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Prólogo

atilio a. boron

Si había un tema en el cual las ciencias sociales se hallaban en
falta, era el estudio de las transformaciones experimentadas por
la estructura social argentina. Aparte del trabajo pionero de Gino
Germani (1955), la tesis doctoral de Ruth Sautu de 1969 y la pues-
ta al día ensayada por Susana Torrado en 1992, el tema había sido
prácticamente archivado por los sociólogos y cientistas sociales en
general, con unas poquísimas excepciones que bien se mencionan
en el estudio introductorio de esta obra. Por eso no podemos sino
dar una cordial bienvenida a este esfuerzo en donde se pasa revista
a algunas de las más importantes mutaciones sufridas por la es-
tructura social de nuestro país. El acento está puesto, por obvias y
comprensibles razones, en las modificaciones que tuvieron lugar en
lo que, siguiendo la feliz expresión de Frei Betto, podríamos llamar
el «pobretariado» argentino, expresión pertinente, dada la creciente
precarización e informalización del trabajo en este país. Tal como
se explicita en las páginas introductorias de estos notables libros,
el énfasis puesto por quienes tuvieron a su cargo la realización de
las diversas investigaciones, se situó en los sectores más desventa-
jados que en números crecientes atiborran la base de la pirámide
económico-social, víctimas de lo que en la obra correctamente se
caracterizan como procesos acumulativos – y multidimensionales –
de «vulnerabilización social».

Esta acertada decisión tuvo como telón de fondo tres momentos
traumáticos de la vida económica y social de la Argentina. Por una
parte, la crisis económica y social previa a la eclosión de la pan-
demia derivada de la insustentabilidad de las numerosas políticas
de promoción social instrumentadas durante el gobierno de Cristi-
na Fernández de Kirchner, sobre todo en su segundo mandato, que
desgraciadamente no pudieron sobrevivir, sin graves recortes, a la
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restauración conservadora producida por el gobierno de Mauricio
Macri entre el 2015 y el 2019. Si bien la tesis que predica el carácter
«irreformable» del capitalismo es en su versión extrema errónea,
lo cierto es que las reformas que se practican al interior del siste-
ma solo pueden resistir y desbaratar el impulso restaurador si se
construye una enorme acumulación de fuerza política, cosa que no
sucedió. El impacto de esas políticas ortodoxas del macrismo se sintió
con mucha fuerza en el vasto conglomerado popular, y la pandemia
que asolara al mundo en el 2020 – el segundo momento de esta
traumática transformación – no hizo sino agravar las desigualdades
económico-sociales preexistentes y acrecentar, en algunos sectores
sociales de manera exponencial, su vulnerabilidad ante un ambiente
económico profundamente perturbado por las consecuencias del
COVID-19. Esto está bien lejos de ser un fenómeno idiosincrático de
la Argentina sino una tendencia global que afectó a los capitalismos
metropolitanos tanto como al convulsionado mundo de la periferia.
Fenómenos de vulnerabilización como los que magníficamente se
retratan en esta obra se encuentran por doquier. Un informe del
Banco Mundial afirma que «la crisis tuvo un impacto dramático en
la pobreza y la desigualdad global. La pobreza mundial aumentó por
primera vez en una generación, y las pérdidas de ingresos despropor-
cionadas entre las poblaciones desfavorecidas llevaron a un aumento
dramático de la desigualdad dentro y entre países». [1]

La recuperación económica y la recomposición social de la pos-
pandemia fue el tercer momento tomado en cuenta, y tuvo una serie
de características que no viene al caso marcar en detalle aquí. Señale-
mos apenas las restricciones impuestas por la equivocada estrategia
de negociación del gobierno argentino con el Fondo Monetario In-
ternacional que hizo caso omiso de la ilegalidad de la decisión de
ese organismo al otorgar, bajo condiciones contrarias a la propia
normativa, el mayor préstamo en la historia del FMI a lo largo de su
historia. Esto podría haber dado lugar a un litigio internacional en
la Corte Internacional de Justicia de La Haya que habría, sin duda,
aliviado enormemente el peso de la deuda sobre la economía argen-
tina. El resultado de las políticas oficiales ha sido paradojal, con un
país incapaz de salir de las arenas movedizas de la deuda externa y
que pese a los moderadamente positivos índices de crecimiento eco-
nómico, ha aumentado su vulnerabilidad macroeconómica externa y
sobre todo – tema crucial de examen en los libros que estamos pro-
logando – demostrado ser incapaz de promover una política efectiva
de redistribución de ingresos, de combate a la pobreza y ataque a la
flagrante desigualdad social en una Argentina que, como aseguran

[1] https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-intro
duction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis.

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis


Prólogo XV

muchos analistas, se ha «latinoamericanizado» en el peor sentido
de esa palabra, es decir, convertida en una sociedad más desigual,
injusta e inequitativa.

La detallada radiografía que la lectora o el lector encontrará en
estas páginas arroja un potente haz de luz sobre algunos de los pro-
blemas más acuciantes que plantea la regresiva restructuración de
la estructura social de la Argentina – principalmente de sus clases
sociales – luego de los tres momentos antes señalados. Y lo hace
desde una perspectiva «regional y de género» pero, agregaríamos,
desde una que toma también en cuenta el impacto de las políticas
públicas y su relativa eficacia en la vida cotidiana de los hogares po-
bres, la situación de la educación, las novedosas formas de la protesta
popular, la creciente precarización del mercado laboral, las brechas
de género en el empleo, las organizaciones de la economía popular y
sus estrategias de lucha, las empresas recuperadas y una amplia va-
riedad de temas anexos. Problemas, imperdonable sería soslayarlos,
que afectan seriamente la vitalidad del sistema democrático en este
país, pues a nadie se le puede escapar que la mencionada vulnera-
bilidad acumulativa que agobia a los estratos más empobrecidos de
nuestra sociedad crea una subjetividad política signada por la apatía,
el desinterés por la cosa pública y la desconfianza de todo lo que
sea político. En otras palabras, esa situación de empobrecimiento,
exclusión, precariedad y sentimiento de permanente inseguridad
alimenta el caudal de la «antipolítica» y lleva agua para el molino de
los demagogos que siendo cómplices o legitimadores de un sistema
tan injusto como el capitalismo argentino se presentan, vociferantes,
como supuestos transgresores o personas interesadas en modificar,
a favor de los pobres, la escandalosamente injusta estructura de
distribución del ingreso e, inclusive, para espanto de muchos obser-
vadores, injusta también en lo que respecta a la carga tributaria que
sostiene el fisco, principalmente sobre la base de impuestos indirec-
tos que afectan a los más pobres y eximen casi por completo al diez
porciento más rico de su contribución al Tesoro Nacional.

Las regresivas transformaciones de la estructura social argentina
reflejadas con ejemplar elocuencia en esta obra, con argumentos
invariablemente apoyados en rigurosos procesos de investigación
sociológica, no solo constituyen un drama humano que el habitante
de este país observa día tras día, sino un radical debilitamiento de
nuestra vida democrática, abriendo una vía regia para la posible
instauración de un régimen de derecha radical sostenido por hasta
hace poco tiempo una impensable, por improbable, base de masas.
El «bolsonarismo» y el «trumpismo» no están demasiado lejos de
la Argentina actual. Es un tema de una enorme importancia a la
vez teórica y práctica, y una amenaza que argentinas y argentinos
deberíamos conjurar con la mayor contundencia posible.
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Termino con una entusiasta recomendación a leer y utilizar estos
libros como un arma de combate contra las desigualdades y las
injusticias de todo tipo: de clase, de género, educacionales, sanitarias,
habitacionales, laborales, etcétera. Sus autoras y autores participan
de la saludable convicción de que si las ciencias sociales tienen algún
sentido, aquellas deberían servir como instrumentos para el mejor
conocimiento del mundo y para diseñar eficaces estrategias para
cambiarlo. Y señalo, para concluir, que sería bueno que un estudio
tan medular como este se vea acompañado, en fecha próxima, por
otros que lo complementen: uno, dedicado a estudiar el amenazante
proceso de pauperización de las otrora prósperas capas medias que
sienten que un abismo se abre bajo sus pies y que puede inducirlas
a ser víctimas indefensas de las políticas del odio y el temor; y
otro, enfocado a examinar las mutaciones que tuvieron lugar en el
vértice de la estructura de clases, en el núcleo donde se concentra el
poder económico de la Argentina, porque también allí se produjeron
modificaciones llamadas a ejercer un negativo influyo sobre nuestras
vidas.
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