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En este caso, las consecuencias explicitadas por la madre trascienden las 

condiciones materiales, tras la pérdida de su padre Mauricio, siente la 

responsabilidad de ser el único varón de la familia, por ende el que debe colaborar 

con la economía familiar. 

La familia de Karina: Su mamá cuenta que ella quería ir a Karate, pero no 

tienen como pagarlo. También quería ir al conservatorio, pero estaban 

esperando que la situación mejore, pero siempre están igual. 

En este caso se observa que los padres no llevan a sus hijos a ningún 

comedor, el alimento que hay en la casa es para todos y cuando no hay, es para los 

chicos. La madre destacan que a sus hijos no les faltó la comida, aunque ellos sí 

tuvieron que acostarse sin comer. "Este año fue mejor que otros fueron muy 

pocas veces las que no tuvimos para comer". 

ESTRATEGIAS DE VIDA 

LAS FAMILIAS DE LA NUEVA POBREZA 

Un denominador común de las familias con las cuales realizamos la 

investigación, es que están dentro de lo que hoy se llaman "nuevos pobres". Esta 

categoría se diferencia de los pobres estructurales, está compuesta por personas 

que pertenecían a la clase media y en las últimas décadas se han empobrecido. En 

contraposición al ascenso económico de unos pocos, aumentando así en nuestro 

país la brecha entre ricos y pobres. 

"(...) nuevos pobres de los dos tipos, es decir, los que hoy son pobres y 

antes no y los empobrecidos -quienes cayeron pero sin perder el acceso a los 

bienes y servicios básicos-, presentan puntos en común y profundas diferencias. Se 
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emparentan en que todos ellos resultaron "perdedores" en la Argentina de las 

últimas décadas. Todos ellos han debido resignar algo: en algunos casos, cosas 

vitales; en otras accesorias, pero todos han perdido" (Minujin y Kessler, 1995 :41). 

Minujin y Kessler destacan que la heterogeneidad de la nueva pobreza se 

basan en que no solo el ingreso es lo que define como las condiciones de vida, sino 

que entran en juego factores económicos, culturales y sociales vinculados a su 

pasado. 

Los autores hacen referencia lo que Pierre Bordieu denomina: 

Capital Social: tiene que ver con la posesión o no de una red de familiares y 

amigos, que están en posición de brindar algún trabajo, comprar 

determinados bienes, etc. 

Capital Cultural: "el origen social, la educación recibida, el tipo de 

experiencia y la posición ocupada en los distintos ámbitos que se han 

transitado van forjando formas casi inconscientes de mirar al mundo y de 

representarse su propio lugar en él. Todo esto, según Pierre Bordieu, va 

originando disposiciones a percibir, a actuar, a reflexionar, a demandar, -o 

no demandar- que variarán según las distintas clases sociales" (Minujin y 

Kessler, 1995 :46) 

Consideramos relevante mencionar este punto teórico, porque es un 

aspecto fundamental para analizar las estrategias de vida de las familias, así como 

entender las diferencias entre las mismas. 

Con respecto al "capital cultural", observamos que en determinados grupos 

familiares, ante la situación de crisis pudieron "desenvolverse mejor", es decir que 

de acuerdo a sus saberes previos, acudieron a servicios sociales de las 
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instituciones a las que acuden sus hijos a pedir ayuda, o buscaron nuevas 

alternativas existentes. O bien realizaron huertas familiares, que es una ayuda para 

favorecer su acceso a determinados bienes de consumo. En cambio, observamos 

en otros casos que los padres están invadidos por el sentimiento de la vergüenza, 

que les cuesta mucho "pedir„, por que ellos no se sienten, o no les permitieron 

sentir, que son ciudadanos y que tienen derechos. Por eso les resulta más 

dificultoso ir a una salita, ir al comedor, o cualquier situación que los coloque en una 

posición de dependencia, o de "humillación". 

ESTRATEGIAS FAMILIARES DE VIDA. 

Las estrategias de vida, son producto de las adaptaciones que realizaron las 

familias a su situación actual, enmarcadas en las limitaciones que impone el 

mercado laboral en nuestra ciudad. Estas constituyen formas alternativas que 

encontraron las distintas familias para garantizar la subsistencia diaria. 

Tomamos el concepto de estrateqia familiar de vida que se refiere a 

"aquellos comportamientos de los agentes sociales que —estando determinados 

por su posición social (pertenencia de clase)— se relacionan con la formación y 

mantenimiento de unidades domésticas en el seno de las cuales pueden asegurar 

su reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas aquellas prácticas, 

económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las 

condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de 

sus miembros." (Torrado, 1984 :5). De las variables que se desprenden de dicho 

conceptos, tomaremos tan solo aquellas que se observaron en la muestra 

investigada. 
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Desde otra mirada acerca de las "Estrategias de Sobrevivencia" nos 

encontramos con quienes las definen como "(...) la articulación del conjunto de 

mecanismos, comportamientos y relaciones desplegadas para darle viabilidad a un 

objetivo fundamental lograr /a reproducción integral de la unidad doméstica en las 

mejores condiciones posibles o, dicho de otra forma, alcanzar un cierto nivel de 

satisfacción de las necesidades básicas (Cario/a, Lacabana y otros 1989 :15)" 

(Lacabana, 1995 :35) 

El autor hace una distinción entre: 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS: se refieren a la obtención de ingresos, las 

inserciones laborales. Incluye por ejemplo: el incremento de personas del 

grupo familiar en trabajos que les permita acceder a otro ingreso. 

Observamos que esto, está íntimamente relacionado con el capital social, 

dado que en el relato de los padres se destaca, que acceden a una "changa" por 

medios de conocidos, ya sea personas que conocían anteriormente o contactos 

que fueron estableciendo. También se relaciona con lo que Torrado define, dentro 

de las variables que se desprenden del concepto, con la "cooperación extra familiar:: 

comportamientos relacionados con la formación de redes" (Torrado, 1984 :8) 

ESTRATEGIAS COTIDIANAS: "se refiere a /a distribución de 

responsabilidades en el seno de la unidad doméstica y permite captar los 

procesos micro ligados a las relaciones de poder, de solidaridad y conflicto 

en el interior de las familias„ (Lacabana, 1995: 35) 

El autor hace mención también a una 
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• Dimensión territorial: resalta el barrio como instancia de reproducción 

colectiva, dado que en el se condensan las carencias comunes de las 

unidades domésticas, las practicas reivindicativas y los conflictos. 

• Dimensión temporal: está relacionado con aquellos objetivos de corto plazo 

o inmediatos, como son las satisfacción de las necesidades urgentes de la 

cotidianeidad como alimentarse, el gasto en transporte y aquellos objetivos 

de más largo plazo como puede ser vivienda y educación. 

â Familia de Vanina: 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS: Su padre además de anotarse como 

beneficiario del plan, realiza "changas". 

ESTRATEGIAS COTIDIANAS: Sus hijos van a almorzar y a merendar 

siempre al comedor del barrio. 

En este caso la cooperación extra- familiar, más allá de constituir una ayuda 

para encontrar "changas„ , le permite a la familia satisfacer otras necesidades: 

Vanina no tenía zapatillas, varias veces se la vio en el comedor y nos comentó que 

no estaba concurriendo a la escuela por tal motivo. Pero luego las consiguió por 

medio del "hermano„ (miembro de la iglesia a la que concurre la familia). 

Cabe destacar que de las conversaciones con su madre, observamos una 

dependencia producto de su fé, ella deposita en una imagen divina, en "Dios„ , las 

posibilidad de subsistir a diario, o de progresar, ella afirma: 

"ves Dios nos ayudo con las zapatillas, como por hay otro día te ayuda 

con un plato de comida. 

"yo me levanto y pienso que talvez hoy Dios le ablandará el corazón a 

alguien. 

Otras de las variables de Torrado que observamos: 
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"Socialización y aprendizaje: comportamientos relacionados con la crianza 

de los hijos, la adquisición de aprendizajes básicos y /a formación educacional" 

(Torrado, 1984 :6). 

Su familia valora la educación que recibe Vanina. Su mamá dice que es 

analfabeta, que su madre no la mando a aprender a leer y escribir y afirma "yo no 

quiere lo mismo para mis hijos". 

â Familia de Damián: 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS: Su mamá se anotó en los planes para 

desempleados apenas su marido se quedó sin trabajo, se puso en contacto con 

distintas personas e instituciones para ver que podía realizar. 

Esto permite que su padre realice "changas„ relacionadas con su oficio, ella 

cuenta que distintos muebleros lo conocen, por lo que lo llaman de vez en cuando. 

Pero dice lo difícil que es tener que realizar changas, "es estar en la pesada". 

Dice que cuando le dan un trabajo, a veces le pagan, otra veces no, lo presionan 

para que lo haga en el menor tiempo posible. 

ESTRATEGIAS COTIDIANAS: Sus hijos van a almorzar y a merendar a una 

institución municipal, ella cuenta que "cuando no teníamos alimentos, empecé a 

ver el deterioro físico" y ante ello se puso en contacto con dicha institución, ella 

se refiere a esa institución y dice "es una bendición". 

Pero Malena no se detuvo ahí, utilizo todo su capital cultural. Realizó en su 

casa una quinta, ella se crió en el campo por lo que sabe de ello, dice que en ella 

participa toda su familia. Ahora aprendió a hacer leche con la soja, nos cuenta que 

fueron a la Sociedad de Fomento a enseñarles. Ella se siente contenta porque es 

muchos más rendidora, aparte a los chicos les gusta. Es como el "Ades", afirma. 
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Malena afirma "Con toda esta crisis, tenés que pensar hasta en la 

Planificación familiar, yo quería buscar la nena, pero no se puede". Esto se 

relaciona con la variable que se desprende de la definición de Torrado: 

"Procreación: comportamientos relacionados con /a constitución de la 

descendencia, tales como la fecundidad legítima e ilegítima; el número y 

espaciamiento de los nacimientos; el conocimiento, utilización y eficacia de 

métodos contraceptivos, etc." (Torrado, 1984 :6). 

Socialización y aprendizaje: Malena pone mucho acento en la educación de 

sus hijos, por eso dice ser muy exigente con que sus hijos se dediquen a ir a la 

escuela y realicen sus tareas. Pero no solo la escuela es la encargada de 

transmitirle a sus hijos "las normas de conducta que tienen que aprender". Para 

ello también los "manda" los sábados a la escuela Evangelista, culto al que ella 

pertenece. Acerca de la religión ella afirma, "Yo salgo renovada de la iglesia, mi 

marido no quieren que los chicos vayan, él dice que si van hace frío, se 

enferman y tienen que gastar en remedios. Pero ahora que está lindo van a 

empezar a ir, hay le enseñanza la palabra de Dios, le enseñan de su 

personalidad, de las normas" 

Ella también dice que le enseña a sus hijos acerca de lo que para ella es 

importante en la vida, cuenta que siempre le dice a sus hijos "Si ya no tienen lo 

mismo lo mejor es estar unidos por mamá y papá. Yo les digo que lo material 

no es todo, uno trata de criarlos lo mejor posible". 

â Familia de Bruno: 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS: Vuelve a ocurrir lo mismo que en la pareja 

anterior, la mujer está en el plan y su marido realiza changas en el puerto. 
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ESTRATEGIAS COTIDIANAS: Con respecto a los alimentos para sus hijos 

también reciben ayuda familiar cuando lo necesitan y a merendar concurren al 

comedor. 

En este caso se presenta lo que Torrado denomina: «Allegamiento 

cohabitacional: comportamientos relacionados con la extensión del núcleo familiar 

mediante incorporación a la unidad de habitación de parientes no nucleares y/o de 

no parientes." (Torrado, 1984 :8) 

Viven todos en casa de la familia de los abuelos de Bruno. Este es el único 

caso que presenta dicha estrategias, dado que el resto de las familias, previo al 

despido, habían construido su casa. Por los relatos de los padres inferimos que las 

casas son precarias: en el caso de Vanina, se inunda cuando llueve; en el caso de 

la familia de Damián, su madre dice que le gustaría tenerla más arreglada. 

Socialización y aprendizaje: Bruno y sus hermanos concurren todos a la 

escuela pública del barrio, su madre acerca de la educación afirma "es muy 

importante porque les puede servir para el futuro". 

â Familia de Mauricio 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS: Su madre logró acceder al plan porque 

conocía a María T., ella fue quien la ayudó ante la crítica situación económica que 

estaban atravesando. 

Es profesora de inglés por lo que también, da clases particulares, dice que 

ahora tiene una sola alumna. 

ESTRATEGIAS COTIDIANAS: Es la única persona que recibe ayuda 

monetaria de un familiar y es de una de sus hijas, que está casada y tiene un 

empleo. 
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Socialización y aprendizaje: Mauricio este año comenzará a ir al industrial, 

este implica ciertos gastos, por lo que utilizará su bicicleta como medio de 

transporte. Es importante para ambos que él se cambie de colegio porque según su 

madre, él va a aprender un oficio. También es importante porque dice que lo va a 

ayudar a crecer como persona. La madre afirma "yo tengo que ayudarlo a crecer 

como persona, la maestras lo sobreprotegen". 

Cuenta "fuimos al industrial, vimos unos barquitos de madera, el dice 

que puede hacerlo y venderlos, pero el año que viene, él sabe que la vida es 

difícil, nosotros siempre hablamos". Su marido era carpintero, se nota la 

influencia de ello en su hijo. Dice que "está enloquecido con las herramientas". 

) Familia de Karina 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS: Su padre ingreso al plan jefes y jefas de 

familia. Igualmente y lo característico de esta familia es que su padre intercambia 

su trabajo, por créditos del truque, que luego cambian por alimentos y juguetes para 

los niños. Marcelo también es electricista autónomo. En la puerta de su casa tiene 

un cartel "electricidad en general". 

Rosa, la mamá de Karina, acerca del truque comenta "me ponía mal por ir 

al trueque porque la gente se desesperaba por la comida". Después fue 

conociendo otros lugares donde trocar. Ella tampoco, no se queda quieta ante la 

situación, por medio de un pariente, consiguió limpiar en un lugar, a veces la llaman 

y a veces no. Dice que "Estamos pensando todo el tiempo como generar 

nuevas entradas, ahora estoy pensando en hacer pompones para vender". 

También compran ropa usada, en la revista "De Todo„, que también intercambian 

en el truque. 
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