
Las políticas de lucha contra la pobreza 

en la periferia de Buenos Aires, 

1984-1994 

MARIE-FRANCE PRÉVÓT SCHAPIRA* 

Resumen: En A�.tina, C01TliJ en 1J/.ros países de América 
Latina, en el contexto de los años ochenta, de crisis y 
paujJeriza.ción, se echaron a andar políticas de lucha 
contra la pobreza que acompañamn los planes de ajus
te. Se analizan tres de estos pmgramas, puestos en mar
cha en el con urbano bonaerense, donde se concentra la 
mayor parte de población pobre. Cada pmgrama refleja 
modos djferentes de pensar la nueva cuestión social y el 
J1apel del territorio en el tratamiento de la pobreza. Este 
artícuw se pregunta hasta qué punto estas politicas te
rritoriali:Ladas remiten a nuevas formas de solidaridad 
y de ciudadanía. 

Abstract: In Argrmtine, as in the otlier Latin Ameri
can countries, in the context of the 80s, of crisis and 
pauperization, policies to combat the poverty résulting 
Jmm adjustment policies were set in motion. The article 
anal:i:res th'TIJe ef these progro:rm, implemented in the Bue
nos Aires conurbation, where the majority of the ww-in
come population is concentrated. Each program reflects 
diff erent ways of viewing the new social issue and the 
mle of territory in the treatment 1if poverty. This article 
asks to what extent these tenitorialú.ed policies entail 
new forms of solidarity and citizenship. 

E
N LOS AÑOS OCHENTA, la agudización de la pobreza obligó a los gobiernos 
de América Latina y Europa a volver a pensar en la cuestión social. En la 
mayor parte de los países de América Latina surgieron programas de lucha 

contra la pobreza que jugaron un papel clave en las políticas compensatorias del 
ajuste. Todos estos programas tienen en común que recurren a la participación de 
la población en un contexto de redemocratización. Estas políticas territorializa
das, basadas en formas de organización y representación locales, han sido presen
tadas por toda una corriente descentralizadora como nuevas formas de involucrar 
a la ciudadanía, así como de democrncia local. Por el contrario, para otros, estas 
políticas dan lugar a formas emanadas del clientelismo y del patronazgo político 
que relegan a los más pobres a un territorio. 

En estos términos se ha planteado el debate en tomo a las nuevas políticas en 
Argentina. En efecto, la implantación de programas de asistencia a los más nece
sitados vino a contraponerse a la tradición beveridgiana que había impregnado al 
sistema de protección social construido a partir de los años cuarenta. Evidente
mente, el debate debe ubicarse en el contexto de los profundos cambios políti
cos, económicos y sociales que ocurrieron en el país a partir del regreso a la de-
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 mocracia: trastornos debidos a lta herencia de la dictadura pero tambien a la "de-

 cada perdida" y a las politicas de ajuste instrumentadas actualmellte.

 Despues de los primeros allos de funciollamiento de las illstituciorles democra-

 ticas, en los que se reanudaroIl las politicas keyllesianas del pasado, Argentina fue

 uno de los ultimos paises de Arnerica Latina en adoptar de manera radical, en

 abril de 1991, una via lleoliberal para salir de la crisis. El plan de convertibilidad

 puesto ell marcha por el nuevo millistro de Economla Domingo Cavallo-hizo

 fracasar todos los paradigmas del Estado naciotlal-popular. A1lte este viraj^ ideo-

 logico todos los observadores estaban impresionados por la falta de protestas

 de la base social del perollismo. Sin embargo, hay que recordar que el plan Cava-

 llo aparecio como la ultima oportunidad de evitar que el pals se hundiera en el

 caos y la decadencia. La desorganizacion ecollomica, la creciente pobreza y la

 hiperillflacion constituyeron el telon de folldo del plan de convertibilidad y per-

 miten elltender la adhesioll de amplios sectores de la poblacion al nuevo orde

 economico.

 Desde 199S, Argelltina reanudo el crecimiento. Este fue de 6% entre 1991 y

 1993. Sin embargo, dicho crecimiellto llo se vio acompallado por la creacion de

 empleos. A1 contrario, el aumellto masivo del desempleo y la fuerte precaliedad

 del empleo, caracterizo la evolucion del mercado de trabajo. El desempleo abier-

 to paso del 5% de la poblacion economicamente activa (PEA) en los anos ochenta,

 a1 18% en 1995; mientras que los trabajadores del sector illEormal represelltan

 34% de la PEA (vedse cuadro 1). A esto se alladen las multiples formas de preca-

 riedad del trabajo, puestas ell evidencia por la encuesta del INDEC ell 199l en los

 alrededores del Gran Buenos Aires.

 Mds que cualquier otro pals de America Latina, Argentina experimento una

 especie de "circulo virtuoso" en el que la urbanizacioll, la indus-trializacion y la

 salarizacion cre cieron paralelamell te Es te pro ceso se acompano de 1a cleacion de

 U1] sistema de proteccioll social, de un "Estudo de biellestar'' erl version local que

 colltribllyo en gran parte a la i1ltegracioll social y politica de los illmigrantes velll-

 dos del otro lado del Atlalltico y de las provincias del interior.1

 Este sistema entro en crisis en los arsos setenta. El agotamiento del modelo de

 illdustrializacioll por sustitucion de importaciones sumergio 'd la ecollomia argell-

 tina ela un ciclo de recesio1l rnarcado por la desindustrializacion y por ulla fuerte

 pauperizacion de las clases media y popular.

 Los saqueos de supermercados en los barrios perifericos de la capital durante

 1a hiperinflaciola de 1989, maniflestall estos cambios. Desde 1983, el gobielno ele-
 gido democraticamente percibio la iluportancia de los cambios sociales y lanzo vzl

 amplio programa de lucha contra la pobreza. Erl este contexto de redemocratiza-

 CiO11 y de profullda crisis, los platles Austral (1985) y Primavera (1988) 1zo lograror

 ocultar que 1a "cuestion social" se planteaba en lluevos terrllinos.

 (Como revisar un sistema de proteccion social basado en el asalariado cuando

 importantes sectores estan excluidos? Como en muchos palses de America Latin a,

 ] R. Cortes y A. Mal-shall, 1993 "State Social Intervention and Labour Regulation: The Case of the

 Argentine", Camb1idgeJournal oJExnomiss 17, pp. 391-408.
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 estos diez ultimos anos hall sido testigos de la creacioll de politicas sociales dirigi-
 das 'd las poblaciones mas vulnerables. Estas politicas fueroll cambiando segun los
 tiempos pollticos y los espacios involucrados, pero de cualquier mallera contribu-
 yeron a darle fuerza al nivel local. Este aparecio ante muchos como el lugar don-
 cle podiclll ponerse en practica nuevas forrnas de participacion, de representacio
 y de desarrollo para enfrentar la crisis, y tal discurso fue ampliamellte aceptado.

 Que sentido darle al llamado a 1a participacion y a la democracia local ell un
 momento en el que se desrnoronall las formas de integracioll salarial y ciudadana
 de la nacion? Las innovacion es so ciales y las politicas territorializadas tanto en
 el municipio como en el barrio, fueron vistas por algunos coluo la posibilidad de
 construir nuevos espacios de ciudadania y de revitalizar una sociedad civil que
 habia estado durante mucho tiempo bajo tutela, tanto durante las epocas populis-
 tas como en las de los militares. Otros7 por el contrario, denunciaron tal replie-
 gue en lo local y las consecuencias no democraticas que podian acarrear estas
 formas de "democracia de proximidad".2

 Que sigllifica? en los anos ochellta, la "centralidad" de los pobres y la pobreza
 en los discursos politicos y en la puesta en marcha de nuevas formas de politicas
 sociales? uEstas pollticas "compensatorias" -por retomar la tel minologia del
 Banco Mulldial-expresan acaso las distilltas visiones de lo social? de la pobreza y
 del territorio?

 Trataremos de responder a estas interrogalltes a partir del lugar de mayor con-
 centracion de la riqueza y de la pobreza en Argentina; Buellos Aires agrupa a 12
 millolles de habitantes en un pais que cuenta con casi 35, segull el cellso de 1990.3

 POBRES Y LUGARES DE POBREZA EN EL GRAN BUENOS AIRES

 Es obvio que la puesta en evidencia del fenomeno de la pobreza por parte de los
 radicales, no debe de confundirse con su desarrollo en los anos setellta. Sin
 embargo, cllos han relacionado fuertemente la pobreza con la dictadura y su
 desaparicion con la democracia, como lo demuestra el lema del candidato Raul
 Alfonsin: "Con la democracia se come, se viste, se educa". Desde su arribo al po-
 der, Alfonsln pidio la elaboracion del balance de 1a situaciorl de pobreza. La
 publicacion de un do cumen to illedito hasta entonces en Argen tina El mapa de la
 pobreza, da la medida del fenomello de desagregacion social y de la existencia de
 inmellsas concentraciones de pobreza urbana.4

 2 M. Gauchet, 'sLa societe dtinsecurite", ellJ. Dollzelot (coord.), lsace a l'exclusion, le modelefrang,ais,
 Esprit, 1991.

 3 En el Gran Buenos Airess entre los grupos objeto de las pollticas, 68% viven en alojamientos sin
 agua corriellte; 50% en barrios sin calles pavimentadas; 86% en ZOll'dS sin alcantarillado, muchas de
 las cuales llO cuentan con telefonos publicos. Ciertos dirigentes de los barrios mas perifericos tienen
 actualmellte telefonos celulares.
 4 La tobreza en Argentina, INDEC, 1984.
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 CUADRO 1

 INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO URBANO EN ARGENTINA

 Total aglomerados urbanos

 Gran Buenos Aires

 Caplta} Federal

 Partidos del conurbano

 Total ast:iomerados interior

 38.4 37.4 38.7 39.8 39.1 39.t 40.0 41.3 41.0 42.8

 39.3 37.8 39.8 41.4 40.6 40.9 41.6 43.8 43.3 45.9
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 36.S 37.0 37*0 37.3 36.8 37.6 37.9 37.6 37.8 38. 1

 Tasa de desocupacion abierta (en fY)

 -

 Nota: Las tasas corresponden a promcdios simples de las dos ondas anuales (mayo y octubre)> excepto l995, que considera finicamerste la del mes de mayo.

 FUENTE: Ruben Lo Vuolon Contra la exclusion, lv propgesta del ingreso cigdadano: ClEPPMino y DAYila Editores 1995, 176 pp.
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 Las nuevas formas de pobreza urbc/na

 La cuestion de Ia construccion social y 1a pobreza ha sido siempre problematica,
 porque nos obliga a peIlsar en l'd interpretacion de justicia e igualdad de cada socie-
 dad. Ell un pals rico, donde 1EL pobreza habla sido hasta entonces percibida corno
 Ull :tenomeno rnarginal y residual, el deterioro brutal de la situacioll economica
 en los anos ochellta obligo a una nueva conceptualizacion del fenomeno. Con
 la ayudl de orgallismo s in ternclcionales, el gobierllo radical trato de m e dir la am-
 plitud y 1a cornplejidad del proceso de pauperizacion. E1 gobierno actual sigue en
 esta via. Cuatro documeIltos enmarcan este intento: La pobreza en Arentina (1984),
 La pobreza en los alrededores de Buenos Aires (1990) y Mapas de la pobreza en Argentina
 (1994)

 Los trabajos sobre 1a pobreza utilizaron dos metodos de medicion:
 1) E1 primero toma ell cuenta las mblllifestaciones de 1a pobrtza, la existencia

 de carerlcias, de necesidades basicas insatisfechas (ba:sis needs). Ell este caso, los
 indicadores utilizados para construir las categorlas de "pobres estructurales" o NBI
 -promiscuidad) condiciones precarias de la vivienda, falta de instalaciones sani-
 tarias, desercion temprana del sistema escolarn etc.-privilegian la dimellsion

 ,

 eco. OglCcl.

 2) E1 seg-llndo, de acuel-do con los trabajos de Booth y Rowntree, comprellde
 c1 fenomello a partir del metodo clasico de la deElnicion de "urnbral de pobreza",
 por elebcljo del cual un hogar no ptlede cubrir las necesidades bc sicas de alimen-
 tacion, salud y educacion 5

 Este doble enfoque hace resaltar la existellcia de dos grupos biel:l cleElnidos: los
 pobres estructurales (NBI) y los nuevos pobres, que si bien sufrieron procesos de
 empobrecimiento en los anos ochenta7 no compartieroll ni una historia ni Ull es-
 pacio comun.6 Hasta la "decada perdida", la mayorla de los pobres cran pobres
 estructurales cuyos ingresos se situaban en general por debajo del "urnbral de l'd
 pobreza". J. L. Romero allaliza la aparicion de las ciudades perclidas ligandolas
 a la gran migraciola hacia la ciudad a partir de los anos treinta, y hace notar que
 en esta zona de llabitaciones precarias7 Sill SelTiCiOS "[...1 103 habitantes eran ge-
 lleralmente obreros de nuevas industrias qlle tenian buellos sfalctrios, lo que les
 perlllitla cllirnentarse y vestirse bien".7

 Los Anos ochenta fueron testigos de W1 grcln aumento ell el numero de pobres
 casi un tercio de la poblacioll y de la aparicion de la nueva pobrezcl urbana

 que alcanzaba a las clases media y popu]ar, quielles en el pasado no llc blan sufri-
 clo privaciones en la satisfaccion de sus necesidades bclsicas. Estas poblaciones dis-
 polliall de un patrirrlonio, una cultura, y un empleo. Desde 1974, sus ingresos

 5 En 1886 C. Booth fue el primero en formular una encuesta sobre la pobreza en la ciudad de
 Londres, concretamente sobre la llocion de 'sumbral de la polareza". En 1901 Rowentree lanza una
 encuesta comparable en la ciudad de Nueva York.

 6 Para Ull estudio mas detallado, c/: A. Millujill y P. Vincour, d Qyuienes s()n los pad>es?, IPA/INDEC, do-
 cumellto de trabaJo nlolm. lO,Julio de 1989.

 7 J. L. llomero, "La ciudad de masas", enJ. L. ltomero y L. A. ltomero (coords.), Buenos Aires, sua-
 t?T si.,l,ylos de Slisloria, ed Abril, tomo 2, 1983.
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 experimentarorl una calda dramatica, de mas de dos tercios. A diferencia de los

 pobres estructurales, para quienes el territorio-el barrio, el mullicipio, la ciudad

 perdida es un elemellto importante de la accion colectiva, las estrategias de

 ajuste "invisibles5' de las clases empobrecidas ante la movilidad decreciente, son

 sobre todo illdividuales o familiares. La metafora del llaufragio se repte a mellu-

 do en el discurso de la clase media empobrecida. Para los habitantes de los subur-

 bios de Matallza o de Moron, los problemas urgentes - --el empleo y la seguridad-

 dependen de soluciones privadas.8

 La situacioll de los pobres estructurales, los hundidos como los llamaba J. L.

 Imaz, ha empeorado: ulla alta proporcion 77% de los NBI en 1988-vive ahora

 en habitaciolles en mal estado y con ingresos inferiores al- umbral de pobreza. E1

 ultimo documento publicado por el equipo economico de Cavallo, siguiendo la

 trayectoria de los documentos de los radicales, plasma la geografia de la pobreza

 al inicio de los anos llovellta.9 En dicho documento aparece una disminucion de

 los pobres estructurales respecto del documento de 1984. Sin embargo, esta car-

 tograWa social solo toma en cuenta las condiciones de alojamiento, los servicios

 de salud y educacion y el porcentaje de los pobres estructurales (NBI). No nos

 dice llada sobre las relaciones elltre la pobreza y el mercado de trabajo.l° E1 mapa

 esta orientado, alltes que nada, a definir los espacios de intervencioll de las nue-

 vas politicas sociales territorializadas. La ViSiOll dual producida por este metodo

 (los pobres de un lado, el resto del otro) oculta una realidad mas compleja. Existe

 una grall heterogeneidad elatre los despedidos de las fabricas que COll SU illdem-

 izacion se pusieron a trabajar por su cuenta (taxi o pequellos quioscos), los fun-

 cionarios empobrecidos y los que conservall un patrimonio pero cuyo empleo se

 ha vuelto precario.

 F,l mercado de trabajo: desemjbleo y precar7edad

 Esta fuerte pauperizacion debe ser relacionada con los cambios ocurridos desde

 hace quince anos en el mercado de trabajo. Las cifras muestran que en el Gran

 Buenos Aires el aumento de desempleo fue mas elevado: en 1994 se duplico hasta

 llegar a 571 000 personas, en Ull momento en el que la tasa de crecimiento era de

 5 a 6% anual. Recordemos que la region metropolitana fue la mas afectada por

 la quiebra de numerosas fabricas (de automoviles, vidrio, textiles) y por las poli-

 ticas de descelltralizacioll industrial puestas en marcha por los militares. A este
 proceso de desilldustrializacion se agregan, a partir de 1989, los despidos de fun-

 cionarios publicos ligados a la reforma del Estado.

 Ademas de los desempleados, cuyo llumero ha aumentado, los pobres son e

 gran medida trabajadores cuyo estatus se volvio precario (trabajadores interinos7

 8 Nelida Archenti y Analia del Frallco, Los sectores sociales medios bajos y bajos del Gran Buenos Aires,

 cnsisy actstudes politicas, Fucade, 1990.
 9 Mapas de la pvbreza en la Argentina, CEPA, documento num. 4, marzo de 1994, INDEC/Secretaria de

 Programacion Economica.
 ° CE C. Topalov, "La ville, 'terre inconnue', l'enquete de Charles Booth et le peuple de Londres,

 1886-1891", Geneses, num. 5, septiembre de 1991, Calmann-Levyj
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 temporales, clandestinos), con contratos de duracion limitada y Sill prOteCCiOll
 social.1} E1 grupo mas importante esta formado por los trabajadores domesticos y
 los obreleos, quienes represelltan 51.8% de los NBI y 46.1% de los "nuevos po-
 bres".12 Le siguen los fullcionarios nacionales y de las provincias13 y, en tercer lu-
 gar, quienes trabajan pOl SU cuenta, lo que significa que algunas actividades que
 ofreclan oporturlidades en los anos setenta, actualmente se encuentran saturadas
 (quioscos, taxis). No es asombroso que se registre llna importante disminucion de

 ingresos en este sector.l4 Finalmente, hay que collsiderar como un caso particlllar
 a los jubilados y a los jovenes. Los primeros, repartidos de manera mas o menos
 uniforme en 1a ciudad, represelltan un 20% de los nuevos pobres; en 1994, su
 pension era de 150 dolares al mes en promedio. En cambio, los jovenes de las cla-
 ses populares, primeras victimas de 1a crisis, viven en SU mayoria en la periferia.
 Colltrariamente a lo que se cree, los jovenes de los suburbios estudiados por
 J. Auyero , las bandas "de la esquina" , no son deli ncuentes, sino trabaj adores de
 estatus precario, sin proteccion social. A diferencia deA sus padres, que hablall tra-
 bajado erl fabricas, son empleados de pequellos talleres,^) y ven sus condiciolles
 de illsercion ell el Inercado de trabajo gravemellte amenazadas. De hecho, ulla de
 las preocupaciones de los dirigentes de lJarrios es qut la "cultura del trabajo", tan
 socorrida en la retorica peronista, se pierda entre los jovenes.

 Los territorios de 1 pobreza

 Un trabajo anterior demostro la dificultad de identificar los "territorios de 1a po-
 breza" en la aglomeracion de Buellos Aires, debido a que la frontera entre las cla-
 ses populares empobrecidas y los pobres tiende a desaparecer.lfi

 Tradicionalmente, los pobres eran llabitantes de cuartos amueblados todavia
 numerosos hoy en la capital, de "conventillos", construidos a principios de siglo
 ell los barrios de la Boca y de Barracas.l7 Despues, con la migracion interna pasa-
 ron a poblar las ciudades perdidas situadas cerca del puerto y de la zona indus-
 trial. En una ciudad dollde la integracioll habla sido buena estos el-an los lugares

 11 C los trabajos de M. Novick ell P. Galill y M. Novick, l,a precarzzaci()n del emjwle) en Argenlina,
 Buenos Aires! cL^r/cLAcso, 1990, asi como la investigacioll sobre el empleo en el Grall Buenos Aires,
 INDE.C, l99l .

 12 CJ Sur l'evolation de la clzlsse ouv7iere argentine, y el trabajo de J. Nunf Crasis ec(monlica y desy)id()s en
 masa, Legasa, 1989.

 l Sobre todo a nivel nacional, porque solo a prlrtir del plan Cavallo (abril de 1991), las provincias
 se vieron obligadas a involucrarse en el ajuste.

 4 Ci/; La pobreza urbana en Argenlina, IN:Co14>C, Buenos Aires, 1990.
 l5J Auyero, Otra vez en la vza. Notas e inlerr)gcznles s(lbre 1 juvenlud de sectores populares, Cuaderllo 2,

 CzECUSO, 1993

 16 Cl; M. F. Prevot Schapira, "Pauvrete, crlse urbaille et emeutes de la faim dans le grand Buenos
 Aires", Pr)blemes d Amerique Ilinev num. 95, ler. t:rimestre, 1990.

 17 En 194S, en la ciudad de Buenos Aires, el 10% de la poblacion vivia en 'sconvelltillos', en un
 momento en el que el 63% de ]'dS viviendas era rentado.
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 de la discriminaciolz. E1 hacillamiento, las viviendas precarias, la ilegalidad en el

 caso de las ciudades perdidas7 la falta de servicios: todo los oponia a las zonas de

 lotes baratos.l8

 La crisis ha sigllificado el fin de este modo de acceso a la tierra. Ell un Gran

 Buenos Aires en donde ya no se reparten mas lotes, la decada de los ochellta ha
 sido testigo del desarrollo de un dob]e movimiento, por U1lA parte centrifugo, con
 las ocupaciones coleciivas de tierra ela la periferia- £enomeno hasta entonces ine-

 dito en Argentina yy por otrra, centrlpeto, COll la lnultiplicacion de las invasiones
 en las zonas pericentrales deterioradas. Este doble movimiellto pone en juego las

 variables de acceso al celltro, renta de la tierra, precio y tiempo de transporte, se-
 gun el modelo de Willgo. La crisis aguda del alojamiento se relaciona con la sus-
 pension del proceso de parcelacion y COll el deterioro del sistema de transporte
 que redujo la movilidad.

 A pesar de que la pobreza se diluye acalalmente ell el ColljUlltO urbano po-

 demos sin embargo dibujar grosso modo St1S contornos: las collcentraciones de
 pobreza al sur de la avenida RivadaviaS barrios obreros alltiguos habitados por

 una poblacion cada vez mas vieja,19 y las ZOllaS de las ciudades perdidas en el cen-
 tron dollde vive la mayoria de los bolivianos y paraguayos que re*illdican una
 identidad de gueto. A diferencia de los villaros dispersados eIl l'd periferia durallte
 la dictadura, ell estas ciudades perdidas existe la solidaridad y cuentan con redes
 que constituyen una fuerza importfante para sus habitantes. Esto explica que des-
 pues de 1983 se hayan vuelto a poblar las villas miseria de la capital vaciadas por
 los Inilitares.20

 Finalmente, erl los asentamielltos y en los lotes populares relegados a las a£ue-

 ras de la ciudad, en los espacios intersticiales, sin inEraestructura, ellcerrados---ell
 los municipios de 1a segunda corolzaa2l habitan los pobres expulsados de la capital

 por los militaresn por los altos precios de las rentas y por los inmigrantes interrlos.

 En los mullicipios perifericos, todos los lndices-mortalidad in£antil, desempleo,
 NBI, zonas de alto riesgo sanitario7 delincuencia alto crecimiento demograf1co-
 hacen aparecer e1 punto de ruptura. Ya no SO11 mas ciudades-dormitorio como 1Q
 erall ela los anos del alto crecimiento illdustrial (40-60) sino zonas de inmoviliza-
 CiOll de la pobreza a los confilles de 1a ciudad.22 La crisis redujo la movilidad de la

 18 Los allOS sesenta SOll Ull perlodo de acceso de la poblacioll a 1a viviellda, pero tambien de desa-
 rrollo de ciudades perdidas en Buenos Aires.

 19 Esta division de la ciudad marca, igualtnellte, las practicas culturales de los jovenes. C}: M. Mar-
 gulis y otros, La c7xlttlrn de Z nocXle Z vida nocturna de kes jovenes en Buenos Aires, Espasa Hoy, 1994.

 9() O Oslak, Mereeer la ciudad. Los pzJbres y el derecXlo al espaczo urban(3, Cedes-Humanitas, Buello.s
 Aires, 1991.

 21 La primera corolla somprellde los siguientes mullicipios: Avellalleda, Lallus Lomas de Zamora,
 Moron, Tres de Febrero, General San Martin, Vicente Lopez, San Isidro, San Fernando y la mitad del
 mulllcipio de Matanza; la segunda corolla cotnprellde 1QS municipios de Quilmes, Beratzategui, Flo-
 rencio Varela, Almirante Brawn, Esteban Echeverrla, Merlo, Moreno, General Sarmiento, Tigre y la
 ot:ra mitad de Matanza

 22 Ctmurbano bonaerense: fiLpr(XJcimasiorl a 1s determinafDiz)rz de hogaresy pbUzeson en nesgn sarzilario a lraves

 de la encuesta permanente de hogares, INDEC7 Buenos AiresS 1991. Este trabajo £ue realizado a peticion del
 Ministerio de la Salud para de term ill ar las zonas de riesgct frente al recrlldecimiell to de ciertas epi-
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 poblacion. Hay rnenos movimiento porqut hay menos trabajo, y tambien debido

 al deterioro del transporte publico, por lo que se deja de buscar mas alla de un

 cierto perlmetro. Es asi como se orgallizan mercados de trabajo mas locales alre-
 dedor de pequenos talleres que depellden en gran medida de redes familiares
 y del vecindario.23

 El efecto de distancia respecto del centro ha desempellado un papel funda-
 mel1tal en la formacioll de una territorialidad exacerbada. Ellcerrados en su es-

 pacio, los habitantes de los barrios de Ll periferia se levantaroI1 unos col1tra otros
 durante Las 4'revueltas del hambre" de 1989 y la ecuacion vecindaje/solidaridad,

 que habia sido importante en los barrios de lotes populares, basada en una fuerte
 identidad profesional y politica, ya no es pertinente. La fragmentacion de la ciu-

 dad, las transformaciolles del comportamiel1to social de ses habitalltes y las nzodi-
 ficaciones de las practicas de la ciudad,24 consatuyel1 el telon de folldo de los

 programas de lucha contra Ia pobreza. Todos los programas pregonaron su vo-

 luntad de tomar en cuenta la peculiaridad de los sitios, de suscitar solidaridades

 territoriales en sus proyectos de desarrollo social, por lo que tratamos de enten-
 der como los distintos programas sociales se il1scrilieron en las dil1amicas sociales

 y territoriales de los alrededores de Buel1os Aires para luchar contra la exclusion.

 Lo "SOCIAL DE COMPENSACION": D1£ LO NACIONAL A LO LOCAL25

 Frente a la emergencia y la crisis, el1 los diez ultimos anos surgieron cambios
 significativos en los ellfoques de las pollticas sociales y en la organizacion de} sis-

 tema de proteccion social. Paralelamente a la descentralizacioll de las politicas del
 welfare26 (educacion, salud, alojamiento), el Estado y los nuevos actores situados en
 la frontera de los sectores publico y privado la Iglesia, las ONG las asociaciones

 de habitantes, el mecenazgo empresarial-pusieroll en marcha politicas dirigidas

 a la poblacion mas vulnerable. Estos nuevos actores se -forjarol1 ell OpOSiCiOll a la
 dictadura y contribuyeron mucho a la revitalizacioll del escel1ario local.

 Despues de los titubeos del perlodo radical (1983-1989), las orientaciones co-
 munitarias en el llivel local se convirtieron expllcitamente en los ejes de politicas

 conlpe11satorias del gobierno elegido en 1989. Dos palabras clave estan en el cen-
 tro del dispositivo actual: comunitaresmo y descentralizacion. Estas palabras son de
 cierta manera simetricas a las de la modernizacion economica y el ajuste: eficacia y

 demias, sobre todo la del colera. Los municipios de alto riesgo entre el 53570 y el 30% de las vivien-
 dAs illVOlUCradaS-SOll los de la segunda corona.

 23 S. Kralich, "Accesibilidad hogar-trabajo en el Gran Buenos Aires: un estudio de caso en la Ma-
 tanza", Terrilor7o, num. 6, 1993, Instituto de Geografia, UBA.

 24 L. Vidal, "Une notion emergente, la fragmentatlon'', Les Annales de ta RecAlercXle Urbaine, num. 65,
 p. 122

 25J. Donzelot (coord.), Face a l'exclusion, le modelefranSais, Ed. Esprit, 1991.
 26 La descentralizacion de las pollticas sociales no sera tratada aqui. Sin embargo, es conveniente

 senalar que se inscribe en la redefilnicion del pacto federal y de ajuste en las provincias. CW M. F. Pre-
 vot Schapira, "Du welfare a l'assistance: la decentralisation de l'intelxention sociale en Argentine's,
 CaXliers des Amerzques Latines, llLlm. 1S, 1993, ppb29-50.
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 pravatizacion. A diferencia del gobierno radical que habla colocado el tema de la
 pobreza ,en el centro de su discurso social, el gobierno actual lo relega al nivel de los espacios locales.27

 E1 hilo collductor que permite elltender el papel de lo local en las medidas pa-
 ra combatir la pobreza es el siguiente. A 1a visioll jacobina y keynesialla del terri-
 torio, que todavia sostiellen los radicales, se impuso, en virtud de la crisis y de las
 tellsiones sociales la vision de los "basistas", de las ONG Y de los proveedores de
 fondos, de un territorio en pedazos, fragmentadoF Esta nueva forma de aprehen- der el espacio dio fuerzan llo Sill ambiguedades, al nivel local.

 EL PAN: LO SOCLAL COMO ASUNTO DEL ESTADO

 El PAN: una tolatica raradora

 En el proyecto de la Segullda Republica de Alfonsln, el Estado debla seguir sien-
 do el regulador social.28 La defensa del welfare state estaba ell el cerltro de la ciuda-
 danla rencontrada; por esta razon, una de las primeras tareas a las que se consagro
 el nuevo gobierno fue la de volver a poner en marcha el sistema de proteccion
 social deteriorado durante la dictadura. Durante los cuatros prirneros anos de
 democracia el gasto social experimento un aumento notable: paso de 12.8% ell
 1982 a 18.9% ell 1987. Las propuestas de reforma de la seguridad social preserlta-
 das en 1985 por el gobierno, trataban de reforzar el papel del Estado para hacerlo
 mas eficaz y mas equitativo. Sill embargo, el corporativismo de los sindicatos
 -administradores de las obras sociales-y la hiperinflacion hicieron fracasar
 estas medidas. Frerlte al fracaso de las reformas de fondo, la puesta en marcha de
 un amplio programa de ayuda alimentaria (PAN) para los sectores mas "necesi-
 tados"-terminologla que se impuso con la democracia para designar a los po- bres aparecio como una gran innovacion ell materia de pol1ticfa social.
 Desde luego, ya se habiall echado a alldar programas de asistencia aliinellticia
 en el pasado, pero su accioll se habia limitado a ciertas provillcias y a ciertos gru-
 pos (llinos en edad escolar y madres de familia). En cambio, el PAN estuvo dirigi-
 do a los pobres,? a todos tos pobres. Evidentemente, faltaba defirlir el perfil de los
 beneElciados, enumerarlos, pero "el mapa de la pobreza" del INDEC 110 fue publi-
 cado sino unos meses despues de que se aprobara la ley, en marzo de 1984.29 En
 estas condiciones, el debate parlamentario no se centro ell los costos del progra-

 27CB la polemica del presidente Menem primero con la Iglesia, la cual denuncio el costo social del
 ajuste, y luego con su ministro de Relaciones Interiores, quien evoco publicamente el tema de la po-
 breza. Sobre "la razon estadistica", cJ: A. Desrosiere, "Discuter l'indiscutable, raison statistique et pu- blic", Raisons Pratiques, num. 3, 1992, EHESS.

 28 Ct R. E. Rojo y M. F Prevat Schapira, "Argelliille: L'idee de modernisation dans la transition
 democratique", en D. vall Eeuwen (coord.), La transformation de 1' Etat en Amque Latine, lEgitimcgtion
 et integration, KarhalaeREALc, 1994.

 29 Para mas detalles, ff E. Tenti Fanfani, EsMdo y pobrexa: estrategias tipicas de intervencion, tomo 2,
 CEAL, rzum. 256,1989.



 L S POLITICAS DE I,UCHA CONTRA u POBREZA EN > PERtFERIA DE BUENOS AIRES  83

 ma, sino en cuestiones de principios, en un clima de esperanza ligado a la demo-
 cracia rencolltrada. Frente a los que delluncialzan el regreso a los viejos metodos
 caritativos, los radicales defelldieron "el derecho de todos a la alimentacion".
 E1 programa se inscribla asi en ulla traclicion universalista y republicana. Aproba-
 do por clos Anos, fue penstado como una solucion de emergencia "hasta que la
 democracia pueda reparar las injllsticias sociales del antigllo gobierno rllilitar".

 E'l 19AN: un programa vetical

 A pesar de los reiteZrados cliscursos sobre la descentralizacion y la democracia
 local, el Programa Alimentario Nacional (PAN) fue un programa presidencial que,
 dirigido desde arriba, ;'desciende" al conjunto del territorio. En cada provincia,
 en cada municipio, un delegado del PAN colltrolo su puesta en ularcha. Si bien
 los recursos fueron distribuidos teoricamellte SegUll el "mapa de la pobreza", es
 decir, en funcion del numero de NBI en cada localidad, su adrninistracioll estuvo
 fuertemente politizada. E1 PAN no estfd evidentemente desprovisto de segundas in-
 tenciones y no escapo a los viejos metodos clientelistas de los punteros (activistas
 pollticos que controlan los barrios). En el periodo electoral, la asistencia a los po-
 bres fue ampliamente utilizada conlo UI1 recurso politico. La distribucion de cajas
 de alimentos se hizo por medio de Ulla red de agentes del PAN, en general jovenes
 militalltes del partido radical que penetraron (intervinieron) en los aparatos mu-
 llicipales. Asi, estos jovelles adquirieron fuerza en los barrios y se convirtieroll con
 frecuencia en agelltes electorales.

 Por otra parte, la gestion del PAN fue muy criticada debido a sus modalidades

 de reparto de fondos a las provincias y a los rnunicipios: los de oposicion fueron
 bien dotados para recuperar el terreno perdido. En los municipios de la segunda co-
 rona de Buellos Aires, clonde los "jovenes turcos" del partidc) peronista habian
 collquistado el poder, se llevaron a cabo acciones dirigr,idas hacia estas mismas po-
 blaciones-los pobres-que competiall y a menudo plovocaban conflictos abier-
 tos COll el nivel nacional. Las figuras provenientes del movimiento revolucionario
 de los anos setenta, a la cabeza de los rnunicipios mas pobres, pusieron en rnarcha
 formas de organizacion y de gestion palticipativa acordes con las ideas de los
 "basistas" y contra las formas caritativas del PAN. Criticaban los metodos estigmati-
 zantes del PAN que obligaban a k)s pobres a pedir limoslla-la caja del PAN ,
 ignoralldo su digrwidad. E1z las expectativas del programa estaba presente la idea
 de hacer participar a los habitantes tI1 los progralllas comullitarios para que no se
 limitara a formas asistellcialistas. Sin embargo, con excepcion de algullos pro-
 gramas de ayuda a la autoconstruccioIl y de aprovisiolaamiellto de agua a las peri-
 ferias, la distribucion de cajas de alimentos a las familias mas necesitfadas cada 20
 dias, siguio siendo la actividad principal.

 La voluntad de alelltar las dinamicas participativas y comullitarias que se habia
 afirmado con el restable cimiento de la demo cracia y que iba en el se ntido del dis-
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 curso de los radicales sobre la descentralizacsion y la participacion, era real.30 De

 hecllo, esta diferencia ell las :Sormas de actuar de los radicales y los basistas pro-

 venia de dos culturas pollticas distintas. Los radicales ve1an todas estas formas

 alternativas de microrregulacion que se pusieron en marcha al finaI de la dictadu-

 ra con el apoyo de la Iglesia y de las ONG, y que acompanaroll los primeros anos

 de la democracia, ho conlo proyectos de sociedad, sino como paliativos, mien-

 tras se recuperaban la ecollomla y el sisterna de proteccion social.

 El PAN era un programa transitorio que seguia una polltica keynesiana de reac-

 tivaciorl. Sin embargo, despues del fracaso del plan Austral, la crisis se recrlldecio

 y el programa tuvo que ser prorrogado. En 1989, se aplicaba a 230 000 familias de

 NBI del conurtano, lo que dejaba a Ull numero importante de necesitados fuera

 de esta red de proteccion. En el climax de la hiperinflacion (mayo de 1989) el

 programa fue interrumpido por falta de fondos.

 Para muchos, el trauluatismo de la hiperillflacion y los saqueos de mayo de

 1989 terminaron con la creellcia erl un posible retorno a un modo de regulacion

 de tipo "fordista" que habia rnoldeado a la sociedad argelltina.

 En Ull clima social deletereo? etl un escenario de revueltas de hambre, se llevo

 a cabo la investidura anticipada del presidellte C. Menem (julio de 1989). Apenas

 elegido) el lluevo gobierllo intento echar a andar un programa llacional de ayuda

 a los mas pobres illspirado en el slstema americano de food stamps (agosto de

 1989). Pero esta solidaridad duro poco, arrastrada por la corrupcion y la segunda

 ola de hiperillflacion, en diciembre de 1989. A partir de entollces, los municipios

 y las provincias ocuparon el primer lugar.

 El gobierno de la provillcia de Buenos Aires, dirigido por la Rellovacion pero-

 nista, orgfanizo distribuciones de vasos de leche y pidio la cooperacion de obispos

 y alcaldes de la periferia para restablecer los comedores populares que habian

 desaparecido con el regreso a la democracia. Ell los alrededores se organiza-

 ron cientos de comedores poptllares por iniciativa de los habitantes, de las asocia-

 ciones de colonia de la Iglesia y de cientos de municwios. A partir de 1989, la co-

 rriente que habia considerado lo local como un espacio de participacion, de

 autogestioll y de democratizacion inspiro directamente las politicas sociales de la

 provincia de Buenos Aires.

 El plan PAIS: entre la a3istencia y el comunitarasrno

 El Programa Alimentario Integral y Solidario (PAIS ) es un programa de emergen-

 cia aplicado en las provinciasn puesto en practicfa a ralz de la segunda ola de pi-

 llaje, ocurrida e3:z diciembre de 1989. El titulo llo es casual: el programa pretende

 aportar una ayuda alimentaria inmediata a las poblaciones mfas pobres, pero tam-

 bien volver a crear los vinculos sociales en los barrios en los que los pobres se le-

 vantaron colltra los polDres durante el saqueo de 1989. El diseno del programa

 3() Para un estudio detallado de las experiencias locales, ct M. F. Prevot Schapira, 'i L' affirmation
 municipale dans le Grand Buenos Aires: tensiotls et ambiguites", CcFnadian Journal zaf Development Stu-

 dies/Revue Canadienne d 'L'tudes clu Devek)f7.,bement, vol. XtV, num. 2, 1993.
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 esta muy influido por las ONG y las ideas basistas, en Ull momento ell que triunfan
 en to do el pais las politicas liberales . Las ideas del Barl co Mundial irlspiran dire c-
 tamente las pol1ticas compensatorias del nuevo gobierno.

 Ideas basistas/ideas liberales

 El basismo nacio a finales de los anos sesenta, a partir de la singular convergelacia
 de una corriente religiosa cercana a la teologia de la liberacion y de un movi-
 miellto secular-el peronismo. Heinos visto que los municipios de la segullda
 corona estaban fuertemente ilILpregnados por las ideas basistas. Estos municipios,
 verdaderos laboratorios de experimentos urbanos y sociales durallte los primeros
 anos de la democracia, silvieron de modelo en el plano provincial cuando la re-
 novacioll peronista llego al (,obierllo de la Provillcia de Buenos Aires en 1987.

 Esta corriellte, muy influida por las ideas de la Iglesicz de los pobres, trato de desa-
 rrollar las experiencias de impulso a la autonotula y a la dignidad de la comuni-
 dad, basadas en la solidaridad territorial del barrio, de los asentamientos o de la
 parroquia y ell la partif ipacion de la poblacion.

 En este trabajo de base el papel de las ONG es cada vez mas importante ell Ar-
 gentilla.l De manera creciente, las ONG se convirtieron ell mediadoras obligadas
 entre las asociaciones de barrio y las instituciones, prirnero locales y luas adelante
 nacionales. Aunque las formas de asociacioll son multiples, los fillanciamientos
 internacionales como los del Millisterio de Accion Social requieren de la inter-
 mediacion de las ONG, las cuales se encargan de echar a andar los proyectos de
 desarrollo social y urbano y de garantizar su gestiolz; es decir, de movilizar las
 energlas locales. Todo esto ocurre como si la "neutralidad" y la creciente compe-
 tencia de las ONG garantizara el buen uso de los fondos7 asl como su distribucio
 equitativa.

 Preselltadas como organizaciones que deberan profundizar la democracia, es-
 tas diversas formas microlocales de regulacion convergen ahora con las ideas libe-
 rales de los proveedores de fondos. A1 recomendar la aplicacion comunitaria de
 las pollticas sociales (grass root plornning), el Banco Munclial recupera ideas y for-
 mas de accion de los movimientos de base cercanos a la Iglesia de la teologla de la
 liberacion, de ciertos movimientos revolucionarios, de las ONG, asl como taulbierl
 de los militares, para pollerlas al servicio de Sll logica de intelxencioll.32 La pobla-
 cion es comprometida a participar en los programas aportando dinero o trabajo.
 Estos proyectos se basall en la idea de irlvolucrar a la poblacion para defender su
 dignidadX y de que la solidaridad comunitaria debe sustituir las iniciativas y firlan-
 ciamientos del Estado. Estos programas de ayuda mutua, de autoconstruccioll, y
 de ayoda alimentaria estall celltrados en las zonas de pobreza y conciernen sobre

 31 M.-F. Prevot Schapira, "ONG/municipes, vers une nouvelle forme de partenariat?", ponencia
 presentada en el coloquio internacional Las grandes metropolis de Africa y de Arnerica Latina, Tou-
 louse, enero de 1992 (en prensa).

 32 El regimen de Ongania acentuo el desarrollo de la comunidad. En 1971, existia una red nacio-
 nal de desarrollo comunitario ligada al Departamento de Desarrollc) de la Comullidad de la Direc-
 CiOll General de la Promocion Comunitaria.
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 todo a las condiciones de vida de los habitalltes-vivienda, infraestructura-,
 puesto que cada vez con mayor frecuencia los derechos son reivindicados a partir
 de la pertenencia a un barrio o una comuna. Convocan. a ulla solidaridad que no
 se refiere a todci 1a nacion, sino a una solidaridad restringi.da de la familia, del
 barrio o la parroquia-que fragmenta los espacios y atomiza las politicas.
 Asl, el espacio local, que bajo el regimen militar fue el lugar del control social

 y despues, con el regreso a la democracia, de innovacion, aparece hoy como el
 espacio en el que podrlan ser resueltas algunas texlsiones entre modernidad y ex-
 clusion. La idea de que el territorio nacional ya no es adecuado para luchar con-
 tra la pobreza y el desempleo parece acompanar 1a crisis del welfare state.
 Estas politicas compensatorias varsan segun los compromisos locales. En la pe-

 riferia de Buenos Aires, donde se encuentra e1 mayor llumero de pobres, la pro-
 vincia y los municipios, cada uno a su manera, se involucraroll en la puesta e
 marcha de esta politica social de compellsacion. Las municipalidades impulsaro
 innovaciones sociales en los siguientes cclmpos: regulaIizacioll de tierrcls ilegales,
 desarrollo de cooperativas de vivienda, acciones comunitarias en la pequella
 produccion,33 mientras que la provincia ponia en marcha el plan PAIS.

 El plan 1'AIS: lo local basista

 E1 programa PAIS fue pensado por un equipo de militantes y profesionales prove-
 nientes de la corriente basista; pretendia romper con el asistencialismo y el clien-
 telismo de que se acusaba al PAN. Las sumas de dinero se asignaron a grupos de
 CillCO fd 20 familias para realizar compras colectivas, organizar refectorios comuni-
 tarios y desarrollal formas de economla solidaria en los barrios. Una vez constitui-
 dos, estos grupos recibieron capacitaciola parcl aprendel a admiIlistrar el dinelo,
 efectuar adquisiciones colectivas y preparar comidas corllullitarias (distribucioll
 de rnaquinas, ulaiformes, harina, etc.). Entre 1991 y 1993 se instalaron mas de 6 700
 comedores coinullitarios.

 Estas formas de orgallizacion muy influidas por 1a Vicarla de Salltiago, cercana
 a los "profesionales/militantes" y las ideas basistas ("aprender a pecar", contar
 con las propias fuerzas, recuperar la dignidad por medio del desarrollo de activi-
 dades comunitarias) se proponian impulsar Ulla dinamica colectiva en torllo a "la
 pariicipacion y la unidad del barrio". Asi, el programa PAIS impulso el desarrollo
 de la pequella produccion familiar y comullitaria (huertos, fabricas de pastas,
 panaderlas, crianza domestica). Se distribuyeroll prestamos de entre 500 y 1 000
 dolares para poner en marcha los proyectos Elnanciados por el BID y el Banco
 Mundial.34

 Los grupos se constituyeron a partir del mapa de la pobreza del collurbano. En
 1988, el numero de pobres era de 3.2 millolles de personas, lo cual representaba
 el 37% de los hogares del Grall Buenos Aires. La disponibilidad de fondos solo

 33 CJi Marie-France Prevat Schapira, l,'aJ%irmation municitale dans le Grand Buenos Aires, of . cit.
 34 S. Finquelevich y S. Penalva, 7'11e PAIS Plan: IXood, Organization and Self-empltyn1ent pcJr t/^e Poor,

 Buenos Aires, Mega-cilies, Innovations lor Urhan Life, julio de 1994, 47 pp.
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 permitio que el programa favoreciera a 400 000 persollas. En el nivel comunal, el
 equipo del programa se apoyo en los "collsejos alimentarios' y/o en los barrios,
 en 1aS sociedades de fomento, en las ONG o las parroquias7 segun la situacion lo-
 cal. La provincia movilizo igualmente a la red de militantes de la Renovacion
 peronista, quienes pusieron su experiencia y su sentido de la organizacion al ser-
 vicio de la comullidad para formar personal coinpetente.

 La difzcil evaluacion y los obstaculos a la accion colectiva

 Las evaluaciones del programa PAIS son en conjunto muy favorables; los relatos
 son con frecuellcia edificantes. Las adquisiciones cole-ciivas pelrnitieroll un ahorro
 del 50%. Por otra parte, los informes revelan una debil corrupcion y gestiones po-
 co burocratizadas; asimismo el exito de llurtlerosas pequellas empresas creadas
 por el programa, perulitio que los beneElciarios dejaran de lnequerir asistencia.3t
 La participacion de las rilujeres fue esencial ya que representan el 60% de los res-
 ponsables de grupos solidarios.

 Sin emba1-go, estas evaluaciones estan marcadas por la solida adhesion de un
 amplio sector de los investigadores, de los resplollsables de la toma de decisiolles
 y de Ulla parte de la opinioll publica, simpatizalltes de ideas de innovacioll y ex-
 perimentacion social y de ciertos mitos sobre la descentralizacion. Por otro lado,
 los expertos a mentldo son juez y parte, ya que pertellecen al mismo rnundo de
 quienes disenaron el programa: oficinas de estudios, ONG, investigadores de los
 centros filnanciados por las fundaciones, iglesias, etc. Finalmente, un cierto con-
 forinismo e ingenuidad conducen el analisis.

 En cEecto, los estudios de campo muestran a la vez la extrema diversidad de las
 situaciones, ('el buen uso de los pobres" que han hecho ciertas municipalidades,
 las diElcultades encontradas para desarrollar accion colectiva en espacios muy
 fragmentados y el poder de control polltico conferido a las comunas cuando se
 encargalon de la gestion. En Lanus, las redes del cacique local controlaron la dis-
 tribucion de los fondos del programa.

 Asl, llegamos a la pregunta clave: ucomo seleccionar a los beneficiarios de un
 programa de asistencia? GA quierz escozger: a los mas pobres, a los militalltes mejor
 organizados, a los habitantes ligados a las redes de la Iglesia o a los atrapados en
 las redes clielltelistas de los partidos? 'La pregullta cobro mayor irnportancia en la
 medida en que las dif1cultades Elllallcieras obligaron a reducir el numero de be-
 neficiados. E1 programa preveia ayudar a 700 000 personas. Ell Lanus, menos de
 una cuarta parte de los NBI tuvo acceso a los beneElcios del plan PAIS. Como ell el
 programa Solidaridad de Mexico parece que los mas pobres (a menudo los me-
 nos organizados), son los que se dejaroll de lado.36

 'No no podla (participar). Usted imaglllese que sin trabajo no puedo andar de
 aca para alla, para un ladol para el otro eQuiz les doy de comer a mis hijos? ...

 35 S. Fillquelevich y S. Penalva, op. cit.
 SG CJ; J. Marques Pereira y M. F. Prevot Schapira, "Mexique: le Pronasol ou la promotion d'une

 citoyennete a geometrie variable", documento de la UNESCO presentado en la Conferencia interna-
 cional de clesarrollo social local y pollticas publica.s, Universidad de Bolona, 2 y 3 diciembre, 1994.
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 O sea que yo no plledo ir a ver que problema tiene usted, si ya con los mlos me

 alcanza y me sobra, tellgo que fijartlle aca en mi casa".37

 E1 programa PAIS, como todo programa que no emana de la esfera del dere-

 cho, no escapo a una gestion partidista. A rnenos de dos anos de la eleccion del

 nuevo gobernador de la provillcia, la logica de las elecciones primarias en el pe-

 ronismo, en las que se enfrelltarsall cafieristas y menemistas7 desvio fuertemente

 el contenido del programa. Entonces este se convirtio ell Ull objeto de regateo

 entre la provincia y los municipios y entre estos ultimos y las diferelltes asociacio-

 lles de barrio. Frecuentemente las ONG o las parroquias fueron utilizadas para pa-

 sar por ellcima de las municipalidades de oposicion.

 Por ultimo, los a praori "holistas" permearon a melludo el analisis de estos

 territorios. No basta con que los individuos compartan las mismas condiciones de

 vida para que tengan la misma percepcion de la realidad y se constituyan en acto-

 res colectivos como supuso el programa PAIS. Las diferencias y oposiciones son

 fuertes en zonas frecuentemellte consideradas homogeneas. La encuesta realiza-

 da por el equipo del Centro de Estudios de las Politicas Publicas (CIEPP) entre los

 beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria, lnuestra la hostilidad de

 los mas desfavorecidos contra estos "montajes comunitarios", contra estas pollti-

 cas percibidas como descalificadoras.

 En esos lugares hay tnultiples fronteras y la represerltacion que los habitantes

 tienen de su territorio, trae consigo comportamientos que a veces llegan hasta

 la exclusion. Los jc)venes de los asentamientos de Cuartel Novello se diferencian

 de los pobres "del fondo', "tirados en un rillcon", como si existiera un sitio en el

 cual supuestamente debieran vivir los pobres.38 Ell el barrio bajo de Itati, "los de

 arriba" piensan que los problemas de "los de abajo", los mas pobres que se insta-

 laron en una mina (la Cava), solo pueden resolverse desplazando a estos ultimos,

 como si hubieran interiorizado los metodos de perlodos anteriores: esconder y

 desplazar.39

 Si insistimos en estas visiones y divisiones del espacio es porque pueden ser un

 obstaculo a la accion colectiva en la cual descansan los programas sociales y pro-

 yectos de instancias locales de las ONG, del Banco Mundial y de grupos basistas

 que tienden a presentar "comunidades" establecidas a praoaz. Las nuevas formas de

 involucramiento ciudadano obligaron a los mas pobres a ser solidarios para sobre-

 vivir, para tender hacia "la digniElcacion del hombre como suJeto de su propia

 historia".40 Pero al cabo de los anos, cuando el desempleo se agravo y la polltica

 nacional se oriento hacia soluciones liberales, estas pollticas de asistencia apare-

 cieron ante muchos como formas de mantener a los pobres en su territorio.

 37 C/: E. Tenti, "Representacion, delegacion y accion colectiva ell comunidades pobres", en S.
 Lumi, L. Golbert y E. Tenti, Lcl mano izquierda del Lstado. La ccsistensia sosial seFn Ivs benetaciaraos, Mino y

 Davilsl Editores/CIEPP, 1992.

 ''8J. Auyero, ()lra vez en 1 via, op. cit; el trabajo de campo tuvo lugar ell UllA zona muy desfavoreci-
 da de la comuna de Lomas de Zamora, Cuartel Noveno.

 39 CJI S. Lumi, L. Golbert y E. Terlti Fanfani, (,. sit.
 40 Intewencion de la directora de la coordinacion de programas sociales y productivos de la Secre-

 taria de Bienestar Social de 1a municipalidad de L;inus, Cxl';UR, 26 al 28 de septiembre de 1994.
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 I,OS ANOS NOVENTA: EL PROGRAMA DEJUSTICIA SOCIAL

 PARA LA REPARACION HISTORICA DEL GRAN BUENOS AI1XES

 (FONDO DEL ENTE DEL CONURBANO)

 Formces socaoespaciales de disctiminacion positiva

 E1 caracter comunitalio de las politicas sociales no debe disociarse de Ll cuestion

 de la descentralizacion y del federalismo.41 En efecto, si l)ien con el retorno a 1a
 democl-acia el nivel local fue percibido como uno de los lugares de la participa-
 cion y de la democratizacion, hoy remite a la idea de subsidiaridad. Durante la

 transicion democratica, las multiples experiencias permitieroll d las organizacio-
 nes dessrrollar sus proyectos comllnitario-liberales, sobre la base de ulla cierta

 autonolmia. Hoy, la descelltrralizacion esta directamente influidfa por los provee-

 clores de fondo s Esto sucede como si se descentralizara to do lo que no se pudo
 privatizar-la educaciona la salud, ciertos servicios urbanos, los ferrocarriles de-
 jando el costo social del fdjuste al nivel local.42

 El cfacla vez mas importante papel de las provincias y de los municipios en la

 aplicacion de las pollticcls sociales, replantea la cuestion de la equidad socio-

 espacil ell Ull pAlS con marcaclas diferencias geograficas. Las relaciones entre el
 centro Buenos Aires-y la periferia fueron dominadas por la dialectica de
 la ''reclamacion'' y de la "reparacion" desde la independellcia. Esta dialectica con-

 cluyo ell 1973 bajo el segundo gobierllo peronista COI1 la aprobclciotl de la ley pa-
 ra la reparacio:l historica de las provirlcias 1ncis pobres del interiol-. La provillcia

 de Buenos Aires, region rica que concerltra el mayor nurnero de pobres en su pe-
 riferia, siempre denuncio estas formas de ''discriminaciola positiva" (promociolles

 industriales, sistemvl de coparticipacion, subvenciones, etcetera).43

 Paradojicclmente, en perjuicio del nuevo federalismo sostenido por Domingo

 Cavallo, que suprime las subvenciones a los productos y a las regiones en virtud

 de una maniobra de la retorica del reclamo, la aplicacion de la idea de "re-
 paracion historica" favorecio a la provincia de Buenos Xres. La creacion de un
 folldo de fillanciarni ento p ara ll evar a cabo programas so ciale s en las afu eras de

 41 CW M.-F. Prevot Schapira, "A propos de la decelltralisation et clu federalisme ell Argelltille>', do-
 cumento clel CRE2DAL, enero de 1992, 70 pp.

 42 CW "Hacia un nuevo federalismo fiscal ell la Argelltina", AmbitoJinanciero, documento de pro-
 puesta de la descentralizacion, elaborado por el FllX,l,, 28 de agosto de 1992.

 43 Los criterios de redistribucion del impuesto entre las provillcias estall definidos por la ley de
 coparticipacion; posteriormente fueron discutidos por algunas provincias. Este es el caso de la pro-
 \tillCia de Buenos Aires: se desato una fuerte polemica cuando el gobernador de 1a provillcia, Cffilero,
 se distancio del gobierno nacional. En efecto, tomando en cuenta la ley de coparticipacic)n votada ell
 el allo de 198S, la provincia de Buenos Aires no recibe mas que el 46% de lo que deberia recibir si se
 manttlviera un solo criterio de poblacion. Asimismo, si se tomara unicamente el criterio del NBI, la
 provincia recikiria el 53% de lo qlle deberia. Para un estudio mas detallado de los mecanismos de re-
 distribucion fiscal, ff M.-F. Prevot Schapira, AcerGa de la deseerztral7zaci6n y elfecleraliswl(), ()p. cil
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 Buenos Aires fue aprobada en abril de 199X, gracias a una tlSansferellcia de im-
 puestos en favor de la provillcia.44

 La aprobfacion de esta ley es la culluinacioll del combate del equlpo de los re-
 novadores colltra los amena,geurs du vide, parbl transferir a la provincia de Buenos
 Ais-es folldos que le permitall responder a las situaciones sociales criticas en las
 periferias.45 Tambien es el resultado de ulla negociacioll poliiica; el vicepresiden-
 te de la Republica, Duhalde, solo acepto competir colltra los renovadores por la
 gubernatura de la provincia de Buenos Aires si se cumplla esta condicion. La si-
 tuacion de emergellcia politica y social-malos resultados electorales en las elec-
 ciolles municipales de 1991 y agravacion de la pobreza en el Grarl Buenos Aires
 vencio la resistencia de las provincias del illl;erior.

 Se trata de Ull pro grama marcado por el ulie do al desorden so cial e ll las pe ri-
 ferias. La imagen de los saqueos de 1989 estuvo presellte, despertando el antiguo
 temor de ver a las clases peligrosas acampar a las puertas de la capital Sin embar-
 go, no se trata de nuevas transferencias sociales desde el Estado, sino de una nue-
 va forma de asignar recursos a los territorios. El programa dispone de un presu-
 puesto collsiderable proveniente de un impuesto llacional (impuestos sc)bre las
 gallancias)-que asciende a entre 400 y 600 millones de dolares por ano-para
 una poblacioIl de casi 9 millones de habitantes:4fi mas que la suma del fondo lla-
 cional del empleo creado en 1991.47 Este inmenso fondo esta destinado a desarro-
 llaI una pol1tica inspirada a la vez por la polltica de la ciudad en Francia y por el
 Prograrna de Solidaridad en Mexico. Tiene un doble objetivo: luchar colltra las si-
 tuaciolles de extrema pobreza y de exclusion en los barrios mas pobres y relegiti-
 mar al partido peronista por medio de una intervencion visible en el territorio.
 Recordemos que eIl las elecciones municipales cle 1-991, los municipios menos
 afortunados aportaron un fuerte porcerltaje de votos-entre el 10 y el 20%-al
 candiclato de la extrema derecha nacionalista.48

 La localizacion del orden publico

 Es muy pronto para hacer un analisis profundo del programa mencionado, por
 una parte, debido a los frenos y reveses a los que se ellfrellta su realizaciotl yX

 44 Ley 24 ()73 de impuestos, sancionada el 8 de abril de 199S, art. 40: "Iz recaudacion del impuesto a
 las ganancias se distribuira de la siguiente forma: 1. un diez por ciento (10%) al fondo de financiamiento
 de programas sociales erl el collurbano bollaerense, a ser ejecutado y administrado por la Provincia de
 Buenos Aires. Los importes correspondientes deberan ser girados en forma directa y automatica".

 Ley provincial 11 247, Boletin Oticial de laProvincia de lXuenosAires, La Plata, 17 de junio de 1992. La
 ley especiElca del fondo dependera directamente del ejecutivo provincial y esta destinada a empren-
 der "acciones compatibles COll la reparacioll y la garantia de los derechos humanos de base".

 45 M.-F. Prevot Schapira, "Argentine: Federalisme et Territoires", Cahiers des Ameriques Latines,
 num. 14, 199S, pp. 5-32.

 46 E1 plan concierne a los 19 municipios del collurballo y aquellos de la region metropolitana de
 La Plata.

 47 Para mayores detalles, cS L. Golbert y S. Lumi, "E1 gasto publico social en la Argentixla", illforme
 fillal (lel proyecto ARG/88/005, Buenos Aires, agosto de 1994 140 pp.

 48 Cf: C. Lozano, El nuevo mapa electorczl argentino: las elecciones en el Gran Buenos Aires, IDEP/A'1"E, di-
 ciembre 199l .
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 por otra, clebido a la falta de claridcld y al clientelismo que caracterizan su aplica-

 cion. Sin ernbargo, se pueclen distinguir dos fases:

 1. El primer periodo (1992-1993), estuvo donzinado por la logica de la emergen-

 Ci'd social, en una epoca en la que se temia la reanudacion de las revueltas. Como

 presidente del fondo file nombrado el antiguo alcalde de Florencio Varela, tres

 veces electo a la cabeza de una de las comunidades mas pobres del Conurballo.

 Este municipio fue uno de los sitios eAn los que se llevo a cabo el 1nayor numero

 de experiencias participativas. Bajo Illl'd logica de pacificacion y contencion social

 (;'apagar los fuegos") en mullicipios afectados por la pobreza y el desempleo, se

 trataba de apoyarse en las asociaciones de ';base" existelltes para aportar peque-

 nd.s soluciones a las multiples demandas Se gasto esencialmente en pequenos

 proyectos visibles, realizados rapidamente: reparacion de una escuela, pavimenta-

 cion cle una calle, creacioll de unfcl tnicroempresa. Una dispersion de creditos Inl-

 nimos entre una multitud dez beneficiarios para caltnar la situacion. No fue sino

 hasta 1993 cualldo sse creo un banco cle proyectos que dio inicio a la jerarquiza

 cion de las prioridades. En conjunto, las demandas de los municipios estuvieron

 relacionaclas con obras mullicipales tipicas; los UlliCOS proyectos de desarrollo

 social, cle apoyo a los grupos menos favorecidos -llillOS de la calle, jovelles- y de

 lucha contrcl la nzarginacioll, :fueroll llevados a cal)o por la Iglesia y por ldS ONG

 cercallas a ella.

 2. Despues de este perlodo de trarlsicion, todavia caracterizado por las practi-
 cas militaIltes, se dio la exclusion de los "renovadores" y el retorno al poder de los

 politicos y de los burocratas. El programa de justicia social no se dejo llevar ya por

 una utopia, por un proyecto social; fue puesto al selwicio del colltrol y de la ges-

 tion del espacio politico mas importante del pais. El analisis del funcionamiento

 del Fon do del Ente del Co llurballo muestra en lo mas alto una dire ccion polltica

 para la cual el El1te debe es tar al SelTiCiO de la constitucion de redes de poder;

 debajo, la tecnocracia. Elltre los dos niveles la ruptura es total. Equipos de tecni-

 cos y de planificadoles establecen grandes sistelllas de informacion y de gestion

 (SIG, bancos de proyectos) Sill que este trabajo se oriente hacia de Ull proyecto

 social y urbano. Sin embargo, mas alla de este lopaje tecnocratico, una filosoffa

 simple inspira la accion publica: crear escuelas y cornisarlas, y distribuir cheques

 ell los barrios; las prioridades del gobieIno actual son la ilafraestructura y 1a segu-
 ridad.

 Eltrotvanza dejusticia social o elfin de la "robinsonada basista 7'49

 RegreSanlOS d l'd vision de elite (de notables) de la epoca de los militares, con la

 diferencict de que hay que tomar en cuenta a los collcejos municipales electos y
 a las orgLlni74aciones populares En la provincia de Buellos Aires, los alcaldes COllS-

 tituyell c1 semillero de la clase politica provillcial. Para el gobernador actual, anti-

 guo alcalde de Lomas de Zamora, la experiencia en la municipalidad es fullda-

 mental erl su recorrido politico. Aunque casi todos los millistros fueron alcaldes

 49 Tomanwos prestada 1a expresion de J. L. Thoenig, P()uv(irs, nurn. 30.
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 de los rnunicipios del conurbano, la cuestion de la descentralizacion y de la de-

 rnocratizacion llo esta ya a la orden del dla. Los equipos mullicipales son agentes

 de la provincia, y Ios alcaldes, aliados del gobernador contra el "centro" que quie-

 re imponer el ajuste a l<as provincias. En una estrufctura de funcionamiento maso-

 nica, los alcaldes se alinean tras el gobernador y las orgarlizaciones locales tras el

 alcaIde. En los Anos noventa, es evidente un retroceso de la descelltralizacion en-

 tendida COnlO una mayor iniciativa del nivel local y de las formas de participacion.

 En lo sucesivo, la distribucion de los fondos del Programa de Justicia Social la

 decide el alcalde. Ya no hay ulla reIacion directa con los movimientos asociativos

 como durante la primera fase. E1 papel de las organizaciones varia segun la situa-

 cion local. Ell algu1zos casos, lcls municipcllidades se apoyan en nuevas formas de

 asociacion que agrupall a ONfJ y habitantes para actllar en zollas de gran pobreza.

 En otros casos, estas formas de orgallizacion alterllativas son excluidas. E1 ejemplo

 del Consejo de la Comunidad clel Cuartel V, en c1 municipio de Moreno, que fue

 el punto cle referencia del proyecto piloto de los "COllSejOS de la comunidad"

 llevado a cabo por los renovadores, es hoy una experiencia aislada. Parece casi

 anacronica en el contexto de los anos noventa.50 De cualquier manera, la partici-

 pacion qtle fue central en las administraciones locales de los allos ochenta, hoy es

 marginal.

 E1 reforzamiento del ejecutivo municipal corre paralelo a la denigracion de los

 consejeros municipales, acusados de ser una fuerza de obstruccion. La idea es re-

 organizar el conjunto de los municipios, reduciendo el niimero de consejeros por

 conlllllidad. Los objetivos sociales allunciados cuando se creo el programa, se des-

 vanecieron tras las intelwenciones urbanisticas ligadas a 1a infraestructura y sll

 equipamiento. La logica de poder retoma todos sus delechos sobre el espacio.

 I-Iay que senalar que los equipos cle Rerlovacioll, provenientes de la colxriente

 cristiana y del peronismo revoluciolzario, aquellos que formularon las experiencias

 municipal es empre ndidas duran te las administracion es de Cafiero en la provin-

 cia (1987-1991 ) y de Grosso en la capital (1989-1993), se encuentran hoy en las

 oHlcirlas de los consultolses encargados por los organislllos internacionales de

 evaluar el prograttla y por el gobierno de Buenos Aires de "conceptualizar" el re-

 dimensionamiento de las comunas de la periferia.5

 CONCLUSION

 Durante los allos ochellta, el dinamismo de las asociaciones y de las organizacio-

 nes forjadas en OpOSiCiOll a la clictadura, favolecio el tema de 1a participacion, que

 aparecio como una de las condiciolaes llecesarieis para el buen funcionarniellto de

 las illllovclciolles sociales a nivel local. En 1a periferia de Btlenos Aires, las expe-

 riellcias fueron numerosas, sin embargo, a pesar del llamado a la participaciolap a1

 5° M. F. Prevot Schapira, "De l'utopie au pragmatisme L'heritage du basisme dalls les gestiolls muni-

 cipales du Gralld Buenos Aires", ponencia preselltada ell las jornadas frallco-britanicas, CREDAI./Cen-

 tre of Latin Americall Stuclies/Carrlbridge, 25 al 28 de ellero de 1993, por publlcarse.

 1 C|; Tnforrlle pc)r el proyecto PNIJD, 001/93.
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 desarrollo local y a la subsidiaridad, el Estado, erl SllS diferelltes niveles, se mostro
 poco proclive a dar una verdadera autollomla a las tsociaciones intertnediarias.
 La regla fue 1a puesta en marcha de formas de participacion. Esta ultimfa, mse in-
 serta en la :Suert:e tradicion de autorit-arismo de los dos glandes partidos, en la que
 la figura del llder se marltiene con fuerza y obstaculiza a instancias locales mas
 participativas?52 Los estudios sobre el tema muestran la dificil ruptura con la tra-
 dicion de activistas pollticos (punteros) y la permanencia del clientelismo.53 En
 conjunto, tfanto duraIlte la gestion raclical corno durante la peronista, los progra-
 mas de lucha contra la pobreza fueron objeto de una sobrepolitizacion y de ne-
 gociaciones clientelares. Concebiclos 'd corto plazo, tuvic-rorl dos objetivos priori-
 tarios: atenuar los corwflictos sociales y gallar votos.

 Participacion7 sociedad, irlllovacion social: las ambiguedades de estas nuenras
 formas de involucramiento son reselltidas por varios actores. Con el perlodo de-
 mocratico se dio ulla mayor pluralidad en las formas de expresion, una mayor
 autollomifa de la sociedad, pero tdmbien pobreza y erosion de 1QS derechos socia-
 les, asi como debilitamierlto de la cohesion social. Las formas de asistencia cre
 ron soliclaridades de proximidad, pero fi-ecuellternente llevaroll al patronazgo, al
 clientelismo, y a la asigl\lacion a territolios. R. Castel recuerda que la seguridad
 social instauro "una asociacion inedita entre la seguridad y la movilidad", a dife-
 rellcia de las formas dbe proteccion que suponell la pertenencia a un territorio y
 favorecen las relaciones clientelares.54 En este sentido, se puede hablar de una
 ciudadanla de "baJa irltellsidad¢ dentro de las perifezias7 para retomar la expre-
 sion de J. Auyero en su estudio sobre los jovelles de la periferia.

 Coll esto, regresamos Xal problema de la ciudadanla eE1 nivel local permite
 la instauraciorl de nuevas formas de ciudadanza (4'ciudadanla activa", "ciudadania
 local") o solo formas de legulacioll corxlunitaria indispens-ables para controlar
 1a pobreza? El1 un momento en el que se debilitall las grandes illstancias de inte-
 gracion a la llacion-trabajo, escuela, sistemas de proteccion social-esas formas
 de "democracia de proximidad" que fuerozz itnpulsadus por una especie de utopla,
 aparecerl cada vez mas como medidas de asistencia, como si se hubiera renuncia-
 do a otras formas de integracion. E1 voto ell las municipalidacles de la segunda
 corona a favor de 1a extrelua derecha durante las elecciones municipales de 1991,
 y del Frente Grnznde en las elecciones de 1a Colastituyente (marzo de 1994), en contra

 52 La figura del baudillo de barrio esta ligada a la tradicion del partldo radical, que instauro en 1a
 capital Ull sistema de dadivas (empleo publico, distribucion alimelltaria), mientras que el partido pe-
 ronista habia estructuraclo el territorio de mdnera vertical. Las directivas de movili7wacioll de masas
 descendlall hacia las "unidades de base", qut entonces sustituyeron con frecuencia a los viejos comi-
 tes socialistas y radicales acusados de hacer "politica vieja". Pero las unidades de base se convirtieron
 tambiell en sucursales del Estudo para 'la accion social directa"l que aportaba ayuda y recursos
 (l:icicletils, maquillas de coser) a los humildes y a los necesitados, segull la termillologla peronista. Es-
 ta estructura vertical minimizo t1 papel del gesli()nario tradiciconal, el caudillo de barrio.

 53 E1 Z9t/,nlero es Ull persorlaje clave el1 la vida de los barrios. Es t1 militante que dirige un grllpo de
 afilliados a un partido. Su poder esta relaciollaclo COll SU capacidad de canalizar los recursos del Esta-
 do que belleflcian al territotio que controla.

 54 K. Castel, Las metamorfzJsts de la cuestion social, una cr(5nica del salario, Fayard, E1 espacio del politi-
 co, 1995, 490 pp.
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 del establishment polltico, muestra el miedo de estas poblaciones a ser excluidas de
 la colectividad naciollal y de la ciudadania por los nuevos horizontes economicos.
 La movilizacion de las fuerzas locales con el Eln de encontrar soluciones in situ
 favorece el riesgo de repliegue dentro del balrio, en tanto que llumerosos para-
 metros, sobre todo en materia de empleo, escapall a este llivel. En los anos no-
 venta, lo qu e habia apfare ci do como una pauperizacion de la so ciedad ligfada a 1a
 dictadura, y despues a la recesion economica, aparece como una crisis de integra-
 cion social por el trabajo, que las diversas formas de asistencia puedell solo paliar.
 Los anos ochellta fueron un periodo de fuerte dualizacion de la sociedacl ar-

 gentina>55 que se tradujo ell una creciente segregacion del espacio urbano, entre
 los territorios de la pobreza y los sectores protegidos (country club), con un inmen-
 so fondo de asentamientos de clase media venida a menos. Con mas fuerza que
 nunca el problema de la balcanizacion y de la fragmentacion del conjunto urbano
 se hace evidente. En este movimiellto, se refuerzan las desigualdades entre las
 mllllicipalidades mas ricas y las municipalidades-gueto de las orillas de la ciudad,
 involucradas al mismo tiempo en la movilizacioll permanente de la poblacion
 para presionar al Estado y en la gestion de la pobreza.56

 E1 programa "justicia social" puesto en marcha por el Consejo para la recupe-
 racion historica de la conurbacion, fue testimonio de la toma de conciencia del
 problema por parte de las provincias y de la necesidad de dar apoyo a las rnul-
 tiples experiencias por medio de Ulla pOlltiCfd mas global del gobierno de la pro-
 villcia. Sin embargo, la evolucion de estos tiltimos anos oriento el uso de fondos
 llacia una gestion politica, al servicio del grupo del gobernador de la provincia.
 No se aprecia la instauracion de formas de distribucion entre los diferentes terri-
 torios ni estructuras de solidaridad elltre las comunas; por el contrario7 la reorga-
 nizacion planeada por la provincia se inscribe ell la logica de ';divide y venceras",
 basada en los localismos y los particularismos de los territorios.

 Trclduccion de Marcela Pineda Camacho

 55 Ell 1989, el poder adquisitivo del salario medio es 50So menor al cle 1980. Pero para el 10% de
 los mas pobres, cayo a un cuarto del valor de 1980. La curva en 1991 rnaxltielle esta caracterisiica puesto
 que el salario medio represellta el 70% del de 1980, pero es del 58% para el 10% COIl mayor pobreza.

 56 Asi, la municipalidad de Moreno, despues de haber centrado sus acciolles en el problema de la
 tierra, se involucro progresivamente en los progralxlas productivos (programa de microempresas), en
 los programas de cooperativas de construccioll, entrevistas al respollsable del programa, erl octubre
 de 1990. En fin, en la municipalidad de San Isidro, provincia afortunada, la municipalidad ocupa el
 terrello dejado para la desmonopolizacion de los selwicio.s publicos.




