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Resumen (Arial 12)  

La ocupación de tierras e inmuebles constituye una histórica estrategia de lucha y 

supervivencia del campo popular, que requiere de la movilización y resistencia de 

grupos familiares completos, motivo por el cual miles de niñxs viven, crecen y conocen 

el mundo desde estos espacios. En ese marco, el objetivo del presente trabajo es 

analizar los modos en los que la toma de la vivienda configura diversos aspectos de las 

vidas de estos niñxs, tanto en el campo como en la ciudad. Se trata de conocer otros 

espacios domésticos, problematizar la dicotomía público/privado y reflexionar sobre los 

modos en que el cuidado se entrama con la espacialidad específica de la ocupación. 

En pos de lograr el objetivo pondremos en diálogo dos investigaciones etnográficas 

llevadas adelante por las autoras, centradas en la infancia y en los saberes que giran 

en torno a ellas. La primera fue realizada en una casa tomada por un movimiento social 

en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la segunda se llevó adelante 

en tierras tomadas de la zona rural de Orán, Salta.  
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Ponencia (versión sintética)  

 

Introducción 

La ocupación de tierras e inmuebles constituye una histórica estrategia de lucha y 

supervivencia del campo popular, que requiere de la movilización y resistencia de 

grupos familiares completos, motivo por el cual miles de niñxs viven, crecen y conocen 

el mundo desde estos espacios. En ese marco, el objetivo del presente trabajo es 

analizar los modos en los que la toma de la vivienda configura diversos aspectos de las 

vidas de estos niñxs, tanto en el campo como en la ciudad. Lejos de las simplificaciones 

re-victimizantes que suelen encontrarse vinculadas a esta temática, nos proponemos 

realizar un estudio que dé cuenta de las formas particulares en las que lxs niñxs y sus 

familias se vinculan con la espacialidad y forjan allí prácticas y nociones acerca de cómo 

vivir esa primera etapa de la vida. Se trata, entonces, de conocer otros espacios 

domésticos, problematizar la dicotomía público/privado y reflexionar sobre los modos en 

que el cuidado se entrama con la espacialidad específica de la ocupación.  

En pos de lograr el objetivo pondremos en diálogo dos investigaciones etnográficas 

llevadas adelante por las autoras, centradas en la infancia y en los saberes que giran 

en torno a ellas. La primera fue realizada en una casa tomada por un movimiento social 

en el centro de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2014 y 2018. En esa casa 

viven más de 30 familias con más de 50 niñxs de entre 2 y 17 años. La segunda se llevó 

adelante entre 2010 y 2015 en un asentamiento rural del departamento de Orán (Salta), 

“El 26”, ubicado en tierras “fiscales”, a los márgenes de una ruta provincial a pocos 

kilómetros de la ciudad de Tarija (Bolivia). El asentamiento estaba formado por 42 

familias extensas de bolivianas y argentinas, criollas y ava-guaraníes. 

 

Consideraciones teórico metodológicas  

El presente trabajo es una apuesta por la revisión de algunas categorías binarias con 

las que se han abordado los estudios de infancia en particular y las ciencias sociales en 

general (Maffia, 2013). Como posición teórica y política nos permitimos en las siguientes 

páginas dudar de dichas categorizaciones y adentrarnos en la espesura de los pares 

urbano/rural, público/privado y adultez/niñez para describirlos en una profundidad que 

logre captar sus complejidades materializadas en un espacio determinado, donde las 
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fronteras entre un lado y otro se comunican hasta entrar en una dialéctica fundada en la 

vida cotidiana de las personas y los grupos con los que trabajamos.  

La etnografía ha sido la marca metodológica que acompañó ambos trabajos con la 

observación participante como eje y las entrevistas que acompañaron en todo momento, 

permitiéndonos acceder a aquello que se dice, pero también aquello que no se dice y 

se hace (Guber, 2008). Asimismo, la perspectiva etnográfica, con su mirada atenta a la 

enorme variabilidad humana, subraya la diferencia entre los universos simbólicos de 

quien investiga y quienes son investigadxs, obligándonos a hacer el esfuerzo por 

comprender dicha diferencia en los términos de uno y otro lado (Rockwell, 2009). 

 

Vínculos intergeneracionales entre lo público y lo privado 

Vivir en tierras fiscales o en una casa tomada implica convivencias intensas, tanto en el 

campo como en la ciudad. La vida es eminentemente comunitaria y los lazos entre los 

habitantes no siempre son de solidaridad y cooperación. El acceso a servicios básicos 

como agua y luz, requiere de organización y estrategias tanto familiares como 

comunitarias, que veremos a continuación, no están exentas de conflictos. La 

precariedad de los materiales con que están hechas las casas, la escasez del espacio 

como bien material básico con el que las familias no cuentan, genera diversas tensiones 

entre grupos disímiles que se conforman en cada uno de los escenarios, pero que, en 

definitiva, pujan por mejores condiciones de vida en contextos de pobreza y 

desigualdad.    

“El 26” es uno de los tantos asentamientos de viviendas precarias que vemos cuando 

se recorren los caminos provinciales de Salta. La simpleza de las casas y las altas 

temperaturas del clima subtropical, hacían que las viviendas sólo fuesen utilizadas de 

noche. Esto generaba que lo privado y lo público tuviesen límites permeables, pues todo 

lo que ocurría “adentro” de las casas, se escuchaba “afuera”. Los niñxs por su parte, se 

encontraban corriendo en los espacios entre las viviendas, muchas veces entrando y 

saliendo del interior de las casas.  

La autonomía de lxs niñxs del ámbito rural, se traduce en una mayor capacidad de 

decisión y en la circulación permanente por diversos espacios, privados y públicos. 

Asimismo, lxs niñxs pueden entablar vínculos a través de fronteras interétnicas, pues, 

los conflictos entre criollxs y ava-guaraníes, veremos más adelante, generan tensiones 

y conflictos entre lxs adultxs y es muy poco común que existan amistades entre criollxs 
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e indígenas. Sin embargo lxs niñxs, compartían los espacios comunes entre las 

viviendas, jugaban debajo de los árboles y circulan sin compañía de adultxs, caminando 

y/o corriendo por cultivos, terrenos de fincas y las viviendas de sus vecinxs. Esta 

autonomía infantil no debe ser observada como una “falta de cuidado” sino como la 

presencia de un fuerte andamiaje grupal y familiar que les da tanto libertad como 

seguridad de movimientos (Hecht, 2010, Colángelo, 2009 en Garcia Palacios, 2015: 51). 

Por último, podemos decir que lxs niñxs desafiaban las relaciones interétnicas 

establecidas por adultos, ya que los conflictos entre ava-guaraníes y criollos eran muy 

intensos (Leavy, 2016). Pero eso no impedía que las niñas entrasen y salieran de las 

viviendas criollas y avaguaraníes. En este sentido recuperamos a Tassinari (2007) que 

sostiene que la autonomía infantil forma parte de una “pedagogía nativa” que habilita a 

los niños a circular por diversos espacios para “verlo todo” y reconocer su agencia en el 

aprendizaje. Por su parte, García Palacios (2015), sostiene que al poder “verlo todo”, 

les niñes pueden participar de diversos espacios de los lugares donde viven, 

“circulando” por diversas experiencias formativas (2015:53). 

A diferencia de lo que pasaba en Orán, en el ámbito urbano, lxs niñxs contaban con 

mucho menos espacio de circulación y movimiento, pues tenían prohibido habitar los 

espacios comunes de la casa. Por un acuerdo general entre lxs adultxs, se suponía que 

lxs más pequeñxs no debían estar en los pasillos ni los patios, más que para transitar 

de un lugar a otro “porque los chicos rompen todo, están todo el día haciendo bulla y 

botando la basura por todas partes”, tal como explicaba Yolanda (44).  

Por un lado, lxs chicxs querían jugar en alguna parte, en lo posible fuera de sus 

pequeñas habitaciones, en general llenas de cosas y con un fuerte calor en verano y 

frío en invierno. No entraban allí sus juegos ni sus cuerpos en movimiento. Además, 

querían estar juntxs, jugar de a varixs. Se encontraban en los pasillos de la casa tomada, 

que resultaban los lugares de paso para todoxs lxs residentxs. O iban al tendedero, 

donde las mujeres colgaban y descolgaban la ropa de toda la familia. Pero de todas 

partes lxs echaban, les pedían que se vayan, que no griten, que hablen más bajo y, por 

sobre todas las cosas, que no corran. Porque, lo cierto es que rompían todo cuando 

corrían. Dejaban todas las paredes manchadas, tiraban vidrios y derribaban puertas. O 

hacían demasiado ruido y despertaban a los/as bebés de la casa, a los/as abuelos/as, 

dejaban sin luces a los pasillos y golpeaban a las personas cuando entraban o salían. 

Esto provocaba un enojo permanente en lxs chicxs, que calificaban de injustos los retos 
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y las prohibiciones del mundo adulto: “nunca nos dejan hacer nada en esta casa, no 

podés estar en el pasillo, no podés jugar con tus amigos. Nosotros sólo queremos que 

nos dejen jugar donde queremos” (Andrés, 8). Aquí la vida también tiene lugar en los 

espacios comunes, atravesados por las tensiones de la precariedad.  

 

CONCLUSIONES 

Haciendo un análisis de ambos campos podemos afirmar que la espacialidad configura 

ciertas dimensiones de la infancia, como la falta de intimidad, que resulta una marca de 

los espacios tomados. Esto vulnera uno de los derechos establecidos en la Convención 

Internacional por los Derechos de los Niños1, imposible de garantizar en dichas 

condiciones. En tanto los espacios privados brillan por su ausencia, los espacios 

comunes cobran un protagonismo fundamental y constituyen el escenario de los 

conflictos intergeneracionales. Allí ubicamos a lxs niñxs insertxs en sus contextos, 

atravesadxs por las desigualdades (Qvortrup, 2011) y, al mismo tiempo, gestores de 

estrategias de disputa y resignificación de su realidad circundante. 

Asimismo, partir de este análisis etnográfico cuestionamos ciertos pares dicotómicos, 

en tanto la noción de lo privado se desborda en los contextos de hacinamiento y 

pobreza, impidiendo la intimidad y creando, al mismo tiempo, un espacio liminal de lo 

común.   

Por último, queremos resaltar que, más allá de la razón humanitaria (Fassin, 2016) que 

moviliza el discurso de la infancia, lo cierto es que cuando es el derecho a la propiedad 

privada el que está en juego todos los otros derechos se derrumban, dejando a lxs niñxs 

a merced de aquello que ellxs mismxs y sus familias o comunidades puedan inventar 

como estrategias de supervivencia. Con esto queremos decir que la infancia no se 

puede pensar en forma escindida de su realidad, ni se puede concebir una mejora en 

su calidad de vida, si no es toda la comunidad la que transforma su precaria situación.  

   

 

 

 

 
1 El derecho a la intimidad está contemplado en el artículo 10 de la Ley 26.061 (Congreso de la 
Nación, 2005), así como en el Artículo 16 de la Convención Internacional por los Derechos del 
Niño (Naciones Unidas, 1989). 
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