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INTRODUCCIÓN

Entre todas las posibilidades de abordaje que tiene un tema tan amplio 
como el análisis de las representaciones que realiza un medio a la hora de 
contar un acontecimiento, indagar cuáles construyeron el diario Río Negro y 
el diario La Mañana del Sur en la superficie informativa y opinativa, acerca del 
fenómeno de la violencia en las protestas sociales ocurridas en Neuquén en 
diciembre de 2001, es el que más interés me despertó. 

Quería examinar en qué oportunidades un medio gráfico utiliza el 
término violencia o algunas de sus connotaciones, cuándo omitía hacerlo y, 
en consecuencia, cómo representaba a los conflictos sociales al momento de 
informar. Sabido es que los antagonismos de clase propios de toda sociedad son 
los causales de los diversos enfrentamientos que se producen entre los distintos 
sectores sociales y, por ello, la mirada que de ellos ofrezca un determinado medio 
de comunicación dependerá de su posición ideológica frente a este conflicto. 
Para comprender esto nos es útil la definición aportada por Héctor Borrat 
quién postula al periódico como “actor político, que además de lucrar, busca 
permanentemente influir sobre los gobiernos, pero también sobre los partidos 
políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de 

la audiencia”1.
El período seleccionado se encuadra dentro del mes de diciembre de 2001 

en Neuquén donde la programática neoliberal en Argentina trajo como corolario 
una multiplicidad de formas de protestas que devinieron en la conformación 
de diferentes movimientos sociales, entre los cuales se pueden destacar: 
los de defensa de los derechos humanos; de mujeres; del movimiento gay; 
de los pueblos originarios; de las organizaciones barriales; de ecologistas y 
ambientalistas. Ellos han evidenciado la denuncia hacia una sociedad desigual, 
discriminatoria e inequitativa. 

Uno de sus emergentes más significativos, por su impacto y masividad, 
fue el de los piqueteros, denominación que recibieron las organizaciones de 
trabajadores desocupados. Estas expresiones  surgieron  en el sur y en el norte 
del país y se extendieron hacia los tradicionales asentamientos urbanos del 
territorio argentino2. 

1 Héctor BORRAT. El periódico, actor político, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1989, p. 10
2 El movimiento de desocupados se originó en torno a las dos puebladas encaradas por un grupo de 
mujeres cuyo epicentro fueron Cutral Có y Plaza Huincul, en Neuquén (1996 y 1997), de donde es 
oriunda la expresión  “piqueteros”. Igual calificación se le dio a los protagonistas de los cortes de ruta y 
levantamientos de General Mosconi y Tartagal, en Salta en los años 1997, 1999, 2000 y 2001.  Cfr. Ruth 
Sosa. “1976-2004: Movimientos sociales vinculantes a la centralidad del trabajo en Argentina, acción 
colectiva y ampliación de la conflictividad social” en Gerardo Caetano (Comp.). Sujetos sociales y nue-
vas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, Buenos Aires, CASCO, 2006, p. 171.
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En este cuadro de situación, analizaremos los discursos periodísticos referidos 
a las recientes protestas sociales acaecidas en la ciudad de Neuquén y sus 
lógicas de construcción sociopolítica, tras la amenaza sistemática que el modelo 
neoliberal realizara sobre la cultura del trabajo y, como consecuencia, sobre 
el colectivo de  trabajadores/ras en un momento en el que la experiencia del 
desempleo puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sujetos frente al modelo 
económico imperante. 
 Focalizado entonces en este período, el siguiente tema a resolver era 
determinar cuál iba a ser el medio de comunicación que se transformaría en 
objeto de estudio para analizar e interpretar las representaciones sociales que 
construía, en dicha época, de la violencia y sus connotaciones. Debido a mi 
actual residencia en la ciudad de Neuquén; por no encontrarme viviendo en ella 
cuando sucedieron los hechos y por no ser nativo de la región, me interesaba 
particularmente saber que había sucedido al respecto y cuál fue el tratamiento 
efectuado por los medios. Por ello la elección recayó casi naturalmente en los 
diarios de  mayor tirada de la región: Río Negro y La Mañana del Sur. 

Una de las premisas que guió este trabajo de investigación era mi 
sospecha de que la forma en la que los diarios representaban a los conflictos 
sociales pondría a los sujetos manifestantes en el inapelable banquillo de los 
culpables, al ser ellos quienes estarían promoviendo con sus acciones el quiebre 
de una aparente “paz social”. Presuponía que para los medios nada justificaría 
el uso de la violencia por parte de la sociedad, y por ello, si la “paz social” 
llegara a romperse, oportuno sería que el Estado apelara a métodos violentos 
para “restituirla”, ya que es él el que posee el control hegemónico y legítimo del 
uso de la violencia.

La presentación de los resultados de mi indagación sobre las 
representaciones discursivas en las primeras planas y las superficies informativa 
y opinativa de los diarios Río Negro y La Mañana del Sur acerca de las protestas 
sociales neuquinas, durante diciembre de 2001,  efectúa el recorrido que a 
continuación detallo: en el primer capítulo brindaré algunas consideraciones 
teóricas que tomé como referencia a la hora de realizar el trabajo de 
investigación. Asimismo efectuaré una breve reseña del contexto histórico que 
fue el escenario para la construcción de las noticias analizadas al tiempo que 
recorreré brevemente la historia de cada uno de los periódicos, entendiéndolos 
como actores políticos que intentaban influir con sus representaciones a los 
distintos actores sociales que convivían en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén 
en 2001. Para ello, parto de la premisa de que los medios de comunicación 
no son espejos que simplemente reflejan lo que tienen ante si, ya que ellos 
deciden e interpretan la realidad a su manera con la intención de proteger y 

INTRODUCCIÓN
PRENSA ESCRITA, VIOLENCIA Y PROTESTA SOCIAL. NEUQUÉN, FINES DE 2001.

2



favorecer sus propios intereses políticos y económicos3.
 En el segundo observaré cómo construyeron las noticias sobre estos 
acontecimientos. Considerando la superficie redaccional (primeras planas, 
superficie informativa y opinativa), analizaré cómo compusieron sus portadas, 
la forma en que titularon sus artículos, el perfil de nota que escogieron y la 
sección en que la ubicaron, la continuidad que tuvo la noticia a lo largo del tiempo 
dependiendo si había existido violencia en las marchas. Pautas indicativas del 
posicionamiento de un medio frente a un acontecimiento. Estas estrategias 
también serán aplicadas en el análisis específico desarrollado en los siguientes 
capítulos. 
 El tercer camino estará marcado por los principales conflictos que se 
produjeron en esta época, cuyas representaciones construidas por los diarios 
serán mis principales objetos de análisis. A partir del estudio crítico de los 
discursos plasmados en las tapas, noticias y editoriales, se podrá observar 
cómo informó y opinó el matutino acerca de algunos momentos claves de este 
período de la historia Argentina como lo fueron: las manifestaciones realizadas 
por el ex obreros de Zanon, las protestas llevadas a cabo por los empleados de 
la administración pública que se oponían a cobrar sus salarios con las Letras de 
Cambio de Cancelación Obligatoria (LECOP) como pretendía hacer el gobierno, 
las saqueos protagonizados por los sectores sociales de menos recursos y los 
cacerolazos llevados adelante por la clase media como forma de protesta por 
las últimas medidas económicas tomadas desde el Palacio de Hacienda. 
 Finalmente, y como resultado de este recorrido, haremos algunas 
consideraciones en torno a las representaciones realizadas por los diarios en 
relación a las protestas sociales y a la violencia suscitada en las mismas.       

3 Lorenzo GOMIS. Teoría del Periodismo: Cómo se forma el presente, México, Ediciones Paidós, 
1991. 
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CAPITULO 1: RECORRIDOS BIBLIOGRÁFICOS, TEÓRICOS, HISTÓRICOS. 
EL CORPUS

1. CONTEXTOS HISTÓRICOS4

1.1 El marco nacional: presidencia de fernando de la rúa (1999 – 2001)

La fórmula Fernando De la Rúa - Carlos Álvarez propuesta por la Alianza 
(unión entre el Partido Radical, el Frepaso y pequeños partidos regionales) 
resultó vencedora en las elecciones presidenciales de 1999 cuando obtuvo 
el 48,5% de los sufragios contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo 
Duhalde-Ramón Ortega. En tercer lugar, con el 10,09% de los votos, se ubicaba 
el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La victoria del radical fue consecuencia del fuerte rechazo público hacia 
la figura de Carlos Menem, así como también del deterioro de la situación 
económica del país que en 1999 terminaba con una caída del PBI de alrededor 
de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El desempleo se acercaba 
al 14 por ciento, luego de haber alcanzado la cifra récord de 18,6% algunos 
años antes, y la pobreza había sido triplicada en relación con los índices previos 
a la llegada de Menem al poder. En consecuencia, el país atravesaba por un 
deterioro estructural en materia educativa y sanitaria; agravado por el elevado 
déficit fiscal legado por el gobierno peronista, con un rojo de más de 10 mil 
millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales 
con vencimientos de casi 25 mil millones para el año próximo. Como corolario 
de este estado de cosas, la mala imagen de la dirigencia política parecía no estar 
a la altura de las circunstancias y agravaba el clima imperante de desánimo 
generalizado. 

Frente a ese panorama, De la Rúa adoptó severas medidas de ajuste con 
el propósito de sanear las finanzas. El aumento impositivo decretado sobre las 
clases medias y altas, hacia enero de 2000, como también una reducción del 
10 por ciento de los salarios estatales y  las jubilaciones, fueron parte de un 
paquete que procuró, en general, sanear la economía así como también atender 

4 El resumen del contexto se ha efectuado consultando la siguiente bibliografía: Luis Alberto RO-
MERO. Breve historia de la Argentina Contemporánea, Buenos Aires, Ediciones FCE, 1994; Javier 
AUYERO. La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea, 
Buenos Aires, Siglo XXI, Editores Argentinos, 2007; Miguel BONASSO. El palacio y la calle. Crónicas 
de insurgentes y conspiradores, Buenos Aires, Ediciones Booket, 2006; CAMARASA, Jorge. Días de 
Furia. Historia oculta de la Argentina desde la  caída de de la Rúa hasta la asunción de Duhalde, 
Buenos Aires, Ediciones Sudamericana, 2002.
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deudas pendientes, por caso el Fondo para el Incentivo Docente. Sin embargo 
estas medidas resultaron insuficientes para resolver el severo deterioro de las 
finanzas públicas. 

Una circunstancia agravante de esta situación la constituyó el fuerte 
aislamiento que sufrió el gobierno casi desde su comienzo. La orfandad de 
apoyos concretos se evidenció tanto desde el punto de vista partidario como 
en los diferentes actores sociales. Así, la Alianza para el Trabajo, la Justicia 
y la Educación se fue desgranando a lo largo de los dos años de gestión, 
materializándose con la retirada de un importante número de legisladores que 
se sumaron a otras agrupaciones. Esta emigración fue resultado de las posturas 
críticas desde el riñón partidario hacia el desempeño presidencial. La concertación 
partidaria había surgido como estrategia para vencer al menemismo y más allá 
de este acuerdo, lo que primaba era la falta de coincidencias programáticas 
explícitamente definidas. Esta carencia se tornó evidente e insalvable cuando 
llegó al gobierno en las elecciones de octubre de 1999. 

Particularmente generaba muchas resistencias la figura del primer 
mandatario: muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que tomaba 
decisiones y resaltaban su alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los 
que lo rodeaban; quedando demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los 
que escuchaba. Al mismo tiempo, remarcaban su meticulosidad y su obsesiva 
actitud supervisora de  todas las iniciativas adoptadas, por lo que el proceso 
decisorio se volvía extremadamente lento y complejo. 

El clima de desesperanza imperante se agravó con la renuncia del 
vicepresidente y líder del Frepaso Carlos Alvarez, y la del ministro de Trabajo 
Alberto Flamarique, el 6 de octubre de 2000, luego de que denunciaran posibles 
sobornos que involucraban a varios senadores, terminando de jaquear al 
sistema político. En tanto, para el oficialismo representó una brecha insalvable 
y, a pesar de que los funcionarios de este partido siguieron en sus cargos hasta 
el final de la gestión, fue perdiendo peso político. 

Dicho quiebre se profundizaba aún más en el Parlamento: la escasa 
mayoría del oficialismo en la Cámara de Diputados se iba reduciendo mes a 
mes a medida que legisladores de partidos de centro-izquierda se alejaban de 
la coalición gobernante.

Esta crisis se profundizó con la detención del ex-presidente Carlos Menem 
quién fue puesto bajo arresto domiciliario, el 8 de junio, al ser acusado de liderar 
una asociación ilícita que habría realizado una venta ilegal de 6.500 toneladas 
de armas y municiones a Ecuador y Croacia; además de responsabilizarlo por la 
falsificación del contenido de tres decretos presidenciales. La gravedad de este 
suceso, en lugar de significar un éxito para el partido gobernante devino en 

CAPÍTULO I
PRENSA ESCRITA, VIOLENCIA Y PROTESTA SOCIAL. NEUQUÉN, FINES DE 2001.

5



un mayor problema. El justicialismo ocupó el Congreso Nacional para rechazar 
la detención del ex-presidente, quién luego fuera liberado por decisión de la 
Corte Suprema (seis votos contra dos), el 21 de noviembre del mismo año, al 
encontrarlo inocente de ambas acusaciones.

Así las cosas, la situación política en general era más que desfavorable: 
el justicialismo lideraba el Senado mientras que el oficialismo contaba con una 
mayoría limitada en la Cámara Baja; el sindicalismo realizó 7 paros generales y 
las tensiones entre el PEN y los gobiernos provinciales, en manos de la oposición, 
se volvían infranqueables.
 Desde el punto de vista económico en noviembre de 2000, el gobierno 
inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada 
“Megacanje”. Hacia fines de ese mes, el agravamiento inusitado de la situación 
económica, con inversiones que se alejaban debido a la complicada situación 
política, provocó desconfianza pública en el sistema financiero, por lo que se 
produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios. 
 Con el fin de detener esa sangría financiera, el ministro de Economía 
impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados 
en los bancos, disposición conocida como el “corralito”. La medida fue promulgada 
el 1 de diciembre y tenía prevista una duración por 90 días; originalmente 
permitía sólo un retiro de 250 pesos en efectivo semanales, la prohibición de 
enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de 
las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito.
 El corralito fue altamente impopular y perjudicó todavía más a numerosos 
sectores de la economía argentina. El FMI, en tanto, endureció su posición y se 
negó a enviar 1.260 millones con los que se había comprometido a colaborar 
en el marco del préstamo conocido como “Blindaje”, argumentando que la 
Argentina no había cumplido sus compromisos de mantener el “déficit cero”.
 En enero 2001 las reservas internacionales del BCRA gracias al blindaje 
obtenido con el FMI habían alcanzado el récord histórico de 37.380 millones de 
dólares. Pero en marzo de 2001, ya con desvíos en las metas presupuestarias 
del primer trimestre del año, se produjo el alejamiento de José Luis Machinea 
del Ministerio de Economía y se nombró en su reemplazo al ministro de defensa 
Ricardo López Murphy, un economista respetado pero del ala más liberal del 
radicalismo que asumió con los objetivos de reducir el gasto del estado y 
aumentar la recaudación fiscal.
 Sus proyectos para sanear la economía realizando un enorme ajuste del 
gasto público, retirando fondos de áreas como salud o educación, chocó con 
una muy fuerte oposición popular, particularmente dentro del mismo Partido 
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Radical y en sus brazos juveniles y universitarios. También puso en situación 
de ruptura a la coalición gobernante ya que los miembros del Frepaso dentro 
del Gabinete anunciaron su renuncia luego de que fue presentado el programa 
económico. Debido a esto, López Murphy se vio obligado a renunciar luego de 
apenas 16 días en el ministerio de Economía. 
 El gobierno de la Alianza ofreció el puesto vacante a Domingo Cavallo, 
que ya había ocupado el cargo durante varios años del gobierno de Carlos 
Menem. Cavallo llegó al cargo con el respaldo de la gran mayoría de la oposición 
del PJ, con un fuerte impulso de parte del líder del Frepaso, Carlos “Chacho” 
Álvarez y también desde los medios financieros. Sin embargo, generó muchos 
recelos dentro del radicalismo, partido que aún le cuestionaba su actitud 
hacia el gobierno de Alfonsín en los momentos más problemáticos de la etapa 
hiperinflacionaria en 1989. 
 El nuevo ministro inició su gestión prometiendo un crecimiento anual 
del 5% e intentando rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en 
lo que se presentó como “Planes de Competitividad”. Se aprobó el impuesto 
a las operaciones bancarias y se efectuaron delegaciones de algunas de las 
atribuciones del poder legislativo en el poder ejecutivo.
 A mediados de año, el gobierno logró la aprobación parlamentaria de 
la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, pero la desocupación había 
trepado al 18,3% y las  reservas internacionales del BCRA bajaron a cerca de 
20 mil millones de dólares.
 Sin embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos 
internacionales de crédito. En julio de ese año, debido a la presión fiscal y la 
imposibilidad de normalizar la economía, Cavallo entonces viró hacia una fuerte 
ortodoxia económica, para ello presentó un plan de “Déficit cero”, con un nuevo 
recorte general de gastos en la administración pública para evitar gastar más 
de lo que ingresaba en el Estado. 
 Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con 
saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El Presidente 
llamó a la población a la calma, pero la rebelión popular, en lugar de terminar, 
sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo. 
Estas manifestaciones expresaban el desacuerdo general con el rumbo 
económico, y en particular por el congelamiento de los depósitos bancarios. A 
la medianoche renunció el ministro de economía Domingo Cavallo y el resto del 
gabinete puso sus renuncias a disposición del Presidente.
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 El 20 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires estaba desbordada por una 
ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos 
tipos. De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio en todo el país. Sin 
embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso aumentó a pesar del estado de 
sitio. Finalmente, hubo 27 muertos y más de dos mil heridos. A esto se le sumó 
un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas 
que reclamaban la renuncia del gobierno. En el centro porteño la policía federal 
era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de 
Mayo.
 Los gremios convocaron a huelgas como protesta por el estado de sitio. 
Inicialmente la CTA inició una de 24 horas el 20 de diciembre. Al día siguiente 
(a pesar de haber tenido lugar la renuncia de De la Rúa) se sumarían la CGT 
de Rodolfo Daer en un paro de 36 horas y uno de Hugo Moyano por tiempo 
indeterminado.
 El Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su 
propio partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún 
le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, 
proponiéndole sumarse al gobierno. 
 El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al 
Parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001, cuando no había 
completado sino apenas la mitad de su mandato constitucional.

1.2 La crisis de y en Neuquén 
La provincia de Neuquén se particulariza por el entrecruzamiento de 

estado-partido, que opera en la sociedad generando un imaginario de inclusión 
y formas de representación que hacen que el Movimiento Popular Neuquino 
(MPN) gobierne la provincia hace cuatro décadas. 

En el marco de la proscripción política del peronismo, se crea 
el Movimiento Popular Neuquino en el año 1961, y desde 1963 triunfa 
reiteradamente en las elecciones provinciales. Entre los años 1980 y 1990 se 
profundiza el proceso iniciado en los 70’ centrado en la promoción de políticas 
de bienestar, a través de las cuales el Estado planificaba y otorgaba incentivos 
directos e indirectos a la sociedad, socializando los costos de producción.

Ya en los 90’, en el marco nacional y regional signado por la implementación 
de medidas neoliberales, Neuquén abandona el rumbo recorrido hasta entonces. 
Lenta pero sólidamente se privatizan empresas fundamentales para el desarrollo 
local. Asimismo, se reasignan recursos que se transfieren del presupuesto 
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provincial a la administración pública afectando, de ese modo, las áreas de 
salud, educación y vivienda privada; esferas que quedan sometidas a la lógica 
del mercado. En consecuencia, los principales beneficiados por el accionar 
del MPN fueron los sectores privados – fracciones de la burguesía neuquina –
constituyéndose en el soporte político del gobierno local. 

En ese contexto, estalla la lucha interna entre dos sectores dentro del 
partido hegemónico, primero para acceder a espacios de poder y, luego, ante 
las divergencias suscitadas por el modelo económico. La facción victoriosa, 

cuya cabeza visible era el gobernador de la provincia Jorge Sobisch5, reafirma el 
modelo económico y la dominancia política. Mantiene, amplía y ejecuta el poder 
emepenista, que en la última década, fue reconfigurando sus dimensiones y 
estrategias de identificación a través de la consolidación de la interpelación 
estado-partido, la actualización de la red clientelar y el asistencialismo.

En cuanto a la oposición, tanto el Radicalismo como el Peronismo 
se alternan en el cuerpo legislativo desde hace varios años; el primero, 
controlando el principal municipio capitalino de la provincia. No obstante ello, no 
consiguen constituirse como alternativa real para la sociedad. Las coaliciones, 
concertaciones y/o alianzas opositoras no tienen éxito a la hora de la votación 
pues el electorado se “polariza”: un sector compacto, fiel al emepenismo, contra 
uno sector fragmentado que vota a diferentes fuerzas políticas. 
 Sin embargo, el predominio partidario del “sobischismo” se encuentra con 
un fuerte y amplio frente de lucha. Por cierto, a partir de los años ̀ 90 el modelo 
político-económico comienza a mostrar fisuras que alcanzan al imbatible MPN, 
pero a nivel de luchas facciosas en su interior. Aquella “isla de bienestar” pasa a 

ser un “archipiélago de conflicto”6 cuando comienzan a producirse resistencias 
notables embanderadas en reclamos que tienen como eje a la educación. Si 
bien cada conflicto obedece a diversos intereses, el impacto sobre el ámbito 
geográfico resulta significativo; crece la compatibilidad de los gremios estatales 
nucleados ATE-CTA (principalmente los trabajadores de salud y educación) al 
tiempo que surgen nuevos  y diversos actores en las protestas concretadas en 
ese momento. 

Así, durante el 2001, mientras transcurría el segundo año de mandato 
de Jorge Sobisch, el campo de protesta se muestra en todo su esplendor 

5 Gobernó la provincia de Neuquén en los mandatos cumplidos durante los períodos: 1991-1995 
y 1999-2003.
6 Reportaje a Raúl Godoy, en Hernán LOPEZ ECHAGUE. La política está en otra parte. Viaje al 
interior de los nuevos movimientos sociales, Ediciones Norma, Buenos Aires, 2002, pp. 180-181.
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presentando masivas movilizaciones que son visibilizadas, en particular por los 
medios de comunicación  nacionales, cuando confluyen sus múltiples actores 
en el puente carretero que une Neuquén con la vecina Cipolletti, articulando y 
expandiendo más allá de sus fronteras al arco militante.  

Nuestro universo de análisis esta compuesto, por los enfrentamientos 
producidos entre estatales, ex obreros de la fabrica Zanon y la policía de la 
provincia del Neuquén, por los saqueos de los cuales fueron víctimas los locales 
comerciales y por los cacerolazos realizados como forma de protesta contra las 
medidas económicas tomadas por el Gobierno. 

Dentro de este escenario se produjeron hechos violentos en las 
manifestaciones realizadas, siendo los días más conflictivos los días 31 de 
noviembre y 13 de diciembre,  durante las marchas protagonizadas por los 
obreros de Zanon, -que se oponían al despido masivo y cierre de la fábrica por 
parte de los dueños- y los empleados estatales –en lucha porque se oponían 
a percibir parte de su salario con Letras de Cambio de Cancelación Obligatoria 
(LECOP) como pretendía el gobernador. Por esos días se vivieron fuertes 
enfrentamientos entre los trabajadores y las fuerzas policiales, llegándose 
a afectar en algunos casos el Hospital Castro Rendón que es el de mayor 
complejidad dentro de la provincia de Neuquén. Por otra parte los días 20 y 21 
de Diciembre tuvieron su pico de tensión los caerolazos y saqueos sufridos en 
la provincia como en otras localidades del país.   

2. ESTADO DEL ARTE
 
 Habiendo realizado un desarrollo extenso de las producciones existentes 
sobre el tema, en este apartado, referiremos a algunas de las obras más 
representativas, vinculadas a la perspectiva de análisis escogida. En relación 
con nuestra propuesta de trabajo transdisciplinario organizamos a las 
producciones en dos grupos. El primero, integrado por aquellas que contemplan 
perspectivas teóricas sobre la violencia y los movimientos  sociales; mientras 
que un segundo grupo referirá a las que abordan la crisis del 2001 desde una 
perspectiva periodística y/o comunicacional. 
 Existe una amplia producción escrita sobre la violencia en tanto 
categoría histórica y social, así como desde el punto de vista de la filosofía y la 
psicología, por lo cual encontramos innumerables definiciones. Sin 
embargo, consideraremos aquellas que permitan  conocer de qué manera 
se presenta, cuáles son sus formas y matices, cómo y cuándo se legitima.
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En ese sentido, es importante abordar el concepto de coacción. En una 
Democracia Republicana, es sabido, la violencia monopólica que ejerce el Estado 
a través de sus instituciones está legitimada por el contrato social que avala el 
principio de mayoría. En esos casos la violencia no es generalmente calificada 
como tal sino como coacción legítima. Enrique Dussel es uno de los autores 
que avala esta perspectiva aunque no descarta que esa coacción pueda perder 
su legitimidad y transformarse en violencia en determinadas situaciones. El 
autor señala que para los “nuevos sujetos sociales históricos”, que define 
como víctimas de un sistema formal vigente del cual han sido excluidos y 
que cobran conciencia de su situación, se organizan y formulan diagnósticos 
desde su negatividad: “La coacción del sistema vigente (que causa su 
negación y los constituye como víctimas ha dejado de ser legítima. Y ha 
dejado de serlo, en primer lugar, porque cobran conciencia de que no habían 
participado del acuerdo originario del sistema (…) y, en segundo lugar, 
porque en dicho sistema dichas víctimas no pueden vivir. Para ellos –y este 
es el punto en el que coincido y creo que es clave  entender la  espiral de 

violencia- no habrá coacción legítima sino, lisa y llanamente, violencia”7. 
En consecuencia, se vuelve imprescindible analizar el criterio de 

legitimidad de la violencia. Se trata de una de las cualidades de esta categoría 
que es recurrentemente convocada a la hora de analizar los conflictos sociales, 
así como las causas que los promueven. Resulta necesario poner en discusión sí 
efectivamente la legitimidad de su uso está en manos sólo de las instituciones 
estatales. Es decir, no basta con pensar si determinados sectores o grupos 
sociales consideran o no que el uso de la violencia estatal es legítimo, sino que 
es preciso considerar las posibilidades en que pueden llegar a ser legítimas 
otras manifestaciones de violencia, especialmente por parte de “los nuevos 
sujetos socio-históricos” -para decirlo en términos de Dussel. 

Estas reflexiones nos llevan a pensar otro aspecto de la categoría que 
estamos analizando, y que está relacionado con una interesante diferenciación 
planteada por Muniz Sodré entre el acto de violencia y el estado de violencia. 
La primera se refiere a “la cuestión de la violencia visible o violencia anómica, 
entendida como ruptura, por la fuerza desordenada y explosiva, del orden 
jurídico-social”, mientras que la segunda da cuenta de aquella violencia 
frecuentemente ignorada, de los poderes instituidos; la violencia de los órganos 

burocráticos, de los Estados (…)”8. Esta última también se denomina, advierte 

7 Enrique DUSSEL. Posmodernidad y transmodernidad: diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo, 
Universidad Iberoamericana, Ediciones Plantel Golfo-Centro Staff, 1999, p. 541.
8 Muniz SODRÉ. Sociedad, cultura y violencia, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2001, p. 18.
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Sodré, violencia social, y se encuentra presente en todos los planos de la 
existencia humana. Como señala Eduardo Grüner “no es que la violencia sea 
una transgresión a una Ley preexistente, ni que la Ley venga a reparar una 
violencia inesperada: la violencia es condición fundacional de la Ley (…) Pero 
además, la violencia se incorpora a la Ley, haciendo de este el único ámbito 

de aplicación legítima de la violencia (…)”9. Por cierto, este autor plantea que 
el estado Moderno ha cambiado su forma de dominación quedando las formas 
tradicionales truncas ante las nuevas relaciones sociales emergentes. Es posible 
pensar el surgimiento de los nuevos movimientos sociales centrando su eje de 
análisis en el proceso de identificación, es en este punto donde se produce un 
quiebre de las identidades tradicionales, lo que coloca a los individuos en la 
necesidad de sustituirlas por otras, proceso que tiene  lugar en el terreno de la 
acción. O sea, la identidad no sería un sustrato anterior y fundante a la misma, 
sino el correlato de un esfuerzo existencial ejercido en el terreno contingente de 
las situaciones prácticas. En este sentido afirma que “en el Siglo XX se produce 
una profunda crisis de la subjetivación legitimante que afecta al rol clásico 
del Estado moderno, alterando la relación Estado / Sociedad / Sujeto. Cuando 
esto sucede es entonces que se cae en lo que los teóricos neoconservadores 
llaman el peligro de la ingobernabilidad: el sistema de dominación ya no 

logra la “identificación” de los sujetos sociales con el orden establecido”10.
 Esta perspectiva de análisis se complementa con la de Fabián Schuster 

quién intenta explicar y comprender a las protestas sociales como expresión de 
una acción colectiva. Al igual que Gruner, Schuster pone el énfasis en el proceso 
identificatorio como la característica principal para analizar los Movimientos 
Sociales que protagonizaron los acontecimientos descriptos: “(…) el hecho 
que estamos intentando indicar es que la acción misma es, en esta clase de 
casos, un salto contingente que tiende un puente entre las condiciones sociales 
preexistentes y un nuevo escenario, en el cual los sujetos están implicados 
en una manera en que no lo estaban antes. La identidad del movimiento, 
entonces, se establece durante la acción misma y se imprime su marca sobre 

las identidades y las rutinas sociales ordinarias”11.
Orietta Favaro, Graciela Iuorno y Horacio Cao incorporan importantes 

líneas de pensamiento en el estudio del surgimiento de los Nuevos Movimientos 

9 Eduardo GRUNER. Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia, Buenos 
Aires, Ediciones Colihue, 1997,  p.32.
10 Ibídem, p.63.
11 Federico SCHUSTER. Tomar la palabra. Estudios sobre protestas sociales y acción colectiva en 
la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Prometeo, 2005, pp. 52-54.  
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Sociales que permiten empezar a delinear el entramado social que favoreció su 
surgimiento y conformación: “hay un proceso de complejidad social, con nuevos 
sujetos, nuevas demandas, nuevos espacios que, en definitiva sirven de anclaje 
a nuevas identidades colectivas. La política pierde centralidad, ya no opera 

como antes y es necesario ciudadanizarla”12. Para los autores al descentrase 
el lugar de la política, la organización social ocupa su lugar. “Son las luchas de 
los sin: si trabajo, sin casa, sin tierra, sin papeles, etc. En general no son sólo 
luchas políticas, sino personales, sociales, culturales, y se traducen en formas 
organizativas diferentes a las que preceden a las luchas por la ciudadanía. Se 
conforman en respuesta a las consecuencias de la oleada neoliberal que cambia 
las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las 

formas de producción y reproducción, territorial y simbólica”13. 
Actualmente existen amplias producciones acerca del surgimiento 

de los Nuevos Movimientos Sociales. Mientras estas teorías sitúan el eje del 
análisis en la noción de identidad, las teorías de las protestas consideran a la 
racionalidad como clave explicativa. El estado actual de la cuestión muestra la 
necesidad de algún tipo de articulación entre ambos enfoques, ya que si bien la 
identidad por sí sola no da cuenta de los complejos y fragmentarios episodios 
de acción colectiva de este tiempo, tampoco alcanza con pensar éstos como 
meras asociaciones circunstanciales de intereses bajo un cálculo de racionalidad 
estratégica. Esta línea de articulación es pretendida hoy por los representantes 
de las dos corrientes y permitiría integrar conceptos objetivos y subjetivos, 
estructurales y agenciales en el intento de comprender y explicar la acción 
colectiva en la actualidad.    
 En tanto, entre el grupo de producciones que abordan la crisis del 2001 
desde una perspectiva periodística y /o comunicacional, podemos mencionar 

al libro de Miguel Bonasso14 quién efectúa un interesante aporte sobre el 
período seleccionado, a través de un relato cronológico de lo sucedido que 
incluye un corpus de entrevistas e investigaciones indagatorias que dan cuenta 
de las sensaciones vividas por manifestantes y miembros del poder político. 

12 Orietta FAVARO, Graciela IUORNO y Horacio CAO. “Políticas y protestas sociales en las provincias 
Argentinas”, en Gerardo Caetano (compilación). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la 
historia reciente de América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p.94.   
13 Ibídem, p. 96.   
14 Miguel BONASSO. El palacio y la calle. Crónicas de insurgentes y conspiradores, Buenos Aires, 
Ediciones Booket, 2006.    
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También Jorge Camarasa15 ofrece una crónica precisa de los 
acontecimientos desarrollados en la Argentina a finales de 2001.

Entre las producciones centradas en la coyuntura por nosotros 
propuesta que efectúan un análisis comunicacional aunque indagando las 
construcciones discursivas de medios nacionales, podemos citar la tesis 

de Andrea Rivas y Paula Di Pólvere16, “La caída de De la Rúa: ¿complot 
periodístico?”, quienes estudiaron la superficie opinativa (editoriales y notas 
de opinión) del diario La Nación y del diario Clarín entre octubre y diciembre 

de 2001. Por su parte, Jesica Rey y Natalia Dardis17, indagaron la postura 
política y económica de dos diarios reconocidos en “La Visión de Clarín y Ámbito 
Financiero durante la crisis institucional argentina de 2001”. Otra propuesta 
centrada en el análisis del discurso de la superficie informativa de Clarín, es 

la de Silvina Rocca18 en “Cacerolazos y saqueos: su construcción mediática”.
Por último deseamos mencionar otro de los trabajos que ha resultado 

inspirador para nuestra propuesta, que es el del historiador Pablo Scatizza19, 
quien estudia el proceso de mitificación del sujeto manifestante en los diarios 
Río Negro y La Mañana del Sur, entre el  primer corte de ruta en Junio de 
1996 y la caída de De la Rúa en diciembre de 2001. Cabe señalar que, si 
bien no se trata de un trabajo que tenga en cuenta el análisis comunicacional, 
resultan valiosos sus aportes en el tratamiento de la dimensión ideológica. 

Por lo expuesto, podemos afirmar que dentro del universo bibliográfico 
relevado, no se han encontrado abordajes que traten la problemática de 
estudio desde la perspectiva seleccionada para desarrollar  en esta tesis. 

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio será el discurso de los 
diarios Río Negro y La Mañana  acerca de la violencia en la conflictiva social 
del año 2001; el centro de las reflexiones estarán fundamentadas a partir del 

15 Jorge CAMARASA. Días de Furia. Historia oculta de la Argentina desde la  caída de de la Rúa 
hasta la asunción de Duhalde, Buenos Aires, Ediciones Sudamericana, 2002.
16 Tesis de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de la Plata, 2004.
17 Tesis de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de la Plata, 2007.
18 Tesis de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de la Plata, 2008.
19 Pablo SCATIZZA. La mitificación del sujeto manifestante. Representaciones de los conflictos 
sociales en la prensa escrita de Río Negro y Neuquén (1996 – 2001), Neuquén, Ediciones Mimeo, 
2004.
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andamiaje teórico que proveen conceptos claves como: actor político, superficie 
redaccional,  representación y violencia. 

La concepción del periódico como actor político que plantea Héctor 
Borrat presta un servicio teórico útil para pensar este trabajo, y en tal sentido 
es oportuno recuperar sus conceptos cuando afirma que “percibir al periódico 
como actor del sistema político es considerarlo como un actor social puesto 
en relaciones de conflicto con otros actores y especializado en la producción 
y la comunicación masiva de relatos y comentarios acerca de los conflictos 
existentes entre actores de ese y de otros sistemas, (…)  porque al ser actor 
del sistema político representa básicamente para el  periódico –como para 

cualquier otro actor social- ser actor de conflictos”20.
En cuanto a la superficie redaccional, Borrat la define como el espacio 

en el cual “el periódico organiza sus estrategias distribuyendo las voces de 
sus redactores y colaboradores, además de los mensajes icónicos que las 

acompañan”21. No obstante, cabe hacer una diferenciación entre los planos que 
coexisten en la superficie redaccional,  el plano informativo y el plano opinativo.  

Para abordar la sección opinativa del diario, es necesario definir qué 
entendemos por notas editoriales y qué por artículos de opinión. Las primeras 
son concebidas como: “la opinión del periódico respecto a las noticias que 
publica. Este, como nota periodística, normalmente se presenta sin firma, 
explica, valora e interpreta un hecho noticioso, de especial trascendencia o 
relevante importancia, según una convicción de orden superior representativa 
de la postura ideológica del diario. Por medio de este tipo de nota se manifiesta 

la conciencia del diario ante un problema particular”22; lo que da cuenta de su 
relevancia. 

Por su parte el artículo de opinión ofrece valoraciones, puntos de vista 
y análisis sobre diversos aspectos de la realidad. A diferencia del editorial, el 
artículo aparece firmado y representa la opinión particular de su autor. Algunas 
veces, el artículo de opinión disiente manifiestamente del lineamiento ideológico 
institucional del periódico. 

Un criterio analítico que resultó muy útil para trabajar con esta sección 
del diario es la clasificación de editoriales y notas de opinión propuesta por Raúl 
Rivadaneira quien reconoce editoriales expositivas, explicativas, combativas, 
críticas, apologéticas, admonitorias y predictivas. En las primeras el editorialista 

20 Héctor BORRAT.  Op. cit, p. 14. Héctor BORRAT.  Op. cit, p. 14.
21 Ibídem,  p. 140.
22 “Géneros de Opinión”. En “Cátedra Taller de Análisis de la Información”. Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social, La Plata, 1999, p.3.  
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“enuncia hechos conectados desde un punto de vista particular, sin añadir 
conceptos que revelen una posición abiertamente definida. En las explicativas 
se manifiestan las presuntas causas de los acontecimientos y se relacionan los 
hechos en busca de una comprensión clara. Las combativas emplean la explicación 
unilateral a través de una exposición de motivos y hechos cuidadosamente 
seleccionados, utilizando jerarquías de valores significantes casi estereotipadas. 
En las críticas el medio hace las veces de juez, cuida especialmente de labrar 
ante ese ente abstracto que dice representar, una imagen de ‘imparcialidad’ 
o ‘independencia’ absoluta. Es el editorial que prefieren los periódicos que 
se proclaman así mismos como órganos independientes”. Las apologéticas 
las utilizan los órganos oficialistas y su finalidad es divulgar en el tono más 
pasionado posible las bondades del gobierno de turno. Con el admonitorio el 
medio pretende el mantenimiento de un equilibrio permanente en el sistema 
frente a las contradicciones que alcanzan niveles de grave enfrentamiento. 
Exhorta al cumplimiento de reglas, advierte los peligros, señala experiencias 
anteriores para ejemplificar, llama a las concordancia, al orden, a la paz, su tono 
es sereno y reflexivo. Por último, tenemos los predictivos que trabajan sobre el 

análisis de situaciones y diagnostica resultados de tipo social y políticos”23. En 
nuestro caso, estas categorías fueron aplicadas también a las notas de opinión.

En tanto, el tratamiento de la superficie informativa demanda reflexionar, 
en primera instancia, acerca de la definición de la noticia. La postulada por  M. 
Elena Hernández nos brinda una herramienta conceptual clara para trabajar 
con la sección noticiosa del diario. La  autora afirma que “las noticias son una 
cierta construcción de la realidad, lo que no significa concebirlas como algo 
ficticio, sino tan sólo marcar una diferencia entre un recuento sobre la realidad 
y la realidad misma. Por ello se dice que las noticias son una construcción 
social de la realidad, una cierta forma de conocimiento, que se deriva de los 

métodos empleados por los periodistas para dar cuenta del acontecer social”24. 
Dentro de esta sección analizaremos las crónicas y entrevistas utilizadas por los 
periodistas del diario para dar cuenta de los acontecimientos. 

El género crónica es el “texto que reconstruye un acontecimiento de 
la actualidad, sin ser una mera descripción de los hechos. Su regla principal 

23 Raúl RIVADENEIRA PRADA. Periodismo. La teoría de los sistemas y la ciencia de la comunica-
ción, México, Ediciones Trillas, 1986.
24 María Elena HERNÁNDEZ. La Noticia. Pistas para percibir el mundo, Buenos Aires, Ediciones 
Paidós, 1993, p. 16.
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de construcción es el ordenamiento de la información según su relevancia”25. 
Por su parte en la entrevista “la finalidad puede ser la de enterarse por boca 
autorizada de noticias referentes a un tema específico, la de relevar el carácter 
o las ideas de algunas personas distinguida sobre asuntos de su especialidad, 
o bien la de requerir impresiones personales, a un individuo o varios, acerca de 

su sucesos de actualidad”26.      
Otro elemento significativo para abordar la superficie informativa lo 

constituyen los ‘titulares’ ya que “expresan la información más importante, 
más pertinente o más sorprendente del relato de la noticia, permiten realizar 
una interpelación de los acontecimientos o acciones desde el punto de vista del 

medio” tal como plantea Marc de Fontcuberta27. Al respecto Martínez, Miguel, 
Vázquez y Miceli consideran a los titulares como el conjunto de cuatro elementos 

que enuncian la noticia: título, cintillo, volanta y bajada28. 
Según el Manual de estilo de Clarín, el cintillo constituye el elemento 

que unifica un tema cuando su desarrollo exige más de una página. Se trata 
de un enunciado breve que anticipa el tipo de acontecimiento explicitado en los 
demás elementos del titulado. Por su parte, la volanta “ubica y anticipa sobre 
lo que informa el título, es una definición temática y puede agregar información 
(...) Admite una continuidad de lectura con el título, pero ello no quiere decir 
que necesariamente deba tenerla”; mientras que las bajadas “desarrollan lo 
esencial de la información y por lo tanto tienen una relación de continuidad 
de lectura con el título. Se trata de enunciados breves no necesariamente 

relacionados entre sí que contextualizan y ordenan la información”29. 
Además, otra herramienta que tienen los medios a la hora de reflejar una 

noticia es la imagen. Es por ello que brevemente definiremos que entendemos 
por cada uno de los recursos ilustrativos que encontraremos en los diarios, y 
que cuantificaremos y analizaremos a lo largo de la investigación. 

Resulta interesante tomar como punto de partida la definición de Lorenzo 
Vilches, quien define a la fotografía de la siguiente manera: “Una fotografía 
no es la noticia sino una de las variables de la información utilizadas en un 
periódico junto con otras (titulares, textos escritos, compaginación, etc.). La 
foto, por si misma es noticia, (…) tiende a ser la parte de puesta en escena de 

25 Manual de estilo de Clarín. Ediciones Clarín / Aguilar U.T.E, Buenos Aires, 1997, p.29.
26 La Nación. Manual de Estilo y Ética Periodística. Ediciones Planeta, Buenos Aires, 1999, p. 29.
27 Marc DE FONTCUBERTA. La Noticia. Pistas para percibir el mundo. Ediciones Paidós, Buenos 
Aires, 1993, p.117
28 �alter MICELI (ED).  �alter MICELI (ED). Acercamientos al aporte desde el campo académico para entender los pro-
cesos de titulación en la prensa gráfica, La Plata, GITTEP-FPCS, 2000.
29 Manual de estilo de Clarín, op.cit., pp 38, 39 y 40.
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una noticia y al mismo tiempo un certificado de veracidad.” 30

En cuanto a la infografía, nos fue útil la definición del Manual citado que 
postula: “una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta 
un despliegue gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para 
brindar información compleja que mediante una presentación gráfica puede 
sintetizarse o esclarecerse, o hacer más atractiva la lectura (…) debe responder 
a los principios de claridad, síntesis y precisión. Cada elemento de la infografía
ebe responder a una necesidad de información y alimentar al gráfico en su 

conjunto”31.  
 Otro modo de tratar visualmente la noticia es a través de la caricaturas. 
Si bien este tipo de relato excede nuestros objetivos de análisis, por lo que 
sólo las mostramos en el anexo, entendemos ilustrativo efectuar una somera 
referencia sobre las mismas, ya que La Mañana presenta la particularidad de 
acompañar algunas notas con una caricatura. La definición expuesta por Marta 
Aguirre expresa la idea más clara acerca de cómo funciona la misma en el 
formato periodístico: “es una forma de comunicar opinión sobre un hecho de 
actualidad, utilizando el dibujo humorístico, con o sin palabras, que explique 

su mensaje”32. Estas son un género iconográfico de opinión, a través del cual 
el autor presenta una interpretación sobre algún suceso gracias al auxilio de 
recursos retóricos, por ello constituyen otro indicio acerca de la posición que 
tuvieron los medios frente a los acontecimientos seleccionados.  

 Con el fin de profundizar en las estrategias a través de las cuales los 
periódicos se involucraron con los demás actores en la problemática de la escena 
política, es necesario, en primer lugar, delimitar el concepto de enunciación 
pues se encuentra íntimamente relacionado con el enunciado que es parte de 
nuestro obejto de estudio. Oswald Ducrot lo define como: “El acontecimiento 
histórico que constituye, por sí misma, la aparición de un enunciado... es el 
hecho de que una oración haya sido realizada”, mientras que el enunciado es 

“una serie lingüística producida por un locutor” 33. 
A diferencia del enunciado, todo acto de enunciación implica dos 

elementos: el locutor o el que enuncia, en nuestro, nos referimos a Río Negro y 
La Mañana del Sur; y el alocutario, a la persona, institución o grupos a los que 

30 Lorenzo VILCHES. Teoría de la imagen periodística, Barcelona, Paidós, 1997, p. 92.
31 Clarín, Op. cit, p.125.
32 Marta AGUIRRE.  El Nacional en el aula, Editora El Nacional, C.A. Venezuela. 1990, p. 42.
33 Oswald DUCROT. El decir y lo dicho. Buenos Aires,  Hachete,  1984,  p. 135.
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el enunciado va dirigido. Tanto el locutor como el alocutario son definidos como 

interlocutores34.  
Pensar al períodico como agente que ejerce influencia y es influenciado 

por otros actores del escenario político, nos remite al concepto de discurso 
social de Roberto Marafioti, pues, lo creemos valioso por que permite una  
mirada más analítica. Para este autor, el discurso es una configuración variable 
de interpretaciones, que se van transformando en los diversos contextos, es 
decir que “los usuarios producen modificaciones que posibilitan la circulación de 

sentido a través de la sociedad”35. 
  Por otro lado, resultó operativa la noción de campo de protesta utilizada 
por Javier Auyero para referir a “una manera de abordar la protesta social en 
Argentina en los años ̀ 90 evitando explicaciones simplistas que sobredeterminen 
el peso de algún macro-factor como puede ser la desocupación, la globalización, 
entre otros; su finalidad no es otra que la de advertir la presencia de cierta lógica 
en cada fenómeno de protesta – el saqueo, el corte de ruta y los cacerolazos – 
en general que de alguna manera privilegia una explicación desde los procesos 

locales por sobre los globales”36. Sobre esta problemática no podemos soslayar 
el aporte de Pierre Bordieu en cuanto a la noción de campo, en sus términos un 
campo “es un conjunto de relaciones históricas objetivas en donde los agentes 
ocupan posiciones de poder. Estas relaciones históricas se desenvuelven 
dinámicamente mediante conflictos y competiciones que tienen lugar entre los 

agentes constitutivos de aquel campo” 37. 
 Dentro de este análisis resulta interesante el postulado de Eliseo Verón 
que propone “analizar los fenómenos sociales bajo la forma de materias 
significantes. A esta dimensión significante de los fenómenos sociales le llama 
semiosis social, y su estudio implica tomar a cualquier fenómeno en tanto 
proceso de producción de sentido. (…) Comprende una red significante infinita 
– porque la producción nunca termina-, con la forma de una estructura de 
encastramientos. Entonces, puede decirse que a través del estudio de la semiosis 
social se estudian los fenómenos sociales en tantos procesos de producción de 

sentido”38. 
 
34 Ibídem, p. 137.
35 Roberto  MARAFIOTI. Recorridos semiológicos, Buenos Aires, Eudeba, 1998, p. 241.
36 Javier AUYERO. La Protesta, retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática, 
Buenos Aires, editorial UBA-Libros del roja, 2002, p. 134.
37 Pierre BORDIEU y Loic �ACQUANT. Respuestas. Por una antropología reflexiva, México, Grijal-
bo, 1995, p. 74. 
38 Eliseo VERÓN. La Semiosis Social: Fragmentos de una teoría de la discursividad, Ediciones 
Gedisa, Barcelona, 1998.  
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 Según Verón una teoría de los discursos sociales descansa sobre una 
doble hipótesis: que toda producción de sentido es necesariamente social, 
porque no se puede explicar un proceso significante sin explicar sus condiciones 
sociales productivas; que todo fenómeno social es –en una de sus dimensiones 
constitutivas – un proceso de producción de sentido, así, todo funcionamiento 
social tiene una dimensión significante constitutiva y toda producción de sentido 
está incrustada en lo social. Esta doble hipótesis es inseparable del concepto de 
discurso: este doble anclaje –del sentido en lo social y lo social en el sentido- 
se puede develar sólo cuando se considera a la producción de sentido como 
discursiva. Podemos decir, que todo discurso se emplaza en una configuración 
espacio-temporal de sentido y toda producción de sentido tiene una manifestación 
material, por lo tanto, esta materialidad es el punto de partida de todo estudio 
empírico de la producción de sentidos. 
 Otra importante  contribución ofrece para el análisis de las 
representaciones, el Análisis Crítico del Discurso (ACD), siempre bajo la premisa 
de que todo discurso no se limita a la acción verbal, “sino que también involucra 
significado, interpelación y comprensión, lo cual significa que el acceso preferente 
al discurso público o el control sobre sus propiedades también pueden afectar el 
pensamiento de los demás” . Con la convicción de que en todo discurso subyace 
una determinada ideología -que definiremos como un sistema de creencias 
y valores que sustentan las prácticas sociopolíticas de distintos sectores que 
componen una sociedad – intentaremos develar en este trabajo, la articulación 
existente entre las estructuras discursivas de los diarios Río Negro y La Mañana 
del Sur, con las estructuras de las ideologías que en ellos subyacen.
 Por otro lado, desde el marco teórico que brinda la Historia Cultural, 
se entiende que la significación se construye a partir de las prácticas y de las 
representaciones del mundo social.  
 En cuanto a las representaciones, resulta útil la idea de Ana Kornblit quien 
las define como “actos del pensamiento en los cuales un sujeto se relaciona con 
un objeto. Este proceso de relación no consiste en una reproducción automática 
del objeto, sino en su representación simbólica”39 . Cada sujeto podrá construir 
una representación particular a partir de procesos de interaccion y comunicacion 
social y será cristalizado a través de las prácticas sociales. El proceso señalado 
implica que los sujetos hacen suyas informaciones circulantes que luego 
incoporan y naturalizan. Por consiguiente, no es una acto independiente, aislado 
de lo que sucede en la sociedad, incluyendo la cultura y los valores en general 

39 Ana Lía KONDRIT (Coo.): Metodologías cuantitativas en ciencias sociales. Modelo y procedi-
mientos de análisis, Buenos Aires, Biblio, 2004, p.92.
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que estén considerados como positivos o negativos.  
 Por su parte, el historiador francés  Roger Chartier destaca un segundo 
sentido para tener en cuenta “es importante tomar el término representación 
como un objeto de lucha, de tensión entre la representación propuesta y la 
representación impuesta que tienen los distintos sujetos”40  ; es decir, entre las 
imágenes que, por un lado, cada grupo se hace de si mismo – desarrollando un 
sistema de valores y creencias – y, por el otro, el que le es impuesto por otros 
grupos.
 Respecto a la categoría de “violencia”, las definiciones son innumerables. 
Además de sus definiciones, nos interesa conocer de qué manera se presenta, 
cuáles son sus formas y matices, cómo y cuándo se legitima, cuáles son las 
representaciones sociales en las que se utiliza este concepto.
 Pensar esta problemática, implica comprender los orígenes y 
representaciones de la violencia como un fenómeno que puede formar parte 
de los conflictos sociales, tanto si ésta es el resultado de ellos o el principio 
motor que los motiva, incluyendo dentro de esta categoría aquellas acciones 
agresivas – no necesariamente físicas – que resultan de las relaciones de poder 
que se establecen entre los distintos sujetos – colectivos e individuales - que 
formen parte de la sociedad, y las diferentes instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales.
 Desde esta perspectiva, la violencia está intrínsicamente entretejida en 
la trama de las relaciones sociales, en esa microfísica cotidiana a la que se 
refiere Michel Foucault .
 Otra de las concepciones que no podemos soslayar, es que el estado 
de derecho en el que vivimos no puede concebirse sin la violencia y tal como 
lo señala Eduardo Grüner  “la violencia es fundadora de la juricidad estatal: es 
porque hay un acto de violencia en el origen que la ley es posible”.
 Queda claro que el campo a explorar es amplio y está sembrado de 
preguntas, 
algunas de las cuales tienen respuestas, mientras que otras germinan en forma 
de conjeturas.
    

  EL ABORDAJE METODOLÓGICO

El abordaje metodológico asigna particular relevancia a las estrategias 
cualitativas de investigación, con lo cual, la importancia de comprender 

40 Roger CHARTIER. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y represen-
tación, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999. 
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e interpretar a la luz de los sujetos sociales involucrados, conlleva a la  
resignificación  de los interrogantes. 

El corpus de la tesis está conformado por el relevamiento de datos 
– recolección y análisis de la documentación pertinente, en este caso los 
archivos de los diarios Río Negro y La Mañana del Sur - y la selección, revisión 
y análisis bibliográfico sobre el tema de estudio, teniendo en cuenta, que la 
lectura e interpretación de la información es simultánea al proceso mismo de 
la investigación, de tal modo que el primer acercamiento exige la revisión de la 
categorías previas, así como el hallazgo y la incorporación de otras categorías 
que complete y profundice el análisis.

 Para el tratamiento de las fuentes puede tenerse en cuenta dos aspectos 
importantes: el registro de identificación y el expediente de identidad41. En 
el registro de identificación se contemplan las características generales del 
periódico, a saber: editoriales, secciones, suplementos. En el segundo aspecto, 
se consideran las partes que conforman el expediente de identidad, sobre todo, 
se reivindica públicamente una afinación política siendo fundamental para 
analizar la posición del mismo frente a los diferentes conflictos.  Especialmente 
se trabaja con la producción de noticias, la difusión y estructura receptiva, 
análisis de editorial, artículos de opinión y suplementos.   
 Durante el trabajo de investigación realizamos un estudio comparativo 
transversal y diacrónico entre los dos medios de la región, como una forma 
de contraponer construcciones y representaciones realizadas acerca de los 
acontecimientos de manera de tener otro método de análisis a la hora de 
observar el objeto de estudio. 

En tanto, deseamos aclarar que si bien esta tesis no es un estudio de 
aplicación para analizar la construcción de la noticia, se considerarán algunas 
de las  herramientas que son utilizadas en este campo, como por ejemplo 
los criterios de selección, valoración y jerarquización de la información; del 
mismo modo que no efectuará un análisis linguístico del discurso específico. 

Por último, es necesario señalar, que este trabajo no incluye todas 
las formas de violencia, sino aquellas dimensiones del fenómeno que surgen 
como manifestaciones de algunas protestas sociales. En este caso la desatada 
durante las marchas protagonizadas por los obreros de Zanon, -que se 
oponían al despido masivo y cierre de la fábrica por parte de los dueños- y los 
empleados estatales –en lucha porque se oponían a percibir parte de su salario 
con Letras de Cambio de Cancelación Obligatoria (LECOP) como pretendía el 

41 KAYSER, J., el diario francés, ATE, Barcelona.   

CAPÍTULO I
PRENSA ESCRITA, VIOLENCIA Y PROTESTA SOCIAL. NEUQUÉN, FINES DE 2001.

22



gobernador Jorge Sobisch. Por esos días se vivieron enfrentamientos fuertes 
entre los protestantes y las fuerzas policiales, llegándose a afectar en algunos 
casos el Hospital Castro Rendón que es el de mayor complejidad dentro de la 
provincia de Neuquén. También analizaremos la violencia suscitada durante 
los acontecimientos de finales de diciembre relacionados con los saqueos y 
los cacerolazos que se vivieron en la Argentina en general, y en Neuquén en 
particular.   
    
5. EL CORPUS:

5.1 Diario Río Negro

El Río Negro salió a la calle por primera vez el 1 de mayo de 1912. Su 
fundador, Fernando Emilio Rajneri, se desempeñó como director hasta 1946 
cuando fue reemplazado por su hijo mayor, también llamado Fernando Emilio. 
El diario, nacido en la ciudad de General Roca, al noroeste de la provincia de 
Río Negro, mantuvo durante casi toda su existencia un estilo de funcionamiento 
de una empresa familiar. En 1951 la dirección del periódico pasó de Fernando 
Emilio Rajneri (h) a Nélida Esther Rajneri, quién en 1958 fue reemplazada por 
su hermano Norberto Mario. Dos años más tarde Fernando Emilio (h) tomaría 
nuevamente a su cargo la dirección hasta 1967, cuando el abogado Julio Rajneri 
lo sucediera hasta 1986. Entonces abandona la redacción al ser designado por 
Raúl Alfonsín Ministro de Educación de Río Negro y contratan al periodista James 
Nelson; esta constituye la  primera y única vez que la publicación no estaba 
bajo la firma de un miembro de la familia. En 1987 volvería a la dirección Nélida 
Esther y, en la actualidad, es conducido nuevamente por Julio Rajneri.

Durante su primer año de existencia el periódico se editaba cada quince 
días, transformándose luego en semanario hasta 1958. Desde el 9 de febrero 
de ese año, y junto a las expectativas políticas y sociales que provocaba la 
asunción de un nuevo presidente constitucional –el candidato de la UCRI, Arturo 
Frondizi- el matutino se convierte definitivamente en diario. Como señala Juan 
Carlos Bergonzi, el flamante diario reafirmó ese día, con la transcripción del 
editorial de su número inaugural, el compromiso asumido por su fundador en 
1912, al calificarse como “exponente y proponer a los lectores aportes desde la 
austeridad del emprendimiento a favor de la justicia, del orden y de los intereses 

generales de la región”42. Una cualidad que durante las primeras décadas de su 

42 Juan Carlos BERGONZI y otros. Periodismo en la Patagonia. Cambios en la presentación escrita 
y visual del diario Río Negro. (1980 – 2000), General Roca, 2004, Publifadecs, p. 35.
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existencia se autoadjudicaría este medio de comunicación, fue la de practicar 
un periodismo que oficiara de “equilibrador de los conflictos sociales y que al 
mismo tiempo fuera factor de unión a través de la gestación de formulas de 

civilizada”43.
A pesar de todo esto, hay algo que a primera vista resulta contradictorio. 

Esta “misión” que había asumido el Río Negro, de ser el vocero de un “pueblo” 
que buscaba reafirmar su identidad patagónica y valletana, no se reflejaba ni 
en la cantidad de artículos regionales publicados ni en el espacio que estos 
ocupaban en el periódico. Salvo esporádicas excepciones, el mayor porcentaje 
de las primeras planas informaban sobre temas nacionales e internacionales.                  
 Durante el gobierno militar 1976-1983 fue uno de los pocos medios 
de comunicación del país que publicó informaciones referidas a desaparición 
de personas y violación de los derechos humanos. Además replicaba voces de 
medios extranjeros que analizaban lo que sucedía por esos años en nuestro 
país. 
 El Río Negro on line se lanza el 5 de agosto de 1997, en el contexto de 
los 85 años de existencia del diario impreso. Se denomina entonces rionegro.
com y sale con una edición que intenta volcar gran parte de los contenidos de 
la edición impresa. El sitio se ofrece desde dos direcciones: www.rionegro.com.
ar (con servidor en la Argentina) y www.rionegro.com (con servidor en Estados 
Unidos); esta última dirección luego se abandona.
 La cantidad de lectores del sitio de noticias ha ido creciendo en forma 
casi constante en estos once años, más allá incluso de los vaivenes económicos 
del país. En las primeras ediciones, ingresaban unos 200 lectores diarios de 
promedio, que al año ya se habían multiplicado por cuatro. El 4 de noviembre 
de 1997, el diario publica una publicidad de Río Net en la que informa que se 
habían producido 352.201 accesos en ese año, es decir casi 1.000 accesos por 
día de promedio.
 Durante el mes que concentra nuestra atención, diciembre 2001, el diario 
tenía una extensión semanal de 72 páginas, que excedía las 100 los fines de 
semana con los suplementos especiales (noticias económicas, de arquitectura y 
de vida al aire libre). Editaba 40.000 ejemplares aproximadamente, superando 
en algunos casos las 50.000 los días domingo. La primera sección que aparecía 
era la internacional, seguido la nacional, para posteriormente dar paso a las 
noticias de la región. El diario incluía una sección de opinión compuesta por una 

43 Leticia PRISLEI y otros. Pasiones sureñas. Prensa, cultura y política en la frontera norpatagónica 
(1884 – 1945), Buenos Aires, 2001, Prometeo Libros / Entrepasados, p.42. 
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nota editorial y dos artículos de opinión diarios, además de un apartado especial 
los días domingo llamado “De domingo a domingo”, donde los periodistas más 
destacadas reflejaban una nota de opinión sobre la provincia de Neuquén o otra 
de Río Negro.   
 Por su parte el medio en formato digital recibía 5.590 visitas diarias, 
todavía cuatro de cada diez cibernautas que ingresaban a la edición on line 
vivían afuera de la Argentina. La mayoría de esos visitantes “extranjeros” eran 
rionegrinos o neuquinos que habían emigrado y encontraban en la edición en 
Internet una vía para tener noticias de su tierra, siempre según datos publicados 
por el mismo periódico. 
 Actualmente el staff del medio esta compuesto por Julio Rajneri 
como director general del mismo, Nélida Rajneri de codirectora e Ítalo Pisani 
cumpliendo la función de editor responsable.  La redacción central y los talleres 
de impresión están en General Roca, pero posee además una redacción dispersa, 
integrada por una agencia propia en la ciudad autónoma de Buenos Aires y 
por corresponsales y agencias en Neuquén capital, San Martín de los Andes, 
Bariloche, Viedma, Cipolletti, San Antonio Oeste, Cutral Co, Zapala, Valle Medio, 
Río Colorado, Catriel, Centenario-Cinco Saltos, Ingeniero Jacobacci, Sierra 
Grande, Rincón de los Sauces, El Bolsón, Villa la Angostura y Chos Malal.   

5.2 Diario La Mañana del Sur

 Es importante comenzar el relato de la historia del diario enunciando 
que por su escasa trayectoria –que nació el 1° de Febrero de 1992 y la última 
edición se realizó en el año 2003- no encontramos bibliografía que nos permita 
dar cuenta de su reseña. Es por ello que reconstruimos brevemente su historia 

consultando al mismo diario además de entrevistar44 al Jefe de la Redacción de 

aquel entonces, Rubén Boggi45, para que ampliara la información. Además es 
importante destacar que la edición número 1 del diario no se encuentra en su 
archivo histórico, por lo tanto tampoco pudimos consultarlo y analizar como se 
autodefinía.     
 El Diario la Mañana del Sur comenzó a editarse en la ciudad de Neuquén 
el 1 de Febrero de 1992, cuando se produjo el traspaso del periódico denominado  

44 Entrevista efectuada el 22/09/2010. 
45 Jefe de redacción del diario La Mañana del Sur, período 1992-2003. A su 
vez como periodista trabajó en El Diario del Neuquén y también en La Maña-
na Neuquén hasta el año 2004, momento en el que decidió renunciar al diario.    
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El diario del Neuquén46, a manos del empresario Julio Ramos que tenía como 
producto sobresaliente la edición del diario Ámbito Financiero, editado en la 
ciudad de Buenos Aires. 
 Uno de los objetivos primordiales que motivaron su aparición era romper 
con el monopolio informativo regional del diario Río Negro, por lo que estuvo 
orientado a captar el público de las provincias de Río Negro y Neuquén. Esta 
intención  también se veía favorecida por los vínculos personales que mantenía 
Ramos con el entonces gobernador de la provincia de Río Negro, Horacio 
Masachesi. Desde sus inicios tuvo la sede central en Neuquén Capital y contaba 
con corresponsalías en la ciudades de Cipolletti, Viedma, Bariloche, Cutral Co, 
Zapala, Centenario y Chos Malal.    
 En un comienzo poseía una cantidad aproximada de 32 páginas, que 
podía variar en un pliego más, dependiendo de la necesidad informativa a 
cubrir, y tenía una tirada de 400 ejemplares.  Una marca distintiva era que 
tenía tres ediciones distintas, con el fin de dar preponderancia a la información 
generada desde la región de la costa, la cordillerana o de la confluencia. A partir 
del año 1993 y debido a las dificultades que presentaba la organización de tres 
periódicos distintos en un día, se decidió editar una única edición. 
 El medio que había surgido como un competidor del Río Negro, con 
presencia en ambas provincias, se transformó un año más tarde en un diario 
identificado con la ciudad de Neuquén. Por los inconvenientes que acarreaba 
competir contra el Río Negro debido a su gran trayectoria, se produjo un vuelco 
en el perfil del lector al que estaba orientado, provocando una significativa 
modificación de sus temarios al jerarquizar la información de la provincia de 
Neuquén. 
 En el año 2001, el diario estaba consolidado en la ciudad y tenía 
una tirada aproximada de 15.000 ejemplares, con una cantidad de páginas 
que generalmente era de 52. La tapa presentaba habitualmente una noticia 
preponderante de la región ocupando la mitad de la misma y el diario se abría 
con la sección Regionales. Un rasgo distintivo era que no poseía la sección 
opinión, por lo cual estas notas y las editoriales se ubicaban en las mismas 
páginas donde se publicaban las crónicas informativas. Además, el domingo 
incluía algunos suplementos relacionados con la economía y la arquitectura, lo 
que aumentaba su extensión en uno o dos pliegos.
 La mesa de la redacción estaba integrada por un jefe, y tres encargados 
de secciones (regionales, nacionales policiales), que mantenían habitualmente 

46 Fundado por  Luis Felipe Sapag en 1985 junto a otros empresarios como Pedro Salvatori, Jorge 
Sobisch y Amadeo Riva.
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cuatro reuniones diarias para definir la información a publicar y jerarquizarla. 
Tenía un grupo de periodistas fijos que cubrían las noticias de la zona, las 
nacionales eran relatadas por periodistas del staff de Ámbito Financiero, que 
pertenecían al mismo grupo multimediático. El jefe de redacción era Rubén 
Boggi, y entre los periodistas más destacados, a cargo de las notas de opinión 
del diario,  se encontraban Mario Cipitelli, Alejandro López y Mario Toledo.
 En el año 2003 la empresa Radiointegración S.A adquirió el paquete 
accionario del diario, por lo que pasó a formar parte de un grupo empresario 
local, liderado por Juan Carlos Schroeder (actual director del diario) que ya 
tenía incursiones en los medios regionales y era propietario de la radio AM más 
importante de la ciudad (LU 5). Este cambio trajo aparejado la modificación de 
nombre del diario que pasó a llamarse La Mañana de Neuquén.  
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CAPÍTULO II: LA CONSTRUCCION DE LA NOTICIA EN LOS 
DIARIOS LA MAÑANA DEL SUR  Y RÍO NEGRO

En este capítulo analizaremos cómo construyeron las noticias los 
periódicos La Mañana del Sur  y Río Negro para observar qué representaciones 
realizaron los medios sobre los acontecimientos suscitados en Neuquén 
en diciembre de 2001. Es sabido que para realizar este abordaje debemos 
situar la mirada en la superficie redaccional para dar cuenta de los objetivos 
postulados por esta tesis. Consideramos pertinente aclarar que este apartado 
se propone perfilar, en forma general, las principales estrategias empleadas en 
la construcción del discurso de los matutinos durante el período seleccionado. 
En consecuencia, se retomará este análisis y se aplicará en los casos que se 
desarrollan en los capítulos posteriores.

Los puntos que guiarán este apartado se pueden agrupar teniendo en 
cuenta, por un lado, los que están relacionados con la composición de las notas, 
donde observaremos: elementos de titulación y estructura de los artículos, 
formatos y secciones en los que salieron publicados y composición de la tapa; 
y por otro haremos un paneo del tratamiento visual que cada medio realizó, 
poniendo énfasis en las imágenes e  infografías utilizadas para dar a conocer el 
hecho, el diseño y la diagramación de los artículos. 

Uno de los aspectos más enriquecedores de esta investigación tiene 
que ver con el trabajo comparativo que realizaremos entre los dos periódicos 
editados en la zona del valle. Esto nos permitirá arribar a conclusiones, a las 
que no podríamos llegar sin pasar por esta instancia.  

Borrat plantea que “el periódico ofrece una ventaja apreciable si se le 
compara con otros actores que, a diferencia de él, dispersan sus actuaciones 
en escenarios muchas veces de difícil o imposible acceso para el observador. La 
principal actuación pública del periódico se realiza en cambio en los escenarios 
que él mismo construye como estructuras de su propio temario, con las voces 
que él selecciona para relatar y comentar pública y periódicamente, ante una 

audiencia de masas, los temas de la actualidad” 47. 
En este sentido resulta útil lo que el autor define como “primer temario 

(que) va del territorio global a los resultados y/o comentarios sobre un tema 
político de actualidad:
 1. El nivel primero y más general, es el del temario global. Distingue él 

47 Héctor BORRAT. Op. cit, p. 114. Héctor BORRAT. Op. cit, p. 114.
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la superficie publicitaria y la superficie redaccional, y los grandes escenarios 
posibles de textos publicados: la portada y las secciones de información y de 
opinión.
 2. El segundo nivel de análisis es el de la superficie redaccional y 
distingue en ella los escenarios según su aparición permanente o no, su posición 
al frente o al fondo de los temarios, y –sobre todo en la prensa diaria- según su 
pertenencia al área de información o de la opinión.
 3. El tercer nivel de análisis considera la aparición y el desarrollo de los 
relatos y/o comentarios sobre un tema político de actualidad en los escenarios 
de información y la opinión. Tiende a situar a los relatos en información y a los 
comentarios en opinión, advirtiendo expansiones de los unos y los otros más 
allá de sus correspondientes escenarios” 48. 

2.1 La titulación
 Para dar comienzo a este capitulo, analizaremos lo que significa el titular 
en la portada de un diario para efectuar una breve introducción al análisis de los 
mismos, que estudiaremos en profundidad en los capítulos III y IV. Si bien más 
abajo en este apartado trabajamos las portadas, los titulares los analizaremos 
aquí como para trazar un paralelo de su construcción en la tapa y en el interior 
de diario.
 En la estructura de los titulares se presenta la información más 
relevante, más pertinente o más sorprendente del relato de la noticia, tal 
como ya enunciamos. Más allá de esta función importante, representan una 
interpretación de los acontecimientos desde el punto de vista del medio. Es 
decir desde el tamaño de los títulos, la tipografía, hasta la construcción de los 
mismos puede responder a dos factores: a la noticia en sí, o a la importancia 
que se le quiere dar a la misma.
 En este sentido Micelli nos propone que el titular es “el recurso periodístico 
más relevante para lograr el acceso inmediato del lector a las notas publicadas. 
Deben lograr que en el primer hojeo, en el repaso visual inicial fugaz que 
habitualmente realizan los lectores en cada doble página, el ojo se detenga, el 

llamado de interés adquiera alto impacto”49.
 Los primeros acontecimientos que se vivieron en el período analizado 
ocuparon la tapa de los diarios el día 1 de diciembre de 2001, jornada en la 
que se realizó una marcha que fue protagonizada por ex empleados de Zanón 

48 Héctor BORRAT. Op. cit, p. 114. 
49 �alter MICELI y otros. ¿Qué es noticia en los diarios nacionales?? Contextos de construcción y 
legitimación, La Plata, GITEPP-FPCS, 1999, p. 234. 
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(reclamaban al gobierno provincial que intervenga ante la quiebra de la empresa 
y le de soluciones a los trabajadores despedidos) y empleados estatales (se 
oponían al cobro de sus sueldos con LECOP, medida que quería implementar el
gobierno debido a la crisis financiera por la que atravesaba la Provincia).
 Ese día el diario Río Negro tituló la nota de tapa bajo el título: “Revuelta 

por el cierre de Zanon”50, bajo un formato que ocupo cuatro renglones. En 
tanto el diario La Mañana del Sur eligió: “En Neuquén se vivió una violenta 

jornada; horas claves por el ajuste”51 para titular la nota que ocupo dos 
líneas. En tanto la cobertura del suceso demandó su continuidad grafica y 
editorial en el interior de los matutinos. El Río Negro, utilizando dos páginas 
de la sección Regionales, tituló la crónica: “El cierre de Zanon desencadenó 

una revuelta callejera, con varios heridos y detenidos”52, mientras que 
la publicada por La Mañana del Sur fue titulada: “Batalla de ceramistas y 

estatales contra la policía sembró el caos”53, con un formato de doble 
línea.
 Al observar y comparar los titulares escogidos, podemos inferir que el 
Río Negro respetó en el interior del diario lo enunciado en la portada, mientras 
que en los titulares La Mañana del Sur no tiene una continuidad informativa 
que se corresponda entre el utilizado en la tapa y en la sección Regionales.(Ver 
anexo tapas y crónicas, pp. 81, 89 y 90) 
 Una mención especial amerita lo sucedido con los titulares utilizados 
en las portadas de los diarios los días 20 y 21 de diciembre, que fueron los 
que dieron cobertura a los saqueos y cacerolazos ocurridos en el país. Ambos 
medios, le dieron más preponderancia a las noticias nacionales incluyendo un 
sólo recuadro en tapa con lo sucedido en Neuquén. (Ver anexo tapas, pp. 86 
y 87)  
 Cómo expusimos previamente, en relación con el modo de construir 
los titulares, el cintillo permite de una manera sucinta unificar el tema cuando 
el desarrollo exige más de una página. Respecto del uso que de este recurso 
hicieron, tanto el Río Negro como La Mañana, podemos apreciar que el primer 
día en que se produjeron enfrentamientos, el primero agrupó todas las noticias 

jerarquizadas sobre este tema bajo el cintillo “Jornada negra en Neuquén”54, 
que lo mantuvo sólo ese día. Fueron en total ocho crónicas distribuidas en 

50 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, tapa, p1.
51 La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, tapa, p1.
52 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, pp. 6 y 7.
53 La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, Regionales, pp .2 y 3.
54 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, pp. 6, 7 y 8.
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tres páginas. En cuanto a La Mañana eligió “Neuquén más violenta”55 para 
acompañar sus siete notas en total, incluyendo una de opinión, a lo largo de 
tres páginas. (Ver anexo crónicas, pp. 89 y 90)
  Una de las diferencias que se pueden apreciar en el tratamiento de la 
noticia es que el diario Río Negro coloca al cintillo en la parte superior - izquierda 
de la hoja, mientras que el diario La Mañana del Sur  lo publica en el centro de 
la misma. Además el primer diario da a conocer todas las noticias relacionadas 
con el tema en páginas consecutivas, mientras que el segundo deja hojas en el 
medio con notas relacionadas con la implantación de los LECOP en Neuquén.  
 Frente a otro de los graves sucesos ocurridos previo a la crisis que 
estalla el 20 de diciembre, el día 14 de diciembre los diarios reprodujeron las 
jornadas que se vivieron en Neuquén el día anterior al congregarse la marcha 
protagonizada por empleados estatales -que se oponían a percibir sus salarios 
en LECOP- y los obreros de Zanon -rechazaban el despido por parte de la 
patronal y le exigían al gobierno que se haga cargo de la fábrica -. Ambos 
medios escogieron el cintillo “El paro”56 (Ver anexo crónicas, p. 99) a la 
hora de agrupar las noticias. El Río Negro realizó la cobertura en ocho notas, 
siete crónicas y una nota de opinión, mientras que La Mañana del Sur  lo hizo 
con once noticias del tipo crónicas. 

 El cambio en lo expresado en los cintillos permite de alguna manera 
rastrear indicios sobre la posición que tuvieron los medios frente a los hechos. 
Si bien los primeros utilizados eran impersonales, ya en el segundo se puede 
rastrear a los responsables de generar los disturbios dentro de los organizadores 
de “El paro”. 
 Este análisis se puede reconfirmar cuando se observa el segundo cintillo 
que utiliza Río Negro en donde se analizan las consecuencias de la jornada 

de protesta. Bajo el nombre “Después del paro violento”57 (Ver anexo 
crónicas, p. 100); se agruparon a todas las notas relacionadas con los incidentes 
suscitados durante la marcha. El empleo del calificativo “violento” expresa una 
actitud condenatoria hacia los gremios participantes de la manifestación, sin 
poner en tela de juicio el caos que provocó el accionar represivo de la policía.
 A diferencia de lo que ocurre con La Mañana, se puede observar que el Río 
Negro maneja este recurso de manera frecuente, lo que posibilita profundizar el 
análisis pudiendo develar de manera más fehaciente la posición del diario frente 
a estos acontecimientos.
55 La Mañana del Sur , 1 de diciembre de 2001, Regionales, pp. 2, 3 y 4.
56 La Mañana del Sur  /Río Negro, 14 de diciembre de 2001. La Mañana del Sur , Regionales, pp. 
2 hasta la 8. Río Negro, Regionales, pp. 6 hasta la 11.
57  Río Negro, 15 de diciembre de 2001, Regionales, pp. 6, 7 y 8.
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 El día Viernes 7 de diciembre el Río Negro utiliza el cintillo “Ajuste en 

Neuquén”58, bajo el cual agrupa cuatro notas que describen los pormenores 
que se vivían en la Provincia fruto del ajuste que estaba llevando a cabo el 
gobierno provincial reduciendo el gasto público. Dentro de esas crónicas se 
publica una, de gran tamaño pero no la principal en la que se hace referencia 
a los inconvenientes que se estaban viviendo en el sistema de salud como 
consecuencia del paro. 

Reflexionando acerca de esta cuestión, una lectura posible sería considerar 
que la violencia en las marchas sería consecuencia del ajuste llevado adelante 
por el gobernador de la provincia, por lo que todas las notas relacionadas con 
este tema deberían estar unificadas bajo el último publicado. De esta forma se 
da cuenta de la cuestión subjetiva implícita en el diario a la hora de seleccionar 
el cintillo a publicar. 
 En consecuencia, la importancia de los titulares resulta indudable tal 
como afirma Lorenzo Gomis: “con los titulares el periodismo trata por lo pronto 
de persuadirnos de que pasan cosas interesantes. Su objeto es interesarnos, 
atraer nuestra atención, impresionarnos, lograr que pensemos y hablemos. 
Cumple tres objetivos: anunciar y resumir la información que va en la noticia; 
convencer de que aquello que se cuenta es interesante; y evadirse de la propia 
información que resumen, cobra vida propia, de modo que el lector, apenas 

leído el titular, pueda ya contar con el hecho. El titular comunica la noticia”59.   
 En el corpus estudiado, el Río Negro incorpora las letras resaltadas en 
negrita para titular la noticia más importante del acontecimiento que se está 
relatando, pero no difiere en cuanto al cuerpo de la letra con noticias de similar 
trascendencia, mientras que si sucede con otras de menor importancia. Lo que 
puede apreciarse como una estrategia recurrente del diario es que el título 
de la nota más importante ocupa dos páginas, pero no estila el recurso de la 
doble línea. Si bien ejemplos de este tipo abundan, citaré algunos para ilustrar 
esta posición: “El cierre de Zanón desencadenó una revuelta callejera, 

con varios heridos y detenidos”60; “Se sucedieron saqueos en Neuquén 

en medio de enfrentamientos”61; “Hospitales y servicio de agua, 

amenazado por los estatales”62. (Ver anexo crónicas, pp.89, 107 y 92)
 

58 La Mañana del Sur, 7 de diciembre de 2001, Regionales, pp. 6 y 7.
59 Lorenzo GOMIZ en Marc DE FONTCUBERTA. La Noticia.…op. cit, p.53
60 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6 y 7.
61 Río Negro, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p. 18 y 19. 
62 Río Negro, 6 de diciembre de 2001, Regionales, p.6 y 7. 
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 Respecto al tratamiento visual también es posible encontrar diferencias 
en ambos medios pudiendo observar que La Mañana tiene una similitud, en 
cuanto al formato, con el diario Clarín. Utilizan una tipografía de gran tamaño, 
que resulta un indicador de la importancia que tiene determinada nota para 
el medio, y permite descubrir cuáles son los hechos que se quieren resaltar. 
Los titulares de las notas más importantes se presentan en doble línea y ocupan 
todo el ancho de la página.         
 En la misma fecha en que cité ejemplos del Río Negro, presentaré los 
de La Mañana, para realizar una contraposición de los mismos. Este diario 
publica los siguientes titulares: “Batalla de ceramistas y estatales contra 

la policía sembró el caos”63; “En Neuquén más saqueos, incluidos los 

hipermercados, acuerdo para frenar la violencia”64; “Ayer se complicó 

por la eterna puja gobierno – gremio”65. (Ver anexo crónicas, p. 89). 
En este punto, podemos afirmar que ambos matutinos contribuyeron con sus 
enunciados, en este caso el de los titulares, a amplificar la sensación de conflicto 
vivida en esos momentos.
 En relación al tema que nos ocupa, otro elemento a tener en cuenta 
son bajadas. El Río Negro recurre a las mismas respondiendo a un criterio de 
jerarquización de la noticia, ya que son utilizadas en las notas más importantes 
de la fecha diferenciándose del resto de los artículos publicados. La que consigna 
la noticia principal tiene una bajada con un cuerpo de letra grande además de 
estar dividida con ítems. Las de las demás notas, tienen un tamaño menor en 
la letra y son publicadas todas en el mismo renglón. (Ver anexo crónicas, pp. 
82, 92 y 94)
  Desde una perspectiva cualitativa, en todos los casos respondieron 
a la definición que aporta el Manual de estilo Clarín, ya que son netamente 
informativas y sirven como complemento del título. Un punto importante para 
destacar a la hora de analizarlas en las notas de opinión, es que las mismas 
aparecen por encima del título, por lo que desde el punto de vista visual el 
diario incorpora modificaciones que son rasgos característicos del medio. (Ver 
anexo notas de opinión y editoriales, pp. 113, 114 y 116)
 Al igual que el Río Negro, en La Mañana las bajadas se implementan 
en las notas más importantes del día. Son netamente informativas y están 
redactadas en forma de párrafo incorporando las letras resaltadas en negritas 

63  La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p.2. 
64 La Mañana del Sur, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p.3.
65 La Mañana del Sur, 6 de diciembre de 2001, Regionales, p.5.
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que marcan una diferencia visual importante con respecto a las otras notas. 
(Ver anexo crónicas, pp. 90, 91 y 93)
 En las notas de opinión el diario no publica bajadas, esta es una marca 
característica del periódico, y en este caso difiere con el uso que de este recurso 
realiza el Río Negro, que también tiene una marca institucional a la hora de 
utilizarlas en las notas opinativas. (Ver anexo notas de opinión y crónicas, 
pp. 111, 112 y 115)
 Otro componente a tener en cuenta son las volantas que sirven para 
Vreafirmar lo que venimos sosteniendo durante el análisis de los elementos de 
titulación y tienen como función complementar al título. 
   El Río Negro no las utiliza a la hora de componer la noticia siendo los 
cintillos los que cumplen con esta función. La Mañana las tiene en cuenta en 
las notas destacadas del día, el cuerpo de la letra es superior al utilizado en 
la bajada y ofrecen una marca distintiva del diario, que es el subrayado de las 
mismas. (Ver anexo crónicas, pp.91, 104 y 109)
 Como podemos observar los elementos de titulación son utilizados de 
manera frecuente a la hora de jerarquizar las noticias y si bien es una estrategia 
tenida en cuenta por todos los medios, podemos afirmar que los diarios locales 
tienen posiciones muy encontradas en cuanto a su composición visual. 

2.2 Formato de las notas
 Los hechos de violencia acontecidos en Neuquén en diciembre de 2001 
totalizaron un total de ciento dieciséis notas publicadas por el diario Río Negro 
y ciento catorce del diario La Mañana del Sur que fueron publicadas bajo 
diferentes formatos. Nosotros pondremos especial atención en la estructura de 
las crónicas periodísticas, las editoriales y las notas de opinión.
 Teniendo en cuenta que es en la superficie redaccional donde el medio deja 
impresa su marca, los periódicos buscan a través de sus enunciados, convalidar 
el pacto de lectura establecido con sus lectores. Si bien esta premisa no se puede 
leer de manera clara en las crónicas porque muchas veces en éstas se vuelca 
lo netamente informativo, y tienen como principal característica “construir 
un acontecimiento de la actualidad, su regla principal es de ordenamiento 
de la información según su relevancia, aporta los elementos necesarios para 

contextualizar y sostener la información”66; sí se puede observar claramente en 
las editoriales, porque es el ámbito en el cual el periódico emite sus juicios de 
valor. 
 

66 Manual de Estilo Clarín. Op. cit, pp 28/29
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 Es necesario destacar que del total de las ciento dieciséis notas que 
el diario Río Negro publicó, ciento once son crónicas periodísticas; mientras 
que La Mañana del Sur publicó ciento catorce notas, incluyendo ciento siete 
noticias informativas; en consecuencia la opinión quedó reducida a 5 y 7 
notas respectivamente. Cabe consignar, que en ambos medios frente a la 
editorialización, se priorizó la cobertura informativa en la sección Regionales; 
cubriéndose apenas la superficie opinativa con las notas firmadas por los 
periodistas, salvo un sólo editorial publicado por el diario La Mañana del Sur el 
día 1 de diciembre (ver anexo editoriales y notas de opinión, p. 111).
 Entendemos que el criterio de organización de las secciones dentro 
de un periódico responde a una manera de presentar la información, 
imponiéndole un orden al lector y permitiéndole hacer una selección rápida de 
los temas. Las mismas son útiles para analizar al diario como catálogo, ya que 
ayudan a determinar la identidad de un medio, responden a una clasificación/
jerarquización de la noticia dependiendo del lugar que se le asigne a la misma 
dentro del periódico. 
 Parándonos en este punto de análisis se pueden trazar líneas antagónicas 
entre los dos medios analizados en el presente trabajo. El Río Negro ubica a la 
sección Regionales a posterior de la sección Nacionales, y la misma no tiene la 
importancia que debería por ser un diario que está claramente identificado con 
la sociedad valletana. 
 El matutino comienza sus ediciones con la sección Nacionales, para 
posteriormente dar paso a las noticias de la zona, agrupándolas bajo la sección 
Regionales.  La misma comienza a partir de la página seis, y salvo los días 22 y 
23 diciembre, no se extiende más de diez páginas. 
 Como mencionamos anteriormente La Mañana busca tener un arraigo 
fuerte en la sociedad de Neuquén, por lo tanto busca priorizar la información 
que se genera en la zona. Además de esta presencia abre sus ediciones con las 
sección Regionales, que ocupa mínimamente las 6 primeras páginas.  

2.3 Las Portadas
Una vez finalizado el análisis relacionado con la composición de la noticia, 

nos detendremos a observar la forma en que los medios realizan el tratamiento 
visual de los acontecimientos en la portada. Este aspecto nos será de gran 
utilidad ya que entendemos que es el punto de referencia con el que el diario 
ofrece al público, ya que resumen lo que consideran lo más importante del día. 
Es importante puntualizar que en este punto no nos detendremos a analizar 
la composición de los títulos en la portada, que ya lo hemos desarrollado 
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brevemente en el apartado dedicado a titulares, sino que observaremos la 
composición de la misma, haciendo principal hincapié en la cantidad de veces 
que aparecen las notas relacionadas con los hechos que analizamos.    
 Según la definición del Manual de Estilo y Ética Periodística de La Nación 
“la primera plana de un diario es su vidriera, con lo cual se quiere señalar que 
el primer contacto con el lector es esencial para su captación, ya sea por la 

oportunidad de los titulares, ya por una diagramación atractiva”67.    
 La publicación en tapa de una determinada noticia es un parámetro 
a tener en cuenta a la hora de indagar qué importancia tiene para el medio 
el acontecimiento sucedido. Los sucesos ocurridos en Neuquén en diciembre 
de 2001 ocuparon un total de veinticuatro primeras planas en los medios 
analizados, diez fueron publicadas en el diario Río Negro (los días 1, 3, 5, 6, 12, 
13, 14, 15, 20 y 21 de diciembre) y catorce en La Mañana del Sur (1, 2, 3, 5, 
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de diciembre).  
 La tapa del Río Negro esta compuesta por cuatro o cinco noticias, y un 
recuadro en el que se publica el avance más importante de la nota de opinión 
del día, pues no dedicó editoriales a este tema. A su vez la nota más destacada 
va acompañada siempre de una fotografía y puede o no, depende de la cantidad 
de notas publicadas, acompañar con una imagen de menor tamaño la segunda 
noticia en importancia. Durante el mes analizado el diario publicó cuatro veces 
una noticia relacionada con los acontecimientos como la principal en la tapa (1, 
12, 13 y 14 de diciembre), y las otras seis fueron la segunda en importancia, 
teniendo dos de ellas una fotografía que acompaña el título. (Ver anexo tapas, 
pp. 81 - 87)
 La Mañana compone su portada generalmente con tres notas y una 
columna a la izquierda con otras tres en las que sólo se publica el título. Con 
respecto a la imagen, el diario publica una fotografía de gran tamaño, pero 
lo llamativo es que no siempre está acompaña a la nota principal del día, y 
dos de las notas publicadas en la columna van acompañadas por una imagen 
pequeña En relación a las noticias publicadas para cubrir los acontecimientos 
estudiados el diario publicó cinco como principales en las tapa (1, 12, 13, 14 
y 19 de diciembre), mientras que las otras seis son incorporadas como notas 
secundarias. (Ver anexo tapas, pp. 81 - 87) 
 Durante el recorrido realizado por las tapas publicadas, pudimos dar 
cuenta que las noticias que tuvieron fuerte presencia en las portadas están 
relacionadas con los días donde se produjeron violentos enfrentamientos entre 

67 La Nación. Manual de Estilo y Ética Periodística. Ediciones Planeta, Buenos Aires, 1999, p. 23.
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manifestantes y la policía. Los días 1 y 14 de diciembre los medios resaltan los 
sucesos acontecidos el día anterior cunado los enfrentamientos alcanzaron un 
nivel álgido, inclusive el 14 de diciembre, los manifestantes ingresaron al Hospital 
en busca de refugio y se produjeron fuertes enfrentamientos que terminaron 
afectando los pacientes alojados en el nosocomio. El resto de los días, se da 
cobertura a los inconvenientes generados por el paro de los estatales, salvo el 
19 de diciembre cuando La Mañana del Sur publica un artículo principal en tapa 
donde se alertaba sobre posibles saqueos en Neuquén.    
  
2.4 Tratamiento visual  de la imágen: Fotografías, Fotomontajes, 
Infografías 

 En este apartado nos ocuparemos de incorporar el tratamiento visual de la 
imagen al análisis de las representaciones escritas configuradas por los distintos 
medios. Comenzaremos a dar cuenta de la utilización de la fotografía, teniendo 
en cuanta que es otra pieza importante para observar qué representaciones 
visuales está narrando.
 Teniendo en cuenta que en el capítulo III y IV de este estudio se abordarán 
las representaciones acerca de las protestas sociales, considero pertinente 
complementar dicho análisis con la lectura empírica que ofrecen las fotografías 
al acompañar los diferentes registros. Haciendo un raconto cuantitativo del 
muestreo fotográfico inscripto en diciembre de 2001, podemos decir que en 
La Mañana encontramos sesenta y seis fotografías, de las cuales cuatro fueron 
publicadas en la tapa del diario los días 1, 13, 14 y 19 de diciembre. En nueve 
retrato se muestran los momentos en los que se producían los enfrentamientos 
entre manifestantes y Policía. En diez de ellos hay presencia de alguna autoridad 
del gobierno, en seis aparecen los rostros de distintos sindicalistas, mientras 
que en cuatro se dan a conocer imágenes de dirigentes de la oposición. También 
en doce se aprecian imágenes relacionadas con las manifestaciones, mientras 
que en once existen retratos de los desbordes provocados por los saqueos y en 
catorce se pueden apreciar las consecuencias de los mismos. 
 Por su parte el Río Negro publicó un total de ochenta y cinco retratos, 
3 en la portadas de los días 1, 12 y 14 de diciembre.  En diez se pueden 
apreciar imágenes relacionadas con algún integrante del Gobierno, en nueve 
algún rostro de un dirigente de la oposición, diez fotografías están dedicadas 
a las manifestaciones que se realizaban por ese tiempo, mientras que en 
diecinueve de ellas se deja constancia de los enfrentamientos ocurridos. Treinta 
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y dos retratos dan cuenta de los saqueos ocurridos entre los días 20 y 21 
de diciembre, en una se muestra a una figura de la oposición fijando su 
postura frente a los hechos y por último en cuatro de ellas se observan 
los desmanes provocados por los enfrentamientos o por los saqueos. 
 Una primera conclusión que podemos delinear en este punto, 
es que en la construcción de las noticias referidas a las huelgas, paros, 
etc. o situaciones referidas al “campo de protesta” protagonizadas por 
trabajadores etc., los matutinos priorizaron la publicación de las imágenes 
para generar un impacto mayor en los lectores además de que reforzaban 
su posicionamiento condenatorio a los hechos, como veremos a posteriori, 
del mismo modo que ampliaremos el “uso” que efectuaron de las mismas. 

     El diario La Mañana utiliza el fotomontaje68 como recurso visual 
para ilustrar la portada. En total son dos los publicados a lo largo del mes 
y coinciden con las tapas de los días donde se cubren las jornadas de 
mayores enfrentamientos y se recurre a los mismos para dar cuenta de 
todos los actores sociales intervinientes. (Ver anexo tapas, pp. 81 y 84) 
 Por otra parte durante el mes de diciembre 2001, La Mañana publicó 
un total de seis infografías, mientras el Río Negro utilizó cuatro, una de 
ellas en la tapa donde se daban detalles de los servicios afectados por el 
paro que realizaron los empleados públicos de la Provincia durante ese mes. 
 En el interior de los mismos, se puede observar que las imágenes 
fueron utilizadas para graficar dónde se produjeron los desencuentros 
entre los grupos de manifestantes y la policía de la Provincia. En general se 
muestran planos de la ciudad, con la zona afectadas por las protestas. Si 
bien el día 14 de diciembre publicaron un mapa de conflicto, con anterioridad 
encontramos que el día 1 de diciembre La Mañana ya lo había utilizado.   
 También el 13 de diciembre publicaron un recuadro en el que se 
resalta la problemática vivida dentro de las prestaciones estatales que 
estaban afectadas por el paro de los empleados públicos, alertando a 
la población sobre las complicaciones que iban a sufrir por esos días. 
 Los días 20 de diciembre y 21 de diciembre ambos medios dieron a 
conocer una infografía en la que se daba cuenta con lujo de detalles acerca de 
los lugares comprometidos por los saqueos que se sucedieron en esa fecha. 
  El Río Negro durante este período no publicó caricaturas, por su parte 
La Mañana utilizó un total de ocho: cuatro en notas de opinión, una en editorial 

68 Entiendo por  fotomontaje al  proceso y resultado de hacer una ilustración compuesta de otras, 
se trata de una especie de collage. Esta composición puede realizarse mediante recortes de otras 
ilustraciones juntando un cierto número de ellas. 
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(Ver anexo notas de opinión y editoriales, p. 110) y tres en notas de 

escenario69. En estas últimas no existe literalmente la opinión del autor, 
aunque en las mismas exponen su punto de vista y propias conclusiones 
al aportar conjeturas y predicciones sobre las consecuencias del tema.
 Las caricaturas publicadas a lo largo del mes fueron de lo más variadas. 
En algunas de ellas se puede observar el rostro dibujado del Gobernador de 
la Provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, donde la imagen es acompañada por 
información relacionada con la problemática y las decisiones que fue tomando 
él a lo largo del mes de análisis. En otras se pueden apreciar los rostros enfrentados 
del Gobernador con dirigentes de la oposición; ya sea de partidos políticos 
como de sindicalistas. En ellas se da cuenta de las posiciones enfrentadas que 
e agudizaron a lo largo de los episodios transcurridos, y las distintas posiciones 
que hay en relación a los motivos y responsables de los enfrentamientos. 

69 Las notas de escenario: “aportan elementos de predicción e interpretación y deben estar sus-
tentados en la información, no en opiniones personales del redactor”. En  Manual de estilo Clarín… 
Op. cit., p. 40.  
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CAPÍTULO III: REPRESENTACIONES DE LAS PROTESTAS - 
OBREROS DE ZANON Y EMPLEADOS ESTATALES 

Analizar la forma en que el Río Negro y La Mañana construyeron sus 
representaciones sociales en torno a los conflictos suscitados durante diciembre 
de 2001, será el eje sobre el cual girará este capítulo. Una tarea que implicará 
explorar cómo los diarios informaban, opinaban e ilustraban con imágenes 
respecto de los hechos, para entender las representaciones de los protagonistas 
que participaron de ellos. 

El período se caracterizó por una gran agitación popular a nivel nacional, 
que desembocó en la renuncia de Fernando De la Rúa de la Presidencia del 

país70, momento en el que los conflictos sociales efectuados por desocupados, 
empleados públicos y otros sectores sociales tuvieron su pico de conflictividad 
más alto.

Por otro lado, la provincia del Neuquén tiene un largo historial como 
espacio en el que constantemente se generan manifestaciones. Recordemos 
que fue el lugar donde se realizó el primer piquete del país en el año 1996, y 
en el año 1997, se produjo la muerte de Teresa Rodríguez la primera dentro de 

una protesta de este tipo71.
En este capítulo analizaremos la construcción de la noticia de los 

matutinos de los enfrentamientos producidos entre empleados estatales, ex 
obreros de Zanon y la policía de la provincia del Neuquén.

3.1 Estatales y Ceramistas de Zanon: ¿Manifestantes o 
malvivientes?

 Teniendo en cuenta el orden cronológico de los acontecimientos, 

70 Fernando De la Rúa asumió como presidente de Argentina por la Alianza el 10 de diciembre de 
1999. Si bien su mandato se extendía hasta el año 2003, renunció al cargo el 20 de diciembre de 
2001, como ya expusimos.
71 En Semana Santa de 1997 la Gendarmería había desalojado a un grupo de docentes que pro-
testaban sobre la Ruta 22, en Neuquén, porque el gobernador Felipe Sapag les había descontado 
del salario una bonificación de un 20 por ciento por zona desfavorable, además de otros beneficios. 
Los efectivos cargaron contra maestros, políticos opositores y el obispo Agustín Radrizzani, lo que 
produjo un movimiento de apoyo en Cutral-Có y Plaza Huincul. El 12 de abril fueron reprimidos y 
la respuesta fue una verdadera pueblada. La gente salió a las calles y los gendarmes tuvieron que 
replegarse. Hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, piedras contra balas, un proyectil que rebotó en 
el piso hirió en el cuello a Teresa Rodríguez, una empleada doméstica de 24 años que murió poco 
después en el hospital de Cutral-Có. 
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abordaremos en este apartado las marchas realizadas por los ex obreros de 
Zanon y los empleados estatales. 

 Respecto a la situación de la fábrica de cerámicos, “el conflicto se 
desencadena cuando se cerraron los subsidios del gobierno a las empresas 
debido al colapso económico de Argentina en 2001. Los dueños decidieron 
cerrar sus puertas y despedir a los trabajadores sin pagar ni las mensualidades 
atrasadas, ni indemnizaciones. La medida patronal fue desafiada por los obreros 
de la fábrica quienes el mismo día quemaron los telegramas frente a la Casa 
de Gobierno de la Provincia, generando un agitado día de protestas callejeras. 
Los obreros despedidos solicitaban al Gobierno Provincial que destrabe este 

conflicto”72.
A esta delicada situación se le sumó la dura puja política que se estaba 

dando en Neuquén en torno a la aplicación de los LECOP (Letras de Cancelación 
de Obligaciones Provinciales) justo en momentos en que se registra una 
disminución de la actividad económica producto de la recesión.  El Gobernador 
de la Provincia, Jorge Omar Sobisch, quería utilizar estas letras de cambio 
para hacer efectivo el pago del sueldo a los estatales, y los gremios se oponían 
a esta implementación. Finalmente el 11 de diciembre de 2001, por decreto 
N° 2236/01, el poder ejecutivo implementa la circulación de los LECOP en la 

Provincia73. 
 El contexto originado por los reclamos de los trabajadores ceramistas 
despedidos por el cierre de la fábrica Zanon y empleados estatales en contra 
de la implantación de las Letras de Cancelación en la Provincia, será el inicio 
del recorrido que implica observar qué representaciones realizó cada medio de 
comunicación a la hora de informar sobre estos acontecimientos. 

El 31 de noviembre se producen unos de los primeros enfrentamientos 
importantes entre los ex empleados de Zanon, los trabajadores públicos y las 
fuerzas policiales cuando ubicados frente a la casa de gobierno y custodiados de 
cerca por efectivos de seguridad; arribó al lugar una columna de manifestantes 

72 “Batalla de ceramistas y estatales contra la Policía sembró el caos”, La Mañana del Sur, 1 de 
diciembre de 2001,  p. 2.
73 En el decreto se argumenta que la grave situación financiera por la que atraviesa nuestro país 
ha llevado al Estado Nacional a incumplir en forma permanente los compromisos económico-finan-
cieros asumidos con todas las Provincias, incluida Neuquén, que estos incumplimientos reiterados 
de la Nación impactaron severamente en las finanzas provinciales debido a que los fondos por 
coparticipación federal significan una parte sustancial de los ingresos mensuales de la Provincia y 
ellos tienen por destino principal, atender al pago de la masa salarial que se abona a los agentes 
de los diversos Poderes de la Administración y municipios. “Finalmente Sobisch impuso los LECOP 
con un decreto”, Río Negro, 12 de diciembre de 2001, p. 6 y 7.
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estatales   que venía avanzando por la calle La Rioja. En la edición del 1 de diciembre 
el Río Negro publicó una nota la tapa, con un retrato grande donde se puede 
apreciar a los policías deteniendo a un manifestante al que tienen inmovilizado 
con un arma que le cruza transversalmente el cuello, titulada “Revuelta por el 

cierre de Zanon” en cuya bajada sostiene: “Una movilización de ex empleados 
de la cerámica puso fuego en las ventanas de Casa de Gobierno, desencadenando 
una violenta represión con gases y balas de goma. También los estatales 
participaron de la refriega. Hubo 16 detenidos y 9 heridos entre manifestantes 

y policías”74. (Ver anexo tapas, p. 81)
Al interior de la superficie redaccional, el acontecimiento ocupa dos 

páginas en la sección Regionales. La nota principal se tituló: “El cierre de Zanon 

desencadenó una revuelta callejera, con varios heridos y detenidos”75. 
(Ver anexo crónicas, p. 89)

Es notable observar como; tanto en los titulares de la nota principal 
de tapa, como en los cuatro titulares de las crónicas publicadas en la sección 
Regionales, se omite mencionar el accionar represivo de las fuerzas del 
orden, dejando poco claro quienes fueron los que llevaron a cabo la misma. 
Los artículos secundarios fueron titulados de la siguiente manera: “Chicos de 

jardín corridos por los gases”76 y “Se desató una cacería con balas de 

goma en pleno centro de la ciudad”77. (Ver anexo crónicas, p. 89)
Observando las descripciones realizadas por el medio acerca de los 

organizadores de las marchas, en la cabeza de la nota principal se puede 
apreciar una calificación negativa hacia ellos: 

“La capital neuquina estalló ayer con la represión policial contra los 
obreros despedidos de la empresa cerámica Zanon que habían provocado un 
principio de incendio en la casa de Gobierno. Las cosas empeoraron cuando 
aparecieron también manifestantes estatales y la policía se sintió desbordada. 
La situación se salió de madre y hubo escaramuzas en distintos puntos de la 
ciudad que dejaron un saldo de detenidos y heridos al cabo de una verdadera 

cacería de trabajadores y dirigentes” 78. (Ver anexo crónicas, p. 89)
 Esta apreciación se encuentra en los artículos que el diario publicara los 

74 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, tapa, p. 1.
75 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6 y 7.
76 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6.
77 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 7.
78 “El cierre de Zanon desencadenó una revuelta callejera, con varios heridos y detenidos”, Río 
Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6 y 7.
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Foto Nº 2

Foto Nº 1

días subsiguientes; ediciones en las que efectuó una amplia cobertura sobre 
los hechos desde la mirada del Gobierno, contando detalles de los disturbios 
generados por estas marchas, sin hacer hincapié en los responsables de la 
represión, que también eran generadoras de la crítica situación. 
 En la 
imagen de 
la tapa que 
a c o m p a ñ a 
al artículo 
ocupando la 
mitad de la 
portada se 
puede observar 
a la policía 
deteniendo a los 
manifestantes, 
focalizando en 
uno de ellos al 
que tienen inmovilizado con un arma que le cruza el cuello.  (Ver foto N° 1)
 En el interior del periódico el retrato preponderante de la fecha da cuenta 
de la presencia policial, pero no se observan actos intimidatorios de parte de 
ningún actor social, sin embargo, en el epígrafe de la misma se afirma 
que “Hubo escaramuzas en distintos puntos de la ciudad, en las que 
resultaron heridos siete manifestantes y dos policías y fueron detenidos 16 

manifestantes”79. 
(Ver foto Nº 2) 
Realizando un 
rastreo de las 
imágenes publicadas 
ese día, se podría 
afirmar que las 
“ e s c a r a m u z a s ” 
a las que refiere 
el diario en el 
epígrafe de la foto, 
están referidas a 
la represión realizada por la policía de la provincia ya que no se puede observar 

79 Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 7.
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un enfrentamiento; además, cuando esto sucedía, las fotografías publicadas se 
encargaban de denunciar el accionar de los integrantes de las marchas. Estas 
“escaramuzas”, a las que hace referencia el diario en esta oportunidad, son 
catalogadas como enfrenamientos, batallas o revueltas cuando en la jornada se 
producían cruces entre ambos sectores. (Ver anexo  crónicas, p. 94) 

Si bien el matutino afirma que hubo dos policías heridos, en una 
imagen se aprecia sólo a uno y en el epígrafe se sostiene que “fue herido 

en el cuello y que fue socorrido por sus compañeros”80, en ningún 
momento se publican retratos de manifestantes generando el principio 
de incendio y arrojando piedras como se manifiesta en los enunciados. 

La Mañana optó por una cobertura similar en la tapa del diario de 
día 1 de diciembre de 2001, aunque la noticia pareció en la parte inferior 
de la página debajo de dos títulos referidos a la situación nacional.  El 
título de la nota principal rezaba: “En Neuquén se vivió una violenta 

jornada; horas claves por el ajuste”81 (Ver anexo tapas, p. 81), 
pero en el interior del periódico se pueden apreciar a todos los actores de 
la jornada ya que el titular es más descriptivo: “Batalla de ceramistas y 
estatales contra la Policía sembró el caos” afirmando en la bajada: 

“El  inicio de la represión fue confuso. El ministro de Gobierno Jorge 
Gorosito acusó a los manifestantes de atacar a los efectivos que protegían el 
carro hidrante, pero el Jefe de la Policía dijo que actuaron porque se vieron 
“encerrados”. Lo cierto es que, una vez que tronó la primera andada de balazos 

y gases lacrimógenos, el enfrentamiento fue imparable”82. El diario sostenía que 
las causas que habían generado los desmanes no estaban claras, sin embargo 
coincidía con su colega en los argumentos condenatorios hacia los organizadores 
de las marchas, citando declaraciones textuales, es decir como principio de 
autoridad, de un Ministro que los responsabilizaba de generar  los disturbios. 

En las imágenes publicadas, el medio utiliza como recurso visual un 
fotomontaje en la nota principal de tapa que ocupa un cuarto de página. Allí da 
cuenta de los dos momentos de mayor tensión: por un lado se muestran los choques 
vividos ese día en el centro de la ciudad, y por otro, se aprecia a los transeúntes 
sufriendo los efectos causados por los gases lacrimógenos.  (Ver foto Nº 3)

80 “Se desató una cacería con balas de goma”, Río Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6.
81 La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, tapa, p. 1.
82 La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 2.
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Al interior del periódico, la nota principal, es acompañada por una foto 
en la que se puede 
ver a las fuerzas de 
seguridad apostadas 
en la calle con todos 
los elementos de 
seguridad colocados, 
en un claro acto 
intimidatorio. En el 
epígrafe de la misma se 
afirma que: “Pasadas las 12, la Policía se vio atrapada entre una columna de ceramistas 
y otra de estatales. Hubo corridas para sacar autos del radio céntrico”. (Ver foto Nº 4)

Al igual que el Río Negro, en ninguna de las fotografías se registraba 
el accionar violento de los manifestantes, al contrario, se los muestra 
corriendo por las calles de la ciudad y escapando del accionar represivo de 
las fuerzas del orden. Retomando el titular que refiere a la nota “Batalla 
de ceramistas y estatales contra la Policía sembró el caos”, podemos 
decir que los retratos describen situaciones distintas a las que se pueden 
apreciar en los titulares o en las notas de tapa. (Ver anexo crónicas, p. 90)           

A partir de este 
análisis queda evidenciada 
una de las estrategias 
que tienen los medios de 
comunicación a la hora de 
construir su relato sobre un 
acontecimiento: titulan de 
un modo la información que 
posteriormente no puede 
ser sostenida desde los 
relatos en el cuerpo del artículo o en las imágenes. Esto sucede de manera más 
acabada con el Río Negro, donde los retratos utilizados para ilustrar una nota no 
se condicen con lo que se viene sosteniendo desde las plumas en los titulares.   

A diferencia del Río Negro, La Mañana, utiliza otro recurso periodístico, 
un gráfico de situación similar a un mapa en el cual se puede apreciar los 
distintos puntos de la ciudad donde se produjeron los enfrentamientos. Maneja 
una diversidad de recursos con relación a las imágenes periodísticas que hace 

Foto Nº 3

Foto Nº 4
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muy interesante este apartado, ya que en el mismo queda claramente expuesta 
su visión frente a lo sucedido. 

Esta estrategia que evidencia la condena hacia los manifestantes queda 
claramente expuesta en las crónicas y se reafirma en las notas de opinión. Ese 

día La Mañana da a conocer una, del tipo crítica, firmada por Rubén Boggi83 y 
titulada: “Una nueva discusión inútil”,  en donde se cuestiona el accionar de 
cada uno de los grupos que se enfrentaron, pero al concluir afirma que el que 
más pierde con estas actitudes es el Gobierno: 

“(…) la violencia no se justifica, no debe justificarse la de los gremios y 
la de los manifestantes. Tampoco desde el Gobierno, mucho menos cuando con 
torpeza se reprime frente a jardín de infantes y a pocos metros de una escuela 
pública justo cuando están saliendo los chicos, en el horario de finalización de 

las clases. Por eso ayer el Gobierno dio un mal paso” 84. (Ver anexo notas de 
opinión y editoriales, p. 112)
  Por su parte, el Río Negro, a través de una nota de opinión crítica firmada 

por Ítalo Pisani85 acusa a los manifestantes de la situación: 
“(…) Por lo visto, el líder de ATE, y otros dirigentes del CTA y subsectores 

que se presumen combativos, están convencidos de que la vía `insurreccional´ 
es la más redituable para fortalecer sus objetivos políticos y sumar poder. 
Perversa idea. La violencia y la estrategia pertinaz de construir un clima 
anárquico, fomentar una lucha de todos contra todos, entre ciudadanos, no 
construye capital político. Destruye. (…) En realidad, Fuentes, y otros dirigentes 

menos notables, son reincidentes de la intolerancia” 86. (Ver anexo notas de 
opinión y editoriales, p. 115)

Un dato por demás sugestivo es que con motivo de estos sucesos 
La Mañana publicó el único editorial, de tipo explicativo y admonitorio,  que 
relevamos en el periodo analizado. En el mismo, titulado: ¿Va Neuquén 
camino a repetir la experiencia rionegrina? se afirma: “Neuquén presenta 
un estado mal estructurado; que no es lo mismo que sobredimensionado, 
ya que si el recurso humano estatal estuviese bien distribuido, prestara los 
servicios de manera eficiente, y no se anquilosara la burocracia, probablemente 
los 46 millones de pesos mensuales que se destinan a sueldos, se recuperarían 
con la recaudación y el malestar generalizado de una sociedad que no recibe 

83 Editorialista del diario La Mañana del Sur. 
84 La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 2 y 5.
85 Editor General del diario Río Negro. 
86 “La responsabilidad de Julio Fuentes”, Río Negro, 15 de diciembre de 2001, Regionales, p. 7.
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buenos servicios esenciales, no pondría a la provincia al borde del estallido” 87.   
Las notas de opinión y la editorial que publicó La Mañana tienen una 

misma correspondencia. Ambas son críticas con el accionar del gobierno, la 
primera por el uso abusivo de lo que consideran la “violencia legítima” y la 
segunda por la errónea administración de recursos estatales, pero en ningún 
caso se pueden observar un cuestionamiento personalizado sobre las decisiones 
tomadas por el gobernador Jorge Sobisch. El gobierno en esta oportunidad 
queda como un ente abstracto que parece no estar presidido por el titular del 
ejecutivo provincial. 

En los artículos de opinión, ambos periódicos cuestionan la violencia 
suscitada por lo actores intervinientes en los acontecimientos, pero se pueden 
apreciar diferencias al momento de buscar los responsables de generar el caos: 
para el Río Negro los manifestantes en tanto La Mañana no deja de reconocer 
también a las fuerzas policiales. Esta es una constante que se dará a lo largo 
del trabajo y que iremos analizando con el correr de la investigación.

Los frentes de conflictos se volvieron a suceder el día 13 de diciembre, 
fecha en la que se realizó una masiva marcha que terminó en otro desencuentro 
entre los participantes de las protestas y la policía, dejando como consecuencia 
los choques más duros protagonizados por estos sectores sociales. Al respecto 
el Río Negro publicó la noticia como la más destacada del día ocupando la mitad 
de la portada. “Los violentos no pararon”,  fue el titulo escogido y en la 
bajada hacía más que explícito su posicionamiento: 

“Otra vez la capital neuquina tuvo el lamentable privilegio de convertirse 
en el lugar más violento del país, durante el paro general. Fue el epílogo de 
una masiva marcha. Los vándalos hicieron un raid de destrozos por toda la 
ciudad. A palos y piedras dañaron, entre otros bienes, la sede del BPN, La 
Banca del Lavoro, el local de ACIPAN, el hotel del Comahue y la municipalidad. 
Los repelieron con balas de goma y gases que llegaron a poner en riesgo incluso 
a pacientes del hospital, convirtiéndolo en principal frente de batalla. Hubo 13 

heridos y por lo menos 6 arrestados” 88 (el subrayado es nuestro). (Ver anexo 
tapas, p. 84)  

El enunciado del artículo confirma la teoría planteada a lo largo de este 
trabajo acerca de la moral conservadora que tiene el diario Río Negro y la 
criminalización constante de los sujetos protestantes.  En el titular y la bajada 
del artículo no se menciona, y mucho menos cuestiona, el accionar policial y en 

87 La Mañana del Sur, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6.
88 Río Negro, 14 de diciembre de 2001, tapa, p. 1.
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todo momento se define a los manifestantes como violentos, vándalos. 
El   posicionamiento del matutino se confirma observando la imagen que 
acompaña al artículo donde 
se muestra a distintas 
personas arrojando piedras 
con gomeras teniendo los 
rostros tapados. A su vez 
hay otra más pequeña en 
la que se puede observar 
a Julio Fuentes, dirigente 
de ATE, conversando con 
los enmascarados. Este recurso periodístico utilizado por el diario refuerza la 
estrategia utilizada de ligar a los “vándalos” con los responsables de organizar 
la marcha. (Ver foto Nº 5) 

Del mismo modo, en el interior, otros artículos plantean lo siguiente: “Los 

gremios atacaron Casa de Gobierno: hubo gases y balas de goma”89 y “La 

marcha de los estatales generó caos y violencia durante 5 horas”90 (Ver 
anexo crónicas). Asimismo se pueden encontrar declaraciones del gobernador 
Jorge Sobisch, como principio de autoridad, cargando la responsabilidad por los 
hechos ocurridos a los manifestantes a quienes describía con estas expresiones: 

“(…) los desbordes que se produjeron fueron provocados por patoteros 
identificados con los gremios estatales que vinieron armados con palos (…) 
acá hay un grupo encabezado por los gremios estatales que encabezan 
cuanta manifestación de intolerancia y de violencia y que esta vez parece 
que se pasaron de la raya y han profundizado el descrédito que tienen ante 

la sociedad”91 (el subrayado es nuestro). (Ver anexo crónicas, p. 99)
Repasando las imágenes publicadas en el interior, se muestra una 

página entera repleta de fotografías donde se aprecian los desmanes 
provocados, en dos de ellas se pueden observar a las mismas personas de 
tapa arrojando piedras con gomeras, esto es, sólo se visibiliza a una parte 
de los actores y en ninguna de ellas se deja ver a las fuerzas de seguridad 
disparando gases lacrimógenos o balas de goma. En un total de cinco páginas, 
la única imagen en la que se muestra a un efectivo de seguridad, se lo ve 
forcejeando con una manifestante mujer, y en el epígrafe de la misma dice: 

89 Río Negro, 12 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6.
90 Río Negro, 14 de diciembre de 2001, Regionales, p. 7.
91 “Sobisch llevará pruebas a la justicia”, Río Negro, 14 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6
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“Como una parábola de la 
jornada violenta vivida en la 
víspera entre manifestantes y 
policías, una joven se resiste 
tenazmente a la detención por 
parte de los uniformados”. (Ver 
foto Nº6)

El suceso analizado, 
paradójicamente no mereció 
ningún artículo editorial 
por parte de los matutinos, 
omisión que calificamos como  “silencio editorial” pues permite entrever la 
intencionalidad del locutor. En pocas palabras Carmen Herrero lo define como: 
“abstenerse de opinar es también una solución extrema sobre todo cuando se 

considera la omisión o el silencio como posturas neutrales”92. Esta estrategia, 
que ya había aplicado el diario rionegrino cuando cubrió los hechos publicados 
el 1 de diciembre, fue utilizada por ambos, apelando a los comentaristas para 
cubrir la superficie opinativa.

En el caso del Río Negro, publicó notas opinión de tipo crítico en el 
suplemento especial del domingo a domingo donde se pueden encontrar 
críticas al gobierno y a la clase dirigente. Es el caso de la nota “Amargo 

despertar”, firmada por Hector Mauriño93, quién afirma lo siguiente:
“Casi sin transición de ninguna naturaleza, en sólo unos pocos 

días, Neuquén dejó atrás la ilusión de la isla próspera, forjada por el ciego 
optimismo de sus dirigentes durante 40 años de vacas gordas, para despertar 
en medio de la triste realidad (…) En este contexto, en el que el conflicto 
con los combativos gremios estatales amenaza con convertirse en un 
horizonte permanente, la voluntad de “paz social” predicada a destajo por 
el gobierno quedará como otro de los meros eufemismos caros al cotillón 

político oficial”94. (Ver anexo notas de opinión y editoriales, p. 114)
 De acuerdo a lo exhibido en los artículos anteriores, podremos decir, 

que el Río Negro apelaba a una polifonía de voces críticas en las notas de 
opinión y al mismo tiempo reproducía y amplificaba  el mensaje oficial en 
algunas notas informativas secundarias. Esta será una constante a lo largo del 

92 Carmen Herrero, “Periodismo político y persuasión”, Madrid, Actas, 1996, p. 45.
93 Editor Agencia Neuquén del diario Río Negro.
94 Río Negro, 9 de diciembre de 2001, Opiniones, p. 13.
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mes, y una estrategia que queda expuesta al realizar esta investigación95.  
La Mañana realizó una importante cobertura de los acontecimientos 

reprobando firmemente a los hechos de violencia, y siendo enfático a la 
hora de señalar a culpables. La nota principal de tapa: “Graves hechos 
de violencia durante el paro en Neuquén” describe en la bajada: 

“Manifestantes atacaron bancos, comercios, hoteles y entidades públicas. 
Participaron sindicalistas estatales, que terminaron buscando refugio en el 
hospital Castro Rendón, llevando la pelea callejera hasta el centro asistencial. 
Hubo detenidos y heridos en las refriegas. Se promoverán acciones judiciales. 
La dirigencia política salió a pleno a repudiar la violencia. Pero mientras algunos 
llamaron al diálogo, otros menos duro sostuvieron que no se puede dialogar con 
delincuentes comunes (…) anoche en un acto partidario el gobernador Jorge 
Sobisch los llamó cobardes y anticipó que irá a la Justicia. Dijo también que la 
Policía defendió a los ciudadanos de la represión sindical. La violencia en Neuquén 
fue la nota más dura de una jornada de paro nacional con alto acatamiento 

gracias a la paralización del transporte público” 96. (Ver anexo tapas, p. 84)
En esta instancia, el diario repite la estrategia utilizada el 1 de diciembre, 
utiliza nuevamente 
un fotomontaje para 
graficar los sucesos 
más  importantes de la 
jornada. En el mismo se 
puede observar a la policía 
disparando las armas que 
portaban, mientras que la 
otra mitad de cuenta de las corridas que provocó esta represión (Ver foto N° 7). 

A diferencia de lo sucedido el 1 de diciembre, este día el periódico 
tuvo palabras de condena hacia los participantes del paro que terminó con la 
represión de la policía y transformó al Hospital de Neuquén en un refugio de 
los manifestantes. Incluso no dudó en transcribir palabras textuales esgrimidas 
por el gobernador Jorge Sobisch descalificando a los organizadores de las 
marchas: “(…) voy a llevar a la cárcel a los patoteros que atentaron contra 
los bienes públicos y privados (…) Mañana se descubrirán la cara para ir a 
cobrar los sueldos que hoy quisieron impedir. ¡No tienen vergüenza! Mientras 

95 Las otras notas de opinión publicadas en el suplemento de domingo a domingo, firmadas por 
Héctor Mauriño, son las siguientes: “Tiempo de Definiciones”, Río Negro, 2 de diciembre de 2001; 
“Intransigencias”, Río Negro, 16 de diciembre de 2001. (Ver anexo notas de opinión y editoriales).   
96 La Mañana del Sur, 14 de diciembre de 2001, tapa, p.1. 
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ellos chupaban y se mamaban, nosotros trabajamos todos juntos para sacar la 

provincia adelante”97.  
De manera reiterada, el enjuiciamiento sobre la actuación 

de los protestantes se refleja en las notas publicadas en el interior. 
“Violentos incidentes en el centro de Neuquén en marcha 
de los estatales”, se titula un artículo cuya cabeza se sostiene: 

“Una vez más el centro capitalino se convirtió en el escenario de 
una nueva batalla campal entre activistas sindicales y la policía provincial 
(…) vidrieras rotas, frentes de bancos, cajeros averiados, heridos, miedo 
y la ocupación temporaria del Hospital Castro Rendón fue el saldo de 
la jornada de protesta que ayer llevaron adelante en conjunto gremios 

estatales y del sector privado” 98. (Ver  anexo  crónicas, p. 98)
En la bajada se informa sobre la participación de la policía en los incidentes, 

pero como sucede con la nota de tapa, no se pone en tela de juicio su accionar.
 Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el Río Negro, en una 
nota titulada “El hospital Castro Rendón fue el más perjudicado por 
las batallas” (Ver anexo crónicas, p. 97), se presenta una imagen en la 
que se ve al camión hidrante de la policía 
reprimiendo a los manifestantes. En el 
epígrafe dice: “Había manifestantes hasta en 
el techo del hospital. La Policía arrojó balas 
de goma y gases pero también enviaron 
el camión hidrante. Pacientes y familiares 

estaban desesperados”99. (Ver foto Nº 8)
 Como sucedió en días anteriores, el 
periódico publica una infografía con un mapa 
de la ciudad que describe en qué lugar se 
produjeron los principales hechos, con un 
detalle de la magnitud que había tenido 
cada uno (Ver anexo crónicas, p. 97) 
El silencio editorial sigue presente como estrategia por lo cual es en la  nota 
de opinión publicada el 16 de diciembre, en la que da cuenta de su similitud 
con el Río Negro en los criterios de noticiabilidad. Si bien en las crónicas 
periodísticas tuvo palabras de desaprobación para con los manifestantes, desde 
estos artículos disparó ciertas críticas hacia el accionar de la policía.  Esta nota 

97 La Mañana del Sur, 14 de diciembre de 2001, Regionales, p. 2.
98 La Mañana del Sur, 14 de diciembre de 2001, Regionales, p. 2.
99 La Mañana del Sur, 14 de diciembre de 2001, Regionales, p. 4.
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firmada por Rubén Boggi, de tipo explicativa, se titula: “Esperando el futuro”, 
y en la misma se sostiene:

 “Cualquier alusión a la violencia vivida el jueves en Neuquén se torna ya 
repetitiva. Pero vale la pena apuntar que se consolida en la conciencia ciudadana 
de esta provincia nunca antes hubo tamaña responsabilidad de dirigentes en 
una escalada de violencia; por lo que crece también la convicción de que el 

futuro deberá ser necesariamente distinto” 100. 
Una de las primeras conclusiones a las que se puede arribar analizando 

las representaciones que realizaron los medios sobre los sujetos manifestantes y 
los hechos ocurridos, es que tuvieron una visión reprobatoria hacia los mismos, 
pero sus argumentos diferían en las causas que los originaron utilizando distintas 
estrategias a la hora de fijar su posición.  

El Río Negro publicó grandes titulares en los cuales fustigaba el accionar 
de los participantes de las marchas, y solamente en el cuerpo de las mismas 
se podía apreciar alguna descripción acerca del actuar policial, que difícilmente 
era cuestionado. Otro modo de ignorar el accionar represivo era utilizando 
la omisión como recurso periodístico. En las notas de opinión  no dudaba en 
apuntar como responsable de esta situación al gobierno, y en algunos casos al 
gobernador en persona. 

La Mañana adoptó distintas estrategias a la hora de fijar su posición frente 
a los sucesos. Los primeros acontecimientos fueron cubiertos con expresiones 
de reproche hacia la violencia desatada, con una visión crítica hacia todos los 
sectores sociales involucrados en los hechos. Esta estrategia fue cambiada 
el 14 de diciembre, cuando los acontecimientos sucedieron frente al hospital 
Castro Rendón, día en que el periódico objetó rotundamente lo actuado por los 
integrantes de la marcha.  

Algunas protestas eran duramente disuadidas por la policía, provocando 
enfrentamientos, y durante su cobertura es común observar a los diarios 
representando los lugares donde se produjeron los principales enfrentamientos 
como campos de batalla, donde se peleaban dos bandos. Es frecuente encontrar 
términos como “refugio”, “trinchera”, que responden a una lógica discursiva que 
tiene que ver con la cobertura de una guerra, es decir, un discurso militar. El 
día 14 de diciembre La Mañana publicó una nota titulada “El Hospital Castro 
Rendón fue el más perjudicado por las batallas”. En la bajada afirmó: 

“Las corridas en el centro terminaron cuando los manifestantes 
encontraron refugio en el hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad 

100 La Mañana del Sur, 16 de diciembre de 2001, Regionales, p. 9.
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de la provincia. En segundos, la guardia de pediatría, traumatología, 
terapia intensiva, los pasillos y el hall central quedaron repletos 
de manifestantes que huían de los gases, las  balas  de  goma, las  

pedradas  y  los  bastonazos” 101. (Ver  anexo  crónicas, p. 97)
 Las descripciones realizadas por los periodistas del diario son 
sostenidas desde los retratos fotográficos donde se puede observar al 
camión hidrante de la policía reprimiendo a los manifestantes. En el 
epígrafe se coloca: “Había manifestantes hasta en el techo del hospital.  La 
policía arrojó balas de goma y gases pero también enviaron al camión 
hidrante. Pacientes y familiares estaban desesperados”. Esta posición 
se acentúa de manera clara el día posterior a estos hechos. En un artículo 
titulado “Usaron de barricada un equipo de $22 mil” el diario informa: 
 “El hospital regional Castro Rendón, triste protagonista de los hechos 
de violencia del jueves en esta capital, amaneció ayer con una noticia poco 
grata: tras la revuelta faltaba una de las máquinas del laboratorio de análisis 
clínicos cuyo valor es de $22 mil y que había sido utilizada el jueves como 

“barricada” por los manifestantes que se enfrentaron con la policía”102. 
Una de las particularidades de la nota es que la imagen del mismo se publica por encima 
del título. En la misma, que tiene un tamaño importante respecto a las dimensiones 
del artículo, se observa a manifestantes con los rostros tapados parados detrás de 
este aparato. Para confirmar esta posición en el epígrafe de la misma se 
coloca: “La imagen es elocuente: dentro del círculo se observa el equipo del 
hospital regional que fue 
utilizado en la barricada. 
Todavía no lo encuentran las 
autoridades”. (Ver foto Nº 9)

El diario Río Negro 
realizó apreciaciones 
similares y en un artículo 
titulado  “El hospital castro 
Rendón fue el principal 
frente de batalla”, narra: 

“El hospital Castro Rendón pareció una sucursal del infierno. Fue 
el principal escenario de los enfrentamientos entre manifestantes y policías 
Para los primeros resultó el sitio ideal: garantizó asistencia a los heridos e 
intoxicados, con guardias improvisadas atendidas por enfermeros y médicos 

101  La Mañana del Sur, 14 de Diciembre de 2001, Regionales, p.2
102 La Mañana del Sur, 15 de diciembre de 2001, Regionales, p. 3.
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Foto Nº 10

que están de paro. A la vez, (…) los 
uniformados no dudaron en perforar a 

fuerza de balas y gases lacrimógenos” 103. 
En una imagen publicada 

por debajo del artículo, se observan 
personas con pañuelos tapándole 
el rostro, arrojando piedras y 
atrincherados detrás de un aparato 
similar al que describe La Mañana. 
En el epígrafe sostenía: “Los 
manifestantes se atrincheraron en 
el playón de la guardia del hospital y desde allí dispararon sus gomeras 
contra la policía, que le contestó con una lluvia de gases”. (Ver foto Nº 10)

 Quizá por la riqueza del lenguaje o seguramente por la intención de 
suavizar un determinado mensaje, muchos periodistas utilizan sinónimos, 
eufemismos u otros recursos lingüísticos para referirse a temas o situaciones que, 
dichas de otras palabras, serían representadas de una manera más cruda; tal vez 
más cercana a la realidad. Sin pretender iniciar aquí un debate sobre qué es la 
realidad, a lo que me refiero es que resulta inverosímil pensar un enfrentamiento 
entre dos bandos cuando unos utilizan balas de goma y gases lacrimógenos, 
mientras que el otro utiliza trozos de baldosas. Es cierto que esos enunciados 
podrían interpretarse como una ironía de los redactores, pero teniendo en cuenta 
el tenor de los artículos, la recurrencia asidua a ese tipo de términos, y los estilos 
de ambos diarios para escribir sus notas, es improbable que ello haya sido así. 

El término “enfrentamiento”, más allá de su significado objetivo, connota 
una decisión explícita de los protagonistas de un determinado conflicto de 
combatir el uno con el otro. Quienes se “enfrentan”, se atacan mutuamente: 
y lo hacen a sabiendas de que cuentan con –al menos- una virtual paridad de 
fuerzas; existe en esa acción una intención recíproca de derrotar al otro. Sin 
embargo, la mayoría de las veces, lo que sucedía era que las fuerzas policiales 
reprimían violentamente una manifestación por el sólo hecho de estar en la calle, 
aunque no estuvieran  provocando desmanes. Esto generaba en los integrantes 
de la manifestación una esperada reacción defensiva; una contra-violencia que 
había sido originada por el represión de las fuerzas del orden. 

 ¿Por qué los diarios utilizaban términos que morigeraban la acción 
represiva de las fuerzas policiales? Tal como demuestran los artículos analizados, 
podían cuestionar duramente determinadas acciones gubernamentales –de 

103 Río Negro, 14 de diciembre de 2001, Regionales, p.10 y 11.
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hecho lo hacía, y al mismo tiempo, respaldar una gran cantidad de prácticas 
sociales. Pero no toleraban la ruptura de la “paz social”, si esto sucedía, los 
medios utilizados por las instituciones estatales para reestablecer el orden del 
lugar eran legítimos. 

Por otra parte, esta actitud muchas veces era contradictoria, ya que 
cuestionaban la represión, pero también la ruptura de la paz social, y muchas 
veces terminaban alivianando la violencia estatal – cuando no justificándola – en 
función de la existencia de una contra-violencia en manos de algunos sectores 
de la sociedad. La particularidad es que los diarios reproducían casi diariamente 
las noticias más importantes del día construyendo representaciones de los 
manifestantes como sujetos violentos, justificando en su rebeldía la represión 
policial y estigmatizando la protesta. 

La nota paradigmática en relación a esta posición, fue publicada por el 
diario Río Negro el día 1 de diciembre en la cual se afirma en el final: 

“Con semejante clima, apenas llegó a la zona de la Legislatura la 
información sobre la represión contra los obreros de la cerámica los estatales 
salieron en masa a respaldar al grupo que, minutos antes, quemó los telegramas 
de despido que la firma envió antes de ayer. Cuando el fuego llegó al interior 
de una de las oficinas y los policías se sintieron rodeados en “el marco de la ley 
orgánica” de la fuerza alguien ordenó la represión que puso caos en la capital 
provincial. Se escucharon estampidos, hubo corridas, piedras y balazos sobre 

los manifestantes que se dispersaron por el centro” 104. (Ver anexo crónicas, 
p. 88)

Si uno hace una lectura profunda de la nota, se pueden develar 
interrogantes que tienen que ver con esta posición adoptada en este caso por 
Río Negro, pero a la que también La Mañana supo adherir. Parece ser que la 
represión es de orden divino, porque “alguien” ordenó reprimir “en el marco de 
la ley orgánica” que siempre avalaron. En el mismo no se da cuenta de quienes 
fueron los responsables de generar este caos, sin embargo se pone el foco en 
la represión como la generadora del mismo.  

Otro modo de rastrear el posicionamiento de un medio frente a los 
acontecimientos que está narrando, consiste en detectar qué continuidad tuvo 
el tema, qué lugar ocupó y qué espacio dedicó en el ejemplar.

El 1 de diciembre ambos periódicos publicaron una nota en la portada y 
cuatro en el interior del diario. El día 14 de diciembre el Río Negro colocó una 
nota importante en tapa y ocho notas en el interior, mientras que La Mañana dio 

104 “El cierre de Zanon desencadenó una revuelta callejera con varios heridos y detenidos”, Río 
Negro, 1 de diciembre de 2001, Regionales, p 6 y 7.
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a conocer cuatro notas en la portada y once notas en el interior.              
Realizar este seguimiento permite dar cuenta del tratamiento dispar que 

tuvo la noticia, dependiendo el mismo si había existido violencia durante las 
manifestaciones. Es notable la diferencia numérica de notas que se publicaron 
cuando sucedieron en frente a Casa de Gobierno, en las calles de Neuquén 
y cuando los mismos se registraron en frente al Hospital Castro Rendón.

El Río Negro, el 13 de diciembre, publicó un artículo que 
evidencia esta cuestión: “A pesar de la bronca la marcha de 
los estatales fue pacífica” y en la cabeza de la nota se afirma: 

“En la marcha de los estatales de ayer los manifestantes apretaron 
los dientes y descargaron bronca acumulada con insultos en cada esquina. 
Pero se cuidaron de no arrojar ni siquiera una pluma frente a Casa de 
Gobierno, un sitio rodeado de policías, listos para intervenir ante el 

más mínimo síntoma de violencia”105. (Ver anexo crónicas, p. 96)
Esta nota no fue publicada 

en la tapa y en la misma se 
hace hincapié en la importancia 
de manifestarse en paz. El 
tratamiento de la información es 
distinto con el que se utiliza los 
días 1 y 14 de diciembre cuando 
se produjeron  enfrentamientos 
importantes. En la fotografía que 
se publica por encima del título 
del artículo, se puede apreciar 
a las personas realizando una protesta levantando las manos y abrazando 
simbólicamente al Hospital. En el epígrafe  se asevera: “El acto de ayer de los 
estatales culminó con una cadena que “abrazó” al hospital Castro Rendón”. (Ver 
foto Nº 11)

La Mañana manejó una estrategia similar. Ese mismo día dio a 
conocer un artículo titulado: “Estatales buscan sumar hoy el apoyo de 
la CGT” donde se da cuenta de la numerosa marcha que se desarrolló en 
paz, en la que llamaron a abandonar todos los servicios que brinda el Estado. 

 “Ayer los estatales macharon en paz por el centro de la ciudad, pasaron 
por Casa de Gobierno y culminaron con un acto y un abrazo al hospital Regional 
Castro Rendón (…) Los sindicalistas se encargaron de enrostrarle al 

105  Río Negro, 13 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6

Foto Nº 11
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gobierno que durante la manifestación no se produjeron ningún tipo 
de incidentes: había que tener huevos para no caer en la provocación. 
Había que transformar la bronca en poder, y eso es la huelga. Por eso es 
importante que sigamos el mandato de las asambleas y que no saldemos 

este conflicto en una represión”106. (Ver  anexo crónicas, p. 95)
En la imagen que ilustra la crónica se observan mujeres jóvenes 

cantando, con alguna bandera de fondo. En el epígrafe se sostiene: “Los 
estatales neuquinos realizaron ayer un concurrido “abrazo” al Hospital Regional 
Castro Rendón”. La Mañana desde la fotografía también reforzaba el relato 
escrito realizado ese día, en el retrato sólo se observan mujeres y no son ellas 
las que se enfrentan con la policía los días de las revueltas. Después de realizar 
un análisis de los primeros acontecimientos analizados, estamos en condiciones 
de ensayar a modo de conclusión que los medios manejaron varias recursos 
periodísticos para realizar la cobertura de los hechos, y que dependía de lo que 
se quisiera decir para definir qué estrategias se utilizaban y cuándo lo hacían. 
 Lo primero que podríamos apuntar es la crítica constante que realizaron 
hacia la violencia desatada en las manifestaciones, señalando a los organizadores 
como los responsables. Si bien en algunas notas de opinión y crónicas secundarias 
se esbozaban algunas responsabilidades hacia el gobierno, es recurrente 
encontrar grandes titulares en los que se condena el accionar de los manifestantes. 
 Por otro lado, podemos concluir que, La Mañana utilizó infografías, 
fotomontajes y caricaturas, estas últimas generalmente acompañaron a 
las notas de opinión. El Río Negro no utilizó ni caricaturas, ni fotomontajes, 
sólo unas pocas infografías dándole así, una marca particular a las 
imágenes publicadas en las notas de opinión que incluían efectos borrosos. 
 Finalmente el posicionamiento de ambos no fue expuesto en las notas 
editoriales, pues ambos apelaron al silencio editorial, exclusión evidente y por 
demás significativa en una coyuntura como la abordada.

106 La Mañana del Sur, 13 de diciembre de 2001, Regionales, p. 3
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CAPÍTULO IV: REPRESENTACIONES DE LOS SAQUEOS Y 
CACEROLAZOS 

En diciembre de 2001 otra forma de protesta social tuvo su expresión 
en los cacerolazos y saqueos, cuando diferentes sectores sociales salieron a la 
calle a manifestarse en contra del gobierno Nacional representado en Fernando 
de la Rúa. Dentro de este contexto, repasaremos lo sucedido en Neuquén, 
donde el epicentro de la protesta se constituyó los días 19 y 20 de diciembre. 

Para definir a los saqueos creemos que resulta interesante la definición 
aportada por Raúl Fradkin quien sostiene que los mismos “fueron una forma 
de acción colectiva que no sólo tuvieron un rol decisivo en el desenlace de la 
crisis política sino que pueden estar evidenciando zonas oscuras pero claves 
de la vida social argentina. En los saqueos hay mucho más que estallidos de 
desesperación por el hambre, manifestaciones de criminalidad colectiva o 
pruebas de la eficacia de una sórdida conspiración para manipular la acción de 

amplios contingentes humanos” 107.
Los medios analizados incluyeron en su agenda a los primeros saqueos 

acontecidos en la región el día jueves 20 de diciembre. Río Negro publicó en tapa 
una nota en forma de recuadro titulada: “Neuquén: dos súper saqueados” 
en cuya bajada sostenía: “Anoche persistían choques entre pobladores y la 
policía, Sobisch pidió la Gendarmería” 108. Llamativamente, no se publican 
imágenes de lo sucedido en Neuquén,  sólo se da a conocer esta nota sobre la 
parte superior. (Ver anexo tapas, p. 86)

En el interior del matutino el título de la nota principal de la sección 

Regionales es: “Saqueos y destrozos en los barrios del oeste neuquino” en 
cuya bajada se afirma: “La crisis estalló ayer en un caos violento e incontrolable. 
Y convirtió a los barrios del oeste de esta ciudad en un escenario de furiosos 
enfrentamientos entre saqueadores y policías. La batalla interminable, que se 
extenderá al cierre de esta edición, tenía objetivos definidos: los supermercados 
y los comercios de ventas de comestibles. La policía fue totalmente desbordada 

y entre los saqueadores había personas con armas de fuego” 109. (Ver anexo 
crónicas, p. 102)
   

107 “Fantasmas de diciembre”, 2002, en www.lafogata.org
108 Río Negro, 20 de diciembre de 2001, tapa. 
109 Río Negro, 20 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6  y 7.
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 Este titular, el más importante del día que ocupa dos páginas, afirma que 
se produjeron destrozos además de advertir explicítamente a los alocutarios 

que los mismos sucedieron en el Oeste110 de la ciudad. Ya en la cabeza de 
la nota se afirma que la policía fue desbordada, y que algunos manifestantes 
poseían armas de fuego. 
 Empero, el lector del diario, que lea solamente el titular y la cabeza de 
la nota, podría quedarse con la imagen de un fuerte enfrentamiento, cuando 
en el desarrollo de la crónica se describe de manera disímil a lo afirmado en 
el título. “La gente, en total descontrol, se abalanzó sobre los supermercados 
sin importarles la intimidante presencia de los guardias y custodios, que en el 
caso de los policías estaban pertrechados con cascos, escudos y empuñando 
las escopetas lanzagases. Y cuando eran contenidos, en las puertas mismas 
de los negocios, se alejaban unos metros y descargaban una lluvia de piedras 
sobre los efectivos”111, reza un párrafo descriptivo publicado en el cuerpo de la 
misma.      
 El relato de la crónica no advertía que los saqueadores portaran armas 
de fuego, tal como se informa en la bajada de la nota, como tampoco da cuenta 
de un fuerte enfrentamiento, sólo dice que, en algunos casos, cuando los 
manifestantes eran contenidos, los mismos se alejaban del local y lanzaban 
piedras contra los efectivos policiales.    
 Otro aspecto recurrente, tiene que ver con la contextualización de los 
enfrentamientos que son presentados discursivamente como “batallas”, en las 
que unos tienen piedras y los otros gases lacrimógenos, balas de goma y todos 
los elementos represivos a disposición imposibles de equiparar. En relación con 
este planteo, se puede afirmar que responde a una lógica del pensamiento del 
diario en la cual siempre se montan escenarios de combates para justificar el 
accionar de la policía en pos de la conservación de la “paz social”. Claramente 
el Río Negro lo ejemplifica así:      
 “(…) tras un enfrentamiento de casi tres horas, en las cuales la batalla 
de piedras contra gases y balas de goma alcanzó niveles de extrema violencia, 
los manifestantes vencieron la resistencia policial (…) las bombas de gases 
lacrimógenos y las balas de goma que dispararon los efectivos antimotines no 
fueron suficientes para frenar a centenares de vecinos, que en grupos dispersos 

110 Cabe aclarar que la indicación Oeste de los barrios de la ciudad de Neuquén lleva una carga 
subjetiva importante porque en el imaginario social local se asocia a ese territorio con las clases 
sociales de menores recursos económicos, ya que la pobreza y la desigualdad han calado hondo, 
dejándolos muy expuestos a todas la miserias generadas por el neoliberalismo.
111 Río Negro, 20 de diciembre de 2001, Regionales, p. 6  y 7.
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Foto Nº 12

y heterogéneos, conformados por hombres mujeres y niños, se lanzaron 
casi con desesperación a los negocios para apoderarse de la mercadería”112. 
(Ver anexo crónicas, p. 102) El impacto de las mismas resulta elocuente 
pues ponen de manifiesto el alto dramatismo de los acontecimientos. 
Respecto al registro de las imágenes 
se puede observar a los saqueadores 
portando mercadería de un local 
comercial, en otro vemos al camión 
hidrante de la policía tratando de 
dispersar a los manifestantes (Ver 
foto Nº 12); mientras que en la 
última se deja ver a los comerciantes 
cerrando los locales de los comercios 
por temor a ser saqueados. 
(Ver anexo crónicas, p. 102) 
 El 20 de diciembre, La Mañana jerarquiza el tema en su primera plana 
con el título: “Se había anticipado: en Neuquén, saqueos y aún más 

violencia”113. (Ver anexo portadas) En el interior se refiere a los hechos de la 
siguiente manera: “Desbordaron a Neuquén y Cipolletti los saqueos y la 
previsible violencia”, en la bajada se describe: “Neuquén y Cipolletti fueron 
el epicentro en la región de los violentos saqueos que se registraron en distintos 
comercios y con un saldo de un muerto y un herido grave (…) En la capital 
neuquina 6 supermercados de la cadena Topsy-Bomba fueron saqueados, luego 
de mantener la policía una batalla campal con jóvenes y chicos que se enfrentaban 

con gomeras y quemando cubiertas”114. (Ver anexo crónicas, p. 101)
 A diferencia de su colega, 
acompaña al artículo con una 
foto que muestra a un señor 
corriendo por un supermercado 
con un carrito lleno de 
mercadería. En el epígrafe de la 
misma se afirma: “La sucursal 
de la cadena Topsy-Bomba de 
Antártida Argentina y Catriel, fue 
donde se registraron los hechos más violentos de Neuquén”. (Ver foto Nº13) 
112 “Saqueos y destrozos en los barrios del oeste neuquino”, Río Negro, 20 de diciembre de 
2001, Regionales, p. 6  y 7.
113 La Mañana  del Sur, 20 de diciembre de 2001, tapa.
114 La Mañana  del Sur, 20 de diciembre de 2001, Regionales, p.6.  
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La secuencia se completa con otras imágenes que muestran a todos los 
participantes de estos hechos, incluyendo el accionar de los uniformados.  
El viernes 21 de diciembre el Río Negro diseñó su portada con una nota 

importante titulada: “Se fue De la Rua”115. Por debajo de ella hay una de 
menor envergadura en la que se da cuenta de lo sucedido en la región 
bajo el título: “Devastación en la zona”. En la bajada se asevera que 
“En Neuquén saquearon la cadena “Topsy”, que podría cerrar y despedir 
a 1.000 empleados. Un local se salvó, al igual que “Capriolo”, porque 

los vecinos hicieron un cordón humano” 116. (Ver anexo tapas, p. 87)
Al igual de lo sucedido en el día anterior, no publica ninguna 

imagen en la portada mostrando los aconteceres en la región. En el 
interior existe un artículo de gran magnitud, titulado en dos páginas “Se 
sucedieron saqueos en Neuquén en medio de enfrentamientos”, y 
en la bajada de la misma se informa que: (Ver anexo crónicas, p. 107)

 “Los episodios más violentos y prolongados fueron en el Jumbo y sólo 
se calmaron cuando les entregaron bolsas de comida”. Analizando la cabeza se 
puede apreciar una construcción distinta acerca de los hechos comparándola 
con la del día anterior: “El caos que desde hace dos días domina la ciudad mostró 
ayer su cara más violenta cuando cientos 
de vecinos desesperados se lanzaron a 
saquear los híper y supermercados y 
fueron reprimidos por la Policía, que 
no dudó en dispararles a quemarropas 
con bombas  de gases lacrimógenos 
y balas de goma, atacarlos con 
el carro hidrante y hasta con los 
“churros” y golpes de puño cuando los 

enfrentamientos derivaron en peleas cuerpo a cuerpo” 117. En este caso se describe 
el accionar policial con todos sus elementos, inclusive llegando a afirmar que 
los disparos fueron realizados a quemarropa por los efectivos. (Ver foto Nº14)  
 Esta posición esgrimida en la cabeza de la nota es distante a la 
construida el día anterior donde se informaba acerca de un enfrentamiento 
entre manifestantes y policía.  
 Otra de las estrategias que tienen los diarios a la hora de formar opinión, 
consiste en hacerse eco y transcribir declaraciones de un sector afín a su línea 

115 Río Negro, 21 de diciembre de 2001, tapa.
116 Río Negro, 21 de diciembre de 2001, tapa.
117 Río Negro, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p.18 y 19. 

Foto Nº 14
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ideológica. Esto sucede con el Río Negro, que tras el velo de una aparente 
imparcialidad da lugar a las voces de la Iglesia que eran críticas con el gobierno. 
Esta estrategia se observa en la nota secundaria titulada: “No a la represión”, 
cuyo enunciado afirmaba que desde el episcopado de Neuquén se apunta que 
“los responsables de esta situación eran los que llevaban adelante el modelo 
neoliberal que se había implementado hace 25 años y que había generado la 

exclusión de millones de argentinos” 118. (Ver anexo crónicas, p. 107)
 El día 21, La Mañana publica en tapa como nota principal la noticia que 
más impacto tenía ese día, relacionada con la renuncia de Fernando De la Rúa 
a la Presidencia de la Nación. En un recuadro en la parte izquierda incluye un 
artículo titulado: “En Neuquén: Más saqueos, incluido los hipermercados, 

acuerdo para frenar la violencia”119. (Ver anexo tapas, p. 87)
 La superficie redaccional del interior muestra un artículo de importantes 
dimensiones titulado: “La situación, con diagnóstico equivocado” donde se 
reflejan declaraciones del Ministro de Gobierno, Jorge Gorosito. “El ministerio 
de Gobierno, a cargo de Jorge Gorosito, dio sucesivas pruebas en las últimas 
horas de hacer una evaluación pública de la conflictividad del momento que 
no ha coincidido con el posterior desarrollo de los hechos. En la noche del 
miércoles pasado, cuando comenzaban los saqueos, aseguró que en una hora 
la situación quedaría controlada. (…) Ayer por La Mañana  dijo que esperaba 
una jornada tranquila, una expresión de deseo que sonó ingenua en quien tiene 

la responsabilidad de planificar la salvaguarda de bienes y personas” 120120. (Ver 
anexo crónicas, p. 104)
 Cada uno utilizando su estrategia; La Mañana publicando declaraciones 
realizadas por miembros del Gobierno que son duramente contrapuestas en las 
notas; y el Río Negro dando lugar a voces opositoras a las políticas implementadas 
por éste; coincidían en la visión crítica hacia el gobierno. Además las imágenes 
confirman la estrategia utilizada.     
 Otro punto que resulta enriquecedor para este análisis es observar las 
construcciones realizadas en relación a los sujetos participantes de los saqueos, 
que aportarán un dato más acerca de la visión que tenían los diarios a la hora 
de construir los acontecimientos, y nos servirá de alguna manera para entender 
por qué los medios justificaban el accionar de estos protestantes.  
 Esta hipótesis se confirma observando después la descripción que el 

118 Río Negro, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p.18.
119 La Mañana  del Sur, 21 de diciembre, tapa.
120 La Mañana  del Sur, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p.11.
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diario realiza de los “saqueadores”, 
catalogándolos como vecinos 
agrupados en grupos dispersos 
y heterogéneos, conformados 
por hombres, mujeres y niños. 
Es común encontrar en las notas 
descripciones como: “un pibe 
que no tenía más de diez años, 
flaquísimo y mugriento, con 
los ojos inyectados en sangre 
e inundados de lágrimas, 
se cortó el brazo izquierdo cuando huía del local cacheteado por los gases 

lacrimógenos”121. En este caso las imágenes muestran a la gente recorriendo 
el supermercado con el torso descubierto y con la cara tapada. (Ver foto N° 15) 
 Una caracterización similar de los protagonistas de los saqueos hace 
La Mañana el día 21 de diciembre en la nota más importante de la sección 
Regionales. Los describe de la siguiente manera: “El gobierno, la justicia y otros 
sectores habían reconocido la necesidad de una estrategia de urgente contención 
social, luego de admitir que mezclados con los violentos de siempre, también 
habían ganado las calles centenares de personas (la mayoría mujeres) con una 

simple y dramática necesidad: alimentos”122. (Ver anexo crónicas, p. 105) 
 Repasar los dos retratos 
utilizados para ilustrar las notas da 
una comprensión más acabada de lo 
representado en el texto. En uno se 
puede observar a la gente llevándose 
bolsones de comida por un lado 
y en la otra a dos mujeres que se 
ponen pañuelos en la cabeza.  En el 
epígrafe se afirma: “En cercanías del 
hipermercado Jumbo se libró una batalla campal hasta la tarde. Hubo heridos y 
detenidos”. El mismo no es coincidente con lo  que se puede apreciar en el retrato, ya 
que la imagen no muestra la batalla campal que describe el diario. (Ver foto N° 16)
 Esta construcción se confirma aún más al analizar el enunciado de 
una nota publicada el 21 de diciembre, titulada: “La extraña convivencia 

121 Río Negro, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p. 7.
122 “La violencia extrema dominó ayer en la capital neuquina”, La Mañana  del Sur, 21 de diciembre 
de 2001, Regionales, p.9. 
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de  violentos  y pacíficos en el infierno de los saqueos”. En la misma se 
asevera: “En varios de los focos de conflicto podían diferenciarse dos estrategias por 
parte de los manifestantes: la de los violentos, que enceguecidos sólo perseguían 
el fin de destrozar y hacerle el aguante a la policía y la de los pacíficos que pedían 
un cese de los enfrentamientos para poder acceder a lo que en realidad habían 
ido a pedir; un bolsón de comida que les permita hacer más llevaderas las, a 

eta altura, amargas fiestas de fin de año”123. (Ver anexo crónicas, p. 103)
 El enunciador efectúa una clara diferenciación entre la gente que estaba 
buscando generar desmanes, y los que realmente necesitaban ayuda económica 
para llegar a fin de año. Es por ello que los periódicos no criminalizan al total 
de los manifestantes, identificando a los que realmente tenían necesidades 
primarias y los que buscaban provocar el desorden.  
 En la sección Opinión, donde los diarios fijan su posición respecto del 
tema que están tratando, refuerzan de manera clara lo que vienen sosteniendo 
en las crónicas periodísticas, esto es, hacer responsable al modelo económico 
vigente de la situación de conflicto que vive la sociedad argentina en general  y 
la neuquina en particular.  
 El día 23 de diciembre de 2001, el Río Negro publicó un artículo de opinión 

del tipo crítico firmado por Héctor Mauriño124, titulado: “La versión neuquina”. 
En la misma se encuentran afirmaciones como estas: “El modelo neuquino, 
nacido para la abundancia, ha experimentado un progresivo empobrecimiento: 
de la casa de plan a la toma de tierras y del trabajo en el Estado al bolsón de 
comida. De la expectativa de progreso, en fin, a la resignación del subsidio y 
la dependencia crónica del aparato político del MPN. En esa realidad llena de 
agujeros se cuela, sórdida, la miseria y la falta de horizontes: allí se crían los 

pibes que no tienen mucho que perder” 125. (Ver anexo notas de opinión y 
editoriales, p. 119)
 El diario La Mañana  escogió palabras similares, un ejemplo de esto es 
el artículo de opinión explicativo titulado “La víctima fue la conciencia del 

bien”, firmado por Miguel Toledo126. En el mismo se informaba que “Vecinos 
educados y civilizados, organizaban patrullas armadas (no con palos sino con 
armas de fuego) para defenderse de posibles saqueos a sus viviendas. Aunque 
se supone que la ley prohíbe la portación de armas, esos vecinos se sentían 
avalados por las circunstancias y por estar del lado de la ley; y tal vez hubieran 

123 La Mañana  del Sur, 21 de diciembre de 2001, Regionales, p.12.
124 Editor General  Agencia Neuquén del Diario Río Negro. 
125 Río Negro, 23 de diciembre de 2001, Opiniones, p.13.
126 Editorialista del diario La Mañana  del Sur.
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matado en su nombre”127. (Ver anexo notas de opinión y editoriales, p. 
118)   
 Si bien se pueden observar críticas al modelo económico en las notas de 
opinión, que de algún modo justifican el accionar de los manifestantes, resulta 
llamativo no encontrar notas editoriales donde los medios expresen su posición 
frente a lo que estaba sucediendo en la ciudad. Es importante destacar que 
fue la crisis más importante vivida en Neuquén, dentro del modelo neoliberal 
reinante en el país, y ninguno de los diarios regionales fijó una posición al 
respecto. 
 Una situación particular se vivió en la ciudad de Neuquén, cuando 
algunos vecinos se levantaron en defensa de los supermercados locales, no 
ocurriendo lo mismo con los hipermercados de capitales extranjeros128.
 El Río Negro da a conocer una nota en relación a este tema que ocupa 
dos páginas de la sección Regionales. La misma se titula “Los vecinos 
abrazaron los pocos locales que quedaron sanos”, y en la cabeza reza: 
“Gente defendiendo a sus mercados amigos, a los pocos que sobreviven aún 
a la horda saqueadora. Vecinos dando una mano para que la policía detenga y 
encierre a los hombres y mujeres que avanzan sobre los comercios. Cientos de 
pobres acechando y desbordando a la policía, calles desiertas, comercios (de 
todos los ramos) destrozados, gente con miedo y una sensación generalizada 
de angustia. Anoche Neuquén estaba desolada y destrozada. Y aún así, parecía 

que lo peor no había llegado”129. En ese mismo artículo se publican declaraciones 
de los vecinos y de los dueños de los locales que permiten dar cuenta de las 
sensaciones experimentadas por ellos. “Yo les agradezco pero saquen a los 
chicos, y váyanse cuando empiecen las piedras”, clamó Luis María Sahores, 
propietario de la cadena Topsy-Bomba”. “A Capriolo lo defiende el barrio, 
afirmaban los improvisados guardias de seguridad del local. Es de Neuquén, 
nació y creció con nosotros, remarcaban en la puerta del supermercado”.  
“Américo Capriolo, lo mismo que Sahores, estaba junto a sus clientes y sostuvo 
que no me sorprende, porque esto lo hicieron ellos”. 
 En este caso la policía fue reemplazada por los vecinos de la zona, que 
vallaron los supermercados con un cordón humano con el objetivo de impedir 
que los saqueadores ingresen a los locales. Lo paradójico de esta situación, es 
que los mismos lograron lo que las fuerzas de orden no, imposibilitando que los 

127 La Mañana  del Sur, 23 de diciembre de 2001, Regionales, p.13.
128 En la ciudad de Neuquén además de los supermercados locales, existían e hipermercados de 
capitales extranjeros como  Jumbo y �al Mart, entre otros. 
129 Río Negro, 21  de diciembre de 2001, Regionales, p. 22 y 23.

CAPÍTULO IV
PRENSA ESCRITA, VIOLENCIA Y PROTESTA SOCIAL. NEUQUÉN, FINES DE 2001.

65



CAPÍTULO IV
PRENSA ESCRITA, VIOLENCIA Y PROTESTA SOCIAL. NEUQUÉN, FINES DE 2001.

Foto Nº 17

comercios sean robados, como 
ocurrió con los locales que eran 
defendidos por las fuerzas de 
seguridad. Además es importante 
destacar que los improvisados 
custodios tenían las mismas 
“armas” que los saqueadores (palos 
y piedras), una disparidad grande 
con los elementos represivos a 
disposición que tenía la policía.   
  El artículo está 
acompañado con una imagen 
de gran tamaño donde se puede 
apreciar a la gente parada en el 
ingreso del supermercado formando como un cordón humano. Además una 
pareja de jóvenes que participa del encuentro, tiene colgando sobre sus 
hombros una bandera de Neuquén y otra de Argentina.  (Ver foto N° 17)  
 Por otro lado, el día 22   de diciembre de 2001, el diario publica una entrevista 
realizada a Luis Sahores, dueño de las cadenas Topsy y Bomba, quien manifestaba: 
“lo que más me preocupa es tener muchos desocupados. Y que lo que más le dolió 
de la jornada de ayer fue que había muchos vecinos, que en muchos casos era la 

gente de enfrente la que se llevaba las cosas”130. (Ver anexo crónicas, p. 108) 
 En este punto, hay algo que nos llama la atención sobre la construcción 
realizada por el diario acerca de la posición del dueño de los supermercados 
frente a lo sucedido. Si bien se podría considerar válida su preocupación por 
el destino de los empleados, ya que la empresa tiene un fuerte arraigo en la 
sociedad, resulta poco verosímil pensar que para un empresario que ha sufrido 
la devastación de 10 locales, esa sea la cuestión más preocupante vivida en la 
jornada.
 En cuanto a La Mañana, construyó la noticia con un artículo acompañado 
de una imagen en el cual se ven personas sentadas en el estacionamiento 
de La Anónima esperando que lleguen lo saqueadores para impedir el ingreso 
de los mismos al local. En el artículo titulado: “El desafío de empleados 
y vecinos”, se pueden leer las siguientes declaraciones: “En el caso del 
Topsy del Alto, los empleados se apostaron en las calles linderas y repartieron 
panfletos entre los transeúntes y automovilistas. Allí convocaron 

130 “El desempleo será uno de los saldos de los saqueos”, Río Negro, 22 de diciembre de 2001, 
Regionales, p. 20 y 21.
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a los vecinos a que apoyen con sus 
presencia, al tiempo que pidieron una 
respuesta concreta y positiva de parte de 
nuestros gobernantes ya que ellos son 
los responsables de no controlar estos 

saqueos”131. En el epígrafe de la imagen 
se sostiene: “Empleados del hipermercado 
La Anónima, armados con palos, fierros y 
gomeras rodearon el complejo dispuestos a defender su lugar de trabajo”.  (Ver 
foto N° 18)  
 Esta situación de defensa de los capitales locales por parte de los vecinos, 
reflejada de forma favorable por los medios, fue coincidente con la posición del 
Gobierno de la Provincia. El día 22 de Diciembre el diario La Mañana, titulo 
un artículo: “Subsidios del Estado para reparar los supermercados”, 
donde se informa que: “El gobernador Jorge Sobisch solicitó a la Legislatura la 
creación de un fondo especial en el presupuesto del año próximo, cuyo objetivo 
central de la iniciativa es otorgar un respaldo económico en forma de subsidio 

a la cadena  de supermercados Topsy y Bomba”132.
 Es importante destacar el esfuerzo llevado a cabo por el Ejecutivo 
para resarcir de alguna manera a los comerciantes locales que soportaron 
las consecuencias del modelo económico desarrollado en el país, pero en la 
Provincia existían muchos negocios de capitales extranjeros que sufrieron las 
mismas consecuencias y no fueron tenidos en cuenta en el espíritu de esta ley. 

Durante la cobertura de estos acontecimientos, los matutinos combinaron 
de manera especial el relato escrito con las imágenes que como dejamos 
expuesto en el capitulo II cerca del 40% fueron dados a conocer ese día. Lo que 
resulta sugestivo es que ninguna de ellas aparece en la portada de los diarios, que 
ese día dedicaron un gran espacio a las noticias que cubrían los sucesos nacionales.  

Cabe recordar que, sobre finales del mes de diciembre de 2001, otra 
forma de protesta se dio a continuación de los saqueos, nos referimos a los 
cacerolazos. Estas expresiones, que se multiplicaron a lo largo del país, venían 
de los sectores medios y respondían a las consecuencias que generaba el 
modelo económico neoliberal. Significaban la intervención del Estado en los 
ahorros o reservas de los particulares a través de restricciones a la extracción 
de dinero en efectivo de los plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. 

131 La Mañana  del Sur, 22 de diciembre de 2001, Regionales, p.13.
132 La Mañana del Sur, 22 de Diciembre de 2001, Regionales, p.13.

Foto Nº 18
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Para comprender la naturaleza de esta forma de 
manifestarse resulta útil el trabajo realizado por Eduardo 
�ilson quien examina el  origen de estas formas de protesta133. 

El tema de los cacerolazos vividos en la ciudad merece una especial atención, 
ya que los mismos fueron protagonizados por estratos sociales diferentes a los 
involucrados en las manifestaciones de principio de mes y a la de los saqueos. Además 
recibieron un tratamiento periodístico particular por parte de los medios analizados.
 El Río Negro publicó un sólo artículo titulado: “Espontáneo cacerolazo”, 
el día 20 de diciembre de 2001. En la cabeza del mismo se publica: “Vecinos y 
comerciantes de diferentes barrios porteños y de Rosario, Santa Fé, Neuquén y 
casi todas las ciudades importantes del país, se congregaron espontáneamente 
anoche para protestar contra la política económica del gobierno nacional 

y el estado de sitio decretado por el presidente Fernando De la Rúa”134.  
Es dificultoso ensayar una conclusión sobre este tratamiento cuando sólo 
se publica una nota. Se podría inferir que por tratarse de manifestaciones 
pacíficas, no suscitaban el interés que provocaban hechos más violentos que de 
alguna manera eran las que ponían en juego la “paz social” que pregonaba.  

El diario La Mañana  tuvo un tratamiento de la noticia distinto. El día 
jueves 20 de diciembre, publicó una nota en la sección  Regionales con una 
fotografía, titulada: “Hubo cacerolazos en el monumento” en cuya cabeza 
colocó: “El cacerolazo de Plaza de Mayo se repitió en esta ciudad cuando cerca 
de 400 personas se reunieron a partir de las 0.30 de hoy en el monumento de 
San Martín. Desde señoras coquetas haciendo sonar con pudor sus brillantes 
cacerolas, hasta estudiantes y jóvenes que golpeaban tambores de 200 litros 

traídos quien sabe de dónde”135. 
 La misma fue publicada en páginas anteriores a las utilizadas 
para cubrir las noticias relacionadas con los saqueos. En la imagen se 
muestra a la gente golpeando las cacerolas en el monumento a San Martín, 
frente  a la Municipalidad. Los rostros de las personas que participan de 
esta protesta son distintos a los que se pueden apreciar en los saqueos, 
los mismos tienen la cara cubierta y sus vestimentas reflejan un nivel 

133 Cabe recordar que las primeras manifestaciones de este tipo se hicieron en Chile en 1971. 
Se denominó “La marcha de las cacerolas” y la organizó la derecha chilena en protesta contra el 
presidente de ese momento, Salvador Allende, por recibir en el país trasandino a Fidel Castro. De 
la misma participaron 80.000 personas de clase media, que son los principales impulsores de estas 
protestas”. Eduardo �ILSON. Los cacerolazos en Argentina, 2002, en www.fmeducacion.com.ar.
134 Río Negro, 20 de diciembre de 2001, Nacionales, p.2.
135 La Mañana del Sur, 20 de diciembre de 2001, Regionales, p. 4. 
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social diferente a los que protagonizaron los saqueos. (Ver foto N° 19)  
 Al igual de lo que 
sucede con los saqueos, 
tuvieron una escasa 
cobertura en la portada 
de los medios regionales, 
por lo cual una primera 
conclusión que podríamos 
aportar es que los matutinos 
jerarquizaron la crisis 
desatada a nivel nacional. 
Entonces priorizaron la cobertura de los acontecimientos sucedidos en Buenos 
Aires en desmedro del rebote que los mismos habían tenido en la zona, los 
que fueron incluidos en la sección Regionales. De alguna manera, este criterio 
puede corroborarse con las escasas notas opinativas publicadas y con el “silencio 
editorial” sobre lo que estaba sucediendo en Neuquén, lo que fue “tapado” de 
algún modo por el contexto nacional.     
 Por último, es importante apuntar una diferenciación que se puede 
apreciar entre el diario Río Negro y La Mañana del Sur al comparar las causas 
que cada uno establece en relación con las protestas protagonizadas por los 
estatales y obreros de Zanon; y, por otro lado, los saqueos – cacerolazos 
suscitados  sobre finales de diciembre. Las explicaciones sobre las causas de 
estos últimos esgrimen argumentos críticos, ausentes en los casos previamente 
estudiados, en relación con el abandono del gobierno del modelo de “Estado 
de Bienestar”, implantado en la provincia de Neuquén durante la gestión de 
Felipe Sapag136 (cuando el Estado tenía una fuerte presencia,  especialmente 
en las áreas de economía, salud y educación); en reemplazo de las medidas 
orientadas por el neoliberalismo que evidenciaron una reducción significativa de 
la presencia estatal. 
 Podemos aseverar que este modelo generó el malestar social en 
todo el país, no sólo en Neuquén, destruyendo las economías regionales o 
desarticulándolas generando una dependencia importante de las provincias en 
relación a la administración nacional a través de la coparticipación, el cierre de 
fábricas e industrias locales (en nuestro caso particular, la fábrica de cerámicos 

136 Felipe Sapag ganó sus primeras elecciones a gobernador de Neuquén el 24 de marzo de 1962, 
pero el golpe militar contra el entonces presidente Arturo Frondizi frustró su asunción, la que recién 
pudo concretarse el 7 de julio del año siguiente. Sus otros mandatos como gobernador se fueron 
en 1973-1977, 1983-1987 y 1995 -1999. 

Foto Nº 19
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Zanon), el desempleo y la pobreza. 
 Estas aseveraciones, que de alguna manera justifican el accionar de 
los saqueadores, no se encontraron en las notas de opinión o en las crónicas 
publicadas por el diario para construir el relato de los hechos protagonizados por 
los empleados estatales o los ex empleados de Zanon, siendo que los reclamos 
tenían los orígenes en la misma causa: la protesta contra el modelo económico. 
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CONCLUSIONES

 Aproximarnos al análisis de un sector de la prensa escrita –en nuestro 
caso el diario Río Negro y el diario La Mañana- nos permitió explorar la narración 
de las representaciones sociales en torno a los principales conflictos suscitados 
en Diciembre de 2001 en la ciudad de Neuquén. 
 Partiendo de la premisa de que las representaciones son instrumentos 
de persuasión y de inculcación de valores y creencias, y teniendo en cuenta, que 
a través de ellos los sujetos internalizan las estructuras sociales; la forma en 
que se relacionan con otros sujetos se encuentra directamente relacionada –y 
en gran medida condicionada- por esa acción137 .En este sentido, conocer quién 
era y cómo elaboraba sus representaciones uno de los diarios más importante 
y antiguo de la Patagonia, se tornó fundamental para interpretar y comprender 
el relato de los acontecimientos.
 Sabemos que, no toda la sociedad protagoniza los conflictos sociales 
y una gran parte de ellos los “vive a través” de las representaciones que 
construyen de ellos los medios, así, intento demostrar como se fue consolidando 
una imagen de violencia social, relacionada con la protesta social, adjudicada a 
los sujetos manifestantes participantes de los hechos. 
 Evocando a De Foncuberta cuando plantea que “cada medio una vez 
que tiene el hecho elige la manera de presentarlo a través de la construcción 
que realice”138 , elaboramos un estudio diacrónico y comparativo entre los dos 
periódicos  donde pudimos observar a través del registro de los acontecimientos 
que, en algunos casos, las diferencias discursivas no fueron demasiado 
marcadas. 
  Para ello fue importante trabajar con el análisis crítico del discurso 
separando las crónicas informativas, las notas de opinión, las editoriales y las 
imágenes publicadas ya que en estos apartados, suelen presentarse aspectos 
que revelan de diferentes modos las cuestiones ideológicas y los puntos de 
vista de un diario. 
 Observar la forma en que se redacta un artículo, los términos que se 
utilizan, las fuentes de las que se vale el medio, los títulos que elige para abrir 
una página o la tapa, el lugar que ocupa en el periódico, la foto y el epígrafe que 
la acompaña, los silencios editoriales; implica todo un universo de signos que 

137 Raymond �ILLIAMS. La política del modernismo. Contra los nuevos conformismos, Buenos 
Aires, Manantial, 1997, p.14

138 Marc DE FONCUBERTA,…op.cit, p.32. 
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intentan dar cuenta de las estrategias más representativas que identifican un 
modo de leer a la realidad. 
 Dicho de otra manera, y como ha señalado Pierre Bordieu139 , “los 
sistemas simbólicos, en tanto instrumentos de conocimiento y de comunicación, 
no pueden ejercer un poder estructurante sino porque son estructurados”. 
En tal sentido, sabiendo de la estructuración que se le otorga a un discurso 
en tanto sistema de símbolos, es posible entender que existe un intento por 
parte de los medios de imponer una estructura estructurante, mediante una 
determinada construcción de representaciones de los conflictos sociales y en 
nuestro caso, precisamente, nos interrogamos acerca de ¿por qué los diarios 
construyen los acontecimientos de un modo en un artículo noticioso y de otro 
en uno de opinión o editorial?
 Transitar por el estudio crítico de los textos y el uso de sus recursos 
retóricos nos remite a lo que anuncia Borrat: “El periódico en tanto actor del 
sistema político se instituye –como cualquier otro actor social- como actor de 
consensos o como actor de conflictos”140 ; en consecuencia este enunciado se 
constituyó en uno de los puntos de partida centrales que guió nuestro trabajo.
Lo primero que podríamos apuntar es la crítica constante hacia la protesta 
social, enfatizando la violencia desatada en las manifestaciones y señalando a 
los organizadores como promotores de la misma. Si bien en algunas notas de 
opinión y crónicas secundarias se esbozaban algunas responsabilidades hacia el 
estado provincial –en este caso representado por el gobernador de la provincia 
de Neuquén y la policía provincial - es recurrente encontrar grandes titulares, 
en tapa y en el interior de los matutinos, reforzados en los enunciados de las 
crónicas y notas, en los que se cuestionaba el accionar de los manifestantes, 
es decir, de los “nuevos sujetos socio históricos”. Podemos decir, que a través 
de las representaciones eran identificados con los desórdenes y la violencia 
ilegítima; mientras que a las fuerzas policiales se las mostraba como garantes 
del orden, aunque en ocasiones se excedieran en su accionar. Es así, que 
cuando se producían acciones represivas por parte de la policía, fue frecuente 
observar la utilización de la omisión como recurso periodístico describiendo 
las consecuencias de esas acciones, sin mencionar a sus responsables. En 
realidad podríamos graficar que eran liberales desde el punto de vista político y 
económico, pero moralmente conservadores. 
 Otro rasgo recurrente, fue el estilo elegido por los enunciados de los 

139 Pierre BORDIEU. Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 2000, p.40.
140 Héctor BORRAT,…op.cit,p.16.
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diarios cuando representaban las confrontaciones como campos de batalla, 
esto es, claramente podemos advertir que términos como “refugio”, “trinchera”, 
“batalla” responden a una lógica discursiva que tiene que ver más, con la 
cobertura de un conflicto bélico, que con la cobertura de un conflicto social. 
 Con respecto a la legalidad de la marchas expresaban un doble discurso, 
por un lado, reconocían los derechos de los trabajadores y cuestionaban a 
quien correspondía cuando las condiciones laborales no se cumplían, y por otro, 
construían representaciones negativas de los sindicalistas, tanto en las notas de 
opinión como en las notas informativas abundando las críticas. 
 Examinando los retratos dados a conocer en las crónicas, ocurrió que 
en algunos casos, las afirmaciones que se realizaban desde las plumas, no 
se podían sostener desde los trabajos fotográficos. En este sentido podemos 
concluir que en cuanto al uso de recursos visuales, La Mañana utilizó infografías, 
fotomontajes y caricaturas, mientras que el Río Negro, sólo tuvo en cuenta 
algunas infografías.    
 En cuanto al tratamiento de los saqueos y cacerolazos, es necesario 
marcar algunas diferencias, respecto a los acontecimientos ocurridos a comienzos 
de diciembre de 2001. Es posible advertir un matiz diferente en las agendas 
periodísticas a la hora incluir, excluir y jerarquizar los hechos, no obstante 
ser de distinta naturaleza, ya que encontramos una mayor correspondencia 
entre los textos e imágenes que refieren a los enfrentamientos ocurridos con 
los empleados de Zanon y los agentes estatales por un lado, y los saqueos y 
cacerolazos por otro. 
 Esta incongruencia podría encontrar una explicación en que como 
consecuencia de la grave crisis por la que atravesaba el país, la visibilización de 
la pobreza podría llevar a los diarios a justificar particularmente los saqueos, 
pero su concepción del “orden” les impedía ni siquiera considerar la posibilidad 
de aceptar como legítimas otras manifestaciones de violencia, especialmente 
por parte de los “nuevos sujetos socio-históricos”, tal como expusimos en el 
capítulo I.
 Continuando con los cacerolazos y saqueos, es curioso que el discurso 
de los medios regionales responsabilicen al modelo económico, advirtiendo 
que los hechos ocurrieron como un rebote de lo acontecido a nivel nacional; 
morigerando, de algún modo, el cuestionamiento sobre sus protagonistas. Es 
decir, en la construcción discursiva de los sucesos de principio de mes, no se 
hace referencia a la desaparición del “Estado de Bienestar” en la provincia de 
Neuquén y su reemplazo por el modelo neoliberal, que provocó la desarticulación 
de las economías regionales, una de las causas que generó los desmanes 
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suscitados al producirse el cierre de la fábrica Zanon y el despido de empleados 
públicos.  
      Del período analizado se desprende que, sea cual fuese la razón, los 
diarios estaban en contra de toda expresión de violencia y en este sentido, de 
forma reiterada, adjudicaron un único origen vinculándola directamente a los 
sujetos manifestantes. Este proceso de incipiente mitificación141  de los sujetos 
se puede observar en numerosas ocasiones, cuando en artículos de opinión se 
cuestionaba al gobierno por la política represiva, aunque entendiendo 
entrelíneas, que eran los sujetos manifestantes quienes organizaban la 
violencia que se pretendía erradicar. No importaba, si quienes se movilizaban 
lo hacían “pacíficamente”, siempre estaban las “fuerzas del orden” para 
terminar “restituyendo la paz social en el lugar”. La violencia y el desorden eran 
originados de alguna manera por estos sujetos; y lo que quedó demostrado es 
que los diarios no toleraban la ruptura de la “paz social” y, por ello justificaron 
en repetidas ocasiones, el uso de la fuerza policial. 

141 Se entiende por mitificación: “A las prácticas discursivas de los medios gráficos donde se con-
sidera violento a todos aquellos que se manifiesten contra un orden establecido, sea cual fuere el 
motivo que provoque esa manifestación”, en  Pablo SCATIZZA, ‘La mitificación…. Op Cit. P. 7.
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