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Resumo

Neste artigo, examinamos os
fatos acontecidos em dezembro de
2001 na Argentina e historicizamos
as mudancas e as transformacoes
dos grupos socioeconomicos, cen
trando nosso interesse em sua po
larizacao. 0 trabalho de campo deu
se na area da Capital Federal e na
Grande Buenos Aires, e foi feito em
manifestacoes e protestos popula
res no corneco de 2002, em dialo
go com 0 material bibliografico for
necido por meios de comunicacao
e textos teoricos antropologicos .

Abstract

In this paper I examine the
facts occurred in December 2001 in
Argentina, and I try to historicize the
changes and transformations in so
cio-economic groups, focusing on
their polarization. The fieldwork has
been conducted in the Capital City
area, Buenos Aires, and its conurba
tion.Manifestationsandpeople's pro
tests in the beginning of 2002 have
been studied, in connection with bi
bliographical material furnished by
the media and anthropological theo
retical texts. I begin considering the

• The argentine disappointment
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Saimos dos panelacos (cacerola
zos) e dos piquetes- e fizemos uma
cobertura cronologica retrospecti
va da era do Estado do Bem-estar
ao presente. Com isso, queremos
mostrar 0 quanto mudou a constru
yao social das identidades simul
taneamente ao processo da transi
yaO do Estado do Bem-estar ao es
tado Neoliberal. Em consequencia
desse processo, apareceu 0 isolarnen
to do individualismo e da fragmenta
yao social, como referencia aos va
lores da globalizacao. No cenario da
econornia globalizada, a vida cotidia
na reve1a uma situacao em que pre
valecem 0 desemprego e problemas
de saude causados pela pobreza e
alimentacao inadequada. Revelamos
o processo de crescimento das iden
tidades novas: "caceroleros, piquete
ros e vizinhos", como a representa
yaO dos grupos de povos excluidos
dos direitos sociais.

Palavras-chave: Globalizacao;
Estado Neoliberal; atores sociais;
redes sociais ; direitos soc iais.

"cacerolazos" and "piquetes" protes
ts (protests against governmental au
thorities consisting in using cooking
pots and pans as drums) and I pre
sent a retrospective, chronological
coverage from the age ofwelfare state
to the present. This allows me to show
how much changed the social recons
truction ofidentity simultaneously to
the process of transition from the
welfare state to neoliberalism. As a
result, the emergence ofindividualism
and the social fragmentation appea
red in connection with values related
to globalization.In the globalized eco
nomic scene, daily life discloses a si
tuation in which unemployment and
health problems caused by poverty
and inadequate nutrition prevail. I try
to disclose a process ofgrowing up of
new identities:namely, "caceroleros,"
"piqueteros," and their neighbors, as
representationsofgroups ofpeople ex
eluded from the social rights.

Keywords: Globalization ;
neoliberalism; social actors; social
networks; social rights.

"Los procesos politicos y sociales determinan
los temas por tratar en ciencias sociales. "

Mario dos Santos, 1987

, Os cacerolazos ou panelacos sao manifestacoes de protesto diante das autoridades do
governo, que foram iniciadas depois do Estado de sitio . Bater pane1a e 0 que caracteriza
essas manifestacoes. Os piquetes sao uma linha da gente piquetando urn ponto, com a
finalidade de impedir de atravessar uma rna.
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A 10 largo de los ultimos afios escuchamos y leimos en mas de una
oportunidad que se estaba produciendo una polarizacion entre los

sectores socioeconomicos, Detras de esta frase y a partir de ella pode
mos descubrir e1 proceso, es decir, e1 camino que nos trajo hasta aqui,

Los cacero1azos y los piquetes 0 los cacero1azos y los saqueos cor
responden ados sectores, 1ac1ase media y los sectores mas pobres, ambos
pauperizados a 10largo de 1aconfiguracion economica politica de los ulti
mos veinticinco afios. El tema sobre el que focalizamos nuestro interes es
e1 resurgimiento de actores sociales colectivos despues de afios de aisla
miento individualista y fragmentacion social. Para lograr este objetivo, he
mos realizado trabajo de campo en las manifestaciones y protestas popula
res desde el inicio del 2002 en dialogo con e1 material bibliografico propor
cionado por los medios masivos y textos.teoricos antropologicos.

Cronlca de una muerte anunciada: el Estado neoliberal

A partir de mediados de la decada del 40' el Estado de posguerra
se encargo de arrnonizar los conflictos y mantener la paz social, en aras
de lograr este objetivo tuvo que expandir los derechos socia1es y promo
ver nuevas y mejores condiciones minimas de vida para 1a sociedad.
Este Estado genera identidades de c1ase y nacion con alta valoracion de
1asolidaridad y de 10colectivo.

Este mode1o entre en crisis en los 60', la respuesta inmediata fue la
propuesta desarrollista que intento que aquellos grupos mas vulnerables in
corporasen habitos "modernos" para acceder a1 desarrollo. Pero en los 70'
cuando ya no pudo sostenerse con ninguna nueva medida, se tildo a1 Estado
de Bienestar de burocratico y caro de mantener. Como los conflictos
sociales tenian lugar dentro del Estado de Bienestar y se re1acionaban con su
papel en la redistribucion de recursos, este va a ser culpabilizado de los
conflictos en todas las areas vinculadas a: los derechos sociales, como con
secuencia se redujeron todos los problemas al campo de la economia y se los
despego de la politi ca. EI Estado argentino habia sufrido una fuerte perdida
de ingresos, por un 1ado se agotaron sus fuentes clasicas, a traves de los
impuestos directos y a las exportaciones, y par el otro aumento del endeuda
miento extemo para pagar los intereses de un capital siempre en aumento.
Asi 1acrisis se constituy6 en crisis fiscal del Estado. Esta crisis, por 10tanto,
se convirtio en e1 sustento ideologico en el que se apoyo 1aconcepcion eco
nornica neoliberal que redimensiono e1 papel que jugara el nuevo Estado.
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La adopcion de la concepcion neoliberal del Estado se define por la aus
teridad del gasto publico, privatizaciones, desregularizaci6n financiera,
la apertura a los mercados extemos, la reestructuracion de politicas
sociales y flexibilizacion laboral.

Desde el punto de vista neoliberal, ciertos gastos del Estado fueron
definidos como rigidos (justicia, defensa, seguridad publica y administra
cion) y por ello, los subsidios para el gasto social fueron la variable pre
ferida de ajuste. Esta filosofia afirma que los 40 afios previos de "estatis
mo" son los responsables de todos los males.

Asi de la mana de la dictadura, fue ganando consenso el discurso
neoconservador que 10gr6 hegemonizar el campo politico-cultural. Con
el pretexto de exterminar la guerrilla, se impuso una reestructuracion
econornica continuada por los gobiemos civiles hasta la actualidad. Este
mensaje termino de impactar a fines de los 80' cuando toco fondo la
crisis, culpando al Estado como el causante principal de la recesion y la
inflaci6n. Pero al mismo tiempo que los medios mostraban datos concre
tos sobre las deficiencias publicas se encubrian otros datos: como el
vaciamiento financiero llevado a cabo en las empresas publicas y la des
financiacion del sector vinculadas al pago de la deuda extema (GAR
CIA DELGADO, 1994).

Los resultados fueron: recesion econornica con concentracion
rnonopolica de las ganancias, aumento del desempleo, desercion es
colar, reaparicion de enfermedades como el colera y "extensas filas
en las embajadas espanola e italiana para gestionar la doble ciudada
nia" (GARCIA CANCLINI, 2000, p.2l8). De este modo, con la pro
puesta neoliberal los derechos sociales adquiridos gracias al Estado
de Bienestar, se desvanecieron y se profundizo la separacion publico/
privada cayendo la responsabilidad de reproduccion de los grupos
humanos en el ultimo ambito. Asimismo la mercantilizaci6n de la or
bita laboral dejo desprotegidos y sin salario a los trabajadores fomen
tando la aparicion de la "econornia informal". La elirninacion de tra
bas a inversiones extranjeras destruyo la normatividad sindical que
protegian al obrero de la voracidad del capital, esto genero migracio
nes y mercados informales muchas veces conectados con redes de
corrupcion y marginalidad.

Finalmente, las politicas sociales derivaron en asistencialismo, en
la medida que se centraron en programas de "promocion social", foca
lizados en los mas pobres. Estas no apuntaban a erradicar las causas
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del atraso y 1a dependencia sino a sostener redes de clientelismo poli
tico y fomentar 1a segrnentacion, En este sentido, las polfticas socia1es,
1ejos de combatir 1apobreza 1areprodujeron a1 provocar en los nucleos
mas vulnerables la imposibilidad de desarrollarse en forma aut6noma
cuando desaparece la asistencia. Si antes se podia tener derechos aun
que se fuera pobre, ahora sera preciso ser pobre, y reconocido como tal
pOl' una autoridad competente para acceder a ciertos derechos socia1es.
Todos estos rasgos son, los que sumados a la redistribuci6n regresiva de
la riqueza, que el modelo promovi6, provocaron el empobrecimiento de
las clases medias y bajas y e1 enriquecimiento desmedido del otro extre
mo de 1a escala societal.

La punta del iceberg de la concepci6n neolibera1ha sido la reducci6n
del gasto publico, que en 1apractica recay6 principalmente en 1areducci6n
de los gastos destinados a 1apolitica social y nos coloc6 en un escenario
donde la desaparici6n del Estado asistencial dej6 al sistema en un estado
de conflicto y ruptura de las solidaridades. El empobrecimiento provoca
do por la regresiva redistribuci6n de la riqueza alcanz6 entonces a los
sectores medios y de trabajadores asa1ariados.

Este modelo de Estado alcanz6 su auge, en la Argentina, a partir
de julio de 1989. E1pais estaba inmerso en una crisis de hiperinflacion,
con un abultado deficit fiscal, una enorme deuda extema y la cesaci6n
de hecho en los pagos de los intereses de la deuda. A esto se sumaba la
amenaza de los "saqueos" a supermercados y comercios ocurridos
durante los ultimos meses del gobiemo electo en 1983. El nuevo gobi
emo asumi6 como propio el diagn6stico neoliberal y lanz6 el ajuste,
basado en la privatizaci6n del conjunto de las empresas de servicios
estatales, muchas veces pagadas con titulos de la deuda extema que
detentaban los bancos acreedores y que en el mercado cotizaban muy
por debajo de su valor nominal (THWAITES REY, 2001). Un claro
ejemplo es el de Aerolineas Argentinas empresa que termino cediendo
sus rutas intemacionales y nacionales por quince veces menos de su
valor, y dos aviones boeing 707 en funcionamiento, que fueron compra
dos al m6dico precio de un d6lar con cincuenta cuatro centavos cada
uno. (GALEANO, 2005. p. 161)

En este marco se producen las privatizaciones de importantes em
presas estatales como Entel (Empresa Naciona1 de Telecomunicacio
nes), YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales) y Aerolineas Argentinas,
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entre otras empresas del Estado. La venta de YPF fue sancionada por el
Congreso Nacional el 24 de septiembre de 1992. Hemos elegido este
ejemplo, por encontrar en esta empresa e1 paradigma de desarrollo del
Estado de Bienestar. El descubrimiento de petr6leo en la region patag6
nica! y su explotacion fue seguido de la ocupaci6n territorial y el asenta
miento de poblaci6n, ambos auspiciados por el Estado, resultando en un
crecimiento poblacional asombroso respecto de los estandares de su
tiernpo". Para la vida de los trabajadores , pertenecer a YPF represen
taba percibir salarios altos, acce so a1hospital , obra social y vacaciones
pagas. Un trabajador de YPF no era solo un trabajador sino que su activi
dad se relacionaba con el destino de una naci6n, de modo que la inversion
laboral servia a un doble prop6sito: asegurar 1asupervivencia y contribuir a
un proyecto de caracter nacional. Para la vida de la regi6n patag6nica
constituy6 un desarrollo econ6mico y social que dinamiz6 la region ' , y se
vio reflejado en la construccion de barrios enteros, la realizaci6n del tendi
do de luz y cloacas y alcanz6 la vida cultural a traves de la construccion de
un teatro y un centro deporti vo. VPF, era para la comunidad, trabajo, salud,
educaci6n deporte y tiempo libre" (COSTALLAT, 1997).

, Fundaci6n de YPF: 1922 . En 1924 se decret 6 (gobierno de Uriburu ) la ampliaci6n de la
reserva pet ro lera para incl uir toda la zona Argentina de Tierra del Fuego y acordo a YPf
au to ridad p ar a exp lota r y produc ir petr 61eo en Sa lta y otr as prov inc ias . (N.A .: h asta
1952 Tier ra del Fue go era territorio provinc ial, con posterioridad a esta fecha se provin
ci aJi za) .

4 Todos los 13 de diciernbre, cu ando los argentinos celebran el "Dia del Petr6leo" reco rdando
el descubri mien to de 1907 en Comodoro Rivadavia, tambien prestan horncnaje a la memo
ria de Enr ique Mosconi. La veneracion difundida que mereee "el general del pctroleo" es un
retlejo di recto de la poderosa intlu encia que el nacionalismo petrol ero eje rce en la Argen
tina co nte rnpora nea. Como las ideas y la ace i6n de Mosconi rnovili zaron un poderosos
apoyo politi co. YPF sob reviv io el golpe de l '30 , llego a ser la ernpresa mas grand e de la
Argentina y se tra nsforrno en el s imbo lo misrno de la independencia econ6mica nacional,
in fluencia del mo delo de emp resa es tatal de YPF para los otro s paises latin oarnericano s,
Para mediados de la decada del '60, en Latinoarnerica - en once pai ses se habian organ izado
ernpre sas pe tro leras .

, Cu en ca pe tro lifera Sa n Jorge: forrn ada pOI' Ins local idades de Cornod oro Rivad avia en la
provinc ia de Chubut y Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz, ubicadas en el golfo San
Jorge y su zo na de inf1uencia en el limite entre las dos provincias mencion adas.

Co " La Federac i6n de S ind icato s Unidos Petro leros del Estado (S UPE) , un s ind ica tos de
trab aj adores de pet ro leo de alcance nac ional y res pa ldado pOI' el gobierno , cons iguio
gra ndes aurnentos sa larial es y rnejoras en las condi ciones de trabaj o y dc vida de sus
miernbros" . " [.. .J por prirnera vez desde la fundaci6n de la ind ustr ia petro1era del es tado,
los tra bajad or es de l petr61eo abrazaron la cau sa de YP F" (o p . c it ., p .24 3) .Sobre las
mejo ras de las cond iciones de trabaj o y de vivienda vel', cap. De Acci6n social de YPF en
Ar gentin a (p .75-85).
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Con la privatizacion de esta empresa, en menos de dos afios un
sistema econornico y una forma de vida que duro mas de cuatro de
cadas se hizo trizas. En las localidades de Cutral-Co y Plaza Huin
cul? el personal se redujo de 4200 operarios a 600 en menos de un
afio. Asi YPF dejaba de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual
la vida de Cutral-co y Plaza Huincul giraban. Llegando a 1997 el
30% de la poblacion econornicamente activa en Cutral-co estaba
desempleada. A principios del 2001 mas de la mitad de la poblacion
en Cutral-co y en la vecina Plaza Huincul, vivia por debajo de la linea
de pobreza (AUYERO, 2002).

Segun los datos preliminares correspondientes al censo 2001, so
bre totales de sexo y edad, una primera conclusion, aunque provisoria,
era la relaci6n directa entre deterioro del bienestar social y el retiro del
Estado en areas que contribuian a ese bienestar. Relacionado con ello, el
censo demostraba como durante la decada 1991-2001 hubo un desplaza
miento atipico y diferente a 10proyectado en 1980 para las migraciones
intemas, cuando todavia existian regimenes de promo cion industrial. Es
tos eran la consecuencia de un desequilibrio en cuanto a los asentamien
tos humanos que debe relacionarse con la ausencia de politicas publicas
inscriptas en los ajustes estructurales.

El Estado estaba urgido por cerrar las cuentas publicas, liquidar
cuanto antes 10 que diera perdida y reunir simultaneamente la mayor
cantidad de recursos posibles para cubrir las necesidades del COlio plazo.
El ajuste estructural dio lugar a una economia "estabilizada" y creo un
medio ambiente favorable para la inversion y al mismo tiempo un "creci
miento" que redujo exportaciones y disminuy6 las posibilidades de entra
da al mercado de trabajo y facilito la concentracion de riqueza. Continuaba
asi el proceso iniciado desde fines de los 70' de perdida de integraci6n
social expresado en un fuerte contraste entre los que participaban de los
beneficios de la modemidad y los que se encontraban condenados a la
miseria. La paradoja que mostraba este "nuevo modelo de acumulacion"
era que los buenos indicadores economicos no se reflejaban necesaria
mente en buenos indicadores sociales. De esta manera, este proceso de
mercantilizacion de servicios a traves de las privatizaciones selectivas, con
virtio en mercancia a aquello que antes se gozaba como derechos sociales.

7 Cutral-Co y Plaza Huincul en la provincia de Neuquen eran localidades "herrnanas" a las
mencionadas de la cuenca petrolifera San Jorge.
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"Si la vivienda, la educacion, la alimentacion, el
trabajo y el salario pierden su condicion de dere
chos para ser recursos cuyo aeeeso regula unica
mente el mercado el no acceso deja de constituir
un problema para devenir en problema de los
particulares. La polltica de legitimacion oscila
ra, entonees, necesariamente entre el asistencia
lismo, y la represion. " (GRASSI, HINTZE Y NEU
FELD,1994).

Habia una vez unos jefes...

"La Argentina desde hace un cuarto de siglo
viene dandole la espalda a todo 10 que sea

produccion ara arle auge a politicas financie
ras y rentisticas. "

Presidente Duhalde, febrero 2002

Los jefes a cargo del gobiemo mostraban una gran propension a
"sacar demasiado provecho de sus cargos gubemamentales", es decir, a
oprimir economicamente al pueblo. El peso material del sequito que acom
pafiaba al jefe y los aires pomposos que se daba recaian, por supuesto
sobre la gente comun, La exaccion y la centralizacion llegaron a su pun
to culminante cuando los costos burocraticos del gobiemo al parecer
aumentaron mas que los ingresos que se obtenian de las nuevas pose
siones, de modo que el jefe aument6 el desasosiego de su casa.

A esta altura, las tradiciones hablan de intrigas y conspiraciones
contra los gobemantes, urdidas por sus seguidores locales, confabulados
tal vez, con sujetos de regiones mas lejanas. La rebelion la iniciaban
siempre los j efes importantes que, par supuesto, tenian razones propias
para desafiar al poder supremo, pero cuya fuerza les viene de encamar
un descontento mas general. La revuelta toma la forma de un magnici
dio, de una lucha armada 0 de ambos a la vez.

La muerte de los tiranos habia estado a cargo de hombres con
autoridad y de los jefes mismos. La rebeli6n no fue entonces una revo
lucien: el cacicazgo derribado fue reemplazado por otro cacicazgo. Ha
biendose librado de las leyes opresoras el sistema no logro librarse de
sus contradicciones basicas, trascender y transformarse, sino que con
tinuo su ciclo dentro de los limites de las instituciones existentes.
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El poder y la opresion volverian a su punto de partida.
El re lato anterior pertene ce a las cronicas conternporaneas a la

conquista de Hawaii (s iglo xix) tal co mo fueran recopiladas por el antro
pologo Marshal Sahlins en las Sociedades Tribales y narra los usos de la
vida pol itica de esa epoca. l,Podemos, entonces como en un "juego de
semejanzas" , b uscar similitudes y tamb ien las diferencias con no sotros,
"el caso argent ino"?

Actores so cia les: Cacerolazos y saqueos

"Hemos embarazado a la Argentina de esta
nueva criatura, que es la formidable alianza

entre rabajadores, desocupados vecinos y
com erciantes. :'

Luis Delia Plaza de Mayo, enero 2002

Los ajustes estructurales no son solo un problema de la esfera econo
mica, a traves de ellos 10 que se expresa es una redefinici on global del campo
polit ico-cultural y del caracter de las re1aciones sociales, expresion a su vez
de la lucha y parte de un proyecto de "reintegracion social [donde] se rede
finen y se reintegran los suje tos y actores sociales: los ciudadanos, los traba 
j adores y los pobres" (GRASS I, HIN TZE, NEUFELD, 1994. p.. l l ).

En esta crisis de cacerolas y piquetes 10que debemos bu scar no es
la expresion de la anomia", sino develar la lucha social que se esta desar
rollando. Es ta hay que contextualizarla dentro del proceso que describi
mos al ini cio de nuestro trabajo y que desde la decada del '80 provoco
una estr atificacion social basada en la desiguald ad en las condicion es y
calidad del trabajo (precarizacion e informalidad laboral , sube mpleo y
desempleo) y en el consumo (mercantilizacion de servic ios que antes
confonnaban el grupo de los derechos sociales).

Con e l neolibera lismo, se instaura una lucha por la impo si
c io n de las demandas legit im as y lo s sectores en con fl icto c lasi 
fi caran como irracionales e ilegitimas a las demandas de los o tros .

s Durkhcirn describi6 el fenorneno de la anomia como el deterioro de las reglas morales, de los
principios culturales y de las normas basicas de conducta de la sociedad. Una vez derribadas
estas barreras los imp ulses hum anos mas primitivos se dcsatan sin control. "La anomia se
refleja en las ci udades en los signos tang ibles de la desorganizaci6n del lejido social como la
ruptura del hag ar y en los indices de conductas aberrantes como el crimen implacabl e y la
viole ncia malig na y sin senlido" (Durkheim, 1992, pag.398.).
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En el transcurso de los 90' la fragmentaci6n social aument6. Si du
rante el desarrollo del Estado de Bienestar la clase obrera tenia una
enorme capacidad de representaci6n y la posibilidad de definir politi
cas sociales ahora, con el neoliberalismo los individuos dejaron de
sentirse parte de los colectivos y se acentuaban los procesos de iden
tificaci6n con luchas e intereses especificos. Asi se instaura el quie
bre del mundo unido (BINDER, 1998).

En este contexto reconocemos "Ia fragmentaci6n de la sociedad"
entendida como el juego entre los sectores hegem6nicos que "buscan
construir 0 fabricar grupos sociales aislados" (BINDER, 1998) yaque
lIos que - como resultado de esta relaci6n de poder- quedan atrapados
en practicas de "guerra" contra aquellos "otros" que comparten iguales
condiciones desfavorables de vida. De este modo, estos grupos sociales
aislados son constituidos como "minorias", en tanto carecen de la posibi
lidad de producir politicas sociales y esta posibilidad queda en manos de
los sectores hegem6nicos. Por la misma raz6n soportan practicas arbi
trarias y su capacidad de defensa 0 protecci6n frente a elias es muy
limitada. Asi planteado, los grupos sociales aislados compitiendo entre si
y constituidos en minoria son una funci6n del mismo poder en la medida
en que carecen de capacidad para consolidarse como hegemonia.

Este nuevo orden mundial centr61a vida social en la instituci6n del
mercado. En este escenario el otro deja de ser nuestro semejante y no es
sino un rival por excluir 0 destruir. De los rasgos que caracterizaron al
proceso de aparici6n del nuevo orden mundial surgieron valoraciones
culturales como la eficiencia y el exito, ambos asociados a la competen
cia en el mereado y asumidas principalmente por la clase media. La
competencia en el mercado enmarcada en el "capitalismo salvaje" (MAN
DEL ERNEST, 1980) provoc6 un proceso de fragmentaci6n en el nivel
de las identidades sociales y este se expres6, en el nivel de las relaciones
sociales como una ruptura de las solidaridades.

En este contexto el individualismo se expres6 como "cultura del
naufragio", es decir, se valorizaron formas de asociaci6n que privilegia
ron objetivos particulares y las soluciones de los problemas por 10tanto
se expresaron en soluciones individuales.

Sin embargo, como mencionararnos en parrafos anteriores (res
pecto a la contradicci6n -paradoja de buenos indices econornicos
que no se traducen de igual modo en relaci6n con los indices sociales)
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el proceso de fragmentacion que encerraba al individualismo en la com
petencia por aquellos servicios que en otros tiempos habian sido dere
chos, ahora tambien producia otra paradoja: la "autogestion",

Desde finales de la decada del 80' y a 10 largo de la decada del 90'
los proyectos de "autogestion" fueron promovidos desde la politica esta
tal y, a la vez, fomentados desde los sectores subalternos que buscaban
la solucion a problemas urgentes que comprometian la subsistencia, tales
como la vivienda y la alimentacion (BOCa, 2002, p.31-32). De la mana
de la reduccion del gasto publico se fomento la descentralizacion del
sector publico estatal y en tal sentido este promovio la autogesti6n. Mien
tras tanto, para los sectores subaltemos la "autogestion" aparecio como
una posibilidad de solucionar los problemas de subsistencia y, asi, se agru
paron para generar proyectos que, unificando sus necesidades, les per
mitia alguna capacidad de negociacion para vehiculizar sus demandas.

Los programas de microemprendimientos, al igual que los proyec
tos de "autogestion" fueron promovidos por el sector gubemamental y/u
organismos intemacionales y dan cuenta de una poblacion excluida y en
muchos casos con posibilidades de una produccion economica marginal
y un desarrollo de posibilidades y practicas de subsistencia. Pero tambien,
hacia finales de la decada del 90' la experiencia de la "autogestion" se
traslad6 a la industria. Los primeros casos, IMPA (Industria Metalurgi
ca y Plastica Argentina) y Siam (electrodomesticos), son industrias
recuperadas por sus trabajadores que se organizaron a traves de coo
perativas. En la actualidad son mas de ochenta los establecimientos
industriales de diferentes rubros en todo el pais, que estan en la misma
situaci6n, abarcando a diez mil obreros que constituyen el Movimiento
Empresas Recuperadas.

En los grupos subaltemos la constitucion misma de la categoria
"trabajadores", estuvo ligada a la expansion y adquisici6n de derechos
sociales durante la etapa inicial del Estado de bienestar social (GRASSI,
HINTZE Y NEUFELD, 1994). Esta categoria se superpuso en gran
medida a la de ciudadano. En definitiva, la noci6n de ciudadania se rela
ciona con la aparici6n de los Estados de Bienestar y en especial con
los derechos sociales. La igualdad es a partir de entonces "igualdad
social" adernas de politica, y el Estado se constituye en garante de
los derechos sociales. Justamente, es esa concepcion de ciudadania
la que se restringe en consonancia con la caida del Estado de Bienestar.
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La nocion actual de ciudadania se presenta quebrada y hasta sin sentido.
En tanto los derechos? son constitutivos de la subj etividad y atendiendo
al proceso de su constitucion vemos, entonces, la contradicci6n que pro
voco la politica economica neoliberal en el mundo del trabajo.

En los tres modos que men cionamos de "autogestion" e1 cornun
denominador que hallamos -mas alla de resultados concretos de las ex
periencias que no es el objeto de nuestro trabajo- es la practica de agru
parse que aparece como un segundo movimiento en respuesta a la pro
pia fuerza centrifuga que provoco el neoliberalismo y que habiamos
descripto en parrafos anteriores. Frente al desinteres por 1a politica du
rante esta dec ada, el compromiso publico crece en una miriada de for
mas de asociacionismo y voluntariado.

Es necesario dej ar constancia que a1 tiempo que se desarrollaban
proyectos autogesti vos, durante 1adecada 90', desde los primeros afios
tambien ocurrian manifestaciones de protesta como fue el Santiagazo,
en la provincia de Santiago del Estero y los primeros piquetes (94 ' -95 ')
en Plaza Huincu1 y Cutral-Co (Neuquen) y Tartagal y Gral Mosconi
(provincia de Jujuy) y terminando esta decada con la toma del aeropu
erto intemacional de Ezeiza por parte de los empleados de Aerolineas
Argentinas.

Nuestra hipotesis con respecto a1 resurgimiento de actores soci
ales colecti vos se relaciona con la ap ar ic i6n de practicas de
(re)agrupamiento surgidas desde dentro del mismo proceso que provoc6
la fragmentacion y fomento los valores culturales vinculados al individu
alismo, en la medida que entendemos que "las condiciones 0 contexto
social son medio y resultado de las practicas sociales, par 10 cual pode
mos dec ir que estan objetivamente dadas, subjetivamente significadas y
tambien construidas por los sujetos" (DANANI, 1996, p.30).

v Existe en la actualidad una area de discusion en los Derechos Humanos entre los filosofos del
tercer mundo y los del prim ero, mientras que los pri mero hacen hincapie sobre la neccsidad
de prceminencia de los derechos economicos sabre los civiles y politicos, los occidentales
pregonan 10 contrario argumentando que estos derechos deben ante todo tutel ar la esfera de
la libert ad indi vidual contra el excesi vo poder del Estado. Par a los defensor es de los
derechos econornicos no se puede ser realmente libre con el estomago vacio y meno s aun
real mente h umano en la mi seria, solo cuando estos dcrech os se rea lizan plen amente es
posible crear esa igualdad de hecho que hace disfrutables y provechosas las Iibert ades civiles
y politi cas. En dichos paises el retraso eco nomico y soci al det erm ina la falt a , no solo de
ca rreteras, hospit ales, fabricas e infraestructuras apropiadas, s ino una adecuada escolar iza
cion (BULAN1KIAN, 2002).
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Segun nuestro criterio es en estas practicas "subterraneas" que
fueron desarrollandose a 10largo de la ultima decada en las que se gene
raron espacios de reflexion desde los cuales el "trabajo", la "salud", la
"vivienda" recobraron categoria de "derecho" .

Se esperaba que con la vuelta de la democracia se fundarian las
bases para hacer de la Argentina un "paraiso terrenal", Pero luego de la
esperanza vino la decepcion (TENTI, 1998). Las ventajas reales de la
democracia se quedan cortas con las expectativas generadas. La demo
cracia se presento caracterizada por transiciones entre elites que se au
tonomizaron de los electores donde las lealtades de los representantes se
pro cesaron haci a arr iba , Los defecto s de la poli tica (corrupcion, malver
sacion de dineros publicos y desprest igio de los liderazgos) alimentaron
un estado de desesperanza y descreimiento que traducidos en una caida
generalizada de las expectativas deri varon en la actual crisis de repre
sentaci6n. Donde 10 que se quebro es la relacion representante-repre
sentado manteniendo una actitud critica respecto a los dirigentes.

La desconfianza, el desinteres y hasta la condena y la agresi6n
hacia deterrninadas instituciones no significa que la sociedad deje de
interesarse por las cuestiones colecti vas (SIDICARO, FANFANI, 1998)

A part ir de considerarlo asi es que podemos ubicar la reaccion
tanto de la clase media como la aparicion de los "piqueteros". La clase
media y sus contradicciones historicas, esa misma c1ase que supo cons
truir un pais donde la movilidad social perrnitio el desarrollo de un po
tencial cultural y creativo, en la noche del miercoles 19 de diciembre
del 2001 en una reaccion espontanea las cacerolas acompafiaron los
cantos en contra del estado de sitio y las medidas economicas Entrado
el dia jueves resistio la represion de la policia montada y a las ordenes
de desalojar la Plaza de Mayo . A los que habian amanecido en la Plaza
se les un ieron los empleados del microcentro antes de su entrada a las
ofi cinas y cuando sa lian para la hora de almorzar. La concurrencia se
fue nutriendo con la gente que se acerc aba de los barrios. La represion
fue brutal contra todos sin distincion : motoqueros, oficinistas, estudian
tes . jovenes, adultos, muj eres, hombres , militantes. EI escenario co
tidiano se tr an sformo en un campo de batalla, los negocios bajaron
sus persianas y lo s edificios cerraron. Lo s gas es con que se repri
mio ha ci an el aire irrespirable, los disparos de proyectiles de plomo
y goma se esparcian en todas d irecciones, lo s montones de piedras
se acumulaban y la gente se repl egaba y volvia en un vaiven continuo.
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A este panorama se sumaron las noticias de los saqueos y corte de calles
y avenidas en el cinturon del conourbano y despues llegaron las noticias
de las muertes. Como resultado de estos sucesos los rumores que desde
temprano anunciaban la renuncia del presidente electo en 1999 se hicie
ron realidad.

Por primera vez, despues de afios de individualismo, el corralito
expresion que se uso a partir del 2002 para referirse a los depositos
bancarios que quedaron inmovilizados en los bancos- sacudio a 111 clase
media, se unio con la clase popular y salio a la calle (TORRADO,2002).

Sectores desocupados 0 excluidos de la productividad 0 el consu
mo mundializados, que no habian logrado ser "representados" por los
politicos ni escuchados por los gobiemos, cortaron rutas y avenidas.

La sensacion que se percibia era la del derrumbe de las institucio
nes, un colapso de los referentes y un profunda malestar. Segun el relato
de uno de los integrantes del Movimiento de Empresas Recuperadas de
la zona de Villa Martelli (NO, GBA):

"Durante la ultima decade vimos como se des
truian las fabr icas y las empresas. Parecia (y
parece) la batalla naval!": Tocado, hundido...
Asi, los trabajadores no teniamos ningun a
capacidad de respuesta. Mirabamos nuestra muer
te laboral, los mecanismos historicos, el paro, la
movilizacion no funcionaban, porque no habia a
quien reclamarle: el patron no tenia respuesta,
desaparecia (se barraba}, el Estado tampoco, ni
siqu iera las organizaciones sindicales".

Al referirnos a la identidad social , los individuos y los grupos es a
traves del sentido que dan a "los sistemas de clasificacion comunes [y]
por el uso que hacen de ellos" que se establece un acuerdo por el cual
surgen procedimientos de exclusion e inclusion que definen un "noso
tros" y un "ellos" (BOURDIEU, 1979, p. 557 -558 citado por PEN
NA, 1992). Si entendemos la identidad como una forma de clasifica
cion que se establece, agrupando y distinguiendo "marcas", podemos
entonces descubrir que existe una flexibilidad propia de cada proceso.

'" Referencia a un j uego basado en ejes de coordenadas que esconden la posicion de las naves
dibujadas sobre papel cuadriculado.
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Esta flexibilidad implica que los limites de la clasificacion cambian aten
diendo a la adquisicion de nuevos criterios que alteran al referencial de
reconocimiento , de alli surge un "uso maleable de las identidades" (PEN
NA, 1992, Cap. 11). Parte de esta disputa de sentidos se expreso en la
consigna surgida en las jomadas del 18y 19de diciembre: "Que se vayan
todos", donde "todos" eran "ellos ". En este juego de identificaciones
"ellos" abarca a representante s de los 3 poderes de la democr acia que
permitieron que los derechos, ahora recuperados con esa categoria, hayan
sufrido el proceso de convertir se en "bienes" del mercado.

Hacia adentro del "nosotros" se van perfil ando los cortes transver
sales dentro de los diferentes sectores de la sociedad, asilo expresan las
problematicas a que se abocan las asambleas barriales y los reclamos de
los piqueteros del Gran Buenos Aires como los de las provincias donde
representan a los excluidos y desplazados de la politica neoliberal. So
bre este mismo eje de corte transversal las problematicas locales van
nucl eando a las asambleas y comisiones interbarriales y armando re
des entre la capital y el conourbano y entre ellas y las provincias.

Este modo de conceptualizar las identidades sociales nos ayuda a
entender como desde la fragment acion y la ruptura de solidaridades que
caracterizo la ultima decada del siglo pasado , ahora participamos del re
surgimiento - via este uso maleable de las identidades - de nuevos acto
res sociales colect ivos: caceroleros, piqueteros y vecinos.
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