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‘Ahorristas’ de vacaciones: de Villa Gesell al HSBC. Moralidades,
familia y nación

Diego Zenobi1

Resumen

Luego de las jornadas de Diciembre de 2001 -en las que parte de la población de la ciudad de Buenos
Aires y de varias ciudades del interior del páıs se manifestó contra el gobierno del presidente De
la Rúa- ciertas acciones de protesta vieron reconfiguradas sus modalidades tanto en relación a los
modos en que hab́ıan sido desplegadas hasta entonces como en relación a los espacios en los que se
desarrollaban. En ese contexto la familia Stein –v́ıctima del “corralito” bancario–decidió a modo de
protesta “veranear” en el hall de una sucursal bancaria. Vestidos con trajes de baño, ojotas y gafas
de sol instalaron alĺı dos sillas de playa, baldecitos y caracoles y exhibieron un cartel en el que pod́ıa
leerse: Este banco se quedó con el futuro de mis hijos. Devuélvanselo.

Con el objetivo de recuperar ciertos elementos explicativos que den cuenta de esta “situación
social” señalo que esta familia opone la moralidad familiar a otras que le resultan divergentes como
las de los bancos y la poĺıtica. A su vez entiendo que la relación establecida entre el esfuerzo de los
padres y el futuro de los hijos está en la base de la presentación del ahorro como un valor moral. El
dinero es integrado al reclamo de los Stein no cómo un fin en śı mismo sino como un medio atado
a los valores morales de la meritocracia y la familia, valores que han caracterizado la participación
de la clase media argentina en la narrativa histórica del ascenso social.
Palabras clave: Clase media-moralidades-familia-ahorro-meritocracia

Abstract

After the days of December 2001 -when part of the population of Buenos Aires city and some
provinces demonstrated against De la Rúa’s government - the configuration of certain actions of
protest changed not only in relation to the way in which they had been staged until then, but also
in relation to the spaces in which they were carried out. In this context the Steins - a family who
fell victim to the banking “corralito”- decided to spend their holiday in the branch of the bank, as a
way of protest. Dressed in swimsuits, flip-flops and sunglasses they placed there two folding chairs,
little buckets and sea shells, and they exhibited a sign where the following could be read: This bank
has kept my children’s future. Give it back to them.

With the objective of recovering certain explanatory elements which can account for this “social
situation”, I point out that this family opposes the familiar morality to others that they find
divergent such as those of the banks and politics. In addition, I understand that the established
relation between the effort made by the parents and the future of their children is on the base
of taking saving as a moral value. Money is included in the demand of the Steins not as an end
in itself but as a means attached to the moral values of meritocracy and family, values which
have characterized the participation of Argentine middle class in the historical narrative of social
promotion.
Keywords: Middle class- moralities - family - saving - meritocracy
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Presentación

1.Los espacios de protesta que la clase me-
dia ha construido –y que se ven engarzados
en la trama de la protesta social en nuestro
páıs–, no son ajenos a la construcción de espa-
cios culturales y a la construcción histórica de
la identidad nacional. A su vez estos espacios
dan cuenta de un universo diverso ideológica
y poĺıticamente. El mismo abarca a las asam-
bleas populares de la capital federal, las mar-
chas de los “ahorristas estafados” y a las de-
mandas contra la inseguridad, principalmente.
Si queremos comprender las particularidades
de estas formas de protesta, las mismas deben
ser puestas en relación con los modos de pro-
ducción cultural a través de los cuales la “clase
media”2 fue definida y construida como una
“comunidad moral” y como una “comunidad
de “status” con el objetivo de dar cuenta de
cuáles son las valoraciones que los sujetos im-
primen a determinados procesos que los con-
ducen a actuar de uno u otro modo y a reali-
zar ciertas elecciones morales en detrimento de
otras3. Sobre estos temas tratará el presente
trabajo.

2. Me abocaré aqúı al examen de un particu-
lar acto de protesta llevado a cabo por una fa-
milia que se autodefine como “de clase media”.
Dado que esta familia participa en el grupo de
protesta conocido como “ahorristas estafados”

se hace necesario caracterizar mı́nimamente a
este grupo y recuperar parte de la historia que
le dio origen.

Hacia fines de 2001, el Ministerio de Eco-
nomı́a argentino impuso una medida que esta-
blećıa lo que fue conocido popularmente como
el “corralito bancario”. El “corralito” en cues-
tión puso un cerco –de ah́ı la metáfora– a
las extracciones en efectivo que depositantes y
ahorristas pod́ıan realizar a través de sus cuen-
tas, siendo $250 el ĺımite semanal disponible
para ser extráıdo de las cuentas particulares.
Este cerco no teńıa reparos ni haćıa diferencia-
ciones entre grandes y pequeños depositantes,
ni entre bancos nacionales y extranjeros. Las
excepciones –parciales– previstas para tal re-
tención eran tres: los mayores de 75 años, quie-
nes debieran realizarse operaciones de urgen-
cia y aquellos cuyos depósitos fueran productos
de indemnizaciones, quienes pod́ıan retirar una
parte sustancial del dinero de acuerdo con las
condiciones y los ĺımites que les impońıan el Es-
tado y los bancos (diario Claŕın 25/01/2002).
Según el decir popular y el de los diversos ana-
listas los motivos asociados que dieron lugar
a las jornadas del 19 y 20 de diciembre 2001
fueron la promulgación de esta medida y la de-
claración del “estado de sitio” por parte del
gobierno de Fernando de la Rúa.

A partir de estas jornadas –con el “cacerola-
zo” generalizado como principal novedad– cier-

Si bien rescato la pertinencia de hablar de “clases medias” –fundada en la certeza de que resulta apresurado2

transformar categoŕıas y conceptos en grupos discretos y relativamente homogéneos tales como ‘una’ “clase media”–
a lo largo del texto utilizaré tanto el plural como el singular para referirme a este conjunto dado que no es ésta una
distinción fundamental para los objetivos del trabajo.
Un análisis de tal construcción no puede dejar de tener en cuenta cómo fue definida la clase media, cuando no3

por contraste o en términos negativos, por los discursos hegemónicos y aún por el intelectualismo nacional (cfr.
Fava 2004). En la obra de varios pensadores nacionales, pueden rastrearse los ecos de una cierta estigmatización ya
sea en párrafos aislados –como en el caso de la obra de Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós o Jorge
Abelardo Ramos– o bien a partir de desarrollos más sistemáticos –como en el caso de Arturo Jauretche y Juan
José Sebreli. De acuerdo con Altamirano (1997) tal literatura ha funcionado como una literatura de “mortificación
y expiación” de la clase media. Desde desarrollos teóricos más actuales se ha acusado a este conjunto de poseer
“una mentalidad reaccionaria y conservadora” (Svampa 2003:20) y se ha señalado a sus reclamos como parte de los
intereses mezquinos de una clase poco solidaria (Gonzalez 2002; Lewcowicz 2003; Kauffman 2002; Casullo 2002).
Dado que la percepción de la “indignidad” de ciertos objetos de estudio en el ámbito académico se encuentra
vinculada a una definición social de la jerarqúıa de tales objetos (Bourdieu 1990), sugerimos que en el dominio de
la investigación social esta vinculación ha hecho de la “clase media” un objeto de estudio “indigno”. La atención
desproporcionada por parte de las ciencias sociales a los grupos con los que los mismos investigadores simpatizan
ha conducido a que sean descuidados movimientos que podŕıamos calificar como de tono más bien “conservador”,
“conciliador”, no radicalizados o no caracterizados como “populares” (Edelman 2001). Esta estigmatización no se
limita a “nuestra” clase media y a sus cŕıticos. Para un ejemplo del mismo fenómeno en la sociedad norteamericana
puede consultarse Johnston 2003.
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tas acciones de protesta vieron reconfiguradas
sus modalidades. Pero tal modificación no sólo
se dio en relación a los modos en los que las
mismas hab́ıan sido desplegadas hasta entonces
sino también en relación a los espacios en los
que se desarrollaban. La ocupación de nuevos
ámbitos incluyó el traslado del “cacerolazo”
y de los malestares de los clientes-ahorristas
a los bancos que –en tanto espacios alterna-
tivos a los ‘centros simbólicos’ (Geertz, 1993)
que hasta entonces hab́ıan aglutinado este tipo
de reclamos tales como la Plaza de Mayo o el
Congreso– se convirtieron en un nuevo ámbito
de constitución de subjetividades poĺıticas. Es
aśı que el conjunto de “ahorristas estafados”
que se concentra tres veces a la semana en la
esquina de Diagonal Norte y Florida se mani-
fiesta frente a diferentes sucursales bancarias
ubicadas a lo largo de esa peatonal y despliega
frente a ellas una serie de prácticas particulares
con el objetivo de reclamar por la restitución
de sus ahorros. Entre estas prácticas podemos
mencionar el hecho de martillar las chapas que
cubren los frentes de los bancos, hacer ruidos
apelando a diversas estrategias, prender fuego
bolsas de basura, impedir el acceso o la salida
de clientes y pintar con marcadores y aerosoles
las vidrieras de tales entidades. En estas mar-
chas es posible ver participar regularmente a
Marco Stein4.

Marco –quien es plomero y gasista de oficio
y hace trabajos de este tipo por cuenta propia–
es un integrante muy conocido dentro del gru-
po de “ahorristas estafados” de Diagonal Norte
y Florida. La base de su popularidad al interior
del grupo radica, entre otras cosas, en el hecho
de que es quien se ocupa de estimular la rea-
lización de escenificaciones y actuaciones. El
interés por la realización de representaciones
teatralizadas o “performances” fue a lo largo
de la historia de este grupo un ejercicio habi-
tual:

En 2002 en una marcha hicimos una re-
presentación y la idea era que la justicia

nos teńıa de esclavos. La gente vino con
cadenas y con grilletes para engancharse
en los brazos y yo iba disfrazado de Jus-
ticia con la toga blanca y con un látigo.
En otra oportunidad hicimos la represen-
tación de un campo de concentración. La
sociedad actual se basa principalmente en
la economı́a, entonces ¿Qué me hablan de
una sociedad con libertad si yo no tengo mi
libertad económica? Soy un esclavo: estoy
dentro de un campo de concentración. Me
armé un alambrado de púas y aparećı con
un cartel que dećıa “Campo de concentra-
ción ‘La Argentina’”. . .hubo mucha gente
a la que no le simpatizó esa acción. Tam-
bién en otra oportunidad, justo el d́ıa que
mataron a Kostecki y Santillán5, hicimos la
teatralización del nacimiento de un nuevo
bebé que era la nueva Argentina. Un aho-
rrista trajo una camilla, otro se disfrazó de
mujer embarazada, hab́ıa uno que haćıa de
partera. . .6 (V)

Por su parte, la familia de Marco está com-
puesta por él, su esposa Mabel, y sus dos hijos,
Claudio y Laura. La edad de los padres ronda
los 50 años y la de los jóvenes los 20. Al mo-
mento de llevar a cabo la intervención que me
interesa analizar la hija mayor, Laura, estaba
cursando su último año del colegio secundario
y Claudio cursaba el tercero. Las ocupaciones
de Mabel estaban vinculadas, en tanto “ama
de casa”, al trabajo en el hogar.

La familia Stein adquirió notoriedad pública
en Enero de 2002 cuando realizó un particu-
lar acto de protesta en el interior de una su-
cursal bancaria. Me interesa centrarme en el
análisis de esa “situación social” (Gluckman,
[1966] 1987) en tanto evento localizado en el
que se encuentran en juego los diversos facto-
res que lo constituyen. Con el objetivo de re-
cuperar ciertos elementos explicativos que den
cuenta de esta “situación social” –como cier-
tas representaciones sociales y valores morales
implicados en la acción– primero narraré sucin-

Los nombres propios fueron modificados para preservar la identidad de Marco y la de su familia.4

Se refiere al asesinato a manos de la polićıa de la provincia de Buenos Aires de los militantes piqueteros Maximiliano5

Kostecki y Daŕıo Santillán en el partido de Lanús el 26/07/2002.
A lo largo del texto distingo en bastardillas los términos nativos.6



220 220

220 220

Zenobi: Moralidades, familia y nación •220

tamente lo ocurrido aquel mediod́ıa. La recons-
trucción de los hechos que sigue a continuación
fue realizada a partir de notas period́ısticas y
fotograf́ıas publicadas en diversos diarios y re-
vistas. Algunos de esos recortes y fotograf́ıas
fueron provistos por el propio Marco. Asimis-
mo tuve la ocasión de realizarle dos entrevistas
a este “ahorrista estafado” en su propia casa de
Barrio Norte.

Acciones

El jueves 24 de enero de 2002 no seŕıa un d́ıa
más para la familia Stein. Tampoco estas va-
caciones seŕıan del tipo de aquellas a las que
estaban acostumbrados. Hacia las 13.00 hs. de
ese d́ıa los integrantes de la familia realizaŕıan
una escenificación en el hall central de la sucur-
sal Barrio Norte del banco HSBC a modo de
protesta para reclamar por la restitución de sus
ahorros. Esta particular acción los acercaŕıa a
todos los hogares del páıs a través de los me-
dios de comunicación.

Durante el año de trabajo Marco teńıa como
histórica costumbre ahorrar una parte de di-
nero para destinarla a las vacaciones familia-
res. El momento de vacaciones en el balnea-
rio de Villa Gesell representaban para la fa-
milia la época del “encuentro familiar” dado
que durante el año cada integrante del hogar
se dedicaba a sus propias actividades y los mo-
mentos compartidos eran una excepción. En el
peŕıodo de vacaciones, en cambio, la regla eran
las comidas compartidas y las horas de playa
en común. A principios de 2002 la posibilidad
de tomarse las vacaciones tan esperadas corŕıa
serio peligro.

La incertidumbre en torno a las vacaciones
estaba vinculada desde un principio a la in-
certidumbre alrededor de los ahorros familiares
depositados en el banco. Debe recordarse que
en las semanas inmediatamente posteriores a la
promulgación del “corralito”, las sucesivas mo-
dificaciones de la medida, la falta de informa-
ción en las sucursales bancarias y el clima so-
cial post-diciembre de 2001, contribúıan al des-
concierto y a la confusión generalizada. Marco
Stein, uno de los “atrapados” en este “corra-
lito”, cansado de invertir horas de su tiempo

en las sucursales bancarias intentando recupe-
rar (parte de) su dinero y luego de volver una
y otra vez a su casa sin respuestas, comenzó
a sospechar que recuperar sus ahorros iba a
ser una tarea más dif́ıcil de lo que pensaba y
que quizás las vacaciones de Febrero en Villa
Gesell no podŕıan concretarse. La dificultad y
el esfuerzo necesario para recuperar el dinero
retenido eran mayores d́ıa a d́ıa y esto haćıa
pensar a Marco que pasar tanto tiempo dentro
del banco iba a implicar pasar las vacaciones
dentro del banco mismo. Esta idea quedó reso-
nando en su cabeza durante algunos d́ıas. Fi-
nalmente decidió que, si no iban a ser posibles
las vacaciones familiares, lo justo y necesario
era realizar una acción que llamase la atención
de los medios de comunicación: el objetivo era
escrachar a los bancos, es decir dejarlos en evi-
dencia frente a la población como estafadores:
hicimos lo del banco para que quedara en la
mente de alguien que el banco no me permitió
usar mi plata. De este modo, si bien la idea ini-
cial de pasar las vacaciones en el banco teńıa su
causa en el tiempo que insumı́a a Marco estar
en ese lugar haciendo trámites para resolver la
situación de sus ahorros, estaba claro que las
vacaciones familiares no seŕıan posibles no tan-
to por este motivo sino porque esta institución
no le permit́ıa disponer libremente de su dine-
ro.

Marco trasladó estas inquietudes a su fami-
lia. En un primer momento encontró resisten-
cias dado que ningún integrante del hogar es-
taba dispuesto a hacer ĺıo y a exponerse en
público. Al no encontrar consenso al respecto,
logró convencerlos a través de una idea que a él
le resultaba muy simpática y –sobre todo– que
permit́ıa manifestarse pero sin violencia, como
le gusta subrayar a Stein. La idea que propuso
a su familia era sencilla: ya que no pod́ıan pa-
sar las vacaciones en Villa Gesell, propońıa que
la familia fuera a “veranear” al banco a modo
de protesta. La otra forma de lograr la movili-
zación familiar fue recordando que los ahorros
en cuestión eran de toda la familia y que una
parte de los mismos estaba destinada a pagar
el posgrado de sus hijos: hoy sin un posgrado
no sos nada. . . dećıa Stein. Por lo tanto, según
su relato, lo que estaba involucrado en este epi-
sodio no era el dinero del padre sino el futuro
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de los hijos y la familia. Por otra parte era ne-
cesario que la familia se defendiera a śı misma,
dado que ni los jueces, ni los poĺıticos, nos de-
fendieron frente a los bancos. Desde el lugar
ciudadano que reclama al Estado, Marco men-
cionaba la ausencia de éste como árbitro entre
las empresas y los ciudadanos haciendo refe-
rencia a un Estado que no se comportó como
garante de los convenciones que garantizan “el
curso normal de las cosas” y el cumplimiento
de los pactos instituidos: acá a nosotros no nos
defendió nadie, protestamos contra los bancos,
pero también contra el gobierno y la justicia.

Con el objetivo de lograr la mayor difusión
posible Laura, por instrucción de su padre, se
ocupó el d́ıa anterior de conseguir las direccio-
nes de e-mail de los medios de comunicación
más importantes y envió un mensaje que dećıa:
Mañana jueves 24 de enero a las 13.00 hs. la
familia Stein se va de vacaciones al banco en
forma de protesta. Al d́ıa siguiente, la familia
Stein comenzaba a prepararse para el evento.

Hacia las 12.30 del jueves 24 de enero de
2002 Mabel, Laura, Claudio y Marco se vis-
tieron como si estuviesen yendo a la playa un
d́ıa de veraneo como cualquier otro a los que
estaban acostumbrados. Aśı, cada uno estaba
vestido con trajes de baño, ojotas, gafas de sol
y gorros. Además de la vestimenta llevaban dos
reposeras, baldecitos para jugar con la arena,
caracoles, una lona para tomar sol, una pelota
de fútbol y un bolso con una botella de gaseo-
sa, un termo y un mate. A las 13.00 hs ingre-
saban al banco. Una vez adentro de la sucursal
del HSBC Marco dio el primer paso al intentar
abrir una de las reposeras. En ese momento un
custodio de seguridad le señaló que eso no es-
taba permitido, a lo que Marco respondió -Yo
soy cliente del banco y me quiero sentar. En el
momento en que el custodio –cuya intuición le
señalaba que algo fuera de lo corriente estaba
por ocurrir– se dirigió hacia el despacho del ge-
rente, Claudio y Laura terminaron de abrir la

otra silla, desplegaron una lona y se sentaron
sobre ella. Mabel, ubicada en su reposera, ce-
baba mate mientras Marco desplegaba un car-
tel que hab́ıa confeccionado para la ocasión en
el que pod́ıa leerse: “Este banco se quedó con
el futuro de mis hijos. Devuélvanselo”. Mien-
tras tanto Claudio, tras desparramar arena y
caracoles en el piso, jugaba con la pelota.

Tras esta irrupción los empleados de seguri-
dad del lugar cerraron las puertas y los clientes
que estaban siendo atendidos fueron obligados
a salir por la puerta de servicio. A los pocos
minutos el frente del banco estaba repleto de
fotógrafos de medios gráficos y de cámaras de
televisión. Durante casi dos horas los Stein no
hicieron más que charlar, tomar mate, jugar a
la pelota y recibir la adhesión de varios clien-
tes del banco que también eran v́ıctimas del
“corralito”. Hacia las 15.00 hs. la familia deci-
dió dar por finalizado el acto de protesta. A
la salida del banco, esta vez la sorpresa era
para los Stein: dos patrulleros con las sirenas
encendidas los estaban esperando. Sin embar-
go Marco estaba tranquilo porque, según sus
palabras, Dejamos todo perfecto, todo en or-
den, cosa de que no se puedan quejar de lo que
hicimos. . .aśı les demostramos que los que es-
tuvieron mal fueron ellos.

A pesar de la presencia policial nadie resultó
detenido. La familia Stein volvió a su casa lue-
go de que Marco dialogara con diversos medios
de comunicación. Unas semanas después inten-
taron realizar nuevamente un acto de protesta
con las mismas caracteŕısticas en otra sucur-
sal del mismo banco pero la intervención no
resultó posible: la primera acción de protes-
ta hab́ıa resultado lo suficientemente exitosa
como para que el rostro de Marco resultara fa-
miliar a los empleados de todas las sucursales
del HSBC. Por este motivo, en el segundo in-
tento los custodios de seguridad –apenas vieron
acercarse a la familia pronta para “veranear en
el banco”– les impidieron el ingreso7.

La reconstrucción de los hechos fue realizada sobre todo en base al relato del padre de la familia. Desde ya, la7

perspectiva de Marco no da cuenta de las perspectivas plurales de otros integrantes de la familia y resulta muy
probable que los otros miembros hubiesen relatado los hechos de otro modo. Puede resultar paradójico que el
presente trabajo intente hablar de la “familia” y trate sólo con la narrativa del padre de la misma, reproduciendo
de este modo la estructura de género y autoridad propia de la estructura familiar. Sin embargo, como señalo más
adelante, no voy a trabajar aqúı sobre las particularidades del “campo” familiar.
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No resulta menor recordar que ese verano
la familia Stein tuvo sus vacaciones a fines del
mes de febrero tal cómo lo haćıan años ante-
riores. A pesar de esto, las vacaciones como
śımbolo elegido para desplegar el acto de pro-
testa condensan excepcionalmente una relación
que atraviesa todo el reclamo de los “ahorristas
estafados”: el v́ınculo entre el dinero y el tra-
bajo realizado para conseguirlo. Es este v́ınculo
uno de los temas que profundizaremos en este
trabajo.

Elecciones morales

Tal como se ve en la escena anterior, esta-
mos frente al caso de una familia que en tan-
to v́ıctima del “corralito bancario”, se presenta
como un cuerpo de acción unificado que reac-
ciona frente a la agresión inmoral de los bancos
y el Estado. Una de las consignas más frecuen-
tes en las marchas de los “ahorristas estafa-
dos” en las que participa la familia Stein, es la
que señala que ¡Los poĺıticos y los banqueros
son unos inmorales! Aunque en ciertos contex-
tos hay acciones que pueden ser consideradas
como “amorales” cuando implican el descono-
cimiento de las causas y consecuencias de los
propios actos8, en este caso lo “inmoral” para
los Stein tiene que ver en cambio con ignorar
intencionalmente pactos, alianzas y relaciones
establecidas con el objetivo de alcanzar los pro-
pios fines. En oposición a esta figura de “inmo-
ralidad” se construye la moral de los “ahorris-
tas estafados”, conjunto de acción anclado en
sostener los pactos instituidos en los que sus
integrantes creen, pactos que garantizaban la
correcta salvaguarda del propio dinero en los
bancos.

Toda acción social contiene una faceta mo-
ral, esto es, una dimensión normativa donde
se combinan representaciones respecto de la
obligatoriedad y de la deseabilidad de ciertos
cursos de acción, y donde a dichas representa-
ciones se asocian sistemáticamente contenidos
emocionales socialmente leǵıtimos (cfr. Balbi,
2004:62 y ss.). Para avanzar en el análisis que

nos interesa debemos distinguir en esta afir-
mación entre dos cuestiones diferentes pero
ı́ntimamente relacionadas. Por un lado la re-
lación entre lo “obligatorio” y lo “deseable” y
por el otro el papel de los sentimientos en la
orientación de la acción social. Con respecto al
primer punto hay que distinguir que “quizás al-
go que uno desea hacer es también algo que uno
está obligado a hacer, sin embargo decir que al-
go es deseable o vale la pena no implica que uno
esté obligado a hacerlo” (Archetti, 2003:163).
Dado que, como aqúı veremos, ciertos cursos
de acción no tienen un carácter obligatorio ni
resultan de imperativos a priori, los valores mo-
rales no se traducen automática y directamente
al comportamiento sino que median las “elec-
ciones morales” (cfr. Archetti, op.cit). Por otra
parte, a partir de enfatizar el carácter emoti-
vo de las valoraciones morales puede sugerirse
que lo que los actores consideran bueno o ma-
lo, correcto o incorrecto, no se apoya exclusi-
vamente en argumentos y criterios racionales.
Enfatizando en el papel de los sentimientos y
en el carácter emotivo involucrado en la mo-
ral, entiendo que las acciones de este tipo no
se basan de modo excluyente en imperativos
racionales ni racionalizables.

Es aśı que la alternativa posible entre inter-
venir o no plegarse a la propuesta de Mar-
co fue evaluada por la familia y requirió de
algún tiempo de meditación al respecto. No
era obligación de ninguno de los integrantes
sumarse a la propuesta paterna de intervenir
públicamente. Frente a la disyuntiva presen-
te, a saber, no exponerse en público o aceptar
participar del acto de protesta, los familiares
de Marco decidieron tomar el camino que les
parećıa correcto: acompañar el reclamo del pa-
dre de la familia y sostenerlo como un recla-
mo familiar. Hab́ıa algo alĺı que haćıa que la
participación de toda la familia fuese percibi-
da lo como correcto y como lo que sus inte-
grantes deb́ıan hacer frente a la propuesta pa-
terna. Pero tomar una u otra decisión no era
una obligación clara y firmemente establecida.
Si aśı hubiera sido, no hubiese habido medita-
ciones de ningún tipo ni hubiese sido necesario

Esto ha sido analizado como producto de la hechiceŕıa o de la locura en Strathern 1997.8
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el trabajo de Marco por construir un consenso
apelando a la idea de que los ahorros son de to-
da la familia. Frente a las alternativas posibles
la elección de acompañar la propuesta pater-
na fue considerada como la postura “correc-
ta”, “buena”, “deseable” o “meritoria”. Como
acabo de señalar, la moralidad no se impone
monoĺıticamente sobre los sujetos sino que “en
los momentos de crisis la moralidad se presenta
y se experimenta en términos de elecciones mo-
rales” (op. cit., 219). Por este motivo, los acto-
res sociales evalúan ciertas posibilidades dentro
de las ĺıneas de acción imaginadas y toman el
camino que consideran deseable, meritorio o,
simplemente, conveniente.

La unidad de la familia como un cuerpo de
acción es posible a partir de la elección mo-
ral por cumplir con las expectativas de reci-
procidad familiar, es decir de intervenir padres
e hijos rećıprocamente en la defensa de sus in-
tereses, que se asienta en ciertas representacio-
nes familiares sobre el valor moral del dinero y
el ahorro, las que producen expectativas sobre
cómo deben responder los integrantes de la fa-
milia de acuerdo con sus papeles de padres o de
hijos. Mas adelante volveremos sobre este pun-
to. Las expectativas de actuación parecen ser
mutuas y puede notarse un beneficio rećıproco
al actuar dado que los hijos no sólo protestan y
reclaman “por su propio futuro” sino que tam-
bién lo hacen por los ahorros pertenecientes a
sus padres y por ellos acumulados. El padre es-
pera frente a su propuesta de intervenir en el
espacio público que sus hijos lo acompañen en
tal empresa dado que son ellos quienes van a
hacer uso de los ahorros familiares destinados a
solventar su propio futuro. Es aśı que los hijos
también defienden su derecho presente a hacer
uso de los ahorros reunidos por el padre con
el objetivo de asegurarles el provenir. En la de-
mostración de la preocupación por defender los
intereses de los otros integrantes de la familia
se cumple con las expectativas generadas. Pue-
de notarse entre los miembros de esta familia
un sentido de defender los unos el derecho de
los otros.

Como veremos enseguida el hecho de que la
movilidad ascendente no es un fenómeno de es-
fuerzo propio sino que requiere el apoyo social
de los padres y quizás de otros familiares es

lo que está en la base del cumplimiento de las
expectativas mutuas. En la familia todos recla-
man por los intereses de todos: los padres por
recuperar su recompensa por los años de tra-
bajo y sacrificio y por “el futuro de sus hijos”
y los hijos por los ahorros de los padres que
sienten como propios, dado que están destina-
dos a solventar su futuro. De este modo queda
saldada la unidad de intereses de esta familia:
ella puede movilizarse como cuerpo cuando los
intereses de unos y otros se fusionan en la fi-
gura única que sugiere que los ahorros de los
padres implican el futuro de los hijos y todos
los integrantes responden de modo positivo a
las expectativas generadas en consecuencia.

Remontándonos más allá de la elección fa-
miliar por actuar públicamente, podemos pre-
guntarnos a través de qué oposiciones y distin-
ciones la constitución de esta familia como un
cuerpo de acción resulta viabilizada. Ensayaré
dos respuestas posibles al respecto. Por un lado
es necesario analizar el modo en el que la fa-
milia Stein opone la moralidad familiar a otras
que le resultan divergentes: me refiero a aque-
llas moralidades representadas por los bancos y
la poĺıtica. Por otra parte apelaré a la relación
que establecen los propios sujetos implicados
entre el esfuerzo de los padres y el futuro de
los hijos. Como intentaré demostrar recurrien-
do al concepto de “meritocracia”, esta vincu-
lación es realizada presentando al ahorro como
un valor asociado a cualidades morales.

Moralidades divergentes

Una familia en el banco

Al referirme a “familia” distingo este concepto
del de “hogar” que por un lado es un sentido de
“lugar” y, por el otro, es preferentemente una
categoŕıa estad́ıstica y económica vinculada a
los modos de residencia y consumo. “Familia”
en cambio es un concepto cuyo anclaje es moral
y que está asociado a ciertos valores y repre-
sentaciones colectivas (Isla et al, 1999).

Según Bourdieu (1997) la construcción de
un “esṕıritu de familia”, del “sentimiento fami-
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liar” como principio efectivo de cohesión social
es un principio construido socialmente que ins-
tituye el funcionamiento como “cuerpo” a un
grupo que, a su vez, tiende a funcionar como
“campo”. No me ocuparé aqúı de analizar la fa-
milia como un “campo”, es decir que no me de-
dicaré a estudiar los principios y disputas que
la constituyen y conflictivizan en su interior
sino que intentaré focalizar en la propia pers-
pectiva de los actores en relación con aquello
que se presenta como exterior a la misma y en
las representaciones que orientan las decisiones
y las intervenciones de los miembros.

Una vez que se la nombra como tal e ide-
pendientemente de cómo se la constituya en
contextos diversos, la familia parece ser para
el sentido común una unidad colectiva de la
mayor importancia para los individuos al en-
frentar los momentos de crisis y presiones del
exterior. Uno de los modos de asegurar la inte-
gración del conjunto consiste en transformar a
los individuos en, valga la metáfora, miembros
de un “cuerpo”, es decir “integrantes” de una
unidad. Este pasaje hace nacer la unidad fami-
liar, la integra y la corporiza. La familia como
cuerpo es un grupo integrado en un “nosotros”
capaz de pensar y actuar en función de ese
“nosotros”. Este sentimiento de ser “miembros-
integrantes” es la condición para que se efec-
tivice la integración y se presente a los demás
como unidad dotada de una identidad recono-
cida. Este proceso integrador cierra al grupo
hacia adentro y lo presenta como unidad fren-
te a aquello que le resulta exterior.

El discurso que la familia pronuncia acerca
de śı misma la presenta como un agente do-
tado de voluntad, capaz de pensar, de sentir
y actuar conforme a ese pensar y sentir. Es
aśı que se cristaliza su dominio como el domi-
nio de una “comunidad”. Señala Bourdieu (op.
cit.) que una serie de prescripciones normati-
vas relativas a la manera adecuada de vivir las
relaciones domésticas caracterizan las relacio-
nes entre sus integrantes: entonces, desde es-

ta normatividad la familia debe ser el lugar
el don, las relaciones personales la armońıa y
la solidaridad; debe ser el espacio de los afec-
tos y la confianza. A su vez es concebida como
un universo en el que las leyes ordinarias del
mundo económico y el utilitarismo se hallan
suspendidas. A diferencia de los mundos mora-
les caracterizados por el intercambio comercial,
económico, pragmático y asociado a la conse-
cución de fines individuales, la familia debe re-
presentar la refutación del esṕıritu de cálculo
y de la búsqueda de equivalencia en los inter-
cambios, una esfera de relaciones por fuera del
mercado. Aśı como en las narrativas de Mar-
co, desde ese ideal de familia como un mundo
moral espećıfico,

El lugar del dinero, el interés y lo espúreo
viene a asociarse negativamente en modo
contrastante con la figura de la familia que
es el lugar de la confianza, del don -por opo-
sición al mercado y al mercader- de la philia
(Pita, 2005:153)

Hay bastante para decir entonces en el caso que
nos ocupa dado que el espacio elegido por la
familia Stein para realizar su reclamo en tanto
familia estafada es justamente uno que sinte-
tiza los valores a los que se opone la familia
presentada como una comunidad: el banco. El
banco aparece no sólo como śımbolo del “mer-
cado” sino más espećıficamente como śımbolo
del mercado de capitales.

La sucursal bancaria en tanto espacio cultu-
ralmente marcado por la circulación y el aco-
pio de dinero se encuentra atravesado por una
serie de valores que lo alejan y lo diferencian
de aquellos que caracterizan a la familia: el in-
terés, el pragmatismo, el cálculo, etc. Me in-
teresa recalcar la importancia de los valores en
juego en cada uno de estos mundos morales
divergentes9 dado que por un lado, la manifes-
tación familiar fue llevada a cabo en una sucur-
sal bancaria –eṕıtome del mercado y los valores

La idea de moralidades divergentes me ha sido sugerida por el trabajo de Maŕıa Pita en el que la misma está bien9

elaborada a partir del papel del dinero en el caso de un movimiento de demanda de justicia de familiares de v́ıctimas
de la violencia policial (Pita 2005).
Desde una visión centrada en las relaciones al interior de la familia entendida como un campo podŕıa sugerirse que10

lo que el padre de familia presupone es obediencia de parte del resto de los integrantes.



225 225

225 225

225• Anuario CAS-IDES,2005 • Art́ıculos de investigación

asociados al mundo de la economı́a– y por otro
porque el padre de la familia presupone una
cierta unidad familiar para lograr la moviliza-
ción de todos los integrantes10. De este modo,
el mismo acto en que se afirma cierta normati-
vidad sobre la “unidad” familiar y los valores
que la sustentan, implica necesariamente una
distinción y una diferenciación con respecto al
mundo del interés económico. Aquello que es
vivido como una fuerte crisis y desestabiliza-
ción impuesta por el “corralito bancario” in-
tenta ser contenido a partir de la presentación
de una familia unida que actúa como conjun-
to definido cuando se siente estafada, práctica
asentada sobre el discurso normativizado de la
estabilidad y la unidad familiar.

En este trabajo me interesa resaltar la di-
mensión del deber en aquel discurso ideal so-
bre las relaciones familiares sin dejar de aclarar
que estos presupuestos cognitivos y prescrip-
ciones normativas son de tipo ideal. Es decir
que si analizamos de modo etnográfico cómo
se despliegan y encarnan estas prescripciones
en el “mundo real” podremos acceder a una
variedad de posibilidades que las tipoloǵıas y
elucubraciones teóricas no llegan a aprehender:
en las acciones concretas, los actores sociales se
ven “tironeados” por diferentes alternativas y
no siempre las cosas son tan claras para ellos.
Si bien es cierto que los actores toman decisio-
nes que están encuadradas en marcos morales
y valorativos ideales que delimitan ciertas posi-
bilidades imaginativas en relación a los cursos
de acción posibles, en las situaciones concre-
tas estas prescripciones no son absolutas. Es-
to significa –tal como sugiere el concepto de
“elecciones morales”– que las elecciones que se
toman al decidir seguir un curso de acción y
no otro no son automáticas ni están determi-
nadas por estos ideales a priori. En principio
la familia aparece aqúı con un sentido de or-
ganización, de cuerpo, que puede ser movili-
zado cuando un agente externo -en este caso,
además, presentado por los actores como mo-
ralmente opuesto- ataca los intereses que son
vividos como comunes de parte de sus inte-
grantes. Sin embargo, esto no implica una re-
lación automática del tipo est́ımulo-respuesta
sino que, como hemos visto, median otras po-
sibilidades como el no exponerse en público o

no hacer ĺıo y negarse de este modo a la inter-
vención pública. Esto nos permite sugerir que,
aunque que la familia es pensada desde estos
sujetos como un ámbito dominado por las rela-
ciones afectivas y de solidaridad, la mediación
del cálculo de las consecuencias de las propias
acciones y la racionalidad también tienen alĺı
un lugar.

Pero no son sólo los bancos los señalados
como estafadores, corruptos e inmorales. Si
bien el banco es elegido como centro simbólico
para llevar a cabo la intervención, la poĺıtica
en tanto actividad dominada por una moral
del pragmatismo, como un dominio en donde
“todo vale”, también se ve contrastada con la
pureza de la moralidad familiar.

La familia y la poĺıtica

Como he señalado, entiendo que los valores mo-
rales implican componentes afectivos y delimi-
tan un mapa cognitivo que le da sentido a la
acción frente a las alternativas posibles. Esto es
aśı dado que las valoraciones que los sujetos im-
primen a sus acciones operan como fuerza mo-
ral y las orientan (Howell, 1997). La noción de
moralidades “abre la posibilidad de considerar
lo que los actores plantean como convencimien-
tos, certezas, creencias que inciden de manera
central en los modos en que construyen signifi-
cados, imaginan la realidad y actúan” (Archet-
ti, 2003:162). Plantear el razonamiento desde
esta perspectiva permite analizar los valores
en los que se fundan ciertas actividades que
al ser desplegadas en el espacio público parti-
cipan del mundo de las actividades poĺıticas.
La propuesta de participar como familia en un
reclamo en el espacio público y el hecho de que
Marco señale, como veremos en seguida, que se
trata de un reclamo que contiene una dimen-
sión poĺıtica, permiten indagar en la particular
politicidad implicada en el mismo.

La intervención familiar en el espacio banca-
rio no es referida por Marco Stein como una in-
tervención “sin poĺıtica” o “apoĺıtica”, sino que
diferencia el tipo de poĺıtica que puede hacerse
desde el compromiso familiar de otros modos
de llevarla a cabo. Su propia convicción señala
que
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El solo hecho de salir a la calle y protestar,
a defender tus derechos es una forma de
hacer poĺıtica. Lo que pasa es que cuando
uno piensa “poĺıtica” piensa “partido justi-
cialista”, “partido radical”, partidos. . .pero
la poĺıtica en śı no es solamente partidaria.
El salir a la calle o ir a la puerta de un ban-
co a reclamar por el derecho de uno es una
forma de hacer poĺıtica, lo que pasa es que
no hay una ideoloǵıa espećıfica atrás, pero
śı se está haciendo poĺıtica.

Entonces este acto de protesta no es lleva-
do a cabo desde una retórica de “familia=no
poĺıtica”, sino que implica un modo particu-
lar de actuar poĺıticamente. Si bien es indu-
dable que la familia se presenta como un do-
minio “interior” que interactúa en relación con
un “exterior”, desde el momento en que se pro-
pone una actuación poĺıtica familiar el análisis
de la misma no puede reducirse a la clásica
oposición que dicotomiza al enfrentar “priva-
do y familiar” a “público y poĺıtico”. Por este
motivo considero necesario centrar el análisis
en la naturaleza de la dimensión familiar de
la protesta sin apelar a dicotomizaciones que
rigidicen el análisis. De acuerdo con esta pos-
tura la pregunta sobre porqué estos sujetos re-
curren a la familia como cuerpo que interviene
poĺıticamente en el espacio público y no a otras
instancias de participación colectiva cobra es-
pecial relevancia.

Con el objetivo de hilvanar algunas pistas en
este sentido, debemos volver poner el foco so-
bre el conjunto de “ahorristas estafados” que
se concentra en Diagonal Norte y Florida. De-
be recordarse en este sentido que tal grupo de
protesta funciona como un conjunto de acción
con una existencia real y efectiva que se da sólo
en el curso de las marchas por Florida y que sus
integrantes no han generado redes ni instancias
organizativas más allá de los encuentros trise-
manales sobre esa peatonal11. Por otra parte
en las marchas del grupo la poĺıtica partidaria
es impugnada ya que se considera que sus in-

tereses espureos no deben “mezclarse” con lo
puro y transparente del propio reclamo. Dice
Marco:

En las protestas de los ahorristas se trató
de no mezclar poĺıtica. Por más que uno al
salir a la calle está haciendo poĺıtica, no es
poĺıtica partidaria. En las marchas dejaron
de lado a los que veńıan con ideas poĺıticas
partidarias. En el mundo de los ahorristas
vas a encontrar de todas las ideas poĺıticas,
pero no hay poĺıtica partidaria.

Sin embargo, en este grupo los partidos
poĺıticos no son los únicos estigmatizados y
despreciados por considerarlos interesados en
hacer poĺıtica y nada más. La misma reticencia
se presenta al momento de conformar organi-
zaciones de algún tipo que nucleen a los estafa-
dos o de formalizar alguna asociación con per-
soneŕıa juŕıdica. Entonces entre los “ahorristas
estafados” –y la familia Stein es una familia de
“ahorristas estafados”– este rechazo a las mo-
dalidades organizativas no está limitado al re-
chazo de las agrupaciones poĺıticas partidarias.
Comenta Marco que

cuando alguien veńıa a decir -Vamos a ins-
cribirnos en la Justicia, presentemos una
personeŕıa juŕıdica12 para hacer una asocia-
ción de “ahorristas”. . .la gente le escapaba
a eso. . .la gente no quiere saber nada con
hacer agrupaciones.

De este modo, tenemos que en el curso de la
acción que nos ocupa hay dos dimensiones di-
ferentes pero relacionadas entre śı que intentan
ser excluidas del ámbito de la protesta: (a) las
posibilidades de intervenir en el espacio público
desde un ámbito institucionalizado y formali-
zado, y (b) la poĺıtica entendida en un sentido
partidario. Es decir que no aceptan la partici-
pación desde modalidades colectivas de organi-
zación sean ellas partidarias o aún impulsadas
por los propios damnificados. Las propuestas

En otra parte hemos sugerido que algunas caracteŕısticas del funcionamiento del grupo de Diagonal Norte y Florida11

pueden ser asimiladas al de los “conjuntos de acción” (Zenobi 2004 b).
La “personeŕıa juŕıdica” es una forma legal que da la posibilidad a asociaciones o grupos de ser reconocidos frente12

a la justicia y las instancias formales como entidades constituidas.
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que hizo Marco a los gerentes de su sucursal
del HSBC para intentar recuperar aunque sea
una parte de su dinero confirma esta necesidad
de actuar y buscar las soluciones a los proble-
mas desde modalidades no colectivas de orga-
nización:

Tuve una reunión con el gerente y le pro-
puse: -Hágame un cheque diferido de acá
a tres años. Yo voy en tres años cualquier
sucursal del mundo y lo cobro. -No porque
no nos lo permiten. . .Les digo, -Bueno, les
hago otra propuesta: yo soy plomero y ga-
sista: hago una factura y ustedes me con-
tratan a mı́ para hacer el mantenimiento
del edificio. Yo les facturo todos los me-
ses, pero yo para cambiar un cuerito soy
muy caro entonces, todos los meses acep-
to que me hagan la reconversión a 1,40 y
la diferencia se las facturo. . .-No, no po-
demos hacer eso. . .; -Bueh. . .ustedes tienen
propiedades y autos que salen a remate, yo
teńıa tanta cantidad de plata en su ban-
co, nos fijamos en el diario cuanto vale una
propiedad similar y ustedes me entregan la
propiedad -No, no podemos hacer eso, me
respond́ıan. . .Bueno no se cuántas propues-
tas les hice, legales todas, y no aceptaron
ninguna. En un momento me cansé, me le-
vanté y les dije -Lo que ustedes quieren es
robarse la plata, no quieren buscar ningún
arreglo.

Desde aqúı Marco se presenta como un cliente
que reclama al banco y propone soluciones in-
dividuales porque se considera un cliente que
está negociando una disputa económica con
una empresa. Dado el fracaso de la negociación
en estos términos, apela entonces a la movili-
zación de los valores familiares con la intencio-
nalidad de apostar a la escenificación más ade-
cuada para hacer visible la protesta. En este
sentido también debe recordarse que Marco se
encargó de que los medios de comunicación es-
tuviesen presentes. Una vez que encuentra ago-

tados todos los canales de diálogo como cliente
que intenta negociar con una lógica y moral se-
mejantes a las del banco, es la figura del padre
la que aparece en escena.

En el contexto de estas ideas, propone inter-
venir desde la familia que es un dominio moral
particular cuyas prerrogativas y normatividad
se distinguen y oponen por su “naturaleza” a
la (in)moralidad de la poĺıtica y los bancos.
Ésta es entonces una intervención con una di-
mensión poĺıtica que la atraviesa y que es sos-
tenida por un profundo carácter moral a di-
ferencia de la poĺıtica organizada y partidaria
como una actividad dominada por los valores
pragmatismo y el interés espureo. Y es ésta la
particularidad de actuar en el espacio público
a sabiendas de la dimensión poĺıtica implicada
sin que ello deslegitime tal actuación: al actuar
desde la familia la dimensión poĺıtica no pre-
tende ser eliminada o impugnada per se, sino
que el modo de lidiar con ella es haciéndolo
desde la moral de la solidaridad, la reciproci-
dad y el desinterés, es decir desde la familia
como única posibilidad asociativa en este con-
texto en el que asociarse y agruparse es per-
cibido negativamente. Desde esta posición los
intereses familiares serán mejor defendidos por
la misma familia antes que por alguna organi-
zación o agrupación cuyos valores estén vincu-
lados por definición al mundo de la poĺıtica y
sean aquellos del pragmatismo, la ética de los
fines últimos y el interés, es decir una morali-
dad contraria a la de un reclamo “puro” o “no
espureo”13.

Es aśı que como “padre, cliente y ciudadano”
tras la persona de Marco Stein se articulan tres
dominios de la vida social con moralidades di-
vergentes, a saber, el de la familia, el del merca-
do y el de la poĺıtica. Sin embargo es la figura
del padre de familia la que resulta resaltada
por la intervención familiar. Es este dominio el
que es elegido para enfrentarse a la imperso-
nalidad del “mercado”, a la corrupción de la
poĺıtica y a la lógica pragmática e inmoral de
ambos. Más abajo haré el intento de explicar la
relevancia de esta elección mediante la puesta

No voy a sugerir aqúı que esta familia no esté actuando de un modo pragmático o interesado. Sin embargo, como13

se verá en la próxima sección, lo que me interesa recuperar es el modo en el que el dinero es presentado en relación
al “ahorro” entendido como un valor moral.
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en relación de la figura del “padre” con la del
“ciudadano”.

Meritocracia

Los elementos hasta ahora señalados sugieren
que la posibilidad de que la familia actúe como
un cuerpo está mediada por las elecciones mo-
rales que realizan sus integrantes. En el curso
de tal acción encontramos la presencia de di-
ferentes posicionamientos identitarios de parte
de Marco que se ven actuados a un tiempo. La
impugnación de las posibilidades organizativas
y las soluciones propuestas por este ahorrista
en la negociación con el banco ilustran su ac-
cionar como “cliente” que intenta negociar la
solución con una empresa. Sin embargo fren-
te al agotamiento de la negociación en estos
términos, entra en escena la figura del padre de
familia que, a diferencia de la figura del clien-
te, implica una serie de valores que señalan una
posición, un papel social y un status para re-
clamar que vinculados a una dimensión norma-
tiva y moral fuertemente asociada al papel que
debe cumplir el padre aprovisionador frente a
la crisis y a los momentos de dificultad fami-
liar. Este juego de posiciones solapadas, pro-
ducto de una multiplicidad de clivajes que in-
tersectan en un mismo sujeto, no termina aqúı.
Una tercera categoŕıa entra en juego cuando el
“padre-cliente” y los suyos se posicionan en el
papel de “ciudadanos” que hablan protestando
contra el Estado cómo ya he señalado.

Un modo posible de leer los sentidos con-
densados en la categoŕıa de “ciudadano” aqúı
implicada tiene que ver con la forma en que
Marco y su familia se sienten vinculados a un
proyecto nacional. Desde esta lectura entien-
do que el v́ınculo con el Estado-nación no sólo
es léıdo en términos de derechos poĺıticos y
ćıvicos que relacionan a los individuos con un
Estado, sino que también refiere al hecho de
sentirse part́ıcipes de una “comunidad imagi-
nada” (Anderson, 1993) con un proyecto na-

cional fuertemente marcado por una ideoloǵıa
“meritocrática” del que ellos y las generacio-
nes precedentes y venideras participan. Es en
relación a este proyecto nacional que Stein se
presenta como un “padre de clase media”. La
articulación entre la figura del padre y del ciu-
dadano, el nexo entre familia y nación puede
comenzar a entenderse desde aqúı.

Si los valores meritocráticos resultan tan im-
portantes es porque el trabajo ha sido un valor
históricamente significativo como generador de
identidades sociales. Particularmente esto ha
sido aśı con el trabajo en su concepción moder-
na, es decir como trabajo asalariado y perma-
nente. El trabajo como valor no está limitado
a una concepción utilitaria y de satisfacción de
las necesidades, sino que está presente como va-
lor moral y simbólico. La relación entre “traba-
jo” y “dignidad” ha establecido históricamente
que aquellas personas que se esfuerzan y logran
obtener su recompensa por el trabajo realiza-
do podŕıan alcanzar el ideal de una “vida dig-
na”. El reconocimiento en dinero al esfuerzo
del trabajador y de su familia podŕıa ser en
parte acumulado, ahorrado, y destinado a pro-
veer a su progenie de un futuro con una base
más sólida que aquella de la que partió la ge-
neración paterna modelando de este modo un
v́ınculo entre el pasado de una generación y el
futuro de la siguiente y dando cuenta de una
cierta narrativa histórica de ascenso social.

La meritocracia como ideoloǵıa tendŕıa una
cara negativa y una asertiva. En el primer ca-
so niega el valor de ciertos atributos sociales
como el lugar de origen, el color, la clase, etc.,
minimiza la importancia de las condiciones de
origen de los actores al considerar desde un pre-
sente siempre proyectado a un promisorio fu-
turo la posición social de los mismos. En su di-
mensión asertiva enfatiza que un criterio básico
de la organización social deber ser la recom-
pensa al buen desempeño individual de acuer-
do con ciertos talentos, habilidades y esfuerzos
(cfr. Martins Pinheiro Neves, 2000). Es decir
que las situaciones de progreso personal y as-

La clásica estigmatización en relación a la clase media que propone que la misma es un conjunto poco solidario, de14

intereses mezquinos y que sólo reacciona cuando “le tocan los bolsillos”, parte de suponer aquella desvinculación
naturalizada por parte de ciertos sectores medios entre el contexto social y las situaciones personales para ponerla
en entredicho.
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censo social pueden ser construidas de acuer-
do con los rendimientos y desempeños indivi-
duales independientemente de la adversidad o
positividad del contexto socioeconómico14. De
todos modos, en nuestro páıs la percepción de
las posibilidades de ascenso y movilidad están
referidas a la pertenencia a un conjunto social
que a partir de su experiencia histórica espe-
ra que el mérito personal sea recompensado y
reconocido:

... a lo largo de varias décadas, en el ima-
ginario de muchos argentinos la pertenen-
cia a la clase media simbolizaba la posibi-
lidad del ascenso social, la garant́ıa de que
el trabajo y su compensación manteńıan un
v́ınculo indudable (Lvovich 2000: 51).

Los Stein se sienten pertenecientes a una
“comunidad moral” que comparte una serie de
valores que históricamente la han identificado.
Uno de estos valores es la esperanza de que
las generaciones más jóvenes puedan acceder
a través de la educación a una mejor posición
social que la de las generaciones precedentes.
El modo en el que los hijos pueden participar
de tal narrativa de movilidad está fundado en
el reconocimiento “meritocrático” al esfuerzo y
al trabajo de los padres que encuentra su ex-
presión en las posibilidades del “ahorro”.

A partir de diciembre de 2001, puede ras-
trearse en ciertos grupos de protesta la presen-
cia de una retórica de la tragedia personal que
es vinculada a la experiencia colectiva de la cri-
sis (Zenobi, 2004 a); Fava, 2004) generando de
este modo un v́ınculo entre el contexto social y
la situación particular. Es aśı que para Marco
y su familia la construcción de una narrativa
en términos de “tragedia personal” es la base
de su acción poĺıtica y el aspecto negativo de
la tragedia se ve realzado por estar inscripta en
un contexto socioeconómico adverso. La inter-
vención poĺıtica es posible en la medida en que
resignifican y traducen la experiencia personal
en términos de intervención pública. Aśı inter-
vienen en el espacio público en tanto universo
de actividades poĺıticas. Esta articulación en-
tre experiencia personal y tragedia colectiva es
presentada en este caso a través de los śımbolos
elegidos por la familia Stein para caracterizar

su acto de protesta: las vacaciones y “El futu-
ro de mis hijos” como metáforas maestras de
aquel v́ınculo entre el esfuerzo personal y la me-
recida recompensa. Intentaré elucidar el modo
en el que se da este pasaje del dominio per-
sonal a la intervención pública y el dispositivo
alĺı implicado.

Del dinero al ahorro

Suele señalarse que lo que caracteriza la auto-
adscripción a la clase media es el ejercicio de
un “estilo de vida” particular caracterizado por
ciertas prácticas de consumo y el acceso a cier-
tos servicios (Wortman, 2003; Svampa, 2003).
Tal conjunto aparece como una “comunidad de
status” desde el momento en que sus integran-
tes se sienten poseedores de una serie de prerro-
gativas que incluyen el acceso a diversos bienes
y servicios que distingue a este conjunto tan-
to de las clases sociales dominantes como de
las situadas en los escalones inferiores de la es-
tructura social. En este sentido, al pedirle a
Marco una caracterización de su familia, éste
señalaba:

. . .somos una t́ıpica familia de clase media

. . .ser de clase media es . . .eh . . .digamos

. . .no somos ricos pero tampoco somos los
pobres. Te agarrás, tratás de agarrarte des-
de arriba y sostenerte de abajo es decir, pa-
ra no moverte de esa clase media de ese . . .lo
que pasa que es dif́ıcil de clasificar . . .ehh
. . .digamos . . .eh . . .Tener una propiedad,
tener un auto, las cosas mı́nimas de confort,
yo creo que eso está considerado dentro de
lo que seŕıa una clase media que quizás gen-
te de menor poder adquisitivo no lo tiene.

Uno de los śımbolos elegidos por la familia
Stein para presentar su protesta es aquel que
de modo excepcional condensa la relación en-
tre el esfuerzo personal y un “estilo de vida”
que incluye la posibilidad de desarrollar cier-
tos hábitos como recompensa por tal esfuerzo:
las vacaciones. Dice Marco que

normalmente teńıamos siempre dos fechas
de vacaciones: en diciembre, para las fies-
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tas, normalmente nos ı́bamos una semana
a las playas de Villa Gessell.. Después nos
tomábamos normalmente la última sema-
na de febrero. Me parece lo más lógico que
después de un año de trabajo puedas to-
marte un tiempo de descanso porque te lo
merecés. Para mi familia siempre fue pri-
mordial irse de vacaciones para poder estar
todo el d́ıa juntos durante una semana o
diez d́ıas porque durante el año te ves para
cenar y punto.

La insistencia y la percepción de una continui-
dad histórica entre el mérito, el esfuerzo per-
sonal y la recompensa al trabajo encuentran
su śıntesis en el normalmente. Esta marca pre-
senta un punto de inflexión, señalando la emer-
gencia de un momento cŕıtico, al dar cuenta de
una interrupción en el curso de un proceso que
históricamente ha sido vivido de otro modo: “el
quiebre de una sociedad meritocrática es una
de las claves de lectura más difundida de la
crisis de la clase media” (Kessler, 2000:32).

Si bien la escena de las vacaciones condensa
la esencia de la ideoloǵıa meritocrática hay otro
śımbolo que nos habla ya no sólo del v́ınculo en-
tre el trabajo y la recompensa sino también de
la narrativa de ascenso social relacionada con
un proyecto nacional que tiene como uno de
sus ejes el mito-motor de la movilidad ascen-
dente a partir de las posibilidades que brinda
la educación. En este sentido quizás más que
el śımbolo de las vacaciones, es el discurso al-
rededor de el futuro de mis hijos el que da un
buen ejemplo sobre el particular. Entonces las
posturas que definen a la clase media a partir
del concepto de “estilo de vida” enfatizando en
las prácticas de consumo, pueden ser comple-
mentadas con una visión que contextualice esa
particularidad y la enmarque dentro de lo que
significan la ideoloǵıa meritocrática y las es-
peranzas de movilidad social en relación a un
proyecto nacional.

Como véıamos en la escena descripta al prin-
cipio del texto Marco busca el involucramiento
de toda la familia porque entiende que la re-
tención de los ahorros es un problema familiar:

los ahorros acumulados en el pasado por los pa-
dres posibilitan el futuro de los hijos a través
de las oportunidades brindadas por el acceso
a la educación como pilar del mito-motor de
la movilidad ascendente. La meritocracia vin-
culada a las posibilidades de ascenso social no
es una cuestión vivida individualmente sino de
modo familiar. En las palabras de Marco hay
un v́ınculo entre la recompensa que él ha te-
nido por sus años de esfuerzo y el lugar de
la familia como espacio para compartir esa re-
compensa. Los méritos personales encuentran
su realización en el ámbito familiar. El esfuerzo
personal del padre “derrama” sus frutos sobre
la familia a partir del lazo entre padre e hi-
jos. La importancia de tal lazo se asienta en
el hecho de que el mismo “es estructuralmente
importante en la familia de clase media porque
a través de él fluye la ayuda hacia los hijos más
jóvenes por parte de los padres” (Bell, 1980).
Aśı lo confirma el cartel que exhibió en el de-
curso del reclamo: Este banco se quedó con el
futuro de mis hijos. Devuélvanselo. La susti-
tución simbólica del significante “dinero”, “mi
dinero” o aún “nuestro dinero”, por “el futuro
de mis hijos” da cuenta de que hay sentidos
implicados en la protesta que exceden clara-
mente la dimensión económica de la misma.
A esto nos referimos al señalar que el aho-
rro no sólo es una necesidad utilitaria, sino
que se presenta también como un valor mo-
ral, es decir que los alcances de los sentidos
puestos en juego en este reclamo van mucho
más allá de la dimensión pragmática del mis-
mo:

la posibilidad de ahorrar, (. . .) es algo abso-
lutamente constitutivo de las clases medias
(. . .) Si uno ahorra es para el futuro (...)
[después del “corralito”] ya no se puede te-
ner proyectos, ya no hay futuro y por lo
tanto no hay expectativas de movilidad. En
la Argentina uno de los datos más impor-
tantes, desde fines del siglo XIX, era la mo-
vilidad social y las expectativas que creaba.
(Torrado, en Caparrós 2002: 102-103, cita-
do en Fava, 2004:53).

En otro contexto esto ha sido claramente demostrado por Miller (1999) quien ha sugerido una cierta correspondencia15

entre el “sacrificio” y el “consumo” comprendidos a través de una teoŕıa general del “gasto” y ha analizado cómo
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El ahorro aparece aqúı como una preocupación
moral antes que como una necesidad funcional
y utilitaria15. Si bien en situación de entrevis-
ta Marco me señalaba –apelando a una retórica
de la propiedad privada– que el banco no me
permitió usar mi plata, es mı́a y yo la utilizo
como quiero. Si quiero ir y jugármela toda en el
casino y regalársela a alguien, no pod́ıa . . . en
las situaciones públicas elige hablar indignado
del futuro de los hijos y los años de esfuerzo
que le llevó acumular los ahorros a ellos desti-
nados. Para que la tragedia personal se traduz-
ca en una intervención pública con intenciones
de éxito, no es posible reclamar la restitución
del dinero sólo desde el lugar de los derechos
individuales y la propiedad privada. Se hace
necesario alterar y transformar las cualidades
del dominio de la economı́a vinculado a valores
de tipo egóıstas e individuales y asociarlo a do-
minios socialmente valorados como el trabajo
y la familia.

El dinero es integrado al reclamo no cómo
un fin en śı mismo sino como un medio atado
a los valores morales de la meritocracia y la
familia. La familia y el dinero en tanto elemen-
tos pertenecientes a mundos morales divergen-
tes se articulan de este modo al sugerir que el
futuro de los hijos descansa en el pasado de
los padres, que el esfuerzo paterno-materno, es
la base de los logros filiales, en fin, que el as-
censo a una mejor posición social por parte de
los hijos ancla en las recompensas que tuvie-
ron las generaciones anteriores por su trabajo.
Es aśı que el dinero es incorporado al universo
simbólico de valores familiares desde la puesta
en relación entre un proyecto meritocrático, las
posibilidades de movilidad social y las expecta-
tivas hacia un futuro. La articulación entre la
ideoloǵıa meritocrática y los valores de la fami-
lia permiten la transformación del dinero en un
valor moral al ser reconocido como ahorro en
tanto práctica vinculada a un proceso histórico
nacional reconocido.

Tanto desde nuestra perspectiva como desde
el punto de vista de los actores, la clase me-
dia puede ser pensada a la vez en términos de
una comunidad de status definida por un esti-

lo de vida particular como en el sentido de una
comunidad moral anclada –según los contextos
espećıficos– en los valores de la familia, la me-
ritocracia y el ahorro, como vimos en este caso.
La pertenencia a esta comunidad moral explica
y justifica la pertenencia a una comunidad de
status: se vive de determinada manera y se ac-
cede a determinadas prerrogativas –como cier-
tos bienes y servicios (las vacaciones o el pos-
grado, en este caso)– porque se han ejercitado
a lo largo del tiempo ciertas prácticas asocia-
das a cualidades morales como la práctica del
ahorro.

Aperturas

Familia, clase media, nación

Me he centrado aqúı en el análisis de una si-
tuación de movilización pública donde valores
asociados a la familia y al ahorro son sostenidos
como leǵıtimos. No es mi intención generalizar
esos valores y presentarlos como constitutivos
de la identidad de las clases medias. Lo que no
puede omitirse, sin embargo, es el hecho de que
Marco Stein caracteriza a su familia como “una
familia de clase media” y apela a las cuestio-
nes aqúı mencionadas como relevantes para el
accionar familiar.

El hecho de autopercibirse y presentarse
como una familia de clase media está tan re-
lacionado con las ideas de “tener” o “poseer”
como con las de “ser” y “pertenecer” (Liechty,
2003). Si los dos primeros términos están vin-
culados directamente a las prácticas de con-
sumo en cambio los segundos están más bien
relacionados con la construcción de espacios y
lugares de pertenencia que no se basan exclu-
sivamente en el consumo y están ı́ntimamente
vinculados a la dimensión histórica y a la cons-
trucción de un imaginario particular. Desde es-
te último punto, es posible pensar la gran fuer-
za autoadscriptiva del término “clase media”,
“cuya amplitud en ocasiones pareciera permitir

ciertas decisiones cotidianas se evalúan en términos de cuestiones morales acerca de acciones buenas y acciones
malas.
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que se ubique en ellos a todos los sectores que
no se inscriben en categoŕıas sociales definidas
con mayor claridad por su ubicación estructu-
ral (Lvovich, 2000: 51)”.

Es ardua la tarea al tratar de establecer y
(de)limitar zonas precisas de inscripción para
los sujetos que se dicen pertenecientes a la cla-
se media. Se trata, en efecto, de conjuntos con
fronteras imprecisas, que pueden ser vincula-
dos al ejercicio de un estilo de vida, pero cuya
historia y el imaginario desarrollado a su al-
rededor rememoran necesariamente los ecos de
un proyecto nacional fundado en el mito-motor
de la movilidad ascendente. Esto pudimos verlo
en particular en el caso que aqúı hemos estudia-
do: una familia en el contexto de la moviliza-
ción pública. En este contexto, el hecho de que
los Stein se presenten como parte de la “clase
media” puede ser pensado a partir una narra-
tiva espećıfica e históricamente construida que
refiere tanto a una historia como a un estilo
de vida antes que desde una posición estructu-
ral de clase o desde una economı́a poĺıtica del
consumo. Aquellos elementos percibidos como
comunes y compartidos entre quienes se dicen
“de clase media” deben buscarse en las expe-
riencias históricas y en las creencias y prácticas
que esa experiencia ha generado. Como se vio
en el caso de esta familia, una de las experien-
cias que remiten a ese imaginario histórico es
la del ascenso y la movilidad social vinculadas
a la ideoloǵıa meritocrática de la que hemos
hablado más arriba. A este respecto, resulta
sugerente que ciudadanos de clase media que
buscaron en contextos semejantes otras formas
de protesta y participación poĺıtica por el ca-
mino de las “asambleas populares” explicitaran
su conflictiva pertenencia a tal conjunto de ma-
neras no tan diferentes a las de esta familia (cfr.
Briones, Fava y Rosán 2004).

Como he señalado si bien el lugar de “clien-
te” está presente en el curso del acto de protes-
ta las figuras del “padre” y la del “ciudadano”
son las que lo articulan de modo primordial.
Marco aparece como un “ciudadano” que se
presenta primero como un “buen padre” que

defiende el futuro de sus hijos. Podŕıamos pre-
guntarnos cuál es el nexo histórico y funcional
significativo que permite articular estas dos po-
siciones. Entiendo que indagar en el modo de
esta articulación permitiŕıa comprender qué ti-
po de legitimidad otorga a la intervención esta
particularidad ¿Que ‘plus’ se pone en juego a
través de esta puesta en relación y de qué modo
se da la misma? Para rastrear algunas respues-
tas posibles es necesario preguntarnos a través
de qué procesos históricos significativos se ar-
ticulan la figura del padre y la del ciudadano.
Dado que esto excede las posibilidades de es-
te escrito, intentaré poner en relación algunas
cuestiones que considero significativas con el
objetivo de abrir el campo de análisis y sugerir
algunos caminos posibles.

Para comprender cómo se vincula desde el
discurso de estos actores la adscripción a la
clase media con el sentimiento de pertenencia a
la familia y a la nación, debe recordarse prime-
ro que la familia y la nación no son entidades
completamente autónomas y separadas; por el
contrario,

el ćırculo de la familia moderna es lo opues-
to a una esfera autónoma en las fronteras
de la cual las estructuras del Estado se de-
tendŕıan. Es la esfera en la cual las rela-
ciones entre individuos son inmediatamente
cargadas con una función ‘ćıvica’ (Balibar,
1997:101. Traducción propia).

Este proceso de “nacionalización de la familia”
se da en conjunto con la subordinación de la
existencia de todos los individuos a su estatus
de ciudadanos de un Estado nación, al hecho
de ser “nacionales”. Pero esta puesta en rela-
ción entre familia y nación no es automática
ni mucho menos abstracta sino que se encuen-
tra mediada por procesos históricos particula-
res en el curso de los cuales los sujetos cons-
truyen v́ınculos y sentimientos de pertenencia
a diferentes comunidades: me pregunto enton-
ces cómo puede pensarse la relación entre los
sentidos de pertenencia a las diferentes comu-

Si bien cada una de estas comunidades tiene sus particularidades, podemos considerarlas comunidades en el sentido16

weberiano para quien “comunidad” es “una relación social (. . .) en la medida en que la actitud en la acción social
(. . .) se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los part́ıcipes de constituir un todo” (1992:
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nidades a las que hemos hecho referencia, a sa-
ber, la familia, la clase media y la nación en
la medida en que los actores implicados en la
escena que nos ha ocupado participan a la vez
de todas ellas16.

En tanto familia de ciudadanos nacionales,
los Stein se sienten vinculados a la nación a
través de una narrativa histórica particular de
la que la clase media fue tradicional protagonis-
ta. Tal narrativa da cuenta de un cierto proce-
so histórico concreto –la movilidad ascendente–
vinculado a cierta ideoloǵıa –la meritocracia–
que ha sido fundante de śımbolos y prácticas
como el ahorro y las vacaciones familiares. Pue-
de insinuarse que el modo de participar de la
universalidad de la nación desde el lugar parti-
cular de la familia por parte de los Stein se da
a través del sentimiento de pertenencia a una
comunidad moral y de status tal como ellos
mismos lo presentan, la clase media, que ha
participado históricamente de la narrativa na-
cional del ascenso social.

Recapitulando, uno de los modos en los que
los individuos se sienten pertenecientes a la na-

ción se da a través de la participación en cierta
comunidad moral y de status –la clase media–
en tanto ámbito imaginado de valores que mo-
delan las posibilidades de acción y especifican
ciertas prerrogativas. Construir su reclamo des-
de este lugar permite a la familia Stein invocar
un v́ınculo cuasi-universal que apunta a una
sensibilidad nacional desde el lugar de una fa-
milia particular que es mediado por la perte-
nencia a la clase media como una comunidad.

Una versión previa de este trabajo fue pre-
sentada en el seminario “Desarrollos en la in-
vestigación histórica y etnográfica sobre las cla-
ses medias en la Argentina” llevado a cabo en
el IDES el 28 de octubre de 2005. Deseo agra-
decer a Claudia Briones, Fernando Balbi, los
integrantes del “Grupo de Investigaciones Et-
nográficas sobre Clases Medias” (Sergio Visa-
covsky, Patricia Vargas, Bárbara Guerschman
y Ricardo Fava), la comentarista Inés Gonza-
les Bombal, y los evaluadores de la presente
publicación la lectura cŕıtica y los comentarios
realizados al borrador del presente trabajo.
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