
 
 

 
 

 
Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA                                          420 

“ACAMPES, INTERACCIONES Y ESPACIOS 
SOCIALES” REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA SU ABORDAJE EN 
ESTUDIOS DE CASO 
PORTA, Yanina  
ligriega@hotmail.com  
Equipo de Investigación en Historia Urbana, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Directora Celia Guevara 
  

 

Resumen 

En este trabajo me propongo revisar los 
instrumentos de investigación propuestos para  
responder a algunas actividades en mi proyecto de 
tesis, dirigido por la Prof Celia Guevara.   

En el proyecto se plantea como interrogante: 
¿Cómo se desarrollaron las interacciones en el 
espacio físico entre los habitantes, las 
organizaciones sociales de los barrios Balvanera y 
Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los trabajadores de las empresas Ex 
Brukman e Indugraf durante los períodos de 
acampes en los años 2003 y 2009 en marco de las 
luchas por la recuperación de las fábricas? ¿Las 
interacciones influyeron en las formas de concebir, 
imaginar y peticionar sobre el espacio público 
dentro de esos barrios?  

Los acampes, concebidos como acción directa de 
disputa en el territorio y escenarios de interacciones 
sociales, se diferenciaron en: su localización 
(barrios con características socio económicas y 
urbanas distintas), período y extensión temporal; y 
en trayectorias de gestión. Se optó por estudios de 
caso y un diseño metodológico cualitativo 
considerado pertinente para comprender e 
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interpretar (Hughes y Sharrock ,1999) el fenómeno 
de la producción social de espacios (Lefebvre en 
Harvey, 1998) en tanto que proceso situado.  

Las técnicas o instrumentos de recolección de 
información  propuestas fueron  cualitativas 
(Entrevistas: en profundidad y semi estructuradas a 
los habitantes del entorno de las fábricas y de la 
plaza donde se instalaron las carpas y los 
referentes de las organizaciones sociales del barrio; 
Observaciones y Relevamientos urbanos) 
triangulando (Ruiz Olabuénaga 1999 en  Piovani et 
Al, 2006) esa información con el análisis de fuentes 
secundarias (datos cuantitativos y consultas 
bibliográficas) 

En este trabajo se describen y revisan los 
instrumentos de investigación y los productos 
esperados para el logro de las siguientes 
actividades: 

Caracterización barrial en sus aspectos socio-
urbanos, asociativos y de utilización de zonas 
(actividades de manifestación política, recreativas, 
de socialización) previos y posteriores a los 
acampes. 

Descripción de usos y experimentación del espacio 
del acampe por sus protagonistas: Mapeo funcional 
de los espacios, registros de prácticas 
organizativas, construcción de redes de ayuda, 
solidaridad y comunicación; registro de 
desplazamiento de actividades barriales de 
organizaciones sociales hasta las inmediaciones 
durante los acampes.   

Caracterización de usos y experimentación del 
espacio del acampe por los habitantes del entorno: 
dinámicas de utilización del espacio del acampe y 
la zona (circulación, permanencia)  

Elaboración de un plano que identifique 
componentes de la imagen de la ciudad en la 
mente (Lynch, 1960) sendas, bordes, barrios, 
nodos y mojones. Registro de posibles 
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modificaciones sobre la imagen de la ciudad en  
momentos previos, durante y post acampe.  

Palabras clave 

Herramientas de investigación, Datos, Acampes,  
Interacción, Espacio Social 
 
Introducción 
En este trabajo propongo revisar los instrumentos de investigación para  
responder actividades del proyecto de tesis. En primer lugar describo el 
interrogante, los objetivos, la metodología y explicito marcos conceptuales.  
Luego describo algunas actividades planificadas y productos esperados para 
aplicar en uno de los casos en estudio. 
La pregunta guía en el proyecto de tesis surge a partir y como resultado de los 
trabajos y experiencias de investigación desarrolladas en tanto que miembro 
del Equipo de Investigación en Historia Urbana del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA bajo la dirección 
de la Profesora Investigadora Celia Guevara entre los años 2002 a 20101; 
quien es además directora del proyecto de Tesis que aquí comento. Quiero 
remarcar que los antecedentes teóricos y empíricos del proyecto de la tesis son 
principalmente los trabajos del equipo de investigación. 
 

Pregunta, objetivo y Diseño del proyecto 

Pregunta:  
 

¿Cómo se desarrollaron las interacciones en el espacio físico entre los 
habitantes, las organizaciones sociales de los barrios Balvanera y Parque 
Patricios de la CABA con los trabajadores de las empresas Ex Brukman e 
Indugraf durante los períodos de acampes en los años 2003 y 2009 en marco 
de las luchas por la recuperación de las fábricas? ¿Las interacciones influyeron 
en las formas de concebir, imaginar y peticionar sobre el espacio público dentro 
de esos barrios? 
 

 
1  Plasmadas en Investigaciones UBACyT. S611“Utopía y realidad urbana en Buenos Aires” Directora Arq. Celia 
Guevara. Correspondiente a la programación científica 2001-2003.  
S016“Utopía y realidad urbana en Buenos Aires 2003-2005”.  Directora Celia Guevara.y S806: “Empresa recuperada, 
utopía y realidad urbana en Buenos Aires 2006-2008”.Directora Celia Guevara. 
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Inicio la presente investigación hipotetizando que una vez desarrollado un 
conflicto con expresión en la vía pública, habiendo involucrado el mismo 
situaciones de hecho o potencial enfrentamiento con las fuerzas represivas la 
manera de percibir el espacio urbano se ve modificada, también debería 
modificarse la manera en que es utilizada la calle, la forma de peticionar, los 
lugares designados para tal fin, aquellos utilizados como expresión de unidad 
entre las organizaciones sociales, aquellos espacios abiertos de utilización 
colectiva.  
Estas prácticas conllevan a su vez espacios de socialización hacia dentro del 
barrio y en tal sentido se indaga si se incrementaron asociaciones que 
mantuvieran como continuum la autogestión dentro del barrio 

El objetivo general: 
 

Analizar la interacción intersubjetiva y cultural que durante la experiencia del 
acampe tuvieron los habitantes y organizaciones sociales del barrio con los 
trabajadores en lucha por la recuperación de las fábricas y si la misma influyó 
en las formas de concebir, imaginar y peticionar sobre el espacio público dentro 
del barrio  

Metodología: 
 

Para responder la pregunta, esta investigación precisa de un diseño cualitativo 
(Valles, 1997: 98) flexible, interactivo2 en el cual las distintas instancias3: 
selección, recolección  y análisis se relacionen y afecten mutuamente, en 
simultáneo (Maxwell, 1996 en Piovani, 2007:77).  
El estudio de caso4, como estrategia metodológica5 se utiliza para observar la 
base empírica del proceso (Archenti, 2007). Y se prevé la aplicación de tres 
tipos de “triangulación”: la teórica, la metodológica (intra e inter-método) y la de 
los datos.  

 
2 Diseño Interactivo (Maxwell, 1996 en Piovani, 2007:77) 
3  De la investigación.  
4 Archenti (2007:237) define estudio de caso como aquel basado en un diseño de investigación orientado al análisis de 
las relaciones entre muchas propiedades concentradas en una unidad.  
5 Valles (1997: 97) explica que las estrategias metodológicas o métodos, o modelos de procedimientos, implican la 
utilización de más de una técnica a las cuales además asignan un orden. Son ejemplos de estrategias metodológicas, 
Patrones de procedimiento o métodos: los experimentos, las encuestas, el análisis de información de archivo (incluye 
utilización de documentos), historia, los estudios de caso (que incluyen a los de campo y los etnográficos). Mientras 
que son ejemplos de técnicas de investigación: el análisis documental, los cuestionarios, las entrevistas abiertas o en 
profundidad, las visitas u observaciones de terreno. 
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Marcos conceptuales: 

Luchas autogestivas por la recuperación de fábricas o empresas 
 
La definición de Autogestión entre otros autores ha sido presentada por: Arvon 
(1978); Rosanvallón (1979); Cappelletti (2006) para la definición de autogestión 
integral; Ciolli (2010) comparación autogestión en casos históricos y 
recuperaciones de empresas en particular. Iturraspe (1986) definición co-
gestión. Glosier,  (1981) para situar la autogestión en marco de luchas sociales; 
Klenner y Razeto  (1990) para la caracterización del taller autogestionado y  
Pannekoek (2006): Consejos Obreros.  
 
El fenómeno de la recuperación de empresas6 (ER) como proceso 
autogestionario7 llevado adelante por los trabajadores, en Argentina, cobra 
mayor visibilidad pública desde Diciembre de 2001 (Programa Facultad Abierta, 
2003) La concentración de casos se produjo durante la crisis económica del 
año 2002, descendió hasta el 2004 momento en el que se estabilizó 
presentando otro ascenso durante el 2007 (Rebón y Salgado, 2009) Se 
producen casos nuevos a fines de 2008 y durante el 2009 (Rato, 2009)   
El 12 % de los casos en la C.A.B.A hacia el 2005 (Rebón, 2007), habían 
iniciado a partir de la permanencia de los trabajadores en la planta ante la no 
presentación del dueño o representantes en el lugar de trabajo; o bien a la 
llegada de los trabajadores y encontrar las puertas de la fábrica cerrada, sin 
comunicación previa de la autoridad fabril. La permanencia se transformaba en 
ocupación al desencadenarse un proceso de respuesta-resistencia por parte 
del propietario o del Estado para la defensa de la propiedad privada8 El 
proceso de recuperación atrajo distintas fracciones sociales, siendo los 
conflictos de mayor intensidad (aquellos que involucraron enfrentamientos 
físicos o amenazas de represión y desalojo) los que convocaron mayores 
solidaridades con la consecuente propensión a construir una alianza social que 
trascendiese el ámbito de los trabajadores de la empresa y los vinculase con 
otros trabajadores y otras fracciones sociales y políticas9 (Rebón, 2007).  

 
6 Rebón (2007) explica que las empresas recuperadas designan un conjunto heterogéneo de procesos que tienen en 
común  que los trabajadores de empresas en crisis, para defender su fuente de trabajo, ponen o buscan poner a 
funcionar la unidad productiva ejerciendo total o parcialmente la dirección de la misma. 
7 La recuperación de fábricas ha sido conceptualizada como autogestión por varios investigadores (Bialakowsky, Fajn, 
Fernández,  Rebón, Ruggeri)  “Significa que los trabajadores dominan en forma democrática e igualitaria la totalidad de 
los procesos de la gestión empresarial...” Programa Facultad Abierta (2003) 
8 Rebón (2007) explicita la diferencia entre los procesos de ocupación o toma en sentido estricto, de aquellos de 
Recuperación. La primera consiste en la apropiación de una unidad productiva, encontrando oposición en esta acción. 
El 41 % de los casos responde a estas características al 2005, mientras que 35 % revestía la dinámica inicial de 
permanencia consensuada; y el 12 % sostenía la permanencia de hecho en la empresa ante el abandono o 
desaparición del patrón. En este caso sólo se continúa concurriendo al lugar de trabajo siendo el patrón quien 
abandona sus medios de producción.  
9 Dentro de la sociedad civil un apoyo importante  ha sido el de estudiantes e intelectuales en un 30 % de los casos; 
asambleas y vecinos un 29,4%. También la solidaridad vecinal espontanea. La solidaridad material durante los momentos 
iniciales de la toma entre otras ha consistido en una financiación mediante donaciones y préstamos de otros actores en 
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Los acampes constituyen un tipo de acción directa desarrollada por 
trabajadores que funciona como escenario de interacciones sociales tanto 
hacia adentro como con su entorno. 
 
El 62 % de las ER en Argentina aplicaron algún tipo de acción directa para 
lograr mantenerse o retornar a sus puestos de trabajo. Distribuyéndose entre 
ocupaciones, acampes y movilizaciones u otro tipo de medidas (Programa 
Facultad Abierta, 2010). Los acampes asumieron un porcentaje del 30 % 
dentro de las acciones directas y por lo general se desarrollaron en la puerta de 
las fábricas. Lo cual indica que el conflicto rara vez se desenvuelve por fuera 
del espacio físico de la empresa o sus cercanías (Programa Facultad Abierta, 
2010). El acampe ha sido un recurso utilizado mayormente por quienes no 
pudieron mantenerse dentro de la empresa y el objetivo se centraba en impedir 
que la maquinaria fuese retirada de las instalaciones de la fábrica por parte de 
los empresarios, para ejercer presión sobre juzgados, sobre síndicos y políticos 
(Programa Facultad abierta, 2010)  
 
¿Qué el conflicto se desenvuelva en las cercanías implica que su 
trascendencia sea limitada también? ¿Se habrán producido o desencadenado 
otros procesos a nivel zonal vinculados con la experiencia y que ya no se 
desenvuelven en las cercanías? ¿Qué procesos se desenvuelven a partir las 
redes de solidaridad y apoyo? ¿Cuáles vinculados a las redes de difusión de la 
información? 
 
Ghibaudi (2007) analizó las recuperaciones fabriles en su articulación con el 
territorio basado en relaciones de proximidad territorial preexistentes y sus 
modificaciones así como continuidades y transformaciones en la relación de la 
fábrica y su entorno basándose en relaciones materiales políticas e identitarias 
en casos distintos a los que me propongo, a la vez que centra su foco en la 
acción de la recuperación desde la fábrica hacia el entorno próximo y no tanto 
en la productividad de la vivencia del entorno participando o en tanto que 
contemporáneo de la interacción podría tener. Por otro lado, a un tiempo de 
desarrollado el fenómeno indagar qué sucede en la trama barrial o qué queda 
de una interacción previa y su actualidad, da una idea de proceso.  
 
El abordaje del tipo de impacto del proceso de recuperación de empresas en la 
trama barrial desde una mirada urbana tiene sus antecedentes en los trabajos 
de investigación de Celia Guevara y del Grupo de Investigación en Historia 
Urbana dirigido por Celia Guevara (2002 a 2010): Guevara (2003 y 2005) 
conceptualizó la repercusión en las formas de utilización del territorio que los 

 
el 63 % de los casos (alcancías, ventas de bonos en vía pública y lugares de trabajo entre otras acciones) señala Rebón 
(2007) 
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movimientos sociales aparecidos o visibilizados a partir del 2001 tuvieron. La 
producción de cambios en el funcionamiento urbano, en la calidad de los 
barrios y de la ciudad total.  En el caso particular de movimientos de ocupación 
de fábricas su relación con asambleas cercanas y la universidad. La idea de 
centralidad y barrialidad. Una de las etapas del UBACyT S80610, se centró en 
la inserción de las empresas recuperadas en el tejido urbano barrial y el radio 
de influencia de la fábrica sobre el barrio como impacto social, económico e 
ideológico. El grupo de investigación realizó informes de relevamiento urbano, 
indagando el grado de conocimiento e interrelación (apoyo, y niveles de 
interacción) del entorno inmediato con la fábrica recuperada. Para la medición 
de impacto político Guevara C (2007) trabajó sobre resultados electorales 2003 
y 2007 de jefe de gobierno porteño y cruzó datos con los pertinentes a la 
ubicación de las empresas recuperadas. Finalmente un antecedente sobre la 
temática de las producciones de espacio, utilización y percepción durante un 
conflicto en marco de recuperación de la empresa Brukman fue desarrollado 
por Custeau, Ramos Mejía y Porta (2008) en marco del grupo de investigación 
en Historia Urbana. Ese trabajo se centró en la utilización del espacio durante 
los enfrentamientos, en esta investigación me interesa indagar las 
producciones de espacios de los habitantes linderos y organizaciones sociales 
de dos barrios luego de desatados los enfrentamientos, profundizando en las 
experiencias de los acampes y a un tiempo de ocurrido el fenómeno. 
 
Los casos en estudio:  
 
En la Avenida Jujuy 554, en el Barrio de Balvanera se ubica uno de los casos. 
El 18 de Diciembre de 2001 comienza la ocupación en la Cooperativa 18 de 
Diciembre -ex Brukman, cuyo rubro productivo es industria textil (sastrería) al 
inicio del proceso de recuperación sin venta directa al público. Se trata de un 
caso paradigmático “de permanencia que se transforma en ocupación” (Rebón, 
2007), luego de una primera fase de permanencia registró uno de los mayores 
índices de conflictividad. Sufrió represión, tres desalojos que fueron 
incrementando su nivel de violencia. El último de los cuales desató el más 
fuerte proceso de movilización social para defender a la empresa recuperada 
(Rebón, 2007). Mantuvieron alta intensidad de relaciones con su entorno 
durante el acampe de ocho meses de duración que desarrollaron en la vía 
pública, en la plaza a una cuadra de distancia de la fábrica, a causa del vallado 
policial luego del tercer desalojo11. Inicialmente las trabajadoras reclamaban 
estatización bajo control obrero12, llegando a presentar un proyecto en la 

 
10 Título: Empresa recuperada, utopía y realidad urbana en Buenos Aires 2006-2008. Correspondiente a la 
programación científica 2006-2009. Directora Celia Guevara. 
11 Uno de los más violentos en marco de las recuperaciones de empresas. 
12  “...la “estatización con control obrero” proponía la expropiación de la empresa y la transferencia de la propiedad al 
Estado bajo el control y la administración de los trabajadores. El Estado debía garantizar un sueldo mínimo y el pago 
de las obligaciones sociales y de seguridad social..”(Fernández Álvarez María Inés (2010) Desafíos de la investigación 
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legislatura, luego se adoptó la figura legal: cooperativa13. Sus trabajadoras/os 
se reivindican como tales y reclaman para sí la definición de clase. Participaron 
de otras recuperaciones y de acciones de protesta en el espacio público.  
 
El otro caso en el que me interesa centrarme se ubicaba en la calle Sánchez de 
Loria 2251, en el barrio de Parque Patricios allí se situaba la cooperativa Loria- 
ex Indugraf, rubro productivo: industria gráfica, al inicio del proceso sin venta 
directa al público. El 24 de Noviembre de 2008 los trabajadores asistieron al 
lugar de trabajo y hallaron la fábrica cerrada. Recibieron telegramas de 
despido, comenzaron un acampe de siete días en la puerta y más tarde la 
ocupación14. El acampe en la puerta de la fábrica continuó durante tres meses 
una vez iniciada la ocupación de la planta. Este caso reviste una trayectoria 
diferente.  
La recuperación en el barrio de Balvanera se ubica temporalmente en la 
primera ola y la de mayor intensidad de las recuperaciones, mientras que la de 
Parque Patricios se inscribe en un momento en el que parece reactivarse la ola 
de recuperaciones luego de un periodo de meseta. En ambos casos la forma 
de lucha dominante en la primera etapa de recuperación fue la acción directa 
con modalidades de ocupación y acampe15 diferenciándose en el desarrollo de 
sus trayectorias16. 
 
Los acampes -como estrategia de lucha desarrollada por trabajadores en 
marco de la dominación capitalista- se generan espacios y tiempos 
“conquistados” (Glosier, 1981) durante éstas acciones, los trabajadores/as 
pueden generar modos de organización que estén referidos a la autogestión. 
Me interesa centrar la mirada en esta forma de acción ya que considero que 
por un lado puede permitir visibilizar el conflicto llevado adelante por los 
trabajadores a nivel zonal dentro del barrio expresándose en una dimensión 
espacial; pero también es aquella que puede posibilitar comprender las 
interacciones que se despliegan con los vecinos y las organizaciones sociales 
de la zona.  
 
¿Los habitantes y organizaciones sociales interactúan con los trabajadores 
cuando están tomando la planta o acampando en la puerta de la fábrica? ¿De 
qué formas interactúan?  
¿Interactúan utilizando el espacio urbano?  

 
etnográfica sobre procesos políticos “calientes”. (Con)textos Revista d Antropología i Investigació Social Nº 4. pp82 cita 
6)  
13 Cooperativa de trabajo es la figura legal que reconoce la ley de concursos y quiebras. Las expropiaciones del 
Estado contemplan entregar bienes a cooperativas formadas por trabajadores (Figari,  2007)  
14 Los datos sobre la sucesión de hechos han sido extraídos de Ons Melina y Salgado Rodrigo (2009) Entrevista 
realizada a trabajador de la cooperativa Gráfica Loria (ex Indugraf).(OSERA) Proyecto UBACyT “Transformaciones 
emergentes en el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores” Director: Julián Rebón.  
15 Caracterización de forma de lucha como acción directa con modalidad de ocupación y acampe fue tomada de 
Rebón (2007)   
16 Hago referencia a la co-gestión en el caso de Cooperativa Gráfica Loria. 
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¿Qué espacios sociales organizativos y qué concepción de usos y utilización 
del espacio genera en los habitantes y organizaciones sociales de la zona un 
conflicto desarrollado en el espacio público de calles y plazas dentro de un 
barrio?  
Una vez que su expresión espacial (acampe, actividades en la puerta de la 
fábrica) se disuelve: ¿Se transforma la manera en que es definido socialmente 
el barrio y las zonas dentro del mismo por los habitantes? 
 

La producción social de espacios es un proceso que se desarrolla durante la 
interacción en los acampes.  
 
En la plaza y en la puerta de la fábrica, los acampes significaron una 
experimentación del espacio para protagonistas y “contemporáneos” (Schutz, 
1974) habitantes de la zona. En principio su circulación pudo ser interrumpida 
por el objeto construido (acampe). Construcciones de infraestructura temporal 
para descanso, alimento, lugares de encuentro, nuevas actividades, circulación 
de personas y otras formas de vida tuvieron lugar en esos espacios 
(observación participante, 2003 y 2009). En los acampes ocurrieron encuentros 
entre personas de distinta extracción de clase y procedencias territoriales 
disimiles según los barrios donde se ubicaban y las zonas de residencia de los 
trabajadores (Guevara, 2011). Además se crearon experiencias organizativas 
como redes sociales de comunicación, información y solidaridad tanto material 
cuanto simbólica respecto de la experiencia (Ghibaudi, 2007) 
 
Entiendo la “producción social de espacios” (Lefebvre, 1991) como un tipo de 
proceso situado, que se produce a partir de la experimentación, la percepción y 
de la imaginación que sobre dicho lugar se proyecta en una construcción 
dialéctica (Lefebvre, 1991: Harvey, 1998). De Certeau (1979) vuelve explicita la 
producción social de espacios como resistencias, a través de la producción de 
“los practicantes” en el espacio urbano. La experiencia espacial de las 
interacciones durante los acampes puede abordarse desde tres dimensiones 
(Lefebvre, 1991): la primera corresponde al espacio físico delimitando sus usos 
funcionales y zonas; la segunda remite al espacio percibido, es decir, a abordar 
las abstracciones que acerca del espacio -y las zonas donde se desarrollaron 
los acampes y actividades relativas a la recuperación- construyen los 
habitantes linderos y organizaciones sociales de los barrios. Cómo es 
interpretado el espacio por los contemporáneos/as. La formación de la imagen 
ambiental sobre esa zona del acampe dentro del barrio: identidad, estructura y 
significado desde un enfoque descriptivo17 (Lynch, 1960); y la tercera refiere al 
espacio social que involucra los proyectos y los símbolos (Merrifield, 1993), las 

 
17 Extraído de Antropología Online (2007, 10)  
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valoraciones urbanas18 y la valoración afectiva19  de los habitantes y 
organizaciones sociales para la clasificación del espacio desde la aceptación, 
el rechazo o indiferencia20 indagando en la mediación de los prejuicios, las 
experiencias personales y la imaginación. Se agrega a las anteriores otra 
dimensión: el abordaje del acampe como “experiencia de lo público” (Bender 
1988 en Del Cerro Santamaría G 2009) como fenómeno cultural y político y el 
uso de espacios en el barrio.  
¿Cómo fueron experimentadas esas zonas y prácticas espaciales dentro del 
barrio para los habitantes linderos?  
¿Cómo fueron experimentadas las zonas y prácticas organizativas por las 
organizaciones sociales del barrio?   

Herramientas: Análisis de las actividades como productos  
 
A los fines del presente trabajo tomo la descripción y revisión de instrumentos 
de investigación y productos esperado para el logro de actividades en un caso 
como genéricas (Figura 1). 

 
Figura 1: Tabla actividades, procedimientos y resultados 

Actividad Instrumentos Resultados 
esperados 

 

Caracterización barrial 
socio urbana 
 

Datos cuantitativos NSE de  las zonas de 
ubicación de las fábricas (zonas dentro del 

Barrio + Entrevistas semi 
estructuradas habitantes en torno a su 
percepción urbana. Características cercanía de 
la fábrica y del barrio 

MAPAS situación zonal 
dentro de los barrios en 
doble información una a 
partir de datos objetivos otra 
que contemple 
concepciones/ percepciones  
y caracterización  de 
habitantes. 
INFORMES 

Caracterización barrial: -

Asociatividad -Uso  de zonas 
(actividades de manifestación 
política, recreativas, de 
socialización) previos a los 
acampes comparación pre y post 
acampe -Delimitación espacial de  

 
Confección listado de asociaciones y 
organizaciones sociales y políticas en el barrio. 
*Entrevistas a habitantes y organizaciones 
sociales y políticas usos zonas barrio pre y post 
acampes. *Análisis bibliográfico de historia 
barrial (finalidad: delimitar espacialmente la 
utilización de zonas dentro del barrio, para 
actividades de manifestación política, 
recreativas, de socialización) *Realización de 

 
MAPA DE 
ACTORES y 
distribución, caracterización 
de espacios y usos a partir de 
entrevistas.  
Comparación con mapa de 
actores y distribución y usos 
históricos. 

 
18 Enfoque Valorativo extraído de: Antropología Online (2007, 10) Op Cit.  
19 Enfoque Preferencial extraído de: Antropología Online (2007, 10) Ibid. 
20 Antropología Online (2007, 10)Ibid 
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la utilización de zonas dentro del 
barrio, para actividades de 
manifestación política, recreativas, 
de socialización. comparación pre-
durante y post acampe 

entrevistas a miembros de las juntas de archivos 
históricos de esos barrios delimitar 
espacialmente la utilización de zonas dentro del 
barrio, para actividades de manifestación 
política, recreativas, de socialización. 

INFORMES 

Descripción de usos y 

experimentación del 

espacio del acampe por 

sus protagonistas en 

Parque 

Patricios/Balvanera 

Análisis  de crónicas elaboradas por 
protagonistas, y participantes en redes de 
apoyo y solidaridad. *Identificación de 
categorías nativas vinculadas a la 
experimentación del espacio.*Reconstrucción 
de mapas  a través de testimonios orales y 
escritos. Entrevistas. Registros de prácticas 
organizativas construcción de redes de ayuda, 
solidaridad y comunicación. registro de 
desplazamiento de actividades barriales de 
organizaciones sociales hasta las inmediaciones 
durante los acampes 

INFORMES 

Caracterización “Miradas” 

(Sentidos construidos por 

habitantes del entorno).   

Entrevistas en profundidad a los habitantes 

entorno de la fábrica: utilización del espacio 

del acampe y la zona (circulación, maneras 

de estar) Interacciones: Percepción y 

valoración de espacios por los habitantes 

INFORMES 

Elaboración propia 
 

Conclusión 

La producción social de espacios es un proceso que se desarrolla durante la 
interacción en los acampes y transforma la manera en que un espacio físico es 
percibido, se transforma en un lugar y se desenvuelve el proceso de 
apropiación del espacio. 
 
La utilización de las zonas barriales para manifestarse políticamente, para 
recrear y para socializar se ven modificadas a partir de la existencia del 
acampe. 
 
Si comparamos el uso de zonas barriales para manifestarse políticamente, para 
recrear y para socializar antes y después del acampo se van a encontrar 
diferencias.  
 
Que las diferencias se relacionan con las formas en las que se usó y 
experimentó el espacio del acampe por parte de los protagonistas 
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