
Sueñan las pulgas con comprarse un perro

y sueñan los nadies con salir de pobres,

que algún mágico día

llueva de pronto la buena suerte,

que llueva a cántaros la buena suerte;

pero la buena suerte no llueve ayer,

ni hoy, ni mañana, ni nunca,

ni en llovizna cae del cielo la buena suerte.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneros,

corriendo la liebre, muriendo la vida,

jodidos los nadies, jodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no practican religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no aplican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los nada,

los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata
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¿QUIÉNES SOMOS?

Villa Itatí está situada entre las localidades de Bernal y Don Bosco, 
partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Según el censo reali-
zado en noviembre de 2018 por el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, su población es de 15.142 habitantes, siendo de este 
modo una de las más pobladas del conurbano. Su nombre proviene 
de la veneración de los pobladores hacia la Virgen de Itatí. 
El barrio de ItatÍ surge a partir de la década de 1960 por la instala-
ción en el conurbano bonaerense de familias llegadas del interior 
del país. Se encuentra divididas por varios sectores (La Cava - Falu-
cho-Las Piedritas-La Loma-Pampa).

“La cabeza piensa donde los pies pisan”. 
 Paulo Freire

Nosotrxs pertenecemos al Programa Envión CIC Santo Domingo, y 
vinimos a presentar nuestro segundo proyecto gráfico #SOYITATI 
Vol2. Elegimos para profundizar en la misma, el eje de trabajo 
“Exclusión Social y Desigualdad”.  Vemos que la desigualdad está 
fuertemente asociada a las clases sociales y de género. Por eso 
decidimos traerles esta nueva revista generando conciencia crítica y 
mostrando como muchas veces para los sectores más  vulnerables 
se acrecienta la brecha en el acceso a muchos bienes y servicios, y 
no goza de iguales condiciones que el resto de la sociedad. 



LA EXCLUSIÓN SOCIAL:  escasez de oportunidades y 
de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados labora-
bles y de créditos. Se da cuando a ciertos grupos se le niega el 
mismo acceso a la educación que al resto de la sociedad. La falta 
de acceso a la educación les impide tener las cualificaciones 
necesarias para  logra un buen empleo y conocimientos básicos.
Un individuo o colectivo son excluido socialmente cuando sobre ello 
se ejerce algun tipo de rechazo o discriminación o goza de iguales 
condiciones que el resto de la sociedad. 

DESIGUALDAD SOCIAL: es una expresión que refleja el 
trato discriminatorio que sufre un grupo de personas pero favorece a 
otras clases sociales. También es un problema socioeconómico 
producto de la mala distribución de la renta. Algunas de las causas 
pueden ser: Acceso desigual al capital, conocimiento y  tecnología.
Es una situación en la que dentro de un mismo territorio existen 
diferencias entre personas , propiciados por factores como la renta , el 
trato jurídico, la educación , el género, las preferencias sexuales, la 
cultura y la religión.



El Programa Conectar Igualdad creado en 2010 consistió en 
un comienzo en la entrega de computadoras a todos  los y las  
estudiantes y docentes de establecimientos públicos de edu-
cación secundaria, especial y de formación docente, en un 
plazo aproximado de tres años. Con dicho programa  se logró 

El Programa Conectar Igualdad creado en 2010 consistió en un 
comienzo en la entrega de computadoras a todos  los y las  estudian-
tes y docentes de establecimientos públicos de educación secunda-
ria, especial y de formación docente, en un plazo aproximado de tres 
años. Con dicho programa  se logró reducir la brecha digital, educati-
va y social.  Pero en 2018, durante el gobierno anterior se eliminó. El 
acceso a internet en los barrios populares sigue siendo un tema pen-
diente a resolver y no goza de iguales condiciones que el resto de la 
sociedad. 

 En un mundo digitalizado, en donde para realizar 
cualquier trámite nos piden que lo hagamos on line, el 
no tener acceso a internet pasa a ser un derecho que 
no se cumple. Es una obligación del Estado 
garantizar la conectividad de calidad en los 
barrios populares

Las compañías que proveen abandonan la zona por falta 
de rentabilidad  y por “ seguridad”, dejándonos así al 
margen de un servicio fundamental  para un presente 
digital. Está clara la desigualdad al acceso de servicio que 
padecen los vecinos y vecinas de los barrios populares con 
el resto de la sociedad 

En nuestro barrio, Villa Itatí, muchas chicas y chicos no tienen 
acceso  a  internet de calidad.  Durante la pandemia se dificultó la  
utilización de plataformas educativas y de  los espacios de clases 
online, que fueron  las modalidades de aprendizaje que los chicos y 
las chicas  durante la cuarentena, y al no contar con los servicios de 
internet de las grandes compañías, se vio afectado el aprendizaje 
de todas y de todos. 



Para nosotrxs  comer  y  alimentarse  son  conceptos total-
mente distintos y es importante poder diferenciarlos. En nues-
tro barrio, pocas personas, y entre ellxs niñas y niños, no 
tienen acceso a una alimentación saludable y completa. En 
época de crisis,  esta situación se profundiza y más en los 
barrios populares. “La comida” es a lo que se accede día a día 
sin pensar que incorporamos a nuestro cuerpo,  solo  es 
llenarnos para poder seguir adelante. Alimentarse es poder 
tener libertad y elección de decidir qué comemos y de qué 
manera hacerlo. Incorporar todos los nutrientes necesarios 
para un crecimiento pleno. 
La mala alimentación  existe en sus dos formas: obesidad y 
desnutrición.
Obesidad: se basa en la mala alimentación y suele ser el 
resultado de ingerir más calorías de las que se queman 
durante el ejercicio y las actividades diarias normales.

Desnutrición: esto básicamente se basaría en la no alimentación de 
niños/adolescentes/personas mayores abuelos y en los barrios 
vulnerados. Ejemplo en las villas de emergencia, una persona adulta  
que trabaja muchas veces no alcanza a poner un plato de comida en 
la mesa.

Entrevistamos a unos de los tantos comedores locales 
para poder conocer su realidad en la actualidad



alimentacion LA con 

NO se jode

- Generalmente se prepara guisos de carne, pollo, estofados, 
y guisos de lentejas y en ocasiones se reciben donaciones de 
pastas frescas.

1. ¿Qué comida se sirve en la semana?

- Se cocina más o menos, para unas 350 y 200 personas por 
el tema de cobro de (AUH, ALIMENTAR) que en general vienen 
menos personas y a fin y principio de mes suelen venir más.

2. ¿Cuántas viandas y para cuantas 
familias se preparan?

-Para la preparación de las viandas se necesita alrededor de 
(4 a 6) personas ayudando en la cocina que es para hacerla 
comida, servirla, y lavado de las ollas grandes y dejar prepara-
do y acondicionado para el día siguiente y si se cocina algo 
más elaborado más personal entre (8 a 10) personas.

3. ¿Cuánto personal se necesita para 
que el comedor funcione?

-Algo que mejoraría al barrio sería la iluminación por el tema donde 
se entregan las viandas y más cuando es invierno que oscurece 
más temprano y se corre más peligro por qué es oscuro. Horarios de 
entrega de 18:00 hs a 19:45 hs pm.La importancia de la solidari-
dad de los vecinos y vecinas, que se organizan en comedores y ollas 
populares para poder colaborar con la alimentación de la comuni-
dad, es algo que caracteriza a los barrios populares que entiende 
que la salida es entre Todxs.  
La importancia de las instituciones barriales como las escolares 
que brindan viandas a la comunidad, deben poder proporcionar 
alimentos necesarios para un crecimiento pleno y sano. 

4. ¿Qué cosas les faltaría para que esto 
mejore en el barrio?



La discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBTIQ+ 
lamentablemente sigue siendo un problema hoy en día. En muchos 
casos, las personas LGBTIQ+ se ven frente a diferentes tratos en sus 
trabajos por parte de jefes o compañeros. Además de ser perjudica-
dos a nivel de crecimiento profesional, tareas asignadas y salarios.
Luchan por leyes que permitan a estas personas realizar sus dere-
chos a la salud, la educación, la vivienda y el empleo.

- La disparidad en relación con los derechos y 
acceso a ayudas.

-Discriminación y trato desigual hacia la comuni-
dad LGBTIQ+

Esta realidad se profundiza en los barrios populares, 
partiendo de que a la misma comunidad se le dificulta
el acceso a ciertos derechos, las personas trans tienen el 
doble de dificultad.

Es por ello que desde nuestro humilde espacio exigimos 
que se implementen las leyes actuales y que haya forma-
ción e información en los espacios estatales para poder 
generar a futuro una sociedad más justa e igualitaria. 

Ley 4376 - Política Pública para el Reconocimiento y 
Ejercicio Pleno de la Ciudadanía de las Personas 
Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales 
(LGTBI)

- La ignorancia. Muchas personas desconocen el 
tema, y ante lo desconocido, actúan con agresiones.

-Los pocos espacios de atención especializada para 
la comunidad LGBTIQ+.

-El miedo de no querer admitir la propia sexuali-
dad.

-Creencias religiosas, paradigmas establecidos 
por generaciones familiares y culturales.

-La falta de leyes y estatutos que amparen a la 
comunidad LGBTIQ+.



“Se hace muy difícil el traslado por los pasillos en 
bajada, por los pasillos que están en mal estado, con el 
piso roto que  cuando llueve  se llena de barro. Necesi-
tan reparación porque es muy riesgoso, pienso que se 
me va a caer y que le genere un daño en su cuerpo.  Mi 
hijo, quien tiene 19 años,  nunca aprendió a trasladar-
se por sí solo, ni tampoco  a usar muletas. Para poder 
salir y entrar a mi casa, movernos por el barrio 
depende de la ayuda mía y de sus hermanos. “

En algunos sectores del barrio, por ejemplo en los pasillos, el uso de 
muletas y sillas de ruedas  es casi imposible.  Para estos casos 
siempre se requiere la solidaridad del vecino para ayudar a estas 
personas a llevarlos a lugares más firmes y que se puedan trasladar 
por sus propios medios. 
También notamos estas dificultades, no solo en personas que pade-
cen alguna discapacidad, sino también los abuelos y abuelas del 
barrio. Muchos y muchas los días de mal estado no pueden salir de 
sus hogares. Es un problema que nos queda resolver en la comuni-
dad de Itatí, porque muchxs deben salir a buscar su medicación, 
viandas o ir a trabajar. 
Este es uno de los casos que podemos mencionar del porqué la 
importancia de la urbanización en  el barrio.  Es nuestro compromiso 
poder colaborar con la implementación de la misma. 

En nuestro barrio, como en tantos otros de la Provincia de 
Buenos Aires, el libre tránsito por nuestras calles y pasillos se 
dificulta demasiado. Esta problemática se agudiza aún más los 
días de lluvias y tormentas.
Es por ello que hoy le presentamos el testimonio de una vecina 
del barrio,nombre de la vecina,  quien nos comenta la dificultad 
que se le presenta trasladarse con su hijo quien tiene problemas 
motrices y madurativos.



En nuestro espacio, El CIC Santo Domingo, recibimos la visita 
de Ariel González - Poeta y escritor vecino del barrio Villa Itatí.
Nos pareció interesante poder compartir una tarde con él y 
que nos cuente su proceso de superación del consumo de 
pasta base. Ariel no solo nos demostró el amor y dedicación 
que tiene por la escritura , sino también un camino de fortale-
za y entrega para poder salir delante de su consumo, que 
para entonces llevaba unos quince años
Sufrió en carne propia los infiernos que transitan las perso-
nas con esta problemática: transitar situación de calle, abuso 
de autoridad por parte de la policía, problemas con otros 
consumidores, riesgos para ir a comprar, etc. etc. 

Ariel comenzó muy  temprano con su consumo el cual con el 
tiempo se agravó. Nos comentaba la lucha y acompañamien-
to de madre, quien nunca lo dejó “tirado”. En esto, resaltamos 
la importancia de los lazos afectivos para poder superar estas 
situaciones. Mientras compartía su relato, el cual escuchába-
mos muy atentos y atentas, porque realmente las situaciones 
que describe, momentos que le tocó  vivir   eran impactantes 
y a la vez preocupantes, porque sabemos que en la actualidad 
muchos pibes y pibas de nuestro  barrio están transitando 

esta situación dolorosas; pensábamos que se puede hacer 
para que esto no ocurra más. ¿Qué instituciones deben forta-
lecer el buen crecimiento de los pibes y pibas?, que rol tiene 
el ESTADO en esta problemática?...   en fin, seguíamos 
escuchando. 

“Mientras estaba en abstinencia, un día de lluvia 
y sin poder salir de mi casa porque estaba todo
inundado el barrio, vi un cuaderno y una lapicera 
y empecé a escribir”.

Así fue como comenzó a contarnos como  la escritura salvó su 
vida. Con ayuda de su madre, quien le pasaba en limpio y orde-
naba el escrito, pudo llevar adelante la edición de dos libros. 
 Pudo presentar sus escritos por muchos lugares comentando 
su historia de vida. Hoy se encuentra trabajando en el progra-
ma SERES LIBRES, que conduce Gastón Pauls y que sale por 
la pantalla de Crónica TV los días viernes por la noche. Intenta 
poder transmitir su experiencia en fortaleza para otros consu-
midores.

“El paco, no es una droga como las 
 demás. El Paco te quita el alma”

“La abstinencia llega y te ata de pie y mano. Ahora 
si vos la llamas y la esperas con la guardia alta, 
no puede” 

Ariel González 
entrevista 

Poeta

Dejamos el link de Youtube donde Ariel cuenta su testimonio 
en el Programa Seres Libres: 
https://www.youtube.com/watch?v=1okcmdSr-Ac
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LISTA DE PALABRAS:

ACCESO DESIGUAL
CLASISMO
CORRUPCIÓN
DERECHOS HUMANOS
DESIGUALDAD
DIFERENCIAS
DISCRIMINACIÓN
ECONOMÍA

ESTADO
ESTIGMA
ECLUSIÓN SOCIAL
INJUSTICIAS
MARGINACIÓN
POBREZA
PRIVILEGIOS
SOCIEDAD
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