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Resumen:  

        El presente trabajo de investigación intentará a través de una 

historia de vida particular, la del señor Carlos Nolasco el Perro Santillán, 

abordar cómo una clase social (expresada a través del caso de referencia: 

los Empleados y Obreros Municipales de Jujuy) construyen y reconstruyen, 

a partir de la lucha en las calles acontecida en la década del 90‟, su 

identidad personal y colectiva dentro del ámbito de un Sindicato. Esta 

construcción tendrá como contexto social y político la opresión que sufren 

los trabajadores, producto de las medidas económicas instauradas desde la 

clase política gobernante a nivel provincial y nacional. 

 Además se analizará cómo aparecen identificados y caracterizados,  

el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) y su 

Secretario General Carlos el Perro Santillán, en un medio de comunicación 

gráfico provincial específico, el Diario Pregón de Jujuy. 

  

 Palabras claves: Identidad social y personal, poder, clases sociales, 

Materialismo Dialectico Histórico y Medios de comunicación. 
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“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los 

trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes 

y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas 

anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. 

La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los 

dueños de todas las otras cosas.” 
 

Rodolfo Walsh 
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INTRODUCCIÓN 
 

El eje de la investigación es entender cómo se va construyendo la 

identidad de los sujetos que constituyen un gremio, en este caso el 

Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (S.E.O.M.), 

“como punta de lanza” de la lucha obrera jujeña en la década del‟90. El 

estudio se propone registrar la identidad y trayectoria del gremio, en un 

momento histórico determinado (1990-2000), a través del registro de la 

historia de vida de su dirigente, Carlos Nolasco El Perro Santillán, porque 

se lo considera emergente representativo de las mismas. También analizar 

el discurso de un medio gráfico provincia, (diario El Pregón de Jujuy), con 

respecto al gremio, su trayectoria y la figura de Carlos Santillán. 

En este caso especifico, el S.E.O.M., ha encontrado a partir de la 

lucha obrera (junto al Frente de Gremios Estatales) un puente para 

denunciar y dar a conocer su realidad al resto de la sociedad.  

A partir de la manifestación de este sector social, que resistió la 

implementación de la política de Menem, sus medidas y el rechazo hacia la 

flexibilización laboral; salió a la luz su reclamo en el ámbito nacional. Esto 

se resume en los pedidos de cumplimiento de derechos laborales y 

humanos que aún hoy se siguen reclamando.  

Ante  el hecho de que  los sin voces empiezan a tener resonancia y 

eco en la sociedad, las clases dominantes comienzan a utilizar  mecanismos 

de coerción. Y utilizando los medios de comunicación (diario Pregón y 

Tribuno de Jujuy) empieza a manipular la información e intentan crear una 

figura negativa de la legítima lucha obrera. Un ejemplo fue cuando el diario 

Pregón (de Jujuy) tituló de violentos a los trabajadores del Estado, y creó 
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así una contradicción que se puso en juego en la sociedad. Caso similar 

funciona hoy en día entre los llamados “piqueteros”... 

La elección de éste dirigente jujeño contemporáneo fue  porque representa 

un símbolo del proceso identitario del S.E.O.M, que nace en los conflictos 

sociales a finales de la década de 1980. Además porque a través de 

entrevistas realizadas, se expresa rasgos valorados tales como su vitalidad, 

carisma y por ser símbolo de un hombre común que a partir del 

descubrimiento de sus necesidades y las de sus “camaradas” (palabra en 

cita directa por el Perro Santillán) se ve obligado a levantar las banderas 

reivindicatorias de los oprimidos y de sus compañeros, Detenidos-

Desaparecidos en la última Dictadura Cívico-Militar Argentina (1976-

1983); que proponían y luchaban por un mundo más igualitario que  fuese 

habitado por el hombre nuevo que proponía Ernesto Che Guevara. Y como 

decía Rodolfo Walsh:  

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los 

trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y 

mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas 

anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La 

historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños 

de todas las otras cosas.” 

En el correr de la investigación haremos una relación histórica entre 

las luchas de los antepasados, La Batalla de Quera y El Jujeñazo, con las 

de los 90. Haciendo hincapié en la opresión y en la caracterización de 

clases de Jujuy, donde el poder estaba relacionado al prestigio de viejas 

familias coloniales y a su experiencia política previa.   

Estas prácticas políticas le aseguraron el manejo de la provincia 

mediante el establecimiento de un férreo control de las instituciones del 

gobierno provincial y el patronazgo de cargos entre parientes y amigos 

políticos. 
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CAPITULO IMARCO TEÓRICO 

 

PALABRAS CLAVES: IDENTIDAD SOCIAL Y PERSONAL, 

CLASES SOCIALES, PODER, MATERIALISMO DIALECTICO 

HISTORICO, MERCADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL 

DISCURSO. 

 

IDENTIDAD 

 

La construcción del sujeto y de la subjetividad es un proceso 

colectivo y social que comienza a configurarse, a partir del lenguaje 

(aprenden los contenidos sociales del mismo), ciertas condiciones propias 

de la persona presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos 

hechos y experiencias básicas. A partir de lo antes dicho, la identidad se 

construye continuamente otorgándonos una imagen compleja sobre 

nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo 

que pensamos.1 

El concepto de identidad es un concepto oposicional.2 Cuando una 

persona o un grupo se afirma como tales lo hacen para diferenciarse de 

otras personas que interactúan (en este caso el SEOM, junto al Frente de 

Gremios Estatales, en oposición a las clases dominantes)  

La defensa o búsqueda de su identidad en las personas, como en los 

pueblos, da lugar a múltiples tipos de conflictos.3 Son el motor primordial 

                                                
1 Diana Ramos De Oliveira y Elena Zubieta: Identidad Social y Personal en Sudamérica: Los efectos 
del prejuicio, discriminación y las influencias del contexto histórico Brasileño.  
2 Colombres, Adolfo: Manual del Promotor Cultural I y II, Tercera edición, Ediciones Colihue S.R.L. 
Buenos Aires- Argentina 
3 Teoría del conflicto, cuyos fundamentos se remontan a Heráclito y Polibio, pasa luego al mundo árabe 
con Ibn Khaldun y vuelven a Occidente con Hobbes, Hegel y Marx. Se nos dice por la misma que la 
mencionada contradicción de intereses provoca un estado de tensión, pues los grupos enfrentados 
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de los cambios de conducta. Sin conflicto difícilmente se producirían 

cambios significativos en lo social y cultural; y el conflicto es la prueba 

patente de la oposición de dos identidades, lo que equivale a decir de dos 

finalidades, de dos proyectos.  

Ese nexo esencial entre la identidad y el conflicto, ese nacimiento de 

la identidad operado por el conflicto, no son característicos de nuestra 

sociedad, sino de todas las sociedades dotadas de historicidad en las que 

existen relaciones de dominación.4 

La identidad no surge de un modo aislado, en personas o grupos que 

no se confrontan. Por el contrario, se necesita separar y distinguir  para 

luego oponer. Como dice Colombres5:  

“…que supone una visión del mundo, un interés económico, un 

poder político. La alteridad o presencia de otro esta entonces en la base 

del concepto de identidad…”  

La identidad de los municipales y la de los sujetos sujetados por la 

práctica de la lucha de los 90 se modificó a partir de encontrar otra forma 

de ser, y ser visto por otros, ya no como la lacra social, “borrachos, vagos, 

ladrones”. Ser parte del SEOM representó un agrupamiento social 

caracterizado por  su bravura y perseverancia en los objetivos planteados 

por el conjunto de los empleados/trabajadores estatales. “…Ahí vienen los 

del SEOM decían las enfermeras de ATSA…” con algo de admiración y 

otro poco de temor. “Hasta que no estaban allí la cosa no empezaba”, 

decía la esposa de un obrero.  

                                                                                                                                          
perseguirán con acciones diversas una resolución de la controversia que les sea favorable. El conflicto 
implica siempre el uso de la fuerza, lo que lo diferencia de otras formas de interacción social. La ausencia 
momentánea de conflicto no puede ser interpretada como ausencia de contradicciones. (Colombres, pág. 
137).  
4 Teruel, Ana y  Lagos Marcelo: Jujuy en la Historia: De la Colonia al siglo XX. PP 480. Jujuy. 2° 
Edición. Editorial de la Universidad de Jujuy. Diciembre, 2007. 
5 Colombres, Adolfo: Manual del Promotor Cultural I y II, Tercera edición, Ediciones Colihue S.R.L. 
Buenos Aires- Argentina. 
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De chivo emisario a liderazgo, de pobres segregados a pobres 

reconocidos. Capaces de decir lo que los demás querían expresar. Ser 

portavoz de ese grupo humano, es empezar a construirse de otra manera. 

Así se puede ver que ese aspecto oposicional, les sirvió como soporte de 

resistencia y de construcción de otra identidad. 

La identidad social es la consecuencia de definir el yo desde la 

pertenencia a una determinada categoría social (Ej. “Soy obrero del 

SEOM”). Esto se ve evidenciado en la canción que cantaban cuando 

entraban a la Plaza Belgrano (La casa de Gobierno se encuentra en su 

inmediación): 

 “Hay mírala que linda viene, ay mírala que linda va, es la banda 

del obrero, del obrero del SEOM: SEOM, SEOM, SEOM, SEOM, siempre 

luchó, luchando está y luchará hasta el final”. Himno del SEOM. 

Colombres dice que en realidad  todas las definiciones del sujeto 

como persona involucran aspectos sociales. Esto es importante para resituar 

algo que siempre dijo el Perro: “…yo no soy sin mis compañeros, son ellos 

los que me guían, me dicen qué hacer…” lo que lo muestra como portavoz 

y no como un individuo aislado que por alguna característica particular se 

posicionó como dirigente. El más erudito, Demetrio Vilte (Fue el referente 

del SEOM antes que llegue el Perro), nunca pudo lograr la empatía del 

perro con sus compañeros. Porque no había tantos patrones de 

identificación común. Colombres define a estos conceptos de costumbre, 

hábito o tradición como patrones culturales y estos se involucran en la 

determinación social.6 

Lo fundamental al estudiar la protesta social y los movimientos que 

ella produce, es la construcción de una nueva subjetividad, la construcción 

y transformación del sujeto mediante la acción colectiva. Como dice 

                                                
6 Colombres, Adolfo: Manual del Promotor Cultural I y II, Tercera edición, Ediciones Colihue S.R.L. 
Buenos Aires- Argentina. 
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Guillermo Almeyra7: “…la subjetivación supone la inestabilidad, la 

desinstitucionalización, la desorganización, la crisis, la fe, el 

descubrimiento, la afirmación de un ideal: todas estas palabras que 

desafían el orden del tiempo y del espacio definen al sujeto.” 

 Uno de los patrones (Colombres) más importante es  el factor 

económico, determinante para la movilización de un conjunto de personas 

que no lograban cobrar sus magros sueldos y que podemos definir como 

obreros y empleados asalariados. 

 

CLASES SOCIALES 

 

Decir que las clases sociales son los estratos de un sistema de 

estratificación es simplificar peligrosamente las cosas. Porque las clases 

son una relación social y no estructuras fijadas de una vez para siempre y 

permanentemente iguales a sí mismas. Además las clases serán estratos 

especiales, pues no todos los estratos conforman clases sociales.8 

Si decimos cómo están estructuradas, quiénes las integran y por 

qué razón, o describimos el sistema económico que la sustenta, estaremos 

enfocando la estática de las clases sociales. Analizaremos su dinámica al 

estudiar los efectos de las contradicciones de  clase, de los conflictos que 

ésta provoca, lo que nos lleva a la posibilidad de un cambio social.  

Con la  teoría del conflicto, cuyos fundamentos se remontan a 

Heráclito y Polibio, pasa luego al mundo árabe con Ibn Khaldun y 

vuelven a Occidente con Hobbes, Hegel y Marx, se nos dice  que la 

mencionada contradicción de intereses provoca un estado de tensión, pues 

los grupos enfrentados perseguirán con acciones diversas una resolución 

                                                
7 Almeyra, Guillermo: La protesta social en la Argentina (1990-2004). PP 52. 
Ediciones Continente. Marzo 2004. Buenos Aires. Argentina. 

8 Almeyra, Guillermo: La protesta social en la Argentina (1990-2004). Ediciones Continente. Marzo 
2004. Buenos Aires. Argentina. 
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de la controversia que les sea favorable. El conflicto implica siempre el 

uso de la fuerza, lo que lo diferencia de otras formas de interacción 

social. La ausencia momentánea de conflicto no puede ser interpretada 

como ausencia de contradicciones. (Colombres, pág. 137).El estudio de 

las clases sociales cobró importancia a partir de Marx, quien destacó que 

las mismas son las fuerzas motrices en la transformación de las 

estructuras de la sociedad. Lenin las definió como grupos humanos que se 

diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción 

social históricamente determinado, por las relaciones en que se 

encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que 

desempeñan en la organización social del trabajo, y por el modo y la 

proporción que perciben la parte de riqueza social de que disponen. 

Las clases sociales se fundan en factores económicos, pero también 

se expresan en la dimensión política (uso del poder en beneficio de un 

grupo), social (cuando sectores anudan lazos sociales entre sí) y cultural 

(al desarrollar ese grupo una cultura propia, con la que busca 

diferenciarse). 

Las clases no permanecen siempre iguales. Se forman, se 

desarrollan y modifican a medida que se va transformando la sociedad. 

La clase sirve para explicar el comportamiento de una persona en 

base a la ubicación de la misma en el proceso productivo, por los 

intereses a que responde (interés de clase). Esto permite distinguir  entre 

la lucha del pueblo por su nación y el nacionalismo de la burguesía, las 

clases dominantes y los sectores oprimidos de esta organización. 

Si la clase proporciona una identidad socioeconómica, la etnia 

afirma una identidad histórica, de grupo diferenciado, que registra una 

continuidad en el tiempo. 

La conciencia de pertenecer a una clase se llama conciencia de 

clase. La conciencia de pertenecer a una clase determinada es lo que 
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permite a un conjunto de personas reafirmar la identidad no vergonzante. 

Poder responder con la identificación de clase a las expresiones antes 

citadas reforzando aspectos étnicos vinculados a dicha clase, refuerza la 

resistencia a modelos que intentaban imponer. (Colombres, 1981). 

En la presente investigación usaremos el concepto Pueblo en el 

sentido de sectores dominados y opuestos a los sectores burgueses y no 

en el de población, habitantes de un  país pertenecientes a todas las clases 

sociales. Al estudiar las relaciones de las clases sociales es importante 

tener en cuenta cómo evoluciona la hegemonía9 de las clases dominantes 

y cómo las dominadas no sólo resisten sino que desarrollan elementos de 

sus propias culturas tradicionales en oposición al capitalismo, construyen 

contra-hegemonía y producen ideas alternativas a las de los opresores y 

forjan núcleos de cuadros que constituirán su intelectual colectivo. 

Almeyra dice:10 “…los oprimidos tienen la capacidad y la voluntad 

que les pueden permitir liberarse en un difícil proceso de acción, errores 

y aciertos que debe cumplirse en interacción con sus propios cuadros 

actuales y con los intelectuales socialista o democráticos hasta construir 

un nivel tal de conciencia común colectiva que haga innecesario los 

hombres providenciales y en el que se cumpla somos todos delegados. 

(Nota del autor: “el Perro diría: …acá no hay caciques, somos todos 

indios…). No creo en los líderes ni mucho menos en los salvadores, si 

busco permanentemente los aportes teórico-prácticos de los 

trabajadores, estoy muy lejos del obrerismo antiintelectual que infecta 

incluso a una parte de la llamada izquierda.”  

Para poder contextualizar el proceso de los 90… 

 

                                                
9 La Hegemonía es la imposición de los propios valores e ideas, como si fuesen naturales, a conjunto de la 
sociedad construyendo ese sentido común del cual habla Antonio Gramsci. 
10 Almeyra, Guillermo: La protesta social en la Argentina (1990-2004). PP 16. Ediciones Continente. 
Marzo 2004. Buenos Aires. Argentina. 
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MERCADO Y NEOLIBERALISMO11 

         La construcción del Mercado12 como categoría histórica a partir de la 

cual se derivaría una nueva forma de contrato social, apela a un tipo 

específico de racionalidad, que ya fue duramente criticado por los filósofos 

de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, y Marcuse, entre 

otros. Es la racionalidad instrumental que se demuestra en la eficiencia en 

el uso de recursos, y que, en realidad, no es más que la fetichización de un 

tipo de racionalidad propuesta por la Modernidad.  

 En efecto, el proyecto clásico de la modernidad apuntaba a desligar a 

la racionalidad humana de todo tipo de hipótesis especulativas y teológicas. 

El mundo supuestamente debía emerger desde la modernidad, debía ser 

regido por una racionalidad amplia y cuya culminación teórica tendría que 

ser un nuevo tipo de ética de la responsabilidad social, preconizado por 

Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, y basado en una teoría de 

la comunicación entre los seres humanos. Justamente el aspecto más 

limitado y más pragmático de la Razón, el que ha venido predominando e 

imponiéndose, la razón instrumental. Max Horkheimer & Theodor Adorno 

dicen: 

  

“El engaño de la sociedad industrial se fundamenta en la transformación de 

los medios en fines en si mismo, porque "al tornarse más complejos y más 

reificadas la producción material y la organización social, se hace cada 

vez más difícil reconocer a los medios como tales, ya que adoptan la 

apariencia de entidades autónomas" (op.cit.:111). 

                                                
11 Programa de Formación de Líderes Indígenas de la Comunidad Andina (PFLICAN): DESARROLLO 
CON IDENTIDAD. Edición Fondo Indígena. Bolivia, 2005. 
12  Mercado: es aquel espacio de tipo social e histórico en el cual el hombre económico despliega su 
racionalidad, persigue sus fines, alcanza sus propósitos. Es decir, es el sitio en el que se encuentran las 
fuerzas de oferta y demanda que de forma automática definen un equilibrio que expresa la optimización 
en el uso de los recursos escasos.  
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Así, la sociedad industrial se ha encargado de que los elementos materiales 

de confort, sean los únicos fines que quedan por conseguir, olvidándose 

absolutamente de que solo son medios. El mundo que surge como resultado 

de esta razón pragmática es aquel en donde todo sirve para algo, y tiene que 

ser útil para ser reconocido como real. Solo los medios, en tanto resultado de 

la estrategia capitalista de producción, tienen un racional derecho a existir 

ya que, "la transformación total del mundo en un mundo más de medio que 

de fines es en sí consecuencia del desarrollo histórico de los métodos de 

producción" (op.cit.:111). 

Métodos de producción basados en un predominio tal de la técnica, que tiene 

como resultado la instrumentalización universal del mundo, desechando de 

el todo lo que se vinculara con algún fin último y que se origina en una 

particular comprensión de la razón que la define como un esquema 

pragmático de carácter instrumental”13 

 

Aparece una nueva construcción de una categoría que pretende ser 

ontológica: el homo econo-micus. Según esta visión, todo hombre racional 

es eficiente, y la eficiencia se demuestra de manera de utilizar los recursos, 

sustentando además en aquello que Weber denominaba la ética protestante. 

Es decir, la utilización del tiempo en función del trabajo, la santificación 

del ahorro, etc. La relación del hombre con las cosas, más que las 

relaciones históricas entre  los propios seres humanos. El espacio en el cual 

se realiza la eficiencia del homo econo-micus es el mercado. 

El mercado como construcción teórica que justifica un determinado 

tipo de racionalidad y una determinada práctica histórica, es más bien  un 

proceso reciente, e íntimamente vinculado a la corriente teórica del 

neoliberalismo. La misma apunta a legitimar el mercado a partir de la 

deslegitimación del Estado. El mercado es el lugar en el cual se hacen 
                                                
13 http://www.robertexto.com/archivo/razon_instrumental.htm  

http://www.robertexto.com/archivo/razon_instrumental.htm
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transparentes las decisiones y las acciones racionales del homo econo-

micus. El estado, por el contrario, es el Leviatán. Es la fuerza coercitiva por 

excelencia. Es la imposición y la restricción a la libertad individual. Es el 

control a la individualidad. 

Estado y Mercado son fuerzas antitéticas, sin embargo necesarias. 

Según la utopía neoliberal, la sociedad más perfecta será aquella con un 

Estado mínimo y en el cual el mercado sea quien regule realmente la 

sociedad. 

De ahí la propuesta de transferir al mercado instituciones, 

mecanismos, empresas y responsabilidades estatales. En manos del Estado 

quedarían básicamente las funciones de seguridad nacional y de control 

policial. 

El mercado como lugar que transparenta la racionalidad instrumental 

a través de la eficiencia en la asignación de recursos. El mundo que prima 

fuera de las fronteras de la utopía neoliberal, es un mundo irracional. A 

medida que el Estado transfiere más responsabilidades al mercado, más 

irracional se vuelve el sistema. A nivel social la concentración de la riqueza 

se incrementa y se extiende aceleradamente la miseria. Una irracionalidad 

que incluso se ha extendido a la forma por la cual el capitalismo explota los 

recursos naturales del planeta. A la depredación de los seres humanos se 

suma ahora la incontrolable depredación de la naturaleza.  

Las recientes crisis financieras, que contradicen el supuesto teórico 

de que los mercados financieros son casi perfectos, el incremento del 

desempleo, que desdice, asimismo, la extensión de la pobreza, la 

degradación del medio ambiente, las megafusiones de empresas 

trasnacionales, entre otros fenómenos, amenazan seriamente al hombre y a 

su entorno. Son amenazas que repercuten directamente en la 

democratización de nuestras sociedades. Que ponen en riesgo la 

supervivencia misma del hombre como especie. 
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EL PODER COMO PRÁCTICA DIVISORIA EN LA VIDA 

HUMANA14 

 

La noción de poder está tan imbricada en la vida humana como la 

noción del sentido común, y con ambas ocurre lo mismo: en el uso 

cotidiano de estas expresiones todos creemos saber lo que significan y al 

mencionarlas solemos estar convencidos de que todos nos estamos 

refiriendo a la misma cosa. Lo primero que es necesario hacer es examinar 

las formas cotidianas de definir el poder. Debe advertirse que 

contrariamente a lo que se suele admitir, el poder no es algo inmanente, no 

es algo esencial con lo cual nacen algunas personas y otras no, no es algo 

que algunos adquieren desde muy temprano y otros nunca consiguen. Esta 

es una interpretación ideologizada del poder, que lo convierte en un objeto. 

Otra forma de considerar el poder es ubicarlo como un lugar o sitio a 

ocupar. El análisis de lenguaje verbal y no verbal concerniente al poder 

revela esta concepción: si preguntamos dónde está el poder, rápidamente 

alguien nos señala hacia arriba o hacia abajo. 

Se puede entender al poder como prácticas divisorias, el sujeto está 

dividido tanto en su interior como dividido de los otros. Este proceso lo 

objetiva. Los ejemplos son, el loco y el cuerdo; el enfermo y el sano, los 

criminales y los buenos chicos. Se habla de los de arriba y los de abajo, 

para identificar diferencias sociales marcadas por el poder económico y 

político: quien manda está arriba, quien obedece está abajo. Una  de las 

expresiones gráficas más populares del poder es la pirámide: ancha en la 

base, estrecha en la cúspide; pocos mandan, muchos obedecen. Se podría 

así hacer una topografía del poder. 

                                                
14 Programa de Formación de Líderes Indígenas de la Comunidad Andina (PFLICAN): DESARROLLO 
CON IDENTIDAD. Edición Fondo Indígena. Bolivia, 2005. 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 18 

Percibir al poder como cosa, como sitio, es parte de su mitificación e 

ideologización, pues sólo parece ser posible distinguir y aceptar las 

manifestaciones públicas –casi siempre institucionalizada- del poder, 

mientras que es difícil percibir el poder en los grupos pequeños, en las 

relaciones entre pares, en la familia, en la pareja, ámbitos en los cuales a 

veces suele desplegarse, con efectos que marcan a las personas de por vida. 

También en estos ámbitos algunas personas se dan cuenta de manera 

intuitiva que poseen algún recurso que les da poder sobre otras, por 

ejemplo: la belleza, la fuerza, la fragilidad, la inteligencia, la gracia o 

ciertos conocimientos, y hacen sentir el uso de esos recursos. Dependiendo 

esto del sistema de valores que se les dé en cada organización histórico-

social.  

Hay diversas concepciones del poder, pero una de la más divulgada 

es la del poder definido como:  

“La capacidad de hacer que otros ejecuten las acciones que 

deseamos que sean llevadas a cabo, que otras personas se comporten 

según las intenciones y los deseos de un agente específico. Esto puede 

ocurrir por la fuerza o por la seducción” (El Príncipe, Maquiavelo).15  

Según esta idea, el poder es algo que poseen algunas personas y de lo 

cual otras carecen. El poder reside en ciertas zonas y personas dentro de la 

sociedad, mientras está ausente de otras. Pensar el poder supone siempre 

dejar grupos o categorías sociales sin éste o, si se trata de una relación 

interpersonal, considerar que una o varias de las personas que forman la 

relación lo poseen, mientras que otras carecen de él o son objeto de la 

acción de este poder. 

El ejercicio del poder no es simplemente la relación entre 

"jugadores" individuales o colectivos, es un modo en que ciertas acciones 

modifican otras. Lo que por supuesto significa, que algo llamado Poder, 
                                                
15 http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Maquiavelo/Maquiavelo_ElPrincipe.htm  
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con o sin mayúsculas, considerando que existe universalmente de forma 

concentrada o difusa, no existe. 

El Poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso si él 

está integrado a un campo disperso de posibilidades relacionadas a 

estructuras permanentes.  

El poder actúa sobre las acciones de los otros: una acción sobre otra 

acción, en aquellas acciones existentes o en aquellas que pueden generarse 

en el presente o en el futuro. 

Obviamente la puesta en escena de las relaciones de poder no 

excluyen el uso de la violencia como tampoco la obtención del 

consentimiento, no hay duda que el ejercicio del poder no puede existir sin   

la presencia de ambos. Pero a pesar de que el consenso y la violencia son 

los instrumentos o los resultados, ellos no constituyen el principio o la 

naturaleza básica del poder. El ejercicio del poder puede producir  

aceptación de tal magnitud, que llega  al punto de ser deseado: puede 

acumular muerte y cubrirse a sí mismo detrás de cualquier amenaza 

imaginable. En sí mismo el ejercicio del poder no es violencia. Es una 

estructura total de acciones traídas para alimentar posibles acciones; el 

poder  incita, induce, seduce, hace más fácil o más difícil, en el extremo, el 

poder constriñe o prohíbe absolutamente; es a pesar de todo siempre, una 

forma de actuar sobre un sujeto o sujetos actuantes en virtud de sus 

actuaciones o de su capacidad de actuación. Un conjunto de acciones sobre 

otras acciones. 

Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción 

sobre las acciones de los otros, cuando se caracteriza esas acciones como el 

gobierno de los hombres por otros hombres, -en el sentido más amplio del 

término- se incluye un elemento muy importante: la libertad. El poder sólo 

se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos sean libres. Por esto 

entendemos sujetos individuales o colectivos que están enfrentados a un 
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campo de posibilidades en el cual diversas formas de comportarse, diversas 

reacciones y comportamientos pueden ser realizados. 

No puede entonces separarse la relación entre el poder y  la libertad a 

someterse. De acuerdo con  la perspectiva asimétrica del poder, la relación 

se construye sobre una base en la cual alguien posee poder mientras otro 

carece de él. Alguien impone su voluntad, alguien obedece. La popularidad 

de esta idea se debe a que tradicionalmente se ha estudiado el poder desde 

la perspectiva de los poderosos o el efecto de su ejercicio sobre los 

sometidos, lo cual siempre destaca el punto de vista de uno de los polos de 

la relación, asumiendo al otro como desposeído, carente, pasivo. En 

síntesis, aparece como el antónimo del poderoso; por lo tanto, es la 

negación de todo lo que lo define. 

Las relaciones entre quienes ejercen el poder y quienes son objeto de 

ese ejercicio son pensadas como las relaciones de fuerzas, alguien tiene 

más fuerza física, o más poderío militar o político. O también  como las 

relaciones conflictivas en las cuales se produce una oposición con 

restricción de alternativas y control por alguna de las partes o por ambas, 

alternativamente, de los resultados posibles, reduciendo así la autonomía 

del otro.  

 Esta perspectiva del poder incluye la posibilidad de recuperar poder 

asignado a las clases dominantes, que al recuperarla permite confrontar con 

el poder ejercido por dichas clases. 

 

DOMINACIÓN E INVASIÓN CULTURAL. 

 

 En América, los indios están sujetos a una dominación que tiene dos 

caras: la dominación física y la dominación cultural. 

 La dominación física se expresa, en primer término, en el despojo de 

la tierra. Este despojo comenzó desde el momento mismo de la invasión 
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europea y continúa hasta hoy. Con la tierra se han arrebatado también los 

recursos naturales: los bosques, el agua, los minerales, el petróleo. La tierra 

que queda ha sido dividida y se han creado fronteras internas e 

internacionales, se ha aislado y dividido a los pueblos y se ha pretendido 

enfrentar a unos contra otros. 

 La dominación cultural puede considerarse realizada cuando en la 

mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o del 

dominador es la única y el nivel más alto de desarrollo, en tanto que la 

cultura propia no es cultura, sino el nivel más bajo de atraso que debe 

superarse; esto trae como consecuencia la superación por medio de vías 

educativas de los individuos integrantes de nuestro pueblo.16 

 

¿MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

 Basándonos en la diferencia entre comunicación (en tanto relación 

dialógica) e información (en tanto difusión unilateral de imágenes y 

signos), el periodista chileno Armando Cassiogoli recuerda que para 

Antonio Pasquali, el transmisor de la relación informativa (los llamados 

medios masivos) siempre es institucional, pues en general sólo las 

instituciones del sistema tienen solvencia económica y el aval político para 

poder operar.17  

 Un ejemplo que nos ayude a clarificar el papel de los medios de 

comunicación está escrito en el libro del periodista Pablo Llonto,18 sobre 

Clarín, donde narra el siguiente hecho sucedido en 1976: 

 “Luis Garasino, el cronista de Clarín que se movía como pez en el 

                                                
16 Olmedo Rivero, Jesús: Los desocupados de La Quiaca. Pág. 68.  Editorial Fundación El Monte. 
Sevilla. España. Octubre 2003 
17 Vinelli, Natalia y Carlos Rodríguez Esperón (Compiladores): Contra información. Medios 
alternativos para la acción política.  Pág.14. Ediciones Continente. Marzo 2004. Buenos Aires 
Argentina. 
18 Llonto, Pablo, La Noble Ernestina.  Pág. 131,132. Cooperativa Editora Astralib, Buenos Aires, 2003 
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agua entre las Fuerzas Armadas gracias a que tenía un hermano en el 

ejército, había adelantado que la fecha exacta para sacar a isabelita de la 

Rosada era el 23 de marzo… Mientras tanto Lorenzo Miguel y algunos 

peronistas anunciaban a la prensa que después de entrevistarse con la 

presidenta, que se iban tranquilos a sus casas y que el golpe era una 

fantasía…” 

-Oíme Garasino, estoy cerrando el diario con todo el material que anuncia 

el fin de Isabel y hay tipos que salen de la Casa de Gobierno diciendo que 

no pasa nada. ¿Qué mierda hago? 

-Marquitos, quédate tranquilo. Hago una llamadita y te pego otro 

telefonazo. Diez minutos después, Garasino hablaba con su alta fuente del 

ejército y recibía casi una orden: Es hoy le dije, después de la media 

noche. Fue entonces cuando se produjo en Clarín la misma queja que se 

repetía esa noche, con mucho humor negro, en todos los matutinos: qué 

milicos hijos de puta, mirá a la hora que van a dar el Golpe, Justo para 

enterrarnos a todos nosotros. Sólo piensan en La Razón que es vespertina y 

es de ellos.”
19 

 El título de tapa de  Clarín  de la mañana del 24 de marzo, que 

afirmaba: “Nuevo Gobierno”. Es una muestra de la complicidad mediática 

con el golpe militar: “Nuevo Gobierno”.  

 Podríamos  preguntarnos ¿Cuál debería haber sido la actitud de los 

medios ante el golpe de Estado que se gestaba desde agosto de 1975 y del 

cual tenían pleno conocimiento? Quedan a la vista las relaciones entre la 

prensa oficial y el campo político, tema sistemáticamente negado más allá 

de las siempre oportunistas declaraciones respecto a la libertad de prensa. 

 Esta relación se complejiza a partir de la década de los ochenta, 

cuando los medios comienzan a ganar un espacio de relevancia al interior 
                                                
19 Vinelli, Natalia y Carlos Rodríguez Esperón (Compiladores): Contra información. Medios 
alternativos para la acción política.  Pág.19. Ediciones Continente. Marzo 2004. Buenos Aires 
Argentina. 
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del campo político, convirtiéndose en el principal actor y definiendo 

objetivos particulares. Es decir, ya no al servicio de determinada fuerza 

política sino al servicio de intereses propios al grupo económico. ¿Puede 

alguien imaginar una investigación especial sobre los negoci(ad)os del 

Grupo Clarín, que se publique en el diario Clarín?¿Alguien puede asegurar 

que es posible separar estas aguas? A cada paso que damos en la historia 

del periodismo, el mito de la independencia del trabajo periodístico se 

derrumba.  

 Tres problemas surgen inmediatamente:20 1) ¿Cuál es el grado real 

de independencia del periodista en su trabajo? 2) ¿Existen valores 

extraperiodísticos que condicionan el trabajo de la prensa? De ser así, 

¿Cuáles son aceptables, cuáles no y por qué? 3) ¿Qué grado de validez 

tiene una perspectiva instrumental de los medios de comunicación que 

plantea relaciones de manipulación puesta al servicio de objetivos que no 

son del orden de lo periodístico? 

 Las respuestas que demos a estas preguntas nos ubicarán en un lugar 

dentro del complejo mapa de articulaciones ente el trabajo periodístico, los 

intereses económicos y políticos de las empresas (des) informativas y la 

academia como sitio privilegiado de análisis comunicacional. 

 

 

DIARIO PREGÓN. 

  

 Es el medio gráfico, el mercado, más antiguo de Jujuy. Fue fundado 

el 24 de enero de 1956 por Ramón Luna Espeche y Rodolfo Ceballos. Hoy 

es una empresa netamente familiar que ha logrado posicionarse a fuerza de 

una notoria participación política, una estrecha relación con el Estado y un 

                                                
20 Idem. Pág. 12. 
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complejo proceso de diversificación corporativa.21 

 A lo largo de los años 90, el Pregón avanzó en un proceso de 

modernización de sus instalaciones y mecanismos de impresión. En 1987 

inauguró su nueva matriz-Complejo Editorial Pregón- y en 1994 incorporó 

las primeras páginas a color que lució en el suplemento deportivo editado 

con motivo de disputarse el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. 

 Annuar Jorge, propietario y director editor desde el año 1959, es el 

responsable de la articulación política entre el diario y el gobierno. 

Concluida la Dictadura Cívico-Militar, de la cual fue colaboracionista22, 

Jorge tuvo una activa participación partidaria fundando su propio partido 

Movimiento Unidad Renovador (MUR), que durante la década del 90 fue 

miembro activo de los distintos Frentes Justicialista que resultaron 

vencedores electorales. 

 Los años 90 hicieron del Pregón un diario con vinculación política y 

financiera directa con los gobiernos Justicialistas. A través de alianzas 

partidarias y un sistema consolidado de publicidad oficial, “el Diario de 

Jujuy” se transformó, en el principal vocero del oficialismo. Su 

contribución fue ceder, sin reparos, su espacio de opinión política a 

referentes de ese sector. Prueba de ello es el uso regular del discurso 

referido y el predominio de fuentes oficiales, además de la ausencia total de 

la oposición, salvo para adjudicarle valores y comportamientos negativos. 

                                                
21 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal.  PP 517, 518, 519. Segunda edición. Editorial 
EdiUnju. Jujuy. 2009 
22 En un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se desarrolló en San Diego 
(California, Estados Unidos), en octubre de 1980, se produjo un intercambio de palabras entre Jacobo 
Timerman y el empresario Annuar Jorge, quien ya entonces dirigía el diario Pregón. Jorge increpó al 
periodista luego de que éste definiera al Gobierno Nacional como fascista; y dijo: “este señor no tiene 

derecho a estar en este recinto e insultar a la Argentina. No es un exiliado argentino como se dice y quiero 
que él mismo lo aclare ante esta audiencia, porque aquí  se lo ha anunciado como tal”. Castro Reynaldo, 

“Animales Políticos. Recordando votaciones mal curadas” en El Ojo de la Tormenta, N° 36, año 4, 

septiembre 2007. Sobre el mismo episodio, Página 12 publicó un artículo el 7 de junio de 1998 donde se 
le atribuye al empresario jujeño la siguiente declaración: “para algunos  parece más importante qué clase 

de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros.” Lagos Marcelo: Jujuy 
bajo el signo neoliberal.  PP 518. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 2009. 
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 Otro de los rasgos de la prensa gráfica jujeña23 del período es el que 

Amalia Eisayaga denomina “Institucionalización de las noticias”. En Jujuy 

durante la década de 1990 son casi inexistentes las notas de análisis y los 

artículos firmados por periodistas locales. Hay copia textual de gacetillas 

oficiales y discursos de funcionarios públicos que no se entrecomillan, se 

escriben notas que recogen exclusivamente citas de funcionarios públicos 

sin combinarlas con otros puntos de vista-del periodista o del medio-ni 

discutir sin fundamentos. 

 El periodismo local, como lo plantean los autores citados, es una 

herramienta de las clases dominantes y que muchas veces estando en pugna 

se expresan a través de los diferentes medios. 

 En la década de 1990 el deterioro de las condiciones de trabajo de las 

y los periodistas es moneda corriente, que se superpone y solapa con 

prácticas y tradiciones son  anteriores, da como resultado una gran 

dificultad para expresar ideas contrarias a los dueños de los medios de 

comunicación. 

 La interacción plena entre los propietarios de medios gráficos y el 

campo político, significó la instalación de mecanismo de autocensura como 

forma de conservar la fuente de trabajo, ante el temor de recibir represalias 

por comentarios o noticias indebidas, siendo el caso más emblemático el 

despido del periodista Iván Lello del diario El Tribuno de Jujuy en febrero 

de 1999 luego de publicar un artículo titulado “El poder Noceti”
24, donde 

revelaba las relaciones políticas y económicas de la tradicional familia 

jujeña con el ministro del Interior de la Nación, Carlos Corach, y el 

Gobernador de la provincia Eduardo Fellner. 

 

 
                                                
23 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal.  PP 537. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
2009. 
24 El Tribuno de Jujuy, Jujuy, 22 de febrero de 1999. 
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¿QUÉ ES NOTICIA? 

 

 Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se 

quiere dar a conocer con sus propias reglas de construcción (enunciación) 

que se refiere a un hecho novedoso o atípico -o la relación entre hechos 

novedosos y/o atípicos-, ocurrido dentro de una comunidad o determinado 

ámbito específico, que hace que merezca su divulgación. 

 Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género 

periodístico en el que la noticia es un "recorte de la realidad" sobre un 

hecho de actualidad que merece ser informado por algún tipo de criterio de 

relevancia social. 

 El contenido de una noticia debe responder a la mayoría de las 

preguntas que se conocen como las "6W-H", de la escuela de periodismo 

norteamericana: ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? 

¿Dónde Sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo Sucedió?25 

 

EL DISCURSO 

 

 El Discurso es un material incorpóreo, una relación entre enunciados. 

Se lo reconoce por sus efectos. Estos efectos son materialidades de 

significación (el discurso es cualquier cosa material provista de 

significado),  de exclusión (con lo dicho siempre queda fuera lo que dejo de 

decir) y de dominación (con los discursos se imponen criterios y se 

establecen relaciones asimétricas en distintos órdenes). 

 Con el análisis del discurso se busca que la cosa se explicite a sí 

misma: que se diga. El discurso muestra que no se habla como se ve. Por 

                                                
25 http://mi-cuaderno-de-clase.blogspot.com.ar/2010/05/la-noticia-y-sus-partes.html 

http://mi-cuaderno-de-clase.blogspot.com.ar/2010/05/la-noticia-y-sus-partes.html
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eso la Arqueología del Saber26 se detiene en la superficie de lo dicho, 

porque es lo único que cuenta. Más allá del discurso no hay nada. Y en esta 

constatación radica justamente la eficacia del discurso: si más allá de lo 

dicho no hay nada que encontrar, entonces quien elabora el discurso 

dominante organiza una aprehensión de lo inteligible, organiza una manera 

de entender lo que pasa.  

 Desde la producción del discurso se elabora una manera de entender 

el mundo y las cosas. Las prácticas discursivas son dinámicas e históricas.27 

El neoliberalismo incluye un tipo de política económica y de forma de 

gobierno pero conlleva además una específica configuración cultural. Esa 

configuración cultural se construye parcialmente en los medios masivos de 

comunicación que resulta un espacio importante de procesamiento de las 

representaciones e imágenes sociales.28 

 Las redes de relaciones que se han expuesto hasta ahora muestran 

una interconexión profunda de intereses políticos y económicos en este 

medio jujeño durante la década de 1990. 

 El neoliberalismo aportó, entre otras cosas, la reconstrucción del 

sentido común pues se necesitó de un amplio consenso para hacerse 

efectivo.29 

AGENDA PERIODISTICA. 30 

  

 La agenda periodística local registra variaciones a partir del trabajo 

de los medios de circulación nacional producidos en Buenos Aires. Esto 

                                                
26 La Arqueología se sirve de un instrumento y que con él reestructura tres nociones fundamentales de la 
teoría del conocimiento tradicional. El instrumento es el análisis de los discursos, y los aspectos o 
conceptos sobre los cuales recae este análisis son: el conocimiento, el saber y la verdad. 
 
28 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal.  PP 528. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
2009. 
29 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal.  PP 529. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
2009. 
30 Idem. PP533 y 534. 
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significa que el tratamiento de la problemática local por parte de los medios 

de circulación nacional influye en la presentación de la prensa local. Del 

mismo modo, el trabajo de los medios porteños, en muchos casos iniciados 

por periodistas locales que revisten carácter de corresponsales o 

colaboradores, alentó a la publicación de información conflictiva en el 

escenario jujeño. Se trata de una situación particular con los procesos 

“porteños” de producción de noticias: por un lado, es criticado por su 

mirada centralista, y por otro, hay una constante búsqueda de la 

legitimación de su parte. 

  

MATERIALISMO DIALÉCTICO e HISTÓRICO 

 

“No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el 

contrario, el ser social es el que determina su conciencia" (C. Marx, Obras 

Escogidas, t. I, pág. 269). 

 

 “El materialismo dialéctico es la concepción del mundo del Partido 

marxista-leninista. Llámese materialismo dialéctico, porque su modo de 

abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos 

fenómenos y de concebirlos, es dialéctico, y su interpretación de los 

fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, 

materialista.” 31 

 El materialismo histórico es la extensión de los principios del 

materialismo dialéctico al estudio de la vida social, la aplicación de los 

principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de la 

sociedad, al estudio de ésta y de su historia.  

                                                
31  Stalin. Sobre el Materialismo Dialectico y el Materialismo Histórico. Ed. Lenguas Extranjeras 
Pekín. Primera Edición 1977. Pág. 849. 
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 La palabra dialéctica viene del griego "dialego", que quiere decir 

diálogo o polémica. Los antiguos entendían por dialéctica el arte de 

descubrir la verdad poniendo de manifiesto las contradicciones en la 

argumentación del adversario y superando estas contradicciones. 

 El método dialéctico entiende que el proceso de desarrollo de lo 

inferior a lo superior no discurre a modo de un proceso de 

desenvolvimiento armónico de los fenómenos, sino poniendo siempre de 

relieve las contradicciones inherentes a los objetos y a los fenómenos, en 

un proceso de "lucha" entre las tendencias contrapuestas que actúan sobre 

la base de aquellas contradicciones. 32 

 El mundo se halla en incesante movimiento y desarrollo y si la ley de 

este desarrollo es la extinción de lo viejo y el crecimiento de lo nuevo, es 

evidente que ya no puede haber ningún régimen social "inconmovible", ni 

pueden existir los "principios eternos" de la propiedad privada y la 

explotación, ni las "ideas eternas" de sumisión de los campesinos a los 

terratenientes y de los obreros a los capitalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
32 Stalin. Sobre el Materialismo Dialectico y  el Materialismo Histórico. Ed. Lenguas Extranjeras 
Pekín. Primera Edición 1977. Pág. 855. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Todo  conocimiento surge de una co-construcción, en este caso entre 

un tesista y el informante. Ambos forman parte de un mismo sistema donde 

el elemento central de la relación es la recursividad del proceso. En base a 

las preguntas del investigador, el informante construirá una calidad de 

información que disparará en el investigador  nuevas preguntas y 

cuestiones que abrirán nuevos caminos de los cuales a su vez el informante 

seleccionará algunos de ellos. Esa particularidad manifestada por el 

investigador hace que esta construcción sea única. 

He tomados “Las historias de vidas” que  surgen en la antropología 

como un subproducto  del trabajo de campo, como una técnica de primera 

magnitud para la obtención de datos cualitativos. 

La elección de una historia de vida reside en la obtención de datos 

cualitativos  y patrones de prácticas en las vivencias de estos hombres y 

mujeres Obreros y Empleados Municipales. Una buena historia muestra el 

movimiento de las relaciones sociales o de clases y sus enfrentamientos, tal 

como lo expresaban C. Marx y F. Engels en el Manifiesto Comunista: 

 “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros 

días es la historia de las luchas de clases…”  

Esa lucha tiene como mínimo más de 5.000 años de historia 

comprobada. Desde el levantamiento y protesta de los campesinos en el 

antiguo Egipto de los faraones hasta las luchas sociales, en la Provincia de 

Jujuy, en la década del 90. Estas rebeliones populares pusieron en relieve 

las tremendas injusticias de las sociedades de clases, basadas en la 

explotación del ser humano por el ser humano. 
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La historia de vida como instrumento metodológico nos permitió 

recolectar, paso a paso, según un orden cronológico, la información 

relacionada con las distintas etapas en la vida de este informante desde su 

infancia hasta la actualidad. En base a este material, en una segunda 

instancia nuestro objetivo estuvo orientado hacia la interpretación. 

La elección de la Historia de vida  de Carlos Santillán, además de su 

reconocimiento público a nivel provincial y nacional, es porque nos 

llamaba la atención de que existía  poca bibliografía sobre un hecho 

histórico, como lo fue las luchas de gran parte del pueblo jujeño en la 

década del 90‟, y las que existían  no tenían  demasiada circulación. 

El acercamiento al entrevistado/informante fue caótico porque 

tuvimos que humanizar a un ideal de persona. En la recolección de datos 

descriptivos  no hubo dificultades porque  ya estaba acostumbrado a las 

entrevistas. Estos es un punto importante para cualquier investigador 

porque la entrevista como técnica cualitativa es una de las vías más 

comunes para investigar la realidad social. Permite recoger información 

sobre acontecimientos, opiniones, valores o conocimientos,  que de otra 

manera no estarían al alcance del investigador.33 

La historia oral posibilita oponer sus resultados de investigación a la 

crisis de significado y de visión social que abundan como resultado del 

predominio del dato y las generalizaciones, así como aportar informaciones 

e interpretaciones de ellas que, de una forma u otra, pueden constituir 

modos de conocimiento y preservación de la identidad cultural(Teoría del 

conflicto).34 

Los datos sobre la historia reciente cuando nos referimos a la 

“Independencia de Jujuy, La Batalla de Quera y el Jujeñazo”, fueron 

extraídos de bibliografía de autores jujeños citados en esta investigación. 
                                                
33http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/linna_irizarry_educ_173/como_elaborar_en
trevistas.pdf 
34 http://www.eumed.net/rev/cccss/11/kshm.htm 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/linna_irizarry_educ_173/como_elaborar_entrevistas.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/linna_irizarry_educ_173/como_elaborar_entrevistas.pdf
http://www.eumed.net/rev/cccss/11/kshm.htm
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CAPITULO III 

CIMIENTOS DE UN CAMINO DE LUCHA. 

 

EXPLOTACIÓN AL HOMBRE JUJEÑO DESPUÉS DE LA 

INDEPENDENCIA ARGENTINA. 

 

Con tremenda alegría recibieron los indígenas en todo el territorio 

argentino, y en especial los de la Puna Jujeña el grito de Revolución del 25 

de mayo de 1810, y después la declaración de la Independencia Argentina, 

el 9 de julio de 1816 en la Ciudad de Tucumán. 

En primer lugar, porque habían aportado mucha sangre a la causa 

patriótica, por más de diez años defendiendo la frontera. Segundo, porque 

pensaron que conseguirían la libertad tan ansiada por cientos de años y 

llegarían a ser dueños nuevamente de las tierras que a sus antepasados les 

habían sido usurpadas.35 

Apenas declarada la Independencia, en nuestro país había entrado el 

virus de la anarquía y caudillaje: guerrear y montonerear entre hermanos; lo 

que carcomió a sus habitantes por varias décadas, de tal modo, que no 

pudieron organizarse política, fisiográfica36 y socialmente como cualquier 

otro país independiente.  

 

INDEPENDENCIA DE JUJUY 

 

En la madrugada del 18 de noviembre de 1834, la jurisdicción de 

Jujuy declara su independencia en un Cabildo abierto. 

                                                
35 Cardozo, Esteban: Historia jujeña Batalla de Quera. Independiente. 2.000. Jujuy. Argentina. 
36Fisiografía: Descripción de los rasgos físicos de la superficie terrestre y de los fenómenos que en ella se 
producen.  
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 La relación entre las familias de la elite y el poder es un tema clásico 

de la historiografía de América Latina. Ligados por los negocios, las 

alianzas matrimoniales, la vecindad y la pertenencia a instituciones 

urbanas, los grupos familiares conformaron redes de familias notables. 

Estas redes de elite fueron, las que después de la Independencia, 

accedieron al poder en las nuevas naciones de América. En el caso de 

Jujuy, la caída del rosismo y el retorno de los viejos emigrados políticos de 

1831-1832 y de 1841 instauraron en la provincia un gobierno de familia, el 

de la parentela centrada en los Sánchez de Bustamante, entre 1853 y 1875.  

 El poder estaba relacionado al prestigio de la vieja familia colonial y 

en su experiencia política previa, lo que Tulio Halperín Donghi llamó la 

elite letrada. Sus prácticas políticas le aseguraron el manejo de la provincia 

mediante el establecimiento de un férreo control de las instituciones del 

gobierno provincial y el patronazgo de cargo entre parientes y amigos 

políticos. 

 Las familias de elite de Jujuy eran ricas y basaban su poder 

económico en la propiedad de las tierras. En una sociedad 

predominantemente agrícola permitía a estos grandes terratenientes 

(Sánchez de Bustamante, Manuel Padilla, José Bárcena, las señoras 

Quintana, Ignacio Carrillo, Macedonio Graz, entre otros) controlar a la 

población rural a través del arriendo, el peonaje y la provisión de créditos.37 

 

BATALLA DE QUERA.38 

 

La entrega tierras, de parte del Estado,  arbitrariamente o a fuerza de 

fusil llevó a que la gente defendiera su lugar de vida, a través de conflictos 

                                                
37 Teruel, Ana y  Lagos Marcelo: Jujuy en la Historia: De la Colonia al siglo XX. .pp 146-147. 

Jujuy. 2° Edición. Editorial de la Universidad de Jujuy. Diciembre, 2007. 
38 Cardozo, Esteban: Historia jujeña Batalla de Quera. Independiente. 2.000. Jujuy. Argentina. 
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armados contra estas personas que en su mayoría eran grandes empresarios 

terratenientes.  

Luego de la Batalla de Abra de la Cruz, el panorama para los 

puneños y los gubernamentalistas cambió. Se unieron a las tropas de 

Álvarez Prado soldados enviados desde Salta con un número de mil 

hombres. Los aborígenes sabiendo que serían reprimidos se concentraron 

en Quera, cercana a la actual localidad de Cochinoca. 

El 4 de enero de 1875 se produce una batalla en los Cerros de Quera 

(Situados a 15 KM al norte de la Ciudad de Abra Pampa), entre la División 

expedicionaria a la Puna y la Fuerzas rebeldes encabezadas por el caudillo 

Laureano Saravia.  

El conflicto surge porque un grupo de comunidades del pueblo kolla 

residentes en lo que hoy se denomina provincia de Jujuy se alzó contra el 

gobierno nacional porque éste pretendía vender sus tierras a particulares no 

indígenas. 

Los puneños estaban bien parapetados en las Barrancas y Cerros de 

Quera. El ejército oficialista de ALVAREZ PRADO contaba con dos 

diferencias: la primera que es que tenía 1.100 hombres contra 800 de los 

puneños; y la segunda era la gran diferencia de armas: 1.170 de fuego entre 

fusiles, escopetas, revólveres, cañones livianos y además una cantidad 

demasiado grande de municiones o proyectiles, contra aproximadamente 

300 armas de fuego y pocas municiones. Además tenían lanzas, boleadoras, 

hondas de lanas de llama y dos banderas, una Azul y Blanca y otra de 

propia creación de color Blanco y Amarillo, que servía para diferenciarse 

de los Oficialistas de Álvarez Prado. 

Los puneños en forma organizada, presentaron batalla divididos en 

distintos frentes: el primero al sur, al mando de los Comandantes Anastasio 

Inca y Federico Zurita; el segundo, por el centro, al mando del Comandante 

Benjamín Gonza; el tercero, por el noroeste, dirigido por el Comandante 
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José María Maidana; y, por el norte, el Comandante Laureano Saravia, 

quien a su vez dirigía toda la operación bélica. 

A media tarde del 4 de enero de 1875, la lucha se hizo general y 

encarnizada, cuerpo a cuerpo, hasta que al caer la tarde los puneños por 

falta de municiones tuvieron que retroceder, y traspasar los cerros, 

desplegándose en forma de abanico con el fin de no ser cercado.  

Esa misma tarde en la zona norte del campo de batalla, el líder 

Laureano Saravia traiciona a los nativos y huye a Bolivia. El número de 

bajas en ese enfrentamiento fue 240 muertos (aparte de los muertos por 

fusilamientos días posteriores), 273 heridos, algunos de ellos formaban 

parte de los 300 prisioneros. De las bajas del Gobierno no hay precisiones 

en los números.  

Aquí se perdió totalmente el derecho sobre la tierra indígena.  

El 5 de enero empezaba el genocidio. Porque la orden impartida por 

Alvarez Prado a sus oficiales y soldados, era el exterminio de los 

Comandantes y soldados del Caudillo Laureano Saravia. 

En 1877, Saravia regresa y se convierte en terrateniente de Santa 

Catalina, representando al conservadurismo local. 

Actualmente, sus descendientes mantienen el predominio económico 

sobre las tierras.  

En 1899, tras la promulgación de la Ley provincial Nº 537 se deja 

establecida la conformación de los Departamentos Rinconada y Santa 

Catalina. Los familiares de los combatientes de la Batalla de Quera, en 

especial aquellos que fueron fusilados, tuvieron que refugiarse en Bolivia, 

algunos volvieron con el correr del tiempo y otros no. Por esto, hoy en día 

en la Puna (Cochinoca y Yavi), no hay apellidos Gonza, Zurita y muy 

pocos Inca. 

La Batalla de Quera es un hito en la historia de Jujuy, que no se 

borrará jamás de la mente de los jujeños. Además es un ejemplo más de 
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cómo el jujeño oprimido defiende lo que le pertenece, contra la clase 

dominante que se repite en toda la historia jujeña como veremos más 

adelante en el denominado JUJEÑAZO. 

 

EL JUJEÑAZO39 
 

El primer antecedente del Jujeñazo se produjo el 28 de junio de 

1968, cuando los sindicatos de la Confederación General del Trabajo 

(C.G.T.) calle Belgrano (nucleados en la CGT de los Argentinos dirigida 

por Raimundo Ongaro, la Fracción combativa de los sindicatos peronistas) 

convocaron a un acto de repudio a la política del gobierno, al cumplirse dos 

años del derrocamiento de Arturo Illia. 

  En marzo de 1968, se produjo un congreso normalizador de la CGT, 

luego de que el gobierno había intervenido a varios sindicatos para 

neutralizar la lucha de los trabajadores; en ese congreso, los sectores 

combativos que  propiciaban una lucha abierta contra la política económica 

del gobierno, y por el retorno de Perón a la Argentina, se impusieron a los 

sindicatos más moderados, liderados por Augusto Timoteo Vandor. El 

resultado fue que la división de la CGT también se reflejó en la provincia 

de Jujuy.  

Los gremios combativos se alinearon en la CGT calle Belgrano, 

entre ellos estaban la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) El 

Aguilar conducido por Avelino Bazán; el sindicato de trabajadores del 

Ingenio La Esperanza, dirigido por Roque Barrionuevo; la Federación 

Azucarera Regional (FAR) dirigido por Aguaysol; el Centro de Empleados 

de Comercio; dirigido por César Alcázar;  La Federación de Obreros y 

Empleados Telefónicos (FOETRA), dirigido por Máximo Tell y Gráficos 

                                                
39 Castillo, Fernando: EL JUJEÑAZO. LAS DIMENSIONES DISCURSIVAS Y ESPACIALES DE 
UNA PROTESTA EN SAN SALVADOR DE JUJUY EN 1971. 2007. Mendoza. Jornadas Nacionales 
de Investigadores en Comunicación. 
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dirigido por Manuel de la Torre. Por otro, estaba la CGT Independencia, 

que se autodefinía como independiente y se alineaba con los gremios 

reunidos en la CGT Azopardo. 

En 1968, la CGT de los Argentinos convocó a la realización de actos 

en todo el país para repudiar el golpe de estado y reclamar la vuelta a la 

democracia, el fin de la proscripción del peronismo y el retorno de Perón. 

En Jujuy se reunieron, aproximadamente, dos mil manifestantes en la 

esquina de San Martín y Lavalle (microcentro de la capital jujeña); hubo 

varios oradores que pudieron dirigir un breve discurso, antes de que se 

iniciara la represión que dispersó la manifestación con gases lacrimógenos  

y agua, quedando varias personas detenidas, entre la que se destaca el 

dirigente peronista Antonio Paleari. 

En el acto hablaron Tell, Marteau, Barrionuevo, Bazán, de la Torre y 

Alcázar. Los actos terminaron en disturbios en todo el país, y marcaron el 

comienzo de una disputa por la dirección que debía tomar el movimiento 

obrero, de confrontación o de oposición moderada. Los sectores 

combativos se fueron convirtiendo en referentes de la lucha contra la 

dictadura de Onganía y centralizaron los reclamos y la expresión de 

descontentos de vastos sectores de la sociedad; así como en 1969 fueron los 

protagonistas centrales de los dos Rosariazos y Cordobazos.  

En los años subsiguientes hubo una conflictividad permanente 

motivada por el aumento de los precios y la caída consiguiente del salario 

real, a la que se sumaban otros conflictos puntuales, como los reclamos 

universitarios por el ingreso sin cupos ni examen de ingreso, boletos 

promocionales para estudiantes, comedores, etc. 

En el caso de Jujuy, el aumento de la presión impositiva sobre los 

inmuebles motivó un descontento generalizado de la población, que veía en 

ello una imposición arbitraria del gobierno de facto.  
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Dando coherencia y proyección a estos reclamos económicos se 

encontraban la presión por la liberalización de la actividad  política y, en 

particular, por la legalización del peronismo y la vuelta de Perón, 

reclamada por los gremios. 

En este marco se produjo el movimiento conocido como Jujeñazo. 

En Abril de 1971, se constituyó el Frente Unido de Trabajadores Estatales, 

liderado por AJEOP (Asociación Jujeña de Empleados y Obreros 

Provinciales) y ADEP (Asociación de Educadores Provinciales); estos 

gremios convocaron un paro de tres días, con una movilización el día 21, 

para protestar por los bajos salarios y la actitud autoritaria del gobernador 

Julio Cesar Aranguren; que había asumido el cargo en 1970, nombrado por 

el nuevo presidente de la Revolución Argentina, Alejandro Agustín 

Lanusse.  

Éste asumió la presidencia en una etapa de retroceso del régimen 

militar, y trató de lograr una salida negociada del gobierno, impulsada a 

través del GAN (Gran Acuerdo Nacional); sin embargo, no logró el 

objetivo de encauzar las elecciones y enviar el retorno del peronismo al 

poder. 

El 21 de abril, una multitud se congregó en la esquina de Belgrano y 

Lavalle (microcentro de la capital jujeña), y cuando hablaba Pedro Macías 

(dirigente de ADEP) la policía inició la represión de la manifestación. El 

Diario Pregón inició su crónica de esta manera:  

“Eran las 19:30 cuando unas doscientas personas habían confluido 

en las esquinas de Lavalle y Belgrano. El dirigente del peronismo Salvador 

Medina subió al monolito de la esquina (Iglesia San Francisco). Comenzó 

a decir: “Esta no es hora de discursos…allí están quienes van a 

reprimirnos (indicaba a la calle Otero, [paralela a calle Lavalle] donde se 

habían apostado una decena de policías con lanzagaces) nosotros les 

diremos al gobierno…”  
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Las granadas fueron disparadas desde unos noventa metros.40  

Los manifestantes empezaron a correr huyendo de las bombas de gas 

lacrimógeno. Un grupo se movilizó en línea recta por calle Lavalle y su 

prolongación, calle Dorrego, desde el centro de la ciudad hacia el área de la 

Terminal de Ómnibus. Otros grupos más reducidos, se dispersaron por 

diversos puntos del casco céntrico, donde se instalaron focos de 

enfrentamientos con la policía, principalmente sobre calle Belgrano. En el 

trayecto hacia la terminal también se instalaron diversos puntos de 

combates con la policía.  

Al llegar al Edificio de la Terminal de Ómnibus incendiaron el edificio 

y destruyeron el móvil del jefe del operativo policial. Otro grupo se acercó 

hasta el puente Lavalle y desde allí se enfrentó a pedradas con la policía. 

Hubo también disparos de armas de fuego por parte de la policía; en esa 

corrida fue asesinado Osvaldo Donaire, de 16 años de edad.  

Fueron detenidos Pedro Macías, Secretario General de ADEP y 

Antonio Martínez, Secretario General de AJEOP. Al día siguiente la 

maestra Elba Gómez inició una huelga de hambre que se extendió por unos  

siete días, los maestros iniciaron paros que se extendieron a toda la 

provincia y AJEOP paralizó durante más de un mes diversos sectores de la 

administración pública. Finalmente, el 18 de junio Aranguren renunció y 

fue sucedido por el Ingeniero peronista Manuel Pérez. El nombramiento de 

Pérez representaba un intento del gobierno de Lanusse por llegar a un 

entendimiento con los representantes del proscrito y mayoritario partido 

peronista. El Jujeñazo se enmarcó, claramente, en el conjunto de luchas 

                                                
40 Diario Pregón, San Salvador de Jujuy, 22 de abril de 1971. 
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lideradas por el movimiento obrero, que a nivel nacional bregaban por el 

fin de la proscripción y la retirada de los militares del gobierno.41 

 

UNIENDO CABOS 

 

Comenzar con estos dos conflictos que resultan históricos para la 

provincia de Jujuy no es casual,  es crucial nombrarlos como antecedentes 

para entender el período que ocupa nuestro estudio. Porque los piquetes 

con cortes de rutas o de calles, ni las asambleas o las puebladas, ni la 

transformación del territorio en bastión de los trabajadores, son novedades 

absolutas. Lo que sí es nuevo, es su importancia masiva y su recurrencia. 

Como hemos visto, las formas de lucha que tiene el pueblo se pueden 

registrar desde fines del siglo XIX,  con los combativos pueblos originarios 

hasta los fuertes sindicatos de la década del 70. Y fueron la escuela  

principal para el aprendizaje significativo de la solidaridad y la auto-

organización. 

Lo que une a todos estos períodos tan lejanos no es sólo la memoria 

histórica que tiene como base el movimiento de clase, social y político, 

sino también las clases en una relación social y no estructurada, fijadas de 

una vez para siempre y permanentemente iguales a sí mismas. Al respecto 

Noam Chomsky dice: 

“…según la teoría de Walter Lippmann, decano de los periodistas 

americanos y analista político (1889-1974)- “puede entender cuáles son 

los intereses comunes, qué es lo que nos conviene a todos”. Y, mediante 

                                                
41 Castillo, Fernando: EL JUJEÑAZO. LAS DIMENSIONES DISCURSIVAS Y ESPACIALES DE 

UNA PROTESTA EN SAN SALVADOR DE JUJUY EN 1971. 2007. Mendoza. Jornadas Nacionales 

de Investigadores en Comunicación. 
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técnicas de propaganda, “fabricar consenso para producir en la población 

la aceptación de algo inicialmente no deseado. 

 Según Lippmann, en una democracia con un funcionamiento 

adecuado, hay distintas clases de ciudadanos. En primer lugar, “los 

ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales 

relativas al gobierno y la administración”: los que “analizan, toman 

decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos”: la élite reducida. 

 Y, lo que da en llamar “EL REBAÑO DESCONCERTADO”. Del que 

afirma “hay que protegerse cuando brama y pisotea”.
42  

 

 Además cómo evoluciona la hegemonía de las clases dominantes y 

como las dominadas no sólo resisten sino que desarrollan elementos de sus 

propias culturas tradicionales en oposición al capitalismo, construyen 

contra-hegemonía43 y producen ideas alternativas a las de los opresores. Y 

forjan núcleos de cuadros que construirán su intelectual colectivo. 

 

                                                
    42 http://www.cctt.cl/correo/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:noam-chomsky-
sobre-el-control-social-que-ejercen-los-medios-de-comunicacion-la-propaganda-es-a-la&catid=17 
    43El concepto de contra hegemonía tiene su matriz en el concepto de hegemonía desarrollado 
principalmente por Antonio Gramsci (1891 – 1937), para quién en las condiciones del estado moderno 
una clase mantiene su dominio no simplemente mediante una organización especial de la fuerza, sino 
porque es capaz de ir más allá de sus intereses estrechos y corporativos, de ejercer un liderazgo moral e 
intelectual y de realizar compromisos con una variedad de aliados que se unifiquen en un bloque popular. 
  Este concepto da cuenta de los elementos para la construcción de la conciencia política autónoma en las 
diversas clases y sectores populares. Plantea los escenarios de disputa en el paso de los intereses 
particulares hacia los intereses generales, como proceso político clave hacia un bloque social alternativo. 
 A inicios del siglo XXI este espacio de disputa entre el interés particular y el interés general enfrenta al 
menos dos niveles, por un lado en el propio campo popular, la superación de una visión uniclasista, 
unilateral economicista, del esquema de los movimientos sociales como correa de transmisión de los 
partidos y el vanguardismo; y en otro nivel la confrontación con la ideología del "fin de la historia" y la 
totalización del mercado. 
 En el primer nivel, el cual nos interesa para esta investigación,  la construcción de una conciencia 
popular atraviesa por incorporar una propuesta multicultural, un proyecto integral de las clases y sectores 
populares, una visión de modelo de desarrollo emancipador. La experiencia de las últimas décadas, al 
menos en la experiencia latinoamericana, evidencia que el eje de una construcción contra hegemónica 
sería una integración entre las perspectivas emancipadoras de clase social (los trabajadores en general), 
étnica (los pueblos originarios y sus culturas ancestrales), y de género (la lucha contra el androcentrismo), 
junto con una propuesta de desarrollo que armonice equidad, industria, agricultura y naturaleza. 
(http://www.cecies.org/articulo.asp?id=167) 
 

http://www.cctt.cl/correo/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:noam-chomsky-sobre-el-control-social-que-ejercen-los-medios-de-comunicacion-la-propaganda-es-a-la&catid=17
http://www.cctt.cl/correo/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:noam-chomsky-sobre-el-control-social-que-ejercen-los-medios-de-comunicacion-la-propaganda-es-a-la&catid=17
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=167
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SURGIMIENTO DEL FRENTE DE GREMIOS ESTATALES DE 

JUJUY. 

 

La historia está en constante movimiento y no se pueden entender  

las expresiones culturales, sociales y de lucha como algo aislado de sus 

raíces y de su herencia tanto escrita como oral. Es por eso que el 

surgimiento del Frente de Gremios Estatales (de ahora en más FGE) se 

produce como consecuencia y respuesta a las violaciones de los derechos 

laborales y humanos que padecían los trabajadores y trabajadoras 

asalariados del  Estado de la Provincia de Jujuy. 

La historia del Frente de Gremios Estatales de la provincia tiene sus 

inicios a mediados del año 1987. Durante ese año se desarrollan en la 

provincia de Jujuy una serie de conflictos sindicales, tanto en el sector 

estatal como en el privado. 44 

El país, después de la nefasta dictadura cívico-militar (1976-1983), 

vuelve a la ansiada democracia. A nivel nacional el gobierno estaba en 

manos de la Unión Cívica Radical, con la presidencia de Raúl Alfonsín. A 

nivel provincial, el gobierno estaba en manos del Partido Justicialista, 

siendo gobernador Carlos Snopek, viejo caudillo peronista, y en la 

municipalidad de San Salvador de Jujuy el intendente era el justicialista, 

David Jorge Casas. En septiembre de 1987 debían desarrollarse 

elecciones para diputados y senadores nacionales y para gobernador y 

legisladores provinciales, esta coyuntura electoral incide también en las 

medidas de lucha contra los planes económicos del gobierno.45  

El contexto socioeconómico sufre las consecuencias de la Deuda 

contraída fundamentalmente durante el gobierno militar, por las políticas 
                                                

44 Elizabeth Gómez y Federico Kindgard: El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De 
Aparici. Jujuy, 2007 

   45 Idem.  
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neoliberales (Plan Nueva Argentina) de su Ministro de Economía Alfredo 

Martínez de Hoz, que rigió al país desde el 24 de marzo 1976 al año 1983 

reconocida y aumentada por el gobierno de Alfonsín desde el '83 al 1989. 

Esto llevó a que hubiera una serie de medidas como el anuncio, en 

junio de 1985, del Plan Austral. Nuestra moneda cambió el nombre de 

peso argentino por el de austral. El austral equivalía a 1.000 pesos 

argentinos y nació cotizando con un tipo de cambio fijo de 0,80 centavos 

de austral por dólar.  

Las medidas incluidas en el plan eran: control de los precios de los 

productos y tarifas de los servicios públicos, congelamiento salarial y no 

emisión monetaria. Se pretendía así detener la inflación que crecía por 

entonces un 1% diario. 

A fines de 1986 este Plan entra en crisis como consecuencia de un 

alza del déficit fiscal producto de la caída de las exportaciones al mismo 

tiempo que caían los precios de los productos exportables en el mercado 

internacional. Esta situación llevó a un nuevo aceleramiento de la 

inflación que en julio de 1987 trepó nuevamente al 15% mensual. En 

febrero de ese año el gobierno nacional había decretado un congelamiento 

de precios y salarios que no tuvo mayor éxito. En el mismo marco el 

gobierno intentó contener el gasto público en las provincias y la 

privatización de empresas públicas. Así la inflación impactó 

principalmente en el salario de los empleados y obreros públicos afectados 

por la política de contención del gasto público.46 

 

 

 

 
                                                
46 Elizabeth Gómez y Federico Kindgard: El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De 
Aparici. Jujuy, 2007 
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LEY DE ENGANCHE 

 

Golpeados por  estas medidas distintos gremios jujeños empiezan a 

luchar el 14 de junio de 1987, la Unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN) pide una Ley de  enganche47 para todos los empleados públicos y 

propone una recomposición de categorías. Este sistema supone un aumento 

proporcional automático de los sueldos de los empleados estatales siempre 

que se modifique el sueldo o la dieta que sirva como patrón para el 

enganche. El día 16 de junio entrega en la legislatura el proyecto de ley. El 

día 17, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) se 

declara en estado de alerta y movilización. El día 18 un grupo de cien 

empleados públicos entraron a la Legislatura para pedir la equiparación 

de sueldos. Ese  mismo día el SEOM anuncia que analiza la realización de 

un paro. Entre tanto en la legislatura el diputado justicialista y aspirante a 

gobernador provincial, Ricardo De Aparici, hace público su apoyo a las 

propuestas de enganche salarial de los empleados estatales. El 22, De 

Aparici renuncia a su banca como diputado en la legislatura para 

dedicarse de lleno a la campaña interna como candidato a gobernador. El 

24 APEL, paralizó la actividad de la cámara reclamando por la ley de 

enganche.48 

Ricardo De Aparici gana las elecciones para Gobernador el 6 

septiembre de 1987, y Horacio Guzmán, del Movimiento Popular Jujeño, 

gana la Intendencia en Capital. 

                                                
47 Los trabajadores judiciales luchan una Ley de enganche que les asegure aumentos automáticos de los 
sueldos cada vez que los jueces aumentan sus dietas. Distintos gremios se acoplan a esta medida.  

Elizabeth Gómez y Federico Kindgard: El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De 
Aparici. Jujuy, 2007 
48 Elizabeth Gómez y Federico Kindgard: El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De 
Aparici. Jujuy, 2007 
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El gobernador electo tuvo como estandarte en su campaña llevar 

adelante el proyecto de Ley de Enganche, pero sucedió todo lo contrario, el 

2 de octubre los Legisladores provinciales se aumentan sus sueldos un 50% 

(unos 4.000 australes). Pero esto no iba a ser lo único que iba  

desenmascarar un distanciamiento entre la clase política gobernante y la 

clase trabajadora asalariada, a principios del año 1988 los sueldos de los 

empleados del estado empiezan a sufrir un retraso. 49 

 

1° DE MAYO DE 1988, NACE EL FRENTE DE GREMIOS 

ESTATALES. 

 

El 1º de mayo los trabajadores estatales de S.E.O.M., Asociación de 

Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), 

Viales, Obras Sanitarias (O.S.) Jujuy, Asociación del Personal Legislativo 

(A.P.E.L), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Centro de 

Docentes de Nivel Medio y Superior (C.E.D.E.M.S), Luz y Fuerza, 

Asociación de Empleados del Tribunal de Cuentas, S.E.O.M. Libertador, 

Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Jujuy50, 

Federación de Jubilados Provinciales, Sindicato de Obreros y Empleados 

de la Minoridad y la Familia (S.O.E.M.E.) y Asociación Judicial de la 

Provincia de Jujuy se reunieron y decidieron la realización de un paro con 

movilización para el día 3 de mayo. En lo que puede considerarse como el 

nacimiento del Frente de Gremios Estatales. 

                                                
49 Los  salarios que deben pagarse del 1 al 5 de cada mes, en enero de 1988 no se respeta estas fechas y lo 
mismo sucede en los meses subsiguientes. Esto agudiza la relación entre Estado provincial y los gremios. 
Elizabeth Gómez y Federico Kindgard: El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De 
Aparici. Jujuy, 2007  
50 El 29 de febrero se constituyó en la provincia la Federación de Sindicatos Municipales, en una 
asamblea convocada por iniciativa del S.E.O.M. Jujuy. Quedó constituida una comisión coordinadora 
integrada por: Demetrio Vilte y Carlos Santillán (San Salvador de Jujuy), Gerardo Reynoso y Manuel 
Juarez (San Pedro), Pablo Arrascaeta y Daniel Chauque (Libertador General San Martín), Eleuterio Abán 
y Florentino Torres (Palpalá) Idem. 
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Ese día Pedro Lozano, Secretario General de la Confederación 

General de los Trabajadores viaja a Buenos Aires para informar sobre el 

rechazo del decreto 1078/8851 por considerarlo “Inconsulto y atentatorio 

contra los derechos, necesidades y aspiraciones de los trabajadores”. 

El día 3 se realiza el paro en repudio al “Plan Solidaridad”. En la 

movilización, la concentración reunió a unos 2.000 trabajadores frente a 

la legislatura, donde los dirigentes gremiales se dirigieron a la multitud. 

La movilización culminó al medio día, cuando los diputados de los 

diferentes bloques se comprometieron a no votar ni apoyar el paquete de 

leyes enviadas por el Poder Ejecutivo.52 

El Frente de Gremios Estatales  es la piedra fundamental de todas las 

conquistas, a través de la lucha, ganadas por la clase trabajadora jujeña en 

la década del ‟90. 

 

EL BASURAZO 

 

El 4 de agosto de 1987 la Capital jujeña amanece cubierta de basura, 

que fueron vertidas por todas las calles por el SEOM, y se dio a conocer el 

hecho como el Basurazo.53  

No fue una medida más sino todo lo contrario era el comienzo de un 

largo camino de lucha que iba a tener como protagonista a la clase 

trabajadora asalariada nucleada en el SEOM y que junto con el FGE iba a 

protagonizar una de las luchas más largas y reconocidas en la historia de 

Jujuy. Una década de luchas sin pausa. 
                                                
51 El 27 de abril De Aparici dió a conocer el “Proyecto de solidaridad social, saneamiento de las finanzas 

y contención del gasto público” por el cual se suspendían las ejecuciones judiciales contra el Estado, 

obras públicas, las leyes de “enganche”, contrataciones y designaciones, se congelaban los salarios, se 
eliminaban viáticos y se procedía a una revisión de contratos con proveedores del estado, este Proyecto es 
conocido como el decreto 1078/88. Idem. 
52 Elizabeth Gómez y Federico Kindgard: El Frente de Gremios Estatales y el derrocamiento de De 
Aparici. Jujuy, 2007. 
53 Diario Pregón. Pág 8. 4 de agosto de 1987. Jujuy. Argentina 
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Desde los medios de comunicación gráfico se daba el mensaje de que 

eran hechos aislados y que atentaban contra la ciudadanía en general, esto 

lo demuestra en una nota publicada en el Diario Pregón ese mismo día:  

“...los jujeños no han podido salir de su sorpresa y asombro durante la 

jornada de ayer, como observadores del estado catastrófico de la „Tacita 

de Plata‟. Sepultada con la basura que, como señal de protesta, fue 

retirada de sus recipientes habituales y desparramada por las calles y 

aceras con un delirio incalificable. Los automovilistas fueron quizás los 

primeros en advertir los riesgos de la protesta, vidrios rotos 

desmenuzados, en algunas partes trasladados a todo lo ancho de la 

calzada, hicieron rechinar más de unos dientes y pensar seriamente en las 

desventajas de una protesta que atenta contra intereses particulares, 

gravando más aún los magros presupuestos personales. Las gomerías 

estuvieron muy frecuentadas durante la jornada de ayer y muchos trámites 

quedaron postergados a causa de la „travesura‟. Al medo día y media 

tarde, horario de salida de la escuela para los niños, el aspecto de la 

ciudad alteró a las madres. No faltaron pequeños que regresaron a casa 

con elementos (jeringas, frascos vacíos de remedios, ampollas) levantados 

en la calle sin aprehensión alguna („no estaban en ninguna bolsa, estaban 

tirados‟ dijeron los chicos) y vueltos tentación para idear juegos infantiles. 

A lo largo de la jornada, el malestar arreció a las protestas de los demás, 

se hicieron sentir. El centro de la ciudad, otrora orgullo de los jujeños, se 

vio cubierto de papeles, restos de comidas, elementos desechados en los 

centros asistenciales, excrementos y una serie de lindezas que no 

podríamos enumerar. Parecía que la ciudad hubiera sido víctima de una 

catástrofe o invadida por desaprensivos a quienes no interesa en absoluto 

la seguridad, tranquilidad y bienestar de los demás. 

Si es catastrófica la situación de las personas que han decidido el 

atropello a la comunidad como forma de protesta, no menos catastrófico es 
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el resultado, entre otras reflexiones, a lo que, lamentablemente vamos 

hacia atrás”.
54 

El Secretario General del SEOM55, Demetrio Vilte, respondió a estas 

acusaciones:  

“Demetrio Vilte aclara el por qué del basurazo, como única forma y 

extrema de hacer oír su voz los empleados del área de Obras y Servicios 

apeló al “extremo recurso” de arrojar la basura por meses y meses de 

engaños y mentiras. Queremos que  la gente sepa que no fue la intención 

atentar contra la tranquilidad pública, mucho menos en contra de la 

propiedad pública o privada; menos agredir de hecho o de palabra; por 

eso los dirigentes estaban a la cabeza, para evitar cualquier tipo de 

violencia que finalmente no ocurrió. Sólo se buscaba que, compartiendo el 

sufrimiento por un momento, los ojos, los oídos, el olfato, los sentimientos 

del pueblo supieran fugazmente lo que los obreros municipales soportan y 

sufren a diario... 

Recuerden todos quiénes son los servidores municipales. Son los que 

dirigen al ciudadano desde su niñez hasta su muerte. Es un municipal el 

que cuida los niños en la calle o en paseos, el que controla el tránsito, el 

que examina los alimentos y su aptitud de consumo en los mercados, el que 

vacuna los perros, construye cordones cuneta, pavimentos, etc... El que 

habrá de acompañarnos hasta nuestra última morada depositando los 

despojos mortales en nichos o sepulturas en cementerios que cuidan luego 

como celosos jardineros. 

¿Qué pasaría si un día un camión recolector con 15 tn. de porte 

atropella o mata a escolares? Esto no es tan descabellado ya que los 

mismos circulan sin luces, limpiaparabrisas, puertas que no cierran, 

gomas en mal estado, todo lo cual fue constatado por escribano público. 

                                                
54 Diario Pregón. Pág 8. 4 de agosto de 1987. Jujuy. Argentina 
55 Secretario General es el cargo más alto en el Gremio del SEOM. 
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Por eso, para que no suceda más, los municipales manifestaron arrojando 

basura en la vía pública”. 

Con esta medida es claro que los trabajadores municipales querían 

hacerse ver y dar a conocer el padecimiento que estaban viviendo. Y 

mostrar en la precariedad en la que estaban llevando a cabo su trabajo. Una 

vez más es evidente el manejo del poder, político-económico, que ejercen 

los medios de comunicación para manipular la des-información hacia la 

gente. 

Este acontecimiento muestra el principio de la importancia que va a 

tener el SEOM en las luchas que van a llevar adelante todos los Gremios 

vinculados al FGE, contra esta política neoliberal que llevaba adelante 

tanto el Gobierno Provincial, como Nacional. 

 

S.E.O.M. JUJUY: “LA NECESIDAD DE LA GENTE, ES LA LEY 

SUPREMA” 

(CARLOS SANTILLÁN) 

 

En el año 1947 se crea el SEOM. Responde a la necesidad de crear 

una  Organización Sindical de acuerdo a lo que establece el artículo catorce 

de la Constitución Nacional, para conseguir la defensa de los trabajadores, 

una mejor justicia social, y estrechar vínculos con los demás trabajadores 

organizados y teniendo en cuenta que era necesario contar con una 

organización que enarbole las banderas del obrero. Así un grupo de 

Empleados y Obreros Municipales, reunidos el 29 de Mayo en el Centro 

Cultural de Villa Gorriti en la Capital jujeña, realizan la primera Asamblea 

Gremial Municipal a los efectos de fundar el Sindicato de Empleados y 

Obreros Municipales (S.E.O.M. JUJUY). Siendo elegido para presidir la 

misma, un viejo luchador en defensa de los trabajadores, el compañero 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 50 

ENRIQUE DELGADO, el cual es votado por unanimidad y condujo el 

Gremio en forma provisoria hasta que se organice la Institución. 

El 31 de Mayo de 1972, se aprueba el primer Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, la Memoria, el Inventario y el 

informe de los señores revisores de cuentas aprobando los socios en 

asamblea General el Primer período financiero del Gremio. 

La Comisión Directiva encabezada por su Secretario General, el 

Compañero Hernán Vicente Flores, como Pro-Secretario el Comisario  

Roberto Reyes Rada y como Tesorero el señor Desiderio Jaimes, juntos 

con otros compañeros logran valiosas conquistas sociales, como la 

efectivización de doscientos trabajadores (200), la reducción a siete horas 

en las jornadas de trabajo y la equiparación con el resto de los trabajadores 

estatales en cuanto a los sueldos. 

En 1974 y merced a los esfuerzos del Sindicato se logra que en la 

Legislatura jujeña se sanciones la Ley Nº 3161/74 denominada 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA JUJUY. 

En 1975, la confederación de Obreros y Empleados Municipales de 

la República argentina (C.O.E.M.A.), otorga al Gremio el primer libro de 

Asamblea, Foliado. 

El derrocamiento del Gobierno Constitucional, ocurrido el 24 de 

Marzo de 1976, hace que el accionar del Sindicato sea prácticamente 

escaso por cuanto la JUNTA MILITAR dispuso la Prohibición de la labor 

gremial en todo el territorio Nacional. Existiendo una veda sindica total 

para asistir sobre la defensa legítima de los asociados. Hasta 1980, no se  

podían  realizar ninguna clase de Asamblea. 

En 1982, siendo el Comisario Flores, el Secretario General del 

Sindicato, se crea el 9 de Marzo, junto con los demás Gremios la 
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COORDINADORA DE GREMIOS ESTATALES de la Provincia De 

Jujuy, integrada por: A.D.E.P, A.T.S.A. (Asociación de Trabajadores de la 

Sanidad), A.P.O.P.S. (Asociación del Personal de Organismo de Previsión 

Social), A.T.E., A.J.P.J (Asociación de Judiciales de la Provincia de Jujuy, 

S.E.O.M., S.L.F. (Sindicato de Luz y Fuerza), U.P.C.N., S.E.O.V.P. 

(Sindicato de Obreros y Empleados Viales Provinciales); cuya autoridades 

de cada uno de los que la constituyen prometen “trabajar en conjunto sin 

claudicaciones para lograr que los indelegables derechos de los 

trabajadores sean resguardados y defendidos”. La coordinadora surge 

porque los gremios veían que en forma individual y aislada no tenían 

respuesta desde el gobierno de turno y dilataban los reclamos. 

En 1983 y con el retorno a la Democracia, los Sindicatos vuelven a 

ser la columna vertebral del movimiento obrero, dirigentes opacados y 

censurados por los militares vuelven  a ser abanderados en la lucha, en el 

caso de los municipales, dirigentes como FLORES, CANO, VILTE, 

SANTILLAN entre otros son los gestores de conquistas postergadas y muy 

anheladas por los más humildes. 

En 1985, la cúpula del SEOM-JUJUY, tiene como Secretario 

Gremial a Demetrio José Vilte y como Tesorero a Luciano Carrillo, entre 

otros. Quienes con el retorno de la Democracia, realizan una lucha 

organizada y coherente para lograr mejoras salariales y una óptima 

situación laboral. Los funcionarios de turnos, ganados por la pereza 

administrativa, la negligencia y la ignorancia, no reivindicaban los 

derechos de los empleados Municipales, cercenados durante el gobierno de 

facto. Seguían violando los derechos de los trabajadores como por ejemplo: 

lugares inadecuados para trabajar, carencia o insuficiencia de los elementos 

de trabajo, falta de uniformes, régimen injusto de los recargos, horas de 

trabajo impagas, etc. 
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En 1986, se crea la Confederación General de Trabajadores del 

Estado (C.G.T.E.), que conformando una comisión mixta con el Ejecutivo 

Provincial, logran mantener reuniones para obtener una recomposición 

salarial para todos los trabajadores estatales. Tras intensos debates y 

negociaciones, en los cuales el gremialismo jujeño expone una propuesta y 

un plan de financiamiento para realizar la tan ansiada recomposición. El 

ejecutivo obstaculiza y profundiza su negativa al reclamo. Como 

consecuencia se profundizaron las medidas de fuerza. Se debe tener en 

cuenta el rol sobresaliente del S.E.O.M.-JUJUY-, en las negociaciones. 

En 1987 el S.E.O.M. toma un auge insuperable, por ser el único 

Gremio, que lucha en forma continua contra el Gobierno que castiga a los 

obreros. Siendo DEMETRIO VILTE Secretario General y CARLOS EL 

PERRO SANTILLAN, Secretario Adjunto, la lucha se intensifica. 

En 1988 en los salones de ATSA y ante el atropello y falta de 

garantías que el Ejecutivo Provincial brindaba al pueblo general, ante el 

incumplimiento en el pago de los sueldos a los empleados públicos, los 

gremios estatales como CEDEMS, ADEP, ATE y el SEOM JUJUY fundan 

el FRENTE DE GREMIOS ESTATALES DE LA PROVINCIA DE 

JUJUY, con el objeto de unir fuerzas, afianzar la lucha, promover ante el 

Gobierno Provincial el cumplimiento fehaciente de sus obligaciones con 

los trabajadores. 

Las constantes luchas realizadas y bregando por el cumplimiento de 

políticas salariales que redunden en beneficio de los trabajadores, los 

municipales encuentran mediante elecciones al abanderado de los 

trabajadores del norte argentino, es así que el 18 de enero de 1990, 

CARLOS SANTILLAN es elegido Secretario General del SEOM, lo 

acompaña DEMETRIO VILTE como Secretario Adjunto, LUCIANO 

CARRILLO como Tesorero, FREDY RAMON GARCIA como Secretario 

de Actas, entre otros. Es aquí el punto de partida de un nuevo estilo de 
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lucha, una nueva forma de solicitarle a los gobernantes que la dignidad del 

trabajador no se negocia, sino que se la defiende cono honor. Las continuas 

movilizaciones, quemas de gomas, ollas populares muestran a la provincia 

una realidad distinta a la que pregonan sus gobernantes. Santillán, máximo 

líder de los trabajadores, quien es llevado detenido en varias oportunidades 

junto con los municipales, demuestran que la lucha continúa y hace que las 

reivindicaciones salariales sean constantes y tengan como serios y 

verdaderos protagonistas a los Empleados Municipales como dignos 

abanderados de la lucha obrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 54 

 

CAPITULO IV 

PERROS SÍ, GATOS NO 

 

Los relatos en primera persona sobre la vida del señor Carlos 

Nolásco “el Perro” Santillán fueron extraída del libro del padre  Olmedo, 

Jesús: El “Perro” Santillán. Ediciones Populares, 1998.Buenos Aires, 

Argentina. Y enriquecida por entrevistas realizadas por el investigador. 

 

UN HOMBRE SIMPLE CAMINANDO UNA VIDA COMPLEJA. 
 
 

Nació en Jujuy, el 14 de febrero año 1951, hijo de Nolasco Santillán 

y de Juana Alfaro. 

Su padre tucumano, trabajaba como chofer en la Dirección de Agua 

Potable de la Provincia. Era alto, como un árbol, comenta Carlos. Y su 

madre, boliviana, ama de casa. 

Tiene una hermana mayor, Teresa. 

Teresa y Carlos son hijos del segundo matrimonio del padre, que ya 

tenía dos hijos, de su primer matrimonio, Hilda y Augusto, Tití. 

El Perro se crió en hogar muy humilde típico de un trabajador estatal 

de la época, muy sacrificado, su padre,  se veía obligado a viajar por toda la 

provincia para ganar unos viáticos más que les permitían tirar hasta fin de 

mes.  

El Perro recuerda: “Antes que naciera, cuenta mi hermana, vivíamos 

en un rancho muy pobre. Mi padre se pasaba toda la noche pendiente de las 

vinchucas que caían del techo. Esta anécdota me quedó muy grabada. 

Luego mis padres alquilaron una casa en el Barrio Ciudad de Nieva, 

después mi familia accedió a un plan de vivienda “Eva Perón”, y por 
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intermedio del Banco Hipotecario consiguieron la casa donde vive mi 

madre hasta el día de hoy, porque mi padre ya falleció. 

Mis raíces son una mezcla rara. Mi madre boliviana, de Tarija. Mi 

padre tucumano, pero criado en La Quiaca. Es decir, por mis venas corren 

sangre argentina y boliviana, y esto último lo digo con mucho orgullo por 

la discriminación que existe hacia el boliviano. Por ejemplo en nuestra 

familia se hablaba muy poco de nuestro origen, y yo recién a los 28 años 

me enteré que mi madre era boliviana. Ella lo ocultaba, como si ser 

boliviana fuese un pecado muy grande o un estigma. (Es muy común 

escuchar en Jujuy los términos sos un boliviano, cuando haces algo mal; 

boliviano de mierda, como ofensa. Se lo remite a algo inferior, postulados 

etnocéntricos de una discriminación a los hombres y mujeres que 

provienen de nuestra hermana República de Bolivia.)  

Del entorno familiar, con quien compartí penas, alegrías, juegos y 

toda la niñez fue con mi hermana Teresa. 

A pesar de la diferencia de edad, siempre fuimos muy compinches, 

muy unidos. Tití, mi medio hermano, es mucho mayor que yo, y 

compartimos una relación más distantes. Con Hilda nos veíamos muy poco 

porque ella vivía en Mendoza con su madre. Sólo nos encontrábamos 

cuando venía a visitar a su hermano Tití y pasaba por mi casa. 

Una familia que tuvo mucho que ver con mi niñez fue la de mi primo 

Miguel, un peronista orgulloso de Perón en aquel tiempo donde el obrero 

era realmente la columna vertebral, o se sentía  un pedacito de esa columna 

vertebral que, Perón decía, que era su Movimiento, el movimiento obrero. 

Mucho mayor que yo y que mi hermana, Miguel y su hermano Lito 

estuvieron siempre presentes en nuestras vidas. Lito vivió mucho con 

nosotros, además la casa de Miguel  y de su esposa Lita  estaba y está al 

lado de la casa que consiguieron mis viejos en Ciudad de Nieva. 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 56 

Mis padres fueron y siguen siendo el primer ejemplo de honestidad, 

esa palabra tan olvidada y bastardeada hoy. Mi padre era muy humilde, 

generoso y ocultaba siempre su sufrimiento. 

Mi madre fue quien emprendió todos los cambios que hicimos. Por 

ejemplo ella fue quien se encargo de hacer los trámites en el Banco 

Hipotecario para conseguir la vivienda. Además era cuidadosa de su hogar 

y de sus hijos. La recuerdo en mi niñez remendado los pantalones, 

preocupada por la limpieza y recosiendo mis zapatillas. Siempre 

andábamos limpios, remendados, pero limpios. Me acuerdo que amasaba el 

pan y juntaba cayote para hacernos dulces. Renegaba por cada travesura 

nuestra y cuidaba en los inviernos de que no nos enfermáramos. 

Hoy, duro y frontal, el rostro de mi madre revela sufrimiento que 

soportó desde muy niña, desde los 14 años cuando murió mi abuelo y ella 

tuvo que comenzar a trabajar en casas de familias ricas. 

Todavía hoy, aunque de vez en cuando, mi madre hace sus bollos 

(pan circular, muy común en el norte argentino) y sus dulces, también la 

exquisita mazamorra con la que nos crió. Muchas veces comíamos sólo 

eso, mazamorra y algún mate cocido, pero nunca dejamos de comer. 

Viví en un hogar pobre y desde muy niño tuve conciencia del 

esfuerzo que hicieron mis padres para poder subsistir. Con todo, creo que 

esta vida simple fue lo que me marcó realmente. Por eso siempre digo que 

mi primera escuela fue mi hogar y el entorno; además fue muy rica  la 

experiencia de vivir prácticamente en el campo. 

 

LA ESCUELA PRIMARIA 

 

“De mi escuela primaria no tengo muchos recuerdos, pero en cambio 

si me acuerdo de las ovejas que tenían  mi mamá y mi papá, de cómo las 
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cuidaba, y del juego que inventaba con los perros, de la rueda y el fierro 

corriendo por las calles de tierra. 

Terminé la primaria en la escuela “Bernardo de Monteagudo”, una 

escuela del centro, renombrada y a las que van familias, que se dicen, bien, 

que a lo mejor no son tan buenas pero tienen plata. En ese tiempo era la 

más cercana al barrio donde vivía, Ciudad de Nieva. 

Después ingresé a la secundaria y eso para mí significo empezar a 

relacionarme con el mundo, a ver que no sólo existían los perros, ovejas, 

patos, chanchos, sino que se habría todo un mundo que para mí era hasta 

entonces desconocido.” 

 

LA SECUNDARIA 

 

Mis viejos, no por casualidad sino pensando en mi futuro, tomaron la 

decisión de mandarme a la Escuela Industrial de Palpalá, una escuela 

vinculada con lo que fue Altos Hornos Zapla, el gran emporio metalúrgico 

del país. 

La escuela técnica atraía a mucha gente por estar cerca de Altos 

Hornos Zapla, que por entonces era un foco de atención para profesionales, 

técnicos y obreros que veían no sólo la posibilidad de un empleo calificado 

y bien rentado, sino que además otorgaba cierto prestigio social. Además 

de los beneficios que otorgaba la empresa también tenían acceso a una 

vivienda. 

Esa gran industria vislumbraba un buen futuro para la gente; pero 

hoy ese gran polo de desarrollo ha pasado a manos privadas y ello ha 

significado una gran pérdida de fuentes de trabajo para los obreros. 

Durante la secundaria iba mañana y tarde al colegio, pasaba mi vida 

allí, y además los que habíamos elegido la orientación de metalúrgica nos 

llevaban a practicar a la empresa. Fue una experiencia muy fuerte, esa 
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escuela tenía fama de pesada porque asistían chicos mayores que yo, que 

habían pasado ya por otros establecimientos. Pasábamos todo el día 

estudiando y comenzaba a desprenderme de la niñez que transcurrió entre 

la escuela, los juegos y los animales de la casa paterna. 

Concurría a ese colegio hasta tercer o cuarto año. Tenía un amigo, 

que era compañero de la “yuta o rabona”, Cuqui Amado mi más 

inseparable amigo en el período de la escuela industrial. Con él 

organizábamos las escapadas en masa de mi escuela. 

Por entonces, comencé a hacer mucho deporte, jugaba al baloncesto 

y al voley y esto representaba un trato más permisivo por parte de los 

profesores. Reconozco que a nosotros nos daban la mano y nos 

agarrábamos hasta el codo. Recuerdo que había un preceptor que le decían 

“perro de goma” que entraba al curso y miraba y decía: “Si está Santillán y 

Amado está todo el mundo.” Si no estábamos empezaba a controlar. 

Las experiencias más lindas que recuerdo es la vivimos en el mes de 

septiembre: la solidaridad que se despertaba entre los compañeros durante 

la Fiesta de los Estudiantes, con el armado de las carrozas. En ese momento 

no era el Gobierno quien manejaba la fiesta, éramos nosotros. Existía una 

comisión de estudiantes que organizaba los desfiles y todas las actividades 

de la misma, éramos protagonista y por eso era muy lindo. 

Creo que la juventud de mi tiempo, si tuvo algo importante fue una 

fuerte preocupación social, que compartía. No porque ya racionalizara bien 

todo lo que pasaba, sino porque sentíamos la necesidad de expresar la 

solidaridad por lo que estaba pasando en toda la sociedad. Creo que eso era 

primordial en ese tiempo, tan impregnados por ideas progresistas que 

emanaron de tres hechos fundamentales de la década: la muerte del “Che” 

Guevara, el Mayo francés que movilizó a millones de jóvenes de todo el 

mundo y el “Cordobazo”.  
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Esos tres hechos nos marcaron rotundamente toda la juventud. 

Hechos mundiales decisivos que nos llevaron a tomar una posición social  

y de defensa de la libertad en ese tiempo. 

Después de los sucesos del “Mayo Francés” los estudiantes 

pintábamos las paredes y buscábamos información en las radios porque no 

teníamos televisión. 

Me acuerdo que la primera movilización que hicimos fue por la 

muerte de un estudiante en Córdoba, Santiago Pampillón. Eso nos tocó 

muy a fondo. Organizamos un gran acto entre todos los colegios, hicimos 

una gran movilización y salimos a la calle todos los secundarios. Con  eso 

ya se notaba lo que se iba a venir posteriormente con el “Jujeñazo”, que fue 

entre el ‟70 y el‟71.  

Por entonces, dejé la escuela de Palpalá y pasé a la Técnica de Jujuy; 

allí también, en el marco del Jujeñazo, organizamos a todos los secundarios 

y salimos a buscar compañeros de otros colegios, incluso como de aquellos 

religioso como el “Santa Bárbara” y el “Huerto”. 

En ese tiempo, millones de jóvenes estaban mamando lo que era el 

contenido revolucionario, aquello de la imaginación al poder, que 

expresaba la lucha contra los elementos revisionistas y burocratizados, el 

movimiento obrero en Francia, en Europa. A mediado de los ‟50 se veía ya 

la tragedia de la restauración capitalista en la Unión Soviética y en los 

países socialistas del este europeo. Conmocionó también la invasión  de 

tanques rusos en agosto del ‟68 a Checoslovaquia. Otros hechos que 

alimentaban la esperanza de una revolución, la revolución cultural 

proletaria que se hacía en la China de Mao, lo que había pasado con el Che 

Guevara y el reguero de luchas que se extendió en toda Latinoamérica y el 

mundo. 

Fíjate que en ese tiempo los profesores también estaban insertos en 

toda la movilización que se daba. Ellos participaron en manifestaciones y 
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expresiones como el “Jujeñazo”. Sin embargo quienes liderábamos las 

salidas de los colegios e impedíamos que los chicos ingresaran a clases por 

tres días, en solidaridad con la lucha obrera que se daba en Jujuy, sufrimos 

luego la respuesta de la conducción de la escuela técnica. Después que pasó 

todo esto, nos impidieron entrar en el colegio, y nos querían expulsar. Por 

eso tuvimos que ir con nuestros padres. 

A propósito recuerdo una anécdota de ésta Escuela Industrial que se 

caracterizaba por tener chicos muy altos. Cuando organizábamos alguna 

actividad estudiantil de protesta, impedíamos el ingreso de los alumnos al 

edificio y para ello poníamos en la puerta al más alto. El día que tuvimos 

que ir con los padres, recuerdo que para justificarnos delante del director 

dijimos que procedimos como todos los alumnos; entonces vino un 

estudiante de primer año, le tiró el saco a un compañero, el “Checha” 

Figueroa, y le pregunto: “Señor ¿Hoy podemos entrar a clases?” y nos 

quemó a todos porque se dieron cuenta de que éramos nosotros lo que no 

dejábamos ingresar a la escuela. 

Entre los compañeros de esa época los más cercanos a mí eran: 

además del “checha”, el “Tano” Spalansani, un compañero muy querido 

que murió; el “Flaco” Felcai, que era el abanderado, y Ricardo Mariota, 

que fue mi mejor amigo también en la Universidad cuando estábamos en 

Tucumán. 

De los profesores, recuerdo a uno que le decíamos el “caballo” 

Bustos o el “loco” Bustos; él nos enseñaba Matemáticas, tenía mucho 

carisma. A todos nos pegaba; es decir, nosotros teníamos que demostrar 

que sabíamos, pero afuera del aula era muy solidario. Venía al colegio en 

bicicleta, entraba y andaba en los pasillos en bicicletas, jugaba con nosotros 

al voley y se solidarizaba con luchas como estas. 
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También me acuerdo del profesor de Educación Física, González; le 

decíamos cariñosamente “boca „i termo”. Fue unos de los profesores más 

queridos por mí. Todavía vive. 

Con respecto a mis amigos de la adolescencia, recuerdo a algunos 

con lo que si bien no fuimos compañeros de estudios, compartimos muchas 

experiencia, como “Pampero” Alvarez García. Con él, que era mi mejor 

amigo, compartimos el tiempo de la Universidad, hasta que lo secuestraron 

y luego lo hicieron desaparecer. “Pampero” vivía en mi barrio, Ciudad de 

Nieva, e integraba el grupo de amigo junto a Víctor Wayar, “Mausi” 

Morales, “Beto” Yarad y otros chicos con los que íbamos al club, 

jugábamos al baloncesto y andábamos todo el día juntos. 

 

UNA EXPERIENCIA MILITAR 

 

Apenas terminado los estudios secundarios, decidí ingresar al 

Colegio Militar de la Nación, que estaba en Palomares (Buenos Aires); esta 

elección tuvo que ver con una imagen que tenía del Ejército Libertador de 

San Martín, como una fuerza que luchó por la independencia y la libertad. 

Lamentablemente los valores e ideales que sustentó aquel Ejército no se 

corresponden con los que hoy la cúpula de los militares. 

Me retiré del Liceo fundamentalmente por el régimen impuesto en la 

institución y por el trato que se brindaban a los jóvenes, lo que dejaba ver 

la formación prusiana de los militares. Además se desmoronó aquella 

imagen de los defensores de la Patria, y me di cuenta de que eso es una 

mentira, que si los militares sirven a alguien es a las élites, a los poderosos, 

al stablishment, a los que mandan. Esto lo comprobé con el conflicto de 

Malvinas donde estos jerarcas no fueron capaces de ejercer la proclamada 

defensa de la Patria. 
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EL PERRO Y EL DEPORTE 

 

Para mí el deporte ha sido siempre algo fundamental. Desde que mi 

viejo fue el primer presidente del Club Ciudad de Nieva, siempre estuve 

haciendo deporte, primero baloncesto y después rugby. 

El rugby es mi pasión, y por él hasta me hacía la “yuta” (faltar a 

clases), dejaba de estudiar, hacía cualquier cosa para practicar. Y ¿Quién 

me atrajo hacia ese deporte? Un personaje de Jujuy, que fue boxeador, 

corredor de autos, nadador, ciclista: “Kilo” Buitrago, el “Gallego” le 

decíamos, porque su padre era descendiente de españoles. El me llevó al 

rugby, que brindó una enseñanza de disciplina y de solidaridad, porque no 

es un deporte donde uno se destaca, sino que supone el trabajo y el esfuerzo 

de los quince jugadores para que alguno se destaque, el que llegue al line-

goal, y hace el try. 

Lo mismo pasa en la vida. Uno solo no hace nada. Sí, con los 

compañeros y con la gente. Como se es en la cancha, con la solidaridad que 

se tiene en el rugby, se es en la vida. 

Lo más importante que me ocurrió en este deporte fue la 

convocatoria que nos hicieron, al loquillo Carrillo y a mí, un gran 

seleccionador argentino a nivel nacional, del equipo “Invitación Quinces”, 

para jugar un partido en los Estados Unidos. Para nosotros fue un honor 

ponernos la camiseta argentina nada menos que en los Estados Unidos. 

Creo que para mí, participar en ese evento fue lo máximo. 

Mis compañeros de rugby han sido grandes amigos, pero uno se 

destacó de sobremanera junto a “Kiko” Buitrago, Lisardo “el negro” 

Franco. En las peores épocas de la dictadura él traía a casa leche para mi 

hijo, sin cobrarme nada, porque yo ya no tenía plata y era perseguido. 

Cuando estaba por salir del país porque estaba amenazado, Lisardo me 
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ayudó, y aunque no compartía lo que hacía me dijo: “Bueno, tengo ésta 

plata y quiero que te la lleves”. 

Con respecto a mi apodo, “PERRO”, me lo pusieron durante la época 

de rugbier. Resulta que una vez, durante un partido que jugábamos con la 

selección de Salta, un chango que estaba al lado mío, el piedra Zelaya, al 

salir de un scrawn se lastimó una oreja, y todos, incluso mis propios 

compañeros decían: “El perro lo ha mordido, el perro lo ha mordido”, y de 

ahí me quedo “Perro”. 

 

LA RELIGIÓN Y SANTILLAN 

 

Mi hogar ha sido siempre religioso, me he formado en un ambiente 

religioso. He sido miembro de la Acción Católica y de los Boy-Scout, que 

en ese tiempo organizaba la parroquia el cura Moreno. Es decir, tuve una 

formación laica muy afianzada dentro de lo que era en ese momento una 

línea de la iglesia con compromiso social. Hice la comunión, fui 

monaguillo, en una Semana Santa representé a Jesucristo, a Jesús, ese 

revolucionario tan vapuleado por muchos y tan tergiversado por otros. Así 

es que tuve una experiencia religiosa importante. 

En ese sentido no reniego de mi pasado, a lo religioso lo tomo como 

parte de mi vida y comparto muchas cosas con una línea de la iglesia que se 

fue diferenciando claramente, sobre todo en la época de la dictadura, donde 

por su compromiso social, y su cercanía con las luchas de los trabajadores 

fue muy perseguida. 

Eso me dio la pauta de que hubo un sector de la iglesia que estuvo 

muy ligado al poder y que en esos tiempos avaló las desapariciones. Las 

justificó, que fue lo peor. Entonces me aparté de la iglesia, pero no dejé de 

tener contactos con curas, como el cura Moreno, que era muy perseguido y 

que hasta el último momento me quería hacer ir a retiros espirituales. 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 64 

Después, el conocer a la Prelatura de Humahuaca y a Jesús Olmedo, 

me ha dejado ver que la iglesia de la que habla Gustavo Gutiérrez y la 

Teología  de la Liberación está vigente. Eso me permite tener confianza y 

esperanza en una iglesia abierta y solidaria. 

Dios es para mí algo abstracto, intangible; en cambio Jesús es el 

hombre que lucho casualmente, por la liberación del hombre. Cuando se 

habla del opio de los pueblos, digo que la iglesia tiene dos historias, una 

donde se aprecia el camino de Jesús revolucionario y otra que se quedó  

con el Dios de los ricos; ésta sí fue el opio para los pueblos, y llegó incluso 

a colaborar después con torturas y desapariciones. 

No obstante, rescato a Jesús de los humildes, de la Teología de la 

Liberación, al Jesús de la opción por los pobres que hoy siguen algunos 

curas y obispos de la Argentina. 

 

LA UNIVERSIDAD 

 

Cuando abandone el Colegio Militar de la Nación, me fui a estudiar 

gracias a mi hermana que ya trabajaba y que decidió ayudarme a solventar 

los estudios; además tenía una beca que me posibilitaba comer. 

Había ingresado a la Facultad de Arquitectura de la UNT en el año 

‟71, justo después del “Tucumanazo” y del “Cordobazo”. La Universidad 

estaba totalmente teñida por las ideas de la liberación del Mayo Francés, 

“el Che” Guevara, la Revolución Cultural China y todas las luchas 

Latinoamericanas. 

Entrar en ese ámbito de discusión significó un choque para mí, 

porque empecé relacionarme con gente que militaba, y comencé a sentir 

que con la militancia era posible la transformación de la Argentina que 

vivíamos. Contra el imperialismo y todas sus derivaciones luchábamos ya 

en ese tiempo. Y, bueno, fue una experiencia muy importante, que duró un 
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período muy corto, porque mi hermana decidió casarse y no pudo seguir 

ayudándome; entonces decidí volver a Jujuy. 

En el ‟72 ingresé a la Facultad de Agronomía; justo entonces 

comenzaron las luchas por la nacionalización de la Universidad de Jujuy, 

que se logró gracias al compromiso de los estudiantes en 1975. 

Participé activamente del Centro de Estudiantes de esa Facultad, que 

se convirtió en un factor importante en el marco de la lucha. 

Mucho más tarde, en 1985, cuando inaugura la Carrera de 

Antropología en la Facultad de humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Jujuy, retomé los estudios universitarios. También 

entonces participé del  movimiento estudiantil que tenía como banderas de 

lucha reivindicaciones históricas como el aumento del presupuesto. 

Además peleábamos por un edificio propio para la Facultad, que entonces 

no lo tenía. 

  

EL SINDICALISMO JUJEÑO 

 

Un poco después del golpe de estado de 1976 comencé a trabajar en 

la Dirección de Agua Potable de la Provincia donde mi padre había sido 

chofer. En esa repartición trabajé como maestro mayor de obras, dibujando 

planos. 

Ya en los primeros años de la década de los ‟70 se habían producido 

hechos importantes dentro del sindicalismo jujeño, como el surgimiento del 

Movimiento Permanente de Bases, y que fue la primera organización en la 

que participé junto con compañeros de la Administración Pública nucleada 

en AJEOP, que luego se transformó en UPCN. 

En ese momento se luchaba para que el sindicato siguiese siendo 

provincial y no se convirtiera en una entidad nacional, lo cual igual ocurrió. 

La resistencia a ese cambio nos costó la separación de los puestos de 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 66 

trabajos que teníamos, porque en esa lucha participaba también el gobierno 

justicialista. 

Fui trasladado a la Dirección de Vialidad de la Provincia, después me 

trasladaron a otra repartición, hasta que finalmente entré a la Intendencia de 

Riego de la Dirección de Agua y Energía de la Nación, que estaba ubicada 

en El Carmen. Allí me tocó vivir los que fue el golpe del ‟76. Entonces 

perdí el trabajo y estuve mucho tiempo en esa situación y sufriendo la 

persecución que se ejercía sobre los que pensábamos distinto.  

En ese entonces tenía algún tipo de militancia y estaba relacionado 

con los compañeros Calos Patrignani, Pablo Bernard y Jorge Weiz, que 

actuaban dentro del Sindicato de Obreros del Azúcar de Ledesma. Además 

había empezado a tener contacto con la maestra Marina Vilte. 

Vincularme con la gente que te mencioné me llevó a tener contacto 

con el primer sindicato clasista de Jujuy, el Sindicato de Obreros del 

Ingenio Ledesma, donde después del ‟76 se produjeron numerosas 

desapariciones. 

Estos compañeros, que trabajaban y militaban, me llevaron a 

comprender el sentido de clase, el por qué de las luchas de clases y el por 

qué del clasismo dentro del sindicalismo. En ese tiempo se hablaba de 

Agustín Tosco y de René Salamanca, y veíamos cómo se luchaba en todo 

el país y cómo los dueños de los medios de producción tendían cada vez 

más a la opresión y a la situación que hoy finalmente tenemos. 

En el sindicalismo estaba todo entregado, vendido y no ejercía 

ninguna defensa de los derechos que llevaron años de conquista. Recuerdo 

las luchas en sindicato de Ledesma, que fueron muy fuertes y que incluso 

fueron reprimidas. Eso es lo que me llevó a definirme contra lo que es el 

sindicalismo aburguesado, burocratizado, y optar por el clasismo. Además 

observar las grandes diferencias que existían y existen en Argentina entre 

los grandes terratenientes, como los propietarios del Ingenio Ledesma. Y el 
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ver a los obreros explotados, trabajando noche y día con la familia entera 

para poder subsistir, me llevó a militar activamente dentro del clasismo. 

 

EL PERRO Y EL SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS 

MUNICIPALES (SEOM) 

 

Carlos el Perro Santillán ingresa al SEOM antes del retorno de la 

democracia, en 1981. Comenzó a trabajar en la Municipalidad y a conocer 

a los trabajadores municipales. El Sindicato de Empleados y Obreros 

Municipales (SEOM) prácticamente no existía en ese tiempo como gremio 

porque los dirigentes habían sido secuestrados o barridos de los gremios 

por los represores de la dictadura. 

Militó activamente en el SEOM en el año ‟85 como delegado, 

después del advenimiento de la democracia. Al poco tiempo se produjeron 

cambios en la conducción del gremio y se desplazó al que estuvo durante la 

dictadura. Llamaron a elección de delegados y fue elegido en 

representación de Espacios Verdes; entonces empezó  a participar en 

manifestaciones y a luchar por los derechos de los trabajadores 

municipales. En ese tiempo estaba el compañero Manuel Cano como 

Secretario General del SEOM. Después lo sucedió el compañero José Vilte, 

que estuvo entre ‟87 y el ‟88. 

Carlos Santillán recuerda:56  

“La primera experiencia fuerte la tuve en el ‟88, cuando se produjo 

el “Basurazo”, una gran lucha por mejoras salariales que tuvieron los 

trabajadores municipales, y que aún la gente recuerda, porque en menos 

de dos horas la ciudad quedó inundada de basura. Realmente fue algo muy 

fuerte. Esto provocó que fuéramos buscados por la Policía. 
                                                
56 Testimonio recogido del libro del Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán. Ediciones Populares, 
1998.Buenos Aires, Argentina. Ediciones Populares.   Enriquecido por una entrevista del autor. 
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Creo que la noción, y la vocación de lucha uno la trae desde muy 

atrás, cuando empezás a descubrir la dialéctica opresor-oprimido, y te das 

cuenta de cómo es esta sociedad, dividida en clases y en luchas constantes, 

sobre todo de la clase proletaria que se resiste a la opresión. 

(…enriquecida por entrevista del autor.) 

No es solamente el campo sindical, es el campo social, en su 

conjunto, el que despierta. Lo que lo llevó a participar en elecciones en el 

Sindicato fue la decisión de sus compañeros de cuadrilla que dijeron: 

“Nosotros vamos a poner a éste, que siempre está protestando, gritando y 

diciendo que no nos tienen que hacer esto o lo otro”.
57 Decidieron ellos 

llevarlo como candidato y asumió como secretario adjunto. O sea que no 

hubo una decisión premeditada para ser dirigente, sino que la vida misma 

lo fue llevando hasta el momento en que sus compañeros dijeron:  

“Bueno el Perro va a ser nuestro candidato”.
58  

Dos años después, en el ‟90, lo eligieron como Secretario General. 

Ya entonces había una lucha constante con el gobierno, que pretendía a 

través de decretos rebajarles los sueldos; además también luchaban contra 

la hiperinflación, que en ese momento carcomía los sueldos de los 

trabajadores.  

Carlos Santillán comenta:  

“Me tocó una época muy dura como representante sindical porque 

tuvimos que defender nuestros derechos y nuestra economía familiar en 

medio de la vorágine inflacionaria. Por eso me hizo gracia cuando Menem 

dijo: “El Perro Santillán en tiempo de Alfonsín hacía despiole”. Y 

Afonsín dijo: “Sí, es verdad. Tuve algunos dolores de cabeza con él”. 

Claro, nosotros en el tiempo de la hiperinflación nos plantamos muy duro 

                                                
57 Testimonio recogido del libro del Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán. Ediciones Populares, 
1998.Buenos Aires, Argentina. Ediciones La Tribu.   Enriquecido por una entrevista del autor. 
 
58 Idem. 
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contra lo que era la pérdida del salario. Me acuerdo de que en el ‟89 

entramos a la Iglesia Catedral, la tomamos e hicimos que el Obispo Raúl 

Casado nos acompañara a reclamar el pago de nuestro salario.”
59 

Carlos Santillán reflexiona:  

“Tengo que decir que si de algo me arrepentí fue de no haber 

tomado la Casa de Gobierno en 1.990 cuando derrocamos al gobernador 

De Aparici. Me apena no haber advertido que se podía conseguir un 

gobierno, que tuviese el protagonismo de los que habíamos luchado, del 

pueblo. Creo que fue un error grandísimo, que no supe ver en su momento. 

Hasta la Policía estaba dividida y clamaban que tomásemos la Casa de 

Gobierno. Nosotros llegamos a las puertas y no entramos, sentí no haberlo 

hecho.”
60 

 

LA DECADA DEL 9061 

 

El triunfo de Carlos Saúl Menem, en medio de una crisis 

inflacionaria y de ingobernabilidad, dio lugar al traspaso adelantado de 

Raúl Alfonsín al nuevo presidente, quien al poco tiempo de asumir 

comenzó a aplicar las reformas estructurales, acompañadas por la sanción 

de leyes y decretos, que apuntaban a reducir el gasto público y a reordenar 

el Estado. 

Menem encontró en la Hiperinflación el campo propicio para tejer 

alianzas con el Establishment e imponer reformas estructurales que, a pesar 

de su carácter antipopular, contaron con consenso. 
                                                
59 Testimonio recogido del libro del Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán. Ediciones Populares, 
1998.Buenos Aires, Argentina. Ediciones Populares.   Enriquecido por una entrevista del autor. 
 
60 Idem  
61 Teruel, Ana y  Lagos Marcelo: Jujuy en la Historia: De la Colonia al siglo XX. PP 276 a 280. Jujuy. 
2° Edición. Editorial de la Universidad de Jujuy. Diciembre, 2007. 
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También echó mano de otro argumento de larga utilización en la 

historia Argentina: el miedo. El miedo a la anarquía y al terrorismo con la 

dictadura, miedo a la vuelta de los militares con Alfonsín, y en  ese 

entonces, el miedo al caos hiperinflacionario, al descalabro final de la 

economía. La falta de alternativas (y/o el caos) sirvió para convencer del 

diagnóstico que indicaba que se había arribado a una crisis Terminal, y que 

era necesario cambiar al país de raíz, modernizarlo y hacerlo competitivo. 

Menem debilitó al estado como ente de regulación y control, en las 

políticas sociales y en lo institucional; con esto favoreció a los grupos más 

concentrados de la economía. 

Instaló la democracia de la pobreza, no sólo por el aumento del 

fenómeno derivado de sus planes económicos (Domingo Cavallo, Ministro 

de Economía), sino por sus carencias institucionales. 

El presidencialismo se acrecentó y el gobierno pasó a ser el del  

Decreto de necesidad y urgencia, herramienta que se utilizó en forma 

arbitraria y desmedida. En su mandato de casi diez años, se emitieron casi 

500, mientras que en la historia Argentina, desde Roca hasta Alfonsín, 

apenas alcanzaban una veintena. 

Además la expansión de la idea del voto delegativo, es decir que la 

ciudadanía cumplido el acto electoral se desentiende de los manejos del  

Estado. 

Como dice el Lic. en Historia Marcelo Lagos62: “El 

empobrecimiento social contribuyó, como se deduce con facilidad, al 

empobrecimiento de la democracia, los planes asistencialita ampliaron el 

clientelismo político, forma compleja que combina paternalismo, 

compadrazgo y una variante de subsistencia para los sectores marginados 

en plena expansión.” 

                                                
62 Teruel, Ana y  Lagos Marcelo: Jujuy en la Historia: De la Colonia al siglo XX. PP 278. Jujuy. 2° 
Edición. Editorial de la Universidad de Jujuy. Diciembre, 2007. 
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JUJUY EN LOS 90: “…entre 1990 y 1997 se sucedieron 7 

gobernadores distintos…”
63 

 

Los gobernadores que fueron derrocados, mediante la presión de la 

clase trabajadora, fueron: Ricardo  De Aparici, Domínguez, Ficoseco y 

Ferraro. 

 En 1991 los asalariados representaban el 69,4% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la Provincia, que ocupaba el décimo 

lugar en el país según el peso relativo de la población asalariada. 

Jujuy, en los 90 estuvo, signada por la crisis económica y la inestabilidad 

institucional y social, impacto de las políticas del fuerte ajuste neoliberal. 

La nación exigía reforma y reestructuración de la administración provincial 

y que ahogaba financieramente si sus mandatos no eran cumplidos. 

Continuaba con la reducción salarial, o el atraso de los pagos, despidos de 

los más desprotegidos como contratados o jornaleros, a lo que 

inmediatamente se le sumaba la protesta gremial y social, lo que derivaba a 

su vez en un profundo debilitamiento del gobierno que terminaba 

derrumbándose. Fue  lo que sucedió  con cuatro de los ocho gobernadores 

que tuvo la provincia en la década.  

A este circuito se le agregaba el colapso de los antiguos pilares que 

sostenían la economía, azúcar, tabaco, minería y siderurgia. Enfrentaron 

serias dificultades, producto de la contradicción del mercado interno o 

externo, de la desregulación, a baja de precios o a competencia por la 

apertura comercial. Como dice Adriana Kindgard:64 “…se convirtieron en 

                                                
63 Teruel, Ana y  Lagos Marcelo: Jujuy en la Historia: De la Colonia al siglo XX. PP 549. Jujuy. 2° 
Edición. Editorial de la Universidad de Jujuy. Diciembre, 2007. 
 
64 Teruel, Ana y  Lagos Marcelo: Jujuy en la Historia: De la Colonia al siglo XX. PP 279. Jujuy. 2° 
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expulsora de mano de obra, que pasó a engrosar el fenómeno de la 

desocupación o subocupación. Siendo este otro motivo de reclamo de un 

Estado al que ya no querían habilitar para que absorbiera a los sin 

trabajo, como lo había hecho tradicionalmente y que le permitiera ser el 

gran factor de la contención social.” 

Jujuy siempre ha sido una de las provincias más pobres de la 

Argentina; reproducía los retrocesos  del país, su clase política hizo propia 

la nomenclatura neoliberal, desapareció del programa la palabra autonomía, 

y se pretendió aplicar el recetario indicado desde la Nación. La función de 

gobernar pareció reducirse a una agenda de viajes hacia la Capital a 

intentar partidas extras, adelantos, reclamos de coparticipación ante el 

Ministro de Economía (Domingo Cavallo), o solicitar el envío de 

gendarmes o refuerzos para sujetar el descontento social en el Ministerio 

del Interior. 

 

EL GOBIERNO DE DE APARICI (1987 al 2 noviembre de 1991) 

 

De Aparici decía que había llegado la hora de hacer sacrificios y 

esfuerzos, para achicar la maquinaria estatal, sin embargo fue acusado por 

los que continuaron de haber creado doce mil puesto públicos. Quien 

completó su mandato, Alderete (de noviembre de 1990 a diciembre de 

1991), hablaba de la existencia de pautas nacionales, acompañadas por 

organismos internacionales (Banco Mundial) que indicaban la necesidad de 

comenzar a redimensionar y reestructurar el aparato del Estado. 

El gobernador decía que era fundamental un programa de privatizaciones 

para pasar de una economía de monopolio estatal a otro de libre mercado. 

Con este gobierno dice el Perro:65 

                                                
65 Testimonio recogido del libro del Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán.  PP 49. Ediciones 
Populares, 1998.Buenos Aires, Argentina. Ediciones Populares.    
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“…nunca como entonces el pueblo en su totalidad se volcó a las 

calles para protagonizar la caída de un gobernador corrupto, que ya 

vislumbraba lo que iba a ser el Plan Menem, en cuanto a la perdida de los 

derechos de los trabajadores. 

El 90 fue un año lleno de luchas y de manifestaciones, hasta que 

cayó en noviembre De Aparici. El SEOM fue la punta de lanza de ese 

movimiento, que culminó con la conformación de una Multisectorial que 

agrupaba a todos los sectores sociales y que finalmente logró la renuncia 

de aquel gobernador. 

En esa época realizamos el cabildo abierto en el Estadio de fútbol de 

La Tablada con la presencia de más de 20.000 personas. Recuerdo que De 

Aparici había preparado un grupo de sus seguidores y de matones a sueldo 

para que nos enfrentáramos pueblo contra pueblo, esa vez nos esperaban 

frente a la Legislatura. Además el Gobernador De Aparici mandó a 

atropellar con un coche a cinco compañeros. 

El que protagonizó una de las cosas que más me golpeó fue Pajarito 

Bejarano (actual Secretario General del SEOM), que en el momento en 

que disparaban contra mí se tiró como un guardaespalda para protegerme, 

no es la primera vez que me salvan así, y le dio la bala en el hombro. 

Este gobernador me ofreció un cheque, al Gremio, para que 

hiciéramos un polideportivo. No lo aceptamos…” 

 

EL GOBIERNO DE DOMÍNGUEZ (Diciembre de1991 a mayo de 

1993)66 

Domínguez  fue al más ortodoxo de los menemitas, afirmaba que el 

Estado era un barril sin fondo, un botín de guerra, ámbito ideal para ideal 

para practicar la vieja política. Atacó al modelo de Estado gestado por el 
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propio Peronismo. Explicó que había que reformular cuáles iban a ser sus 

funciones específicas, y dejar en manos privadas aquellas que no lo eran. 

Creía que había un agotamiento del modelo de desarrollo, de la provincia, 

al que definía como actividades de enclave, orientadas al mercado interno y 

amparado por esquemas proteccionistas y reguladores del Estado. Para el 

gobernador, estaban acabados los tiempos en que el Estado era proveedor 

de empleo y solicitaba que la Legislatura aprobara una Ley de 

Administración del Estado, que siguiera los lineamientos del Gobierno 

central. 

En 1992, con la visita de Menem, y la reforma del Estado (las 

privatizaciones) permitieron dar el puntazo final en la privatización de 

Altos Hornos Zapla (en la ciudad de Pálpala). Por otro lado veía en la venta 

del subsuelo una posibilidad de generar recursos y trabajo (se habían 

realizado gestiones con empresas chilenas, norteamericanas y sudafricanas. 

 

EL GOBIERNO DE FICOSECO (Junio de 1993 a abril de 1994) 

 

Sobre éste período recuerda  El Perro: “…durante la gestión de este 

gobernador me ofrecieron 50.000 pesos, una casa y un auto, para que 

nosotros suspendiéramos una movilización. Lo denuncié por todo el país. 

Inclusive salió en ámbito nacional una discusión con Ficoseco, que se 

levantó de la silla diciendo que yo era un delincuente…”
67 

“…hubo un hecho que me retrotrajo a la dictadura: cuando al 

parecer se había ordenado mi secuestro, nos tomaron presos y a mí me 

separaron de mis compañeros. Me pusieron una camisa en la cabeza, a 

modo de capucha, y me sacaron. En esos momentos, lo primero que uno 

piensa es en sus hijos, en su familia, porque me amenazaban, cuando me 
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llevaban me decían te vamos a matar, no hables. Me ponían las pistolas, 

me montaban parodias de lo que hacían en el tiempo de la dictadura, que 

uno conoce por la gente que sobrevivió. Me tenían en una Comisaría a 40 

Kilómetros de la Capital de Jujuy. Pero también debo ser sincero: hubo un 

policía, el comisario, que avisó a la prensa que yo estaba allí. Dijo: no voy 

a permitir esto, y le abrió a la prensa las puertas y me blanqueo, bueno eso 

también lo tengo que decir.” 

El día 4 de abril el gobernador se disponía a concurrir a la 

Legislatura para dirigir su mensaje anual a los diputados. Los gremios 

nucleados en el FGE anunciaron que no permitirían al gobernador ingresar 

al palacio legislativo y se realizó una movilización que rodeó al mismo. El 

gobierno intentó reprimir nuevamente a los manifestantes produciéndose 

enfrentamientos entre los mismos y la policía que se fueron extendiendo 

por la ciudad. 

Días después, y ante un pedido de desafuero del gobernador por parte 

de un juez que investigaba irregularidades en la construcción de letrinas en 

poblaciones del interior, el gobernador Ficoseco presentaba su renuncia, la 

que fue aceptada por la Legislatura, asumiendo después el Diputado 

Agustín Perassi como nuevo gobernador de la provincia.68 

 

1994: OSCAR AGUSTÍN PERASSI, Diputado, es elegido por la 

Legislatura para terminar los mandatos de Domínguez y Ficoseco. 

 

En el año 1994 las luchas gremiales se focalizaron directamente en el 

gobierno nacional. 

En 1995 la situación de conflicto entre el gobierno provincial y los 

gremios estatales se mantuvo durante todo el año, pero se agudizaron a 
                                                
68 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. Pág.341 Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
2009. 



“La identidad obrera jujeña en los ’90” 
 

 76 

partir del mes de septiembre y especialmente en el mes de octubre ante la 

falta de pago de los salarios del mes de septiembre. A lo largo del año 

había ido cobrando fuerza el cuestionamiento de los niveles de 

desocupación a los que había llegado la economía argentina, agudizándose 

las críticas y las declaraciones al respecto en la segunda mitad del año. 

El 24 de agosto asume la conducción de la CTA, su Secretario 

General Fernando Acosta, señaló que de esta manera quedaba constituida 

una Central Obrera en la provincia ya que ni la provincia ni en el país 

contaba con una central obrera de estas características, siendo la CGT una 

central sólo figurativa. 

El 26 de agosto se reúnen el vicepresidente de la República Carlos 

Ruckauff, el candidato a gobernador de la provincia por el Partido 

Justicialista, Guillermo  Snopek y el candidato a vicegobernador Carlos 

Ferraro junto a un conjunto de gremios de la actividad privada: panaderos, 

gastronómicos, empleados de comercio, construcción, acereros, azucareros, 

etc. Antes del paro, se produjo la división la división de la CGT Regional 

Jujuy, ya que los autoconvocados desconocieron públicamente la dirección 

de Pedro Lozano y llamaron a un nuevo congreso normalizador.69 

A fines de septiembre, el SEOM se declara en alerta y movilización ante la 

falta de pago de salarios de agosto y por el hecho de que el gobierno ni 

siquiera había anunciado el cronograma de pagos.  

En Jujuy se producen manifestaciones en San Salvador de Jujuy y 

San Pedro desde el 18 hasta fin de mes. 

 

 

 

 
                                                
69 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. Pág. 342 y 343. Segunda edición. Editorial EdiUnju. 
Jujuy. 2009 
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LA MARCHA FEDERAL: “…UN HITO FUNDAMENTAL EN LA 

HISTORIA DE LAS LUCHAS POPULARES…”
70 

“Las condiciones de la pobreza afectaban, especialmente a las 

mujeres y los niños, produciendo en ellos daños irreversibles, en sus 

posibilidades de desarrollo. 

La desocupación era de un 54% y sólo un 37% poseía un trabajo 

remunerado”
71 

La Primera Marcha Federal fue el domingo 4 de Julio de 1994, nace 

en Jujuy, parte de La Quiaca, a las 16 hs desde la Estación de Ferrocarril 

(Símbolo de resistencia), luego de que se produjera la caída del Gobernador 

Ficoseco, contra el ajuste menemista y contra la política de ese gobierno. 

La propuesta surgió desde donde se estaba luchando, Jujuy. 

La propuesta nació del entonces Congreso de Trabajadores 

Argentinos (CTA, De Gennaro), a la que luego se sumó el Movimiento de 

Trabajadores Argentinos (MTA), que contaba entre sus filas con Saúl 

Ubaldini y Moyano. 

Otra de las figuras que participó desde el inicio fue Hebe de 

Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, que salió desde La Quiaca con el 

FGE. Entonces amanecía a pulmón la Primera Marcha Federal, con la 

colaboración de los comerciantes y de los sindicatos de toda la Provincia de 

Jujuy y de artistas como León Gieco que cantan en La Tablada (Estadio de 

Futbol de la Liga Jujeña). Fue un hecho patriótico porque hacía un frío que 

partía la tierra, y los músicos (de forma solidaria) no paraban de tocar para 

unas cientos de personas que se estaban congelando. Por cada uno de los 

pueblitos, salían y alentaban esta iniciativa popular. Viejos, jóvenes, niños, 
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campesinos y estudiantes se sumaron de alguna manera a esta Marcha 

Federal que desembocó en Plaza de Mayo y se convirtió en hito 

fundamental en la historia de las luchas populares de la Argentina. 

Esta Marcha parió a la Corriente Clasista y Combativa. 

 

1995: En octubre es elegido Guillermo Snopek, PJ, Gobernador. 

 

Después de ser electo, Snopek anuncia que impulsaría la jubilación 

de 3.000 agentes estatales. 

En noviembre, el gobierno nacional anuncia que no habrá auxilio 

financiero para las provincias en déficit, y que la solución a los de 

conflictos derivados del desequilibrio fiscal deberá buscarlo cada provincia 

de acuerdo a sus propios recursos. 

Desde el gobierno nacional se difunde con fuerza la iniciativa de 

reducir los salarios de los empleados públicos y transferirlas cajas 

provinciales de jubilación a la nación. 

El 4 de noviembre el MTA, la CTA y la CCC llaman a una marcha a 

Plaza de Mayo el día 20 de Noviembre (día de la soberanía) en contra de la 

política económica y la entrega del patrimonio nacional. En la Plaza de 

Mayo se congregaron unas 15.000 personas, entre los oradores estuvo 

Carlos Santillán.72 

El 9 de noviembre trascendió un decreto de necesidad y urgencia del 

gobierno provincial que transformaba a la Dirección de Agua y Energía en 

dos sociedades anónimas, una dedicada a la distribución domiciliaria de la 

electricidad y la otra dedicada a la provisión de agua potable. 

El día 24 de noviembre, y ante el hecho de que el comerciante  

anunciara que no recibiría más los bonos provinciales, con los que se 
                                                
72 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. Pág. 345. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
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cancelaba parte de los salarios de los trabajadores estatales, Santillán 

(SEOM) llamó a la desobediencia civil, es decir al no pago de los 

impuestos.  

El día de 30 se llevó adelante un paro total de actividades convocado 

por la Multisectorial del Cabildo Abierto, en alusión al movimiento que 

derrocó a De Aparici). No hubo circulación de micros urbanos ni de media 

distancia y no hubo venta de combustible en las estaciones de servicio, el 

comercio cerró sus puertas y a la medida adhirieron gremios que 

habitualmente no adherían a las convocatorias del FGE, como UPCN. 

El 19 de diciembre hubo una nueva marcha de estatales en donde se 

escrachó la vivienda de Ricardo De Aparici, el ex Gobernador derrocado en 

1990. 

El 23 de febrero el gobernador Snopek pierde la vida en un accidente 

de auto cerca de la localidad de Yala a 15 km de la capital jujeña. 

  

1996: el Vicegobernador Carlos Ferraro asume como gobernador de la 

Provincia. 

En los primeros meses de 1996, el gobierno redobla la presión por 

imponer el ajuste a en la provincia. Llevó adelante un programa de retiros 

voluntarios y trató de imponer una reducción de salarios por la vía de la 

quita de sumas no remunerativas incorporadas anteriormente a los salarios 

de los agentes estatales. Esto motivo la resistencia del FGE que mantuvo 

las huelgas y movilizaciones durante todo el período. 
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1996: MARCHA DE LA DIGNIDAD:  

“…es la síntesis  del sufrimiento de todo un pueblo, es la síntesis de la 

lucha que estamos llevando, es la síntesis de un pueblo que reclama 

justicia.”
73 

“Tu, indio del Ande, mestizo de la Puna, huésped de Buenos Aires, 

fuiste echado a patadas. Roto quedó tu erkencho. Destrozado tu bombo. 

Con las hilachas de tu pobre poncho enjuagaste tu llanto… tu llanto, 

hermano colla. ¡Cómo me duele tu llanto! Que es mío y de todos los que 

arrinconaos nuestro corazón para mantener la justicia de tu voz.”
74  

 

Cuando todo el pueblo se ve humillado, cansado y vejado por las 

circunstancias injustas que le toca vivir, obligadamente tiene que salir a la 

calle, en protestas pacíficas, y recordarles a los gobernantes que cumplan 

con sus funciones y con su pueblo. 

La Marcha comenzó el 21 de Junio, a las 9:00 (a las 11:30 am 

empezaron a descender hacia la Capital jujeña) de la mañana, con el 

llamado de las campanas, en La Quiaca, Puna Jujeña, desde allí el Padre 

Jesús Olmedo junto al Perro Santillán caminaron hasta la Capital Jujeña 

(270 KM) junto a 500 compañeros de la Puna. 

El 25 de Junio, a las 11 de la mañana, la Marcha ingresaba a San 

Salvador de Jujuy, un gran gentío estaba esperando, hubo lágrimas y 

aplausos de los manifestantes. La Marcha tenía como destino la Casa de 

gobierno, Plaza Belgrano. 

El Perro recuerda:75 “…creía que llegados a Jujuy, sí no había 

                                                
73 Olmedo Rivero, Jesús: Los desocupados de La Quiaca. Editorial Fundación El Monte. Sevilla. 
España. Octubre 2003. 
74 Olmedo Rivero, Jesús: Los desocupados de La Quiaca. Pág.42. Editorial Fundación El Monte. 
Sevilla. España. Octubre 2003 
75 Testimonio recogido del libro del Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán.  PP 108 y 109. 
Ediciones Populares, 1998.Buenos Aires, Argentina. Ediciones Populares.    
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respuesta íbamos a un corte de ruta, ya lo habíamos dicho, o tomar el 

Banco. La gente de La Quiaca ya había tomado el Banco de su ciudad. 

Lamentablemente no paso así, se confió nuevamente en el poder 

político. Creo que este fue un error de la cúpula de la Iglesia. Fue muy 

duro para la gente llegar hasta la Capital y después regresar a su pueblo 

sin nada, únicamente con lo que la solidaridad del pueblo había juntado: 

ropas, zapatillas y algunos alimentos…” 

La Marcha de la Dignidad, nombre que surgió de Fernanda Cieza 

(Mujer y Compañera de Santillán), ha sido muy importante y ha significado 

un punto de inflexión en la historia de la Provincia, porque fue el puntapié 

inicial de las luchas contra la desocupación que tuvieron en Jujuy su 

máxima expresión con los 25 cortes de rutas que se produjeron en mayo de 

1997. 

Posibilitó lo que en ese momento estaba latente, la desocupación que 

querían ocultar por todos los medios, desde el intendente de La Quiaca 

hasta el Gobernador de la provincia. 

El Perro resumió los sentimientos de todos lo que estaban marchando 

con estas palabras:  

“La Marcha de la Dignidad es la síntesis del sufrimiento de todo un 

pueblo, es la síntesis de la lucha que estamos llevando, es la síntesis de un 

pueblo que reclama justicia.”
76 

 

MAYO 1997: 25 EXPRESIONES DE LA CLASE TRABAJADORA. 

 

El conflicto de mayo de 1997 tuvo su antecedente más directo en la 

Marcha de la Dignidad, los dos Cutralcazos (Cutralco, Neuquén, Sur de 

Argentina), y la lucha en Tartagal (Salta, Norte de Argentina). El primer 
                                                
76 Olmedo Rivero, Jesús: Los desocupados de La Quiaca. Pág. 125. Editorial Fundación El Monte. 
Sevilla. España. Octubre 2003. 
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corte de ruta se realizó en Ledesma y coincidió con la conclusión de 

delegados del FGE. La propuesta de cortar las rutas partió de los 

compañeros de Ledesma, no sólo de aquellos que realizaban demandas 

salariales, sino fundamentalmente de los que sufrían los efectos de la 

desocupación. 

El periodista Julio Bazán recuerda de ese corte de ruta:77 

“…ocurrió en Jujuy, en mayo de 1997. La espesa humareda negra parecía 

querer alcanzar el cielo jujeño, empujada por las llamas brillantes que 

consumían las cubiertas de autos incendiadas en la protesta. Las robustas 

columnas oscuras parecían burlarse de las chimeneas del Ingenio 

Ledesma, inactivas, vacías. 

Entonces reflexioné al aire: Si el humo productivo del trabajo fluyera 

abundante de las chimeneas del ingenio, el que sobraría sería el humo de 

la protesta. Y los obreros estarían  produciendo, en vez de estar cortando 

la ruta 34, en la Ciudad de Libertador General San Martín en reclamo de 

trabajo. 

Las detonaciones me sacaron de la abstracción. La Gendarmería, a 

fuerza de gases y balas de goma había comenzado la operación para 

desalojar de la ruta a la gente, por su parte, contraatacaba con piedras.             

Pronto, el enfrentamiento desbordó el camino como un río que sale  

de cauce, y las aguas turbulentas de la violencia inundaron los humildes 

barrios aledaños, que se llenaron de estruendo, gritos y miedos. 

Parece una guerra. Los pobladores y los gendarmes semejan 

enemigos, pero forman parte del mismo pueblo y sólo son emergentes de 

una situación de injusticia. ¡No son enemigos!, relataba frente a la cámara 

cuando uno de los uniformados que me escuchó discrepó con rudeza: 

Como que no son enemigos. ¡Son recontraenemigos! Exclamó, y comenzó 
                                                
77 Bazán, Julio: Crónica de un cronista. PP 124, 125. Editorial del nuevo extremo S.A. 2006. Buenos 
Aires, Argentina. 
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a disparar con furia las balas de goma de su fusil. Sentí dolor por el 

desencuentro entre argentinos pobres y ratifiqué los que había aprendido 

mucho tiempo antes: en estos casos, el uniforme cambia la condición del 

que lo viste, lo imbuye de un perverso impulso de castigar a su igual. Y los 

gobernantes hallan en ellos mano de obra dispuesta para la represión. 

De regreso a Buenos Aires, el periodista Luis Vázquez me comentó: 

Julio, que bárbaro lo de Jujuy, parecía una escena de la guerra de 

Kosovo.  

Sin proponérmelo había mostrado por primera vez una cara 

desconocida de la cruda realidad social argentina.” 

Al corte de Ledesma le siguieron varios cortes más, en la que 

participaron tanto trabajadores estatales como desocupados, muchos del 

SEOM y de otros gremios, que estuvieron en cada uno de los 25 cortes que 

se realzaron en la provincia. Este conflicto no fue algo espontáneo, había 

una necesidad de manifestarse de alguna manera por el gravísimo tema de 

la desocupación, no abordado por el gobierno, y los trabajadores creían que 

la mejor forma de expresión era la lucha. Por los cortes de rutas siguieron 

como una expresión natural de gente que se manifiesta por la calle, que 

hace huelga de hambre o se cose la boca y no se le presta atención. 

El Perro dice:78 “…fue un Jujeñazo con dimensiones nunca vistas en 

la provincias. Ya se habían producido algunos cortes de rutas organizados 

por el FGE, otro de los mineros, del pueblo de La Quiaca en su lucha por 

la Zona Franca; también los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla 

habían usado esta metodología. Pero nunca hubo una respuesta como la 

de mayo, contundente, con más de 25 cortes. 

 

                                                
78 Testimonio recogido del libro del Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán.  PP111. Ediciones 
Populares, 1998.Buenos Aires, Argentina. Ediciones Populares.    
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1997: ABAJO EL GOBERNADOR FERRARO.79 

 

En los días subsiguientes los cortes continuaron y se fueron sumando 

nuevas localidades hasta que desde el día 28 hasta el 31 prácticamente 

paralizaron toda la provincia. Entre los días 22 y 27 se observa la 

confluencia entre los cortes de ruta y la multisectoriales locales, hecho que 

intentaban canalizar las negociaciones. Pero a partir de allí se ve una clara 

división entre las manifestaciones de los desocupados, organizadas 

principalmente en asambleas y las multisectoriales, que empiezan a 

reclamar el levantamiento de los cortes. También, y a raíz de la represión 

de los días 19, 20 y 21 de mayo, se había levantado inicialmente el pedido 

de renuncia del gobernador Ferraro. 

El año siguiente recrudecieron los conflictos con el gobierno 

provincial y nuevamente ante una situación de atraso en el pago de salarios 

se fue extendiendo la protesta de los gremios estatales que intentó ser 

sofocada, una vez más, a través de la represión policial. Finalmente,  

Ferraro presentó su renuncia en noviembre de 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
79 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. PP 349-350. Segunda edición. Editorial EdiUnju. 
Jujuy. 2009 
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CONCLUSIÓN 

 

¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál es la condición humana? 

Como afirmó Federico Engels:80  

“El hombre precisa primero tener cubiertas sus necesidades básicas 

para luego hacer vida espiritual, porque sin esta última no hay hombre. 

Pero también es cierto que sin los valores intelectuales y espirituales no 

tienen existencia en el sentido que objetivamente lo conocemos, y a estas 

alturas de la historia debemos entenderlo. No se trata sólo de lo físico, del 

ser, porque es también el pensar, la conciencia; ese es el hombre que 

objetivamente existe.” 

El hombre genera vida espiritual a partir y por medio de su trabajo, 

inteligencia y conciencia. Al crear cultura, esta se convierte en un elemento 

real y concreto de enorme peso histórico. La inteligencia, el trabajo y la 

cultura nos diferencian de los restantes individuos del reino animal. 

Reconocer que la base material de la sociedad no tiene existencia 

real, si no se interrelaciona con una superestructura ideológica, cultural e 

institucional, y ahí es donde se aprecia su importancia práctica, social e 

histórica. Tratar de forma divorciada las luchas por el pan, por un lado, y la 

vida espiritual, por el otro, se convierte en fuente de distorsiones peligrosas 

para la sociedad. Incluso el pan es posible porque la mano, inteligencia y 

destreza del hombre lo han creado, y eso es cultura. Pero no se podrá 

distribuir de manera justa sin el conocimiento y la cultura indispensable 

para ello.81  

                                                
80 Dávalos Hart, Armando: Ideas para el socialismo del siglo XXI. Una visión desde Cuba.  PP 52. 
Tercera edición ampliada. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba. 2006. 
81 Dávalos Hart, Armando: Ideas para el socialismo del siglo XXI. Una visión desde Cuba.  PP 61. 
Tercera edición ampliada. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba. 2006. 
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La hipótesis del profesor Marcelo Lagos y Mirta Gutiérrez82: 

“Las crisis del Interior se anticipan en diez años al estallido del 

modelo en 2001 y esto sucedió porque las reformas neoliberales ortodoxas 

impactaron más fuerte, rápida y profundamente en las regiones periféricas  

por razones obvias de vulnerabilidad. De la misma manera, la protesta 

social adoptó formas características particulares primero en el interior del 

país.” 

La crisis de gobernabilidad, el divorcio entre las expectativas de la 

comunidad y las respuestas de la clase dirigente (entregada de lleno a una 

desmedida práctica patrimonialista), anteceden también en algunos años a 

lo que luego se instalará en el centro del país y del poder. 

Por su parte el neoliberalismo incluye un tipo de política económica 

y de forma de gobierno pero conlleva además una específica configuración 

cultural. Esa configuración, en sociedades complejas, se construye 

parcialmente en los medios masivos de comunicación (El Diario Pregón, el 

más antiguo de la provincia en la actualidad), que resulta un espacio 

importante de procesamiento de representaciones e imágenes sociales. 

Las redes de relaciones que se han expuesto hasta ahora muestran 

una interconexión profunda de intereses políticos y económicos en los 

Medios de comunicación jujeños durante la década de 1990. 

El neoliberalismo significó, entre otras cosas, la reconstrucción del 

sentido común, y necesitó de un amplio consenso para hacerse efectivo.83  

 

 

 

                                                
82 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. PP 92. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
2009. 
83 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. PP 528 y 529. . Segunda edición. Editorial EdiUnju. 
Jujuy. 2009. 
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ANEXO 

¡…Y dicen que soy piquetera…!
84 

De niña cuando jugaba con mis amiguitas, el año duraba mucho, 

como mis padres me daban cariño, me atendían, me daban de comer, me 

compraban ropa, yo cumplía la labor de ser hija. ¡Como me gustaba jugar! 

Mi papá trabajaba en el ferrocarril, arreglaba las vías. Muy temprano partía 

al trabajo. A veces se perdía varios días, porque las vías estaban dañadas 

muy lejos. Se iba en la zorra con sus compañeros a instalarse en el 

campamento. 

Mi mamá nos cuidaba, cocinaba y nos mandaba a la escuela a mis 

hermanitos y a mí, que era tercera de los cinco hermanos. 

Yo estudiaba pero no era tan buena alumna. Porque más me 

interesaba jugar y leer revistas. Además que ayudaba  en casa a mi mamá. 

Me parecía largo el tiempo de clases, pero también sentía que las 

vacaciones finales duraban un año, las navidades, el carnaval… 

Cuando jugábamos en el barrio con las chicas y algunos chicos, 

hacíamos campeonato de liga. Lo que más nos gustaba fue siempre jugar al 

papá y a la mamá, yo siempre elegía ser enfermera. ¡Qué hermosos 

recuerdos! ¡Hasta se me cae una lágrima de alegría! 

¡Cómo nos supo sonreír la vida! En aquel tiempo tuve una gran 

amiga. Ahora ella está casada con un gendarme. Me da pena porque no 

quiere reconocerme o le da vergüenza. Cuando a veces nos cruzamos en la 

carnicería, también me alegro que a ella le vaya bien, que a sus hijitos no 

les falte el pan. También sabía  ponerme mal cuando por la calle con mis 

                                                
 84 Olmedo Rivero, Jesús: Los desocupados de La Quiaca. Editorial Fundación El Monte. Sevilla. 

España. Octubre 2003 
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cuatros hijitos, ella pasaba con su auto nuevo y parecía una doctora o 

abogada. Después me enteré que era ama de casa como yo, y que sufre 

mucho porque su marido la golpea. Además las otras señoras de gendarmes 

no le hablan, le hacen a un lado. Dice que, por ser morocha. 

¡Qué pena! Pero quiero seguir contando mi vida. A mi familia le 

vino la desgracia cuando mi papá, que cada día tomaba más, una tarde 

estando un poco macizado, le piso el tren cuando hacia maniobras. ¡Cómo 

te lloramos papito! Y como te sigo extrañando quisiera que estés vivo para 

que conozcas a tus nietitos. Al mayorcito le puse tu nombre, esta igualito a 

vos. 

Así vino la desgracia y el sufrimiento, mi mamá no se pudo 

recuperar. Comenzamos a pasar hambre. Porque dicen que no se podía 

cobrar el seguro. O porque el abogado perdió el juicio, que ya no recuerdo 

cuantos años duró. 

Yo tenía once años esa vez. Terminé la primaria. Ya no pude entrar 

al secundario y nos corrieron de la casa por falta de pago. Mi mamá se 

enfermó de pulmonía, de tanto lavar ropa en el río. Ella sólo fue a segundo 

grado de primaria, apenas podía leer.  

Como ella estaba muy enferma, a mis dos hermanas mayores les 

mandó a Chubut con una tía, mi mamá se pasaba internada, los vecinos nos 

daban de comer. 

Por tonta, por creer que así dejaría de sufrir, cuando tenía quince 

años me metí con un chico de veinte, quedé embarazada, cuando se enteró 

mi mamá, lloró mucho… yo no entendía. Francisco nos llevó a vivir a una 

pieza alquilada. Yo estaba contenta. 

A los tres meses mi mamá murió en el Hospital de Jujuy. No sé por 

qué, pero Francisco se fue un día sin decir nada. Los vecinos ayudaron a 

enterrar a mi mamá y yo me volví a vivir con mis hermanitos, en la pieza 

que nos prestó Doña Alguita y que nunca nos cobró. 
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Al tiempo nació el primer hijo de los cuatro que tengo actualmente. 

Crié a mis hermanas y demás hijitos que fueron llegando. Como era madre 

soltera, ningún hombre me tomo en serio, para formalizar un hogar. 

Yo no tuve suerte, pero hago lo imposible para que mis hijitos vayan 

a la escuela, nos exigen tantos útiles. 

Mi vida la estoy repasando, sentada en la ruta número nueve en La 

Quiaca. Estamos reclamando al Gobierno, puestos de trabajo y que no 

paguen la deuda externa. 

Me siento fortalecida y apoyada por mis compañeras de lucha. Este 

mes termina mi contrato de plan trabajar. Muchas son más jóvenes y nunca 

trabajaron, no hay donde, quiero apoyarlas. Para que no sufran tanto como 

yo sufrí. Las quiero mucho. 

Ojala, si cuando yo era joven nos hubiéramos juntado para luchar por 

nuestra dignidad y futuro de nuestros hijos. Hoy nos damos cuenta de que 

juntos podemos. ¡Ya no queremos sufrir! 

La mayoría somos mujeres, solas, con hijos, y sin embargo ¡DICEN 

QUE SOMOS PIQUETERAS!  

¿ME ENTIENDEN? 
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Índice de actividad, desocupación y subocupación en el conglomerado 

urbano de San Salvador de Jujuy-Palpalá (1983-2000, mes de mayo)85 

 

Año Índice de 
actividad 

Índice de 
desocupación 

Índice de  
subocupación 

1983 35,0 7,4 12,3 
1984 33,2 9,8 11,3 
1985 33,9 7,8 14,6 
1986 34,6 5,4 16,2 
1987 32,6 4,3 10,7 
1988 34,1 5,6 14,2 
1989 33,6 7,1 13,1 
1990 31,7 7,7 12,9 
1991 31,8 5,1 12,6 
1992 34,3 8,8 14,4 
1993 33,5 6,7 16,8 
1994 32,8 8,5 16,0 
1995 33,8 12,7 15,1 
1996 30,8 12,5 9,6 
1997 33,8 18,0 13,8 
1998 35,1 16,1 17,0 
1999 33,4 16,3 15,0 
2000 34,9 18,8 15,8 

 

El cuadro refleja un incremento en los niveles desocupación y 

subocupación en el correr de los años. A su vez el Estado se convierte en el 

principal generador de empleo. 

En el Censo de 1991 Jujuy era la sexta provincia, según el peso de 

los asalariados en el sector público en relación a los asalariados del sector 

privado. Había 83,7 asalariados del sector público por cada 100 asalariados 

del sector privado. 

 

 

 

                                                
85 Gómez, Elizabeth y Kingard, Federico. Jujuy en la historia. Pág.541 
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Gobernadores de la Provincia de Jujuy (1987-1999)86 

 

Gobernadores Duración del 
Mandato 

Observaciones 

Ricardo De Aparici 1987-1990 Renunció el 2 de noviembre 
de 1990. 

Eduardo Huáscar 
Alderete 

1990-1991 Completa el mandato del 
anterior. 

Roberto Rubén 
Dominguez  

1991-1993 Renunció el 27 de mayo de 
1993. 

José Carlos Ficoseco 1993-1994 Renunció el 15 de abril de 
1994. 

Oscar Agustín  Perassi 1994-1995 Diputado elegido por la 
Legislatura. Completa el 
mandato de Dominguez-
Ficoseco. 

Guillermo Eugenio 
Snopek 

1995-1996 Falleció el 23 de febrero de 
1996. 

Carlos Alfonso Ferraro 1996-1998 Renuncio el 25 de 
noviembre de 1998. 

Eduardo Alfredo 
Fellner 

1998-1999 Vicepresidente 1° de la 
Legislatura. Completa el 
mandato de Snopek-Ferraro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Lagos Marcelo: Jujuy bajo el signo neoliberal. PP 124. Segunda edición. Editorial EdiUnju. Jujuy. 
2009. 
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Síntesis cronológica de la vida del señor Carlos Nolasco “Perro” 

Santillán:87  

 
Carlos Santillán en brazos de su madre el día en que cumple un año de vida en su 
barrio natal, Ciudad de Nieva, Jujuy. 
 

 
 
La familia Santillán el día en que Nolasco Santillán cumplía 90 años. 
 

                                                
87 Padre Olmedo, Jesús: El “Perro” Santillán.  PP 149-173. Ediciones Populares, 1998.Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones Populares. 
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Durante una de las luchas del SEOM, siendo Secretario Adjunto en 1989. Esta junto a 
Demetrio Vilte Secretario General y a Tuchi Caceres, dirigente peronista. 
 
 
 

 
Mujer de La Quiaca junto a su hijo manifestando su angustia por la desocupación y la 
miseria. 
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Olla popular que duró quince días. Realizada luego de la Marcha Provincial de los 
municipales por atrasos salariales. 
 
 
 

 
Columna del SEOM durante una de las grandes movilizaciones que culminaron en la 
caída del gobernador De Aparici, en octubre de 1990. 
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Frente a la Legislatura, en pleno combate con la policía, 30 de octubre de 1990. 

 

 

 
El Frente de Gremios Estatales en las escalinatas de la casa de Gobierno, el día de la 
caída del gobernador. Octubre de 1990. 
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Detrás de la Casa de Gobierno junto al Secretario Adjunto Teodosio Condorí (a su 
derecha) y su hijo Pablo (a su izquierda), acompañados por delegados y mujeres del 
SEOM, encargadas de la olla popular luego de la Marcha Provincial. 
 
 

 
Santillán en la cárcel de Jujuy, luego de ser secuestrado en abril de 1994 durante el 
gobierno de Ficoseco. 
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En la puerta de la cárcel de Jujuy, liberado por la lucha del pueblo. 
 
 
 
 

 
Los dirigentes del Frente de Gremios Estatales encabezando la Marcha contra la 
Impunidad realizada en marzo de 1997, en San Salvador de Jujuy. 
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En Tucumán, junto a Macho Luna (dirigente estudiantil de los años sesenta) y Madres 
de Plaza de Mayo de Tucumán, en el juicio a Bussi. 
 
 
 
 

 
Hablando en el acto de culminación de la Marcha de la Resistencia organizada por las 
Madres de Plaza de Mayo, en diciembre de 1994. 
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Durante el juicio en octubre de 1994, junto a uno de sus abogados, el doctor Roberto 
Carpano. 
 
 

 
Primera reunión de la Corriente Clasista y Combativa en 1994. Juan Carlos Pajarito 
Bejarano (actual Secretario General del SEOM), Carlos Santillán, Jorge “Alemán” 

Smith (Astilleros Río Santiago), Rodolfo Pérez Gianni (Dálmine Siderca) Oscar 
“Flaco” Lammers (UOM)  y Edgardo Quiroga (CGT, San Lorenzo) 
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Dirigentes del Frente de Gremios Estatales en el atrio de la Iglesia San Francisco, 
durante la huelga de hambre de 1995. 
 
 

 
Camino a la Capital Federal para el acto que se realizaría el 25 de noviembre de 1995 
por la Jornada Nacional de Protesta. Padre Jesús Olmedo, Carlos Santillán y su hija 
Luciana junto a trabajadores del SEOM. 
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El Padre Jesús Olmedo junto a Carlos Santillán hablando en un acto realizado en la 
puerta de Dálmine Siderca durante la Jornada Nacional de Protesta de noviembre de 
1995, organizada por la CCC, el MTA y la CTA. 
 
 
 

 
Saliendo de La Quiaca para iniciar la Marcha de la Dignidad en Junio de 1996, hacia 
la Capital de Jujuy. 
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Desocupados, mujeres y niños caminando por la ruta. Marcha de la Dignidad en junio 
de 1996. 
 
 
 
 

 
Un alto en el camino en la Marcha de la Dignidad. 
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Carlos “el Perro” Santillán. 
 
 
 

 
Festejando el cumpleaños de su hija Victoria (Velu) junto a su hijo Julián y otras 
amigas. 
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Reunión familiar en casa de doña Juana. 
 
 

 
Iniciando la Segunda Marcha Federal. Jesús Olmedo y Santillán entrevistados por los 
medios, en La Quiaca. 
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La llegada a Campana de la Columna Norte, Carlos Santillán con Monseñor Rey, 
Obispo de la ciudad. 
 
 
 
 

 
Bandera que encabezó la Columna Norte en la Marcha Federal en Julio de 1994. 
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Banda de Música del Frente de Gremios Estatales. 
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Recortes de Diarios: 

  
Pregón domingo 4 de agosto de 1990. 
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Logo del Diario. 
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