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NEGRO COMO INTERSECCIÓN RAZA-CLASE EN EL 

CONURBANO BONAERENSE 

Negro como interseção raça-classe nos subúrbios de Buenos Aires 
Black as a race-class intersection in the Buenos Aires suburbs 

Jeremías Pérez Rabasa 

En este artículo analizaremos la intersección raza-clase en el conurbano bonaerense 

y la categoría “negro” como expresión del racismo estructural. El conurbano bonaerense es el 

territorio más densamente poblado de Argentina, integrado actualmente por 24 municipios 

lindantes con la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a la Provincia de Buenos Aires, distrito 

separado de la Ciudad desde el año 1994. Su cercanía con la Ciudad, hacen que esta la eclipse 

y acapare los análisis académicos, perdiendo la posibilidad de observar las particularidades de 

este territorio tan desigual.  

Pese a que es intención del presente artículo analizar el conurbano bonaerense, 

mucho de lo que se señala puede ser entendido en clave nacional o incluso americana. La 

formación de ciudades en los territorios del sur del continente generó situaciones de 

jerarquización específicas que tuvieron notoria repercusión en la posterior configuración del 

racismo en los Estado modernos. Esta situación específica en los años previos a la constitución 

de los Estados en América da cuenta de un proceso de intersección raza-clase muy específico29, 

que transmutará durante los siguientes 200 años, pero nunca desaparecerá de la escena pública 

en Argentina. Por esta razón se desarrolla brevemente un recorrido histórico y finalmente se 

analiza la situación específica en la actualidad. La división por periodos aquí adoptada 

corresponde con los diferentes momentos del racismo en el conurbano y sus transformaciones. 

 

 
29 Como no se desconoce que la tradición epistemológica de análisis interseccional proviene del feminismo 

negro en los EEUU, se resalta la importancia de la consideración específica del género en los estudios sobre 

historia argentina, tal como señala Guzmán (2017). 
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Aspectos teóricos y metodológicos  

En este trabajo se explican las clasificaciones desde “articulaciones históricas 

complejas” (GRIMSON, 2017, p.111), es decir, se entienden con una perspectiva relacional en 

un territorio determinado. En este sentido, negro aparece como una categoría flexible 

(ANDREWS, 1989).  En Argentina, y en el área metropolitana específicamente, se produjo una 

sinonimia de negro con indio mestizo y afro a partir del siglo XIX (ANDREWS, 1989), que se 

fue profundizando con el correr del siguiente siglo (GRIMSON, 2017). Suplantando a la 

dicotomía civilización-barbarie, el negro aparece como una categoría compleja que ocupa 

también a las negritudes no afrodescendientes. Por esta razón, la flexibilidad de la categoría, a 

la que refiere Andrews se debe entender desde dos dimensiones, desde la dicotomía blanco-no 

blanco, y desde la intersección raza-clase. En este sentido podemos interpretar al negro como 

expresión del “racismo estructural” (SEGATO, 2006, p. 6) en el conurbano, es decir, en la 

promulgación desde el poder30, de valores y prácticas de fijación de las personas no blancas, en 

las posiciones subalternas de la sociedad31.  

Ahora bien, la categoría clase, también se torna flexible en este contexto, y diremos 

que la referencia será a las “clases populares”, entendiendo que: 

A pesar de toda su fragmentación y heterogeneidad, las clases populares 

comparten una situación común de subalternidad respecto de las élites que han 

tenido y tienen el poder social económico y político. De diversas maneras y en 

grados distintos, todos los grupos que las componen han sido desposeídos del 

control de los resortes fundamentales que determinan su existencia. (…) la 

realidad de las clases populares se encuentra cruzada por diferentes situaciones 

 
30 La referencia es hacia el poder político, económico y mediático que sostienen “un orden social desigual” 

(ESPIRO; ZUBRZYCKI 2013, p.109). 

31 Se puede afirmar de todas formas, que aun el prejuicio (el racismo que no se expresa en la esfera pública), 

es un racismo que de forma implícita es estructural, porque se ancla en discursos sociales preexistentes. En 

ese sentido, el racismo siempre tiene un componente estructural, sea cual fuese su forma (GROSFOGUEL, 

2016).  
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de explotación, opresión, violencia, pobreza, abandono, precariedad o 

discriminación (ADAMOVSKY, 2012, p. 2)   

 

Entonces ambas categorías toman una dimensión específica en el análisis y deben 

entenderse de forma interdependiente para comprender el fenómeno en la región, en Argentina 

donde el ascenso social era “blanqueador”, y en el conurbano bonaerense específicamente.  Esta 

cuestión ya estaba presente en la región en tiempo de la colonia (ANDREWS, 1989) y tal como 

afirma Peter Wade (2000), estos patrones de jerarquización se continuaron en la conformación 

de los Estados modernos:  

Las élites latinoamericanas trataron de manejar esa situación con la adaptación 

de las teorías occidentales de la diferencia humana y la herencia. El 

determinismo racial de las teorías europeas se evitaba con frecuencia, y se ponía 

énfasis, en cambio, en la posibilidad de mejorar a la población mediante 

programas de higiene social, para la salud y las condiciones de vida (p. 42). 

 

En cuanto al aspecto metodológico, este texto se construyó con el análisis de 

literatura especializada sobre la historia nacional y del conurbano, también se utilizaron estudios 

y discusiones sobre afrodescendientes y racismo, proporcionados en el curso de Estudios 

Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute (ALARI) de la Universidad 

de Harvard, en Massachusetts, EEUU, de la cohorte 2019-2020, donde participó este autor. Por 

otro lado, las reflexiones en relación a la organización de los negros en el conurbano, en la 

actualidad, se encuentran atravesadas por el activismo académico de este autor, es decir, por la 

participación activa desde la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en la vida pública del 

conurbano bonaerense. Cabe destacar que desde el Instituto de Justicia y Derechos Humanos 

de la UNLa se produce constantemente incidencia en la vida de la comunidad; se articula con 

organizaciones afroargentinas, indígenas, villeras y migrantes. Esta dimensión de universidad 

situada en los márgenes, y articulando con el entorno, es lo que permite comprender la 

especificidad del territorio.  
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Finalmente vale aclarar que, las reflexiones que componen este artículo están 

fuertemente atravesadas por la pertenencia racial, de clase y de territorio de quien escribe, 

siendo nieto de un “cabecita negra” de la jornada de 1945, hijo de inmigrante boliviano residente 

hace 48 en el país, y uno más de los millones de “negros” que componen el conurbano 

bonaerense.  

 

Formación del conurbano bonaerense como territorio racializado  

El conurbano bonaerense aparece de forma incipiente a finales del siglo XIX. En 

estos años, la configuración de la élite argentina del deber ser de la nación, estaba notablemente 

delineado. El poder en Argentina ya claramente centralizado, se auto afirmaba como blanco y 

europeo. Tal afirmación se sustentaba en la Ciudad de Buenos Aires como una vidriera y en 

dos formas de política pública que se dio el Estado, la negación y la invisibilización. Negando 

la existencia misma de la mayoría de la población del propio suelo, se consagraba a todos, parte 

de un crisol de razas (ADAMOVSKY, 2016), que propugnaba el mestizaje como forma de 

blanquearse, es decir, civilizarse32. Y se procuró invisibilizar a los afros, a los indios, y a los 

mestizos que no fuesen blancos33, desde la desaparición en estadísticas34, hasta historias sin 

fundamento que se repetían en las universidades, sobre las razas en el país (CIRIO, 2003). Ya 

sea con la democracia racial, el crisol de razas, el mestizaje, la raza cósmica o el melting pot, 

Argentina no era ajena a la expectativa de las élites de América, que era el blanqueamiento 

 
32 Esta intersección raza-clase en la especificidad del racismo en Argentina va a mutar a lo largo del siglo XX, 

para aparecer una y otra vez en el debate. 

33 Pardos, morenos, trigueños, zambos, según se los denominaba en diferentes momentos. 

34 En 1778 el recientemente creado Virreinato del Rio de La Plata realizó un censo nacional donde clasificaba 

a la población en: españoles, mestizos, mulatos y negros. Luego las categorías cambiaron en las posteriores 

mediciones clasificando a la población con la categoría trigueño. 100 años después, en 1887 tendremos la 

última información de este tipo que se borra de los censos definitivamente hasta el 2010, que se incorpora 

con la categoría afrodescendiente.   
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(SAGRERA, 1998). Esta asociación del color, y no del origen, se explica en parte porque las 

propias élites en la región tenían procedencia mixta. 

En este caso, surge la intersección raza-clase, donde la blancura y la negritud 

estarán asociadas al lema civilización-barbarie. Pero al igual que sucedía en la época de la 

colonia, uno podía blanquearse, civilizarse (ANDREWS, 1989). Aunque, ahora, la necesidad de 

la élite era blanquear a la población35, como forma de mejorar la raza de las nuevas naciones. 

Entonces, aquella premisa que permitía blanquearse al conseguir un mejor estatus social en la 

colonia devino, en una negación del pasado negro e indígena. Es decir, se reafirmó la blancura 

de los negros que habían tenido notoriedad pública, como una demostración de la inexistencia 

de negros en la historia nacional, los casos paradigmáticos de este giro epistemológico son el 

prócer Monteagudo (GUZMÁN, 2016), y Bernardino Rivadavia (ANDREWS, 1989).  

A estas políticas de negación se le sumó una política de invisibilización que 

consistía en “diluir” el componente no blanco, atrayendo migración europea. Desde el artículo 

25 de la Constitución Nacional hasta la Ley Avellaneda (N° 817/1876), la promoción de la 

migración blanca fue clave, no solo en el cambio poblacional en el país, sino también como un 

mito fundacional de la nación. La Ciudad de Buenos Aires, vencedora como proyecto unitario, 

encarnó el ser nacional y por lo tanto la población auténticamente Argentina: 

La esperanza de los afroargentinos de participar en esa sociedad como socios 

iguales, se realizó solo cuando se aclaró el color de su piel. Pero mientras algunos 

trigueños con ancestro africano probablemente lograron adquirir la condición 

racial blanca, parece ser que la mayoría de los afroargentinos rotulados como 

trigueños en los registros oficiales tendía a permanecer negros y mulatos en la 

mente de los porteños blancos (ANDREWS, 1989, p. 231) 

  

 
35 Sobre todo de la ciudad de Buenos Aires que se había erigido como la vencedora en el conflicto, unitarios- 

federales. 
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Finalizando el primer centenario de la patria, los migrantes de origen europeo 

componían la mitad de la población porteña. La concentración de población ya era notoria, 

aunque el conurbano todavía era pequeño comparado con la Ciudad (CALELLO, 2000). La 

dicotomía civilización-barbarie, se aplica con lógica racial, al desaparecer la multiplicidad de 

categorías intermedias, se comienza a configurar la división negro-blanco. 

 

Crecimiento del conurbano bonaerense y reconfiguración racial  

A la invisibilización estadística (JOHNSON, 1979), simbólica (CIRIO, 2003), e 

historiográfica (Del Río Ortiz, 2009), de finales del siglo XIX en la construcción de un discurso 

nacional negacionista, e invisibilizador, se le sucedió una política eugenésica que volvió a definir 

la intersección raza-clase. Este fenómeno, sumado al hecho de la importancia demográfica que 

tomó el conurbano bonaerense en estos años, comenzó a moldear al territorio como un espacio 

notoriamente racializado. 

A comienzos del siglo XX, la élite argentina se proponía un control específico de 

la población que permitiera definitivamente mejorar la raza. La migración ahora se controla 

con mayor dinamismo36, y recaen discursos racistas sobre cierta parte de la migración europea 

obrera. Entre los notables de estas ideas eugenésicas, hegemónicas en la intelectualidad de la 

época37, se encontraban José Ingenieros (1913), Eugenio Cambaceres (2008), Julián Martel 

(1981), o el propio Lugones (1905). Las discusiones eugenésicas en la región y en Argentina 

particularmente, se concentraron masivamente en lo que se conoce como “eugenesia positiva” 

(SEIJAS, 2017, p.20) por dos razones. En primer lugar, la influencia de la Iglesia Católica en la 

región (MIRANDA, 2018), y por otro lado, en Argentina particularmente, la migración europea 

había minorizado (CIRIO, 2014) a la población afro de las ciudades. Este fenómeno era notorio 

 
36 La Ley de Residencia (N°4144/1902) y la Ley de Defensa Nacional (N°7029/1910) pueden inscribirse en 

esta línea. 

37 Hay notables excepciones como Alicia Moreau de Justo (VALOBRA, 2012, p. 144). 



 
 

ESTAMOS AQUI. Debates Afrolatinoamericanos em perspectiva Brasil Argentina 

___________________________________  

 

109  

 

en Buenos Aires que era la vencedora del proyecto de país a comienzos del siglo XX (Andrews, 

1989). Tal como ironizó Jauretche (1967) “Ya que no se pudo hacer el país con las razas 

superiores, había que anglicanizar en lo posible a las inferiores” (p. 169). 

Pero también en las clases populares de las ciudades, estas ideas habían calado 

hondo. Andrews (1989) da cuenta del racismo de los “porteños blancos” (p. 231) a fines del 

siglo XIX. Y Arturo Jauretche (1967) se refiere a la consolidación de este pensamiento en las 

clases populares a comienzos del siglo XX:  

Y así Sarmiento es reverenciado por los descendientes de irlandeses y alemanes 

del Volga, por los descendientes de judíos y árabes, de italianos y españoles, 

todos conformes en el racismo de Sarmiento. Porque, de todos modos, ellos 

están un escalón más alto que los criollos: y les basta, aunque de arriba... como 

en el gallinero. Para esa gente la cuestión es ser más que alguien; no importa 

ser menos (p. 167) 

 

Estos “criollos” (p. 62) son en los términos de este autor, los argentinos no 

blancos38, que son además los subordinados de las clases populares, ya para estos años, relegados 

por los inmigrantes en la Provincia de Buenos Aires39. Estos inmigrantes comenzarán a 

conformar una clase intermedia de la sociedad desde el punto de vista económico, pero también 

de jerarquía, por su condición de blancos, construyendo así, poco a poco un “ethos” propio. A 

las aspiraciones de progreso económico, se le sumaba la compleja trama discursiva, donde 

aceptaban ser menos que la élite, pero se distanciaban de una clase popular notoriamente 

racializada, negada e invizibilizada. La posibilidad de que la siguiente generación de esta clase 

intermedia, fuese más prospera era una realidad, muy diferente a la situación de las clases 

populares (ADAMOVSKY, 2012). 

 
38 En este sentido también se entendía popularmente a comienzo del siglo XX. Afroargentinos, indígenas, y 

mestizos no blancos. Los que serán denominados posteriormente “cabecitas negras”. 

39 Y por los “gringos” (Jauretche, 1967, p.59) en las provincias del Litoral, y la Patagonia.  
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El proyecto radical forjó definitivamente el carácter del sector medio de la sociedad, 

aunque también fue acompañado por los sectores populares, sobre todo en los primeros años:  

Los sectores sociales que llegaron al poder con el triunfo del radicalismo 

acusaron una fisonomía muy distinta de la que caracterizaba a la generación del 

80. Salvo excepciones, los componían hombres modestos, de tronco criollo 

algunos y de origen inmigrante otros (ROMERO, 2005, P.51). 

 

 La élite conservadora, por su parte, presionaba por un proyecto político que 

condujera al creciente grupo intermedio y a los sectores populares, no había lugar para 

proyectos democráticos. El notable crecimiento urbano era visto con despreció, y para la 

oligarquía de estos años la migración se transformó en la “chusma”. Por eso la reacción no se 

hizo esperar y recuperó el control político total en 193040. En estos años desde Yrigoyen en 

adelante, las ciudades mayoritariamente blanqueadas por los procesos demográficos de los años 

anteriores, además, sufrieron transformaciones en las condiciones materiales de vida, 

profundizando la desigualdad en relación al resto del país, sobre todo la Ciudad de Buenos 

Aires.  

La intelectualidad de izquierda, que comienza a tener un lugar de la mano de la 

clase intermedia en estos años, exaltaba un ideal de obrero europeo, una concepción racista en 

relación a los criollos no blancos. Los intelectuales de izquierda repetirán durante todo el siglo 

XX el mismo comportamiento. Lo que Maffia (2008) llamó “invisibilización académica” (p. 

380) para el caso argentino, y Grosfoguel (2011) entendería como una forma del “racismo 

epistemológico” (p. 343) en relación con la producción académica en toda América: 

La clase baja de la sociedad porteña no ha formado ese proletariado, que los 

dirigentes socialistas se empeñan en buscar; y no ocurrirá tampoco en los años 

sucesivos. (..) A lo sumo como conciencia de clase lo que hay es una irritación 

 
40 El gobierno radical no se presentó como una ruptura absoluta del orden vigente. Dos de los ejemplos más 

notables son que varios integrantes del gobierno de Irigoyen eran miembros de la sociedad rural (Romero, 

2005) y, por otro lado, la estrecha relación del ejército, el imperio Ingles, y el gobierno de Irigoyen en los 

hechos sucedidos en la Patagonia Trágica (Bayer, 2009). 
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de pobres contra ricos, la espontánea protesta social que origina la desigualdad 

y la comparación de la miseria de unos con la prosperidad de otros 

(JAURETCHE, 1967, p. 72) 

 

Consolidación del conurbano y reaparición del negro  

El 17 de octubre de 1945 el conurbano bonaerense se posicionó política y 

socialmente en el centro de la escena pública. La intersección raza-clase tomó una nueva 

dimensión a partir de este hecho. Este territorio venía creciendo demográficamente desde 

comienzos del siglo XX, pero desde 1930, el crecimiento había sido exponencial (CALELLO, 

2000). Tras casi medio siglo de transcurrido el siglo XX, las concepciones de la blanquitud del 

poder, centralizado en la Ciudad de Buenos Aires se creían consolidadas de una vez y para 

siempre. La irrupción del conurbano le recuerda a la oligarquía, pero también ahora, a la clase 

media, que el sector más fuertemente marginado de la vida social, política, económica y del 

propio relato de nación, eran los negros. Eclosionó un sistema clasificatorio y se reacomodarían 

las definiciones y categorías nuevamente. El negro como intersección raza-clase, vuelve en 

forma de “cabecita negra” (FERNÁNDEZ BRAVO, 2014, p. 1) y se configura un nuevo 

panorama social y político: 

Hay una distancia de más de medio siglo entre la iniciación de los dos procesos: 

el del "aluvión gringo" que dará la clase media y la primera burguesía y el 

"aluvión criollo" que llamarán zoológico, y que pondrá en definitiva crisis el 

esquema de "clase principal" y "clase inferior", incorporando a ésta como 

proletariado, en la moderna sociedad de clases (JAURETCHE, 1967, p. 62)  

 

Este negro asociado al conurbano bonaerense va a tener implicancias hasta la 

actualidad en la particularidad de este territorio. Pero más allá de la implicancia específica para 

el territorio conurbano, la presencia física, en la Ciudad de Buenos Aires, de obreros negros y 

mal vestidos reclamando por su líder político, encontró a una clase media orgullosa de su 

inserción social y que ahora tenía un destacado motivo para sentirse diferente. Ya no competían 
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estos obreros negros41, con los hijos o nietos de los migrantes de años anteriores. La 

particularidad de la intersección raza-clase en este período transforma las relaciones entre una 

clase media que, verá como los negros viven un proceso de ascenso social parecido al que 

algunos de ellos tuvieron 40 años antes.  

Esto generará reacciones de rechazo en cierto sector que buscaba distanciarse 

racialmente. La definición aluvión zoológico, da cuenta de una relectura de la vieja dicotomía 

civilización o barbarie, una trampa discursiva que aparece una y otra vez de diferentes formas. 

Ahora la Ciudad se presenta civilizada, donde buena parte de la clase media se identifica con el 

discurso racista del que fue víctima su ascendencia, y entonces observa horrorizada a los 

animales sueltos por las calles, la barbarie. La intersección raza-clase se define ahora cabecitas 

negras: “(…) el término cabecita negra mantuvo fuerte vigencia como forma de estigmatización 

y viró en ocasiones y según los momentos hacia negro peronista, negro villero, negrada, negro 

de alma, entre otros.” (GRIMSON, 2017, p.117). 

Otra consideración posible sobre la clase media es que, efectivamente esta 

distinción racial con los obreros negros los constituye como identidad política y por 

consiguiente, es recién con el gobierno peronista que se consolidan como herederos del espíritu 

pro migrante europeo, propuesto por los intelectuales del siglo XIX como arquetipos del ser 

nacional:  

(...) si bien antes de la década de 1940 la expresión ‘clase media’ era 

probablemente conocida para la mayoría de la gente, no se le daba demasiado 

uso y es evidente que, si es que existía como una identidad social, se trataba de 

una identidad muy débilmente instalada (ADAMOVSKY, 2009, p. 237) 

 

En todo caso, más allá de la multicausalidad de eventos que dan lugar a este estrato 

medio, la dicotomía civilización o barbarie, negro o blanco (SVAMPA, 2006) se cierra sobre los 

 
41 Muchos del interior y otros tantos segunda o tercera generación de bonaerenses 
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obreros racializados. Así, los descendientes de los inmigrantes encuentran un lugar de mayor 

prestigio en la estructura racista de conformación del Estado Argentino. 

Se supone que “cabecita negra” alude al color de pelo, por lo general al “pelo 

duro”, y muchas veces a una piel oscura. “Piel oscura” es una fórmula ambigua: 

no significa “afro”. La oscuridad de la piel puede no ser una cuestión cromática, 

sino más bien de jerarquía social. Supuestamente, el cabecita negra es, en 

específico el obrero llegado desde las provincias, de rasgos aindiados, con el 

cabello hirsuto y renegrido. (GRIMSON, 2017, p. 119) 

 

Tal como lo plantea Grimson (2017), a diferencia de la categoría “descamisados” 

(p. 113), que será reinterpretada por el propio movimiento político y analizada por la izquierda 

y el peronismo en la academia, no existieron trabajos sobre “el cabecita negra” hasta comienzos 

de la década del 60. Por un lado, esto se puede explicar por la invisibilización académica 

(MAFFIA, 2008) a la que ya se hizo referencia, y por otro, por el propio racismo del peronismo 

que nunca enfrentó de manera abierta el mito nacional de la Argentina blanca, salvo honrosas 

excepciones como Jauretche (1967). Respecto de esta nueva forma de la intersección raza-clase 

y el estigma que suponía el mote negro, Grimson (2017) afirma: 

No hubo un desafío abierto a la idea de una Argentina blanca. Los trabajadores 

querían incorporarse a la sociedad, incluso querían ser aceptados por quienes 

los denigraban. El poder del estigma negro fue gigantesco porque jamás se le 

enfrentó de manera abierta. Al calificar una identidad de clase y política, era 

claro que cualquier persona que saliera de ese mundo dejaría de ser negro. (p. 

123) 

 

El negro del conurbano a finales del siglo XX 

Siguiendo el razonamiento de Grimson, la autopercepción de las clases populares 

era parecida a la de los inmigrantes que compusieron luego el estrato medio de la sociedad. La 

posibilidad real de una inclusión económica se complementaba con la expectativa de obtener 

un mayor estatus social en el proceso transformador del blanqueamiento. No obstante, esta 

situación mutó considerablemente para mediados de los años 70 (ADAMOVSKY, 2012). La 
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crisis de una forma de Estado que, con vaivenes, había sostenido una ampliación de ciudadanía 

se quiebra, y comienza un camino irreversible hasta el año 2001. Este nuevo contexto se 

conocerá como neoliberalismo. 

Hugo Ratier (1971) es el primero en advertir esa nueva configuración de la 

intersección raza-clase y plantea una serie de consideraciones sobre esos sujetos llamados unos 

años antes, cabecitas negras. Cuestiona fuertemente que Argentina no sea un país racista, 

cuestión que gozaba de popularidad en la academia de su tiempo, y puso en escena el hecho de 

que, aunque la composición racial de los sectores populares era diversa (india, mestiza, 

afrodescendiente, de países limítrofes, etc.), toda esta complejidad ocupa la categoría “negro”. 

Esta apreciación sobre las negritudes no afrodescendientes y la circunscripción territorial de 

estos negros en las villas, son dos de los enormes aportes de este autor. Definitivamente el 

fenómeno dicotómico de negro-blanco en el conurbano había sustituido al de civilización-

barbarie. 

La categoría de trabajador como un referente ordenador de la vida social del país, 

entra definitivamente en crisis, y la consecuencia directa es la marginación de una enorme 

porción de trabajadores que se constituyen ahora como excluidos, marginados. El país no 

recuperará más los niveles de empleo que había gozado y la miseria crecerá notablemente, sobre 

todo, en los márgenes de las ciudades (ADAMOVSKY, 2012). El conurbano bonaerense, en 

este contexto, se transforma de forma brutal y acelerada, ahora los negros serán estos 

marginados, las clases populares. El otrora descamisado como trabajador negro y peronista del 

conurbano, se desdibuja con el neoliberalismo progresivamente. Entre tanto, también el 

conurbano se presentó en esta etapa como un territorio de desigualdad. Por un lado, tiene 

grandes ciudades constituidas por una gran clase media que exacerba las diferencias raciales 

como única delimitación en un territorio compartido. Por otro lado, desde las clases populares, 
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los no blancos, se constata una fuerte participación en la vida pública42 que redundará en un 

proceso de auto afirmación de categorías como negro o villero (ADAMOVSKY, 2012).  

Desde el punto de vista del Estado, las fuerzas de seguridad en el conurbano 

sometían a los sectores populares de forma violenta (PERELMAN; TUFRO, 2016), la escasez 

se convirtió en miseria y se dirigieron planes asistenciales focalizados en un claro abandono del 

sector (HERMIDA, 2016). Es un sector que sigue sobrando en el proyecto de país43.  

 Respecto de la escasa producción académica sobre esta cuestión, es importante 

señalar que el racismo epistémico (GROSFOGUEL, 2011) se presentó de dos formas. En 

primer, lugar desde la invisibilización académica (MAFFIA, 2008), es decir, la poca producción; 

y, por otro lado, desde el eurocentrismo, es decir, el rechazo a nuestra producción local en 

perspectiva situada, un problema que ya se señaló con relación a los socialistas de comienzos 

de siglo XX:  

Durante los años 90 tal fue nuestro deslumbre con algunas categorías que venían 

especialmente de Francia para describir los efectos de neoliberalismo en los 

sujetos populares (desde la exclusión, la vulnerabilidad, etc.) que dejamos de 

discutir, o hicimos borrón y cuenta nueva de las discusiones que las décadas 

anteriores nos legaban para entender la otredad en nuestras sociedades. (…) En 

nuestros diagnósticos, los negros, los villeros y otras tantas categorías nativas 

despectivas eran discutidas por estas nominaciones que explicaban que las 

características de estos sujetos no se debían a sus particularidades sino al proceso 

general de deterioro social que los colocaba en un lugar desventajoso (…) El 

otro en tanto víctima es tolerable, el problema es el otro cuando pretende 

decidir.  (ARIAS, 2017, p. 57). 

 

 
42   Los afroargentinos, sobre todo a partir de la década del 80 (ANNECCHIARICO, 2014). Los distintos 

grupos indígenas comienzan un proceso de autoafirmación que culmina en los años 90 con legislación 

específica garantizando derechos de comunidades. 

43 La élite por estos años sigue gozando de los mismos privilegios y tiene las mismas ideas racistas 

(HERMIDA, 2016), pero pierden su partido militar en el año 1983. Se hace referencia al Estado y no a la 

élite, ya que la composición del poder político va a ser compartida con una clase media consolidada a 

diferencia de comienzos de siglo XX. 
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Finalizando el siglo XX, el estigma racista se sustentaba sobre tres pilares, la 

invisibilización y la negación como sujeto social y político, -Argentina es blanca- y finalmente 

la extranjerización del negro – los que hay son unos pocos indígenas, bolivianos, paraguayos, 

senegaleses, etc., no somos nosotros-. La clase media empobrecida luego de años de ajuste 

económico resiste su pérdida material, su igualación, diferenciándose lo más posible de las clases 

populares con una vieja fórmula dicotómica ya conocida -yo blanco, ellos negros- (GELER, 

2016).  

 

El negro del bicentenario en el conurbano  

El nuevo siglo traerá la crisis más importante desde la vuelta a la democracia en el 

país, y consigo, la nueva irrupción del conurbano en la Ciudad de Buenos Aires, pero en 

general, fue la vuelta de los negros a la escena pública con piquetes, ollas populares, cortes de 

rutas o puentes. La cultura villera (ADAMOVSKY, 2012) sumaría aquí, un elemento político a 

su discurso, que fue ganando fuerza hasta experiencias actuales como la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular, o la reciente experiencia, Unión de Trabajadores de la 

Economía Popular (MUÑOZ; VILLAR, 2017). Por otro lado, las negritudes afrodescendientes 

se ven impulsados por años de acumulación de experiencia política y por los cambios 

normativos internacionales, sobre todo desde la Conferencia de Durban. Los afroargentinos del 

conurbano44 encontrarán espacios institucionales para entablar diálogos con el Estado 

(FRIGERIO; LAMBORGHINI, 2011) y crecerán enormemente al calor del activismo (CIRIO, 

2015). Desde los afrodescendientes del tronco colonial de Merlo, hasta los afroargentinos 

descendientes de caboverdianos en Avellaneda (CIRIO, 2015). Lo propio se puede decir de las 

comunidades indígenas, que en su heterogeneidad se encontraron en distintos niveles con una 

creciente participación política y social. En cuanto a los migrantes limítrofes, asentados en el 

conurbano bonaerense (OSSONA, 2010), comenzaron el nuevo siglo con una ley migratoria 

 
44 También en Santa Fe, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, entre otros. 
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por la cual habían abogado durante muchos años. Los migrantes afro, extra Mercosur, por su 

parte, vivieron procesos de creciente organización (MAFFIA, 2013). 

En este contexto el conurbano, como territorio racializado, presenta un nuevo 

dilema, el negro es una categoría para reivindicar. Las clases populares exigen un 

reconocimiento no solo económico, sino también de estatus, un reconocimiento racial. Para el 

conurbano bonaerense la palabra negro sigue significando la posición económica, sigue 

definiendo de forma dicotómica a todos los no blancos, y además, es una reivindicación 

territorial y de ciudadanía Argentina, frente a una Ciudad que sigue autoafirmándose como 

blanca (GELER, 2016) y extranjeriza al negro. El Estado, se hará cargo, en parte, de estas 

reivindicaciones, influido por el multiculturalismo occidental, pero también por la conducción 

del peronismo desde el 2003, que recupera parte de su tradición y comienza un proceso lento 

de reconfiguración del ethos nacional (ADAMOVSKY, 2012). Aparecen categorías como 

“afrodescendiente” en los registros oficiales, y se reivindican próceres negros, entre otras 

cuestiones. En este marco, es comprensible que las asociaciones de migrantes africanos tanto 

como la mayoría de las comunidades indígenas, como los afroargentinos, los migrantes 

limítrofes y las organizaciones de los sectores populares del conurbano, sigan hoy teniendo una 

relación política y social con el peronismo. Un fenómeno que debe comprenderse en clave 

racial. 

 

El racismo estructural en Argentina 

A lo largo del trabajo se recorrieron los diferentes momentos en los que la categoría 

“negro” apareció como definición racial dicotómica, asociada a la intersección raza-clase en el 

conurbano. La relación de este territorio con la Ciudad de Buenos Aires marcó notablemente 

las relaciones raciales y las categorías. Luego del bicentenario de la patria se presenta en el 

conurbano un proceso de transición, donde a la histórica negación invisibilización y 

extranjerización como formas del racismo, se contrapone una reivindicación del negro como 
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reconfiguración del ethos nacional por parte de organizaciones afro, pero también de negritudes 

no afrodescendientes. El negro como intersección raza-clase, heredero de “civilización-

barbarie”, es además una expresión de la racialización del territorio del área metropolitana 

“Ciudad Capital-Conurbano”. En este sentido, podemos interpretar al negro como expresión 

del racismo estructural. En un contexto de negación e invisibilización, nombrar al negro es 

nombrar el racismo. 
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