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Redes familiares y estrategias de supervivencia 
en sectores populares 

Gerardo Rossini* 

El objeto de este trabajo son las tácticas de supervi-
vencia en un barrio del Conurbano Bonaerense 
problematizando los tipos de redes que sus habitantes 
establecen en el ámbito familiar. Tratando de escapar 
de los análisis culturalistas o puramente funcionalistas 
que desproblematizan las características y formas que 
puedan asumir en contextos sociales, políticos y eco-
nómicos marcados por transformaciones simbólicas 
fuertes. Si bien hay autores que critican estas posturas 
funcionalistas colocando la reproducción de los secto-
res populares dentro de una problematización de la re-
producción de la sociedad no logran en general 
problematizar el hogar y la familia como espacios de 
disputas y en transformación. Asimismo tampoco dan 
cuenta de las representaciones simbólicas que están 
involucradas en tanto fundamentales para entender las 
prácticas o estrategias que adoptan tanto individuos 
como las familias. 
Sostengo que, para mi caso, actualmente las formas 
organizativas basadas en lazos familísticos son inesta-
bles, con gran ambigüedad de normas, y dentro de las 
cuales entran en juego diversas tensiones entre mode-
los ideales y las constricciones de la realidad económi-
ca minando la solidez de los lazos. 
El objeto de este trabajo son las tácticas de supervi-
vencia en sectores populares de un barrio del conurbano 
bonaerense (Los Eucaliptos, San Fransisco Solano, 
partido de Quilmes) problematizando los tipos de re-
des que establecen en el ámbito familiar. El énfasis en 
las relaciones sociales y prácticas que den cuenta de 
estrategias o tácticas de reproducción toma especial 
relevancia en el actual contexto de fuerte pauperización, 
desempleo, pero también de desmovilización política y 
redefinición del espacio social: la ruptura de un espa-
cio social integrado -basado en la movilidad social as-

cendente- hacia un modelo de exclusión-separación. 
Por lo tanto se hace necesario un analisis de las redes 
basadas en lazos familísticos dando cuenta de su 
alcanse, qué rol cumplen, y qué tipo de respuesta cons-
tituyen; cuánto incluyen y cuánto excluyen, cuánto pro-
tegen el tejido social y a la persona, cómo pueden for-
talecer los lazos sociales en términos de solidaridad. 
De qué modo las prácticas inherentes a estas redes se 
orientan según valorizaciones sobre familia, solidaridad, 
pareja. 
Sostengo, para mi caso, que actualmente lazos 
familísticos son inestables, con gran ambigüedad de 
normas, y dentro de las cuales entran en juego diver-
sas tensiones entre modelos ideales y las constricciones 
de la realidad económica minando su solidez. 
Para Larissa A. de Lomnitz, en un trabajo ya clásico, la 
respuesta a cómo sobreviven los marginados en un 
barrio de las afueras de la ciudad de México (Cerrada 
del Candor) está en la familia que configura una red de 
relación de prestación y recepción de ayuda, que pue-
de denominarse 'estructura de supervivencia' (la sub-
sistencia la obtienen en el mercado) y que es parte im-
portante de las relaciones económicas en que están 
involucrados (1998: 74). Estas redes representan para 
ella una parte de un sistema económico informal para-
lelo que aprovecha los recursos sociales y opera en 
base al intercambio recíproco entre iguales (1998: 12). 
Utiliza relaciones sociales tradicionales (la familia, el 
compadrazgo, la amistad). Para Lomnitz la inestabili-
dad económica de la estructura social marginal (se re-
fiere a que no están integrados al sistema de produc-
ción económico urbano-industrial) no ha producido un 
debilitamiento de las instituciones tradicionales (fami-
lia, parentesco), por el contrario, existen evidencias de 
su evolución y persistencia en la barriada (1998: 100). 
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Han demostrado vitalidad puesto que constituyen la 
base de las innovaciones y mecanismos de adaptación 
a la marginalidad. 
Construye una intensidad de frecuencia de intercambios 
donde la familia de sangre -primero padres y hermanos-
obtiene el máximo de confianza. Es decir que la distan-
cia social determina en gran medida la intensidad del 
intercambio -se puede modificar por desigualdad social 
y distancia física- y a su vez está, la forma de este inter-
cambio, prescrito por las pautas culturales. 
Coincido con Selby en que le hogar existe bajo presio-
nes formidables económicas y sociales y queda obliga-
do a transformarse para lograr un nivel mínimo de bien-
estar. Estos no habitan un espacio de oportunidades 
sino un espacio de obligaciones. Una de estas trans-
formaciones es el hogar complejo o extenso. El hogar 
complejo como ideal no se cumple en la Argentina; hay 
ideales de mejora del nivel de vida con el arribo a la 
ciudad que dejan atrás viejas patrones como la familia 
extensa o el hogar complejo, la complejidad es un re-
sultado de presiones económicas, y no el propósito, ni 
el destino querido de la gente que los conforma (A. Isla, 
M. Lacarrieu, H. Selby, 1999:106). El hogar complejo 
requiere paciencia y diplomacia extraordinarias. 
Lomnitz describe un proceso dinámico de cambios en 
el tipo de unidades domésticas: 11 Es importante visualizar 
el problema de residencia y organización familiar como 
resultado de un proceso dinámico, que depende de cir-
cunstancias económicas, de la etapa en el ciclo de la 
vida, de la disponibilidad de unidades residenciales 
vacantes, de las relaciones personales entre parientes 
y muchos factores11 (1998: 42). 
La tirantez de las relaciones es una causa de la movili-
dad de los hogares. Lo que trataré de profundizar son 
justamente los conflictos en estas relaciones. Si coinci-
dimos con algunos etnometodólogos en considerar el 
discurso sobre la familia como una especie de ideolo-
gía política que designa una configuración valorada de 
las relaciones sociales, un modelo ideal de estas rela-
ciones; que tienden a funcionar como principios de cons-
trucción y de apreciación de toda relación social 
(Bourdieu, 1997). Es importante el análisis de esos con-
flictos para entender prácticas más allá de la unidad 
doméstica. 
Lomnitz dice que existe un ideal de neolocalidad de la 
cultura urbana industrial, que es transmitido a través 
de los medios de comunicación de masas. Este ideal 
generalmente no puede cumplirse en las circunstan-
cias de la marginalidad, por razones económicas. La 
unidad doméstica extensa de tipo compuesto debe com-

prenderse como un compromiso entre la familia exten-
sa de tipo rural (compartiendo techo o solar) y la familia 
neo local. 
Lomnitz establece que los hogares compuestos son la 
solución entre el ideal de neolocalidad y las 
constricciones económicas que imponen las relaciones 
familísticas de intercambios. Hogar compuesto le lla-
ma a casas, o cuartos contiguos con entrada indepen-
diente en los cuales cada familia nuclear paga su ren-
ta, prepara sus alimentos y educa sus hijos, pero sin 
embargo comparten el espacio exterior común y se 
intercambian ayuda mutua constante. Si bien en el caso 
de 'Los Eucaliptos' estudiado no hay en general renta, 
cada casa paga sus gastos de servicios independien-
temente. En general se trata del terreno de los padres, 
en el cual los hijos al juntarse construyen una casilla. 
Esta es una estructura doméstica que encontramos en 
el barrio con alta frecuencia. O sino se busca adquirir o 
establecerse en terrenos contiguos o cercanos (ver 
mapa de distribución de relaciones de ChichQ. 
Silvina Ramos (1984) realiza un estudio sobre redes 
familiares en el conurbano bonaerense al estilo Lomnitz 
y determina que a pesar de las tensiones que pueden 
sucederse no hay rompimiento de relaciones y que los 
miembros de la familia por ella estudiada arman su 
cotidianeidad y tienen expectativas hacia su futuro en 
relación a este tipo de lazos y de ayuda. 
La expectativa sobre su futuro significa que la relación 
es valorada y deseada cosa que necesitamos 
problematizar. Ya que para nuestro estudio hay tensio-
nes que están presentes en las relaciones familiares 
que dan cuenta de la centralidad de ideales que no la 
benefician. 
Mi argumento es que los excluidos en su reproducción 
recurren a una institución con la que pueden contar de 
alguna manera y que les precede, como es la familia, 
pero no lo hacen sin innumerables conflictos, 
haciendose notar su distención con el correr del timpa 
llegando a poner a sus miembros en situaciones de ais-
lamiento. 
Para Lomnitz 11estos individuos (los marginados) se ven 
obligados a crearse una red social. La confianza repre-
senta el cemento que cohesiona estas redes y hace 
posible el intercambio recíproco esencial para su su-
pervivencia.11 (Lomnitz, 1998: 215). 
Es nuestra forma de ver que por lo menos en Los Eu-
caliptos la confianza dentro de los comportamientos 
prescritos por la cultura para cada tipo de relación está 
en crisis- haciendo ambiguas las interacciones. Minan-
do las expectativas mutuas, y la familia no solo no es-
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capa a esto sino que es la institución donde estas trans-
formaciones más se hacen sentir. Produciéndose ten-
siones constantes entre viejas y nuevas pautas de com-
portamientos. 
Concordamos con Lomnitz en que hay un ideal de 
neolocalidad y de familia nuclear, que es en gran medi-
da transmitido por los medios de comunicación de ma-
sas, pero que en muchos casos no se puede cumplir, 
entonces, la familia compuesta se transforma en una 
solución no deseada, sino impuesta por las 
constricciones económicas. Pero a pesar de estar dis-
tribuidos en forma de familia compuesta que es lo que 
los autores de Parando la Olla (Isla, Lacarrieu, Selby, 
1999)denominan hogares en racimo no significa que 
las relaciones estén funcionando por el contrario con el 
correr del timpa los conflictos ocacionan rompimiento. 
Doña Eisa: los familiares no la ayudaban. 
Chichí: Estabamos como un sapo, no teníamos que 
comer. [ ... ] Mi familia que me va a ayudar, el otro día le 
pedí un poco de pan a mi hermana, la que vive acá y no 
me dio porque tenía poco. Hasta que salí adelante y 
después comencé a trabajar[ ... ] Cuando yo quedé sola 
mi hermana me dice vendé ahí y hacete una casita en 
el fondo de mi casa quedate ahí, porque ella no tiene 
hijos [ ... ], así no te sientas sola, nosotros te vamos a 
ayudar, y bueno yo vendí y me hice un ranchito en el 
fondo de mi hermana. Y después mi hermana empezó 
que le molestaban los chicos y todo el problema con el 
asunto de los chicos y yo no sabía donde ir. Y después 
yo empecé a salir con el muchacho este que estoy y él 
me dijo: -querés ir a vivir a la casa- y yo no me quería ir 
pero después como no aguantaba más agarré y me fui. 
Y ahora va a hacer cuatro años que estamos viviendo 
ahí. 
E:Y la relación que tenés con tus hermanos como es? 
Chichí: Y yo en mi casa y ellos en la suya. 
E: Pero no tienen ninguna relación de ayudarse, de pres-
tarse cosas? 
Chichí:Y no porque yo prefiero pedirle a un vecino y no 
a la familia. Porque evito muchos problemas. Yo si ne-
cesito una zapatilla, un plato de comida prefiero ir a 
pedirle a un vecino y no a la familia. 
E: Y a tu mamá? 
Chichí: Tampoco. 
Es importante remarcar las tensiones a las que está 
expuesta toda familia en condiciones de pobreza, 
Bourdieu (1997) dice que estos conflictos pueden im-
poner el mantenimiento de una determinada cohesión, 
es lo que postula también Lomnitz. Pero lo que vemos 
en Los Eucaliptos es que las tensiones sumado a los 
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modelos ideales que imponen la familia nuclear en de-
trimento de la extensa o compleja es tan fuerte que 
acarrea un conflicto constante en las relaciones a la 
que están obligados los individuos por imposición de la 
realidad económica. 
Pero a los conflictos normativos que se dan entre fami-
lia extensa y familia nuclear se le agrega los que se 
dan entre familia nuclear y pareja. Este último conflicto 
está dado por una inestabilidad fuerte de las parejas, 
minando el ideal de familia nuclear y de neocalidad. Se 
da lo que remarca Lomnitz para Cerrado del Cóndor 
una bajo nivel de compromiso emotivo entre esposos. 
A esta tensión entre ideal de familia nuclear y 
neolocalidad y la inestabilidad de la pareja se ve com-
prometida además por la fuerte presencia de la violen-
cia en el seno del hogar. 
Doña Eisa: el marido de Chichí es un borracho y le pega 
mucho, toda la familia de él son medios locos, ensegui-
da se agarran a palos. Una vez vino el hermano de él y 
dos veces se agarraron todos a palos. Otra vez vino la 
madre y lo mismo; se agarraron con Chichí y termina-
ron todos en la policía. Una vez la madre de ella lo 
denunció porque le había pegado mucho (a ChichQ, lo 
encerraron y ella fue a buscarlo y dijo que no, que no le 
había pegado. La culpa es de ella que no hace nada. 
Empezó el divorcio pero hace mucho que está parado, 
ahora parece que le pidió a Fany (la puntera radical) 
que lo adelante. El tipo, además, tiene otra mujer y un 
hijo. Una vez Chichí lo siguió y el tipo entró a una casita 
y Chichí llamó a la puerta y cuando salió él, ella se 
metió y encontró a la otra en la cama y embarazada. 
[ ... ] cuando Chichí y la madre iban a votar se encontra-
ron con el marido que iba del brazo con la otra embara-
zada y se cruzaron de vereda y se agarraron, hubo 
sangre, de todo. [ ... ] una vez el marido le pegó a mi 
hermano (el padre de ChichQ y se enteró mi hijo que 
estaba jugando en la canchita y se fue, se lo tuvieron 
que sacar porque casi lo mata. [ ... ]el marido de Chichí 
trabaja pero le llevará plata a la otra, parece que alqui-
lan una casita. 
Siguiendo a Ruth Horowitz podemos pensar que los 
conflictos normativos son proclives a resoluciones cul-
turales nuevas, la violencia se ve implicada dentro de 
estos dilemas en la esfera de la acción (1986, 90). Es 
decir que es dificil la resolución de ese dilema entre 
modelo de familia nuclear y la fuerte presencia de la 
infidelidad, familias paralelas, etc. 
Entonces a modo de resumen: la ayuda mutua se ve 
afectada por la forma que revelan los lazos familísticos 
en general. Estos presentan una distensión que es en 
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gran parte producto de modelos ideales: la familia nu-
clear y el patrón de neolocalidad que entran en conflic-
to con las imposiciones de la economía (las relaciones 
familísticas). La familia compuestas es una solución a 
este dilema pero que no salda las tensiones. Por otro 
lado el ideal de familia nuclear sufre los embates de la 
poca afectividad que rige la relación entre esposos y la 
poca estabilidad de la pareja. 
Es de distinguir que no es posible encontrar en Los 
Eucaliptos redes familiares en el sentido en que los 
describen tanto Lomnitz como Ramos por el contrario 
presenciamos una miríada de relaciones inestables, 
ambiguas que están lejos de ser el seguro social co-
operativo de los pobres. Estas relaciones son 
ambivalentes a diferencia de una institución que mues-
tra una gran fortaleza y estabilidad: el compadrazgo. 
Que se constituye en una malla de contención impor-
tante que subsana en alguna medida las falencias pre-
sentes en los lazos familiares. Además no entra en con-
flicto con el ideal de familia nuclear que es difundido 
por los medios de masas. 
Dentro de las características del compadrazgo vemos 
que no es recíproco en el sentido de que un padrino de 
un hijo conlleva la obligación de apadrinar a un hijo suyo 
a su vez. No está, al contrario de Cerrada del Cóndor 
donde eligen en general parientes cercanos ya que la 
institución del compadrazgo esta al servicio del refuer-
zo de las redes de ayuda recíproca familiares (Lomnitz, 
1998), al servicio de estas redes .. La elección cae en 
no familiares justamente porque está sirviendo a la ines-
tabilidad de esta, de la familia. 
Y evita la tirantez entre parientes lineales y colaterales 
que está presente en la familia extensa pero también 

en la compuesta debido a la cercanía física. Es decir, 
que crea una malla de contención más que importante. 
En el caso de Chichí tiene 13 compadres, once por sus 
hijos y dos en los que ella es madrina. 
Entonces a modo de resumen: la ambigüedad y con-
flictos que caracteriza las relaciones familísticas en Los 
Eucaliptos hacen a esta insuficiente para contener las 
carencias que impone la realidad económica. El com-
padrazgo si bien es estable no logra subsanar estas 
dificultades. Se hace entonces imprescindibles las re-
laciones vecinales y estatales que son fundamentales 
porque agregan un cordón de seguridad extra a las 
distensiones de los lazos familiares dentro de las difi-
cultades económicas generales. 
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