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L
as personas usan y construyen la ciudad de dife-
rentes formas. Las maneras en que el territorio
es vivido, limitado, diferenciado, imaginado, sim-

bolizado producen modos de identificación (ser porteño,
por ejemplo) que son móviles y contrastativos (ser por-
teño en contraposición a ser de la provincia, o ser de un
barrio en contraposición a ser de otro) que pueden trans-
formarse en fundamentos para la desigualdad social. Ello,
porque estas formas se producen en el marco de proce-
sos históricos y de relaciones de poder territorializadas.

Así como las identidades habitacionales son con-
trastativas, también las identidades o los modos en que

las personas son etiquetadas en los distintos lugares.
Desde hace varios años vengo trabajando con carto-

neros y vendedores ambulantes. Cuando en 2002 co-
mencé mi primera investigación con cirujas, mi intención
fue centrarme en los que realizaban la tarea de recolec-
ción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dada la re-
levancia del marco jurisdiccional y normativo para
comprender la actividad. y así fue. Con el trabajo de
campo fui comprendiendo, sin embargo, que pese a la
importancia de estos marcos jurisdiccionales, con ello no
alcanzaba. Gran parte de los cartoneros vivía fuera de la
ciudad (según datos oficiales de 2003 alrededor del
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Pensar los territorios
Cirujas y vendedores ambulantes
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Con esto quiero decir que la residencia, pero también
la movilidad y los modos en los que se accede a la repro-
ducción social, son formas de construcción de diferencias
que pueden transformarse en desigualdades sociales.  

Es por ello que es necesario comprender los movi-
mientos de las personas en el territorio poniendo énfa-
sis en los lugares de residencia y de trabajo así como los
recorridos que hacen para ello. Esto es importante por-
que los lugares se construyen en relación con otros lu-
gares y los procesos de experienciación están marcados
por estas relaciones. Así la ciudad se construye en con-
traposición a otro lugar, un lugar memorizado y expe-
rienciado que da sentido a la diferencia y que posibilita
construir fronteras territoriales y simbólicas.

CIRUJAS EN LA CIUDAD
Una lectura de los diarios porteños y de gran parte

de los escritos académicos de los primeros años de la
década de 2000 llevaría a pensar que el cirujeo es una
actividad surgida recientemente. Sin embargo, un análi-
sis más atento conduce a otra perspectiva. Durante la
década anterior, es cierto, conforme iba creciendo el de-
sempleo en el país, la actividad se incrementó notable-
mente. Durante los primeros años del nuevo siglo, los
vecinos de la ciudad “descubrieron” que una gran y cre-
ciente cantidad de personas se ganaban la vida revol-
viendo la basura y luego vendiendo, consumiendo o
reutilizando lo recolectado. 

Este descubrimiento y crecimiento se produjo por-
que la actividad era realizada en las calles de la ciudad.
A diferencia de lo que ocurría hasta fines de la década de
1970 cuando la última dictadura cívico militar cerró la
Quema –lugar donde se depositaba la basura y los ciru-
jas recolectaban y vendían–, la calle se transformó en el
lugar de trabajo. Así, los recolectores tuvieron que mo-
verse hacia las calles –y en especial a los barrios con
mayor poder adquisitivo– y allí se enfrentaron a las mi-
radas y las prácticas de los vecinos con las que tuvieron
que aprender a convivir. Este proceso trajo aparejada
una transformación en los comportamientos de los ciru-
jas que tuvieron que adecuarse a la publicidad de su
tarea y a tener que relacionarse con personas de clase
media en sus recorridos por las calles.

El espacio público –que puede ser pensado como un
campo de fuerzas (en términos planteados por Bourdieu)–
es un escenario donde ocurren las interacciones cotidia-
nas entre los diferentes actores sociales, y donde estas
interacciones por más banales que sean pueden tornarse
conflictos violentos (Mello, 2011). Los cartoneros saben que
están en un territorio en el que son vistos como extranje-
ros. Ello implica que esas interacciones se puedan trans-
formar, muy frecuentemente, en conflictos: con los
vecinos, los transeúntes, la policía u otros cartoneros. 

sistemas espaciales contrapuestos que producen sen-
tido. Por un lado, los tres círculos concéntricos (Capital,
primero y segundo cordón del conurbano bonaerense);
por otro lado, el de los “puntos cardinales” (norte-sur).
Basado en la necesidad de comprender la existencia de
fronteras, Grimson refiere a que dentro de la ciudad
existe una fuerte delimitación simbólica entre un norte
rico y un sur pobre cuyo límite es la Avenida Rivadavia.

Para Grimson, las barreras territoriales resultan
clave para la comprensión espacial de la ciudad. En re-
lación con los inmigrantes del interior del país y de los
países limítrofes escribía que la mayor parte de esta po-
blación se concentra en las zonas sur y oeste de la capi-
tal, y el sur y el oeste del Gran Buenos Aires, y que “si en
una región de frontera política cruzar al otro lado im-
plica convertirse de nativo en extranjero, cuando los po-
bres urbanos cruzan la Avenida Rivadavia, Corrientes o
Santa Fe lo hacen como trabajadores, más que como ve-
cinos”. De alguna forma estas personas tienen un com-
ponente de extranjeridad en la ciudad y ello implica una
pertenencia y apropiación diferente a la del que puede
“devenir en” vecino. o sea, vecino no implica sólo vivir
en la ciudad sino tener ciertas características que te per-
mitan ser considerado como tal.

Esta posición implica que las fronteras no son muros
que dividen sino espacios que se traspasan. Sin meterme
en el problema de la segregación, resulta interesante re-
cuperar esta postura para pensar el modo en que la de-
sigualdad se produce. Para ello es necesario tener
presente que los territorios son espacios morales histó-
ricamente construidos en los que existen fuertes rela-
ciones de poder y desigualdad que se manifiestan y
(re)producen constantemente. 

El cirujeo y la venta ambulante son iluminadores para
indagar en estos procesos. Ambas tareas usan el espacio
público como lugar de trabajo. Los que realizan estas ta-
reas necesitan ser vistos y reconocidos para poder rea-
lizar la actividad pero a la vez su visibilidad es, si bien de
diferente forma, cuestionada. A la vez, presentar los dos
casos permite comprender el modo en que el territorio
es construido a partir de relaciones. 

Venir del conurbano –que en muchos casos es un co-
nurbano imaginario– a realizar ciertos tipos de tarea,
más aún cuando las actividades se realizan en una ciu-
dad pensada históricamente como de “elite”, “blanca”,
“civilizada”, tiene fuertes implicancias en la construc-
ción de las subjetividades. Cruzar y convertirse en
cuanto mucho trabajadores y no en vecinos implica una
serie de comportamientos y la necesidad de apelar a una
serie de “condiciones legitimantes” basadas en relacio-
nes históricamente construidas en torno a quiénes son
los habitantes legítimos y qué comportamientos son
aceptados en los barrios de la ciudad1. 

80%). no sólo debían “llegar”, sino que también desarro-
llaban alguna parte de la tarea fuera de la ciudad, y ade-
más las fronteras físicas y simbólicas que debían pasar no
concordaban con los límites de la capital argentina. Algo si-
milar me ocurrió con los vendedores ambulantes. En 2011
empecé mi trabajo de campo con vendedores que realiza-
ban su tarea en los trenes. Si con el cirujeo era posible
comprender una diferenciación entre algo que tal vez la-
xamente era “la ciudad”, en los vendedores la distinción
entre ciudad y provincia se esfumaba.

Así como cartoneros y vendedores, miles de perso-
nas “vienen” a la capital para trabajar, traspasan fronte-
ras jurisdiccionales y, sobre todo, simbólicas. 

Centrarse en personas que se ganan la vida haciendo
uso del espacio público permite comprender cómo los
procesos de categorización, diferenciación y desigual-
dad se construyen territorial y cotidianamente. Estas
personas que acceden a la reproducción social en la ciu-
dad suelen ser vistos como “fuera de lugar” y el carác-
ter público de las tareas implica modos de justificar la
actividad que realizan y su presencia.

Según Grimson (2009), la segregación en Buenos
Aires puede ser vista como un degradé basado en dos
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no quiere decir que en la ciudad no encuentren una re-
sistencia explícita y simbólica. La necesidad de justifica-
ción del uso del espacio público está presente como
posibilidad. En la actualidad no existe una persecución
sobre la venta en los trenes pero es una posibilidad siem-
pre latente. y ello no se da sólo porque “sea ilegal” sino
por su (posible) ilegitimidad.

EL ESPACIO PúBLICO COMO LUGAR
DE DISPUTA Y PRODUCTOR DE SENTIDOS

Pensar la venta en trenes y el cirujeo en la ciudad
nos permite comprender la forma en que el territorio es
construido y el modo en que las identidades adquieren
sentido (y se construyen) de forma territorial. En esta
línea es posible deconstruir la ciudad (y por ende el co-
nurbano) a partir de las movilidades y los modos en que
las personas acceden, transitan y se apropian cotidiana-
mente por la ciudad. 

Varias investigaciones han dado cuenta del estigma
que pesa sobre ciertos barrios (y sobre sus pobladores).
Vivir en ellos dificulta conseguir un empleo (Kessler,
2013) ya que al dar la dirección en una entrevista de tra-
bajo es probable no ser contratado. Si en estos casos es
posible que exista una suerte de metonimia entre el te-
rritorio y las personas por el lugar de vida, en el caso de
los que realizan tareas en el espacio público son otros
los atributos que se preconciben. y por ello, deben justi-
ficar qué hacen en la ciudad. 

Cabe hacer una aclaración. no es sólo una justifica-
ción del uso sino también un problema de acceso y apro-
piación. El control sobre los accesos a la ciudad (puentes,
trenes, calles o avenidas) posibilita el cierre de la ciudad
para ciertos sectores. También existe una violencia sim-
bólica hacia algunos grupos sociales. Una vez en la ciu-
dad, las relaciones con los otros actores son centrales.

Tanto cartoneros como vendedores buscan cons-
truirse como agentes legítimos en el uso del espacio pú-
blico y de la ciudad. Se mueven del conurbano a la
capital y construyen territorios a partir de la generación
de relaciones personales (Perelman, 2011b, 2013). En este
proceso se construyen esas diferencias sociales y terri-
toriales. o sea, construyen diferencias de clases territo-
rializadas donde esa metonimia entre persona y
territorio es constitutiva.

Ambos trabajos apelan a la inscripción de un desco-
nocido dentro de una red de relaciones y sentidos legi-
timados en un territorio específico. Esto es necesario
porque el anonimato –a diferencia de lo que ocurre con
el vecino– es un problema. 

Analizar las interacciones territorializadas permite
comprender la producción de sentidos en torno a los su-
jetos legítimos y los que no lo son. no toda extranjeridad,
incluso cuando es vista como peligrosa, es excluida. •

Es por ello que los cartoneros buscan formas de ade-
cuarse al territorio. Para lograrlo, buscan “comportarse
correctamente” a partir de valoraciones morales que se
negocian desigualmente entre los diferentes agentes
presentes en el campo. La producción y mantenimiento
de relaciones personales y la inclusión del cirujeo dentro
de la esfera del trabajo son dos de los mecanismos que
los recolectores utilizan. Es una situación precaria y un
trabajo cotidiano que es preciso porque están “fuera de
lugar”. Los cartoneros saben que deben comportarse de
una manera determinada y generar clientes. Esto les
permite transformar el anonimato –que es leído como
peligrosidad– en confianza. 

Este saber práctico territorial es notorio si se indaga
en los modos de comportamiento de los recolectores en
los barrios en los que viven y en los que recolectan. Pero
son comportamientos necesarios para poder recolectar
y poder generar predictibilidad.                  

Claro está que no es sólo dominación y concesión,
sino que también hay cuestionamiento, resistencias e
impugnaciones. Ellas hablan de la posición de subalter-
nidad en la que se encuentran. 

LA VENTA AMBULANTE EN TRENES
Los vendedores, a diferencia de los cirujas, cuentan

con otro reconocimiento histórico y social pero no por
ello no deben establecer formas de comportamientos en
un lugar específico.

Los trenes conectan la ciudad con el conurbano bo-
naerense. En este transitar un grupo de personas ofrece
alimentos, indumentaria y productos varios a los pasa-
jeros que se transportan. Los ferrocarriles tienen sus
propias territorialidades. El tren y los pasajeros cruzan
fronteras jurisdiccionales pero también, y sobre todo,

simbólicas, que tampoco suelen coincidir. Por ejemplo,
para los vendedores de la línea Mitre ramal Tigre que co-
necta Retiro con la zona norte de la provincia, el tras-
paso de la Avenida General Paz no marca ningún límite,
aunque sí lo hace la estación San Isidro (en la provincia
de Buenos Aires). Para los vendedores los que viajan
entre Tigre y San Isidro son de otro estrato social, dife-
rente al de los que suelen viajar entre Retiro y San Isidro.
En cambio, en la línea Roca que conecta el sur de la ciudad
con el sudoeste del conurbano, los vendedores suelen
decir que son de la misma clase social que todos los que
viajan en los trenes, desde Constitución hasta Alejandro
Korn. o sea, dentro y fuera de la capital. Estas formas de
verse tienen implicancias en los comportamientos con los
pasajeros en los que los tratos entre ellos van desde una
posición de respeto a la de par. 

Son las personas que circulan, las formas en que son
vistas por los vendedores (y el modo en que ellos ven a
los pasajeros), los modos de tratarse, los que generan
una territorialidad diferente. Un sentido de lugar espe-
cífico que va más allá de las fronteras jurisdiccionales. 

Aquí el carácter público –lo que incluye, es bueno re-
cordarlo, el territorio específico donde se desarrolla la
actividad– también es importante. Son los vendedores
hombres los que entran en el ideal de trabajador. Los que
piden deben dar cuenta cotidianamente de la carencia y
del porqué deben pedir y no trabajar. 

Con esta forma de presentarse buscan legitimar una
forma de acceder al espacio público para poder ganarse
la vida. y como en el caso del cirujeo, la noción de tra-
bajo permite insertar sus biografías (y su presencia) en
el marco de las acciones tolerables. 

Las procedencias de los vendedores se desdibujan
en ese circular que los lleva de un lado a otro. Pero ello

Nota
1 Recuperamos la noción de condición legitimante de

Thompson (1995). Esta corriente ha sido desarrollada por otros
investigadores para analizar los procesos de recuperación de
fábricas (Fernández Álvarez, 2007), de organizaciones
“piqueteras” (Manzano, 2007) y construcción de idea de trabajo
digno en cartoneros (Perelman, 2011a). Esta misma línea puede
apreciarse en otros trabajos que analizan los modos en que las
personas construyen grupos y argumentos. Así, para el caso de los
“familiares” de víctimas de la violencia estatal (Pita, 2010) o en el
caso de los “saqueos” (Auyero, 2007).
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SON LAS PERSONAS QUE CIRCULAn,
LAS FoRMAS En QUE Son VISTAS

PoR LoS VEnDEDoRES (y EL MoDo
En QUE ELLoS VEn A LoS

PASAJERoS), LoS MoDoS DE
TRATARSE, LoS QUE GEnERAn UnA

TERRIToRIALIDAD DIFEREnTE. Un
SEnTIDo DE LUGAR ESPECÍFICo QUE

VA MÁS ALLÁ DE LAS FRonTERAS
JURISDICCIonALES. 


