centraron en diferentes ejes tematicos: las caracteristicas del
 proceso de ocupaci6n, la relaci6n con el municipio, los problemas percibidos en
 relaci6n con la situaci6n de los ocupantes, la construcci6n de las identidades y, final-
 mente, los vinculos vecinales y con las organizaciones locales. Estos ejes se plasma-
 ron en una guia de pautas que actu6 como estimulo en la interacci6n con los entre-
 vistados y permiti6 Ilevar a cabo el analisis de contenido de la informaci6n que aqui
 se desarrolla.

 EL CONTEXTO DE LAS OCUPACIONES DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 Las ocupaciones de inmuebles en la ex AU3 forman parte de un proceso de ocupa-
 ci6n del espacio urbano distintivo y poco estudiado en la ciudad de Buenos Aires.

 Para analizarlo es importante tener en cuenta las condiciones de acceso que los
 sectores de bajos recursos han tenido a la vivienda y al suelo urbano, asi como su
 situaci6n de empleo e ingresos.

 El auge de las ocupaciones de inmuebles se inicia en la d6cada de 1980 y es con-
 comitante con la crisis y los ajustes de esa decada. Entre los 10 paises latinoamerica-
 nos analizados por Altimir (1997),2 entre 1981 y 1990, Argentina experimenta el
 mayor aumento en los indices de concentraci6n de ingresos, la mayor desigualdad
 y el mayor incremento en los niveles de pobreza urbana. En efecto, los ingresos

 2 Los otros paises son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela.
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 familiares y el salario real decrecieron significativamente y se acentuo la subutilizaci6n
 de mano de obra. Este proceso afecto, particularmente, a la mitad mas pobre de la
 poblaci6n.

 El panorama, que continfa en la decada siguiente, no es alentador: a nivel nacio-
 nal, entre 1995 y 1996, si bien los puestos de trabajo se incrementan en un 3%, los
 niveles de ingreso decrecen un 1.5% y, entre 1991 y 1996, la tasa de desocupaci6n
 pas6 del 6.3% al 17.3% (Ministerio de Economia y Obras y Servicios Puiblicos, 1997).
 En la ciudad de Buenos Aires, para mayo de 1995, la tasa de desocupaci6n ascendia
 al 14.3%, en tanto que la subocupaci6n alcanzaba el 9.6%. Esto significa que el
 23.9% de la PEA, casi una quinta parte de la misma, se encontraba con dificultades
 de empleo. Vinculada a ello, la falta de cobertura formal de salud alcanzaba el 23.5%
 de la poblaci6n (0. Martinez, 1997).

 En un marco de creciente empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor
 parte de la poblaci6n, se estrecharon tambien las opciones habitacionales. Por un
 lado, el gobierno militar que asume el poder en 1976 dicta la ley nacional 21.342
 de locaciones urbanas, la cual libera el mercado de alquileres. Ello trae como conse-
 cuencia una disminuci6n del nuimero de inquilinos o arrendatarios, que pasa del
 19.1% al 12.9% entre 1978 y 1988. Durante el mismo periodo, los ex inquilinos pasan
 a formar parte de las situaciones irregulares de vivienda, entre las que se encuen-
 tran las ocupaciones de hecho, que incrementan su proporcion de 11.7% a 15.8%3
 (R. Gazzoli et al., 1995).

 Se suma a lo anterior la politica de erradicacion de villas de la Capital Federal,
 que se lleva a cabo entre 1977 y 1981 y que reduce drasticamente la poblaci6n villera.
 De 280 000 pobladores en 1976 pasan a 14 000 en 1981 (0. Yujnovsky, 1984). Por
 otro lado, se incrementa la cantidad de poblaci6n que no logra resolver su proble-
 ma habitacional en el mercado formal, como consecuencia de las expropiaciones
 y desalojos4 que se producen por la construcci6n de autopistas5 que penetran la
 ciudad.

 Deben tambi6n tomarse en consideraci6n las politicas que afectaron al area me-
 tropolitana de la ciudad, tal como la ley provincial 8912 de ordenamiento territorial
 que, al reglamentar las condiciones para efectuar los loteos, restringe su acceso a la

 3 "Los grupos locatarios en la Capital Federal constituian un sector numeroso, de edad superior
 promedio, con ingresos reducidos, que habitaban viviendas antiguas y relativamente deterioradas y para
 los cuales el desarraigo compulsivo tenia fuertes costos materiales y afectivos." En octubre de 1976, el
 ingreso familiar promedio declarado era de unos 100 d6lares, hallandose mis del 60% de los inquilinos
 por debajo de esa cifra (0. Oszlak, 1991:121, 141).

 4 Se trata tanto de inquilinos como de propietarios de las zonas afectadas a expropiaci6n inmediata.
 5 Cuando la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decide la construcci6n de las autopistas, no

 preve planes de construcci6n de vivienda accesibles a los sectores de bajos ingresos para compensar el
 impacto de las expropiaciones. Los reclamos realizados en la epoca carecieron por completo de respuesta
 por parte de las autoridades. Para los inquilinos desalojados no hubo propuesta alguna; por el contrario,
 cada inquilino debia adoptar la decisi6n que le correspondiera, como si hubiese sido desalojado por cada
 uno de los propietarios.
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 poblaci6n de bajos ingresos, en la medida en que s6lo se autorizan loteos provistos
 de infraestructura, lo que encarece su valor. Estas tierras tendran un nuevo destino:
 clubes de campo, barrios y cementerios privados.

 El deterioro de las condiciones de empleo e ingresos de la poblaci6n incide tam-
 bien sobre el mercado de alquileres. Asi, en 1960, en la ciudad de Buenos Aires, el
 porcentaje de viviendas desocupadas sobre el total de viviendas era del 3% (20 620)
 y en 1980, este dato se eleva al 16% (169 587) (INDEC, 1960 y 1980).

 Las politicas citadas muestran hasta que punto el gobierno incidi6 fuertemente en la
 organizaci6n espacial de la principal area metropolitana argentina. Dichas medidas, que
 intentaban paliar algunos de los problemas de su desarrollo fisico y de carencias de
 infraestructura, no enfrentaban el verdadero problema de dar acceso a la poblaci6n
 de bajos recursos a una ubicaci6n urbana. Por el contrario, las politicas provocaban
 efectos redistributivos concentradores, eran excluyentes (0. Yujnovsky, 1984:242).

 La expulsi6n coercitiva (en el caso de las villas), sumada a la caida de los salarios reales
 y de la capacidad de pago de amplios sectores de recursos medios de la poblaci6n,
 junto con la vigencia de precios de mercado y la aplicaci6n de clausulas de reajuste
 con inflaci6n, redujeron la demanda en el mercado de vivienda6 (0. Yujnovsky, 1984).

 Estos procesos constituyen el marco en el que se generan dos nuevas formas de
 habitat popular: los asentamientos (tomas de tierras organizadas en el area metropoli-
 tana de la ciudad) (D. Merklen, 1991; I. Izaguirre y Z. Aristizabal, 1989) y la ocupaci6n
 de inmuebles en la Capital Federal: objeto de este trabajo.

 El retorno democratico en 1983 marca un cambio en algunas de las politicas,
 especialmente respecto de las villas de la Capital Federal. Las mismas comienzan a
 repoblarse, aunque no llegaran a albergar la misma cantidad de pobladores que en
 la etapa inmediata anterior a las erradicaciones.

 Hacia 1989, momento en que la hiperinflacion deja a mais gente sin trabajo y sin
 ingresos suficientes, y luego, cuando se profundizan las medidas de ajuste, se den-
 sifican las ocupaciones de inmuebles y se expande el mercado de alquiler de piezas
 bajo la forma de falsos hoteles-pensi6n. En la ciudad de Buenos Aires, coraz6n del
 area metropolitana que concentra un tercio de la poblacion argentina (10 881 381
 habitantes),7 el conjunto de estas situaciones agrupa, aproximadamente,8 a unas
 346 821 personas -un 12.1% de la poblaci6n de la Capital Federal.

 6 Ello se refleja tambi6n en la caida de la construcci6n de vivienda.
 7 INDEC (1991).
 8 Se trata de cifras aproximadas en la medida que se estan sumando datos extraidos de diversas fuentes,

 que si bien son confiables, no conforman un relevamiento homogeneo, con base en criterios comunes.
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 CUADRO 1

 SITUACIONES DEFICITARIAS EN INQUILINATOS, HOTELES-PENSION, OCUPACIONES
 Y VILLAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ArO 1991

 Nimero % Nimero %

 de hogares de personas

 Total capital 1 023 464 100.0 2 871 519 100.0 *
 Total situaciones deficitarias 110 000 10.7 346 821 12.1

 Inquilinatos 27 000 2.6 70 000 2.4 **
 Hoteles-pensi6n 25 000 2.4 75 000 2.6 *
 Ocupaciones 45 000 4.3 150 000 5.2 ***
 Villas 13 000 1.3 51 821 1.8 ****

 FUENTES: * Censo Nacional de Poblacion, 1991.
 ** Controladuria Municipal, Informe anual, 1992.
 *** Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, 1995.
 **** Estadistica y Censos, Municipalidad Ciudad de Buenos Aires, 1991.9

 LA CARACTERIZACION DE LAS OCUPACIONES

 A partir de las estimaciones anteriores, puede hablarse de 150 000 personas ocupan-
 do y habitando todo tipo de inmuebles de propiedad puiblica y privada en la ciudad
 de Buenos Aires: casas unifamiliares, edificios de departamentos, viejas fabricas y
 hospitales abandonados, estructuras de hormig6n que las familias completan preca-
 riamente, bajos y linderos de autopistas.

 Entre quienes ocupan inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y en particular en
 la ex AU3, se encuentran trabajadores del sector informal, empleados publicos o
 privados y otros trabajadores formales -algunos calificados- de baja remunera-
 ci6n, que han sufrido procesos de movilidad social descendente. En general, grupos
 cuyos bajos ingresos y/o la precariedad ocupacional les impiden acceder a otras
 alternativas del mercado de la vivienda. La mayoria son familias jovenes y hay una
 significativa proporci6n de mujeresjefas de hogar. Los extranjeros, que vienen de
 paises latinoamericanos limitrofes, constituyen aproximadamente el 20% de esta
 poblaci6n (C. Rodriguez, 1996).

 Las ocupaciones se desarrollan privilegiadamente en zonas de la ciudad donde
 confluyen deterioro fisico y cercania a fuentes reales o potenciales de trabajo (Villa

 9 Seguin la Secretaria de Promoci6n Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1997), la
 poblaci6n en villas comprende 12 740 hogares, 50 945 personas. Segun esta misma fuente, la totalidad
 de hogares en situaci6n deficitaria de habitat, afecta a 45 567 hogares.
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 Crespo, Paternal, Palermo, Monserrat, San Telmo, La Boca, San Crist6bal). La ocupa-
 ci6n de la ex AU3 esta ubicada en una zona residencial de sectores medios y medio-
 altos (Colegiales, Coghlan, Villa Ortfizary Saavedra). (Vease piano de la Capital Federal
 con divisi6n de barrios y de la traza de la ex AU3 en la p. 212.)

 Como se trata de casas o departamentos que ya poseian el conjunto de servicios
 tales como agua, cloacas y luz electrica dentro de la vivienda, el deficit esta dado
 fundamentalmente por la irregularidad de tenencia de los inmuebles ocupados. La
 situaci6n planteada convierte a las familias ocupantes en "intrusos" ante los propie-
 tarios y las normas del Estado, lo que genera inseguridad a causa de la perspectiva
 del desalojo. En general, las familias han restablecido servicios que se encontraban
 interrumpidos, ya sea conectindose clandestinamente o regularizando el servicio
 correspondiente con la empresa en cuesti6n.

 J. L. Coraggio (1993:7) caracteriza estos procesos de apropiaci6n de recursos
 (medios de produccion o de consumo) senalando que dicha apropiacion:

 no esta regida por leyes del mercado pero si articulada con ellas. Incluye mecanismos
 como: reglas de distribuci6n de recursos comunitarios segin reglas de parentesco, ocu-
 paci6n de tierras, de espacios pfiblicos, conexiones ilegales a redes de electricidad,
 organizaci6n reivindicativa ante el Estado, clientelismo, mendicidad, recuperaci6n
 popular de bienes para satisfacer necesidades elementales. Lo considerado por estos
 agentes como acto econ6mico legitimo (de necesidad de reproducci6n) puede no
 coincidir con las reglamentaciones juridicas de la vida social.

 Por las caracteristicas del proceso de ocupaci6n, a las familias ocupantes les resulta
 dificil desarrollar formas de organizaci6n solidas, perdurables en el tiempo, que les
 permitan superar su situaci6n de inseguridad.

 Las organizaciones vecinales se constituyen en el referente que intermedia entre
 las familias y el Estado. Son ellas las que permiten ejercer cierta presi6n para la legiti-
 maci6n de su condici6n de ciudadanos, en la medida en que la busqueda de la
 consideraci6n de sus derechos colectivos suponga transformarse en objeto de poli-
 ticas concretas, tanto directas como indirectas. Sin embargo, en el caso de las ocupa-
 ciones de inmuebles, estas organizaciones son muy debiles. Predominan relaciones
 clientelares que compiten con las organizaciones sociales existentes y ponen en cues-
 ti6n su legitimidad.

 Desde el gobierno municipal no se favorece un proceso de participacion de este
 grupo social; por el contrario, se tiende a dar prioridad a las relaciones personales,
 cuando no a desorganizarlo.

 El tipo de vinculaci6n establecido, en general, entre las familias y el gobierno
 municipal corresponde a lo que B. Roberts (1996) define como tipo de ciudadania
 social dependiente y que se caracteriza por tener bajos niveles de iniciativa familiar
 y por formas no participativas de ciudadania. Se trata de'situaciones en las que las
 familias individualmente estan en frecuente contacto con el gobierno local, pero
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 advierten que ellos tienen poco control sobre los terminos de la relacion. Se trata de
 un concepto de ciudadania paternalista que reconoce los derechos asistenciales,
 desde arriba.

 Esta modalidad personal de gesti6n es reforzada cuando, desde la esfera guberna-
 mental, se establece una politica de regularizaci6n dominial que legaliza la apropia-
 cion individual del inmueble. El rambito de lo comunitario se desdibuja y reaparece
 la propiedad privada como una garantia de estatus ciudadano que adquiere inusita-
 da fuerza.10 Esta logica personalista, que no toma en cuenta la dimension comunita-
 ria, tambien se manifiesta en la firma de convenios de comodato en inmuebles de
 propiedad municipal.1

 Desde los partidos politicos, tampoco se ha ignorado la situaci6n de los ocupan-
 tes, que conforman un potencial politico no despreciable en momentos electorales.
 Partidos o grupos han aspirado a ganar su apoyo a traves de abridores de casas y
 punteros'2 que actian localmente, estableciendo relaciones clientelares con las fa-
 milias ocupantes.

 Surge entonces una valoraci6n diferencial de la problematica del acceso al habitat
 basada en la instrumentaci6n de diversas l6gicas; se establecen nexos particulares
 entre los referentes barriales y el gobierno local que se adecuan mutuamente ante
 la ausencia de politicas especificas.

 EL CASO DE LAS OCUPACIONES EN LA TRAZA DE LA EX AUTOPISTA 313

 La traza de la ex AU3 fue expropiada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires
 durante la dictadura militar, para construir una autopista cuya obra no se concret6.
 A partir de 1977 comenzaron las expropiaciones, para lo cual la Municipalidad de la
 Ciudad de Buenos Aires tas6 y pag6 los inmuebles a precios de mercado. La traza
 original de la ex AU3 nacia como continuidad del acceso norte de la ciudad y la
 atravesaba integramente, constituyendo un eje central de direcci6n aproximada norte-
 sur que, en su recorrido, se debia conectar con las autopistas transversales AU5 (que

 10 Un ejemplo de ello es el caso de la Villa 21 de Barracas en la Capital Federal, en la que, a partir de
 la efectivizaci6n de la cesi6n de los terrenos a sus habitantes, a traves del Programa Arraigo, y su
 transformaci6n en propietarios, se advirti6 una serie de cambios, tales como la clara delimitaci6n de las
 viviendas, a partir de cercos y rejas, y un mejoramiento de las fachadas, todo planteado como iniciativas
 individuales.

 11 De acuerdo con el C6digo Civil argentino, el comodato es un contrato gratuito; se trata de un
 prestamo de uso que puede ser de tiempo indefinido. En consecuencia, la Municipalidad, al solicitar el
 pago de un canon, efectia contratos de locaci6n encubiertos. El municipio ha establecido estos convenios
 en la ex AU3 y en inmuebles de su propiedad localizados en otros barrios como La Boca y San Telmo.

 12 Los punteros barriales son operadores politicos con base territorial acotada; constituyen el ultimo
 eslab6n de la cadena que media entre los vecinos y el aparato partidario. Los abridores de casas son
 personas que franquean el ingreso a un inmueble mediante el pago de una suma de dinero.

 13 Muchas de las consideraciones que se efectian en este apartado surgen de un proyecto de
 investigaci6n en curso (H. Herzer, et al, 1995).
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 desembocaba en Retiro) y AU1 25 de Mayo (zona sur) para concluir en Lanus (area
 metropolitana de Buenos Aires) (v6ase piano de Capital Federal con divisi6n de
 barrios). Cuando la obra no se realizo, comenzaron las desafectaciones, con excepci6n
 del tramo norte, que la Municipalidad, en su mayor parte, conserva bajo su dominio.

 Es una extensa franja, comprendida entre la avenida general Paz, las calles
 Holmberg y Donado hasta avenida de los Incas y que continua por las calles Giribone-
 Cordoba hastaJuan B.Justo. Se trata de un importante stock edilicio que un funciona-
 rio de la Direcci6n de Inmuebles Fiscales, departamento que tiene bajo su cargo la
 administraci6n de los inmuebles de dominio municipal, estimaba en 380 unidades,
 entre edificios, casas y terrenos baldios (vease croquis nums. 1, 2, 3 y 4 de manzanas
 tipo).

 La traza presenta tres situaciones: a) manzanas totalmente demolidas con ante-
 rioridad a la suspensi6n de las obras, que se transformaron en espacios verdes -son
 las manzanas mas cercanas al Acceso Norte, ubicadas entre Avenida Congreso y di-
 cho acceso- donde hoy se esta construyendo la avenida Parque Multicarril'4 (vease
 croquis 1); b) manzanas "caladas" donde se encuentran inmuebles en buen estado
 junto con terrenos donde hubo demoliciones (v6anse croquis 2, 3 y 4); c) algunos
 pocos inmuebles sueltos -entre las avenidas Alvarez Thomas yJuan B. Justo.15 Ha-
 cia finales de la dictadura y sobre todo a partir de 1983, comenzaron las ocupaciones
 masivas, por sectores de menores recursos, de los edificios y casas en buen estado.

 En principio, se ocuparon casas unifamiliares, departamentos en planta baja y en
 edificios de no mas de tres pisos y, mas recientemente, lotes de propiedad munici-
 pal. Esta iultima no es una nueva forma de apropiaci6n del espacio por parte de
 grupos de sectores populares urbanos, pero en la ex AU3 es reciente en el tiempo y
 lo que la caracteriza es que se disimula tras un muro. Las sucesivas ocupaciones han
 ido densificando la trama. Llegaron desalojados de otros barrios de la ciudad donde
 no podian seguir pagando alquileres, gente sin vivienda del area metropolitana de
 la ciudad, afectados por las inundaciones. Generalmente, este proceso era posibili-
 tado por la acci6n de "punteros barriales" y "abridores de casas".

 Un factor importante para esta elecci6n pareceria estar dado por la cercania a
 fuentes de trabajo o la posibilidad de obtener un empleo en las proximidades, lo
 cual baja los costos de transporte entre residencia y lugar de trabajo. Tambi6n incide
 la existencia en el barrio de servicios y equipamientos publicos (escuela y salud),
 muchas veces no disponibles en otras localizaciones.

 Las autoridades democraticas, a partir de 1983, permitieron este desarrollo. Confor-
 me el proceso se extiende, el organismo administrador de inmuebles municipales

 14 Actualmente, existe un proyecto de transformar la ex AU3 a partir de la construcci6n de la avenida
 Parque Multicarril -via semirrapida- que uniria lo largo de las calles Donado y Holmberg, el acceso
 Norte con la avenida Congreso.

 15 Las caracteristicas de la traza dificultan la realizaci6n de un relevamiento de tipo censal, mas aun
 si se toma en cuenta que los relevamientos no son bienvenidos en situaciones en las que se intenta
 disimular la condici6n de ocupante.
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 (entonces denominado CADI) inicia una acci6n de regularizaci6n a traves de la firma
 de convenios de comodato con los nuevos vecinos, que les posibilita permanecer en
 los inmuebles por el lapso de un ano, estableciendo un canon que no superaba el 20%
 de los ingresos familiares. Estos convenios se fueron prolongando a traves del tiem-
 po. El CADI tambi6n firma convenios de comodato con instituciones privadas e inter-
 medias (escuelas privadas, clubes de jubilados) y presta o cede terrenos a otras
 instancias municipales (huertas comunitarias, escuelas piblicas. Vease croquis 1.) La
 medida de regularizacion no resulto completamente exitosa. No todos los ocupan-
 tes se avinieron a la firma de los contratos y muchos de los que firmaron no pudie-
 ron sostener su pago. Por otra parte, esta figura legal -como politica de explotaci6n
 de sus inmuebles- no fue homogeneamente sostenida en el tiempo por el mu-
 nicipio.

 Mientras tanto, las manzanas totalmente demolidas y los terrenos de mayor su-
 perficie se transformaron en espacios verdes y se integraron progresivamente a la
 cotidianidad barrial de antiguos y nuevos vecinos.

 Durante la decada de los noventa se perfila un conjunto de cambios que tienden
 a modificar las tendencias desarrolladas en la decada anterior.

 En primer lugar, las ocupaciones de inmuebles continuian expandiendose hasta
 la actualidad, aparentemente a un ritmo mas acelerado. Se habria completado la
 ocupaci6n de las casas y departamentos y se avanz6 sobre los terrenos y lotes dispo-
 nibles, ocupandolos con viviendas precarias. Este dato es significativo, puesto que
 suscita reacciones de sectores medios que no habian manifestado mayor oposici6n
 al proceso anterior, pero que no quieren la proliferaci6n de villas en su barrio
 (C. Rodriguez, 1996).

 Reaparece en la escena urbana un elemento de gran significaci6n: hacia 1991 en
 la ex AU3 recobra vigencia el proyecto de ejecuci6n de vias rapidas. La Secretaria de
 Obras Publicas de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires formula propues-
 tas y se inician llamados a licitaci6n.

 En este contexto, el Concejo Deliberante, por entonces el uinico 6rgano de carac-
 ter representativo del gobierno local,16 analiza y sanciona una ordenanza, la OM
 45.520/91, que plantea una propuesta de caracter global, la cual involucra demandas
 sociales agregadas: la ejecuci6n de la via rapida, edificaci6n de viviendas que inte-
 gren a los ocupantes, equipamiento social y espacios verdes en los terrenos linderos.
 En este marco, los ocupantes de la ex AU3 desarrolran cierto nivel de organizacion
 que, ante la no concreci6n del proyecto y el fallido intento de articulaci6n de inte-
 reses, se desdibuja.

 16 A partir de la reforma de la Constituci6n nacional y de las elecciones de 1996, eljefe del gobierno
 de la ciudad es electo y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires pasa a denominarse Gobierno de
 la Ciudad de Buenos Aires.

 195



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 4/97

 Las ocupaciones continuian desarrollandose. Mientras tanto, la posibilidad de
 ejecuci6n de la autopista pareciera un hecho inminente...17

 LA HETEROGENEIDAD SOCIAL DE LA POBLACION OCUPANTE EN LA EX AU3

 El mundo de los ocupantes es aparentemente homogeneo; comparten la situaci6n de
 ocupacion: habitan en una vivienda que no es de su propiedad, sin autorizaci6n
 explicita del propietario de la misma. Sin embargo, la vida cotidiana de los ocupantes
 no se desarrolla siempre en las mismas condiciones. Muchos factores inciden en que
 bajo el paraguas de la ocupacion se encuentren historias y recorridos diferentes.
 Algunos de estos factores se relacionan con la posici6n del individuo en la estructu-
 ra productiva -aspectos vinculados con el mundo del trabajo- y en el consumo
 -aspectos vinculados con la calidad del habitat-, y otros se refieren a la cantidad
 de anos transcurridos desde que se produjo la ocupaci6n, a la firma o no de conve-
 nios de comodato con el gobierno de la ciudad y a la participaci6n en organizacio-
 nes barriales.

 Respecto de las caracteristicas socioecon6micas de los ocupantes, si bien no se
 dispone de informacion estadistica, una aproximaci6n que surge de las entrevistas
 realizadas y de la observaci6n directa, permite aportar datos que apuntan a una
 diversidad de situaciones. Con relaci6n a situaciones de empleo se encontraron:
 i) cuentapropistas con alguin nivel de equipamiento en maquinas y herramientas
 (taller de restauraci6n de muebles, taller mecanico de automotores, taller de repa-
 raci6n de bicicletas, kioscos), ii) cuentapropistas que ofrecen individualmente ser-
 vicios a domicilio (gasistas, plomeros,jardineros), iii) cuentapropistas de baja o nula
 calificacion (empleadas dom6sticas, changarines, cartoneros), iv) personal estatal
 municipal y otros especialmente incorporados al Programa Intensivo de Trabajo (PIT),
 v) asalariados del sector privado bajo relacion de dependencia o temporarios sin
 cobertura social (servicios, construccion, sector alimentario, personal de sindicato),
 vi) desempleados.

 Los ingresos familiares tambien varian en funci6n de la capacidad que tienen las
 familias de conseguir recursos adicionales a traves de sus vinculos con las institucio-
 nes barriales. El acceso a recursos tales como bolsas de alimentos, ropa o medica-
 mentos, la ayuda de Caritas, contribuyen a aumentar los activos con los que cuentan
 los hogares, acentuando aun mas las diferencias entre ellos.

 Asimismo, el tipo de vivienda o inmueble ocupado y las condiciones iniciales de
 la vivienda modifican la calidad de vida de sus habitantes. La primera gran distin-
 ci6n respecto de la calidad del habitat esta dada por el hecho de ocupar un inmue-

 17 Afirman que estara construida a fin de ano: esto supondria el desalojo de los ocupantes. Mientras
 tanto, muchas familias ocupantes siguen abonando el canon correspondiente a los convenios de comodato.
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 ble u ocupar un terreno: en un caso, la vida cotidiana de los ocupantes se desarrolla
 en una vivienda que si bien es precaria tiene posibilidades de ser recuperada,
 refaccionada y mejorada; en el otro, generalmente, se trata de ocupar un terreno
 en donde se levantara (salvo algunas excepciones de ocupaciones de terrenos de larga
 data) una casilla construida con materiales que en general son de desecho o lami-
 nas, sin aislamiento en los techos ni en las paredes y cuya remodelacion implica
 basicamente construirla de nuevo.

 Otro aspecto vinculado al habitat es el acceso a los servicios urbanos: si bien se
 trata de una zona cubierta por distintas redes de servicios (agua, energia electrica,
 cloacas y gas natural), existen algunas diferencias en cuanto a las condiciones de
 habitabilidad de una vivienda, marcadas fundamentalmente por la posibilidad
 de poseer distribuci6n interna de algunos de estos servicios, especialmente el agua.
 Los terrenos son los que presentan mayor deficit, en este sentido.

 El tiempo transcurrido desde que la ocupaci6n se hizo efectiva se relaciona
 tambien con la posibilidad de introducir mejoras en la vivienda y hacerla mas habi-
 table (es el caso de algunos ocupantes de lotes que a traves del tiempo mejoraron
 sus viviendas).

 Aspectos tales como haber firmado o no un convenio de comodato con el muni-
 cipio y, en aquellos casos en los que este convenio existe, la posibilidad de poder
 cumplir con el pago mensual de las cuotas introduce profundas diferencias simboli-
 cas entre los ocupantes en relaci6n con el gobierno local.

 Las dimensiones aqui descritas pueden combinarse de muy diversas maneras; dan
 cuenta de la heterogeneidad social que presentan estos sectores, de tal manera que
 a pesar de ser todos ocupantes, intrusos, en esa bolsa esta "todo mezclado".

 El planteamiento de la problematica de la ocupaci6n de inmuebles en la ex AU3
 nos abre algunos interrogantes que intentaremos responder:

 ~Cuales son las diferentes miradas que se constituyen en los procesos de
 ocupaci6n?

 ~Cuales son las trayectorias que recorren los sujetos hasta transformarse en
 ocupantes?

 jCuales son los mecanismos sociales que contribuyen a legitimar la situaci6n de
 ocupaci6n?

 ,Que formas asociativas desarrollan las familias ocupantes? ,Qu6 papeljuegan?

 (C6mo se establece la relaci6n entre ocupantes y gobiero local?
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 UNA MIRADA AL PROCESO DE OCUPACION18

 El proceso de ocupaci6n de casas, edificios y terrenos en la traza de la ex AU3 reco-
 noce diferentes logicas, que se pueden tipificar en una secuencia temporal de la
 siguiente manera:

 a) Algunos de los antiguos inquilinos se transforman en ocupantes. Ello se pro-
 duce porque la municipalidad de la ciudad compra los inmuebles -expropia- afec-
 tados en la traza de la autopista de la ex AU3, pero no se hace cargo de las relaciones
 de locaci6n previamente existentes en los mismos.

 b) Otras familias ubican estos inmuebles a traves de una organizaci6n social ligada
 a los problemas de vivienda, que les brindaba informaci6n sobre inmuebles que
 habian quedado desocupados. Esto ocurre a comienzos de la decada de los ochenta.

 c) En otros casos, los inmuebles vacantes se localizan a traves de relaciones perso-
 nales: individuos ligados al barrio que operan como "abridores de casas"; punteros
 de partidos politicos que permiten, a veces mediante el pago de una suma de dinero,
 que las familias se instalen; familiares ya radicados en la zona; conocidos que traba-
 jan en el aparato municipal y que les allanan el camino hacia la ocupaci6n e incluso
 les hacen recomendaciones sobre los sitios mais convenientes a ocupar. Esta logica
 de detecci6n de inmuebles o terrenos vacantes se prolonga hasta la actualidad.

 El contexto en el que se desarrolla este proceso esta marcado por un conjunto de
 factores, tales como el empeoramiento de las condiciones econ6micas de las fami-
 lias, la precariedad laboral, la migraci6n por busqueda de trabajo y las restricciones
 a la posibilidad de acceso a otras alternativas habitacionales, en particular, el alquiler
 de departamentos. Algunos de ellos son mencionados por los ocupantes:

 Era mio el departamento, era de un ambiente, pero me lo hipotecaron y lo tuve que
 entregar, me tuve que ir. Ahi lo conoci al gordo y fuimos a vivir a un conventillo, y del
 conventillo nos vinimos aca, porque yo, si no estaba con el gordo, no sabia venir aca.

 Somos los inquilinos primitivos. A esa gente nosotros les hemos pagado: no me acuer-
 do si en ese momento se Ilamaba lhave o dep6sito o esas cosas y pagabamos el alquiler
 a una persona particular que se llamaba M. O. La Municipalidad les compr6 el inmue-
 ble y... Pasamos de inquilinos a ocupantes digamos, todavia tengo recibos guardados y
 contratos firmados. Caemos asi en la volteada, digamos.

 Estas logicas diferentes se asocian, por un lado, con caracteristicas propias de la
 traza de la ex autopista; es una franja muy amplia con situaciones heterogeneas en su
 interior, cuyas ocupaciones se van realizando en diferentes momentos: hay ocupantes
 que tienen una antigiiedad de aproximadamente quince afnos y otros que llegaron
 hace escasas tres semanas. Por el otro, el hecho de llegar a traves de distintos tipos
 de relaciones termina generando relaciones diferenciales entre los ocupantes.

 18 El criterio de selecci6n de los casos entrevistados se encuentra explicitado en la introducci6n.
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 VINCULOS ENTRE LOS OCUPANTES

 Se distinguio un conjunto de imagenes que parecerian circunscribir las distinciones
 basicas que definen las coordenadas de las relaciones entre los ocupantes:

 a) ~C6mo construyen las relaciones de vecindad? En terminos generales, las re-
 fieren a la trama de vinculos mais inmediatos y cotidianos, que se genera en un ambi-
 to restringido -el mismo edificio, las casas lindantes o las de la vereda de enfrente.
 Las referencias a quienes comparten su situaci6n, pero se encuentran localizados
 a mais distancia (cien metros), son vagas y gen6ricas. Solo quien ha tenido una tra-
 yectoria diferencial en t6rminos de participaci6n activa en intentos de organizaci6n
 de los ocupantes o quienes poseen una inserci6n politico-partidaria y que a veces
 actuan como punteros barriales, tienen una perspectiva mas amplia, capaz de construir
 discursivamente a un sujeto vecino-ocupante que se identifique con el conjunto de
 las personas que comparten la misma situaci6n dentro del territorio demarcado por
 la traza de la ex AU3.

 b) Como otro elemento significativo, se encuentra la actitud de borrar del discur-
 so las marcas de su condici6n de ocupantes y cualquier posible asociaci6n con situa-
 ciones de ilegalidad. Las figuras utilizadas para autoafirmarse en su situaci6n son las
 de "antiguos inquilinos", "familia trabajadora" y "vecinos". Nadie utiliza la figura de
 "pobre" para referirse a si mismo.

 c) La antigfiedad tambien actfia como un elemento que permite establecer distin-
 ciones entre los ocupantes. Aparecen los viejos y los nuevos, y entre estos uiltimos los
 "intrusos" -los que ocupan terrenos con casillas precarias. En el discurso, la rota-
 ci6n de gente (inestabilidad en la permanencia) es valorada negativamente: se le
 asocia con la inseguridad, la generaci6n de situaciones violentas, de ilegalidad y, a
 veces, de pobreza.

 Es posible, tambien, recuperar como resultado del anailisis de las relaciones que
 los ocupantes establecen entre si, un conjunto de imagenes significativas que dan
 cuenta de su percepcion de la situaci6n; pueden sintetizarse en las siguientes figuras
 discursivas:

 i) "Vecinos malvivientes". "Malasjuntas". Estas expresiones se asocian con aquellos
 que participan en situaciones de violencia fisica, drogadicci6n y comercio de drogas,
 alcoholismo, madres que abandonan a sus hijos, desvinculaci6n del mercado de
 trabajo, falta de pago de los servicios, des6rdenes en los horarios, ruidos molestos,
 falta de respeto entre vecinos. Los entrevistados establecen un distanciamiento sim-
 bolico con ellos:

 Mi hijo no tiene relaciones en este barrio; mi hija se queda encerrada.

 Sin embargo, este "otro" es un otro cercano, que comparte el espacio mas inmedia-
 to y respecto del cual los limites no son tan tajantes en la practica cotidiana:
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 La madrastra de un chico que anda en la droga y que pele6 con mi hijo es una cono-
 cida nuestra.

 Ante situaciones conflictivas como la mencionada, se senala que las instancias
 institucionales, como la denuncia policial o judicial, no resultan efectivas, mientras
 que la via de negociaci6n entre vecinos que se conocen resulta una alternativa via-
 ble. Sin embargo, la rotaci6n y el recambio de gente dificultan esta posibilidad de
 conocimiento, estan asociados con una imagen negativa a la que se agrega un nuevo
 componente, la pobreza, que refuerza esta peligrosidad:

 Aqui esta todo mezclado [...] habia venido mucha gente de afuera, de villas, esta zona
 se habia puesto terrible, terrible.

 ii) "Gente normal, que trabaja para vivir". Por contraposici6n con la figura de las
 "malasjuntas". La gente conocida es definida a partir de un criterio donde la norma-
 lidad se asocia con la posibilidad de vivir del trabajo remunerado. Sin embargo, aqui
 los limites tamnbien son borrosos, puesto que se reconocen situaciones de desem-
 pleo y de buisquedas frustradas de trabajo entre las familias. La solidaridad ante los
 conflictos y situaciones de violencia fisica, asi como ante la posibilidad de desalojo,
 son otros elementos que integran esta relacion positiva entre vecinos conocidos.

 iii) "Ocupantes", "inquilinos" y "vecinos". Cuando los ocupantes hablan de su
 situacion habitacional, recurrentemente borran la autorreferencia a la condici6n
 de tales. Incluso en ciertos casos, esa referencia se utiliza con una valoraci6n nega-
 tiva, aludiendo al temor o al hecho concreto de haber padecido ellos mismos la
 ocupaci6n de los lugares donde residen y haber tenido que salir a buscar otra alter-
 nativa de ocupaci6n. Algunos rescatan la condici6n de ex inquilinos transformados
 en ocupantes por cuestiones ajenas a su voluntad, mientras que otros resaltan su
 condici6n de "comodatarios" del municipio, de manera independiente de las posi-
 bilidades o condiciones de cumplimiento o vigencia de estos convenios.

 La condici6n de ocupante se vincula con la figura de vecino, valorada positiva-
 mente, y la relaci6n de vecindad, a las posibilidades dadas por el conocimiento mu-
 tuo y por la resoluci6n solidaria de diversas situaciones de la vida cotidiana. Esta
 condici6n de vecino tambien apunta a reducir la distancia simbolica con los vecinos
 propietarios, especialmente ante la posibilidad de un desalojo.

 Todos los vecinos nos decian que nos metamos y armemos una casilla por lo menos. Y
 bueno, fue asi, hablamos con los vecinos propietarios que a nosotros nos conocfan,
 saben que mi marido es una persona trabajadora, quejamas nos metimos con nadie, y
 los vecinos estuvieron todos de acuerdo; asi que empezamos a armar aca.

 Asi, se rescata la relaci6n de vecindad, que acerca a los ocupantes entrevistados con
 los propietarios de la zona y los diferencia de las "malas juntas" -que aparecen
 asociadas en el discurso con los grupos mis pobres- como la instancia que permite
 unificar lazos.
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 Tal como sefiala Bourdieu (1991), se pone en movimiento unjuego de identifica-
 ci6n, donde la figura del vecino propietario aparece como el grupo social inmedia-
 tamente superior con el cual se intenta construir una identificaci6n positiva que los
 distinga de sus pares o de grupos inmediatamente inferiores, hacia quienes se crea
 una identificaci6n negativa: "malasjuntas". Se construye asi una tensi6n entre quienes
 comparten la situaci6n de ocupantes debido a que, como afirma Bourdieu (1991:
 231), "el mais vecino es el que mais amenaza la identidad social, es decir, la diferencia".

 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

 Baisicamente se detectaron dos formas organizativas con una incidencia significativa
 en los procesos de gesti6n. En primer lugar, la trama conformada por relaciones de
 parentesco y, en segundo lugar, las organizaciones sociales propiamente dichas.

 Las redes familiares, ademas de aparecer vinculadas con la resoluci6n de cuestio-
 nes de la sobrevivencia cotidiana, aparecen cumpliendo un doble rol en la dinamica
 de vinculaci6n entre los ocupantes: por un lado, funcionan como facilitadoras para
 la resoluci6n de conflictos en casos donde hay conocimiento entre miembros de las
 partes enfrentadas; por el otro, refuerzan los conflictos cuando no hay vinculacio-
 nes positivas previas entre las familias y una de las partes queda enquistada totalmen-
 te en el polo negativo.

 Las organizaciones barriales existentes son escasamente mencionadas. A veces
 con connotaci6n negativa o bien aludiendo a las dificultades y conflictos intemos
 que generan nuevas divisiones. La falta de informaci6n tambien aparece de manera
 recurrente como una dificultad.

 dSabes lo que pasa?: que aca estan muy divididos porque se hacen grupitos como el de
 aca a la vuelta. A mi me tienen como que nosotros no tendriamos que estar aca, ten-
 driamos que estar en otro lugar, nos tienen como que nosotros estamos de mas. Pero
 no es asi; sera porque yo vivo aca adentro, no me meto con nadie o por que se yo, no
 se, ni entiendo mucho a la gente. Hay una sefiora de aca enfrente que esta metida en
 el tema, yo veo que hacen reuniones y yo me siento mal, me entero despues. Yo no se
 por que hacen esa divisi6n.

 Las divisiones dentro de las organizaciones, como fue sefialado por un antiguo miem-
 bro de estas, aparecen vinculadas con la vida politico-partidaria en la cual participan
 muy pocos. Como se vio, esta segmentaci6n tambien se vincula con un criterio de
 diferenciaci6n de la situaci6n econ6mico-social y de construcci6n de alianzas simbo-
 licas con quienes estan en un escalon superior: los vecinos propietarios.

 Otra distinci6n, surgida en las entrevistas, es la que contrapone vecinalismo como
 opuesto a organizaci6n barrial. En un caso, por ejemplo, se destaca la uni6n de los
 vecinos para el mantenimiento edilicio y algunas acciones de mejoramiento barrial
 que tienen por objetivo lograr su aceptacion como vecinos del barrio y alejar la
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 intervencion de instancias como la Municipalidad, los partidos politicos u otro tipo
 de organizaci6n barrial con objetivos diferentes a los mencionados.

 El reforzamiento del sentido de pertenencia a una trama de vecindad permite a
 algunos ocupantes establecer distancia respecto de las organizaciones de tipo barrial
 o politicas.

 Nosotros nos arreglamos, entre todos los vecinos nos ocupamos del edificio, tenemos
 una vecina que es la administradora, averiguamos y hacemos todo bien, con actas y
 todo para que mafiana no nos puedan decir nada. Todo el trabajo es vecinal, no hay
 organizaciones barriales como Ud. dice; que yo sepa no hay ninguna. El barrio esta
 muy tranquilo, esta todo muy bien. No queremos intervenci6n de la Municipalidad.
 No corren aca los partidos politicos, lo que importa es el trabajo de los vecinos.

 PROBLEMAS Y DEMANDAS PERCIBIDOS POR LOS OCUPANTES

 Entre las cuestiones exploradas durante el trabajo de campo estan las preocupacio-
 nes, problemas y demandas vinculados al haibitat que los ocupantes perciben. Se
 parti6 del supuesto de que la problematica de la vivienda en si misma -la ocupa-
 ci6n del terreno o del inmueble- iba a surgir como una de las demandas y/o pro-
 blemas prioritarios; parad6jicamente, el tema no apareci6 como una problematica
 en si misma sino a traves de otras demandas vinculadas a temas como los servicios

 urbanos y los conflictos barriales.
 Una de las vecinas entrevistadas, cuando le preguntamos sobre los problemas que

 percibia como prioritarios, nos contesta:

 - Alla por el mes de mayo yo fui a la Municipalidad y le dije: Yo tengo una deuda, un
 choclo grande; yo sola no, eramos las cuatro familias que vivimos en esta casa [es una
 propiedad horizontal de planta baja] tenemos una deuda muy grande con Aguas
 Argentinas.

 -Y entonces dque hizo Aguas Argentinas?'9
 - La pagamos, estamos pagando, no terminamos mis. Con el agua tengo un "proble-

 mon" porque no terminamos de pagar varias cuotas, nos estan cobrando de mis, es un
 robo lo que nos hicieron.
 - dUstedes no pueden reclamar?
 - Si no hubieramos tenido esas malditas cuotas atrasadas..., a mi me dijeron, es

 mucha, mucha plata, no puede ser nunca. dQue es un club?, me dijeron. Me llegaron
 a decir c6mo [que pagabamos como si tuvieramos una] pileta de nataci6n y todo. iNo!,
 le digo, es una casa de familia.

 19 Aguas Argentinas es la empresa privada que provee en la ciudad el servicio de agua potable y
 desagues cloacales; antes lo hacia la empresa del Estado, Obras Sanitarias de la Naci6n.
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 En el relato de los problemas percibidos se identifica a los distintos actores involucra-
 dos en el proceso de ocupaci6n: los ocupantes, las organizaciones barriales, el Estado
 y las empresas proveedoras de servicios de red. Las decisiones sobre provisi6n de agua
 potable, electricidad, gas, etc., se determinan en las empresas actualmente privati-
 zadas, encargadas de ellos. Asimismo, dentro de cada vivienda, la calidad, tipo y can-
 tidad de servicios supone siempre una referencia a esas instituciones publicas y/o
 privadas, al mismo tiempo que da cuenta de las necesidades y/o preferencias de
 cada usuario individual o familia (M. Feijo6, 1984).

 Las familias que ocupan las distintas viviendas tienen la posibilidad de relacionar-
 se en funcion de los problemas y/o demandas percibidos por ellas. Cuando existe
 carencia y/o inconveniente en la provisi6n de alguno de los servicios es poco lo que
 se puede hacer desde una familia individualmente; sin embargo, el conjunto de las
 familias de un mismo barrio que comparten condiciones similares pueden intentar
 elevar estas demandas ante distintos actores sociales vinculados con la provisi6n de
 los servicios. No obstante, las empresas de servicios privatizadas s6lo reconocen las
 demandas individuales, por unidad familiar y no por hogar o unidad domestica.

 Revisando las entrevistas, se observa que si bien existen redes de solidaridad en-
 tre los vecinos conocidos, estos no se agrupan para demandar en forma conjunta
 ante quien corresponda. Las gestiones por los servicios y los problemas vinculados
 con la provisi6n de los mismos se realizan en forma individual, no se constituye un
 actor colectivo. A lo sumo, aparecen involucrados los vecinos que comparten
 -como en el caso de M.- un mismo pasillo.

 Otra de las entrevistadas relata como accedi6 al agua. En su relato se pone en
 evidencia el caracter individual y particular de las gestiones ante los distintos actores
 que aparecen involucrados en la provisi6n de los servicios de red:

 - Fui para que me pongan medidor, para pagar el agua -hace cinco anios atras, seis
 anos. Yo no tenia agua, fuimos a Obras Sanitarias y dijeron que primero tenfamos que
 hacer un piano de lo que teniamos armado, c6mo estaba ubicado el terreno, que calle,
 y que se yo. Bueno, ir a la Municipalidad para que ellos me lo autoricen, llevarlo de
 nuevo... Teniamos que tener en ese entonces, serfan 1 400 d6lares de ahora, y era una
 barbaridad. Mi marido no tenfa, no llegabamos y recien entonces cuando tuvieramos
 esa plata nos venian a conectar el agua. Estibamos desesperados. Fuimos de nuevo para
 decirles si lo podiamos pagar en cuotas... Aparte de ello, tenfamos que pagar
 no me acuerdo que mas pero que era aparte de los 1 400. [...] No sabiamos que iba a
 hacer la sefiora que vivia aca al lado -era inquilina-, ella nos pasaba el agua con una
 manguera. [...] Yo iba a lavar a la casa de ella, porque tenia la ropa del bebe y todo;
 para banarnos tenfamos que traer baldes y calentar agua...
 - Bueno, la cuesti6n es que a los pocos dias vino una cuadrilla de Obras Sanitarias

 con una camioneta -no estaba mi marido-, y me preguntan si aca vive Femrnndez, con
 mi apellido y todo. Entonces le explique el tema. Pero no entendia c6mo ellos venian
 con mi apellido, mi nombre y direcci6n. Le explique que yo queria que me de el agua
 pero me salfa demasiado dinero. Le mostre lo que gana mi marido, le explique que no
 tenia mas sueldo que eso y que yo no tenia trabajo. Entonces me dijo que me ponian
 el agua, el medidor, todo, s6lo que no nos iba a l1egar la boleta, s6lo tenfamos que pagar
 una vez y despu6s nunca mas. La cuesti6n es que yo estaba asustada. Cuando vino mi
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 marido le conte, y averiguamos que era como una coima y que esos tipos debian estar
 enganchados con uno de arriba porque si no, no van a venir con mi apellido, direcci6n
 y sabiendo los problemas. Y bueno, la cuesti6n es que nos cobraban 200 dolares y nos
 ponian todo ellos. Y lo pagamos porque yo no podia estar asi [sacando agua de la casa
 de la vecina]. Sin luz podes estar porque te alumbras [con otra cosa], pero sin agua,
 no.

 - Y, ~cuando se privatiz6?
 - Mira, te digo la verdad, nunca vinieron a cobrar, nunca vinieron a reclamar.

 Las autoridades municipales no aparecen en los relatos vinculados con la provisi6n
 de los servicios. Si bien la mayoria de las familias entrevistadas habia suscrito con ellas
 un convenio de comodato que legalizaba la situaci6n de la poblaci6n ocupante inclu-
 yendola en mecanismos de gesti6n formal, no reclaman frente a las mismas. Las deman-
 das por la provisi6n de servicios se circunscriben exclusivamente al ambito privado; las
 gestiones se realizan en forma particular ante la empresa encargada de la distribucion
 de los mismos. El Estado aparece como un actor exento de responsabilidad en esta
 esfera, ni siquiera se le reclama el papel de mediador en la negociaci6n entre vecinos
 y empresa.

 Tampoco esta presente el cuestionamiento o la discusion acerca de que es lo que
 deben hacer las autoridades del gobierno local cuando la provisi6n de servicios
 es deficitaria o existe imposibilidad por parte de las familias de acceder a ellos.

 Las organizaciones barriales y/o politicas que se hagan cargo de las necesidades
 de los vecinos estan aparentemente ausentes en el entramado barrial. Quiza, la que
 aparece con mayor frecuencia y vinculada con la provisi6n de alimentos, ropa, me-
 dicamentos, etc., es la Iglesia cat6lica representada por las acciones y gestiones de
 Caritas.

 Las redes sociales que existen entre los ocupantes se reducen a los vinculos entre
 los conocidos. Con ellos se comparten las dificultades y son ellos quienes proveen las
 ayudas necesarias para salir del paso. Pero no existen otras instancias que retomen
 estas demandas e inicien un proceso de construcci6n de las mismas en terminos de
 problema social. Las dificultades y los trastoros que atraviesan la vida cotidiana de
 los ocupantes solo dejan de ser parte de sus condiciones de existencia cuando un
 conjunto de actores sociales comienza a experimentar malestar respecto de dichos
 trastornos e inicia un proceso de definici6n de los mismos en terminos de demanda
 social.

 Las demandas constituyen un problema social en la medida en que los ocupantes
 las definen como tales y hacen oir sus reclamos (Spector y Kitsuse, 1977:74). Convivi-
 mos con un sinnumero de situaciones y de cuestiones problematicas, pero no todas
 se constituyen en problema. Los problemas sociales son construcciones; son producto
 de un proceso de identificaci6n de cuestiones problemadticas por parte de distintos
 actores y de la realizaci6n de acciones que tienen por objeto instalar dichas cuestio-
 nes en la arena publica.

 Tal como sugiere C. Moser (1996:16), "las redes de reciprocidad que facilitan la
 cooperaci6n mutuamente beneficiosa en una comunidad -es decir, el capital social
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 de esta- constituyen una importante actividad gracias a la cual disminuye la vulne-
 rabilidad [de las familias] y aumentan las oportunidades. Cuando las comunidades
 se empobrecen, su reserva de capital social se erosiona, con lo cual resulta mais dificil
 hacer frente a los problemas del deterioro de los servicios puiblicos". Consecuente-
 mente, disminuye su capacidad de hacerse oir, de reclamar y de solucionar los pro-
 blemas de su vida cotidiana.

 Aparecen en los relatos indicaciones de c6mo la crisis econ6mica ha empujado a
 algunos hogares mas alla del punto hasta el cual podian mantener la reciprocidad
 y sostener acuerdos con sus vecinos. Tal es el caso de S. y su esposo que, debido a la
 dificil situaci6n econ6mica que atraviesan, no pueden pagar la parte que les corres-
 ponde de la deuda que tienen con Aguas Argentinas. Aunque habitan una propie-
 dad en condominio, el pago del agua se realiza en forma conjunta ya que aun no
 tienen medidor de agua para cada departamento. Podemos suponer, entonces, que
 los vinculos sociales se ven resentidos en la medida en que los hogares son obligados
 a concentrarse en su propia sobrevivencia (Moser, 1996).

 Otra cuesti6n que los vecinos perciben como problema y que da cuenta de la
 erosi6n a la que se hacia referencia, es la violencia presente y c6mo esta se manifies-
 ta en los conflictos barriales. Las agresiones entre vecinos se han convertido en una
 preocupaci6n creciente.

 Tal como surge del discurso, el vandalismo ha aumentado extraordinariamente:
 jovenes que roban a los vecinos en la calle, nuevas familias que ocupan casas de otras
 familias, etc. Una vecina nos cuenta que fue asaltada en la calle cuando hablaba
 desde un telefono publico. S. y su esposo relatan como fueron agredidos por vecinos
 de su propio pasillo:

 Lo agarr6 un vecino malviviente de aca al lado y lo tiro [...]; nos tocaron el timbre,
 cuando salgo a ver, yo siento gritos y la chica de aca al lado que me golpea, me fisur6
 una costilla. Vino mi marido a defenderme, es decir a tratar de separarla de mi y se
 meti6 el hermano y le quebr6 un brazo a mi marido. De esto hace ya nueve meses, hoy
 fue al m6dico y todavia no se lo que le dice el medico porque aun no volvi6.

 El aumento de la violencia no solo es visualizado como una amenaza para la seguri-
 dad personal, sino que contribuye al aislamiento, pues la gente no se atreve a salir
 de sus casas.

 VINCULACION CON EL GOBIERNO MUNICIPAL

 El vinculo entre los funcionarios del gobierno local y los ocupantes se formaliza a
 traves de la firma de comodatos individuales, convenios celebrados entre dichas
 autoridades municipales y la familia de ocupantes. La relaci6n con el municipio se
 estructura en toro a la pretensi6n de obtener seguridad en una situaci6n de por si
 inestable.
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 Vayamos todos a la Municipalidad, y fuimos cuando subi6 Alfonsin, cuando vinieron
 los radicales, y ahi nos dieron un convenio.

 Cuando vino la democracia nos regularizamos nosotros aca.

 Este primer reconocimiento oficial de los ocupantes y de su derecho a permanecer
 en el lugar, surge de la necesidad de establecer una cierta regularizaci6n y control
 sobre su vivienda. Para ello se propicia la vinculaci6n individual:

 Cada familia, cada uno que fueron alla a firmar su convenio y nos piden un garante.

 A partir de ello, el municipio aparece -en primera instancia- como un organismo
 de acceso facil y deseado, permeable a las necesidades de la ciudad, dado que su
 intervenci6n legitima la ocupaci6n.

 Decidimos metemos y fuimos a la municipalidad

 El municipio se visualiza, ademas, como un referente que brinda la informaci6n
 estrategica tanto para hacer efectiva la ocupacion como para sostener la estabilidad
 de las familias, una vez producida. Un factor decisivo es contar con la conformidad de
 los vecinos propietarios. Para ello, los ocupantes construyen la figura de personas
 trabajadoras quejamds nos metimos con nadie e inician el ocultamiento de las viviendas
 mediante tapiales que esconden la precariedad (y a los ocupantes) de la mirada de los
 vecinos propietarios.

 Fuimos a la Municipalidad y nos dijeron que no nos iban a molestar siempre y cuando
 los vecinos esten de acuerdo, si hay vecinos propietarios que a ustedes los apoyan nadie
 los va a molestar porque las denuncias vienen a raiz de los mismos propietarios.

 Fuimos a la Municipalidad y me dijeron que antes de empezar a construir, habia que
 levantar un tapial alto, atras no importa que haya lamina, que tenga masilla, pero el
 tapial tenia que ser alto, porque esta a la vista, porque aca no van a permitir una cosa
 con laminas o con madera.

 Un uiltimo consejo municipal se vincula con la necesidad de sostener la continuidad
 de los pagos del convenio para obtener cierta seguridad ante la posible amenaza de
 desalojo.

 Nos aconsej6 la misma persona de la Municipalidad que nunca dejemos de pagar.

 La practica de pago del contrato de comodato refuerza de este modo el posiciona-
 miento de los ocupantes como sujetos de derecho a una vivienda.

 Si quieren vender el terreno para cualquier cosa, ellos tienen la obligaci6n de conse-
 guimos una casa, un departamento o lo que sea.
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 Es asi como la amenaza del desalojo es mensualmente mitigada por la palabra
 municipal.

 El, todos los meses que va a pagar, pregunta y le dicen [...] que se quede tranquilo, que
 no hay por que asustarse.

 La falta de pago trae consigo la incertidumbre, y las familias se perciben como mas
 vulnerables frente a una potencial decisi6n politica que anule sus posibilidades de
 estabilidad habitacional.

 Pero como yo tenia convenio, yo fui a la Municipalidad, hable con la gente, ahi me
 dijeron: "Quedese tranquila porque usted tiene convenio"; pero yo no puedo [pagar]
 por ahora, no se que va a pasar conmigo.

 En muchos casos, las condiciones economicas y sociales impiden el sostenimiento
 de los aportes planteados en los convenios. Se recurre, entonces, a una estrategia de
 pago en cuotas diferidas en el tiempo. Las familias que se hallan en esta situaci6n
 se consituyen en morosas. Pero aun esta condici6n -aunque inestable- les ofrece
 mayor seguridad frente al desalojo que la figura de no pago o incobrable.

 Quienes pueden cumplir con el cronograma de pago que surge de la firma del
 comodato generan una relaci6n directa e individual con el municipio. Quienes
 no logran mantener los pagos deben recurrir a una serie de mediaciones politicas,
 cuyo primer peldano esta dado por algunas figuras politicas locales que utilizan
 discrecionalmente el recurso publico, en este caso los inmuebles, en funci6n de una
 logica clientelar de acumulaci6n partidaria.

 Hay gente que paga y tiene una relaci6n directa con la Municipalidad o funcionarios,
 ahora una persona que no paga, esa situaci6n la resuelve la P., y tienen relaci6n con la
 P. nada mas. La P. tiene relaci6n con la Municipalidad.

 Hist6ricamente, la relaci6n con el municipio apareci6 mediada no tanto por organi-
 zaciones barriales, sino por un vecino del sector que era elegido como delegado y
 que personalmente transmitia las novedades.

 Se habian propuesto delegados y qu6 se yo pero nunca se hizo una reuni6n para infor-
 mar. El unico que siempre me informa es Y, el marido de la sefiora, es el que mas se
 mueve, el que mas investiga; nos comenta todo.

 Resulta interesante destacar que los entrevistados tienen un escaso conocimiento de
 las organizaciones que actuan en el lugar y median -o pueden mediar- la relaci6n
 con el gobierno municipal. En el caso de aquellos ocupantes que tuvieron una tra-
 yectoria en organizaciones barriales, se evidencia un fluido manejo en el conoci-
 miento de las relaciones sociales y politicas que facilitan la gesti6n de una vivienda
 en la traza de la ex AU3. Ellos constituyen uno de los pocos actores que, en ese
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 escenario barrial, puede estructurar una mirada del conjunto de la territorialidad y
 de los principales problemas de los ocupantes.

 CONCLUSIONES

 El proceso de ocupaci6n de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires se expande en
 el marco de la crisis, la aplicaci6n de politicas de ajuste y un nuevo tipo de Estado,
 que restringe los derechos sociales y devuelve a los propios habitantes de la ciudad
 la responsabilidad de su reproducci6n. A partir de la decada de los ochenta, nume-
 rosas familias quedan excluidas del mercado formal de viviendas y se transforman
 en ocupantes. Sin embargo, el llegar a ser ocupante no ocurre siempre de la misma
 manera; el proceso de ocupaci6n de inmuebles reconoce diferentes logicas que se
 asocian, por un lado, con las caracteristicas de los inmuebles ocupados (casas, edifi-
 cios, terrenos) y con su localizaci6n (en este caso una amplia y heterogenea franja
 inserta en barrios de clase media-alta); y por el otro, con las relaciones y redes socia-
 les que se van generando en torno al proceso de ocupaci6n.

 En este contexto, las familias ocupantes establecen distinciones basicas que defi-
 nen las coordenadas de las relaciones interpersonales e interfamiliares. En terminos
 generales, construyen relaciones de vecindad en un ambito reducido del entramado
 barrial, en torno de aquellas personas que ellos mismos denominan "vecinos cono-
 cidos" o "buenos vecinos". Tal como senalaramos anteriormente, solo quienes han
 tenido una trayectoria personal politico-partidaria o de militancia social tienen una
 mirada mas amplia, capaz de construir discursivamente un sujeto vecino-ocupante.
 La reclusion de las relaciones personales y familiares a un aimbito que se acerca mas
 a lo privado-individual que a lo colectivo, se expresa tambien en la actitud de negar
 -al menos en el discurso- la condici6n de ocupantes y de autoafirmarse como
 "familia trabajadora", "vecinos", "antiguo inquilino", etcetera.

 Las formas organizativas predominantes en el entramado barrial son las relacio-
 nes de parentesco o de amistad. Las organizaciones barriales (vecinales, politicas)
 son escasamente mencionadas y valoradas por los ocupantes; la forma organizativa
 que se destaca es la pertenencia a lo que denominamos la trama de vecindad inme-
 diata (un inmueble, un lote, etc6tera).

 Estas tramas de vecindad se van consolidando en torno a la resoluci6n de proble-
 mas vinculados con el mantenimiento edilicio y algunas acciones de mejoramiento
 barrial -la plaza-; en tanto se desdibujan las acciones que tienen como eje el
 problema de la vivienda -la ocupaci6n. Asimismo, las gestiones vinculadas con
 la provisi6n de los servicios urbanos se realizan en forma individual, sin que se cons-
 tituya un actor colectivo. En este contexto, los trastornos y las dificultades que atra-
 viesa la vida cotidiana de los ocupantes no pueden ser redefinidos en t6rminos de
 demanda social, sino que constituyen condiciones inalterables de existencia que
 s6lo pueden expresarse individualmente.
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 El vinculo con los funcionarios del gobierno local se formaliza, a veces, a travis de
 la firma de convenios de comodato individuales y se estructura en torno a la preten-
 si6n de obtener seguridad en una situaci6n inestable. Los ocupantes que pueden
 cumplir el cronograma de pagos establecido en el convenio, generan una relacion
 directa e individual con el municipio; los otros recurren a un entramado de relacio-
 nes clientelares-partidarias con el fin de garantizar su permanencia en el inmueble.
 Otro factor importante que contribuye a sostener la ilusi6n de la seguridad es contar
 con la anuencia de los vecinos propietarios; si no hay problemas con ellos, entonces
 suponen que la situaci6n de ocupaci6n y la condici6n de ocupantes podra conti-
 nuar en el anonimato.

 Finalmente, el analisis efectuado pone en evidencia la existencia de diferencias
 interas significativas. La ausencia de una organizaci6n que sea el comun denomina-
 dor de los ocupantes, que sea representativa de toda la traza y que pueda vincularse
 con las distintas instancias del gobiero, manifiesta la vulnerabilidad del entramado
 social ante una posible y proxima acci6n de desalojo. La construccion de la nueva
 avenida Parque Multicarril aumenta dicha situaci6n de vulnerabilidad. Al parecer,
 su ejecuci6n se planea por tramos; esta situaci6n supone que los ocupantes descono-
 cen el proyecto integral del nuevo acceso. La informaci6n se conoce a medida que
 avanzan las obras. Ello redunda negativamente sobre las perspectivas de los ocupan-
 tes: les es mas dificil aun articular sus intereses o defenderlos u oponer alguna resis-
 tencia o alguna alternativa.

 Asi, todos los ocupantes por igual -quienes firmaron convenios o no, quienes
 viven en casas, edificios o terrenos, "buenas" y "malas juntas"-, constituyen en la
 actualidad sujetos sociales atomizados y debilmente articulados con otros actores
 sociales relevantes en la escena politica local.
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 Mapa 1
 Capital Federal con division de barrios
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