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Introducción 

La reestructuración económica y social que operó en los últimos años en 

Argentina, motivó un aumento de la pobreza en la sociedad en su conjunto. Las 

personas que sufren esta situación, experimentan un tipo de vulnerabilidad que 

los lleva a desarrollar diferentes estrategias. El concepto de Estrategias 

Familiares de Vida desarrollado por Torrado (1981),  permite abordar las 

diferentes formas que éstas adoptan, según el contexto en el cual se 

encuentran los actores sociales.  

El propósito de este trabajo de tipo descriptivo, es estudiar las distintas 

estrategias de vida desarrolladas por los pobladores del asentamiento 

denominado “Villa Coy”,  ubicado en la Ciudad Capital de Santiago del Estero,   

dentro del barrio América del Sur. La selección del mismo se debió a que 

posee características, que lo ubican dentro de una situación de pobreza.  

Se trabajó con una muestra de once familias, con la cuales se mantuvieron 

entrevistas para conocer su realidad. Los resultados obtenidos permitieron 
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identificar distintas formas de Estrategias Familiares de Vida; elaborando 

categorías analíticas tales como las estrategias relacionadas con el trabajo, con 

la vivienda, y familiares. 

 

 

El Problema: 

A principio del siglo XXI, la humanidad cuenta con grandes fuerzas productivas. 

Posee, la tecnología que altera las capacidades para generar bienes y 

servicios, como la robótica, la biotecnología, la informática, las 

telecomunicaciones, etc. Todo esto facilita la producción en masa y contribuye 

a que el mundo no este aislado (“cada uno por su parte”) sino que se trabaje en 

forma conjunta, creando un sentimiento de creciente globalización. 

Mientras que la tecnología ha elevado la capacidad de producción, la 

polarización social se ha hecho más fuerte, según informes de las Naciones 

Unidas del año 1998; 358 personas eran poseedoras de una riqueza 

acumulada superior al 45% de la población mundial.  

A pesar de los acelerados progresos en la medicina que han permitido una 

extensión considerable en la esperanza de vida, las disparidades existen 

todavía entre los países ricos y los pobres; mientras que en 1997, en las 26 

naciones más ricas esta alcanza los 78 años, en los 46 países más pobres es 

de 53 años de edad. 

Los años noventa se iniciaron con el “Consenso De Washington”, éste 

mostraba el enfoque dominante de las instituciones financieras internacionales, 

con respecto a las economías de desarrollo y transición. Comprendía una serie 
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de políticas económicas liberalizantes que procuraban lograr la separación de 

la inercia opresiva del estado, éstas fueron aplicadas con mayor o menor éxito 

en diversos países. Gran parte de estas políticas han fracasado en su propósito 

de producir un crecimiento económico sostenido, lo que ha generado una 

reacción contra lo que se llama el “neoliberalismo”.  

Como consecuencia de la reestructuración económica y social que opera en las 

últimas décadas; casi todos los países del mundo, han sufrido la caída de las 

tasas de ganancia y el deterioro del crecimiento.       

Para hacerle frente a ésta situación los gobiernos tratan de adecuar sus 

políticas  a los constantes cambios, logrando crear un déficit cada vez mayor 

en sus economías. Pero sin embargo no se habla de la gran concentración del 

capital existente, en manos de los países denominados del primer mundo, que 

crea una disminución en el ingreso promedio de los sectores mayoritarios de la 

población, formado por los países denominados del tercer mundo. 

En América Latina se registró un amplio fenómeno de exclusión social como 

consecuencia del ajuste estructural y las políticas de economía de mercado 

introducidas en el decenio de 1990. 

Los gobiernos que adoptaron políticas para amoldarse a la nueva situación, no 

lograron los objetivos fijados, es decir, que ni las políticas económicas 

implementadas lograron funcionar en forma adecuada y cubrir las necesidades 

de las poblaciones excluidas en el proceso. 

En la Argentina, el modelo de ajuste liberal, que se implementó a partir de la 

apertura del mercado, la desregulación de la intervención estatal sobre lo 

económico, las privatizaciones, la flexibilización laboral y las ventajas para la 
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localización de empresas trasnacionales (perjudicando a las nacionales), no 

tuvo en cuenta las consecuencias imprevistas de la aceptación del mismo, que 

causó el deterioro de las condiciones de vida de los asalariados, los 

cuentapropistas, las Pymes, y de los sectores que se encontraban en un nivel 

de subsistencia (los llamados nuevos pobres). Dentro del ámbito de la 

asistencia social, se deterioro las condiciones en materia de salud, educación y 

seguridad. 

Todas éstas políticas implementadas van consolidando un ámbito que se torna 

propicio para que la pobreza se expanda hacia todos los sectores de la 

población, como consecuencia casi directa del tipo de política y modelo 

adoptado a principio de los años noventa. 

Santiago del Estero no escapa de ésta realidad, la historia del pueblo 

santiagueño, a lo largo del mandato del matrimonio Juárez se caracterizo por la 

pobreza, y las relaciones clientelares que fueron aceptadas debido a la 

necesidad de la población. La carencia de otras formas que generen ingresos 

tales como: fábricas, desarrollo industrial, expansión de la producción 

agropecuaria, contribuyó a legitimar éste tipo de sistema político, que mantuvo 

su poder a través de los empleos públicos y los planes sociales debido a que 

era la única forma de obtener un ingreso.  

Por cincuenta años, el gobierno permitió la impunidad de la  policía corrupta, 

los encubrimientos, el hermetismo político, la justicia parcial, es decir una sola 

orden una sola opción. Impunidad que les permitía buscar su propio beneficio y 

olvidarse de la provincia que cada vez se sumía mas en la pobreza.  
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         Las causas del santiagueñazo del 16 de Diciembre de 1993, que  llevo a 

quemar y saquear la Casa de Gobierno y las viviendas de los principales 

funcionarios del gobierno, se han perdido en la memoria de los santiagueños, 

perdiéndose también la motivación de mejorar y destapar la corrupción del 

gobierno de aquel entonces. 

 Mas tarde, el Doble Crimen de la Dársena, con su fatal trama, descubrió lo que 

se ocultaba detrás de los acuerdos clientelares; gente del gobierno, el jefe de la 

policía, un prestigioso empresario, eran los personajes principales vinculados al 

crimen. Este hecho hizo que el pueblo se volviera a organizar, aparentemente 

con más fuerza que en el santiagueñazo.  

Esto fue un llamado de atención para el gobierno nacional, mostrando el temor 

que hace años que inspiraba el gobierno provincial a la gente de Santiago. 

La única solución para las personas que cada viernes marchaban pidiendo que 

se hiciera justicia, era la intervención provincial de los tres poderes.  

 Cuando éste pedido se concreta, comienza un arduo trabajo, al descubrir las 

diferentes formas que el gobierno anterior utilizaba para mantener a la Nación 

conforme, como por ejemplo, ocultar datos de desnutrición, carencias edilicias, 

pobreza, y muchos otros referidos a la Provincia de Santiago del Estero. Nada 

se decía a cerca de que en toda la provincia, las personas que sufren las 

Necesidades Básicas Insatisfechas son 300.591, esto representa el 26,2% de 

la población total, y sólo en la Capital sobre una población total de 242.658 de 

habitantes, existen 42.711 que poseen necesidades básicas insatisfechas 

(NBI); lo que representa un 17,6% del total de población de la capital. Si en vez 

de tomar el total de población, discriminamos por hogares en la ciudad capital; 
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los datos muestran que sobre un total de 55.353 hogares, 7.513 poseen NBI  

esto es un 13,6% del total de hogares de Capital. 1 

La proporción de hogares situados por debajo de la línea de pobreza pasó del 

31,4% a 48,6% entre Mayo de 1998 y Mayo del 2002, esto significa un 

aumento de la población pobre de un 40,0% a un 60,2%. Esto implica que casi 

42 mil hogares y mas de 186 mil personas ingresaron al universo de la 

pobreza, sumando así un total de  97.447  hogares pobres (INDEC, 2002).  

El ingreso per cápita real de los hogares se redujo, en promedio, de $172 en 

mayo de 1998 a $125 cuatro años más tarde, lo que implica una caída próxima 

a 27%. Se debe considerar también su relación con la reducción de la tasa de 

actividad y empleo registrada en el período: muchos hogares disminuyeron el 

número de perceptores, a lo que se adicionó la merma de los ingresos de sus 

miembros ocupados. En el ámbito educativo los datos reflejan que; la población 

de cinco o mas años que asistió a un establecimiento en el nivel primario son 

273.142, esto representa un 63% del total, de los cuales el 49% no completo 

sus estudios (INDEC 2001). 

 Cada grupo, cada familia, trata de generar estrategias dentro de su ámbito 

específico para enfrentar la pobreza, para crear en ciertos lugares alternativas 

más humanas a las reglas que impone la ley de la jungla neoliberal.    

 Es importante observar la pobreza y además descubrir su postura respecto  a 

ella, de quienes la sufren. El asentamiento elegido para llevar a cabo la 

investigación, llamado “Villa Coy”, reúne características que lo ubican por 

debajo de la línea de pobreza; como deficiencia en la infraestructura de las 

                                                 
1
 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 
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viviendas, hacinamiento, bajo nivel de instrucción, promiscuidad, entre otras no 

menos importantes. 

 Entonces es fundamental a los fines de la investigación, preguntarnos; ¿cómo 

enfrentan las familias, que allí viven, las carencias, diariamente?, ¿qué 

estrategias de vida desarrollan? ¿Qué practicas  familiares llevan a cabo?. 

Para poder tener otra visión diferente a la que suele ser mostrada. 

 

 

 

 

Referentes conceptuales. 

La Pobreza. 

El concepto de pobreza, que ha sustentado la mayor parte de los trabajos 

sobre el tema, realizados en las dos últimas décadas, comprende a la carencia 

y  al  estado de deterioro como dos componentes fundamentales en su 

definición. Esto indica una situación de menoscabo  debido a la ausencia de 

elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal como una 

insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar aquella posición. 

De este modo se es pobre cuando no se logra satisfacer algunos de los 

requerimientos que han sido definidos como "necesidades básicas”.  

La pobreza puede ser medida bajo dos métodos diferentes: 

1- línea de pobreza que presupone la determinación de una canasta básica de 

bienes y servicios, que se construye respetando las pautas culturales de 

consumo de una sociedad en un determinado momento histórico. Es decir que 
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una vez valorizada esta canasta se la utiliza como referencia para marcar la 

línea de pobreza. 

2- Satisfacción de las N.B.I, remite a las manifestaciones materiales que 

evidencian la falta de acceso a ciertos servicios tales como viviendas, agua, 

electricidad, educación y salud, entre otros. Se define como pobres a los 

hogares que no alcanzan a satisfacer alguna de las necesidades definidas 

como básicas y el método se denomina NBI. ( INDEC, 1991). 

 

La Familia. 

El concepto de familia se relaciona directamente con los actores, quienes son 

los protagonistas de la historia. La Familia es considerada como una unidad 

domestica o familiar donde sus integrantes interactúan y comparten las 

responsabilidades de la reproducción biológica y la satisfacción de las 

necesidades materiales y no materiales de existencia. (Torrado, 1981). 

Jelín (1994), se refiere a unidad familiar no como un conjunto indiferenciado de 

individuos, sino como una organización social, un microcosmos de relaciones 

de producción, de reproducción y de distribución, con una estructura de poder y 

con fuertes componentes ideológicos y afectivos que hacen a la unión de la 

misma y ayudan a la persistencia, pero donde también hay bases estructurales 

de conflicto y lucha. 

Es necesario según los objetivos planteados, definir la composición del hogar y 

la familia: entendiendo como tales, a la primera como un grupo de personas 

que comparten la misma vivienda, las que se asocian para proveer en común a 

sus necesidades alimentarías o de otra índole vital; y la familia, comprende a 
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dos o mas miembros de un hogar, emparentados entre si, hasta un grado 

determinado, por sangre, adopción o matrimonio. 

El tipo de hogar puede ser: unipersonal o multipersonal (compuesto por dos o 

mas personas), éste último a su vez, se subdivide en no-conyugales (contienen 

un núcleo conyugal) y  conyugales (contienen al menos un núcleo conyugal 

primario-jefe-). 

También  la  familia, además de ser un núcleo conyugal, pude componerse de 

otros parientes no nucleares y/o otros no parientes, quienes  habitan la misma 

vivienda. 

De acuerdo a características2 que posea la familia, se puede distinguir : 

_  Según la completitud: 

- Familias Completas: el núcleo primario es completo.                         

-Familias Monoparentales: el núcleo primario es incompleto.  

_ Según los parientes:                                                                                            

 - Familia Nuclear: familia formada por un núcleo conyugal.  

 - Familia Extensa: familia formada por una familia nuclear y otros 

parientes no nucleares exclusivamente. 

 - Familia Compuesta: familia formada por una familia nuclear y otros no 

parientes. 

Según  el  INDEC(1991) se define el hogar como: la persona o grupo de 

personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de 

tipo familiar, compartiendo todo tipo de gastos que se susciten. 

 

                                                 
2
 Torrado, Susana. “ Historia de la Familia en la Argentina Moderna (1870 -2000)”  
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Estrategias Metodológicas 

 La investigación es un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, o sea que no es 

concluyente, sino que el objetivo es explorar y describir las  diferentes 

estrategias que nos permitirán identificar los fenómenos o hechos que 

generaron la adopción por las familias del asentamiento denominado “Villa 

Coy”, para conocer como ellos llevan a cabo diferentes acciones, respuestas o 

iniciativas ante las dificultades diarias para lograr subsistir. 

El universo de estudio, esta constituido por las familias que habitan el 

asentamiento, “Villa Coy” se trabajará con un diseño muestral no probabilístico 

que se denomina muestra sujeto-tipo utilizada en investigaciones cualitativas y 

que busca riqueza, profundidad y calidad antes que cantidad o estandarización. 

El mismo es de carácter intencional y se tomaron once familias, cuya selección 

se realizo en base a las diferentes estrategias desplegadas por los habitantes 

del lugar para enfrentar las carencias. 

Los instrumentos utilizados, para tal fin, serán las entrevistas semi estructurada 

y la observación directa, los cuales nos llevarán a identificar las diferentes 

estrategias que llevan a cabo estas familias para contrarrestar su situación de 

pobreza. 

 

Breve explicación de la denominación del asentamiento y ubicación 

territorial:  

Comenzaremos describiendo como se conformo el asentamiento ¨Villa Coy ¨y 

el porqué de su denominación.  
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El nombre fue colocado debido a cierta característica particular que poseía el 

terreno antes de que las familias que hoy habitan se asienten allí. La 

característica particular era la existencia de una gran cantidad agujeros en el 

suelo, realizados por los coys, (cierta raza de roedores) que habitaban el lugar. 

Al respecto los habitantes del barrio, nos manifestaron su disconformidad con 

dicha denominación, ya que es sentido por ellos como signo de broma o 

desprecio “no nos identificamos como villa, aunque la gente dice que esto se 

llama “Villa Coy”, pero para nosotros no es villa porque cada uno sabe cual es 

nuestro terreno y no están las casas encimadas”. Al consultarles como lo 

denominan ellos nos decían que no tenia un nombre oficial y que sabían que el 

asentamiento no figuraba en la Dirección de Catastro de la provincia. Pero ante 

la insistencia de que nos dieran su denominación del asentamiento nos dijeron 

que ellos lo denominaban Guayana prolongación (ésta calle es la continuación 

de la calle Guayana que pertenece al Barrio América del Sur, ubicado e n la 

zona periférica de la ciudad capital)  y  no es la única calle del barrio sino que 

existe la calle Uruguay que se localiza en la parte donde se encuentra el canal 

de desagüe, que desemboca en la calle originaria del barrio América del Sur.  

Este asentamiento esta ubicado  en la ciudad Capital de Santiago del Estero, 

en el sector sur de la misma, específicamente dentro del barrio América del 

Sur, entre las calles: Avenida Colon, Trinidad Tobago, Avenida Solís y el canal 

de desagüe. 

Esta vi lla es un asentamiento no planificado que esta sobre tierras fiscales. 

Ocupa aproximadamente dos cuadras, las cuales no se distribuyen de manera 

homogénea, desde Avenida Colon hasta Trinidad Tobago a lo largo; y a lo 
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ancho ocupa desde el canal de desagüe llegando por detrás de la “Fábrica de 

Cerámicas Santiago” y la otra parte detrás del jardín de infantes Nº 11 

“Shunko”. 

 

Desarrollo del trabajo: 

Siendo un barrio de características humildes, que posee una gran desconfianza 

generada por las visitas políticas que se realizan solamente en épocas de 

elecciones, y ante nuestra falta de experiencia, nos resultó una ardua tarea 

ingresar al mismo y lograr las aceptación y colaboración de sus habitantes. 

Estos mostraron cierta desconfianza en un primer momento, obstáculo que con 

el tiempo fuimos superando en las diferentes visitas al campo. 

En las primeras visitas, los temores, la incertidumbre y el miedo al rechazo 

fueron los sentimientos iniciales. Las primeras semanas, recorrimos el barrio 

para observar a los habitantes (las mas observadas fuimos nosotras), y 

tratando de encontrar una persona que nos sirviera como nexo (portero) para 

vincularnos con la gente de la Villa; sus actividades cotidianas, necesidades, 

características particulares y cualquier otro dato que nos sirva para llegar a 

lograr nuestros objetivos. 

 Como sabemos toda investigación se compone de etapas; la primera de 

observación y búsqueda de un informante clave había llegado a su fin; era el 

momento de comenzar con la segunda, la recolección de los datos. Y a pesar 

de que la incertidumbre todavía nos acompañaba, encuesta, lapicera y 

grabadora en mano, emprendimos esta ardua etapa. Tuvimos suerte, 

demasiada, ya que en la primera casa en donde nos detuvimos para realizar la 
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entrevista, encontramos a la persona indicada para que nos oficie de 

informante clave, se llamaba Ely y reunía ciertas características que la hacían 

apta para esta tarea. Nos atendió cordialmente, con mucha soltura, y 

predisposición a responder todo tipo de preguntas. Nos dio datos que no 

formaban inicialmente parte de la entrevista y que nos ayudaron a reformularla 

para lograr una mejor recolección de los datos en las sucesivas visitas a las 

familias. Esta modificación fue sumamente útil para caracterizar  la Villa y las 

estrategias cotidianas desplegadas por sus habitantes. 

 La muestra intencional estuvo formada por once familias de diferentes 

sectores (familias cercanas al canal, familias cercanas al barrio América del Sur 

y familias cercanas a la fábrica de cerámica) algunas eran pequeñas y otras 

más numerosas, a quiénes se entrevistó y con los datos obtenidos se realizó el 

siguiente análisis: 

La mayoría de las personas que habitan el lugar, son originarias de  otros 

barrios de la Capital de Santiago del Estero; muy pocos son de interior de la 

provincia. Llegaron al asentamiento debido a que convivían con sus familia 

original en dichos barrios pero, “al juntarse” con sus parejas, y ante la 

imposibilidad de conseguir una casa o vivir con sus familias comenzaron a 

buscar un lugar a donde asentarse. “Yo voy  a la Iglesia Evangélica, y ahí, la 

gente decía que habían terrenos para agarrar”, este tipo de respuesta fue 

repetitiva y  constante de las personas con las que charlamos. El hecho de 

enterarse por otros de que había terrenos fiscales, de los cuales podían 

apropiarse, aparentemente sin ningún problema, abría la posibilidad de obtener 

una solución para su problema de vivienda.  Nos contaron que los pioneros 
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habían sido la familia Cejas y la familia Rodríguez, quienes comenzaron 

construyendo su rancho hace aproximadamente veinte años, su descendencia  

se propagó formando así un asentamiento, ocho años más tardes se sumaron  

otras familias.  

Nos cuentan que llegaron sin nada, construyendo sus ranchos o casillas 

precarias con ladrillos de la fábrica de Cerámica. “La fábrica tiraba ladrillos 

rotos que nos les servia para vender, y también otros escombros y de ahí 

agarrábamos nosotros para hacer los ranchos”. 

Sin embargo, este asentamiento, que figura en Catastro como terreno fiscal, 

nunca fue desconocido por los sucesivos gobiernos, pues los pobladores nos 

contaban que “Andao la gente de Juárez y nos han dao los papeles que dicen 

que esto es nuestro, y nos han medio el terreno para poner en el papel cuanto 

mide”. 

 Los terrenos tienen aproximadamente la longitud de 12 metros de ancho por 

30 metros de largo, sin embargo, la vivienda o rancho ocupa un lugar poco 

significativo para el terreno que cada uno posee y se encuentran delimitados 

con varas, palos, chapas o cualquier tipo de material que pueda servir como 

división. 

En cuanto a la  calidad habitacional y  los servicios básicos de las familias 

encuestadas se observó que la mayoría de las viviendas constan de una 

habitación y en el caso de ser dos o tres, se debe a la ampliación que pudieron 

lograr por los planes otorgados por el gobierno. “La casa la construí con el plan 

emergencia mutua, nos dan el material y mandan gente ha hacerla, hay 
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vecinos que piden los materiales y los venden, o hacen la mitad de la casa y lo 

otro lo venden pa sacar plata”. 

Los servicios básicos con los que cuenta el asentamiento son totalmente 

precarios; ya que la mayoría, casi el total, cuenta con letrinas, y el desagüe que 

poseen es mediante pozo sin cámara séptica; no poseen gas en red sino que 

utilizan leña como sustituto del mismo. “Tenemo para enganchar la garrafa 

pero ahora esta cara y aparte los changos han vendio los caños y picos de la 

garrafa”.  

En cuanto, a los servicios de agua y luz, todos los involucrados gozan de los 

mismos, porque están “enganchados”. “Cada tanto vienen los de la luz y los de 

el agua y nos cortan, pero los changos al rato se enganchan de nuevo” 

 Se observo que el nivel de instrucción alcanzado por los padres u otros 

integrantes mayores, del hogar, es bajo, porque la mayoría no completo la 

primaria,  y los que llegaron a la secundaria no la concluyeron y corresponde 

esto a la minoría. 

Esta muestra nos brinda datos sobre la cantidad de asistencia a primaria y 

secundaria por parte de los niños, notamos que en la primaria hay mayor 

cantidad de niños que concurren, esto se debe a que el asentamiento esta 

formado por familias relativamente jóvenes, pues las edades de los padres 

oscilan entre 24 y 40 años, y poseen gran cantidad de niños en edad primaria. 

Comparando los cuadros 2 y 3 notamos que la experiencia de los padres en 

cuanto a su falta de nivel de instrucción el cual es causante de falta de trabajo y 

de medios para subsistir, creo una conciencia para incentivar a sus hijos a 

asistir a la escuela. “Para que aprendan algo, y no sean como el padre”; 



 16 

“Aprenden a sumar, a restar, y no sean alfabetos” (se transcribió textualmente 

pero la persona trato de expresar el hecho de no ser analfabetos); “Para que 

aprendan y tengan una salida el dia de mañana y no tengan que andar 

rondando”; “Recien ahora he visto la importancia que tiene para trabajar, es 

necesario el estudio”. 

Con respecto a los datos observados en el cuadro Nº 4 , en cuanto a la 

composición familiar y tipo de familia de las once muestran:  que son familias 

de cuatro o mas integrantes, muy numerosas, esto se observa en los números 

obtenidos, ya que en once familias se encuentran 81 personas de las cuales 43 

son mujeres y 38 son varones. Al tratarse de un asentamiento nuevo son 

familias nucleares en su mayoría, se encontraron muy pocas familias extensa y 

familias nucleares incompletas.  

La mayoría de los hogares es mantenido por el padre y la madre, 

conjuntamente, son pocos los casos donde se encuentran otras personas que 

no fueran los padres para su manutención, lo que queda visible es que el 

ingreso que obtienen no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El 

trabajo permanente no existe, la mayoría de las personas dependen de los 

planes sociales que otorga el gobierno (plan jefe y jefa de hogar y plan 

económico comunitario P.E.C). En la mayoría de los casos, padre y madre en 

una misma familia, poseen dichos planes, aunque legalmente es imposible, 

esto ocurre debido a que la pareja no se encuentra unida legalmente por lo 

tanto pueden acceder los dos conjuntamente a tales planes, porque esta 

situación es desconocida por el gobierno. Los que no consiguieron los planes, 
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o están en espera del mismo, trabajan en calidad de subocupados, por ejemplo 

albañilería, electricidad, “changas”, etc. 

Los planes otorgan un ingreso que no es suficiente para la subsistencia de 

familias tan numerosas, esto crea la necesidad de realizar otras actividades 

para atenuar las carencias. 

Estas actividades son principalmente, la cría de animales tales como pollos, 

chanchos, conejos, etc. Para reventa o consumo familiar. “Como la plata no 

alcanza, criamos conejos y los vendemos a diez pesos, también chanchos y 

pollos”. Esto es realizado por la mayoría de las mujeres, con ayuda de los 

maridos y niños del hogar. Además de criar animales, amasan chipacos, 

tortillas, panes y facturas. “Hace dos semanas que no puedo amasar, por el 

calor, porque como he tenido la criatura hace seis días y había hecho mucho 

calor no podía, ahora y vuelto a amasar y me ayuda el patrón, y los changos 

salen a vender a la tarde”. 

 

Comentario Final 

En el barrio tomado para este estudio se puede observar además de la extrema 

pobreza en la que viven sus pobladores, que esta se ha tratado de subsanar 

utilizando diversas estrategias de subsistencia. Así surgen, de la recolección de 

datos, tres categorías que podrían ser utilizadas para posteriores análisis. La 

primera estaría relacionada con la forma en que satisficieron la necesidad de 

vivienda, en la cual desplegaron estrategias con la recolecciona de materiales 

desechados por una fábrica, o utilizaron otro tipo de materiales con chapas, 

madera, nailon, etc. Para satisfacer otras necesidades como las laborales se 
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integro dos modos, por un lado la venta de mano de obra en el mercado 

informal, como changas variadas, como por ejemplo albañilería,  electricidad, 

entre otras; y por otro lado se utilizo la venta de productos: realizados en el 

hogar, como chipacos, tortillas, facturas, etc; y venta de animales que crían 

para ese fin como es chanchos, conejos y pollos. 

Para contar con los servicios mínimos como la luz y el agua se valieron de los 

tan conocidos enganches para hacer uso de ese servicio y no tener que 

abonarlo. 

La ayuda del Estado generalmente es de manera restringida, debido  a que 

ellos comentan que los políticos se acercan únicamente en momentos 

estratégicos como las elecciones. Actualmente las personas que se encuentran 

trabajando, están beneficiados con el plan jefes y jefas de hogar dependientes 

de la nación y el  plan económico comunitario. 

Anteriormente este lugar fue beneficiario del plan de emergencia habitacional, 

pero esto no soluciono los problemas que estos tenían con respecto a su 

vivienda. 

La situación de pobreza en la que viven los pobladores de vi lla coy, hace que 

estos se sientan marginados, pero aun más lo es por el escaso o casi nulo 

reconocimiento de ellos en los marcos de la planificación urbana.  
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