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Este trabajo apunta a describir y analizar el proceso de construcción periodística del movimiento 
social “piquetero”, al considerar la implicancia de los discursos informativos y de opinión en la confi-
guración del imaginario social sobre las características de este tipo de grupos sociales, nacidos como 
consecuencia de la desocupación en la Argentina a mediados de la década del 90. 

Se analizarán los casos emblemáticos surgidos en las ciudades de Cutral- Có y Plaza Huincul, provin-
cia de Neuquén, que produjeron la eclosión del movimiento “piquetero” en los años 1996 y 1997. 

En este sentido, cabe destacar que las primeras manifestaciones sociales denominadas piquetes sur-
gieron en los 90 como protesta contra los despidos de trabajadores de YPF en la ciudad de Plaza Huin-
cul y Cutral-Có, en la provincia de Neuquén, donde la mayoría de la población dependía de la empresa 
YPF como medio laboral para vivir.

Nuestro propósito es caracterizar y analizar el movimiento piquetero a partir de las lógicas del proce-
so de producción periodística de los principales medios nacionales (Clarín y La Nación) para dar cuenta 
la forma en que estos medios construyen y conceptualizan a dicho movimiento.

Para dar cuenta de esto realizaremos en primera instancia una recolección de artículos referidos al 
tema para proceder al análisis, teniendo en cuenta diferentes cuestiones como dentro de que sección 
incluyeron el tema, la valoración de sus títulos, como mencionan a “los piqueteros” que dicen sobre 
ellos y cómo lo hacen. Estas son algunas de las cuestiones que tendremos en cuenta para el desarrollo 
de nuestra tesis.

Por otro lado entendemos que la influencia de los medios de comunicación en las prácticas sociales no 

INTRODUCCIÓN
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es actualmente materia de discusión académica, en tanto el campo de la comunicación aborda las re-
laciones entre los medios de comunicación y los comportamientos sociales. En ese marco, este trabajo 
cobra relevancia social y comunicacional, ya que da cuenta de la influencia e implicancia de la construc-
ción periodística de la imagen simbólica del movimiento social “piqueteros”.

De tal forma, conocer el proceso de lógica periodística aplicada sobre un movimiento social, su es-
tructura y su construcción de sentido aparece como un objetivo propio del campo de la comunicación 
y atinente al desarrollo social, cultural, político y económico de las sociedades actuales.

Este proyecto permitirá reconocer en qué medida los medios condicionan el conocimiento público 
de determinados grupos sociales y su jerarquización  por encima de otros. Por ello cuando hablamos 
de “construcción de sentidos” hacemos referencia al enunciador de la información elaborada por los 
medios.

Resta para la continuidad del trabajo abordar a los destinatarios de la información. Sin embargo, el 
periodista, antes de dar a conocer la información o la opinión, la interpreta con sus particulares códigos 
lingüísticos, culturales, ideológicos y sobre la base de sus propias competencias.
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Creímos fundamental indagar sobre el concepto de “piquete, y por sobre todo poder observar como 
ha cambiado su significado, a lo largo de las trasformaciones sociales y como así mismo la manera de 
ejercer el derecho de huelga. 

La expresión se remonta al término “pico”, que proviene del latín “peccus”, que a su vez designaba al 
“piquete” de soldados al cuidado de la retaguardia.

En una primera instancia nos encontramos con la siguiente definición: 
• Grupo pequeño de soldados que se emplea en servicios especiales1 .
Nos pareció una definición metafórica hacia el tema de investigación que nos compete, ya que habla 

de soldados, sin rango militar. 
Seguimos la línea de investigación y hallamos una definición más amplia, la que tampoco conside-

ramos acertada desde nuestro parecer:
• Grupo de personas que recorren las calles o se colocan en ciertos lugares para informar sobre una 

plataforma reivindicativa o impedir que se trabaje cuando se ha convocado una Huelga2 .

A continuación descubrimos una enunciación que se articula más con nuestro objeto de estudio, los 
hechos acontecidos en Cutral-Có y Plaza Huincul: 

• Piquete es una forma de protesta donde un grupo de personas, dentro del contexto de una huelga, 
intenta que esta sea secundada. Dado que en ocasiones los piquetes emplean métodos expeditivos, 

1 Diccionario Enciclopédico Toga, editado en 1989.
2 http://www.diccionarioweb.org/d/ES-ES/piquete) 
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es necesario a menudo puntualizar que se trata de piquetes informativos para designar a aquellos que 
intentan defender el derecho de huelga de todos los trabajadores utilizando medios legítimos como la 
información o el convencimiento.

 Las características de este fenómeno se refieren a los movimientos de protesta, realizados por gru-
pos de personas, organizados o no, los que pueden pertenecer a uniones sindicales o gremiales. Ini-
cialmente, los piquetes se constituían espontáneamente, en lugares históricos, o frente a edificios de 
importancia (entidades bancarias, Casa de Gobierno, Legislatura, Palacio de Tribunales, entre otros).

        
 La finalidad de un piquete es la de generar cambios ante una situación de desacuerdo, ya sea de 

orden político, económico, ambiental, social, etc. En algunas ocasiones, la realización de un piquete 
abandona su categoría de convocatoria pacífica, y se convierte en una manifestación con actos de vio-
lencia o vandalismo3 .

Una vez obtenida la etimología de Piquete, profundizamos sobre la terminología “piquetero”, si bien 
el origen y la utilización del vocablo para hacer referencia a dichos grupos de personas, no está claro. 
Según Marina Farinetti existen dos versiones sobre el tema y aclara que “Pudo tener origen en el lengua-
je sindicalista: los ‘piquetes’ de huelga (uso que deriva de las avanzadas de soldados durante la primera 
guerra mundial) o en las ‘picadas’, nombre que se le daba a los caminos abiertos por las empresas petro-
leras, en las que se instalaban señalamientos o ‘piquetes’4 .

Para Luis Oviedo estos nacen de una necesidad vital para la masa trabajadora, en la medida que 
“organizan a los desorganizados” “el movimiento piquetero es en sí mismo, un freno al intento de la 
burguesía de atomizar a la clase obrera a través del desempleo. En ese proceso de organización jugó un 
papel decisivo un experimentado y combativo activismo obrero que, como consecuencia de los despi-
dos y la persecución patronal, había quedado fuera de las fábricas, de las obras y de los yacimientos5. 

Cabe aclarar que según los resultados arrojados por algunos estudios, se consideran a  estos gru-
pos y sus formas de acción colectiva, el carácter de “movimiento social”. Tomaremos como referencia 
la definición que Sidney Tarrow da de los mismos: “desafíos colectivos planteados por personas que 

3  http://es.wikipedia.org/wiki/Piquete    
4  FARINETTI, Marina - ¿Qué queda del “movimiento obrero”? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina, en Trabajo y Sociedad Nº 1, vol. I, Santia-
go del Estero, 1999. Disponible en http://www.geocities.com/trabajoysociedad/Zmarina.htm. Pág. 27  
5   OVIEDO, Luis – De las primeras Coordinadoras a las Asambleas Nacionales. Una Historia del movimiento piquetero. Editorial Rumbos, 2004.    
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comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes 
y las autoridades” 6

Si bien puede hablarse en términos generales del “movimiento piquetero”,  éste nunca fue uno ni 
homogéneo, sino que estuvo atravesado por diferentes tradiciones organizativas y corrientes político-
ideológicas. Ello se debe, entre otras razones, al doble origen de estas nuevas formas de organización y 
movilización social. 

Entendemos que la palabra y el fenómeno son argentinos y son agrupaciones ad hoc provenientes 
en su origen de activistas de movimientos de trabajadores y desocupados. 

Los piquetes forman parte de la tradición obrera argentina desde hace más de cien años. Han regre-
sado bajo nuevas circunstancias, no sólo como organización de los desocupados para quebrar la dicta-
dura patronal que le niega al trabajador el único derecho verdadero que le asiste bajo el capitalismo, el 
derecho a ser explotado, sino también como organización que une al desempleado con el ocupado en 
una lucha común por el trabajo y por el salario. Esta ha sido la función de los piquetes en los grandes 
paros generales de los últimos años7 .

Por un lado, consideramos aquellos que hicieron su aparición en 1996 en algunas de las provincias 
más apartadas, en especial Neuquén y Salta, del centro político del país y cuyas acciones fueron una 
forma de reacción frente al colapso que se produjo en las economías regionales (colapso debido funda-
mentalmente a las privatizaciones de las empresas del Estado durante esos años). Por otro lado, deben 
mencionarse las organizaciones que aparecieron en el Gran Buenos Aires y cuyos orígenes están rela-
cionados con el largo proceso de desindustrialización y empobrecimiento a que se vio sometida gran 
parte de la población allí radicada.

6 TARROW, Sydney - El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Ed. Madrid 1997, Introducción. Pág. 21
7 OVIEDO, Luis – De las primeras Coordinadoras a las Asambleas Nacionales. Una Historia del movimiento piquetero. Editorial Rumbos, 2004.

GÉNESIS

• Orígenes de los movimientos piqueteros
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• Los primeros cortes en el interior del país

En junio de 1996 se produce un hecho de vital importancia para el futuro de la Argentina. En Cutral-
Co, un pueblo petrolero de la provincia de Neuquén, devastado por las políticas neoliberales iniciadas 
por la Dictadura Militar (1976-1983) y profundizadas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se 
produce lo que podríamos denominar “el primer piquete”.

El piquete es una herramienta de lucha que los trabajadores utilizan desde hace más de un siglo. 
Históricamente apelaban a ella en las huelgas, cuando los patrones intentaban quebrarlas y quebrar 
la voluntad de los trabajadores recurriendo a los denominados  “carneros” o “esquiroles” (obrero que 
substituye a un huelguista) para que retomen  la actividad suspendida por los trabajadores en protesta 
y garantizaran la continuidad de la producción. Cuando esto ocurría se instalaba el piquete en el acceso 
los lugares de trabajo, para que nadie ingresara, buscando garantizar de este modo los objetivos de la 
lucha.

A diferencia de lo mencionado, en la provincia de Neuquén, acudir al piquete no buscó garantizar los 
objetivos de una acción orientada a interferir en la producción y presionar a la burguesía disminuyendo 
la fuerza de trabajo. El piquete de Cutral-Co, por el contrario, tuvo como eje principal la exigencia de 
trabajo.

Como producto de la derrota de las experiencias revolucionarias de la década del 70, nuestro país se 
vio sometido a un modelo económico, político, social y cultural que se desarrollaba desestructurando 
las bases de la matriz industrial y del Estado de bienestar y, paralelamente, los derechos esenciales de 
los trabajadores. 

Con el proceso privatizador y el retiro del Estado de sus funciones tradicionales, millones de argenti-
nos quedaron sumergidos en la miseria. El hambre y la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas 
dejaron de considerarse como un mal pasajero, como una circunstancia accidental producto de una 
crisis (situación típica en el marco del anterior modelo de acumulación basado en la industrialización 
sustitutiva).    

Ya no funcionaba el concepto clásico de ejército industrial de reserva. Estábamos ante una nueva 
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realidad, ante un problema estructural.

Así, en el piquete de Cutral-Co aparece en la escena pública la figura del desocupado, hasta ese mo-
mento un “desaparecido social”, un “no sujeto”8 . Este piquete es bien distinto al piquete histórico, aun-
que en algún sentido lo recupera y reformula como suele hacer el pueblo con las mejores tradiciones de 
lucha. Es distinto, en primer término, por su composición social: si bien la mayoría de los que ocuparon 
la ruta en junio de 1996 habían trabajado en YPF, ya no lo hacían. Además, habían salido a pelear con sus 
mujeres e hijos, con lo cual el núcleo familiar asumía el compromiso en la lucha.

El piquete constituyó un instrumento de educación política para la masa porque desnudó la ficción 
de la ‘democracia’ como el reino abstracto de los ‘derechos y garantías’ de ‘ciudadanos’ iguales ante la 
ley: el régimen político y el orden jurídico garantizaban efectivamente el derecho del capitalista a ex-
plotar a los trabajadores y a despedirlos cuando le viene en gana, pero no garantizaban el ‘derecho al 
trabajo’ a millones de desocupados; sólo el piquete –es decir la acción coactiva y colectiva de los explo-
tados– pudo garantizar ese derecho en la práctica9 .

En segundo término el lugar donde se desarrolla el conflicto ya no es el mismo, cambia el escenario: 
no es la puerta de la fábrica, ahora el terreno del piquete es la ruta. Este último resulta ser un dato esen-
cial porque la ruta, en la mayoría de los primeros piquetes, está cercana al poblado donde residen los 
que protagonizan la protesta, es más: es su única vía de comunicación con el resto del país y el mundo, 
por lo tanto, el “territorio” comenzará a delinearse como escenario de los conflictos y a adquirir una 
nueva significación. 

Otro componente que Cutral-Co puso en evidencia fue la decisión férrea de resistir a las fuerzas de 
seguridad (en este caso a la Gendarmería). Tanto en Neuquén como en el resto de las provincias que 
fueron escenario de los primeros cortes, fue de vital importancia el hecho de que, por un lado, fuese 
todo un pueblo el que se decidiera a la lucha, y por el otro, el papel jugado por esas personas en su ma-
yoría jóvenes que pasaban la noche junto a los neumáticos encendidos, con sus rostros cubiertos por 
pañuelos y que ante el avance de las fuerzas represivas arrojaban piedras –a mano o con gomeras- y 

8  KLACHKO, Paula. Cutral-Có y Plaza Huincul. El primer corte de ruta. Programa de investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Documento de Trabajo 
N°20.   
9 OVIEDO, Luis – De las primeras Coordinadoras a las Asambleas Nacionales. Una Historia del movimiento piquetero. Editorial Rumbos, 2004.   
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armaban barricadas. Esos grupos cobraban un verdadero protagonismo a la hora de ir retrasando a las 
fuerzas represivas en su avance, permitiendo que los que se disponían a resistir pudieran reagruparse 
después de las primeras corridas y sobre todo, llevando a la Gendarmería hacia terreno desconocido, es 
decir, al territorio de quienes realizaban la protesta: los barrios pobres más cercanos a la ruta.

Vale destacar que la masividad y la legitimidad del reclamo muchas veces no eran motivo suficiente 
para que éste fuera tomado en cuenta. Sólo después de instancias de confrontación con las fuerzas re-
presivas, los medios masivos de comunicación se dignaban a informar sobre el conflicto, lo que obliga-
ba al gobierno a dar una respuesta.

Estas serán características constantes en los primeros piquetes, todos en el interior del país: Neu-
quén, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán.

Otra particularidad compartida por estos primeros cortes es que ninguno fue convocado por alguna 
organización y/o institución: ninguna iglesia, ningún sindicato, ningún partido político. No es un dato 
menor, ya que refleja una crítica lúcida por parte del pueblo: las iglesias, los sindicatos y los partidos 
(con escasas y honrosas excepciones) han sido co responsables de la situación de injusticia.

A partir del segundo «Cutralcazo», el 12 de abril de 1997, donde es asesinada Teresa Rodríguez, el 
piquete comienza a extenderse a lo largo y a lo ancho del país, y aunque sin conexión entre sí, las luchas 
comenzarán a compartir las características que señalamos.

También es importante señalar que a partir de estas experiencias surgen los planes de asistencia 
social para desocupados (como el Plan Trabajar), concebidos como parte de una estrategia del Esta-
do para responder al fenómeno del desempleo estructural y a la protesta social. Contener el conflicto 
social, que para ese entonces comenzaba a expandirse rápidamente por todo el país, fue el objetivo 
principal del gobierno.

En el corte de Cutral-Co los piqueteros se negaban a dialogar con cualquier autoridad que no fuera 
el Gobernador, en aquel entonces Felipe Sapag, y estaban dispuestos a no deponer su actitud hasta que 
no se visualizaran soluciones concretas a los reclamos presentados.



La construcción de la figura del movi-

miento social “piqueteros” a partir de la 

práctica periodística de los medios grá-

ficos Clarín y La Nación.  El caso de los 

sucesos de junio de 1996 y abril de 1997 

en las localidades de Cutral-Có y Plaza 

Huincul, en la provincia de Neuquén.

15UNLP - Facultad de Periodismo  y Comunicación Social

De hecho en los ámbitos de estos primeros piquetes resulta difícil encontrar saldos organizativos 
que permitan sostener la lucha en el tiempo. Esto no significa restarle importancia a un hecho por 
demás relevante: los planes del gobierno fueron fruto directo de esas luchas. Sin ellas no se habría 
implementado ningún tipo de plan social. Pero no por ello debemos dejar de reconocer los límites de 
aquellas experiencias fundacionales. Lo espontáneo fue una de las constantes del periodo y la coopta-
ción estatal, la otra. 

Ambas, por cierto, imposibilitaron el desarrollo de una experiencia de organización popular en esos 
lugares. Sin embargo, aquello ideado por el Estado para contener el conflicto social, fue la chispa que 
encendió el polvorín.

• Los primeros pasos hacia la organización

El primero de Mayo de 1996, la mayoría de los partidos de la izquierda tradicional argentina realiza-
ba un acto poco concurrido, en un costado de la Plaza de Mayo. Simultáneamente en otro costado de 
la Plaza se instalaba un camión que horas más tarde ofició como palco para los organizadores de otra 
movilización que asumía el día de los trabajadores desde otra concepción. 

También se hacían presentes los despojados, hombres y mujeres de rostros marcados por el sufri-
miento cotidiano, niños de todas las edades, que tenían algo en común: sin excepción, todos parecían 
tener más edad de la que tenían.

Allí estaban los marginados de la sociedad del espectáculo; ancianos que regresaban a la histórica 
Plaza, la que fue testigo de tantas gestas heroicas, de tantas ilusiones, alegrías y también frustraciones; 
mujeres con sus hijos en brazos, expertas en esa lucha que nadie como ellas conoce: la de la sobrevi-
vencia cotidiana. Pero ahora, además, salían a las calles y con ello comenzaban a transitar los caminos 
de otra lucha, la que ya no se libra individualmente, sino de conjunto10. 

Avanzaban cantando en medio del frío portando rústicas pancartas hechas a mano, escritas con 
fibrón: “Por trabajo y dignidad, ni un paso atrás”, podía leerse en algunas de ellas. Otros llevaban carteles, 
colgados del cuello que formaban la siguiente frase: “Es preferible / morir de pie / y peleando / que de 
rodillas y de hambre”. Esta imagen, realmente impactante, fue publicada al día siguiente por el diario 

10  PACHECO, Mariano. Los primeros pasos hacia la organización. En publicación: Cuadernos Fisyp, no. 11. FISYP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Enero. 2004    
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Crónica. Una bandera Argentina encabezaba la columna. Llevaba una inscripción estampada en aerosol 
negro: “Movimiento de Trabajadores Desocupados”.11 

Sin embargo, el MTD no era una organización única, ni siquiera un «movimiento» en los términos 
más clásicos. En los hechos era un conjunto heterogéneo de comisiones barriales que, sin vínculos entre 
sí, se habían ido desarrollando con el objetivo de agrupar a los desocupados.

Desde cada barrio, con la banderita de cada comisión, podía verse a militantes sociales, ex militantes 
de partidos políticos, ex-activistas sindicales, curas tercermundistas, militantes cristianos. Los que esta-
ban ausentes, por supuesto, eran los exponentes de la política de aparato y superestructura. La jornada 
continuó con oradores que se dirigían a la multitud desde el camión.

“Estamos aquí los que no tenemos trabajo, pero hoy más que nunca tenemos dignidad”12 , dijo Gabriel 
para empezar el acto. Aquellas palabras encendieron los ánimos de los presentes, que no dejaban de 
expresar su bronca en cánticos contra Menem con ritmo de murga, mientras algunos hacían estallar 
petardos.

“Llegar a esta plaza y estar hablando aquí arriba (...) se nos hizo muy difícil. Porque no estamos aquí para 
engañar, no estamos para transar, no estamos para traicionar, no estamos para claudicar, estamos aquí 
para confrontar. Hoy, cuando la miseria y el hambre acosan a nuestras familias, es necesario reflexionar 
sobre quiénes son los responsables de esta canallada, y no tenemos dudas compañeros, los responsables 
son quienes sostienen a este inhumano sistema capitalista. Y nos pusimos de pie siguiendo el camino que 
nos marcó el santiagazo, la resistencia de los trabajadores jujeños, las movilizaciones de los desocupados de 
Neuquén, la confrontación en defensa de la educación pública de los estudiantes de La Plata, los enfrenta-
mientos de los metalúrgicos de Ushuaia, y las puebladas de Ezeiza y Dolores. Y poner todo nuestro esfuerzo 
para que el MTD sea una organización distinta, pluralista, democrática y capaz de irradiar a todos los secto-
res el espíritu de lucha que hoy nos anima” 13, expresó Lili de La Matanza en ese encendido discurso que 
expresaba a tantas mujeres allí presentes.

“Es necesario que formemos una organización amplia, democrática que discuta en cada barrio, en cada 
11 Idem 10
12 Idem 10   
13 Idem 10   
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distrito, en cada provincia, un plan de lucha y un programa alternativo para que podamos combatir a este 
gobierno corrupto”14 , continuó diciendo un desocupado de la Comisión de Alte. Brown.

También hablaron, entre otros, Raimundo de Quilmes y Sergio de San Martín, quien cerró el acto. 
Además de los discursos se leyeron adhesiones: HIJOS La Plata, Madres de Plaza de Mayo Línea Fun-
dadora y la Comisión Argentina por la Libertad de los Presos Políticos, fueron algunas de las organi-
zaciones que acercaron su adhesión, junto a la de Horacio Panario, desde su encierro en la cárcel de 
Neuquén. Todo terminó por la tarde con una misa realizada sobre el palco. El sacerdote histriónico que 
la oficiaba era el quilmeño Luis Farinello. 

En el mismo mes, en La Matanza, Juan Carlos Alderete lideraba una olla popular instalada en la plaza 
de San Justo, exigiendo al municipio ayuda alimentaria. El 24 de mayo la negociación culminó favora-
blemente para los acampados.

En septiembre de ese año, la Plaza de Mayo fue nuevamente ocupada por los trabajadores des-
ocupados, ahora bajo la consigna Contra el hambre, la represión y la desocupación. Los desocupados se 
movilizaron desde el sur del conurbano bonaerense y desde La Matanza. Este sector realiza dos meses 
más tarde, una importante movilización a la ciudad de La Plata. En el pliego de demandas al Estado pro-
vincial figuraban, entre otras: la implementación de una tarifa social para todas aquella personas que 
no estuvieran en condiciones de pagar los servicios básicos -privatizados-. También estaba presente 
la exigencia de un boleto para el desocupado, que le permitiera utilizar el transporte público gratuita-
mente.

El año 1997 fue de intensas luchas contra el gobierno de Menem, que en su segundo mandato iba 
perdiendo cuotas del consenso social que había tenido en el primero. En mayo hubo cortes en Cruz del 
Eje (Córdoba), Tartagal (Salta) y Río Negro. 

En junio, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez, que acababa de conformar-
se, con base en Mar del Plata y Florencio Varela, realiza una serie de movilizaciones en esta última locali-
dad del Gran Buenos Aires y un corte de ruta en la primera. Son las primeras experiencias piqueteras en 
la provincia de Buenos Aires que conquistan planes sociales, otorgados por el gobierno provincial.

En julio, el entonces Movimiento de Desocupados que posteriormente tomará el nombre de Des-
ocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), realiza un corte de ruta en La Matanza y al mes 
siguiente obtiene los primeros 70 planes «Barrios Bonaerenses». Es en esa época que el Movimiento 
14 Idem 10   
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Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD), liderado por Raúl Castells, toma contacto y comienza 
a estrechar vínculos con el grupo inicial de la CCC matancera.

El mismo mes, también en el partido de La Matanza, un grupo de vecinos del barrio El Tambo y otros 
barrios cercanos a éste, ocupan por 24 días la Parroquia del Sagrado Corazón. Los encabezaba Luis 
D’Elía. No era la primera acción que realizaba este sector.

Ya se había movilizado anteriormente demandando ayuda alimentaria. Pero lo que interesa destacar 
de esta última acción es que en su desarrollo se estableció un contacto con los desocupados que pos-
teriormente se conformó como CCC.

Agosto fue el mes en el que el paro del día 14 se transformó en activo y los agrupamientos sindicales 
tradicionales debieron conformarse con un rol secundario. El protagonismo durante la jornada estuvo 
en manos de quienes garantizaron la protesta. Los grupos sociales y políticos que realizaron en todo 
el país ollas populares, cortes de ruta y de calles. Ese día en La Plata los manifestantes incendiaron un 
colectivo y enfrentaron a piedrazos la represión. La jornada nacional de protesta  terminó con varios de-
tenidos, la mayoría en La Plata, donde empezaban a ser más conocidas las «Comisiones de Trabajadores 
Desocupados».

Pero recién en noviembre de 1997 se produce el verdadero punto de inflexión en la historia del 
movimiento piquetero. El MTD Teresa Rodríguez realiza cuatro cortes de ruta en forma simultánea y 
con permanencia por más de un día. Florencio Varela, San Francisco Solano (partido de Quilmes), Hur-
lingham y Mar del Plata, son las localidades donde el movimiento se desarrolla y son ésos los cuatro 
focos de conflicto.

A diferencia del año anterior, durante el cual las luchas de los desocupados de Buenos Aires giraron 
en torno a ollas populares y movilizaciones que reclamaban tarifa social, boleto gratuito y subsidio para 
el desocupado, el MTD Teresa Rodríguez introduce, como nadie lo había hecho hasta el momento, la 
metodología del piquete y la exigencia de otorgamiento de planes sociales ya existentes manejados 
por el gobierno, como lo eran entonces el Plan Barrios Bonaerenses en la provincia de Buenos Aires y el 
Plan Trabajar a nivel nacional.
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El Teresa Rodríguez fue el sector que con más profundidad supo apreciar la experiencia del último 
año, y favoreció con su accionar el traslado del eje del conflicto del Interior al Gran Buenos Aires. Esos 
cortes de ruta expresaron un salto cualitativo en la lucha de los desocupados. El piquete ya no era la 
respuesta espontánea de una población, sino la de hombres y mujeres nucleados en una organización. 
Además la demanda dejaba de ser abstracta para pasar a exigir algo concreto, que ya existe, con lo cual 
se ejercía una presión cualitativamente distinta sobre el gobierno.

Como así también de convocar desde una organización, de concebir al piquete como metodología 
de lucha y de la exigencia de planes como eje reivindicativo, otro elemento que introduce el MTD Teresa 
Rodríguez que, entendemos, es el aspecto mas importante del salto cualitativo, es la consigna que se 
asume como movimiento: Trabajo, Dignidad y Cambio Social.

Si hasta ese momento las puebladas y piquetes del interior habían sentado las bases para el desa-
rrollo de la acción directa como forma de acceder a las negociaciones con el poder político y conquis-
tar reivindicaciones inmediatas; de la democracia asamblearia como forma de plasmar la participación 
masiva, involucrando a todos los participantes en las decisiones del conflicto; si hasta ese momento 
estas experiencias habían logrado instalar en el centro de la escena nacional el problema de la falta de 
trabajo; si lograron devolverle a la política argentina la importancia del protagonismo de los que ponen 
el cuerpo y consiguieron que la lucha dejara de ser un sinónimo de derrota y pasara a ser antesala de 
victoria; si el piquete gestó todo esto y posibilitó el surgimiento de expresiones organizadas, es a partir 
de estas experiencias que la lucha encuentra una continuidad y la posibilidad de comenzar a construir 
un camino que se proyecte a nivel nacional15.

Entendemos que el mérito principal del MTD Teresa Rodríguez fue plantear con claridad inédita los 
siguientes ejes: 

1) La problemática de la desocupación como problema estructural y como cuestión de primer orden 
para la política económica. 

2) El reclamo por trabajo está inseparablemente ligado a la necesidad de conservar la dignidad de 
los seres humanos.

3) Los derechos cercenados a los trabajadores (incluyendo el derecho a trabajar) sólo podrán ser 

15 PACHECO, Mariano. Los primeros pasos hacia la organización. En publicación: Cuadernos Fisyp, no. 11. FISYP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Enero. 2004.   
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reconquistados con la transformación radical del sistema capitalista.

• Aprendizajes

Son los primeros piquetes y las puebladas protagonizadas por las poblaciones del interior del país, 
los que van generando las condiciones sociales que permitirán el surgimiento del denominado «movi-
miento piquetero». 

Sin dejar de reconocer el papel jugado por pequeños grupos de militantes sociales y políticos del 
Gran Buenos Aires, que percibieron nuevas condiciones favorables para el desarrollo de la organización 
popular. 

Este punto nos parece central, los primeros pasos en pos de la organización, de lo que más tarde será 
un movimiento de masas, podemos encontrarlo en la base social y en la militancia dispersa y golpeada. 
Donde, se suponía, nada podía surgir.

 Tanto los sindicatos como los partidos de izquierda, los sociólogos y otras especies eran reacios a 
concebir una recomposición del campo popular desde «tan abajo», desde lo que consideraban campo 
de la decadencia absoluta y del lumpenaje16. 

Los cuestionamientos a los militantes populares que intentaban construir una política desde la diná-
mica social eran los habituales en esa etapa: que eran grupos marginales, que sin el aparato no se podía 
comenzar a construir un proyecto, que el partido clásico seguía siendo la herramienta más adecuada 
para representar los intereses de la clase.

Por lo antedicho sostenemos que el camino transitado fue del piquete al movimiento. Sin los pique-
tes del interior, sin todo el recorrido realizado por el pueblo en forma espontánea y precaria, no hubiera 
podido surgir el movimiento. 

Esas experiencias permitieron sistematizar los aprendizajes que dejaban aquellas primeras luchas 
espontáneas. De ellas se extrajeron conclusiones, se revisó lo bueno y lo malo y, sobre todo, se asumie-
ron los “límites” de toda acción de masas que logra obtener conquistas inmediatas pero que no se arti-

16 PACHECO, Mariano. Los primeros pasos hacia la organización. En publicación: Cuadernos Fisyp, no. 11. FISYP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Enero. 2004  
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cula con un cuestionamiento de fondo al orden social vigente, causante de los males que provocaron 
la situación de necesidad. 

Asimismo permitieron reconocer que cuando las luchas espontáneas logran solucionar un proble-
ma del momento pero no favorecen el desarrollo de organizaciones sólidas y perdurables que libren 
nuevas luchas, que obtengan nuevas y mejores conquistas y sobre todo, que generen la posibilidad de 
construir una alternativa de liberación, el sistema logra con facilidad cooptar o anular esas experiencias 
y el poder de los sectores dominantes se mantiene inmune.

• Composición, identidad y formas de acción piquetera

Para realizar una exposición de la composición de las bases que conforman “el cuerpo social” de los 
movimientos piqueteros es necesario tener en cuenta las condiciones sociales de sus miembros, las 
diferencias generacionales y de género. Esto es importante porque las diferencias y la heterogeneidad 
al interior de las organizaciones son muy marcadas. No se quiere decir con ello que los desocupados 
no compartan ciertas condiciones de vida y experiencias comunes básicas pero no caben dudas que 
también poseen trayectorias así como recursos culturales y simbólicos muy variados. 

Algunos piqueteros poseen una larga experiencia de precariedad e inestabilidad, otros en cambio 
han logrado alternar períodos de empleo formal con temporadas de trabajos inestables y precarios; 
también están aquellos que se incorporaron a las filas de los movimientos en el mismo momento en 
que se convirtieron en desocupados.  

Podemos decir, sin embargo, que en todos los casos se trató de grupos que se han visto degrada-
dos y resignificados en sus marcos sociales y culturales debido a la exclusión que sufrieron.

En lo que respecta a la composición de género, se observa que las organizaciones de desocupados 
poseen un mayor número de mujeres que de varones. Son fundamentalmente “piqueteras” las encarga-
das de las tareas administrativas y laborales que en general deben realizarse en los movimientos. Pero a 
la hora de atender a quienes toman las decisiones, el componente masculino es el predominante. 

Los efectos de una sociedad basada en relaciones de poder patriarcales y la falta de una tradición de 
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participación política por parte de las mujeres son algunos de los factores que permitirían entender las 
formas en que se reparten los roles en las organizaciones.

Según Marta Vassallo las mujeres representan el 65% de los miembros de los movimientos pique-
teros. Entre ellas hay empleadas domésticas o amas de casa, otras que han sido obreras. Según dice 
“invariablemente son ellas las que asumen lo que para el criterio masculino sería una actividad humi-
llante, como es pelear por los planes sociales y por bolsones de alimentos. En muchos casos madres 
precoces de numerosos hijos, priorizan atenderlos y alimentarlos […] en las organizaciones encuentran 
un rol protagónico, una autoafirmación de su valía y de sus fuerzas”17 . Ejemplo de ello son las mujeres 
“Amas de Casa del País” de la “Corriente Clasista y Combativa” que ocuparon una escuela en el barrio La 
Juanita en La Matanza (originalmente destinada a refugio de mujeres víctimas de la violencia conyugal) 
y la transformaron en un lugar donde se desarrollan actividades del movimiento (cocina comunitaria, 
guardería, asambleas). Además pusieron en marcha un plan piloto con 20 mujeres que fueron capacita-
das para prevenir la violencia contra la mujer en sus propios barrios sin recurrir a la denuncia policial y 
proponiéndose como objetivo una sanción social a los golpeadores y abusadores.

A lo expuesto debe sumársele la importante presencia de jóvenes. Por lo general se trata de perso-
nas con escaso contacto con las Instituciones educativas, que han tenido poca o nula relación con el 
mundo laboral y que han sido sujeto del acoso y la represión policial. Carentes de la cultura del trabajo 
que comparten los asalariados, los jóvenes aprenden en las organizaciones piqueteras las formas del 
trabajo comunitario que posibilita la satisfacción de las necesidades básicas (en trabajos vinculados a la 
alimentación, la vestimenta y la salud, por ejemplo) y la toma de decisiones por la vía asamblearia.

Más allá de estas diferencias en su composición y en su organización, las agrupaciones que se iden-
tifican como piqueteras comparten un conjunto de elementos que le son comunes. Desde sus inicios 
se ha ido construyendo un relato en el que se unen una denominación, una forma de acción y una 
demanda.

Fueron los periodistas quienes identificaron a los que cortaban las rutas como “piqueteros”, a la vez 
que llamaron a aquella acción colectiva “piquete”. Los reclamos que encarnaban los piqueteros en los 

17 VASALLO, Marta. (Op. Citada) Poeta, periodista, traductora y docente nacida en Buenos Aires. Llicenciada en Letras. Redactora de “Le monde dipomatique” edición 
argentina.
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cortes de rutas eran básicamente la obtención de trabajo “digno” en primer lugar y, como paliativo, el 
acceso a los planes sociales implementados por el gobierno.

El piquete realizado para cortar una ruta forma parte de un repertorio de acción más amplio que 
incluye además el funcionamiento asambleario, la pueblada y el trabajo territorial. Con el piquete se 
pretende poner en evidencia y dar a conocer las condiciones en que ciertos sectores de la sociedad 
están viviendo y las necesidades que padecen, reclamando a la vez la intervención de las autoridades 
para dar respuestas a esas demandas. 

La experiencia asamblearia comenzó a practicarse en los mismos orígenes del piqueterismo cuando 
en 1996 se realizaron los cortes de Cutral Có y Plaza Huincul. Luego se adoptó la misma metodología 
para la toma de decisiones en las luchas mantenidas en las localidades del norte argentino, replicándo-
se más tarde en el resto del país.

Se trató de un nuevo ciclo político, caracterizado por el distanciamiento entre el sistema político, los 
políticos y la sociedad. Respecto de las puebladas, debe decirse que actuaron como soporte para en-
frentar la represión que se practicó sobre los piqueteros que cortaban la ruta. En el interior del país esto 
fue muy importante. En General Mosconi, por ejemplo, el levantamiento de todo el pueblo formó parte 
de la acción piquetera para resistir los embates de policías y gendarmes. Cuando comenzaban a pro-
ducirse incidentes en la ruta y ésta intentaba ser desalojada, todo 14 Vassallo, Marta. Op. Cit. el pueblo 
acudía en auxilio del piquete y en defensa del corte. De esta manera, por la fuerza que el número y la vo-
luntad colectiva demostraba, las acciones de protesta lograron aumentar su capacidad negociadora.

Los Planes Trabajar y los Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados representaron un factor impres-
cindible en la existencia de las organizaciones piqueteras. Los cortes de ruta fueron levantados histó-
ricamente a cambio de “planes” y/o mercaderías otorgados por las provincias o la nación. Las acciones 
permitieron a algunos grupos reunirse con un volumen de planes que luego fueron sostenidos en el 
tiempo con más movilizaciones. Con el correr del tiempo estos subsidios comenzaron a ser entendidos 
como un derecho adquirido y no como parte de un programa de asistencia transitorio a desocupados. 
En 1999 los movimientos lograron empezar a controlar directamente los planes sociales y la contrapres-
tación que debían dar. De esta manera el trabajo se redireccionó hacia actividades comunitarias en los 
barrios.
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Siguiendo las explicaciones que nos dan Svampa y Pereyra en “La política de los movimientos pi-
queteros” debemos decir que las organizaciones piqueteras dieron origen a “verdaderas experiencias 
de autogestión” en las que los planes “fueron recibidos como salarios y la obligación de desarrollar una 
contraprestación laboral fue rápidamente asumida”18 . De esta manera los piqueteros se reencontraban 
con su dignidad.

 En varios lugares fue posible construir pequeñas economías de subsistencia, hacer frente a situa-
ciones de hambre y desarrollar tareas de servicio logrando otra percepción y legitimidad de las orga-
nizaciones en el seno de sus comunidades. Por ejemplo, en el barrio María Elena se levantó lo que la 
CCC llama “la salita”, un local donde hay consultorios de clínica, ginecología, odontología, y una cocina 
donde se han preparado guisos bajo la dirección de Rosa Páez, viuda y madre de ocho hijos. La cocina 
alimentó a 100 chicos por día.

Podemos resumir que  el movimiento piquetero reúne a distintos componentes sociales explotados, 
desde los obreros industriales desocupados que pasaron por la experiencia de la lucha sindical, a una 
enorme masa empobrecida de los barrios, de jóvenes y de amas de casa, que no ha pasado por la ‘escuela’ 
de la fábrica y el sindicato. En esta ‘mezcla’ radica su riqueza y su vitalidad pero también su heterogenei-
dad. Es el movimiento popular más politizado de la Argentina; en su seno actúan  variadas tendencias po-
líticas, desde un ala revolucionaria –que lucha por la independencia política del movimiento, por la fusión 
de la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados y por la fusión de la lucha reivindicativa y políti-
ca para darle una salida de conjunto a la clase obrera– hasta una tendencia pequeñoburguesa y burocrá-
tica, políticamente subordinada a los políticos burgueses ‘de izquierda’ y partidaria de la integración al
Estado. Lógicamente, entre estos dos polos existe una amplia gama de ‘grises’ 19.

18 LARKER, José Miguel. Piqueteros: nuevos protagonistas en la sociedad argentina. http://www.fhuc.unl.edu.ar/olimphistoria/paginas/manual_2009/alumnos/2da_
Seccion/esp/b-Movimiento%20piquetero.pdf   
19 OVIEDO, Luis – De las primeras Coordinadoras a las Asambleas Nacionales. Una Historia del movimiento piquetero. Editorial Rumbos, 2004.   



La construcción de la figura del movi-

miento social “piqueteros” a partir de la 

práctica periodística de los medios grá-

ficos Clarín y La Nación.  El caso de los 

sucesos de junio de 1996 y abril de 1997 

en las localidades de Cutral-Có y Plaza 

Huincul, en la provincia de Neuquén.

25UNLP - Facultad de Periodismo  y Comunicación Social

Ca
pí

tu
lo

 2
CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO

Las profundas transformaciones que han sacudido al país en los últimos cuarenta años, como pro-
ducto de las políticas neoliberales, terminaron por reconfigurar las bases de la sociedad.

Este proceso, marcado por el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social comienza en 
los años 70, con la dictadura militar. Como explica Carlos Lozano: “Es imposible pensar en la Argentina 
sin definir la crisis actual como una crisis de régimen, cuyos cimientos fueron plasmados en 1976 y 
cuyos rasgos se consolidaron durante la década menemista y se perpetúan hasta el gobierno actual. 
Régimen instituido por vía del ejercicio de la violencia que los sectores dominantes ejercieran sobre 
los cuerpos en el marco dictatorial (genocidio), que mantuvieran por vía del ejercicio del poder que de-
tentan sobre la economía a través de la violencia de la moneda (hiperinflación), y del disciplinamiento 
social que supone la vigencia de elevadas tasas de desocupación.20”  

Tiene su punto de inflexión en 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno, quien inicia una 
política de ajuste y de reestructuración de la economía y del aparato del Estado. En 1995 encuentra 
una aceleración mayor con la acentuación de la recesión económica y la entrada de la desocupación 
masiva.

La principal característica del nuevo régimen implementado a partir de 1976 es la valoración finan-
ciera y la transferencia de recursos al exterior. “Dicho régimen supuso un cambio en la función que 
cumplía el endeudamiento (fundamentalmente externo) que se transformó en una opción para tomar 

20 LOZANO, Claudio. Contexto económico y político en la protesta social de la Argentina contemporánea. Osal. Septiembre 2001.   
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fondos en el mercado internacional y recolocarlos, en términos financieros, en el mercado local obte-
niendo altos rendimientos y, consecuentemente, subordinando a esta lógica el conjunto de las activi-
dades económicas.21”  

Esta sucesión de reformas estructurales implicó el desmantelamiento de la estructura salarial “fordis-
ta” (derechos sociales, protección social y estabilidad laboral). Un enorme contingente de trabajadores 
fue expulsado del mercado de trabajo formal, mientras que otro sufrió las consecuencias de la preca-
rización o buscó refugio en las actividades informales, como estrategia de supervivencia. Otro grupo 
importante, compuesto por jóvenes de sectores populares y medios, ni siquiera se encontró en condi-
ciones de desarrollar algún tipo de vinculación con el mundo del trabajo. Muchas mujeres asumieron 
la responsabilidad de aquellos recursos que aseguraran la subsistencia mínima, a través del trabajo 
doméstico o comunitario.

El movimiento piquetero surge como resultado de una nueva experiencia social comunitaria vincu-
lada al colapso de las economías regionales y a la privatización de las empresas estatales en la década 
del 90.

La emergencia de un movimiento de desocupados, con las características actuales -de movimiento 
piquetero- se explica por la existencia de una tradición organizativa, en parte asociadas a las vertientes 
más clasistas del movimiento obrero, cuyos nuevos representantes se decidieron a actuar y construir 
por fuera y en oposición de las estructuras sindicales tradicionales.

La cuna del movimiento piquetero está en lejanas ciudades petroleras, Cutral-Có y Plaza Huincul, en 
Neuquén, y Mosconi y Tartagal en Salta. En estas ciudades, la vida estaba estructurada en torno a YPF, 
la mayor empresa productiva del Estado. Los primeros piqueteros eran los ex trabajadores mejor pagos 
del ex Estado de bienestar, con una carrera estable que incluía generaciones completas socializadas en 
el marco de la estabilidad y el bienestar social.22  

Los primeros estallidos sociales de la década ocurridos en el interior del país comparten ciertas ca-
racterísticas: los actores son asalariados del sector público apoyados por importantes sectores de la po-

21 Idem 14   
22 SVAMPA, Maristella. Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Editorial Biblos. 2003.   
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blación; sus demandas se orientan a la defensa del empleo y el salario y rechazan las medidas de ajuste 
de las administraciones provinciales; el modo de expresión es la movilización y concentración callejeras, 
acompañados con actos violentos contra símbolos propios de la vida política (incendio de edificios pú-
blicos); su alcance es espacialmente localizado y temporalmente episódico (no deriva en movimientos 
políticos estables); y logran un alto nivel de impacto político ocasionando crisis de importancia.

Retomando las reflexiones de Maristella, el movimiento piquetero reconoce dos afluentes funda-
mentales: por un lado reenvía a las acciones disruptivas, evanescentes y unificadoras, de los piquetes 
del interior, resultado de una nueva experiencia social comunitaria vinculada al colapso de las econo-
mías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los 90; y por otro, 
remite a la acción territorial y organizativa gestada en el conurbano bonaerense y ligadas a las lentas 
y profundas transformaciones del mundo popular, producto de un proceso de desindustrialización y 
empobrecimiento creciente de la sociedad argentina que arrancó en la década de los 70.

Durante la década menemista (1989-1999), se implementó un nuevo modelo económico, orientado 
hacia la eliminación del déficit fiscal, la desregulación de los mercados y la privatización acelerada de 
las empresas públicas. Como explica Claudio Lozano “…El Estado funcionó viabilizando esta lógica de 
valorización financiera, particularmente a través de tres tareas: a) estatizó la deuda privada de los gran-
des grupos empresarios que realizaban la valorización financiera; b) mantuvo un déficit que al reclamar 
financiamiento elevaba la tasa de interés local por sobre la internacional y viabilizaba las condiciones 
para la obtención de una renta extraordinaria; c) se endeudó para garantizar los dólares necesarios que 
permitieran el mantenimiento de un comportamiento de los grandes grupos empresarios caracteriza-
do por sacar fuera del país más divisas de las que ingresaban.23” 

El Plan de Convertibilidad (1991) produjo una verdadera transformación en la economía del país: pa-
ridad entre el dólar y el peso, reducción de las barreras aduaneras, liberalización del comercio exterior 
y aumento de la presión fiscal. Se suprimieron los mecanismos de control del Estado sobre la economía 
a favor de las reglas de mercado y se liberalizó la inversión extranjera. Se redujo el gasto público y se 
promovió la descentralización administrativa y el traslado de competencias a los niveles provincial y 
municipal. La crisis fiscal de las provincias se agravó progresivamente a causa de las políticas de des-
centralización de la educación y la salud. Lo más interesante de este proceso es que se abrió un espacio 
entre la política nacional y la provincial, entre administración nacional y las provinciales como instancias 

23  LOZANO Claudio. Contexto económico y político en la protesta social de la Argentina contemporánea. Osal. Septiembre de 2001.    
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de negociación, diseminando el conflicto.

Estas reformas se tradujeron en creciente empobrecimiento de la sociedad argentina, que comprendió 
a amplias franjas de asalariados y del sector cuentapropista, a la vez que se produjo un fuerte proceso de 
polarización de la distribución de los ingresos. Se produjo la precariedad laboral (reducción de aportes 
patronales y seguridad social), y el desempleo. En fin, fue un modelo de modernización excluyente.

El Estado fue relegando su intervención, tanto en términos de jurisdicción, de políticas públicas, de 
abordaje de la cuestión social y de control de la fuerza de trabajo. La reforma laboral trajo aparejadas 
diversas modalidades de empleo temporario y contratos precarios.

• Privatizaciones
Siguiendo con nuestra línea de investigación profundizaremos en las modificaciones estructurales 

que fueron consecuencia del arribo de Carlos Menem a la Presidencia de la Nación. “…Inició una gestión 
contraria a todas las expectativas previas; considerado hasta entonces como representante y heredero 
de un clásico partido populista (llamado peronista o justicialista), pasó a ser un modelo de referencia de 
la ortodoxia económica internacional.24”  Se acercó a ciertos sectores de la derecha tradicional argentina 
y comenzó a armarse de oscuros aliados para llevar adelante su plan de reformas. 

Antes de asumir, Menem ya había anunciado su decisión de privatizar las empresas públicas y de 
comenzar con Entel (empresa de telefonía) y Aerolíneas Argentinas (línea aérea). Nombró como inter-
ventora de la primera a María Julia Alsogaray, militante decidida de la política de privatizaciones. Consi-
deraba indispensable la entrega de empresas públicas a cuenta de pago de la deuda.

Dichas privatizaciones sirvieron como primer paso para la negociación con los mayores acreedores 
del país. “Las medidas adoptadas por el gobierno incluyeron la venta de acciones minoritarias de las 
empresas que se privatizaban, de modo que se amplió el monto de capital admitido a cotizar. El ingreso 
al mercado del 40% de las acciones de las dos compañías telefónicas, más el de otras dos centrales eléc-

24  SCHAVARZER, Jorge. La reforma económica en la Argentina: ¿qué fuerzas sociales y para qué objetivos?. Revista de Economía Política, vol 14, Nº 4. Octubre 1994.    
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tricas, más una parte del capital de la empresa petrolera estatal YPF, multiplicó su dimensión y permitió 
el ingreso de fondos externos de grandes magnitudes.25” 

• Privatización de YPF
Desde su creación, en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue un “modelo de civilización territo-

rial” ya que la ocupación del territorio no se circunscribió a la sola explotación de los recursos naturales 
sino que incluyó una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal per-
manente (Rofman 1999). YPF se constituyó en un verdadero Estado dentro del Estado y así el mundo 
laboral de la zona explotada estuvo estructurado en torno a la empresa.

Está claro que la larga historia de la empresa productiva estatal más grande del país está íntimamen-
te ligada a las diferentes fases de la evolución del modelo de sustitución de importaciones. Fue la prime-
ra compañía petrolera verticalmente integrada y de propiedad estatal desarrollada en América Latina.

El modelo social desarrollado por YPF comportaba dos ejes mayores: por un lado, sintetizaba las 
garantías y oportunidades del Estado social argentino a través de una extensa red social que incluía 
todas las categorías laborales. Por otro lado, estableció un modelo de relaciones sociales fuertemente 
jerárquico dentro de la propia empresa, calcado de las fábricas inglesas del siglo XIX, y caracterizado por 
la separación espacial entre los diferentes sectores del mundo del trabajo.  Por ejemplo, en Neuquén 
existía un emplazamiento cercano a la explotación donde residían los directivos, profesionales y traba-
jadores más calificados de la empresa (Campamento Uno en Plaza Huincul); una zona comercial cercana 
a la explotación (Plaza Huincul); y a unos kilómetros la localidad que era asentamiento mayoritario de 
los trabajadores (Cutral-Co).

A lo largo del siglo XX el marco regulatorio de la industria petrolera estuvo lejos de ser estable. Cada 
cambio de gobierno conllevaba una nueva reforma. Así, el endeudamiento externo y el agravamiento 
de la situación financiera se dieron durante el periodo de la dictadura militar. Las constantes deva-
luaciones del peso llevaron a las empresas privadas a desarrollar una fuerte política de presión para 
la renegociación de los contratos (Gadano 1998). Luego, con el gobierno de Menem y su exacerbado 
discurso neoliberal, se prepara y se dispone la privatización de la empresa, luego la reestructuración y, 
25 Idem   
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por último, la reorganización laboral de YPF.

La privatización (1989) dictaminaba la transferencia de vastas áreas de exploración y producción del 
sector privado junto con medidas que flexibilizaban las reglas de juego a favor de las empresas priva-
das. En 1992 se dictó la Ley de Hidrocarburos (21.145) con el fin de transferir a las provincias el dominio 
de los Hidrocarburos y declarar a YPF privatizada por completo. A partir de estas medidas, Argentina 
se convirtió en el único país de Latinoamérica que resignó la conducción de las empresas petroleras, 
perdiendo con ello su principal fuente de ingreso de divisas.

Las consecuencias sociales y económicas de la privatización y la reestructuración de YPF fueron de-
vastadoras. A través de retiros voluntarios y despidos pasó de tener 51 mil empleados a contar con 
5.600 (Neuman 2001). Esta reorganización laboral estuvo marcada por una fuerte flexibilización que 
incluyó la descentralización y desregulación, reducción del personal, limitación en el pago de horas 
extra, intensificación del tiempo de trabajo y la incorporación de nuevas tecnologías26.  El desmante-
lamiento acelerado causado por las reformas produjo un colapso en los marcos sociales y laborales de 
aquellas comunidades que crecieron y se desarrollaron bajo el amparo de la mayor empresa productiva 
del Estado.

En el caso de Cutral-Co y Plaza Huincul, este proceso se vio agravado por el desplazamiento de los 
sectores operativos y administrativos de YPF a Neuquén Capital. Esto implicó el desmantelamiento de 
la actividad económica de amplios sectores de la comunidad, cuyos servicios estaban orientados tanto 
a la empresa como al personal de YPF.

• Sindicalismo
El Partido Justicialista dejó de apoyarse sobre el actor corporativo sindical (como lo hizo tradicio-

nalmente) para acercarse al corporativismo patronal. Durante los 90, los sindicatos se redefinieron en 
relación con la identidad peronista. 

Por un lado la CGT conformó un poderoso bloque representado por los voceros de la lealtad, bajo 
la conducción de Rodolfo Daer, integrado por aquellos gremios que apoyaron las reformas encaradas 
26  SVAMPA MARISTELLA. Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Editorial Biblos. 2003. Pág. 106 y 107.   
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por el gobierno de Menem. También, existía una segunda línea que encarnaba el ala disidente de la 
CGT oficial, encabezada por el jefe de los camioneros Hugo Moyano, que pugnaba por revivir el modelo 
sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y a un estado fuerte. Por último, estaban 
“aquellos que desde el inicio rechazaron el conjunto de reformas, producto de las nuevas alianzas esta-
blecidas por el gobierno justicialista, y eligieron el camino de la salida o la defección. Bajo el liderazgo 
de Víctor de Gennaro y de Germán Abdala, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se lanzó de 
lleno a la tarea de construir una nueva central sindical autónoma y alternativa, no partidaria, esto es 
disociada de los dilemas que planteaba la identidad peronista y la disciplina partidaria. La CTA reúne 
aquellos sindicatos cuya base de sustentación mayor fue afectada por la reforma del Estado (Asociación 
de Trabajadores del Estado, ATE,  y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Republica 
Argentina, CTERA)27.”  

La rápida renuncia de los sindicatos a asumir la defensa de sus afiliados agravó el proceso de trans-
formaciones entre sectores populares y sectores sindicales. A su vez, acentuó los conflictos de desem-
pleo y precariedad, profundizando la desvinculación con el mercado de trabajo formal.

Este giro neoliberal del PJ abrió la posibilidad de nuevos espacios de acción autónoma por fuera del 
sindicalismo tradicional. Los sistemas de acción colectiva atravesaron por un momento de inflexión histó-
rico, visible tanto en el declive de las formas tradicionales de huelgas como en la emergencia de nuevos 
repertorios de acción, ligados a movimientos de presión local, de carácter disperso, que pronto comenza-
rían a alternar cada vez más con acciones espontáneas y semi-organizadas de explosión social.

Las puebladas y los piquetes tienen una impronta sindical dada por la constante movilización de los 
gremios de docentes y estatales en todo el país. A su vez, varias líneas sindicales decidieron volcarse 
progresivamente hacia la organización de desocupados. Este último hecho marcó el camino hacia la 
masividad de las organizaciones piqueteras. De esta manera se fue consolidando una nueva alianza y 
articulación entre sindicatos disidentes, partidos de izquierda y desocupados, reunidos bajo la simbo-
logía piquetera.

La situación de las provincias se fue agravando progresivamente a causa de las políticas de descen-
tralización de la educación y la salud. Esto se manifestaba en la imposibilidad de pago de los salarios 
27 SVAMPA Marystella.  Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Editorial Biblos. 2003. Pag 24-25   
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en término o el empobrecimiento de las infraestructuras de los lugares de trabajo de cada provincia. 
El malestar de maestros y empleados estatales aumentaba a medida que avanzaba la década y las pro-
testas se hacían constantes. En un principio cada municipio atendía sus reclamos y los resolvía, con 
modalidades diferentes y sujetos a múltiples instancias de negociación. En el caso de no poder hacerlo, 
la segunda instancia era el gobierno provincial y la tercera era el gobierno nacional.

ACCIÓN COLECTIVA

Las luchas han permitido cristalizar un espacio común en el cual se inscriben determinados marcos 
prácticos y simbólicos de la acción que recorren gran parte de las organizaciones piqueteras. Ese espa-
cio se ha configurado históricamente alrededor del surgimiento de una identidad asociada a una cierta 
estabilización de las narraciones sobre la lucha. En ese espacio se vuelven inteligibles los principales 
marcos de acción de las organizaciones piqueteras: en primer lugar un elemento central es la recrea-
ción de metodologías de acción directa, como el piquete o corte de ruta; en segundo lugar, la adopción 
de formas de democracia directa que reposan sobre un funcionamiento asambleario; en tercer lugar, 
existen fuertes referencias a la “pueblada” como horizonte insurreccional; por último el modelo de inter-
vención territorial aparece reforzado a partir de la instalación de una demanda (la obtención de planes 
sociales) y del desarrollo del trabajo comunitario. Este, a su vez, constituye el punto de partida para una 
experiencia de autogestión28. 

• Composición
La desocupación terminó por reunir categorías y trayectorias sociales por demás diferentes y dis-

tantes tanto en términos de saberes y competencias como de estatus profesionales y estilos de vida. 
El desempleo abarca diferentes categorías sociales, desde grupos considerados “pobres estructurales” 
con una trayectoria marcada por la vulnerabilidad social y la precariedad laboral, pasando por amplios 
segmentos de la clase trabajadora industrial, que hasta hace poco tiempo contaban con un trabajo 
estable, hasta sectores de clases medias empobrecidas, que en el último decenio han visto afectadas 
drásticamente sus oportunidades de vida.
28 SVAMPA Maristella. Entre la ruta y el barrio. Capitulo 4, Las dimensiones del actor colectivo. Editorial Biblos. 2003   
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En Argentina, el proceso de desestructuración del mundo obrero industrial no registra una secuen-
cia única. Para todo un sector de desocupados, el proceso de descolectivización, arranca en 1976 con la 
dictadura militar, y se acentúa a lo largo de los primeros gobiernos democráticos. Así, varios trabajado-
res se ven excluidos del mercado formal de trabajo. A esta primera ola desindustrializadora le seguirá 
una segunda ola, bajo el gobierno de Menem. Caracterizada por la implementación de una serie de 
reformas estructurales que apuntaron a la apertura de la economía, la privatización de las empresas 
públicas y el control de la mano de obra a través de la flexibilización laboral. Esto afectó tanto a emplea-
dos dependientes de la órbita del Estado como a trabajadores industriales. Por último se distingue una 
tercer ola que se inicia en 1995 con el “efecto tequila”, que abrió una etapa de recesión económica y de 
desempleo masivo.

CASO: PRIMEROS CORTES DE RUTA CUTRAL-CO Y PLAZA HUINCUL

• 1996 
    Al poco tiempo de la privatización de YPF una buena  parte de las empresas creadas por ex ypefia-
nos se habían quebrado y la desocupación ya constituía un elemento importante en la vida de la re-
gión. El sindicato se había evaporado y los que se movilizaban no encontraban ningún eco en el resto 
de la población que miraba con hostilidad el conjunto de la vieja “aristocracia ypefiena”.

    Los cortes  tuvieron un claro componente “catártico” en la medida en que permitieron hacer visi-
bles reclamos e insatisfacciones de los más diversos, a partir de la creación de un espacio de encuentro 
que progresivamente se  constituyó en una caja de resonancia de los reclamos y  en  cimiento de unas 
experiencia común y comunitaria  marcada por la desconfianza  a los mecanismos   tradicionales de me-
diación y canalización de los conflictos.

   El disparador del conflicto fue el anuncio del  gobernador Sapag de la suspensión de las negociacio-
nes con Agrium29 , que marca una nueva frustración de los pobladores frente a lo que aparecía como 
una nueva e importante fuente de empleo y reactivación económica de la región, estancada econó-
micamente desde la privatización y achicamiento de YPF.

29 Agrium es una firma canadiense de fertilizantes agrícolas.   
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Generó un fuerte rechazo y la conformación de una “comisión multisectorial” que el jueves 20 de junio 
llamó a los habitantes de Cutral-Co y Plaza Huincul a marchar y luego a bloquear la ruta nacional 22.

Los sujetos que participaron fueron trabajadores ocupados y desocupados, empresarios, dirigentes 
políticos, estudiantes secundarios, profesores. El número de participantes fue aumentando día a día, 
pasando de 1.000 personas en el corte principal, a 5.000 en la asamblea del día siguiente. Los sectores 
más numerosos y combativos fueron los jóvenes. Los comerciantes, la Legislatura Provincial, el resto 
de los pobladores, adherentes de otros pueblos y los intendentes de Cutral-Có y Plaza Huincul se ali-
nearon con la protesta, sin participar activamente de ella. El gobierno provincial intentó delictualizar 
el conflicto. No obstante responsabilizó a la oposición oficial, incluido el sector blanco del MPN30 , de 
iniciarlo. Hubo presencia judicial, policial, de inteligencia y gendarmería. Los propios intendentes de 
ambas localidades, presionados por la fuerte respuesta de la convocatoria, adhirieron ambiguamente 
a la protesta.

La fisonomía del corte era entonces la de una federación de piquetes (los testimonios refieren un to-
tal de veintiuno entre la ruta principal y las secundarias) cuyo eje central era el piquete de la Torre Uno, 
en el cual convergía claramente la dirigencia política, económica y profesional de la zona. A medida que 
los piquetes se alejaban de ese centro la presencia se volvía menos heterogénea e incluso quienes prin-
cipalmente sostenían los piquetes (lo cual incluía fundamentalmente pasar la noche junto a las fogatas 
con temperaturas bajo cero) eran jóvenes de los barrios pobres de Cutral-Co y Plaza Huincul31. 

Poco a poco el piquete asumió un carácter asambleario. A pocos días de iniciado el corte, el gober-
nador abrió una primera instancia de negociación y es allí cuando se produce un deslizamiento inte-
resante, pues los referentes políticos partidarios a abrir el diálogo no lograron atravesar ellos mismos 
los piquetes. Las delegaciones de los gobiernos municipales habían sido tomadas y se habían elegido 
representantes de cada uno de los piquetes que exigían y disputaban la representatividad del “piquete 
político” ubicado en la Torre Uno. El reemplazo de los referentes políticos por los piqueteros terminó de 
producirse cuando el martes 25 una nueva asamblea decidió mantener el corte aun sabiendo que la 
decisión de reprimir para despejar la ruta había sido tomada por el gobernador y que sería ejecutada 
por Gendarmería y la policía provincial.

30 Paula Klachko., Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Documento de Trabajo N° 20. Cutral Có y Plaza Huincul. El primer corte de ruta.     
31 SVAMPA Maristella. Entre la ruta y el barrio. Capítulo 3. La convergencia de “puebladas” y “piquetes”. Editorial Biblos. 2003    
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La pueblada mostró todo su potencial enfrentando el avance de la Gendarmería. Cuando el gober-
nador Sapag se hizo presente y presentó su discurso frente a la multitud, en una reunión entre los repre-
sentantes piqueteros y el gobernador, se acordaron los términos para el levantamiento de los cortes.

Los funcionarios de la provincia alineados con Sapag insistieron en que las medidas de lucha eran pro-
movidas únicamente por el sector blanco del Movimiento Popular Neuquino y los radicales. El gobierno 
nacional alertó sobre un posible “efecto dominó” del conflicto. Esto es lo que finalmente ocurrió al año 
siguiente al extenderse los cortes de rutas luego del segundo conflicto en Cutral-Có de abril de 1997.

Desde el gobierno provincial no se percibió la magnitud de la crisis y Sapag sólo ofreció recibir a repre-
sentantes de los piqueteros previo levantamiento de los cortes de rutas, delictualizando el conflicto.

Del 23 al 25 de junio se produjo una desinstitucionalización del conflicto, la división entre “duros” y 
“moderados”, la generalización de la protesta y el desborde de las fuerzas armadas del gobierno.

Se sumó la Iglesia, aunque no logró convertirse en mediadora. Para ella, la protesta no fue dirigida 
por políticos sino por los pobladores en forma anárquica. Comenzaron a perfilarse dos posiciones, la 
de los llamados “duros” y “moderados”, a partir de la discusión sobre la conveniencia o no de tomar las 
principales oficinas públicas. Los primeros estaban dirigidos por los líderes piqueteros y los segundos 
por los intendentes. Diferencia que se profundizó, en la medida en que se generalizaron los piquetes. 
Los “duros” planteaban mantener a rajatabla las medidas de fuerza, los “moderados” intentaron tender 
líneas con el gobierno provincial.

Inversamente a lo esperado por el gobierno, el conflicto se masivizó ante la inminencia de la acción 
de  Gendarmería.  Este fue el pico más alto en participación  popular y combatividad.  Descendió la 
intervención de los políticos y la multisectorial de Neuquén convocó a un paro y movilización cuando 
ya había concluido el conflicto. Otras autoridades de localidades neuquinas se solidarizaron con los 
reclamos, pero no con los métodos empleados. El gobierno nacional deslindó responsabilidades. El 
Concejo Deliberante de las dos localidades afectadas propuso medidas para paliar la crisis pero no se 
dispuso a mediar en la protesta. Las consignas principales de los pobladores acusaron más a Sapag y a 
los intendentes que al gobierno nacional.
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En el momento más tenso del conflicto no aparecieron mediaciones institucionales: ni la Iglesia ni 
legisladores se presentaron como interlocutores de la jueza en el momento de intento de represión, ni 
fueron a negociar con Sapag. El gobernador endureció su discurso sobre la delictualización de la pro-
testa y culpó al gobierno nacional por la privatización de YPF y al gobierno anterior de Sobisch por lo de 
la planta de fertilizantes. Propuso llamar a una nueva licitación por la planta y continuó exhortando al 
levantamiento de las medidas. Finalmente y en un claro giro de sus posiciones anteriores, terminó acu-
diendo a las asambleas, reconociendo la justicia del reclamo, felicitando a los pobladores, instalando allí 
su gabinete en pleno y negociando con los piqueteros.

Los instrumentos utilizados por los pobladores para obstaculizar el paso de los gendarmes fueron: 
piedras y escombros distribuidos a lo largo de la ruta, vehículos en desuso incendiados, alambrados de 
púa para cortar el tránsito, troncos atravesados, y piedras y palos en mano. La magnitud de la convicción 
moral de los reclamos otorgó a los pobladores la fuerza para defenderse con armas muy rudimentarias 
frente a las armas de la gendarmería (un camión hidrante, pertrechos antidisturbios, gases lacrimóge-
nos, balas de goma y perros snoucer). El choque dejó un saldo de un detenido, 19 heridos del campo 
del pueblo y 10 de las fuerzas armadas del gobierno.

A partir del día 26 se experimenta un período que se caracteriza por el final de la protesta, las nego-
ciaciones, la reinstitucionalización y disipación del conflicto. Es la etapa de negociación con el gobierno 
provincial, por lo que se recompuso la presencia institucional, o mejor dicho, se encauzó el conflicto 
dentro de los canales institucionales. El gobierno se constituyó por entero en la región y reconoció la 
legitimidad de los piqueteros como interlocutores.

El escenario principal del conflicto fue la ruta; específicamente los cortes y asambleas principales 
tuvieron lugar en la torre de YPF de Plaza Huincul sobre la ruta 22. Los piqueteros reclamaban: 2.000 
puestos de trabajo, créditos blandos para comerciantes, la concreción de la planta de fertilizantes y la 
participación en la administración de los fondos provenientes del Ministerio del Interior.

Mientras que lo que concretamente obtuvieron fue alimentos, ropa, medicamentos y chapas entre-
gados por el gobierno nacional, y la reconexión de los servicios de gas y electricidad a quienes los tenían 
cortados. Y por parte del gobierno provincial y municipal, la declaración de la emergencia ocupacional, 
y las siguientes promesas: llamar a licitación por la planta de fertilizantes, poner en funcionamiento El 
Mangrullo con la ganancia para la región, la radicación de algunas empresas, la construcción de obras 
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públicas como hospitales, escuelas y caminos, y finalmente créditos para comerciantes y empresarios. 
La mayoría de los fondos provendría del gobierno nacional. Por otra parte, el motivo que había desen-
cadenado el conflicto, la derogación de las leyes de los contratos con Agrium, terminó siendo avalado 
por los piqueteros, luego de las últimas reuniones con Sapag. 

Así, en esta última etapa, el gobierno provincial logró revertir la desinstitucionalización que predo-
minaba en el segundo período y finalizar el conflicto. Pero es de destacar que ante el incumplimiento de 
lo prometido, al año siguiente se reiniciará la protesta, con más participación de los pobladores, mayor 
grado de combatividad, la reaparición de la figura del piquetero, junto a la nueva personificación del 
“fogonero”, más radicalizada, desencadenando una oleada de conflictividad a lo largo del país.

• 1997
Teniendo como antecedente el corte del 96, en abril del año siguiente se produciría una nueva pro-

testa que derivaría en una nueva pueblada, esta vez en otro contexto político y social. Está protagoni-
zado por una corriente más radical de oposición al gobierno provincial y nacional representado por los 
gremios docentes y estatales de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Esa oposición permitirá 
comenzar a construir una nueva salida para la comunidad: una fuerte red de contención económica y 
un recambio en el sistema político.

A comienzos de 1997, un plan de lucha del gremio docente provincial culminó luego de varias sema-
nas de paro en un nuevo corte de la ruta nacional 22 el miércoles 9 de abril. Junto a los docentes y una 
comisión de padres que acompañaba la lucha, otra vez más los jóvenes que permanecían y garantiza-
ban los cortes volvieron a hacerse presentes.

Una vez desplegado el dispositivo de movilización, progresivamente el corte se convirtió en un es-
pacio de impugnación de las instancias de mediación y de sospecha de toda forma de representación. 
Esas lógicas se vieron potenciadas por los resultados del corte y la pueblada del año anterior. Sólo quie-
nes estaban en la ruta representarían una instancia legítima de la toma de decisiones.

A diferencia del año 1996, este nuevo corte era mucho menos masivo y había comenzado sostenido 
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por un reclamo gremial docente específico y era la gente del gremio, los estudiantes, una comisión de pa-
dres y un grupo grande de desocupados quienes efectivamente cortaban la ruta. Intervino Gendarmería 
ejerciendo una durísima represión que culminó con la muerte de Teresa Rodríguez. Se desencadenaron 
duros enfrentamientos entre gendarmes y policías y pobladores de Cutral-Co y Plaza Huincul. Cuando se 
corrieron los rumores de heridos de bala, una nueva pueblada tuvo lugar. Gendarmería se retiró y conclu-
yó el conflicto docente con una marcha multitudinaria en la ciudad de Neuquén y con la convocatoria a un 
paro nacional. De esa forma se llegó a la firma de un acuerdo entre docentes y el gobierno32. 

Sin embargo, al día siguiente las rutas seguían cortadas por los “fogoneros”, jóvenes que estuvieron 
implicados en ambos cortes, que habían enfrentado en varias oportunidades a las fuerzas de seguridad 
sin obtener beneficio alguno de los resultados logrados en 1996.

Entre el 17 y el 19 de abril se levantó definitivamente el corte de ruta. La polarización entre distintos 
actores comunitarios que se sumaron nuevamente a la pueblada y el grupo de “fogoneros” comenzó a 
acentuarse cada vez más. Se logró que se aceptara el levantamiento del corte a partir de un acuerdo no 
solo avalado por la provincia sino también por la Nación.

32  SVAMPA MARISTELLA. Entre la ruta y el barrio. Capitulo 3, La convergencia de puebladas y piquetes. Editorial Biblos. 2003   
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE AMBOS HECHOS

La primera pueblada concluyó con la firma de un acuerdo en el cual se contemplaban las principales 
demandas de los piqueteros: así el gobierno provincial se comprometía a realizar obras públicas, otorgaba 
centenares de subsidios a desocupados, garantizaba la no persecución penal de los protagonistas de la 
movilización y establecía en compromiso de ceder en calidad de “fondo de reparación histórica” el yaci-
miento gasífero “El Mangrullo”, para que fuera explotado por las dos localidades neuquinas. Sin embargo, 
poco tiempo después, para gran parte de la población resultó claro que aquella negociación, en la cual 
participaron diecisiete piqueteros, había terminado traicionando a la pueblada. Por ello mismo, un año 
más tarde durante la segunda pueblada, la implementación del modelo asambleario va a conocer nuevas 
inflexiones. La novedad fue que a la revocabilidad de los mandatos se sumó la rotación de los miembros: 
así la comisión negociadora constituida por doce miembros sería renovada por tercios ante cada nueva 
gestión para impedir su cooptación por parte del gobierno o de agentes económicos33.

Los principales actores políticos y económicos estaban lejos de simpatizar con el estilo asambleario 
de aquellos que habían iniciado la rebelión, en el cual empezaron a ver no sólo la amenaza a todo prin-
cipio de autoridad sino el reflejo de la disolución de las instituciones.

La intervención social del Estado muestra aspectos contradictorios. Se desarrolla una política social 
que lejos está de incluir a los beneficiarios como sujetos activos y se articula un discurso en torno de la 
necesaria “reconversión” que subraya la iniciativa y la asunción del riesgo como claves para desenvolverse 
exitosamente en el nuevo orden socioeconómico. La posibilidad de resignificar positivamente los planes 
sociales así como recrear una cultura del “trabajo genuino” aparece limitada por la omnipresencia del mu-
nicipio, que ha desarrollado una fuerte desconfianza hacia la autonomía organizacional de lo social.

Tras el discurso de “reconversión productiva” no se esconde otra cosa que una política de salvataje 
económico y una propuesta de “retorno a la tierra”. Asimismo, las autoridades articulan un discurso que 
impulsa la asunción de una responsabilidad empresarial y una cultura del riesgo, al tiempo que repro-
ducen un modelo de relaciones sociales paternalista, similar al del partido en el gobierno (Movimiento 
popular Neuquino). Todo esto manifiesta el hecho de que la pacificación como preocupación permanente 

33  SVAMPA MARISTELLA. Entre la ruta y el barrio. Capitulo 3, La convergencia de puebladas y piquetes. El final de la experiencia asamblearia y el retorno a la “institucio-
nalidad”. Editorial Biblos. 2003    
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de las autoridades se hizo a costa de un mayor debilitamiento de la sociedad civil y de sus organizaciones.

La importancia de estos hechos es que fueron los primeros de una tendencia que se extiende hasta 
el presente respecto a la modalidad que asumió la lucha: el corte de rutas nacionales con el consiguien-
te enfrentamiento a las fuerzas armadas del gobierno, la personificación de piquetero y la toma de 
decisiones en asambleas, como forma eficaz de obtener respuesta a los reclamos populares.

El nivel de conciencia política manifestada en el conflicto se expresó dentro de los márgenes de 
reclamos de trabajo y de asistencialismo, sin contemplar cambios en las estructuras políticas y econó-
micas que resolvieran realmente los problemas de la región. Además no se visualizó como principal 
responsable de la situación a la política económica del gobierno nacional.

Podemos observar que en este conflicto se acumuló experiencia de lucha y organización, en el pro-
ceso de formación de una fuerza social. Recordemos que en el año 1996 se concretaron tres huelgas 
nacionales y generales, convocadas por la CGT, MTA y CTA37. Otra de las características novedosas de 
este conflicto fue su duración, puesto que en la etapa que se habría iniciado con el motín de Santiago 
del Estero, los conflictos de repercusión nacional habían durado 1 ó 2 días, mientras que en éste las me-
didas de lucha se mantuvieron durante 6 días. Al año siguiente los conflictos comenzaron a extenderse 
en el tiempo. Otro de los logros obtenidos fue conseguir la atención y un grado apreciable de adhesión 
por parte de sectores estudiantiles, gremiales y políticos a nivel nacional.

En el lapso del conflicto se advirtió cierto grado de legitimidad en el uso transitorio de la fuerza para 
conseguir sus reclamos y para defenderse, y la pérdida de legitimidad temporaria de las instituciones.
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A partir de la selección y jerarquización de ciertos hechos, y la omisión de otros, los medios contri-

buyen en la instalación de los temas que serán considerados importantes por el público. Este complejo 
proceso pone de manifiesto “la valoración que cada medio efectúa de todos los hechos de la realidad y 
la intención de transmitir al público ese orden de importancia para que lo haga suyo” 34.

En efecto, este mecanismo no es objetivo, responde a los criterios y valores de los profesionales de la in-
formación y de la lógica de las empresas informativas que participan de ese mundo sobre el que hablan.

• Primer nivel de Agenda-Setting
La primera fase en los estudios de Agenda Setting se concentró en torno a la incógnita acerca de 

quién fija la agenda. La respuesta a esta primera pregunta de investigación se alineaba con la suposición 
de la existencia de efectos cognitivos acumulativos en las audiencias de los medios de comunicación. 
Los hallazgos empíricos confirmaron la existencia de una fuerte correspondencia entre los temas a los 
que los medios les daban más importancia y aquellos que los individuos marcaban como salientes35 .

El primer nivel de establecimiento de agenda supone la transferencia de temas desde los media 
hacia la opinión pública. Se basa en un modelo lineal simple: la transferencia de la prominencia de los 
medios de difusión a la audiencia.

La relevancia de los temas, “visibilidad de la información a partir de su ubicación, su tamaño, su dis-

34  Fontcuberta y Borrat, 2006, p. 57   
35 McCombs y Shaw, 1972   

LA TEORÍA DE “La Agenda-Setting”
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posición con respecto a otro tipo de información o su mayor frecuencia de cobertura”36  es el aspecto 
central considerado en los primeros estudios de Agenda Setting.

• La definición de los temas
El término tema fue definido de diferentes maneras por diversos autores. Para Shaw es “la acumula-

ción de una serie de acontecimientos relacionados que se involucran en el tratamiento periodístico y 
que se agrupan unidos en una categoría más amplia”.

Para Kurt y Gladys Lang  los temas son: 
1) Preocupaciones, cosas acerca de las cuales la gente está personalmente preocupada.
2) La percepción de los problemas considerados centrales para un país y sobre los cuáles el gobierno 

debe hacer algo.
3) La existencia de políticas alternativas entre las que la gente debe elegir.
4) Alguna controversia pública.
5) Razones o determinantes subyacentes a las divisiones.
Dearing y Rogers definieron los issues como conflictos entre dos o más grupos sobre un proceso o problema.

En este contexto, y en vistas de abonar el campo para la comprensión de la teoría de Agenda Setting, 
Rositi  contribuyó al distinguir lo que es un tema de aquello que constituye un acontecimiento. “Un 
tema no es sólo reunir una serie de hechos en un periodo dado, sino hacerlos converger en el marco de 
un problema con significado público, que reclame una solución o decisión al respecto”.

 Por su parte, Pasquier, retomando a Shaw, estableció la distinción entre “eventos”, acontecimientos 
puntuales limitados en el tiempo, y “temas”, hechos que están ligados entre sí y, por ello, entran en una 
categoría genérica. 

Según Aruguete un acontecimiento posee el status de tema “cuando se trata de una controversia 
entre dos o más actores que pretenden imponer sus intereses o de un asunto que concita interés en 
actores que detentan poder social, económico, político y/o cultural. Y cobra relevancia en la agenda 
—mediática y pública— a partir de la espectacularidad y dramatismo discursivos que adquiere”.
36 Amadeo, 2007, p. 8  
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En suma, es posible inferir que un acontecimiento de la realidad se convierte en tema de acuerdo al 
nivel de importancia que el mismo adquiere al nivel de la opinión pública. 

•  La valoración de la noticia. Segundo nivel de Agenda Setting
Los medios de comunicación, como se demostró en el primer nivel de análisis, transmiten un con-

junto de temas u objetos. Pero esos objetos “poseen un conjunto de atributos, con lo cual se está gene-
rando una nueva agenda: la agenda de atributos” 37. Estos aspectos y características que describen a los 
hechos o actores constituyen el punto donde hace foco el segundo nivel de Agenda Setting.

En el artículo “Candidate Images in Spanish Elections: Second Level Agenda Setting Effects”, McCombs, 
Llamas, Lopez Escobar, Rey Lennon, desplegaron la hipótesis de esta fase de investigación. Retomando a 
Cohen, los autores advirtieron que los mass media además de transmitirnos un listado de temas sobre los 
que pensar, también pueden decirnos como pensar y con qué categorías evaluar ciertos asuntos38 .

La cobertura mediática supone enfatizar ciertos atributos, prestar menos atención a otros y no dar 
ninguna importancia a los restantes. Este proceso de selección tiene implicancias importantes en los 
efectos cognitivos a mediano y largo plazo sobre las audiencias. De esta forma, la opinión pública pon-
dera una perspectiva por encima de otras, encuentra ciertos factores como causantes de un asunto, 
desestima otros y se inclina hacia una solución de preferencia respecto de una cuestión o problema. 
“En otras palabras, la agenda de atributos influye de manera decisiva en el entendimiento y perspectiva 
social de un tema”39 .

El segundo nivel de Establecimiento de la Agenda incluye a las dimensiones afectiva y sustantiva. 
La dimensión afectiva se refiere al “tono valorativo” con el que es realizada la cobertura de los medios 
sobre un tema, al tiempo que analiza las respuestas emocionales de la opinión pública. La misma se 
operacionaliza en las categorías positivo, neutral y negativo.

37 Monteiro, 2006, p. 83   
38  Dra. Natalia Aruguete, Lic. Esteban Zunino. La cobertura mediática de la Resolución 125 en la prensa argentina. Una aproximación desde la perspectiva teórica de la 
Agenda Setting.    
39 Aruguete, 2009, p. 13   
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UNIDAD DE ANALISIS

En este trabajo se considera como tales a todos los artículos periodísticos publicados por el diario 
Clarín y Nación sobre los conflictos, que derivaron en cortes de rutas, en la ciudades de Cutral-Co y Plaza 
Huincul durante los años 1996 y 1997.

A  través  del  análisis de  los  mismos   veremos  como  los  medios  gráficos  Clarín  y   La Nación 
construyen producción de sentido. Para lograr lo planteado con anterioridad se establecerá una com-
paración entre ambos medios a fin de puntualizar cuales son los puntos de encuentro y de disidencia 
entre las dos lógicas de producción.

El verosímil que busca la investigación no es traducible en verdad. Este aspecto está ligado a la cre-
dibilidad del discurso, cualidad que se vuelve tangible sólo en las condiciones de reconocimiento o 
recepción del mismo. 

Desde una perspectiva interpretativa, Lalinde Posada afirma que “los medios de comunicación son el 
lugar donde se produce la realidad de las sociedades industriales contemporáneas (…) La forma como 
se construye socialmente la realidad es asignándole sentido, es decir, nombrándola.40”  Así, el concepto 
de producción se refiere a “la producción de sentidos mediante la acción de las prácticas productivas y 
de las rutinas organizativas de la profesión periodística41 .” En este caso se entiende a la profesión perio-
dística como prácticas de comunicación social.

En primer lugar la construcción requiere de un proceso de reflexión, de un pensamiento profundo 
que toma como punto de partida material significante ya existente (que de igual modo es una construc-
ción) y elabora una nueva creación. La reflexión es necesaria para el análisis, la evaluación y la produc-
ción del sentido. En este mecanismo sistemático se va dilucidando la naturaleza y las características del 
orden social en el que vive el hombre. Entonces, si la reflexión es un acto de razonamiento, de creación y 
de imaginación, es el hombre el encargado de esta empresa teórica. El orden social, considerado como 
una construcción cognoscitiva, tiene sus puntos de partida en los procesos de reflexión. 

40 LALINDE POSADA, Ana María. “La noticia: construcción de la realidad”. En: Las Industrias Culturales, Comunicación, Identidades e Integración. Editorial Felafacs, 
Acapulco, 1992.   
41 Idem   
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Estos cuestionamientos a la realidad cotidiana llevan a la segunda condición de la construcción: esta 
plantea la problematización de ese material significante. La reflexión no acepta el orden tal como se lo pre-
sentan, sino que busca desentrañar sus elementos, describir las relaciones que en él se tejen para poder 
comprender y entender mejor al discurso que nombra a la sociedad. Con la problematización se introdu-
cen rupturas en los discursos vigentes y se pone de relieve el carácter histórico de la construcción. 

Una consecuencia de la problematización es que el hombre puede percibir la significación de su 
mundo y lograr continuas y dinámicas construcciones y reconstrucciones. Sumadas unas a otras con-
forman una trama compleja de significados, esa realidad que ofrece al hombre el material simbólico 
con el cual puede construir sus miradas. El conocimiento que se pueda obtener  no sólo permite una 
interpretación, sino que a sí mismo retroalimenta el proceso de producción y construcción del mundo. 
En ocasiones, las experiencias se mantienen a lo largo de la historia, pero la construcción que se puede 
hacer de ella puede variar y crear nuevos significados. Ahí entra en juego el costado político a la hora de 
la legitimación de un discurso determinado.

La construcción como reflexión y problematización está condicionada por el accionar del hombre. 
Este es el punto de partida que toma la sociología interpretativa para resaltar la calidad de producción 
humana del contexto histórico, político y cultural. Es el hombre el que construye las reglas, las funciones, 
las características y el lugar de los fenómenos sociales; no sólo nombrándolos, sino también constitu-
yéndose en su protagonista. Y es una construcción social de sentido porque se realiza colectivamente, 
en la interacción y la puesta en común constante de los actores sociales.

A través de los procesos de construcción, el hombre tiene conciencia de la dimensión real de los 
hechos porque puede tener conocimiento sobre los mismos y determinar su especificidad. Construir es 
conocer y conocer es otorgarle sentido de realidad a los fenómenos sociales. “La relación que permite 
comprender el concepto de construcción del acontecimiento es lo que se establece entre realidad y 
conocimiento. Realidad definida como cualidad propia de los fenómenos, que se reconocen como exte-
riores a la voluntad, y conocimiento definido como la certidumbre de que estos fenómenos son reales y 
que poseen características específicas.”42  Asimismo, “el conocimiento relativo a la sociedad es pues una 
realización en el doble sentido de la palabra: como aprehensión de la realidad social objetiva y como 
producción continua de esta realidad.”43 
42 Idem 1   
43 Idem 1   
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Los medios de comunicación ofrecen una determinada presentación del mundo, representación 
que es el resultado de la construcción que realizan cotidianamente. En una “distorsión involuntaria” que 
Posadas define como el fruto de las prácticas profesionales, las rutinas productivas, los valores com-
partidos e interiorizados en la organización, en fin, del imaginario construido dentro de las estructuras 
de los medios. Son el marco de interpretación que abren los acontecimientos a la discusión. Seguir la 
historia de la sociedad en los registros de los medios “nos ayuda no sólo a definir y constituir fenómenos 
sociales puntuales, sino que, sobre todo, nos perfila redefiniciones y reconstituciones activadas por  los 
propios medios masivos.”44   Esto reafirma la importancia de indagar y llegar a la esencia del vínculo que 
une a la representación de la realidad que difunden los medios y cómo son los procesos de construc-
ción de esa representación.

Para comprender la sociedad en la que habitamos es necesario conocer cómo funciona; sobre todo 
en el orden simbólico. Son los acuerdos, las convenciones y las reglas que compartimos las que marcan 
las pautas inteligibles de convivencia. Este es el terreno en el que se mueve la comunicación social y en 
el que se debe buscar el sentido de los acontecimientos y fenómenos.  Este paradigma es el que plantea 
que la comunicación como construcción social de sentido, se convierte en “los modos posibles de visio-
nes y divisiones del mundo que realizan los hombres, en la relación de comunicación/cultura.”45  

• Universo de análisis
El universo de la presente investigación está compuesto por todos los artículos periodísticos y fo-

tografías (noticias, recuadros, entrevistas, editoriales, notas de opinión o análisis, columnas firmadas 
por personas externas al diario y otros formatos) publicados en el cuerpo principal y tapa de los diarios 
Clarín y Nación, entre el 22 y 29 de junio de 1996; y entre el 10 de marzo y 19 de abril de 1997. 

De esta manera el  universo de análisis quedó conformado por:

44 Idem 1     
45  SAINTOUT, Florencia. Abrir la Comunicación. Tradición y movimiento en el campo académico. Ed de Periodismo y Comunicación. La Plata, septiembre de 2003.    
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• Unidad de contexto
Para comprender un poco más la unidad de análisis decidimos hacer un breve recorrido por su his-

toria, sus grandes logros y los acontecimientos que marcaron su evolución.

CLARIN
Clarín fue creado en 1945 por el estanciero fundador del Socialismo Independiente, Roberto Noble. 

Es un tabloide que, pese a caracterizarse por la prudencia en gobiernos militares y democráticos por 
igual, ha tenido una fuerte influencia en las decisiones de los poderes de turno, gracias —en parte— a 
su gran nivel de tirada46 .

En los primeros 5 años de existencia Clarín creció en ventas y popularidad. Era el primer matutino en 
llegar a los lugares de ventas de Capital Federal, se abocó a los grandes temas nacionales y comenzó a 
darle importancia a secciones como deportes y espectáculos. 

Sumó fama de independiente durante la primer presidencia de Perón, asimismo debió enfrentar las 
mezquinas cuotas de papel que el gobierno peronista dispuso para los diarios. 

Ya avanzado en años a fines de 1967 cierra el diario El Mundo y clarín no desaprovechó el momento y 
sus ventas diarias pasaron de 347.000 a 424.000 ejemplares. En 1969 muero el fundador, Roberto Noble 
y su esposa Ernestina Herrera de Noble se convirtió en la directora del diario.

En septiembre de 1972 se lanzó la empresa  Papel Prensa que tendría a su cargo la fabricación a gran 
escala del papel para diarios, esta producía 105.600 toneladas anuales de papel.

Ya hacia fines de la década del 70´ Clarín había incrementado sus ventas a 700.000 ejemplares de 
lunes a viernes.  Con cambios en la base del diario y con vistas al nuevo milenio en 1995 enfrentó una 
etapa de rediseño.

De acuerdo a su sitio web oficial se define como “un producto multi-target, también menciona po-
46 Ulanovsky, C. (1997) Paren las rotativas: una historia de grandes diarios, revistas y periodistas argentinos. Buenos Aires: Espasa Calpe   
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seer “un modo de enfocar la realidad afín a sus públicos, tener un lenguaje claro y directo, permitiendo 
a sus lectores un fácil acceso a las distintas secciones y temáticas abordadas”.

LA NACIÓN
Diario matutino editado en la ciudad de Buenos Aires, fue fundado por el ex presidente, general y 

abogado Bartolomé Mitre, en 1870, de formato sábana el diario tiene actualmente una tirada promedio 
de 160.000 de lunes a sábados y 250.000 los domingos.

Junto con La Prensa impusieron un nuevo estilo en las combativas páginas del periodismo porteño: 
moderación en el  leguaje, la cultura en todas sus manifestaciones y una enérgica prudencia. A poco 
de fundado ofreció a sus lectores dos columnas en francés y editó una biblioteca de autores selectos a 
muy bajo costo.

En 1909, según una investigación sobre las editoriales realizada por Ricardo Sidicaro, la tercera gene-
ración de los Mitre decidió que el diario dejara de lado las luchas partidarias y se convirtiera en lugar de 
expresión y educación de la clase dirigente.

En 1928 La Nación vendía 300.000 ejemplares. Considerando su tendencia tradicionalmente con-
servadora, ha sido vía de expresión de sectores afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y a los 
productores agropecuarios de la Argentina.

Esta identificación entre el diario y los sectores más poderosos no pasó desapercibida por los gobier-
nos pero peronistas que adoptaron medidas restrictivas y punitivas para el libre ejercicio de la libertad 
de prensa. El hostigamiento del gobierno también se potenció en 1949 luego de una serie de denuncias 
de torturas a militantes de partidos opositores al peronismo.

La modernización fue más evidente a principio de los 90´ cuando incorporó la generalización del color, 
la sábana original pasó a seis columnas, entre otros. En 1995 lanzó su sitio web, llamado La Nación Line, 
actualmente lanacion.com, es el segundo sitio de noticias más visitado de la Argentina, detrás de Clarín.

Es visto por lo general como uno de los diarios argentinos más prestigiosos y con mayor trayectoria, 
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que ha sabido tener una continuidad en su estilo y orientación  a lo largo del tiempo.

FICHAJE TÉCNICO CLARÍN

Fecha: 26 de junio de 1996
Sección: Tapa e  Información general 
Página: 42-43
Titulo: Tapa:”Pueblada en el sur por falta de trabajo” Página 42 y 43:”Pueblada en Cutal-Có por falta de 
trabajo: 20.000 trabajadores”
Foto: Página 42 y 43: Epígrafe: Frente a Frente. Miles de vecinos trataban de impedir el avance de la Gen-
darmería. Las Escaramuzas se sucedieron a medida que la jueza y los agentes, con 30 vehículos, intenta-
ban avanzar por la ruta 22. La jueza trato de hablar pero la silbaron. Finalmente se declaró “incompetente”. 
Página 42 y 43: Epígrafe: Contra el viento. Un gendarme dispara una granada de gas lacrimógeno. El viento 
no tardaba mucho en dispersar el gas. También arrojaron agua. Los manifestantes atacaban con piedras.
Infografía: Mapa de la zona en conflicto. Con cifras de desocupación.

DEScrIPcIón: 
Tapa: Unos 20.000 trabajadores de Cutral-Có y Plaza Huincul desconocieron la orden de una jueza de 
desalojar la ruta y se enfrentaron con gendarmería.
Página 42 y 43: Más de 20.000 trabajadores enfrentados con gendarmería, resistieron el levantamiento 
del corte de las rutas nacional 22 y provincial 27. La protesta ya lleva 5 días de reclamo, por decisión del 
gobernador Felipe Sapag de no poner dinero en instalación de la planta de fertilizantes Agium. A su vez, 
la jueza declaraba “tuve mucho miedo” refiriéndose a la agresividad de los manifestantes. Esto connota 
una mirada negativa sobre los piqueteros.
 Apartado I: “Crítica de un Sacerdote” El padre Fernando Montes del quipo Pastoral Social del Obispado 
de Neuquén, realizó duras críticas al gobierno por la falta de respuestas frente al conflicto. 
Apartado II: “Una agonía anunciada” Hace un breve recorrido por la historia de Cutral-Co y Plaza Huincul 
en el ámbito laboral. 
Apartado III: “Historias de planes nunca cumplidos” Relata los hechos que fueron sucediendo hasta la 
frustración de los proyectos de construir en esta provincia una planta de fertilizante, que desemboca en 
la pueblada.
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Fecha: Jueves 27 de junio de 1996
Sección: Tapa e  Información general 
Página: 44-45
Titulo: Tapa:”Terminó la rebelión en Neuquén” Página 44y 45:”Les prometieron trabajo y levantaron el cor-
te de ruta en Cutral-Có”
Foto: Página 44: Epígrafe: De puño y letra. Una vecina en nombre de “los piqueteros” convalida el acuerdo. 
Detrás el gobernador Sapag confirmante del acta que declaró la zona “en emergencia ocupacional y social” 
Página 45: Epígrafe: Fin del bloqueo. Desde los restos de una barricada saludan el paso de los primeros 
camiones. El acuerdo arreglado ayer promete construcción de escuelas y hospitales, entre otras obras, para 
generar trabajo.

DEScrIPcIón:
Tapa: Vecinos de Cutral-Có y Plaza Huincul levantan el corte, el gobernador se compromete.                                                                
Página 44 y 45: Relato de los hechos, llevó 6 días de negociación. El gobierno realizó una propuesta en 
donde se comprometen a construir obras públicas y prometen llamar a licitación para instalar una planta 
de fertilizantes. 
Apartado I: Relata cómo se vivió la última noche de barricada y dice “Y los piqueteros, como se llama a 
los custodios de las barricadas, creen que hicieron historia”. Este testimonio subestima la importancia que 
tuvo este primer piquete. El medio demuestra una mirada peyorativa y negativa hacia los piqueteros. 
Apartado II: Hace mención de todas las promesas que el gobierno realizó a cambio de que los trabaja-
dores levanten el corte de ruta.

Fecha: 10 de marzo 1997
Sección: Guía de enseñanza 
Página: 54
Titulo:”Empiezan las clases para los primarios de siete provincias”
Foto: Foto de alumnos en el aula. 
Epígrafe: Con una semana de “gracia” empiezan las clases en siete provincias.

DEScrIPcIón: 
Relata la situación del inicio del ciclo lectivo, y destaca que en Río Negro y Neuquén las clases no comienzan 
debido al paro en protesta por el ajuste salarial.
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Fecha: 11 de marzo de 1997
Sección: Guía de enseñanza
Página: 46
Título: “En Río Negro y en Neuquén pararon los maestros”.
Foto: Epígrafe: Protesta. Unos 3.500 maestros rodearon la Casa de Gobierno de Neuquén

DEScrIPcIón: Paro de docentes neuquinos.

Fecha: Jueves 20 de marzo de 1997
Sección: Guía de Enseñanza
Página: 53
Título: “Masiva protesta contra la reforma educativa en Neuquén”
Foto: Epígrafe: Por las calles. Estudiantes secundarios marcharon junto a los docentes.

DEScrIPcIón: 
Se hace mención de que es la mayor manifestación de maestros neuquinos en los últimos años.

Fecha: Domingo 23 de Marzo de 1997
Sección: Guía de la enseñanza 
Página: 41
Título: “Paro docente en todo el país”
Foto: No

DEScrIPcIón: Comenta quienes llevaran a cabo el paro nacional el día 24, además de la marcha por la 
educación pública. También menciona los reclamos que se llevan adelante.
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Fecha: Lunes 24 de marzo de 1997
Sección: Guía de la enseñanza 
Página: 55 
Título: “Los docentes de todos los niveles hacen hoy un paro” 
Foto: Epígrafe: En contra: Graciela Giannettasio.

DEScrIPcIón: Hace mención de que es la primera huelga nacional desde el comienzo de clases.  

Fecha: Martes 25 de marzo de 1997
Sección: guía de enseñanza
Página: 46
Título: “El paro docente tuvo una repercusión despareja”
Foto: No

DEScrIPcIón: 
Breve descripción de los motivos del paro, los maestros solicitaban que se derogue la Ley Federal de Edu-
cación y que se cree un fondo de emergencia para mejoras salariales. Hace mención de las provincias que 
acataron el paro y aquellas que no.
Apartado: Titulado “Dos rutas cortadas” menciona los hechos ocurridos en Neuquén en donde 15.000 mil 
personas, maestros y empleados estatales bloquearon el acceso a la capital de la pcia. cortando la ruta nacio-
nal 22 y la provincial N°7.
                

Fecha: Miércoles 26 de marzo de 1997
Sección: Guía de la enseñanza.
Página: 54
Título: “Mantienen las rutas bloqueadas en Neuquén”
Foto: Epígrafe: Caravana. Cerca de 15 mil personas comenzaron la protesta el lunes.

DEScrIPcIón: 
Hace una breve descripción de los reclamos que realizan los docentes, y hace mención de las dificultades 
que está generando este corte, como el transporte y la circulación de ciudad en ciudad. A su vez, se hace 
referencia a la manera violenta de impedir el paso, a piedrazas.
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Fecha: Jueves 27 de marzo de 1997
Sección: Información general
Página: 35
Título: Intimaron a los docentes a levantar el bloqueo de rutas”
Foto: Epígrafe: Conflicto. El corte de la ruta nacional 22, genera problemas. Entre otros el desabastecimiento 
de alimentos.

DEScrIPcIón: 
Habla de la notificación que emitieron los jueces de desalojar la ruta y llama a los docentes por primera vez 
“docentes piqueteros”. Hace mención de los hechos ocurridos hasta el momento. 

Fecha: Sábado 29 de marzo
Sección: Información general 
Página: 41
Título: “Los gendarmes obligan a levantar un corte de ruta”
Foto: Epígrafe: Unas 300 personas protestaron en Bariloche por el ajuste educativo” 

DEScrIPcIón: La llegada de más de medio centenar de gendarmes hizo que docentes, padres y alumnos se 
vieran obligados a levantar el corte de ruta que habían iniciado en la entrada de la ciudad. 

Fecha: Domingo 30 de marzo de 1997
Sección: Información General (Conflicto Docente se agrega esta bajada)
Página: 32 y 33
Título: Página 32: “Convocan a un paro docente para mañana” Página 33: “Neuquén: 10.000 personas marcha-
ron con antorchas”
Foto: Página 32: Epígrafe. Anuncio. La titular de CTERA Marta Mafei, anuncia el paro a los medios.  Página 33: 
Epígrafe: Fuegos. Anoche las antorchas iluminaron el cielo de Neuquén.
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DEScrIPcIón:
Convocan a paro nacional por 24hs. en repudio a la represión que sufrieron los docenes en Neuquén y 
anuncian que el 2 de abril comenzará una huelga de hambre frente al congreso. Apartado: “Primera protes-
ta del 97” Foto: Epígrafe: ruido. Los alumnos acompañaron la movilización de los docentes.
DEScrIPcIón: 
Hace una síntesis del primer paro de docente del años, realizado una semana atrás.                        
Página 33: Familias enteras se sumaron a “La marcha de las antorchas” adhiriendo a los reclamos de los 
docentes, la columna recorrió unas 20 cuadras, la protesta termino con un festival, se reclama la derogación 
de la Ley Federal de Educación.

Fecha: Lunes 31 de marzo de 1997 
Sección: Tapa y Política (Conflicto docente)
Página: 2
Título: Tapa: “Interviene el Gobierno en la crisis docente” 
Página 2: “El Gobierno Nacional intenta destrabar la crisis docente”
Foto: Epígrafe: Mucho Ruido. En Neuquén se reunieron más de 10.000 manifestantes.
Infografía: Mapa del recorrido que llevo a cabo la manifestación docente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

DEScrIPcIón: 
Tapa: La Ministra de Educación hablo con Clarín en exclusiva.                                                                                         
Página2: La Ministra de Educación asegura que el conflicto tendría un principio de solución si el gobierno 
de Neuquén pagara los días de huelga. El gobernador Sapag se reusa. No se nombra a los piqueteros pero 
si se explica la forma de protesta, el corte de ruta (piquete).    
Apartado I: “Amenazan con reemplazos”  El gobierno provincial amenaza con reemplazar a los docentes 
que no asisten a clases si el conflicto se extiende. 
Apartado II: “En el interior no sería muy amplia” Síntesis del acatamiento en diferentes puntos del país.
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Fecha: Martes 1 de abril de 1997
Sección: Tapa e  Información general (Conflicto docente)
Página: 34 y 35
Título: Tapa: “Se complicó el acuerdo con los docentes” 
Página 34: “Neuquén: Se complicó el diálogo con los docentes” 
Página 35: “Una marcha de 5.000 personas”
Foto: Página 34: Epígrafe: Unidos. En la marcha de ayer, en Neuquén, se reunieron 15.000 personas. 
Página 35: Epígrafe: Apoyo. Hubo alumnos en la marcha de ayer

DEScrIPcIón:
Tapa: El gobierno neuquino ofreció suspender las medidas de ajustes.                                                                                                    
Página 34: El gobierno neuquino ofreció suspender las medidas de ajustes, pero los dirigentes pe-
dían que se anulen directamente. Resulta difícil llegar a un acuerdo entre ambas partes. Apartado: 
“Despareja repercusión en el país” Evalúa el acatamiento al 2do para nacional de lo que va del año 97.                                                                                                                                     
Página 35: En repudio a la represión que sufrieron los docentes neuquinos, se realizo en el centro porteño 
una marcha que duró más de cuatro horas. En la misma participaron padres, docentes y alumnos.

Fecha: 2 de abril  de 1997
Sección: Información general, conflicto docente
Página: 37
Título: “Ayuno frente al congreso”
Foto: No

DEScrIPcIón: 
Los docentes de CTRA Realizan un ayuno frente al congreso, con el fin de brindar apoyo a las provincias 
en paro y reclamar el tratamiento y promulgación de una ley de financiamiento educativo que asegure 
condiciones dignas.
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Fecha: jueves 3 de abril de 1997
Sección: Información General (Conflicto Docente) 
Página 60
Título I: “Sigue el conflicto en Neuquén: Marcharon 12 mil personas”
Título II: “Comenzó en Congreso el ayuno de 51 docentes”
Foto I: Epígrafe: En Familia: En la escuela 196 de Melipal, al comedor lo atendieron los padres.

DEScrIPcIón: 
Hace mención del fracaso de la conciliación y enuncia la mancha en la cual participaron mas de 12 per-
sonas. Los maestros neuquinos volvieron a demostrar ayer su gran poder de convocatoria.                                                                                                              
DEScrIPcIón II: 
comenta como se está llevando a cabo el ayuno de los docentes en apoyo a las provincias en conflicto.

Fecha: viernes 4 de abril de 1997 
Sección: Información general (cambio a huelga de maestros) 
Página 40
Título: “Neuquén: el conflicto docente está en un callejón sin salida” “Sigue el ayuno de maestros”
Foto I: Epígrafe: Asamblea. Los maestros analizaron el conflicto frente a casa de gobierno”
Foto II: Si Epígrafe: “Apoyo ya ayunan 59 docentes. Muchos maestros adhirieron a la protesta.

DEScrIPcIón I: 
Hace mención del apoyo que reciben los maestros por parte de iglesias cristianas, y la posibilidad de 
que los estatales se sumen al paro y cortes de ruta. Habla del conflicto como callejón sin salida.    
DEScrIPcIón II: 
Relata cómo continua el ayuno de los docentes frente al congreso y como crece el apoyo por parte de 
diferentes gremios y personalidades públicas.
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Fecha: sábado 5 de abril de 1997
Sección: Información General (Conflictos docentes) 
Página: 50
Título:”Neuquén: Paran los estatales para apoyar a los docentes”
Foto: Epígrafe: Movilizados. Los maestros y estatales, harán el lunes otra marcha.

DEScrIPcIón: 
Hace mención del agravamiento del conflicto debido a la suma al paro de los estatales. Ya no solo por 
solidaridad sino también porque se les recorto el sueldo.

Fecha: Lunes 7 de abril de 1997
Sección: Información General
Página: 42
Título: No

DEScrIPcIón:
 Maestros  y empleado públicos hacen otra manifestación, los docentes ya llevan 28 días de huelga.

Fecha: Martes 8 de abril de 1997
Sección: Guía de la Enseñanza (Conflicto docente)
Página: 44
Título: “El paro docente, sin solución”
Foto: Epígrafe: Ayer, otra vez,  hubo más de 10.000 personas en la protesta docente.

DEScrIPcIón: 
El conflicto de los docentes neuquinos tiende a agrandarse, el gobierno dictó la conciliación obligatoria 
pero el gremio la rechazó.
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Fecha: Miércoles 9 de abril de 1997   
Sección: Guía de la enseñanza (Conflicto Docente)
Página: 49
Título: “El ayuno de los maestros cumple una semana”
Foto: Epígrafe: Solidaridad. Ayer al medio día hubo una manifestación de apoyo

DEScrIPcIón: 
Una semana de ayuno de los docentes en la carpa blanca, estos reclaman la ley de financiamiento edu-
cativo y mejoras.

Fecha: Miércoles 9 de abril de 1997
Sección: Guía de la Enseñanza (Conflicto Docente)
Página: 48
Título: “Los docentes de Neuquén convocaron a una pueblada”
Foto: Epígrafe: Estrategia. En lugar de movilizaciones, los docentes protestarán de otra forma.

DEScrIPcIón: En lugar de marchas de protesta, harán concentraciones en 18 localidades de la provin-
cia, prevén cortes de rutas, ya no hay ninguna negociación en marcha. 

Fecha: Jueves 10 de abril de 1997
Sección: Guía de la enseñanza (Conflicto Docente)
Página: 58 y 59
Título: Página58: “Neuquén: diez mil docentes se movilizaron contra el ajuste” Página 59: “Sigue el 
ayuno de los maestros de CTERA”
Foto: Página58: Epígrafe: Multitud. Unos siete mil docentes cubrieron los accesos a la capital neuqui-
na. Página59: Epígrafe: Ocho días. Del Congreso, los docentes se dirigieron al Ministerio de Educación.  
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DEScrIPcIón: 
Página 58: La pueblada se hizo simultáneamente en distintas localidades, varias rutas troncales de la 
provincia quedaron bloqueadas. “La concentración realizada ayer en esta ciudad fue la más importante 
de “la jornada de puebladas””. Hay un testimonio de un docente “Nos mandaste a los milicos y nos sa-
caste del puente, te equivocaste Felipe, hoy nos apoya más gente”. Expresa la solidarización del pueblo 
neuquino con la protesta docente.                                                                                                                                                                               
Página59: Relata los sucesos de los últimos días del ayuno de los docentes movilizados enfrente al Congreso

Fecha: Viernes 11 de abril de 1997
Sección: Información General (Conflicto Docente)
Título: “Intiman a docentes para que desalojen una ruta”
Página: 51
Foto: Epígrafe: Bloqueo. Padres, docentes y alumnos cortaron la ruta nacional 22.

DEScrIPcIón:
Gendarmería envía dos aviones de refuerzo a las tropas que tratan de desalojar por las fuerza a 1000 per-
sonas pertenecientes a la Comisión de Padres en Defensa de la Educación, quienes se manifestaban en 
apoyo a los docentes. Estos cortaban la ruta nacional 22 en Plaza Huincul y Cutral Co. La ruta se encontra-
ba cortada desde el día miércoles,  y resistieron el desalojo de manera pacífica. 
Apartado I: Cronología. “El conflicto día a día”. Relata desde el 10 de marzo al 10 de abril de 1997 los 
sucesos más importantes. 
Apartado II: “Nueve días de Ayuno”  El escritor uruguayo Eduardo Galeano visito ayer a los 44 docentes 
que siguen ayunando frente al  Congreso
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DEScrIPcIón: 
Página 48: Maestros padres y alumnos hicieron barricadas en distintos puntos de la ruta nacional 22, en 
las localidades de Cutral-Co y Plaza Huincul. Hace mención del posible desalojo por medio de gendar-
mería, lo cual tensiona aun más la situación. Menciona la palabra “piquete” “(…) se instalaron dos nuevos 
piquetes (…)  
Apartado: “Una Región que ostenta el más alto índice de desempleo” Hace una síntesis de la situación 
laborar que atraviesa la provincia de Neuquén desde que YPF se privatizó. Y agrega que en esta protesta 
aparecieron los piqueteros del 96 porque nunca se llegaron a las soluciones que prometió Sapag.                                                                                                             
Página 49: Bajo el lema de “Abracemos el ayuno docente” la Confederación de Trabajadores de la Educa-
ción (CTERA) convocó a la comunidad educativa para que se rodee, como muestra de apoyo y solidari-
dad, la carpa donde ayunaban los docentes.

Fecha: Sábado 12 de abril de 1997.
Sección: EDUCACIÓN (Conflicto Docente)
Página: 48 Y 49
Título: Página 48:”Neuquén: sigue el corte de ruta por la huelga docente”  Página 49: “Los maestro siguen 
ayunando”
Foto: Página 48: Epígrafe: Desastre. El corte de ruta cumple tres días y el desalojo se demora, especulan-
do con el cansancio de los huelguistas. 
Página 49: Epígrafe: Convocatoria. La comunidad docente hará un acto para apoyar a sus colegas. 

Fecha: Domingo 13 de abril de 1997
Sección: Tapa y Política (Conflicto Docente)
Página: Tapa, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Título: Tapa: “La crisis en Neuquén ya produjo una muerte” 
Página 2:”Graves incidentes en Neuquén: un muerto” Página 3: “Enviaron más gendarmes” Página 4: 
“Iba a su trabajo la joven que murió de un balazo” 
Página 5: “La oposición pide renuncias” Página 6: “Convocan a un paro general” 
Página7: “Decibe, en busca del diálogo”
Foto: Tapa: Epígrafe: La Batalla. Policías y gendarmes contra manifestante. Balas, piedras y gases. 
Hubo 13 heridos, 4 de bala. 
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Página 2: Epígrafe: Momento de represión. Gendarmes disparan gases lacrimógenos contra los mani-
festantes.  
Página 3: Epígrafe. Ruta 22. En la zona crítica, pañuelos para protegerse del humo y de los gases. 
Página 4: Epígrafe: Dolor. Miguel Rodríguez, padre de Teresa, abraza a una de sus nietas. 
Página 6: Epígrafe: Repudio. El recital de Mercedes Sosa y Teresa Parodi fue remplazado por una 
marcha alrededor de la plaza del Congreso en apoyo a los docentes neuquinos. Llevaban una bandera 
blanca con una franja negra. 

DEScrIPcIón:
Tapa: Hace una breve descripción de quien era Teresa Rodríguez y como ocurrió su muerte.                                                         
Página2: Mas de 10000 habitantes de Cutral-Co y Plaza Huincul se sumaron a los PIQUETES de protesta 
que apoyaban a los docentes en huelgas (…)” Hace un recorrido por los hechos sucedidos al momen-
to de la represión y describe la muerte de Teresa  Rodríguez.                                   
Página3: El ministerio del Interior Nacional envía más gendarme a la zona de conflicto.                                                                                                  
Página 4: Realiza una descripción de los hechos que implicaron la muerte de Teresa, con declaraciones 
de su familia. Por otro lado comenta (…) “En el lugar donde fue herida en el cuello Teresa Rodríguez- la 
ruta 17 a unos 50 metros de la ruta nacional 22-  hubo un duro enfrentamiento entre piqueteros y la 
policía de la provincia. Apartado: ¿Hacía falta una muerte? Por Gabriela Saidon-De la redacción de 
Clarín- Nota de análisis planteando todo lo ocurrido en desde el comienzo del conflicto.                                                                                                                                    
Página 5: El titular de la UCR en ese momento, Rodolfo Terragno, sale a disparar en contra de Gobierno 
afirmando de que este no debe hacerse el desentendido; por otra parte senadores y diputados del 
Frepaso reclaman la renuncia del ministro del Interior, Carlos Coach.                         
Página 6: En lugar del recital previsto para apoyar a docentes que ayunan en Congreso, los maes-
tros se reunieron para condenar la represión en Neuquén, además anunciaron un paro para el día 
siguiente y una marcha de repudio. A sus reclamos se suma el pedido de justicia por la muerte de 
Teresa
Página 7: La ministra de Educación busca un encuentro con los dirigentes gremiales, asegurando que 
los hechos de Neuquén exceden el inicial conflicto docente, y que la joven muerta fue víctima de una 
situación social”
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Fecha: Lunes 14 de abril de 1997
Sección: Tapa y  Política (Conflicto docente)
Página: Tapa 2,  3, 4 y 5
Título: Tapa: “Paran los maestros contra la represión” Página 2 y 3 “Los maestros de todo el país paran 
por la represión en Neuquén”  
Página 4: “incidentes, esta madrugada, en Plaza Huincul y Cutral-Có” 
Página 5: “La autopsia determinaría la dirección del disparo”
Foto: Página 2 y 3: Epígrafe. Resistencia. Un grupo de maestros siguen ayunando frente al Congreso. 
Página 4: Epígrafe: Misa. Unas 2.000 personas se juntaron ayer donde balearon a Teresa. 
Página 5: Epígrafe: Memoria. “Esta muerte no debe quedar impune” dicen los vecinos de la joven.

DEScrIPcIón: 
Tapa: Marcha en silencio del Congreso a Plaza de Mayo, las medidas de los maestros son en repudio a 
la represión de Neuquén, estos cuentan con el apoyo de la oposición. La muerte de Teresa Rodriguez 
genera gran impacto mediático y repercute en todo el país.
Página 2 y 3: Los maestros y docentes universitarios de todo el país paran en repudio a lo ocurrido en 
Neuquén, por su parte en el Gobierno general inseguridades y conflictos entre oficialistas y opositores.                                                                                                                                     
Página 4: Un grupo de manifestantes apedrearon una comisaria y un puesto camionero, además 
intentaron incendiar un edifico público, todo esto mientras trasladaban el cuerpo de Teresa Rodríguez.  
En un apartado: “Un petitorio a Sapag” Un grupo de representantes de últimas asambleas realizadas 
en Cutral-Có le hicieron entrega al Gobernador de un petitorio, en donde se solicitaba entre otras 
cosas el esclarecimiento de la muerte e Teresa Rodríguez, y la retirada del cargo de los responsables.                                                                                                                  
Página 5: Se espera que con la autopsia del cuerpo de Teresa Rodríguez, se obtenga de donde vino el 
disparo, también realizarán pruebas balísticas.
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FICHAJE TÉCNICO LA NACIÓN

Fecha: Sábado 22 de junio de 1996 
Sección: Información general
Página: 16
Título: “Multitudinaria protesta en Huincul y Cutral-Co”
Foto: Sin foto

DEScrIPcIón: 
Indica que el inicio de la protesta fue el 20 de junio. Describe la nueva modalidad de protesta, el corte 
de ruta. Todavía no se habla de piquete.

Fecha: Miércoles 26 de junio de 1996
Sección: Política
Página: 5
Título: “Sapag se instaló en el pueblo con su gabinete”
Foto: Tiene una fotografía donde aparece la jueza Gudiño de Argüelles, reunida con los manifes-
tantes antes de declararse incompetente.

DEScrIPcIón: 
En este caso se cita a la jueza Gudiño quien califica de sediciosos a los manifestantes.

Fecha: Viernes 28 de junio de 1996
Sección: Política
Página: 7
Título: “En Cutral-Co no se confía en una solución satisfactoria del conflicto”
Foto: Sin foto

DEScrIPcIón:
 Ya se habla de “piqueteros” haciendo referencia a los manifestantes pero no se explica demasiado el concepto.
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Fecha: Sábado 29 de junio de 1996
Sección: Política
Página: 10
Título: “Vuelve la esperanza para los pobladores de Cutral-Co”
Foto: Sin foto

DEScrIPcIón: 
Habla de piqueteros como desempleados. Se explica su vinculación con YPF, el desempleo que generó 
en la zona la privatización de la empresa, y la caída del comercio como consecuencia.

Fecha: Jueves 27 de marzo de 1997
Sección: Cultura
Página: 9
Título: “Continúa la protesta de docentes en el Neuquén”
Foto: Epígrafe:”Los maestros neuquinos bloquearon con sus carpas los accesos a la ciudad”

DEScrIPcIón: 
Se describe la forma de protesta “…Las rutas estaban cortadas con gomas quemadas, alambres y 
maderas…” Se cita al gobernador Sapag quien asegura que se trata de una huelga política. Explica 
que es esta ocasión la huelga se origina en el sector docente en contra de los recortes presupues-
tarios y salariales del área educativa. Se realizan cortes de ruta como en el año anterior. Es algo 
novedoso y que genera pronta respuesta por parte del gobierno, ya que provoca una incesante 
cola de camiones, colectivos y vehículos.

Fecha: Sábado 29 de marzo de 1997
Sección: Cultura
Página: 10
Título: “Ctera podría lanzar otro paro nacional”
Foto: Epígrafe “Carros hidrantes, balas de goma y granadas de olor en el violento desalojo que el 
jueves terminó con doce personas heridas.
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DEScrIPcIón: 
Se relata la represión y el desalojo por parte de gendarmería hacia los huelguistas que cortaban la ruta 
nacional 22. Se hace referencia a la nacionalización del conflicto, a la situación similar que se vivía en 
Río Negro y San Juan. “…El bloqueo de rutas tuvo un fuerte impacto en todos los sectores de Neu-
quén ya que la jurisdicción solamente produce un 10 por ciento de los productos que consume, y la 
mayoría llega por camión…”. En un recuadro que se sitúa a la derecha de la crónica, explica las razones 
de la protesta aclarando que la intensidad del conflicto se debe a motivaciones políticas a raíz del año 
electoral y con los nexos de importantes dirigentes gremiales con la provincia.

Fecha: Domingo 30 de Marzo de 1997
Sección: Cultura
Página: Tapa y continúa en la página 12.
Título: Tapa: “Mañana habrá paro docente en escuelas de todo el país” 
Página 12: “Paran mañana docentes de todo el país”
Foto: Tapa: Epígrafe: Unas 10.000 personas expresaron anoche en el centro de la capital neuquina 
su rechazo a la reducción presupuestaria dispuesta para el área educativa; no hubo incidentes y sí 
un gigantesco dispositivo de seguridad.    
Página 12: Marta Maffei  (titular de la Ctera) anuncia a filiales del interior el paro dispuesto para 
mañana.

DEScrIPcIón:
La nota ocupa media página superior. En ella se destacan las repercusiones de la represión del jue-
ves anterior cuando Gendarmería desalojó a los manifestantes de la ruta. A su vez relata la convo-
catoria que tuvo la llamada “marcha de las antorchas” realizada por los docentes que fue de 10.000 
personas. 

Fecha: Lunes 31 de Marzo de 1997
Sección: Cultura
Página: 10
Título:”  Página 10: “La represión reactivó el paro docente”
Foto: Página 10: Hay dos fotos en el centro de la nota, una de Marta Maffei  (titular de la Ctera) y 
otra de la ministra de educación, Susana Decibe. Ambas protagonistas del conflicto.
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DEScrIPcIón:
Describe la posición del gobierno provincial de reemplazar a los docentes en huelga y hace mención 
de los rumores de un nuevo corte de ruta. Cita la opinión de Maffei con su firme postura desnacionali-
zar el conflicto y convocar a un paro general, y la de Decibe que sostiene que el problema se encuen-
tra en la provincia de Neuquén y a los efectos producidos por medidas locales.

Fecha: Martes 1 de abril de 1997
Sección: Cultura.
Página: Tapa parte superior central, y continúa en páginas 11 y 12 
Título: Tapa: Sapag anuló el recorte salarial a los docentes.  Página 11: los docentes darán hoy la 
respuesta.  Página 12: Otra vez fue dispar el acatamiento al paro docente.
Foto: Tapa: Epígrafe “Escuela Mariano Acosta, Capital Federal, 9.31 de la mañana. Los alumnos 
esperan en vano a su profesor”.                                                                                                                                                                                                                            
Página 11: Epígrafe “La protesta en el Neuquén reunió a 15.000 personas, que expresaron su rechazo 
por los incidentes del jueves.”                                                                                                                                                                                                            
Página 12: Epígrafe “Los docentes porteños no quieren una educación pública amordazada”

DEScrIPcIón:  
Tapa: Hace referencia a la repercución que reunió a 15.000 maestros y a la oferta del gobernador de 
Neuquén de anular el recorte salarial. Se sigue hablando de la nacionalización del conflicto anuncian-
do el acatamiento del paro docente del 40% en Capital Federal.
Página 11: Describe la composición de la manifestación producida en Neuquén con integrantes de 
diferentes pueblos de la provincia, en contra de la ley federal de educación. Explica que es la primera 
vez que los docentes a nivel nacional muestran un alto grado de cohesión en sus reclamos. Cita a 
Maffei pidiendo mayor  adhesión al reclamo: “…No solo debemos organizar a los docentes en esta 
resistencia. También deben organizarse los jóvenes, los padres y las fuerzas sociales para hacer frente 
a este modelo neoliberal fundamentalista…” El tema trasciende el reclamo docente, se transforma en 
una cuestión que atañe a la sociedad en su conjunto.                                                                                        
Página 12: En este caso la nota trata del acatamiento al paro en los diferentes lugares del país. Sobre 
todo, hace referencia al acatamiento en Capital Federal que fue de un 40% y a la marcha realizada en 
dicha ciudad.   En la segunda nota que aparece en esta página “Cómo repercute en la sociedad neu-
quina” toma testimonios de la ciudad de Neuquén que dan cuenta de la composición de esta provin
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cia patagónica. “…Tiene aproximadamente 400.000 habitantes (…) Casi 30.000 personas trabajan en la 
administración pública, en la policía y en la docencia. Analizar el conflicto fuera de este contexto sería 
desnaturalizar el cuadro de situación por el que atraviesa la provincia…” Se habla de una precariedad so-
cioeconómica que empezó hace más de un año. Ya empieza a relacionarse la protesta con las del año 1996.

Fecha: Miércoles 2 de abril de 1997
Sección: Cultura
Página: 11 
Título: “Retorna la tensión en el conflicto docente”
Foto: Epígrafe: “La asamblea de los docentes ratificó la continuidad del paro”

DEScrIPcIón: 
El gremio rechazó el ofrecimiento del gobernador Sapag. Este amenazó con poner docentes suplen-
tes para aquellos que se encuentran en huelga. Esto provoca una sensación de intranquilidad en la 
comunidad que teme que los “punteros” de Sapag avancen sobre las escuelas y los comedores esco-
lares reabriéndolos. Se aclara que el Movimiento Popular Neuquino está dividido en dos: los amarillos 
(oficialistas) y los blancos (oposición que lidera Jorge Sobisch).  
En un recuadro a la derecha de la nota anterior se hace referencia a las medidas que tomarán los do-
centes de Capital Federal con respecto al reclamo, un ayuno frente al Congreso, protagonizado por 50 
docentes representantes de todo el país adhiriendo a la huelga por la Ley Federal de Educación. 

Fecha: Jueves 3 de abril de 1997.
Sección: Cultura
Página: 15
Título: “Neuquén: sin acuerdo entre los docentes y el gobierno”
Foto: Epígrafe: “Con la campana de una vieja escuela, encabezó la manifestación.”
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DEScrIPcIón: 
El gremio docente ratifica los reclamos y vuelve a marchar en la provincia de Neuquén. Manifiesta la 
decisión de convocar a un paro por tiempo indeterminado. Toma el testimonio del padre Fernando Mon-
tes, integrante de la pastoral social y económica de Neuquén: “Hay una total ausencia de respuesta del 
gobierno respecto a los reclamos sociales de la gente. Los `pobres no piden el queso arriba de la sopa, 
sino que está pidiendo la sopa”. Ya se hace alusión a la dimensión de la problemática que no solo atañe a 
los docentes sino al pueblo entero. En otra parte de la nota se habla del descontento de la sociedad neu-
quina ante la falta de clases. Se cita a padres que están a favor y otros en contra de las medidas tomadas 
por los maestros.  
En la parte inferior hay un recuadro con el título: Maestros de todo el país comenzaron el ayuno en una 
carpa. Los docentes de todas las provincias se han solidarizado con el conflicto.

Fecha: Viernes 4 de abril de 1997. 
Sección: Cultura
Página: 10
Título: “Reina la intransigencia en el Neuquén”
Foto: La imagen muestra a una docente sentada con un cartel que dice docente argentino ayunando. 
Epígrafe: “Sigue la dieta líquida. Docentes convocados por la Ctera continuaron ayer el ayuno líquido 
iniciado en una carpa frente al Congreso y lograron su primer objetivo. Serán recibidos el martes por la 
Comisión de Educación de Diputados”.

DEScrIPcIón:
Los maestros y el gobierno siguen cada uno en su posición y no hay negociación entre ambos. La Aso-
ciación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) analiza nuevas medidas como sumar a los 
“piqueteros” de otras puebladas para hacer la protesta más fuerte. La suspensión de los decretos oficiales 
constituye el nudo del quiebre del diálogo entre el gobierno y el gremio. Sapag declaró que se descon-
tarán los días de paro. La Iglesia manifiesta el apoyo a los docentes mediante un ayuno de 36 horas en la 
catedral de Neuquén.
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Fecha: Sábado 5 de abril de 1997.
Sección: Cultura
Página: 14
Título: “Neuquén: el conflicto podría resolverse la semana próxima”
Foto: Epígrafe: “los legisladores neuquinos, reunidos para intentar aportar soluciones al conflicto do-
cente que este lunes dará lugar a una nueva movilización en el corazón de la ciudad.

DEScrIPcIón: 
Interviene la multipartidaria que aglutina a las fuerzas políticas con representación parlamentaria que 
podría aproximar a las partes. El gobernador suaviza su postura con mejor disposición hacia la búsque-
da de nuevos puntos de encuentro. Se expresa la necesidad de “…suspender y retrotraer las normas que 
provocaron la huelga docente, así como que el gremio levante las medidas de fuerza…”

Fecha: Martes 8 de abril de 1997. 
Sección: Cultura
Página: 13
Título: “Los docentes rechazan la conciliación en el Neuquén”
Foto: Imagen de la protesta en Neuquén con pancartas de aten, CTA y Ctera. Epígrafe: “La protesta de 
empleados públicos y maestros reunió a 15.000 personas en la capital neuquina”.

DEScrIPcIón: 
Los docentes anuncian que no acatarán la conciliación dispuesta por la Subsecretaría de Trabajo de la 
provincia y piden la intervención del gobierno nacional en el conflicto.

Fecha: Jueves 10 de abril de 1997
Sección: Cultura  
Página: 14
Título: “Los maestros neuquinos cortaron otra vez la ruta”
Foto: Imagen de los docentes marchando con epígrafe “Los docentes del Neuquén reavivaron la pro-
testa que lleva ya cinco semanas”
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DEScrIPcIón: 
Los maestros realizan un nuevo corte de la ruta nacional 22 y del tránsito de los puentes que unen 
Neuquén con la ciudad de Cipolletti. Se presentarán a la primera audiencia citada por la subsecretaria de 
Trabajo manteniendo el paro y el estado de movilización.                                                                                            
Por otro lado, en Capital Federal, los ministros de educación de todo el país ratificaron la instrumentación 
de la ley federal en todas las provincias y descartaron la existencia de conflictos generalizados.

Fecha: Viernes 11 de abril de 1997
Sección: Cultura  
Página: 12 
Título: La crisis docente en el Neuquén registró otro pico de tensión.
Foto: Imagen de la asamblea docente.

DEScrIPcIón: 
Un juez federal intima a los manifestantes a desalojar las rutas de acceso a Cutral Co y Plaza Huincul. De 
lo contrario se prevé la asistencia de Gendarmería. Los conflictos continúan en todo Neuquén y cada 
vez se ve más lejos la posibilidad de un acuerdo de partes.

Fecha: Domingo 13 de abril de 1997 (a partir de este día se habla del conflicto de fondo que excede al 
docente)
Sección: Cultura
Página: Tapa y continua en páginas 18 y 19.
Título: Tapa: Disturbios en el Neuquén; un muerto
Página 18: Levantan el paro, tras graves incidentes.                                                                                                                                     
Página 19: En reprobación, la Ctera dispuso para mañana un paro. Rechazan la represión ejercida en el 
Neuquén. Corach dijo que se enviarán refuerzos.
Foto: Tapa: imagen central de manifestantes con epígrafe “jóvenes manifestantes en Cutral-Co, en-
frentados con las fuerzas de seguridad”. A la derecha hay tres fotografías más en las que se ven los 
enfrentamientos con Gendarmería y el rostro de Teresa Rodríguez, quien perdió la vida en la protesta.                                                                                                                                     
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Página 18: foto donde se ve a la policía desalojando la ruta, deteniendo manifestantes. Epígrafe: “Efectivos 
de la policía provincial trasladan un herido durante los violentos incidentes en Cutral-Co. La imagen ocupa 
el centro superior de la página.                                                                                  
Página 19: foto con los maestros huelguistas tomados de la mano con epígrafe “Maestros ayunantes mani-
fiestan su rechazo a la represión en el Neuquén cantando el himno en el abrazo que rodeó al congreso”.

DEScrIPcIón: 
Tapa: Relata los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y el posterior 
acuerdo entre el gremio docente y el gobernador Felipe Sapag. Hace referencia a la composición de los 
manifestantes “Es que los manifestantes no respondían, en su mayoría, al perfil docente… eran jóvenes 
encapuchados de entre 15 y 16 años a los que se los conoce como fogoneros” Ya empieza a hablarse de 
que la revuelta social excedió el plano docente. “Ocupación de rutas, hogueras de neumáticos, bombas 
molotov, piedras, gases lacrimógenos, carros hidrantes y la represión de la Gendarmería a los piqueteros”  
A estos se los describe como jóvenes marginales y desocupados.                                                             
Página 18: En este caso es una crónica del enfrentamiento y su desenlace, un acuerdo entre el gremio 
docente y Sapag. El saldo de la violencia fueron 16 heridos y 30 detenciones. Se da una descripción de 
piqueteros como marginales y delincuentes “se encontraban jóvenes desempleados, de hogares muy 
humildes, que reclaman al gobierno el cumplimiento de los puntos pendientes, reclamos efectuados en la 
pueblada del año último… grupos no vinculados al conflicto docente, fuertemente armados, con bombas 
molotov y armas de grueso calibre”.                                    
Página 19: Ctera dispuso un paro nacional para que la huelga se convierta en un paro cívico, de todos los 
sectores. Continúan con el ayuno docente y han realizado una Marcha del Silencio que culminaría con el 
abrazo al Congreso.  A su vez, en otra nota, el ministro del interior Carlos Corach, asegura que no están 
dadas las condiciones para suspender las garantías constitucionales en la provincia y que efectivos de 
Gendarmería Nacional para apoyar a los 450 que ya están en la zona.
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Fecha: Lunes 14 de abril de 1997 
Sección: Cultura 
Página: Tapa, página 9 y 10.
Título: Tapa: Neuquén: tensión ante la nueva protesta docente.                                                                                                                                         
Página 9: Tensión ante la protesta docente. /  El jefe de Gabinete acusó al Frepaso.  / No se olviden de Teresa.                                                                                        
Página 10: Piqueteros y fogoneros, a la vera de la ruta 22  / Los docentes se suman a la protesta con un 
paro. /  Decibe: el desenlace fatal pudo haberse evitado.                                                    
Foto Página 9: “Los   familiares   de  Teresa   Rodríguez   no   encuentran    consuelo ante el fatal desenlace”.                                                                                                   
Página 10: Imagen de un gendarme apuntando con epígrafe: “La presencia de la Gendarmería es resisti-
da por lo fogoneros”.

DEScrIPcIón: 
Tapa: Se hace referencia al dolor del pueblo neuquino por la muerte de Teresa Rodríguez y a la continui-
dad del corte de la ruta 22 en reclamo de fuentes de trabajo para la provincia. A su vez, y como respues-
ta a la brutal represión, la realización de un paro nacional docente.                                                                      
Página 9: Se está investigando el asesinato de Teresa Rodríguez. El conflicto docente tiende a superar-
se con un acuerdo firmado entre Sapag y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
(ATEN). Lo preocupante para el gobernador pasa a ser el estallido social latente en Cutral-Co que devela 
en gran problema de fondo, el elevado desempleo.                                                                               
Página 10: Los piqueteros se mantienen en la ruta así como la Gendarmería. “Todos los sectores políti-
cos reclaman el repliegue y el retiro liso y llano de la Gendarmería y de la policía provincial”. Describe a 
fogoneros como menores de 21 años, hábiles para el enfrentamiento y que descansan de día. A los pi-
queteros como quienes durante el día difunden petitorios de liberación de detenidos y esclarecimiento 
de la muerte de Teresa. Hay una declaración de Decibe quien lamenta que haya tenido que producirse 
una muerte para llegar a un acuerdo. Traslada la responsabilidad a los dirigentes gremiales neuquinos 
por prolongar innecesariamente el conflicto.

Fecha: Martes 15 de abril
Sección: Cultura
Página: 12
Título: “Siguen en el Neuquén el corte de ruta y el conflicto docente”.
Foto: no tiene.



La construcción de la figura del movi-

miento social “piqueteros” a partir de la 

práctica periodística de los medios grá-

ficos Clarín y La Nación.  El caso de los 

sucesos de junio de 1996 y abril de 1997 

en las localidades de Cutral-Có y Plaza 

Huincul, en la provincia de Neuquén.

73UNLP - Facultad de Periodismo  y Comunicación Social

DEScrIPcIón:
 “Los piqueteros que reclaman puestos de trabajo para solucionar su mala situación social, mantuvieron 
ayer el corte de la ruta 22, a la altura de Cutral-Co y Plaza Huincul, pueblos petroleros que desde la privati-
zación de YPF, en 1992, perdieron 500 fuentes laborales”.  Relata sobre una asamblea de piqueteros donde 
se analizan propuestas del gobierno provincial.

Fecha: Miércoles 16 de abril. 
Sección: Política
Página: 10 y 11 
Título: Página 10: El Gobierno destina fondos para socorrer a Neuquén  Página 11: Se agudiza la tensión 
en Cutral-Co
Foto: Maestros ayunando y Ernesto Sábato sentado con ellos con epígrafe “Por los maestros. Ernesto Sába-
to visitó ayer a los 38 ayunantes frente al Congreso y cosechó un largo aplauso luego de sus palabras”.

DEScrIPcIón: 
Página 10: El gobernador Sapag revela que YPF prometió aportar 500 puestos de trabajo y que el gobierno 
nacional le brindará ayuda crediticia a la provincia de Neuquén. El presidente Carlos Menem declara que 
los disturbios estaban previstos y preparados por movimientos que actuaron en la subversión y que están 
resurgiendo. Ya no hay dudas sobre la nacionalización del conflicto.                                                
Página 11: A pesar del acuerdo entre el gobierno y el gremio docente, los piqueteros continúan cortando 
la ruta 22. Explica el origen del problema “El alto desempleo y la excesiva marginalidad que hay en Cutral-
Co y Plaza Huincul desde que la privatización de YPF -1992- dejó 5000 desocupados son las causas pro-
fundas del estallido popular del sábado último en esos pueblos petroleros…”  Este recorte resulta el más 
relevante en cuanto a la descripción y composición del movimiento piquetero. “Esos municipios gestaron 
–piqueteros- y –fogoneros- desde que la administración estatal omitió reconvertir la cultura económica 
local tras la necesaria venta de los entonces yacimientos petrolíferos fiscales”. “También es verdad que las 
puebladas neuquinas - como la de junio de 1996 – no están exentas de caudillismos políticos que aprove-
chan el descontento social para dirimir sangrientas reyertas entre “blancos” y “amarillos” dentro del Movi-
miento Popular Neuquino” - MPN – el hegemónico oficialismo local”.  “Los piqueteros nacieron en julio del 
96; el reclamo era el mismo: trabajo. Sapag, líder amarillo del MPN, ofreció crear una planta de fertilizantes - 
mito de relativo impacto regional -  lo cual destrabó el conflicto… En Cutral-Co predominan los blancos del 
MPN, quienes redoblaron sus ataques al gobernador amarillo. “así surgieron los “fogoneros”, más violentos 
en sus métodos. Consideran traidores a los piqueteros por cerrar un acuerdo blando con la promesa de 
una revolución productiva”.
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Fecha: Jueves 17 de abril de 1997
Sección: Política
Página: 8 
Título: “El gobernador del Neuquén, en busca de ayuda”
Foto: Manifestantes del grupo Quebracho

DEScrIPcIón: 
En la primera parte de la nota relata el encuentro del gobernador Sapag con el presidente Carlos Me-
nem. “Hubo grupos subversivos que actuaron activamente aprovechando una situación dura, de falta 
de trabajo, de pobreza de Cutral-Co y Plaza Huincul, donde hay un 30 por ciento de desocupados en su 
mayoría jóvenes. La Casa del Neuquén en la capital fue destrozada y han dejado sus nombres Quebra-
cho, Patria Libre, el Partido Obrero, el MAS, los comunistas. Donde hay escándalo están prendidos con 
las armas y el desorden” agregó Carlos Menem. 

Fecha: Viernes 18 de abril de 1997
Sección: Política
Página: 7 
Título: En el Neuquén se distiende el clima de agitación y malestar.
Foto: Hombres encapuchados sentados en el piso con epígrafe “Aunque firmes en la obstrucción de la 
ruta nacional 22, los piqueteros reanudaron el diálogo”.

DEScrIPcIón: 
Sapag le envía una carta a los piqueteros que contiene el compromiso de YPF para reubicar 500 petro-
leros. Se sigue calificando de subversivos a quienes cortaron la ruta aunque no se tengan pruebas. Una 
delegación de piqueteros decide viajar a Capital Federal para hablar con Alberto Kohan y con Corach, 
intentando así llegar hasta Carlos Menem.
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Fecha: Sábado 19 de abril de 1997.
Sección: Política
Página: Tapa y página 10 
Título: Tapa: Neuquén: levantan el corte de la ruta 22. Página 10: Levantaron el corte de la ruta 22.
Foto: Imagen de la ruta y un hombre con la cara tapada con epígrafe “Fogoneros, a un costado; libera-
da por la tarde y cerrada poco después, la ruta 22 quedó definitivamente abierta a las 21.

DEScrIPcIón: 
En la asamblea popular se decide el levantamiento del corte de ruta. “los fogoneros llegaron a un 
acuerdo con el gobernador Felipe Sapag y con Kohan; se instrumentarán planes especiales para los 
desocupados”…“Hubo festejos entre los habitantes de la zona cuando se conoció la decisión de liberar 
la ruta. Pobladores de Cutral-Co y Plaza Huincul se volcaron a las calles con banderas argentinas para 
celebrar el fin de largas horas de angustia”.    



La construcción de la figura del movi-

miento social “piqueteros” a partir de la 

práctica periodística de los medios grá-

ficos Clarín y La Nación.  El caso de los 

sucesos de junio de 1996 y abril de 1997 

en las localidades de Cutral-Có y Plaza 

Huincul, en la provincia de Neuquén.

76UNLP - Facultad de Periodismo  y Comunicación Social

CONCLUSIONES PRELIMINARES LA NACIÓN

• 1996
Se indica como inicio de la protesta el día 20 de junio. En las notas de La Nación se describe la nueva 
modalidad de protesta, el corte de ruta. Se habla de piquetes pero sin dar demasiados detalles. Se los 
vincula con YPF, los manifestantes serían los desempleados a causa de la privatización de la empresa. 
Hay muy pocas noticias respecto al tema, poca repercusión. Cabe mencionar que la noticia aparece en 
la sección de “Información general” y ya en su segunda aparición cambia a la sección “Política”, es decir el 
diario considera que el conflicto toma otras características y es por esto que decide moverlo. La última 
noticia sale el 29 de junio de 1996. El tema en la agenda de Clarín duró poco más de una semana.

• 1997
La primera noticia es el 27 de marzo de 1997 y relata la protesta docente con corte de ruta en contra 

de la Ley Federal de Educación. Explica que la forma de manifestarse consiste en corte de rutas, gomas 
quemadas, alambres y maderas interrumpiendo el paso. Esto es un primer acercamiento a lo que des-
pués se llamará piquete.

Si bien el año anterior hubo cortes, se lo ve como algo novedoso y generador de pronta respuesta 
por parte del gobierno. Provoca malestar en los habitantes de Neuquén, sobre todo en camioneros y 
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colectiveros que deben transitar la ruta para trabajar. 
Se refleja en el medio el gran impacto de las medidas de quienes protestan y repercute en todo el país. 

En un principio La Nación lo relaciona con una cuestión electoral, una lucha por parte de los partidos de la 
provincia (29 de marzo).

Los manifestantes fueron reprimidos fuertemente por Gendarmería. Se sigue hablando del conflicto 
docente y no nombran todavía a los piqueteros. Pero sí se hace referencia a la precariedad económica que 
azota a la región hace más de un año.

El 3 de abril ya se hace alusión a la dimensión de la problemática que no sólo es de docentes, es del pue-
blo entero. En la nota se cita la declaración de un cura, el padre Fernando Montes, integrante de la pastoral 
social y económica de Neuquén: “Hay una total ausencia de respuesta del gobierno respecto a los reclamos 
sociales de la gente. Los pobres no piden el queso arriba de la sopa, sino que está pidiendo la sopa”.

Luego de este día, se vuelve a hablar únicamente del conflicto docente hasta el 10 de abril, cuando un 
nuevo corte de ruta se desarrolla en Cutral-Có. El 13 del mismo mes se produce un quiebre en las noticias. 
Aparece en tapa del diario de ese domingo y hay dos notas más ese día, tras haber un muerto victima de la 
represión de Gendarmería. Aparecen fotos en donde se aprecia el brutal enfrentamiento, el desalojo y la de-
tención de los piqueteros.  Ya empieza a plantearse cómo la revuelta social excedió el plano docente. “Ocu-
pación de rutas, hogueras de neumáticos, bombas molotov, piedras, gases lacrimógenos, carros hidrantes 
y la represión de la Gendarmería a los piqueteros”  A estos se los describe como jóvenes marginales y des-
ocupados: “se encontraban jóvenes desempleados, de hogares muy humildes, que reclaman al gobierno el 
cumplimiento de los puntos pendientes, reclamos efectuados en la pueblada del año último… grupos no 
vinculados al conflicto docente, fuertemente armados, con bombas molotov y armas de grueso calibre”.

A modo de análisis, en estas notas ya se habla de piqueteros sin comillas, como término conocido. Se 
reconoce la existencia de la agrupación y su composición. Se marca una diferencia entre fogoneros (los que 
ya participaron el año anterior en cortes de ruta, muchos ex empleados de YPF) que bloquean caminos me-
diante el incendio de neumáticos y piqueteros que prefieren pasar directamente al choque, a la violencia.

El 14 de abril aparece piqueteros en el titulo de una nota: “Piqueteros y fogoneros, a la vera de la ruta 22”.
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A su vez, la muerte de Teresa Rodríguez, empleada doméstica que falleció de un balazo en un confuso 
episodio en el que Gendarmería reprimía a los manifestantes, generó la furia de todo el pueblo neuquino. 
Se hace una diferencia entre fogoneros (menores de 21 años, hábiles para el enfrentamiento y que descan-
san de día) y piqueteros (quienes durante el día difunden petitorios de liberación de detenidos y esclareci-
miento de la muerte de Teresa).

En las notas siguientes se hace alusión a los reclamos que realizan los piqueteros y a su composición: 
“Los piqueteros que reclaman puestos de trabajo para solucionar su mala situación social, mantuvieron 
ayer el corte de la ruta 22, a la altura de Cutral-Có y Plaza Huincul, pueblos petroleros que desde la privati-
zación de YPF, en 1992, perdieron 500 fuentes laborales”.  Relata sobre una asamblea de piqueteros donde 
se analizan propuestas del gobierno provincial.

Hasta el 15 de abril estas notas aparecieron en la sección de Cultura, pero al tomar dimensiones más pro-
fundas el asunto, se cambia a la sección Política. Esto demuestra el alcance del conflicto y la nacionalización 
de la problemática. Hay una explicación más profunda sobre el origen de los conflictos: “El alto desempleo 
y la excesiva marginalidad que hay en Cutral-Có y Plaza Huincul desde que la privatización de YPF -1992- 
dejó 5000 desocupados son las causas profundas del estallido popular del sábado último en esos pueblos 
petroleros…” (16 de abril). Este recorte resulta el más relevante en cuanto a la descripción y composición del 
movimiento piquetero. “Esos municipios gestaron –piqueteros- y –fogoneros- desde que la administración 
estatal omitió reconvertir la cultura económica local tras la necesaria venta de los entonces yacimientos 
petrolíferos fiscales”.

“Los piqueteros nacieron en julio del 96; el reclamo era el mismo: trabajo. Sapag, líder amarillo del MPN, 
ofreció crear una planta de fertilizantes - mito de relativo impacto regional -  lo cual destrabó el conflicto… 
En Cutral-Co predominan los blancos del MPN, quienes redoblaron sus ataques al gobernador amarillo…. 
así surgieron los “fogoneros”, más violentos en sus métodos. Consideran traidores a los piqueteros por ce-
rrar un acuerdo blando con la promesa de una revolución productiva”.

Al día siguiente aparecen por primera vez declaraciones del presidente de la Nación, lo que denota la 
magnitud que ha tomado a esta altura: “Hubo grupos subversivos que actuaron activamente aprovechan-
do una situación dura, de falta de trabajo, de pobreza de Cutral-Có y Plaza Huincul, donde hay un 30 por 
ciento de desocupados en su mayoría jóvenes. La Casa del Neuquén en la capital fue destrozada y han de-
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jado sus nombres Quebracho, Patria Libre, el Partido Obrero, el MAS, los comunistas. Donde hay escándalo 
están prendidos con las armas y el desorden” agregó Carlos Menem. Esto deja en claro la imagen negativa 
que tiene el gobierno de este grupo que se ha formado, los piqueteros. 

En la fotografía de esta nota se muestra a miembros del grupo Quebracho47  quienes entran en escena 
mediática a partir de este momento.

La última nota publicada sobre el tema es el día que termina el conflicto y se levanta de forma definitiva 
el corte de ruta. (19 de abril).

A modo de conclusión decimos que en primer lugar La Nación toma el tema dentro de su agenda 
cuando este ya esta avanzado, el conflicto docente neuquino se desata a principios de marzo, y lo toma 
casi a final de mes. Por otro lado cabe destacar que en la mayoría de sus notas le da más relevancia al 
conflicto social, que surge como consecuencia de los reclamos docentes, que incluye ya no sólo a los 
docentes sino a desocupados  y población en general que se suma a la lucha de estos.

La prolongación en el tiempo de una suerte de amotinamiento cívico, dado que la población organi-
zada en asambleas no reconocía las autoridades locales, obligó a La Nación a tomar una cobertura directa 
de imágenes, acompañando con versiones de “presencia subversiva” un “nuevo actor político” que “había 
permanecido invisible”.  

Otra cuestión que se observa es que este medio menciona en reiteradas oportunidades a los mani-
festantes como “piqueteros” y “fogoneros” con un carácter más bien despectivo, comenzando a cons-
truir la figura del “excluido”, el desocupado, alguien no encuadrado en organizaciones políticas ni sindicales, 
alguien hasta ese momento silenciado, que había permanecido invisible y que ahora emergía pasando a la ac-
ción de manera espectacular.

47 Quebracho cuyo nombre oficial es Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR Quebracho), es una agrupación política que se reivindica como un movimien-
to revolucionario argentino. Según sus propios materiales de difusión se definen de la siguiente manera: “una organización política que lucha por la liberación nacional y 
social de nuestra Patria. Por un país socialmente justo, económicamente independiente y políticamente soberano. Por la Revolución Nacional Antiimperialista”.   
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CONCLUSIONES PRELIMINARES CLARÍN

• 1996
Clarín publica la primera nota sobre el corte de ruta el 26 de junio de 1996. Está en tapa y con el título 

“Pueblada en el sur por falta de trabajo”. Habla del corte de ruta y del enfrentamiento con Gendarmería. 
A lo largo de la nota se hace referencia a una pueblada que no se rendía ante la orden de desalojo de 
la jueza a cargo. Esto tuvo como consecuencia su declaración de incompetente y la retirada por parte 
de Gendarmería. A su vez, el diario da un pantallazo de la situación de decadencia y desempleo que 
padecen Cutral-Có y Plaza Huincul. En un principio el gobierno de la provincia de Neuquén no muestra 
voluntad para palear el conflicto que ya lleva 5 días. A diferencia del diario La Nación, Clarín profundiza 
en el tema, en el problema de fondo. Hace una reseña histórica del paulatino empobrecimiento de la 
zona y de las promesas del gobierno de soluciones que nunca llegaron.

Finalmente, el gobernador llega a negociar con los manifestantes firmando un acuerdo. Ya se habla 
de piqueteros a quienes les promete la construcción de escuelas y hospitales, entre otras obras, para 
generar trabajo. Así comienza a dibujarse el inicio del movimiento piquetero. Los menciona de manera 
despectiva: “Y los piqueteros, como se llama a los custodios de las barricadas, creen que hicieron his-
toria”, y los subestima como organización. Desde un primer momento, el medio destaca una imagen 
negativa de esta agrupación.
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• 1997
El 10 de marzo de 1997 se publica la primera nota referente al conflicto docente en Neuquén, pero 

sólo anunciando el paro en las escuelas. Empiezan con marchas multitudinarias, sin embargo, no se 
menciona aún a los piqueteros ni al corte de ruta.

Recién el martes 25 de marzo manifestantes (maestros y empleados estatales) cortan la ruta 22 de 
acceso a la ciudad de Neuquén y la provincial 7, tal como lo afirma el titulo de la nota “Dos rutas corta-
das”. Se repite la modalidad protesta del año anterior. Los maestros solicitaban que se derogue la Ley 
Federal de Educación y que se cree un fondo de emergencia para mejoras salariales.

El corte rápidamente genera respuesta por parte de las autoridades provinciales ya que al haber 
interrumpido la circulación en las rutas se desencadenan una serie de inconvenientes como el malestar 
de camioneros y colectiveros así como el desabastecimiento de alimentos para la zona.

El 27 de marzo nombra por primera vez a los piqueteros. Lo utiliza como adjetivo hacia los docen-
tes que protestan, dice “docentes piqueteros” Se tiene en claro que el piquete es el corte de ruta, ya está 
conceptualizado el término. El 31 de marzo se nacionaliza el conflicto, el gobierno nacional interviene 
tratando de destrabar la crisis.

Los piquetes y la fuerte represión de Gendarmería desatan la solidarización de todo el país con el 
pueblo neuquino, así se demuestra el gran impacto que genera esta nueva modalidad de manifestarse. 
El pueblo se siente comprendido por el resto del país y escuchado por aquellos que tienen el poder de 
atender a sus demandas.

Tras 28 días de paro docente el gobierno dicta la conciliación obligatoria pero el gremio no la acep-
ta. Ahora los estatales se suman a la huelga y se llama a una pueblada porque las marchas que venían 
realizando no causaban efecto. Harán concentraciones en 18 localidades de la provincia, prevén cortes 
de rutas, ya no hay ninguna negociación en marcha. 

El piquete vuelve a la escena mediática como único medio para generar una respuesta positiva, un 
verdadero cambio. Durante tres días seguidos se mantienen las rutas cortadas por el reclamo docente. 
Sin embargo, no son los únicos presentes, hay alumnos, padres y desempleados quienes participaron 
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del piquete del año anterior.

El 13 de abril el panorama cambia de manera radical tras el asesinato de Teresa Rodríguez en un en-
frentamiento de los huelguistas y Gendarmería. Las siguientes notas aparecerán en la sección política 
(antes pertenecían a información general o educación). Se amplían las dimensiones del conflicto. Todo 
Cutral-Có y Plaza Huincul se suma al piquete no sólo apoyando a los docentes sino reclamando a su vez 
justicia por la muerte de Teresa.

Se detallan algunos hechos de violencia “Un grupo de manifestantes apedrea una comisaría y un 
puesto camionero, además intentaron incendiar un edifico público” (14 de abril). Esto perjudica la ima-
gen de los piqueteros.

En contraste con el diario La Nación, Clarín hace hincapié en el conflicto docente, dándole un trata-
miento desde el comienzo, y en paralelo a la repercusión que esto genera a nivel nacional, cuando el con-
flicto toma carácter social, lo hace parte de su agenda, pero sin dejar de priorizar al conflicto docente. 

Se observa una tendencia de minimización hacia el accionar piquetero en sí mismo, es decir pre-
fieren hablar de docentes en lucha acompañados por padres, alumnos y pueblo en general, que de 
“piquetes”,  utilizan el término pueblada. Hacia el final del conflicto los menciona con más frecuencia y 
los define como los guardianes de las barricadas.

A diferencia de La Nación, Clarín coloca todos los artículos bajo la sección “Información general”, a 
las cual luego le agrega una bajada a esta sección que la denomina “Conflicto docente”. Cuando ocurre 
la muerte de Teresa Rodríguez, recién en ese momento la temática es pasada a la sección de “Política” 
debido a que el conflicto se nacionaliza.

Otra diferencia a destacar, entre ambos medios, es lo mencionado con anterioridad, esta cuestión de 
tomar el conflicto propio de la provincia de Neuquén y trabajarlo en paralelo a nivel nacional, es decir se 
ocupa de manera intensa de cómo repercute el conflicto sureño en el resto del país, siempre basándose 
en el conflicto docente.
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CONCLUSIONES FINALES

Consideramos a los piqueteros como una nueva configuración de identidad colectiva que interviene 
en el espacio público y en el hacer político. En este marco, los medios tienen un rol fundamental ya que 
les proporcionan enunciabilidad y visibilidad pública haciendo posible su existencia y perdurabilidad.

Son consecuencia de la resistencia de aquellos excluidos del sistema, víctimas de la marginación y la 
pobreza. El piquetero se instituye en un actor que se diferencia por la carencia en oposición al ciudada-
no común que se identifica por la pertenencia. 

Surgen como una forma de interpelar al gobierno en sus distintos niveles, de manera directa y sin 
mediación de los órganos institucionales, desconociendo los canales formales y los mecanismos de 
representación característicos de la democracia.

Los piquetes forman parte de la tradición obrera argentina desde hace más de cien años. Han regre-
sado bajo nuevas circunstancias, no sólo como organización de los desocupados para quebrar la dicta-
dura patronal que le niega al trabajador el único derecho verdadero que le asiste bajo el capitalismo, el 
derecho a ser explotado, sino también como organización que une al desempleado con el ocupado en 
una lucha común por el trabajo y por el salario. Esta ha sido la función de los piquetes en los grandes 
paros generales de los últimos años.

Tiene su punto de inflexión en 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno, quien inicia una 
política de ajuste y de reestructuración de la economía y del aparato del Estado. En 1995 encuentra una 
aceleración mayor con la acentuación de la recesión económica y la entrada de la desocupación masiva.
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Un enorme contingente de trabajadores fue expulsado del mercado de trabajo formal, mientras que 
otro sufrió las consecuencias de la precarización o buscó refugio en las actividades informales, como 
estrategia de supervivencia. Otro grupo importante, compuesto por jóvenes de sectores populares y 
medios, ni siquiera se encontró en condiciones de desarrollar algún tipo de vinculación con el mundo 
del trabajo. Muchas mujeres asumieron la responsabilidad de aquellos recursos que aseguraran la sub-
sistencia mínima, a través del trabajo doméstico o comunitario.

A partir de los hechos ocurridos en Cutral-Co y Plaza Huincul en los años 1996 y 1997, la interrupción 
del paso en las rutas se ha transformado en la principal forma de protesta en la Argentina.

         
Los instrumentos utilizados por los pobladores para obstaculizar el paso de los gendarmes fueron: 

piedras y escombros distribuidos a lo largo de la ruta, vehículos en desuso incendiados, alambrados de 
púa para cortar el tránsito, troncos atravesados, y piedras y palos en mano. La magnitud de la convicción 
moral de los reclamos otorgó a los pobladores la fuerza para defenderse con armas muy rudimentarias 
frente a las armas de Gendarmería.

En el lapso del conflicto se advirtió cierto grado de legitimidad en el uso transitorio de la fuerza para 
conseguir sus reclamos y para defenderse, y la pérdida de legitimidad temporaria de las instituciones.

La intervención social del Estado muestra aspectos contradictorios. Se desarrolla una política social 
que lejos está de incluir a los beneficiarios como sujetos activos y se articula un discurso en torno de la 
necesaria “reconversión” que subraya la iniciativa y la asunción del riesgo como claves para desenvol-
verse exitosamente en el nuevo orden socioeconómico. La posibilidad de resignificar positivamente los 
planes sociales así como recrear una cultura del “trabajo genuino” aparece limitada por la omnipresen-
cia del municipio, que ha desarrollado una fuerte desconfianza hacia la autonomía organizacional de 
lo social.

Como expone García Canclini, el bloqueo de las principales vías de comunicación puede ser leído 
como rechazo general a una actualidad sociocultural caracterizada por los flujos y las redes, asociada 
inevitablemente con lo que se ha dado en conocer como globalización (inserción de Argentina al con-
texto internacional largamente proclamada por el presidente Menem). Se interrumpe el transito en 
plena era de los flujos y de la circulación comercial, informacional, financiera, etc. En este sentido el 
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corte aparece como una interrupción que cuestiona el relato dominante sobre la globalización que la 
presenta como interconexión homogénea y sin fisuras.48 

El piquete cobra presencia en el espacio público a partir de su aparición en los medios, los que se 
han vuelto decisivos para la configuración de modelos sociales que rivalizan con las instancias y los 
discursos socializadores tradicionales. Los excluidos se vuelven centro de la acción, las miradas y el 
debate, posibilitando visibilizar en su corporeidad la incapacidad del modelo político-económico para 
incorporar la diferencia, sin convertirla en desigualdad. 

Los cortes de ruta, a partir de su tratamiento mediático, han contribuido a otorgar visibilidad a una 
Argentina postergada, que ha pagado el costo de años de políticas neoliberales. La mediatización de 
los piquetes ayudó a construir la diferencia permitiendo ver a “uno” de los “otros” sociales. Esto se debe 
al componente novedoso de la protesta, ya que uno de los requisitos de lo noticiable es justamente su 
carácter inédito u original. A su vez, contiene un carácter  conflictivo que es recuperado y reconfigurado 
por el discurso mediático. Durante el tiempo que dura es corte de ruta, los excluidos conquistan una 
existencia social en el contexto nacional. La visibilidad que le dan los medios le otorga un poder tempo-
ral que se emplea en la mesa de negociación. Al instalar el reclamo en el ámbito mediático, se garantiza 
una palabra audible. 

Los medio se sirvieron de la esquematización estereotipada de una figura con un fuerte potencial de 
espectacularidad: los jóvenes, en su mayoría desocupados, que para defenderse encendían fogatas noc-
turnas en el corte de ruta y cubrían sus rostros con pasamontañas o pañuelos hasta los ojos, y que portaban 
palos o piedras para defenderse de un eventual intento de desalojo de parte de las fuerzas policiales.

Estas imágenes corporizaron, por primera vez, la figura del “excluido”, el desocupado, alguien no 
encuadrado en organizaciones políticas ni sindicales, alguien hasta ese momento silenciado, que había 
permanecido invisible y que ahora emergía pasando a la acción de manera espectacular. 

Primero los bautizaron como los “fogoneros”, los que pasaban la noche en el piquete, los más po-
bres, los más “duros” en el sostenimiento de la lucha y los más desconfiados a la hora de parlamentar 

48 GARCIA CANCLINI, Nestor. Culturas en globalización. America Latina – Europa – Estados Unidos: Libre comercio e integración. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela. 1996.   
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con las autoridades. Luego, se impondría el nombre “piquetero” que quedaría eternizado e incorporado 
al habla cotidiana como sinónimo de la rebeldía de los pobres, excluidos y olvidados, como figura de 
“outsider revoltoso” con connotaciones ambiguas de coraje, “aguante”, audacia, por un lado, y violencia, 
prepotencia o barbarie, por otro. 

Para finalizar creemos que el tratamiento que se le dio a los grupos piqueteros, se vio limitado a 
la construcción de una figura ligada a la violencia, la delincuencia o desviación, y diversos problemas 
como el desempleo, la pobreza y la persecución política. Rasgos que  con el paso del tiempo se fueron 
profundizando, a medida que estos grupos fueron convirtiéndose en actores del escenario público y 
político de nuestra sociedad.

En otras palabras, los medios legitiman el reclamo social y hasta lo dramatizan generando fuertes 
efectos cognitivos acerca de los costos sociales de las políticas llevadas adelante, pero descalifican o so-
meten a controversia la legitimidad de la acción, operando simultáneamente una separación simbólica 
muy fuerte entre aquellos “excluidos” que luchan por la inclusión y los “incluidos” que se ven afectados 
por sus medidas de lucha. 

En el relato mediático, la clave acerca de lo que estaba ocurriendo era: “los excluidos que luchan por 
ser incluidos. Es decir, la exacerbación de la identidad del excluido tenía por contracara un fortaleci-
miento de la identidad del incluido, lo que llevaba a omitir de discurso e imagen la pluriformidad social 
de los participantes, ocultando el papel de significativos sectores medios que impulsaron no sólo los 
cortes de ruta sino la resistencia a la represión. 
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