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1.         PRIMERA PARTE 

LA TRAGEDIA DE CROMAÑÓN: LOS POSIBLES VÍNCULOS ENTRE EL 

EPISODIO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NEOLIBERALES 

 

1.2.      RESUMEN 

En la presente Tesis se trabaja en procura de averiguar la vinculación o nivel de 

incidencia contextual social producto de la concepción ideológica neoliberal 

imperante en la década de los noventa, en la tragedia conocida como “Masacre de 

Cromañón”, ocurrida en el boliche homónimo el 30 de diciembre de 2004 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Dicha tragedia se circunscribe al evento que tendría lugar, protagonizado por el 

grupo de rock “Callejeros”, promotores de una cultura provista de ciertos y 

determinados caracteres que por razones que también se analizarán, influenció de 

manera predominante a sus seguidores, entre los cuales se insertan las víctimas del 

fatídico desenlace: “Los Chicos de Cromañón”.  

A tales efectos se aportan al mismo, las conclusiones obtenidas como resultado del 

exhaustivo trabajo de campo realizado en el marco de la búsqueda de elementos 

vinculantes que permitan dilucidar con la mayor especificidad posible, qué aspectos 

de la concepción político-económica de referencia indujeron o crearon un campo 

propicio para la materialización de tan luctuoso acontecimiento. 

Asimismo, en idéntica línea de investigación y en procura de la obtención de teorías 

que pudieran explicitar los fenómenos observados, se consultó bibliografía, detallada 

al final del trabajo, de diversos autores especializados en distintas disciplinas en un 

intento por incrementar el espectro de comprensión del tema bajo análisis. 
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2.          SEGUNDA PARTE 

2.1.       INTRODUCCIÓN 

“No es fácil abordar la pluralidad de sentidos que alberga Cromañón para la 

sociedad argentina. Y no es fácil, no solo porque esta pluralidad obtura cualquier 

lectura en términos unívocos, sino también porque a tres años de los hechos 

ocurridos en ese recital, Cromañón nos sigue planteando una serie de interrogantes 

muy incómodos, antes que un diagnóstico cerrad o definitivo (…)” [SVAMPA: 2009,  

213]. 

Efectivamente, hoy han pasado ya casi cinco años entre las tantas cuestiones que han 

tenido lugar en torno al hecho, desde el lento proceso de concientización de la 

magnitud de lo ocurrido hasta la interpretación plasmada en sentencias judiciales que 

resultaron una nueva herida para los sobrevivientes, familiares y amigos de los 

chicos fallecidos.  

Sin embargo, mas allá de lo jurídico, la trascendencia del hecho ha captado y sigue 

captando el interés de varias disciplinas, en un intento desesperado por explicar 

aquello que marcó un antes y un después en la cotidianeidad de nuestra sociedad,  

perpetuando la herida abierta de la memoria nacional en torno al desamparo que 

experimentan cada vez mas nuestros compatriotas. 

El riesgo social se define como los posibles daños que desde el ahora puedan ser 

anticipados como consecuencia de una toma de decisiones o acciones específicas.  

Son construcciones simbólicas constituídas en base a un elemento referente de 

sociedad, de una observación. La Sociología ha intentado definirlo desde tres 

perspectivas, que son: la Objetivista, cuyo principal exponente es Ulrico Beck; la 

Culturalista, representada por Mary Douglas; y el Constructivismo sistémico 

operativo de Niklas Luhmann. 

La perspectiva Objetivista opina que el tratamiento del riesgo social depende de 

condiciones sociales estructurales existentes; la Culturalista que depende solo de la 

cultura de esa sociedad y el Constructivismo sistémico operativo dice que los 

aspectos objetivos y la construcción social de los riesgos se fundamentan en la 

observación.  

El neoliberalismo implementado en la década de los noventa ahondando la brecha 

entre ricos y pobres, entre ideales y medios para conseguirlos, con un discurso de 
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frivolidad y fuerte concepción capitalista de ganar o ganar, lo mas que se pueda y a 

costa de lo que sea, deja en evidencia toda su crueldad en hechos como el analizado. 

El tejido social se va destruyendo, la perspectiva de sociedad como conjunto de 

individuos que tienden de manera homogénea al mismo nivel de oportunidades se 

pierde y el horror se instala como respuesta a tanta injusticia. 

 

2.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La juventud precarizada.  La marginalidad como filosofía de vida. La violencia como 

modo aceptado de expresión. La droga y su relación con el rock y el aturdimiento en 

relación con la evasión. La carencia de objetivos a largo plazo y proyectos de vida. 

La tendencia al menor esfuerzo como mandato cultural. La resignación por la 

precariedad. La libido dirigida a la pérdida de la propia identidad en aras de la 

identificación total con el grupo que además en su conjunto solo se identifica con 

líderes que parecerían ir hacia ningún lado. El desprecio por la superación personal 

en términos de instrucción, capacitación laboral o mejora socio-económica. La 

metáfora del fuego. La apología de la nada, de la muerte, de la oscuridad, del futuro 

incierto, de la falta de fe. La instauración del mandato de todo lo opuesto a lo que 

socialmente es relacionado con la vida. 

 

2.1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el conjunto de ideas-fuerza que fundamentaron las creencias colectivas en  

la sociedad argentina durante el período 1990 a 2004? 

¿Qué políticas de Estado sostenidas por la corriente neoliberal instaurada en nuestro 

país en ese período fueron implementadas de manera generalizada? 

¿Cómo respondió la sociedad argentina ante esas políticas? 

¿Existe vinculación posible entre las ideas-fuerza influyentes en el colectivo 

nacional, las políticas de Estado y el suceso conocido como “Masacre de Cromañón? 

¿Qué elementos de los planteados en la hipótesis anterior fueron los mas 

predominantes en el desencadenamiento del hecho estudiado? 

¿Cuáles son los componentes psicodinámicos movilizantes comunes que sostuvieron 

y sostienen las conductas de los seguidores del grupo Callejeros? 

 



 7 

2.1.3.  ESTADO DEL ARTE 

ALABARCES, Pablo (1993) “Entre gatos y violadores. El rock nacional en la 

cultura argentina” (Buenos Aires: Ed. Colihue) 

GARCÍA CANCLINI, Néstor (2004) “Las culturas populares en el capitalismo” 

(Mëxico D.F: Ed. Nueva imagen) 

MARGULIS, Mario (1994) “La cultura de la noche” en Margulis, M. y otros “La 

cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires (Buenos Aires: 

Ed. Espasa Calpe, Págs. 11-13 

SVAMPA, Maristella (2005) “La sociedad excluyente. La argentina bajo el signo 

del neoliberalismo” (Buenos Aires: Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A.) 

SVAMPA, Maristella (2008) “Cambio de época. Movimientos sociales y poder 

político” (Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno, Págs. 213-220) 

URRESTI, Marcelo (2008) “Jóvenes excluídos totales. El cuerpo propio como 

última frontera” en Segundas Jornadas sobre problemáticas juveniles: Violencia-

lenguaje y políticas públicas (Buenos Aires) 

 

2.1.4.  HIPÓTESIS  

El conjunto de ideas-fuerza que fundamentaron las creencias colectivas en la 

sociedad argentina durante el período 1990 a 2004 fueron probablemente el 

rendimiento y la productividad trasladadas a la racionalidad y la ideología 

instrumental-empresarial, basada en la relación costo-beneficio, desde el gobierno 

para poder implementar el modelo. Privatizaciones para recortar el gasto públicos sin 

discriminar los daños sociales relacionados. En lo social se cultivó la idea del fácil 

acceso a lo material, sin esfuerzo laboral para conseguirlo. 

Las políticas mas distorsivas en materia social de Estado sostenidas por la corriente 

neoliberal instaurada en nuestro país en ese período fueron probablemente 

implementadas de un modo mas lesivo sobre los sectores sociales medios y bajos de 

la sociedad argentina, mientras los sectores soci-económicos altos multiplicaban sus 

riquezas. 

Es probable que la respuesta de la sociedad argentina ante esas políticas se haya 

orientado a un “dejar hacer” de los sectores medios en tanto su situación material se 

estabilizaba, y los sectores mas pobres contaban con planes sociales diversos que los 
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mantenían calmos. Los sectores altos las promovían en consonancia con verse 

favorecidos en diferentes aspectos tales como prebendas impositivas o negocios 

sustanciosos con el Estado. 

Probablemente exista vinculación entre las ideas-fuerza influyentes en el imaginario 

colectivo, las políticas de Estado y el suceso conocido como “Masacre de Cromañón 

Como elementos predominantes es posible considerarse todos los constitutivos del 

paradigma de la sociedad argentina en el período mencionado. 

Los componentes psicodinámicos movilizantes comunes que sostuvieron y sostienen 

las conductas de los seguidores del grupo Callejeros probablemente sean los 

encontrados al definir las características de los “jóvenes precarizados”. 

 

2.1.5. CORPUS ANALIZADO 

Está constituído por el testimonio de las víctimas cuya idiosincrasia las hace afines al 

arte que expresa el grupo de rock Callejeros, con todos los rituales y costumbres que 

esto implica, como así también artículos periodísticos y bibliografía descriptiva del 

momento histórico bajo análisis.  

 

2.1.6.  OBJETIVO  GENERAL 

Identificar, en términos generales, todos aquellos  elementos constitutivos de la 

estructura social noventista como posibles detonantes de la tragedia de referencia. 

 

2.1.7. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Poder determinar con la mayor aproximación posible aquellos factores que vinculan 

las políticas públicas consecuentes con el modelo neoliberal y la tragedia de 

Cromañón 

 

2.1.8.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El mismo se justifica por la temática propia que lo sustenta. Por tratarse de una 

tragedia local, con las dimensiones sociales que la caracterizan, lo que arroja indicios 

de la existencia de falencias contextuales de diversa categoría, siendo relevante y 

hasta imprescindible someterla a análisis permanentes, bajo diversos enfoques.   
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2.1.9. LIMITACIONES   

Se vinculan con la subjetividad que involucran todos los acontecimientos humanos, 

desde la interpretación y narración de los mismos hasta las causas reales que los 

posibilitaron, sea esto en términos político-normativo, comunicacional, u otros 

factores, donde no es factible una estimación matemáticamente certera de los hechos, 

aunque sí es posible una conclusión bastante aproximada investigando 

exhaustivamente desde diversos enfoques.  

 

2.1.10. ALCANCE 

Se lo vincula con posibilidad de determinar e identificar los factores incidentes en la 

tragedia mencionada, aportando mayor información a futuras investigaciones sobre 

el tema. 

 

2.1.11. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Las características de la sociedad de los noventa como producto de la imposición de 

políticas neoliberales de gobierno en un contexto macroeconómico generador de 

brechas irreversibles entre personas de diferentes niveles socio-económico-

culturales. 

El discurso facilista en torno al acceso a la riqueza en detrimento del cultivo de la 

cultura del estudio, el esfuerzo en la consecución de metas y la necesidad de esfuerzo 

para acceder a mejores oportunidades laborales. 

 

2.1.12. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Cultura del Rock: “Movimiento, cultura, estilo de vida e ideología” (Townsend: 

1997).  

El rock y el estilo de vida se han nutrido mutuamente desde su concepción en los 

50´s. Se trasladó desde su lugar de origen, América, como resultado de la 

comercialización de la industria musical en la fase de globalización, lo que generó su 

difusión en muchos países, y en especial en Gran Bretaña.  

Es importante destacar la diferenciación entre la “cultura rock” y la “sub-cultura 

rock” constituída por “la clase obrera blanca”, que dan origen a grupos británicos 

como los Glam Rockers en los 70´s y la cultura punk de los 80´s. 
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� En este trabajo se refiere a las identificaciones inconscientes de determinados 

grupos sociales a este estilo de vida. 

Juventud precarizada: Se define como la constituída por aquellos individuos 

pertenecientes a una determinado rango de edad cuyo destino se vislumbra frágil, 

precario y comprometido.  

� En este trabajo se refiere a lo mismo 

Neoliberalismo: El término proviene de la abreviación de neoclassical liberalism 

(liberalismo neoclásico). Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del 

liberalismo decimonónico. Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente 

el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, 

respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica. Siendo una propuesta 

macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles. Se usa con 

el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el 

fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso 

globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es 

susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía 

de mercado propiamente dicha.  

� En este trabajo se refiere a la doctrina económica y política en cuya 

concepción el intervencionismo estatal en materia social y económica es 

contraproducente, defendiendo en consecuencia el libre mercado capitalista 

como mejor garante del equilibrio y el crecimiento económicos.  

Riesgo social: Se define como los posibles daños que desde el ahora puedan ser 

anticipados como consecuencia de una toma de decisiones o acciones específicas.  

Son construcciones simbólicas constituídas en base a un elemento referente de la 

sociedad, de una observación.  

� En este trabajo se refiere al contexto generado por políticas públicas basadas 

en el modelo neoliberal, propicias para la generación de una sociedad de 

riesgo. 

Rock  chabón: Adecuación del término “rock” al conjunto de valores, creencias, 

conductas sociales y rituales que exhiben ciertos sectores populares. 

� En este trabajo se refiere a los valores, creencias, conductas sociales y rituales 

que exhiben los seguidores del Grupo Callejeros. 
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2.1.13. DIMENSIÓN DE LAS VARIABLES 

Neoliberalismo:  

Políticas de Estado acordes con un modelo económico que generó la profundización 

de la brecha entre los diferentes niveles sociales nacionales durante la década de los 

90´s generador aparentemente de fenómenos nefastos como el analizado en este 

trabajo. 

Cultura del Rock:  

Paradigma actualmente relacionado con los estratos sociales altos, medios y bajos, 

pero que en su origen, en los años 60´s solo era posible vincularlo con la clase obrera 

blanca británica y en los 70´s con las mismas clases estadounidenses. 

En Argentina comenzó a interpretarse el rock en la segunda mitad de los años 60 

cuando nace un género musical denominado "rock nacional". Varios grupos de los 

llamados “underground”, expresión que significa “movimientos contra-culturales, 

alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial”, empezaron a 

componer canciones en español sobre los temas que preocupaban a los jóvenes de 

ese momento bajo un sistema de gobierno de facto, militar. 

El primer rock en castellano grabado en Argentina fue en julio de 1961. 

Juventud precarizada:  

Empobrecimiento de la juventud cuya reivindicación solo parece factible mediante la 

violencia, el descontrol tanto en las diversiones, como en el sexo, como en el 

consumo de drogas o alcohol, inclusión solo posible mediante grupos marginales 

delictivos o inmersos en una sistema tradicional educativo al que no respetan y tratan 

permanentemente de des-limitar. Falta de proyecciones futuras, las aspiraciones se 

circunscriben al aquí y ahora. 

Riesgo social 

En esta sociedad de riesgo delimitada por el hecho en sí ocurrido que es materia de 

esta tesis, y sus consecuencias posteriores, es producto de la complejidad de todo lo 

que en ella sucede de manera, aparentemente, imprevisible y en el marco de la 

imposibilidad de pre-asegurarse frente a efectos no deseados. Los riesgos se pueden 

ocultar y silenciar o externalizar y describir como peligros, pero inexorablemente 

estallarán en el momento menos esperado.  
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Esta sociedad de riesgo que posibilitó la ocurrencia de la tragedia de Cromañón, no 

contó con los dispositivos de alarma listos para prevenirla. 

Rock chabón 

Se diferencia del rock tradicional por la lectura que hace del contexto social 

caracterizado por la creación de elementos que sustituyan la perdida de valores en 

una sociedad decadente. 

 

2.1.14. METODOLOGÍA 

La metodología implementada en esta investigación consistió en un extenso trabajo 

de campo que incluyó entrevistas a sobrevivientes y seguidores del grupo Callejeros, 

observación directa de su cultura y costumbres y consultas pertinentes a bibliografía 

especializa en temáticas inherentes que se detalla al final del trabajo. 

En una primera etapa, la técnica aplicada fue la de observación etnográfica 

participante, perspectiva correspondiente a la metodología cualitativa, en las 

marchas, actos y lugares frecuentados por los jóvenes seguidores de la banda 

Callejeros. 

Como “observación etnográfica participante” se define la investigación basada en la 

interacción entre el investigador y los informantes por la cual se recogen datos de 

modo sistémico en relación al objeto de estudio, que es en este caso la identificación 

de elementos vinculantes entre las políticas públicas establecidas en el marco del 

modelo neoliberal y la tragedia de Cromañón. 

Asimismo se realizaron observaciones directas en el lugar de los hechos, donde hoy 

se encuentra un santuario, analizando los diferentes objetos allí exhibidos y el 

comportamiento de las personas que los visitan. 

Se realizaron entrevistas abiertas  individuales no estructuradas dado que a las 

víctimas de la tragedia y a sus familiares no les resultaba agradable explayarse 

demasiado sobre el tema. 

En una segunda etapa se cotejaron las observaciones realizadas con bibliografía 

diversa de esta tesis sobre el tema citada al final de la misma. 

La tercera etapa consistió en un análisis semiótico de los trabajos discográficos de la 

banda Callejeros a fin de encontrar los posibles nexos entre la dialéctica, los rituales 

y su vinculación con la sociedad noventista. 
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3.        TERCERA PARTE 

3.1.     BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS 

La noche del 30 de diciembre de 2004, se había previsto el recital de la banda de 

rock “Callejeros” en el boliche República Cromañón situado Bartolomé Mitre 3066 

del barrio porteño de Once.  

Conforme a los testimonios obtenidos a lo largo de toda la investigación, alrededor 

de las 23 y 30 hs. el grupo musical se aprestaba a brindar el recital y hubo serias 

advertencias por parte del gerenciador del lugar y del propio líder de la banda en 

relación a la peligrosidad de los fuegos artificiales, pirotecnia que, paradójicamente, 

era promovida por el grupo. 

No bien iniciado el mismo, los efectos de una bengala lanzada por alguien del 

público, dieron origen al desastre. Dicha bengala impactó de lleno contra unas telas 

colgantes del techo del local, comúnmente denominadas “mediasombra”, las que 

comenzaron a incendiarse de inmediato, provocando una humareda que hacía 

irrespirable el lugar. 

En medio del calor, el humo, la oscuridad provocada por el corte de energía eléctrica 

y el inexistente espacio entre las personas producto de la sobreventa de entradas que 

superó ampliamente la capacidad para la que había sido habilitado el lugar, el pánico 

se apoderó de los concurrentes allí atrapados quienes con desesperación procuraban 

encontrar una salida y lo único que generaron fue una estampida en la que muchos 

fueron aplastados, sufriendo lesiones irreversible y hasta perdiendo la vida. 

Las puertas de emergencia, por orden del gerenciador, siempre permanecían 

clausuradas, y ese día no hubo excepción a la regla. 

Las escenas del horror dieron cuenta de almas solidarias entrando y saliendo del 

lugar en un esfuerzo sobrehumano para rescatar a los que no lo habían logrado. Los 

gritos desgarradores desesperados de padres y familiares tratando de tener alguna 

noticia de sus seres queridos, búsquedas desesperadas, muchas veces infructuosas, 

terror, ambulancias que no alcanzaban, personal médico, bomberos, paramédicos, 

policías y voluntarios que no daban abasto, cadáveres apilados en el interior y otros 

que iban siendo ubicados en fila en el estacionamiento contiguo, sobrevivientes que 

deambulaban sin sentido producto del pánico, politraumatizados, desmayados, 

quemados, asfixiados. 
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Lo que siguió es más que conocido, y excede su descripción a la presente 

investigación, por lo que solo resta acotar que de esto nunca se vuelve, quedando 

ostensiblemente demarcada la línea entre el antes y el después para la sociedad en su 

conjunto. 

 

3.2.  CONTEXTO HISTÓRICO 

Desde los años 40 y 50, el modelo nacional-popular dominaba los ámbitos políticos, 

sociales y económicos del país. Este modelo cuidaba a los trabajadores, creando un 

fuerte sistema de protección de bienestar, dotando a los trabajadores de derechos 

sociales, participación política y elevando su nivel de vida (Prelorán: 1995). 

El modelo estatal integrador de estilo nacional y popular, fue el adoptado por nuestro 

país durante décadas, produciéndose su mayor auge en el período 1946-1955. 

Las características predominantes del mismo fueron: un Estado de fuerte presencia 

cohesionante a nivel social básicamente por su activo rol en políticas públicas y 

redistribución de la riqueza; sustitución de importaciones como modelo económico 

tendiente al desarrollo industrial en todas sus áreas y una sustancial mejora en el 

reconocimiento de los derechos sociales, cuyo principal ejemplo lo encontramos en 

la incorporación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional como segunda 

generación de Principios Constitucionales. 

El desplazamiento gradual de este modelo hacia una feroz economía de mercado o 

implantación del “Modelo Económico Liberal” a partir de la década de los ’70 con el 

advenimiento de los golpes militares, empezó a resquebrajar el tejido social, 

tornándolo inestable en todos sus aspecto, hasta deteriorarlo al extremo deplorable en 

que hoy se encuentran la salud, la educación, el empleo, la seguridad y muchas 

instituciones que perdieron la credibilidad de la ciudadanía por su bajísimo índice de 

funcionalidad y transparencia. 

El primer intento de concentración económica de unos pocos sectores en detrimento 

de la mayoría tuvo lugar durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón con 

el Plan del Ministro Rodríguez, mas conocido como “el Rodrigazo”. 

El segundo intento se produjo con el Golpe Militar del 24 de marzo de 1976, donde 

la orden de exterminio de las clases sociales que se oponían tenazmente contra el 

modelo de miseria y dominación que se pretendía implantar, se cumplió de manera 
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categórica con el saldo oficial de 30 mil compatriotas desaparecidos, el terrorismo de 

Estado, el disciplinamiento por represión, y el modelo económico de importación, 

con un claro objetivo de desmantelamiento de la industria nacional y la apertura de la 

patria financiera. 

El cierre de centenares de fuentes de trabajo provocó una desocupación masiva y 

clases medias que pasaban a ser pobres, y pobres que pasaban ser indigentes, a la 

vez, que el crecimiento exponencial de la especulación financiera  hizo crecer la 

riqueza de las clases mas acaudaladas. 

Este panorama evidenciaba entonces una brecha cada vez mas insalvable entre ricos 

y pobres, y sus consiguientes oportunidades para acceder a la salud, a la educación y 

una mejor calidad de vida. 

El retorno a la democracia en 1983, trajo la intencionalidad de retornar a la tendencia 

de igualdad de oportunidades sociales y laborales, esto es, disminuir en parte la 

brecha entre ricos y pobres cuya profundización había provocado, entre otros males, 

una inflación ya insostenible. 

Sin embargo, el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, se encontró demasiado débil ante las 

presiones de los voraces sindicatos peronistas, la amenaza constante de nuevos 

golpes militares y un país recién salido del pleno caos, por lo que no se logró el 

objetivo esperado. 

En el marco de esa debilidad, debió anticipar su alejamiento del poder y en su lugar 

asumió en 1989 un gobierno que autoproclamándose militante de la justicia social, 

profundizó el modelo liberal bajo la denominación de “Neoliberalismo”. 

Por esa época los índices de pobreza alcanzaban casi el 50 % y la tasa de indigencia 

se ubicaba próxima al 20 %, por lo que, una de las trampas por las cuales se abrió 

paso al modelo neoliberal fueron los argumentos de que la forma de hacer política 

social con recetas del peronismo ortodoxo y metodologías del radicalismo 

alfonsinista, habían inducido a la situación socio-económico planteada, haciéndose 

necesaria la implementación del nuevo modelo a efectos de subsanar viejos errores. 

Estos mecanismos resultaban ser el achicamiento del aparato estatal mediante las 

privatizaciones, lo que hipotéticamente disminuiría el gasto público y la apertura del 

mercado mediante la proliferación de comercios dedicados al conocido “todo por dos 

pesos”. 
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Este nuevo escenario introdujo además en el imaginario popular, la errada 

concepción facilista del trabajo sin esfuerzo, el acceso de cualquiera a bienes 

materiales que, aún siendo burdas imitaciones de poderosas marcas del mercado, 

permitían la ilusión de volver a posicionarse socialmente a partir de la posibilidad de 

adquirir diferentes productos o servicios. La Argentina de la “pizza con champagne” 

estaba teniendo lugar, es decir, la alianza de las grandes corporaciones económicas y 

los gobiernos democráticos, bajo el barniz del populismo que alguna vez supo 

contener al pueblo. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS     

DETERMINANTES EN EL  PERÍODO 1989-1999 

Tanto el  Plan de Convertibilidad consistente en la paridad peso-dólar uno a uno del 

Ministro Domingo Cavallo, las privatizaciones en el contexto de la denominada 

“Reforma del Estado”, la disminución de aranceles aduaneros para facilitar las 

importaciones, la concepción liberal del “Comercio exterior”, la restricción a la 

emisión monetaria, el incremento de la presión fiscal, la unificación de la Dirección 

General Impositiva, con la Dirección General de Aduanas y el Sistema de Recursos 

de la Seguridad Social conforme al Decreto 618/92, en una clara política de beneficio 

a los grandes Grupos Económicos que se quejaban por tener que pagar demasiados 

impuestos, reduciéndolos con esta medida a menos de la mitad, inclusive con la 

implementación de políticas de exenciones impositivas con la excusa de promover 

ciertas actividades económicas y la determinación de zonas francas, la supresión de 

los mecanismos de control estatal sobre los mercados, y la apertura a las inversiones 

extranjeras en Argentina, constituyeron un conjunto de medidas acordes con el 

objetivo previsto. 

Desde a perspectiva organizacional, la reestructuración del Estado argentino 

consistió en la reducción del gasto público por ejemplo a partir del traslado de los 

hospitales a las administraciones provinciales o municipales, pero sin los 

consiguientes recursos que éstos demandarían, lo que hizo que los gobiernos 

provinciales y locales aumentaran su gasto sin poder hacer frente al mismo, 

redundando con el tiempo en la situación crítica  que hoy presentan. 
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Asimismo, en el plano de la descentralización administrativa, también se trasladaron 

gastos de escuelas a las provincias y municipios pero sin los recursos y hubo 

desregulaciones y privatizaciones de empresas públicas. 

Otro aspecto característico del plan fue la reforma laboral en términos de lo que se 

conoció como la política de “Flexibilización”, dando lugar a modalidades 

contractuales que posteriormente integraron el universo de lo que los laboralistas 

califican como los “Contrato basura”, en claro detrimento de los derechos de los 

trabajadores que perdiendo la protección que alguna vez supiera brindarles la Ley 

20.744 de Contrato de Trabajo, otras normas modificatorias, mas los Convenios 

Colectivos de Trabajo, se encontraron inmersos en un sistema perverso constituído 

por normas favorables solo a quienes procuraban su explotación, sin estabilidad 

laboral, pudiendo perder el empleo hasta sin justa causa, percibiendo salarios magros 

y no contando con cobertura social de ninguna especie, a la vez que se los obligaba a 

tributar el nuevo impuesto: “monotributo”. 

El Estado fue entonces perdiendo autonomía en medio de una confusión entre lo 

público y lo privado, desvirtuándose básicamente su razón de ser. 

Al verse desbordado por la emergencia de la pobreza, debió buscar estrategias de 

contención social mediante planes de asistencia diversa que solo utilizaba en las 

poblaciones mas problemáticas en cuanto a su capacidad de movilización y 

alteración del orden público que pudiera poner en peligro la gobernabilidad. Nacen 

así el Plan Trabajar, el Plan Jefas y Jefes, los comedores barriales, las cooperativas 

de trabajo, etc. 

Asimismo, la otra parte del control sobre las poblaciones mas cadenciadas estuvo en 

el conjunto de normas tendientes a reforzar el poder de policía del Estado, 

criminalizado protestas y reprimiendo cualquier intento de expresar el descontento. 

  

3.4. LA CRISIS SOCIAL DEL 2001 

La economía capitalista mundial se enfrentaba a la crisis más profunda en 60 años 

como consecuencia de la sobreproducción de mercancías y de la contradicción entre 

el ansia desmedida de los capitalistas explotando al trabajador y el poder adquisitivo 

limitado masivo. 
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La masiva sobreproducción de bienes y servicios que no encuentran compradores en 

el mercado, fenómeno que se profundiza por el limitado poder de compra de las 

clases media y baja, es la causa generadora de la crisis.  Esto se originó en la no 

planificación de la producción capitalista, la propiedad privada de los medios de 

producción en manos de un puñado de grandes multinacionales y bancos y su sed 

desmedida de beneficios a costa de la explotación de los asalariados.  

Esta crisis comenzó a fines de 1998 en los países emergentes de Latinoamérica y 

Asia que abrieron sus economías al comercio internacional e inversiones extranjeras 

aumentando así su dependencia externa. Se realizó, por un lado, en una reducción 

generalizada de los aranceles aduaneros a las importaciones más baratas de las 

potencias imperialistas, lo que llevó a la ruina de un sector muy importante de la 

economía nacional de todos estos países y, por otro lado, en la privatización masiva 

de las empresas públicas, que a partir de entonces quedaron en manos de las 

multinacionales y bancos extranjeros.  

El saqueo de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo por parte de las 

multinacionales agravó aun más las profundas contradicciones que genera el propio 

capitalismo. El intercambio desigual de mercancías baratas, materias primas y 

productos semielaborados, producidas por los países menos desarrollados a cambio 

de mercancías más caras como maquinaria y tecnología, productos elaborados, etc., 

procedentes de los países capitalistas más desarrollados deterioró fuertemente a las 

economías de los países más débiles durante décadas, creando las bases para una 

deuda externa que se tornó cada vez más insostenible. 

Las multinacionales forzaron la caída en los precios mundiales del petróleo y las 

materias primas aumentando sus beneficios mientras grandes sectores de las 

sociedades latinoamericanas caían en la miseria absoluta.  

A través del FMI, el Banco Mundial y la OMC, obligaron a los países emergentes a 

privatizar las empresas públicas. Las privatizaciones implicaron que sectores 

estratégicos de la economía que mantenían el empleo y permitían ciertas dosis de 

proteccionismo para el mercado interno, desaparecieran o vieran sensiblemente 

recortado su peso económico y el número de empleos directos e inducidos que 

generaban. Además, la necesidad de ofrecer condiciones favorables a los inversores 

como altas tasas de interés, paridad de las monedas al dólar, etc. agravó el 
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endeudamiento que ya era demasiado elevado de la mayoría de las economías 

latinoamericanas.  

Los distintos gobiernos de los países emergentes, al adoptar esta forma de economía 

política, se vieron obligados a abrir los mercados nacionales a los productos que 

deseaban las multinacionales, a reducir sistemáticamente los gastos sociales y a 

atacar los niveles de vida y derechos de los trabajadores y demás sectores populares, 

para recibir la ayuda financiera del FMI. Todo esto preparó el posterior escenario de 

una crisis económica profunda e inestabilidad política desencadenada en Argentina 

en 2001.  

Cuando empezaron los síntomas de saturación por exceso de bienes y servicios en los 

mercados mundiales y se intensificó la lucha entre las distintas burguesías nacionales 

por coparlos y captar capitales, los países emergentes fueron los primeros en pagarlo. 

Brasil era el principal comprador de los productos argentinos. El real brasileño se 

depreció sensiblemente con respecto al dólar mientras el peso argentino se mantenía 

atado a éste.  

Los exportadores argentinos vieron caer su competitividad y redujeron la actividad y 

el empleo. Muchos trasladaron sus inversiones a! propio Brasil y a otros países. El 

desempleo crecía vertiginosamente.  

La convertibilidad no fue la causa de la crisis sino un reflejo de la debilidad y 

dependencia del capitalismo argentino que, a medida que la crisis de 

sobreproducción que afectaba a la economía productiva iba desarrollándose, la 

agravaba hasta extremos insoportables.  

El capitalismo argentino estaba entre la espada y la pared: siendo una de las 

economías que más dependen de capitales extranjeros, para seguir atrayéndolos (o 

para que no huyesen los que habían llegado), debía mantener la paridad con el dólar 

e incluso ofrecer tipos de interés cada vez mayores, llegando al absurdo de financiar 

el pago de los intereses de la deuda con más deuda. La vinculación del peso a un 

dólar cada vez mas fuerte agravaba tanto este problema como el de la competitividad 

de las exportaciones.  

Finalmente, el endeudamiento llevó al colapso financiero al Estado y a las empresas 

porque, además, la profundidad de la recesión durante el 2000 y el 2001 recortaba 

cada vez más la actividad económica: caída brutal del consumo como resultado del 
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desempleo y los recortes salariales, desplome de la producción industrial y la 

inversión.  

El resultado de ese colapso de la actividad económica, agravado por la evasión de 

impuestos y capitales, fue la bancarrota financiera del Estado que se añadió a la crisis 

de sobreproducción y a la de la deuda. La suma de todos estos factores provocó una 

espiral descendente que llevó a la economía argentina al mayor colapso de su 

historia.  

El “corralito” fue, inicialmente, un intento de evitar una crisis de liquidez, de dinero 

cantante y sonante, en los bancos que provocara la bancarrota completa de la 

economía argentina ante la retirada masiva de dinero de los mismos. En la práctica 

fue un robo descarado del dinero de millones de pequeños ahorristas, capas medias, 

jubilados y trabajadores, después de toda una vida de esfuerzo y trabajo duro, a los 

además se condenaba a cargar el peso de la inevitable inflación y depreciación del 

peso sobre sus espaldas. Esta medida se unía a una precarización en las condiciones 

de vida de los trabajadores y las capas medias que ya había llegado a límites 

insoportables.  

Primero, bajo el gobierno peronista de Menem y después con el de la Alianza con De 

la Rúa se aplicaron las mismas políticas anti-asalariados. Estas políticas provocaron 

luchas muy importantes de los trabajadores, de los desocupados que organizaron el 

movimiento piquetero, de los estudiantes, etc. Sólo bajo el gobierno de la Alianza se 

convocaron ocho huelgas generales que dieron una buena medida de la combatividad 

y la disposición a la lucha de los trabajadores argentinos.  

La última de ellas el 13 de diciembre del 2001 que tuvo un acatamiento masivo en la 

industria y el transporte.  

Las elecciones de octubre de 2001 ya evidenciaron el enorme malestar existente. Lo 

único que por el momento lo mantenía sin explotar era el papel de contención de los 

dirigentes de los tres sindicatos ofreciéndole al gobierno después de cada huelga 

general una nueva tregua. La principal característica de estas elecciones fue el “voto 

castigo” (abstención y nulos) de trabajadores, jóvenes y capas medias, que ya 

reflejaban su enorme descontento con la situación.  

Otro aspecto muy importante de los resultados electorales fue el crecimiento de la 

izquierda, que en el gran Buenos Aires reunió un 27% de los votos, reflejando la 
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búsqueda de una alternativa revolucionaria por parte de sectores importantes de la 

juventud y la clase obrera.  

La instauración del “corralito” por el gobierno de De la Rúa y la reducción de 

salarios, jubilaciones y pensiones, unido al hambre y miseria creciente entre las 

masas desocupadas, generaron directamente la explosión del 19 y 20 de diciembre.  

El intento de De la Rúa de frenarla mediante la represión y el estado de sitio (hubo 

30 asesinados) indignó todavía más a las masas.  

La burguesía argentina, por primera vez en su historia,  veía caer a un gobierno 

electo como consecuencia directa de una insurrección popular en las calles y tuvo 

que buscar de apuro  un nuevo gobierno. El desfile de presidentes posterior fue un 

reflejo de su debilidad, derivada del ascenso revolucionario de las masas.  

Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001 no fueron resultado de una 

explosión de rabia espontánea, y mucho menos un movimiento apolítico de las capas 

medias limitado a pedir la devolución de sus ahorros, como pretenden algunos; sino 

el resultado de la combinación de la experiencia de lucha acumulada por los 

trabajadores y desocupados a lo largo de los últimos años y de la incapacidad de la 

burguesía argentina para llevar adelante el país.  

 

3.5. IDEAS FUERZA DEL MODELO NOVENTISTA 

En el plano de la educación se instalaron ideas-fuerza tales como la eficacia, la 

eficiencia, el rendimiento, la productividad y se trasladaron la racionalidad y la 

ideología instrumental-empresarial, basada en la relación costo-beneficio, desde el 

gobierno para poder implementar el modelo. 

En lo laboral la idea fuerza fue privatizar rápidamente, deshacerse de empresas que 

eran consideradas ineficientes y generadoras del déficit fiscal y la deuda, traspasando 

no solo la administración de las empresas, sino a su personal también, de los cuales 

podían prescindir en cualquier momento dado que el marco regulatorio del trabajo 

había sido modificado por eso y para favorecer a grandes corporaciones extranjeras 

inversoras en el país. 

En lo social el modelo introdujo las ideas de “modernización”, de “innovación” de 

un “Estado mas productivo” a partir de las reformas, de la posibilidad de acceso de la 
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población a la adquisición de bienes y servios y su consecuente mejora en el nivel de 

vida. 

 

3.6. NEOLIBERALISMO PLASMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Previo a implementarse en Argentina, el neoliberalismo tuvo su prueba piloto en 

Chile durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet en 1973, en Gran Bretaña y 

Estados Unidos en la década de los 80´s con Margaret Tatcher y Ronadl Reagan 

respectivamente. 

La oleada de “golpes de Estado” acaecidos en toda Latinoamérica durante la década 

de los 70´s tuvo como única finalidad la inserción del modelo neoliberal en 

detrimento del “Estado de Bienestar”, mediante el denominado “Plan Cóndor”. 

En el Estado de Bienestar, éste cumplía su rol arbitrando entre el conflicto capital-

trabajo y de actor preponderante en la economía generando empleo y distribuyendo 

la riqueza de manera mas equitativa entre las clases mas necesitadas. 

La implantación de este modelo, no solo dejó muertos, desaparecidos, exiliados e 

incrementó la pobreza y la marginalidad, sino que además se encargó de destruír la 

industria nacional, redujo el gasto público en salud, educación y seguridad, 

derivando esos recursos a la obra pública, mayoritariamente innecesaria e inconclusa, 

malgastando el presupuesto nacional mientras los militares y familias vinculadas a 

los mismos, se enriquecían con las comisiones cobradas por permitir el ingreso de 

ciertos grupos económicos. 

Asimismo, se nacionalizó la deuda pública beneficiando a las grandes corporaciones 

en detrimento del pueblo sobre quien recayó la misma, se contrajo deuda por 

empréstitos financieros con un dólar bajo en la intencionalidad especulativa 

financiera, mientras se derivaban esas rentas financieras a cuentas bancarias del 

exterior. 

Las clases urbanas y suburbanas eran disciplinadas por inflación y el desempleo. 

En 1989, Carlos Menem asume la Presidencia de la Nación en un marco 

democrático, elegido por el pueblo, retomando el mismo modelo económico 

instaurado por los gobiernos militares de facto. Continuó con la política de un dólar 

bajo, se disminuyeron los aranceles a las importaciones, se promulgó la Ley de 
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Convertibilidad o “un dólar un peso”, se destruyeron varias Pymes nacionales 

devoradas por los grandes capitales extranjeros  que invertían en el país.   

Con relación a las políticas públicas tuvieron lugar diferentes fenómenos como la 

desregulación en el marco de la cual se disolvieron los entes reguladores de precios; 

la reforma la seguridad social generando hospitales con excelente capacitación pero 

sin insumos para la atención, la incomodidad de los pacientes de tener que acudir a 

las 4 de la madrugada a hacer la filas para conseguir turnos con un mínimo de espera 

de un mes y medio; huelgas del personal medico o administrativo como respuesta a 

los ajustes en el gasto público; modificación de los convenios colectivos de trabajo; 

reducción del poder de los sindicatos; normas laborales flexibles para fomentar el 

modelo y favorecer a los grandes grupos económicos que constituyéndose en 

monopolios invertían en el país a cambio de prebendas fiscales; la venta de activos 

nacionales como YPF a empresas extranjeras con ayuda del Banco Mundial, con el 

objeto de equilibrar el déficit público y contrabalancear la crisis fiscal generada por 

las exenciones a los grandes grupos económicos, de manera muy rápida y a un precio 

mucho mas bajo de lo que se cotizaban esas empresas en el mercado. 

La privatización de los servicios públicos como el de telefonía, gas, electricidad, 

combustibles (petróleo YPF), incrementaron sensiblemente el precio de los servicios 

provistos. 

En ese contexto, Argentina quedó relegada a ser un "predominio del mercado", 

suprimiéndose cualquier intento de construcción de alguna forma de Estado-Nación 

consolidada.  

Esta "democracia de mercado" quiso constituirse como la "etapa superior del 

capitalismo", la cual, según los ideólogos de la doctrina neoliberal y posmoderna 

dominante durante los años ochenta y noventa, aseguraría el mejor estadio al cual las 

comunidades modernas podrían aspirar. Sin embargo, su estruendoso fracaso se hizo 

sentir con la crisis del 2001 cuando la contradicción capital/trabajo y 

regulación/planificación - libertad de mercado fue llevada al extremo por el 

neoliberalismo y lo tornó insostenible. 

De la utilización de la política tradicional por el capital, y del capital por la política 

tradicional, surge el gran proceso de corrupción en el sistema de gobierno argentino 

en sus diversos niveles territoriales. Prueba de ello son por ejemplo las grandes 
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multinacionales que en sus países de origen se comportan de acuerdo a determinados 

valores éticos y legales, obligadas por el contexto de un Estado de derecho 

relativamente regulador, y adoptan en nuestro país otras conductas ligadas en 

muchos casos a mecanismos de corrupción tanto económicos como políticos. 

Estas conductas, más difíciles de llevar adelante en los países centrales, son 

altamente funcionales a la persecución de máximas ganancias  - objetivo este casi 

excluyente en una empresa dentro de una lógica de mercado -. Esto permite, a su vez, 

que los grupos políticos tradicionales también se monten en un sistema de corrupción 

autóctono, con tal que no interfiera, y por el contrario favorezca, este nivel 

extraordinario de ganancias.  

De esta manera, el neoliberalismo ha llevado al capitalismo en la Argentina a su 

máxima expresión, convirtiendo en mercancía a la política, un bien de cambio o de 

uso según convino a la clase gobernante.  

 

3.7. EL IMAGINARIO SOCIAL NOVENTISTA 

Cornelius Castoriadis fue quién acuñó la expresión “imaginario social” por primera 

vez, y el mismo es empleado como sinónimo de “mentalidad”, “conciencia 

colectiva” o “ideología” como forma de designar las “representaciones sociales”.  

En la década de los noventa, este imaginario social se sustenta en un estilo particular 

de hacer política, donde la ausencia de ley, de límites definidos, como consecuencia 

de la trasgresión de un sistema de gobierno caracterizado por “los excesos”, produce 

una sociedad que no encuentra fácilmente un anclaje significante.  

Esto, impide dar cohesión a un universo simbólico y de identidades, terminando esta 

sociedad, por organizarse alrededor de la devoción de los objetos de consumo, es 

decir de los  “fetiches”. 

Carlos Menem es elegido Presidente de la Nación por vastos sectores populares 

quienes lo imaginaban de un modo idealista, como el heredero de los sueños del 

peronismo de los 50´s vinculado con la “justicia social”, sin embargo, al asumir su 

cargo hizo lo diametralmente opuesto, confesando con los años que si él hubiera 

anticipado en su campaña la verdad, nadie lo hubiera votado. 

Menemismo resulta entonces sinónimo de un “hacer política” subordinando los 

intereses nacionales a los capitalistas de las clases dominantes locales, extranjeras y 
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organismos internacionales como el FMI y el Banco Munidal. No se trataba solo de 

una dependencia externa, sino de una articulación compleja entre los intereses del 

bloque burgués predominante en Argentina y los de los amos financieros del 

mercado mundial, que hicieron que aquéllos aplicaran el modelo económico que los 

intelectuales orgánicos, el "Consenso de Washington”, crearon para remodelar el 

mundo en función de sus intereses.  

El engaño entonces, se hace operativo gracias a la explotación de los intereses 

particulares porque nadie trabaja por el bien común, sino para satisfacer sus 

necesidades personales. 

Los resultados de la democracia capitalista de Menem fueron: un Estado democrático 

vaciado de toda sustancia real, clientelismo político, un Poder Judicial subordinado al 

Ejecutivo, castración del Congreso Nacional, pasividad de la ciudadanía, 

desorganización y encapsulamiento de partidos políticos y sindicatos, intimidación a 

la prensa, enorme corrupción gubernamental, ejercicio del gobierno mediante los 

Decretos de Necesidad y Urgencia y el indulto a genocidas de la última dictadura 

militar convalidando la impunidad. 

Durante ese período emerge  una nueva clase social conocida como los “nuevos 

pobres”, cuyo origen se encuentra  hacia fines de 1980 cuando los sectores medios 

estaban siendo afectados de manera creciente por las ininterrumpidas crisis y 

cambios económicos de la era alfonsinista que arrastraba problemas estructurales de 

sus antecesores de facto. 

Estos sectores empezaron a ubicarse en un proceso de caída que los llevó a tener 

ingresos por debajo de la línea de la pobreza, y a comienzos de los noventa este 

proceso se profundizó y quedó mas en evidencia. 

Sin embargo, a causa de la “convertibilidad”, se produce la estabilidad económica y 

de precios, lo que tranquilizó a la sociedad en su conjunto y dio mayores 

posibilidades de consumos a las clases medias al poder pagar la adquisición de 

bienes en cuotas. Esto llevó al consumo desmedido, a una cierta ostentación y 

seguridad material. 

El concepto de “fetiche” es anterior al estudio antropológico de las religiones en las 

comunidades denominadas “primitivas”. Muchos grupos tribales creen que ciertos 

objetos inanimados poseen poderes. Llevado este concepto a la  expectativa de 
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consumo de los noventa, ésta se vio claramente plasmada en el discurso político y 

social menemista que reivindicaba, además del valor de los objetos, el valor de los 

servicios en la calidad de vida, por lo que el proveedor de servicios no podía estar 

ajeno a nuevas formas de consumo de servicios y a una creciente revalorización del 

cliente, uno de los argumentos que avalaron las privatizaciones.  

Asimismo, tanto los medios como los especialistas en Marketing terminaron por 

constituírse en nuevos formadores de opinión que orientaron la vida y costumbres de 

la clase media,  en sus ansias por encontrar patrones capaces de brindar signos de 

certidumbre frente a un mundo tan desconcertante que amenazaba con excluir a 

aquellos que no consiguieran adaptarse.  

La cultura del trabajo fue reemplazada por la cultura del consumo sostenido por el 

crédito fácil y el acceso a productos y símbolos de moda a nivel mundial. 

Dicho consumo no sólo debía hacerse, sino también mostrarse. 

Una parte de la clase media argentina que se vio favorecida por estos cambios en esta 

década no sólo empezó a consumir bienes estrictamente vinculados con la publicidad 

sino también con aspectos relacionados a la enseñanza del consumo. Se buscó apelar 

al deseo excediendo los ámbitos publicitarios mostrando y educando a la sociedad a 

través de notas reproducidas en medios de comunicación que mostraban estilos de 

vida construidos a partir del gusto y de ideales de consumo fundados en la imagen o 

en los envases.  

Este “capitalismo cultural” caracterizado por estas nuevas formas de 

comercialización, en las que  la relación entre objeto y símbolo se invierte: la imagen 

no representa al producto, sino que éste representa a la imagen, muestran cómo el 

capital es acumulado de un modo tal que se vuelve imagen y exhibición. La 

exhibición funciona aquí como mecanismo de relación entre los sujetos, 

evidenciando una “sociedad menemista” apoyada por el espectáculo: la “belleza y la 

juventud”, la “cultura del narcisismo”, incluídas en un contexto social caracterizado 

por la degradación del trabajo y la búsqueda de satisfacción en el ámbito de la vida 

privada.  

Es en este contexto empieza un proceso de empobrecimiento general acompañado 

por el desarrollo de una ideología neoliberal que se dirigía a legitimar el abandono 
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por parte del Estado del cumplimiento de sus funciones básicas, esto es, la prestación 

de los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, etc. 

Este empobrecimiento no sólo tuvo lugar en términos económicos sino también en 

términos sociales y éticos ya que la hegemonía de esta ideología fue introduciendo de 

a poco un estilo de pensamiento basado en la supervivencia del más apto según las 

reglas del mercado. 

Sin embargo, algunos autores sostienen que aún no existe una explicación 

satisfactoria de la totalidad de las causas que permitieron  ese enorme retroceso en la 

voluntad de resistencia a la opresión, y hasta una especie de complacencia 

masoquista con ella, la falta de crítica al discurso de la utopía creyéndose 

ingenuamente contar con todas las respuestas y posibilidades y libertades para elegir. 

El imperativo del “gozar” superó ampliamente a la moral basada en el sacrificio. 

Carentes de ideologías e ideales, los sujetos pasivos de la década se dejaron llevar 

por el goce del consumo en un conformismo del “todos roban, pero éste al menos nos 

deja gozar”. 

Como corolario a esta forma de pensamiento la sociedad se volvió mas violenta, mas 

pobre, mas impune, con mayores índices de víctimas de delitos, un incremento 

alarmante de  drogodependientes, bajísimo nivel educativo, un agonizante sistema de 

salud e impunidad. 

 

3.8. JUVENTUD PRECARIZADA – SOCIEDAD DE RIESGO 

El término “precarización” está frecuentemente relacionado con las condiciones 

laborales caracterizadas por la reducción sistemática del nivel de salarios reales, 

desempleo, sub-empleo, explotación, empleo en negro.  

Precarización significa también inseguridad, incertidumbre y la falta garantía de las 

condiciones socio-económicas mínimas de una comunidad. 

El término nace en al década de los 80's, aplicado a las consecuencias sociales de la 

flexibilidad laboral. Dicha flexibilización es uno de los pilares básicos de la 

concepción económica neoliberal, y esta forma de entender las relaciones en el 

trabajo se entiende como toyotismo o  posfordismo. 

El proceso de precarización laboral tiene consecuencias inmediatas en tres planos: 

Pérdida de poder negociador de los sindicatos y trabajadores; caída generalizada de 
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salarios y desprotección social progresiva; flexibilidad en los contratos empresariales 

con el fin de buscar optimización de ganancias y, en algunos casos, evasión de otros 

compromisos financieros. Estas consecuencias impacta directamente en las 

condiciones de vida de los individuos, fundamentalmente los de escalas sociales mas 

bajas, circunscribiendo a esos grupos sociales en situación de “sociedad de riesgo”, 

es decir, una sociedad que se mueve en la falta de certeza respecto a diversos temas 

entre los que destacan los valores sociales, el medio-ambiente, salud, educación, 

seguridad, finanzas. 

La desprotección social es un proceso que se dá de distinta manera según la realidad 

socio-económica de cada región, se trata de una definición relativa a una situación 

estacional o una tendencia determinada sobre algún aspecto. Cuando esa 

desprotección se generaliza en todas las áreas, se habla de “sociedad de riesgo”. 

En la última década, si algo caracteriza la condición de los jóvenes es su 

imposibilidad para planificar medianamente sus futuros, independientemente de su 

condición socio-económica y su nivel de instrucción. 

Esta imposibilidad se exterioriza básicamente de dos formas: una es el exceso en 

todo hasta reventar, el descontrol en drogas, fiestas, sexo, alcohol, tatuajes, descuido 

personal y hasta autoflagelo; la otra es la resignación paralizante del que, sintiéndose 

condenado de  manera irreversible, sigue como autómata las pautas sociales. 

En este contexto es posible analizar el comportamiento y valores de los jóvenes 

seguidores de callejeros, como producto de un sistema precarizado y una sociedad de 

riesgo consecuente con el modelo neoliberal económico implantado en la década de 

los noventa. 
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4. CALLEJEROS 

Es una banda de rock barrial, nacida en Buenos Aires, en el barrio de Villa Celina a 

mediados de 1995 bajo el nombre de “Río Verde”, el que fuera cambiado a 

“Callejeros” en 1997. Se la considera “la banda más pirotécnica” de todas las 

actuales nacionales por se la que mas mueve al uso de bengalas fundamentalmente. 

Sus integrantes se autodefinen como una banda de rock  y diversidad de ritmos, pero 

con estilo propio. 

Toma sus influencias musicales de  Chuck Berry,  The Rolling Stones, Creedence 

Clear Water Revaval, The Beatles, Pink Floyd, Bob Marley, AC/DC, León Gieco, 

Charly García, Luis Alberto Spinetta, entre los más destacados. 

 

4.1. PERCEPCIONES DE LA REALIDAD NACIONAL PLASMADA EN  

       CANCIONES 

Las  letras mueven a reflexión, con  claras referencias sociales, y ritmos pegadizos. 

Uno de los orgullos del grupo es que sus interpretaciones siempre dejan un mensaje.  

Entre las canciones símbolo, se puede encontrar “El nudo”, que entre otras cosas dice 

“…No empezar a dejar de pensar, que a las masas pensando no las vencerán 

jamás…". 

La música popular ha sido siempre blanco de las críticas y represiones de quienes 

quisieron limitar la libertad de expresión porque muchos cantantes populares se 

comprometen con la realidad social que les toca vivir, tomando partido en un sentido 

o en otro. 

La Teoría de la Interpelación y la Teoría de la Articulación respectivamente han 

pretendido explicar la relación entre la música y la identidad, considerando la música 

popular como uno de los elementos mas poderosos de construcción de identidades 

colectivas e individuales. 

“Si se calla el cantor, calla la vida” dice una estrofa popular, afirmación que llevada a 

Callejeros permite entender quienes son los que los proscriben y  cuáles son sus 

intereses luego de la tragedia de referencia, independientemente de su grado de 

culpabilidad en los hechos. 



 30 

El arte de Callejeros no es del tipo técnico sino ”valorativo”, consideradas por 

artistas y críticos en general como de bajo nivel artístico. 

Sus letras denuncian injusticias sociales e insatisfacciones, alusión a los que están 

fuera del sistema, los marginados, o ironizaciones contra la hipocresía de la sociedad. 

Asimismo, en muchas letras manifiestan el deseo de cambiar el estado actual de las 

cosas, la esperanza en una realidad mejor,  

En cuanto a la forma en que presentan las canciones, casi todas se corresponden con 

el formato de estrofa – estribillo con ritmo muy marcado. 

Callar a Callejeros o proscribirlo podría inducir a pensar la necesidad de “acallar” el 

reclamo de un sector importante de la sociedad que ha podido canalizar sus 

frustraciones mediante su identificación con la obra del grupo, clase media original, 

devenido a baja a causa del modelo capitalista neoliberal. 

 

4.2. EL ROCK CHABÓN 

Nace en Buenos Aires en la década de los noventa.  

Si bien se trata de una “entelequia” no del todo explicada, se caracteriza por la 

“futbolización” del rock, incorporando rituales del primero como banderas y 

bengalas, “hacer el aguante”, “te sigo a todos lados”, “demostraciones extremas de 

fervor y pasión”, “cánticos”, “fidelidad con el grupo”, “cultura del aguante”. 

Otra de las características de este Rock Chabón es el coqueteo con el riesgo 

permanente de la “autodestrucción” en varias formas culturales urbanas: el fuego, el 

dolor, la resignación, el sacrificio del “te sigo a todas partes” cueste lo que cueste, 

como renunciamiento  a sí mismo donde el ídolo vale mas o es mas importante que 

uno. 

Se destaca también en estos individuos una marcada tendencia a la socialización 

cerrada, es decir solo, entre ellos, como una forma de exteriorizar una desconfianza o 

rechazo hacia quienes no pertenezcan a su cultura. 

Lo que caracteriza a los seguidores de Callejeros es una sensación de situarse 

siempre “al margen del sistema”. En su mayoría se trata de jóvenes de clase media 

que luego de los vapuleos económicos noventistas pasó a ser baja. Son  roqueros, 

tatuados con collares de hilo, colgantes con el nombre o símbolo de su banda 

favorita, jeans de colores claros, grandes, muñequeras y zapatillas sin marca. 



 31 

Además, se trasladan a cada recital con enormes banderas con el nombre de la 

localidad a la que pertenecen los seguidores o fragmentos de letras de las canciones, 

bajo el ritual del “te sigo a todas partes”, “te banco a morir”, heredado de a cultura 

futbolera. 

 

4.3. EL MOVIMIENTO CROMAÑON 

Se trata de un movimiento social  en cuanto a las formas adoptadas, o encauzamiento 

de los reclamos de familiares, víctimas y sobrevivientes de la tragedia, mediante 

marchas, protestas, reclamos diversos, gestiones judiciales, mediáticas, etc. 

Este movimiento, en un comienzo sacudió a la sociedad, pero con el correr del 

tiempo generó reacciones ambivalentes y hasta en algunos casos, rechazo. 

Los interese políticos de silenciar este movimiento, aliaron muchos medios de 

comunicación que, funcionales a los poderes de turno, empezaron a mostrarlo como 

un conjunto de padres llenos de odio y resentimiento, víctimas buscando venganza o 

un chivo expiatorio, el “peligro” de los que querían hacer justicia por mano propia 

castigando a toda la sociedad por su desgracia. 

El movimiento Cromañón, a raíz de lo descripto, terminó no pudiendo transmitir 

todo aquello que se propuso como eso de “para que esto no pase nunca mas”, 

dejando en evidencia su falta de construcción como colectivo apoyada en un trabajo 

terapéutico adecuado, dado que aquellos descontroles aislados de sus miembros se 

mostraban mediáticamente como “generalizaciones” de intencionalidades 

subyacentes a la mayoría que lo conformaba. 

Esta cualidad, dejaba al colectivo inmerso en un halo de “peligrosidad”, de gente 

iracunda y revanchista, desequilibrada o llena de odio que trataba de poner la culpa 

afuera, visión que la clase política en su conjunto quiso siempre instalar. 
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5. CONCLUSIONES 

Las condiciones económicas generadas por la implantación del modelo capitalista 

neoliberal en la Argentina, desde los procesos militares hasta su profundización 

durante el gobierno de Carlos S. Menem, indujeron invariablemente a las 

condiciones sociales precarizadas de desamparo, desigualdad de oportunidades, 

pobreza, deterioro de los servicios públicos como la salud y la educación, falta de 

seguridad contra el delito y en términos jurídicos, impunidad, desempleo o sub-

empleo. 

Todos estos elementos sustentaron la “sociedad de riesgo” productora de muchos 

males entre los que es posible identificar la “Tragedia de Cromañón”. 

Esta tragedia aparece como la resultante de la concepción económica de mercado de 

“ganar o ganar”, a costa de lo que sea, sumada a la corrupción del aparato político 

cómplice de los grandes grupos económicos, en tanto tiene lugar por ellas y en 

consonancia con el imaginario social de una generación condenada a la falta de 

expectativas futuras. 

En el hecho de referencia se conjugan claramente todas las variables analizadas a lo 

largo de la tesis, esto es, la concepción capitalista neoliberal del incremento de la 

ganancia y abaratamiento de costos aunque ellos impliquen bienes o servicios de alto 

riesgo para terceros, la corrupción del aparato político cómplice, las políticas 

públicas que arrastraron a una sociedad en su conjunto a incrementar sensiblemente 

la brecha entre ricos y pobres y su consecuente reacomodamiento en términos 

culturales, de valores, de creencias y motivaciones vitales, constitutivas de un 

imaginario colectivo generador de acontecimientos sociales como por ejemplo estos 

recitales, ubicando en posición de liderazgo a esta banda como consecuencia de la 

identificación inconsciente de sus propias problemáticas, confluyendo todas ellas en 

el hecho ocurrido.  
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