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PRESENTACIÓN 

 

¿Cómo soslayar los hechos acaecidos durante la “Semana de Mayo” de 2001?. Observados en proceso 

¿qué relación guardan con el ciclo de enfrentamientos de 1969?1. En que han producido una torsión en el 

desarrollo de la guerra civil de la lucha de clases, cambiando la correlación de fuerza entre clases sociales, 

creándose las condiciones para el inicio de la hegemonía de la estrategia proletaria. ¿Qué los diferencia? El 

medio. Aquel se llevó a cabo durante un gobierno militar y éste con un gobierno electoral-parlamentario. 

Pero, 1969 es la insurrección proletaria misma, iniciándose allí el ciclo de las insurrecciones proletarias, la 

era de las insurrecciones. La insurrección en Salta de 2000 forma parte de éste ciclo y de ésta era. La 

situación de masas y la fuerza de masas que se hace efectiva en mayo de 2001 es el producto de la 

insurrección de Salta, es la materialización de la fuerza moral contenida en esa fuerza social de 

enfrentamiento. El que se haya llevado a cabo en dos frentes, nos recuerda el 25 de mayo de 1973 en Plaza 

de Mayo y en Devoto. Hoy, en Plaza de Mayo y en La Matanza, pero en condiciones diferentes.  

La acción de masas en Plaza de Mayo se asemeja al Devotazo cuando en 1973 su sola presencia y 

disposición a la lucha, libera a los prisioneros políticos de la cárcel de Devoto, pero allí lo dominante era la 

lucha política. Hoy, lo dominante es la lucha económica. En 1969-75 toda la lucha estaba organizada 

alrededor de la relación régimen-pueblo, hoy se encuentra en la relación burguesía-proletariado. Lo 

dominante hoy es lo social, por eso es más profundo. En 1969, la alianza de clases contenía a la burguesía 

industrial, a la pequeña burguesía representada por los estudiantes, a la clase obrera y a los pobres del 

campo y de la ciudad, la que estaba conducida por la clase obrera. Hoy son los pobres del campo y la 

ciudad la vanguardia en las luchas y la pequeña burguesía y los estudiantes están en el campo de la fuerza 

del régimen, de la burguesía. 

Si ayer el sujeto de la transformación era la alianza social obrero-estudiante, hoy es el proletariado en su 

conjunto –el activo, la reserva en paro forzoso y su familia- y los pequeños y medianos productores de las 

economías regionales. En conjunto, los productores, los trabajadores, el pueblo, el proletariado, la nación.  

Ahora es guerra entre clases. La ideología no conduce. Todo es pura teoría, porque ha emergido el 

                     
*  Este artículo forma parte de una investigación que será editada en el curso del corriente año por la Editorial La Rosa 

Blindada. Una versión fue presentada como ponencia ante el IV Taller Científico Internacional “1º de Mayo”, organizado por el Instituto de 

Historia de Cuba y la Central de Trabajadores Cubanos (CTC). La Habana, Abril de 2001. Título: “Lucha callejera: insurrección popular e 

insurrección proletaria como tendencia”, Claudia Guerrero, Andrea Messina y Beba C. Balvé. 
* * Centro de Investigación en Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina 
1  Su desarrollo se encuentra en “Lucha de calles. Lucha de Clases. Elementos para su análisis (Córdoba 1971-1969)”, Ed. La 

Rosa Blindada, Buenos Aires, 1973 y en “El ‘69: Huelga política de masas. Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo”, Ed. Contrapunto, Buenos 

Aires, 1989. 
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antagonismo inherente a la existencia misma de las clases sociales, al desnudo, contra el régimen y el 

sistema. 

En cada ciclo de enfrentamientos, se modifican las formas de lucha de ataque y defensa. Lo que está en 

disputa son territorios y el que declara la guerra es quien establece la defensa. De allí la claridad de D’Elía 

cuando, luego de 17 días de corte de ruta en La Matanza, logra su objetivo y define a la situación como de 

guerra: “Nos han declarado la guerra”. Acaba de tomar conciencia de la situación. 

El trabajo que a continuación presentamos pretende demostrar cómo una insurrección crea una situación de 

masas y esto es posible porque se ha constituido una fuerza social armada moral y materialmente y es ésta 

fuerza la que libra el combate social en Plaza de Mayo, difiriéndose el enfrentamiento, creándose una 

situación revolucionaria y una situación de doble poder2.  

A modo de síntesis. La situación condujo a una doble táctica: guerra maniobrada (la marcha del hambre y 

la apropiación de la Plaza de Mayo) conducida por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), bajo la 

dirección de Castells y guerra de posición (la ocupación de la ruta de La Matanza). Tanto el destacamento 

de Plaza de Mayo como el de La Matanza, están en relación de oposición política a gobierno nacional pero, 

mientras en Plaza de Mayo se pide la renuncia de De La Rúa y Cavallo y se convoca a un 17 de Octubre, 

desde una posición de máxima, en La Matanza se reúnen con funcionarios locales, provinciales y 

nacionales. En Plaza de Mayo se encuentran, además de los dirigentes sociales, la CGT-San José (Moyano) 

y Gutiérrez el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Quilmes, el Polo Obrero, etc. En La 

Matanza, además de funcionarios locales, se incorporan diputados disidentes de la Alianza. 

Mientras que las masas en Plaza de Mayo piden la restitución de Planes Trabajar para el conjunto 

nacional, en La Matanza para los del distrito. Los primeros incorporan a los jubilados, los segundos obras 

para crear empleo en el distrito. 

Se perfilan dos tácticas de la estrategia proletaria y dos tendencias: al igual que en 1970, después del ’69, 

las que se pueden sintetizar en dos grandes consignas del período: “Ni golpe ni elección: revolución” o 

“Frente Nacional de Liberación”. Ninguna de las dos se realizó, por ello vuelven a retomarse. Las 

tendencias: insurrección popular o Frente Patriótico. Nuevamente, la revolución social o la política. 

Respecto al pedido de renuncia del gobierno, conviene rescatar lo sucedido en la insurrección campesina en 

Ecuador “La alborada del siglo XXI sorprendió a la mayoría de los ecuatorianos y latinoamericanos con un 

nuevo levantamiento indígena... que en ésta ocasión planteó osadamente la destitución del presidente y de 

los tres poderes del estado... el viernes 21 de enero salió a la luz su articulación con un grupo de militares, 

                     
2  ”...resulta indudable que la revolución es imposible si no se da una situación revolucionaria, pero no toda situación 

revolucionaria conduce a la revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria?. 

Estamos seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales: 1)la imposibilidad de las clases dominantes de mantener 

su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las alturas, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que 

irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución, no basta que “los de abajo no quieran 

vivir como antes”, sino que hace falta también que “los de arriba no puedan vivir como hasta entonces”; 2)una agravación, superior a la 

habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas 3) una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de 

la actividad de las masas, que en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas 

tanto por la situación de crisis en conjunto como por las “alturas mismas”, a una acción histórica independiente”...” El conjunto de estos 

cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria, (pero) no toda situación revolucionaria conduce a la 

revolución...” La Bancarrota de la II Internacional, V.I. Lenin, Obras Completas, Tomo XXI, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1966, pp. 211-

212. 
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la mayor parte de ellos en grados de coroneles y mayores configurando una revuelta popular-militar que 

alcanzó en aquel día proclamar en la sede del Congreso Nacional una “Junta de Salvación Nacional” en 

torno a un discurso nacionalista, antineoliberal y de rechazo a la corrupción mientras que en varias 

provincias, con el respaldo del Frente Patriótico, se procedía a la toma de gobernaciones... En la 

madrugada del sábado 22 de enero, por presiones y maniobras directas del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos y de los poderosos círculos oligárquicos, quedó disuelta dicha Junta y proclamada la 

sucesión constitucional; el nuevo presidente Gustavo Noboa era posesionado de su cargo en el Ministerio 

de Defensa, en el marco del Consejo de Generales y Almirantes de la República”.3 

Mientras tanto, en Buenos Aires, un dirigente indígena haciendo una evaluación de las luchas populares de 

su país, explicó que el movimiento indígena incluía, entre otros, al movimiento obrero y a las fuerzas 

armadas. En el desarrollo del movimiento, los militares se fueron retirando, hasta finalmente, hacerlo por 

completo, mientras que el movimiento obrero organizado sindicalmente quedó subordinado, debido a que 

perdieron fuerza y organización en los últimos tiempos. Los indígenas consideran que mediante sus 

acciones, le otorgan un tiempo a las agrupaciones sindicales para que puedan recuperarse.4 

Bien. Estas dos referencias respecto al levantamiento indígena en Ecuador alertan acerca de las 

contradicciones en que se ve envuelta toda insurrección. A la vez, ilustra sobre las maniobras que pueden 

hacer los factores de poder cuando se produce la caída de un gobierno por iniciativa de la fuerza de masas. 

Retomando el hecho-objeto de éstas reflexiones. La pregunta que nos deberíamos plantear es ¿dónde está el 

otro torrente?, ¿En qué condiciones se encuentra?. El movimiento obrero inicia la larga marcha de la 

movilización. El 28 en Córdoba, el 29 en Rosario para finalizar en Buenos Aires. Retoma, en la semana de 

Mayo, los enfrentamientos de 1969, en los lugares que son el fuerte de la resistencia y el enfrentamiento 

obrero. 

En los hechos se está dando la unidad del proletariado. Falta que tome la iniciativa en la dirección. 

Y para finalizar. Lo que subyace detrás del fenómeno que nos aparece son dos tácticas dentro de la misma 

estrategia: profundizar la crisis de la legalidad burguesa que iniciaron los cuadros políticos y funcionarios 

de gobierno, para que se haga efectiva la legalidad proletaria la que, por definición es democrática. 

Marx dice que la historia es la labor realizada por generaciones que nos precedieron. Conociéndola 

afirmamos nuestra identidad. 

Pasando a otro tema. La fuente de toda la información de base que sirvió para la reconstrucción de los 

hechos de la realidad se circunscriben a los diarios nacionales Clarín, La Nación, Página 12. En cuanto a 

los diarios locales: El Tribuno de Salta y El Litoral de Corrientes, más los periódicos de izquierda Hoy y 

Palabra Obrera. Para éste artículo el relato de los hechos se presenta en forma reducida. 

Queremos enfatizar el agradecimiento y reconocimiento a Juan Carlos Cena quien nos brindó la mayor 

cantidad de material de base e información. 

                     
3  “Contrahegemonía y bloque popular en el levantamiento indígena-militar de enero de 2000 en el Ecuador”, Francisco Hidalgo 

Flor, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, año 42, Número 88, 2000, San José, Costa Rica. 
4 ”Primer Encuentro de Pensamiento Estratégico de la Patria Grande”, organizado por la CGT, realizado en la sede del sindicato 

de SMATA, los días 29 y 30 de marzo de 2001, Buenos Aires. 
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Buenos Aires, mayo de 2001. 

LOCALIZACIÓN TEÓRICA 

 

La observación de los hechos sociales bajo análisis se encuentra en el marco de la teoría revolucionaria de 

la lucha de clases que brota y se fundamenta en hechos de la vida real, producidos por los hombres. 

Parte de la Comuna de París, donde toma forma el estado de nuevo tipo y luego, según los momentos, 

circunstancias, contradicciones e historia, la revolución toma forma de insurrecciones, guerras nacionales 

revolucionarias, guerras de liberación, etc.5. De allí las enseñanzas de la Revolución Rusa de 1917 (la 

burguesa de febrero y la proletaria de octubre), la revolución China, la Argelina, la Cubana y la 

Vietnamita. Las guerras e insurrecciones populares contra el colonialismo y el imperialismo en el Congo, la 

Intifada Palestina y las insurrecciones indígenas, populares, lucha armada, guerras revolucionarias, etc., en 

América Latina, y en especial en Argentina. 

Hacen a un proceso mundial con avances y repliegues. Así como el capitalismo tardó siglos para tomar 

forma definitiva, así será el proceso de construcción de la nueva sociedad, el estado y el hombre mismo. 

Todas estas formas de lucha que se inician con la Comuna de París se encuentran bajo el dominio primero 

y, luego, la hegemonía del capital financiero que toma forma de imperialismo y cuya política mundial está 

dirigida contra la clase obrera y los pueblos. Es en esta era imperialista en que se desarrolla la lucha contra 

la opresión nacional (gobiernos y estados) y la lucha del proletariado contra la burguesía. “De allí la 

posibilidad y finalmente la inevitabilidad en primer lugar, de insurrecciones y guerras nacionales 

revolucionarias; de guerras e insurrecciones proletarias contra la burguesía en segundo lugar para 

finalmente, en tercer lugar, una combinación de ambos tipos de guerras revolucionarias cuando se combina 

los dos torrentes”6. 

Finalmente, de lo que se trata, es del desarrollo de la guerra civil de la lucha de clases, observada desde la 

lucha de clase del proletariado. 

Esta se desenvuelve en tres campos de la realidad: lucha intercapitalista e interimperialista entre estado 

(hacia adentro) y nación (hacia el exterior); lucha interburguesa (política) y lucha de clase del proletariado 

(relación estado-masas). Para su análisis es central el momento por el que transita la lucha de clases. Si es 

ascendente en las alianzas de clases –democrático- o descendente –contrarrevolucionario y reaccionario-, 

como es el momento actual. 

A su vez, y al interior del estado o la sociedad, se desenvuelve en tres ámbitos de la realidad: lucha política 

(relación régimen-pueblo), lucha económica (burguesía-proletariado) y lucha teórica (reformismo-

revolución). 

En los enfrentamientos sociales se encuentran los tres ámbitos, primando uno sobre otro según los 

momentos. 

Lo expuesto sintéticamente compone las tres teorías de la lucha de clases, con sus leyes, dimensiones y 

                     
5  Cfr: “La cuestión militar y el trabajo político en las fuerzas armada”: V.I. Lenin. Editorial Anteo, Buenos Aires 1973. 
6  Op cit. 
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mediciones que toman cuerpo de teoría científica (Marx, Engels y Lenin) y refieren a: 1) la teoría del estado 

teórico y práctico (estado del poder entre las clases sociales) terreno en disputa y en donde los 

enfrentamientos penetran el sistema institucional político y social; 2) teoría de la organización social, que 

toma forma de movimiento social con sus tres fuerzas contenidas -protesta, oposición política y el bloque 

de oposición burguesa-, permanentemente representado por la pequeña burguesía institucionalista. 

Movimiento social en donde se libra la disputa por la conducción del movimiento por parte de la clase 

obrera y la pequeña burguesía y que cuando la iniciativa está en manos del proletariado constituye fuerza 

social de enfrentamiento hasta llegar a fuerza de masas. El terreno en disputa en la lucha política es la 

sociedad donde se expresan las condiciones económico-sociales del vasto campo popular y 3) la teoría de la 

transformación social – análisis de situación – en donde lo que media es una doble crisis: la agudización de 

la crisis económica y la profundización de la crisis parlamentaria y de partidos que finalmente toma forma 

de crisis de dominación política de la burguesía en su conjunto; llegando a una crisis de carácter orgánica 

en donde la estructura no se corresponde con la superestructura política, jurídica, intelectual, ideológica, 

etc. 

Todos estos son parámetros, mediciones, dimensiones, momentos y grados del desarrollo de la lucha de 

clases, de la crisis de relaciones sociales, crisis ideológica en unos y crisis de conciencia en otros, etc., etc. 

Por lo tanto los conceptos no son cosas, refieren a relaciones sociales en proceso, con sus momentos de 

génesis, desarrollo, crisis y realización. Hace a mediciones en el proceso de formación de las clases 

sociales, a ruptura de relaciones sociales, a grados en la conciencia de clase, etc. 

En este sentido se debe comprender el título de este trabajo, ya que articula dos conceptos que hacen a la 

lucha de clase del proletariado. 

Aquí cabe una digresión. El concepto de masas no refiere necesariamente a cantidad sino a cualidad: la 

capacidad de establecer la lucha de carácter extraparlamentaria hace a los grados de conciencia adquiridos 

y es así como los obreros verifican, en la práctica, lo que constituye su existencia misma como clase; y que 

su existencia social deviene de su capacidad de movilización y que ésta permite retomar la iniciativa en las 

luchas. Las masas, que no están mediadas por organizaciones sino por situaciones, saben que una situación 

refiere a una disposición de fuerzas en cada momento dado. De allí el 17 de Octubre de 1945, la guerra 

civil en Rosario septiembre de 1955, la insurrección de 1969, los enfrentamientos sociales del ciclo que 

parte de 1999 llega a la insurrección en noviembre y a una situación de masas en el 2001. Ellas en la 

acción, rescatan la historia afirmando su identidad como clase obrera, pueblo, nación. 

Retomando las sugerencias teóricas metodológicas conceptuales y a titulo de ejemplificación. A lo largo del 

trabajo que presentamos, subyacen las sugerencias teóricas, conceptuales y metodológicas de Marx, Engels 

y Lenin con sus mediciones y también ciertos cánones de interpretación de Gramsci de carácter 

metodológico. Todos ellos aplicados en la investigación acerca de la realidad. Pero no se deben trasladar 

mecánicamente a toda formación económico-social (lo que conduce al determinismo del marxismo vulgar) 

ya que las circunstancias, la historia y sobre todo el momento difieren, incluso dentro de un mismo período, 

de una misma formación social, habida cuenta que toda formación social se encuentra penetrada por más 
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de un proceso.  

Valga como ejemplo el "Desarrollo de la lucha de clases en Francia”, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” 

y “La Guerra Civil en Francia”, que hacen a 100 años de la Revolución Francesa con sus momentos 

revolucionarios y contrarrevolucionarios. Lo mismo para el proceso revolucionario en la Rusia Zarista, con 

sus momentos revolucionarios y contrarrevolucionarios. 

En una palabra, cuando se leen o estudian estos textos en tanto guía metodológica-conceptual, se deben 

tener en cuenta los momentos a que refieren. Por ejemplo: toda huelga general nacional no tiene el mismo 

carácter. Depende del momento del desarrollo de la lucha de clases y los grados de crisis ideológica en las 

distintas fracciones de clase, entre otras cuestiones. A su vez, hay que tener en cuenta como se van creando 

nuevos órganos de poder popular. En Rusia los soviets, en Argentina en la década del 70, donde el medio 

de lucha era la huelga y el organizador el sindicato, las coordinadoras basadas en los delegados de fábrica, 

era un nuevo órgano de poder, por ello fueron aniquilados los delegados de fábrica y hoy día, aparece el 

piquete. 

Las masas utilizan la barricada como táctica, el corte de ruta como instrumento de un piquete que es el 

organizador de la lucha. El piquete organiza, discute, elige, y negocia. Pero el medio sigue siendo la huelga. 

Huelga de obreros que corre en paralelo con la de “piqueteros”. Salen del paro forzoso y entran al paro por 

decisión. 

Toda esta larga exposición es a los efectos de tomar conciencia que no se puede iniciar ninguna reflexión o 

investigación si previamente no se conoce el momento por el que transita esa formación económico-social 

ni tampoco aprehender el método de los teóricos para aplicarlo. Se debe plantear y caracterizar el momento 

a nivel de presunciones y luego con los datos de la realidad, confirmarlo o refutarlo. 

Entrando en tema. La dimensión general que guía este trabajo es lucha siendo el enfrentamiento social el 

observable que permite medir la disposición a la misma. A su vez, el enfrentamiento social permite 

construir el período, el que para este caso se inicia con el combate librado en Corrientes (17 de diciembre 

de 1999) y culmina con el combate en Salta (10 de noviembre de 2000) siendo su punto de torsión -hito- el 

combate librado en Salta el 12 de mayo de 2000. 

El objeto de investigación es la lucha de calles y el objetivo, el esclarecimiento de los nexos existentes -si 

los hubiere- entre dos formas de lucha: la insurrección popular7 y la insurrección proletaria y hacer 

observable las condiciones -si es que existen- que permitan combinar en un sólo torrente las dos corrientes 

de lucha. 

Nuestra presunción es que el período bajo estudio constituye el inicio del momento de la lucha de calles de 

la lucha de clases, en donde por medio de la acción directa de masas en relación al estado y sin mediación 

institucional, toma forma una insurrección de carácter popular. 

                     
7  En el régimen capitalista se lleva a cabo un doble mecanismo de expropiación y explotación. En la sociedad se expropian 

condiciones materiales de existencia y relaciones sociales y por medio de la coacción extraeconómica- indirecta- implementada por los 

gobiernos del estado, se explota y pauperiza a grandes franjas del campo del pueblo. En el proceso de trabajo, cuando ya han sido 

expropiados, se opera la coacción económica -directa- por medio de la enajenación del producto del trabajo y la alienación en relación a 

las condiciones objetivas. La combinación de ambas coacciones toma forma de ciudadanización, es decir, el extrañamiento del hombre 

consigo mismo. El electoralismo es el momento mas alto de extrañamiento y la acción de masas el momento de recuperación de las 

fuerzas propias. 
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Hace a la historia que relaciona presente, pasado y futuro. En la Argentina contemporánea estas dos 

formas de insurrecciones se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, incluso han llegado a combinarse. 

Valga como ejemplo: el 17 de octubre de 1945 y la guerra civil librada en Rosario en 1955, ambos de 

carácter popular y, los tres combates librados en 1969 (Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo) que toma, en 

Rosario, forma de insurrección proletaria expresando al conjunto del proletariado combinándose ambos 

torrentes. Además de toda una serie de insurrecciones parciales y puebladas a lo largo del país, 

particularmente en la doble década 1960-70. 

Y para finalizar. Cuando se nos hizo observable la lucha de calles es que decidimos iniciar esta 

investigación y descubrimos los nexos. 

Concatenamos los tres enfrentamientos y emergieron tres formas de poder: el golpe de estado, la 

insurrección y la guerra civil. 

Pero hay una diferencia sustancial con el periodo que condujo al ‘69: era un momento ascendente en la 

lucha de clases, revolucionario y éste es descendente, contrarrevolucionario. Desde 1982 nos encontramos 

en medio de la contrarrevolución. Una de las características del momento descendente, es decir, 

contrarrevolucionario, es que cada fracción se sacude al otrora aliado y se establece la guerra entre 

partidos burgueses que expresa la lucha entre dos pelotones del capital financiero que toma forma de 

alianzas de clases, la del capital industrial y la clase obrera y la del capital financiero con la pequeña 

burguesía. 

Ahora bien. Desde el punto de vista social ¿cuáles son los atributos de la contrarrevolución? Según Lenin y 

respecto a Argentina nadie puede refutarlo, son 1) la disgregación, es decir la separación de las partes del 

todo (lo que vulgarmente aquí se dice que se ha roto la solidaridad y cada uno va por su lado, es decir, la 

ruptura de las alianzas) y 2) la segregación, que se manifiesta en el abandono de los intelectuales y 

dirigentes políticos del propósito de la transformación social y su pasaje al liberalismo, como formación 

ideológica8. 

Este cambio en las condiciones sociales generales hace imposible equiparar los hechos de hoy con los de 

1969, aunque no por las formas de lucha, que son históricas, construidas históricamente. Habida cuenta 

que tomó forma en Argentina la insurrección teniendo como prototipo 1969. Lo que los diferencia son las 

condiciones y las circunstancias políticas y sociales en que se libran los enfrentamientos y las tareas a 

llevar a cabo, así como las formas de lucha, habida cuenta que las que fueron subalternas o accesorias en 

1969 pueden pasar a ser fundamentales 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El 10 de diciembre de 1999 se producen dos hechos de distinta naturaleza. Asumen las nuevas autoridades 

electas en los comicios de octubre de 1999 y en Corrientes distintos sectores sociales toman y cortan -

                     
8  “Las tres crisis”; V.I.Lenin: Obras Escogidas, Tomo 2, Ed. Lenguas extranjeras, Moscú 1960. 
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impidiendo el tránsito, fundamentalmente de camiones- el puente interprovincial que une las provincias de 

Chaco y Corrientes. 

A finales del gobierno del Presidente Carlos Saúl Menem, específicamente en noviembre, éste aprueba el 

envío de una partida de 90 millones de pesos al gobierno de Corrientes para pagar y poner al día los 

sueldos atrasados de distintos empleados públicos, en su mayoría docentes. Por desinteligencias con los 

futuros funcionarios, del gobierno elegido en las elecciones de Octubre, se demora el envío. 

Desde meses atrás se viene desenvolviendo en esa provincia una crisis de carácter político-institucional que 

conduce a una crisis de carácter parlamentaria y de partidos. El partido mayoritario que ganó las elecciones 

en octubre se encuentra dividido y su máximo dirigente, después de un juicio político, ha sido detenido. 

Bajo este telón de fondo supusimos que esta medida de fuerza era la manera de presionar al nuevo gobierno 

para el envío inmediato de los fondos asignados. Pero la crisis política y económica se prolonga y la 

gendarmería nacional lleva a cabo una fuerte represión para recuperar el puente. Todos los medios 

visuales, escritos y orales de la ciudad de Buenos Aires en los que la mayoría de sus "periodistas” se 

encuentran enrolados o son simpatizantes de la Alianza, aparecen consternados y lamentando los sucesos. 

Pero, lo que parecía un hecho ocasional deja de serlo. En mayo en Salta se produce otro encuentro con la 

gendarmería, el que a simple vista deja de ser un hecho de represión para entrar en el campo de los 

enfrentamientos sociales. A partir de allí se nos hizo observable que el corte de ruta y sus “piqueteros” son 

el fenómeno que aparece, pero desconocemos cual es la significación económica y política de estos 

enfrentamientos. Y así llegamos a noviembre, en Salta, donde se hace efectivo un combate social. 

A partir de ese momento, decidimos iniciar ésta investigación para saber en que situación y momento se 

encuentra la lucha de clase del proletariado, sabiendo que cuando se libra un enfrentamiento social es 

porque se ha constituido la disposición a la lucha y ésta es posible porque ha tomado forma una fuerza 

social armada moral9 y materialmente, la que por definición, implica una alianza de clase. 

Dentro de este ciclo de enfrentamientos -diciembre 1999 a noviembre 2000- comienza a activarse el 

movimiento obrero organizado sindicalmente por medio de la huelga general nacional la que se lleva a cabo 

el 5 de mayo, el 9 de junio y el 23 y 24 de noviembre de 2000, esta última toma forma de huelga general 

nacional activa con movilización y cortes de ruta10. 

 

 

ACCIÓN DIRECTA DE MASAS: EL CORTE DE RUTA COMO INSTRUMENTO DE 

LUCHA: CORRIENTES-SALTA-SALTA 

 

El desplazamiento de la fuerza y el corte de ruta forman parte de las formas históricas de lucha de los 

                     
9  Toda fuerza moral se encuentra en relación a la legalidad-legitimidad. Cuando al proletariado se le hace consciente la 

legitimidad de sus luchas, subordina la legalidad acumulando fuerza moral. 
10  En este ciclo que hace a nuestra periodización comienzan a correr en paralelo la rebelión popular y la protesta obrera hasta 

que esta pase de protesta a oposición política estableciendo los términos de unidad de clase del conjunto del proletariado. 
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obreros. Cuando el sujeto es el activo11 y el medio de lucha la huelga, el corte de ruta es el instrumento 

accesorio de la huelga en el interior del país, ya que se desplazan para quebrar el aislamiento producto de la 

dispersión territorial y hacer conocer a la sociedad sus reclamos. También lo utilizan los productores 

rurales de las llamadas economías regionales, para evitar que se entregue el producto al monopolio de los 

acopiadores (caso algodón). Salen de la fábrica, del establecimiento, del campo: son obreros rurales e 

industriales, y pequeños productores agrícolas. 

En los tres enfrentamientos sociales que aquí analizaremos, donde el medio de lucha no es la huelga, sino el 

corte de ruta en tanto instrumento del piquete, se retoma la tradición de lucha de los obreros. Ya no se trata 

de romper el aislamiento territorial, sino también, el político y el social. Son los “sin patria”, en tanto país 

colonizado y pueblo ocupado por una fuerza armada extranjera (aunque, en parte, sea de origen argentino), 

proscriptos política y socialmente, con ciertos atributos que lo conectan con la Intifada (Rebelión Popular 

de los Sin Patria). 

El corte de ruta como demostración, se generaliza y es un atributo de los últimos tres años. Lo que le da el 

carácter de hecho social a éstos cortes en particular, es la disposición a la lucha, los encuentros efectivos 

con fuerzas armadas del estado, y su carácter de clase, en tanto emerge el proletariado en situación de paro 

forzoso (reserva), el proletariado en activo -asalariados del aparato del estado, docentes, obreros petroleros, 

asalariados del transporte, etc., la familia proletaria que expresa la situación del proletariado en general -de 

las masas del pueblo-, la población indígena, los pequeños productores rurales, el proletariado rural, y 

demás capas del pueblo, en un proceso de constitución de una fuerza social antagónica de carácter 

nacional. Es la manifestación de una situación y su demostración de fuerza. 

La acción directa de masas, con la barricada como táctica y el corte de ruta como instrumento, cuando está 

por fuera de la lucha parlamentaria, es el indicador del comienzo del proceso de constitución de una fuerza 

social de nuevo tipo. El campo donde se asienta es la lucha teórica por la conducción de las luchas y el 

periodo, por parte de las masas, en tanto manifestación de la crisis del reformismo como formación 

ideológica  y del sistema electoral-parlamentario y de partidos. 

La forma que asume la lucha está ligada a la organización (en este caso el piquete), y esta forma específica 

que asume está expresando una alianza social con grados de disposición a la lucha, por tanto, en principio, 

es la manifestación de la crisis institucional y de partidos y de la proscripción social y política de vastos 

sectores del campo del pueblo. 

La situación política y social es la que determina de manera directa e inmediata las condiciones de la 

acción, por tanto, la agudización de la crisis económica y la descomposición de las relaciones políticas y de 

los partidos orgánicos y sus cuadros, determina de manera directa e inmediata las condiciones de la acción, 

otorgándole un carácter específico a éstos tres hechos, guerra entre burgueses (Partido Justicialista y 

Alianza) y guerra imperialista (entre dos pelotones del capital financiero internacional). 

Los cortes de ruta efectivizados por fuera de éste período, se encuentran en el marco de la lucha 

                     
11

 "Se desplaza en un intento de sensibilizar a unos y vincularse con otras capas, franjas y sectores del movimiento obrero, se 

extiende el radio de la lucha" Beba Balvé y equipo, "La Función de la huelga en el proceso de formación de fuerza social", Cuadernos de 

CICSO Nº 65, Buenos Aires, 1990, página 20. 
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interburguesa y paralelos a la campaña electoral presidencial. Las condiciones del período (diciembre 

1999-noviembre 2000), en que se realizan los cortes de ruta objeto de éste análisis, han cambiado. El 10 de 

diciembre de 1999 asume en función de gobierno una coalición de partidos -la "Alianza"- siendo los dos 

fundamentales la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FrePaSo) siendo éste último, a su 

vez una coalición, hegemonizada por el Frente Grande). Su base social es la pequeña burguesía 

institucionalista, basando su campaña electoral y la alianza misma en la "lucha contra la corrupción"12, 

forma histórica que asume la lucha interburguesa contra el peronismo (1955-1976). Esta fue su argamasa 

ideológica. A su vez, la Alianza apoyó, durante la campaña electoral, todas las manifestaciones contra la 

política económica del gobierno de Menem que incluyen los cortes de ruta13. 

Esto no quiere decir que los cortes de ruta y los sectores populares afectados por la política económica 

adhieran a la Alianza. Sólo dice que como todo movimiento social en su momento de protesta es 

acaudillado y capitalizado por la pequeña burguesía institucionalista y en este período potenciado en medio 

de una campaña electoral que duró tres años. Cuando la fuerza de la protesta pasa a la oposición política y 

el enfrentamiento, la pequeña burguesía se retira porque la lucha ya está expresando el interés de clase del 

proletariado y no el de las “clases medias”. 

Ahora bien, ¿qué es el “piquete”?. El piquete, en la historia de la lucha de la clase obrera, está vinculado a 

garantizar el éxito de una medida de fuerza: garantiza el éxito de la huelga contra los rompehuelgas, es 

accesorio a la huelga y a los huelguistas. 

La denominación de "piquete" fue utilizada por primera vez en Cutral-Có (Neuquén, 1997), para designar 

al núcleo a cargo de cada corte, ya que allí se realizaron cortes simultáneos a lo largo de la ruta. Los 

piquetes eligieron representantes con mandato revocables que operaron como voceros y como dirección en 

la lucha, estableciendo instancias más generales de coordinación y de negociación con los gobiernos (por 

ejemplo: Coordinadora de los representantes de los cortes de ruta de Jujuy). 

Llamar "piquetero", al sujeto que emerge en los cortes de rutas, es obstaculizar todo proceso de 

                     
12  Sabido es que el cinismo tiene su encanto pero también su limitación. La lucha contra la corrupción fue la argamasa 

ideológica para el golpe de estado de 1955 y el de 1976. Es la forma que toma la lucha contra el peronismo y por extensión contra el 

movimiento obrero y la clase obrera. No es que no haya corrupción, la que por otra parte existe en todo gobierno y también en los 

antiperonistas, pero sucede que sólo se usa como ariete en los enfrentamientos en relación al peronismo. Un ejemplo: la apropiación de 

los planes trabajar por parte de Franja Morada. 
13  ALIANZA-COMITE CENTRAL-UNION CIVICA RADICAL-DISTRITO CORRIENTES 

 Corrientes Aguanta 

 Amanece en la Plaza 25 de Mayo. Se hace el día en la villa de lona. El pueblo multicolor se despereza con "Aurora" mientras la 

bandera es izada en un emocionado canto, repetido y cotidiano, desde aquel atardecer en que los correntinos decidimos enarbolar ésta 

gesta y dejamos de ser "la gente" para reanudar el camino y entonar el canto del "Pueblo de la Democracia". 

 Amanece en la villa multicolor. Cada día se suman nuevos habitantes. Otrora subrepticios, hoy decididos, se instalan en las 

parcelas para erigir su desafío, para plantear su eslogan: "El pueblo no se va". 

 Cada jornada es dinámica, diferente. Vivimos en una película, en un film primaveral y contínuo. Asambleas, encuentros, 

marchas y misas se suceden junto con el ajetreado caminar de los encargados de distribuir ayuda, organizar los almuerzos y las cenas, 

invitar a las peñas que entibian las noches heladas de éste junio que nos pone a prueba. 

 Los correntinos de la plaza 25 de Mayo salimos airosos. Ni la lluvia tremenda, ni las machazas heladas nos arredran. 

 Ha resucitado la dignidad y estamos a punto de producir el milagro. 

 Hasta los pájaros abandonan el follaje y vuelan a contarles a todos que el pueblo de Corrientes, visceral, solidario, caritativo y 

generoso, ha guardado la rabia en el último cajón, ha sepultado el resentimiento y desarmado el rincón para marchar de frente hacia la 

esperanza. 

 Amanece en la plaza 25 de Mayo, el pueblo se prepara para una nueva jornada. 

 Sencillamente otra más para que "nunca más". 

 Firma. ALIANZA. OFICINA DE PRENSA 

 ROGAMOS HACER CIRCULAR LA PRESENTE 

 Publicado en revista "AGUANTA La Epopeya inconclusa del pueblo correntino de junio a septiembre de 1999", Benetti, 

Osvaldo Alberto  



 

 1

1 

comprensión de los hechos, poniendo un velo que desvirtúa los datos de la realidad social, desplazándolos 

del campo de la lucha para arrinconarlos en el del estallido focalizado, por fuera de todo proceso social. De 

donde el sujeto es el proletariado y el piquete órgano de nuevo poder. Es una organización social producto 

de las luchas y no de los partidos. 

El inicio del período es el combate entre la gendarmería nacional y capas del pueblo (17 de diciembre de 

1999), que deja un saldo de 2 muertos, numerosos heridos, detenidos y desaparecidos; en el marco del corte 

del puente General Belgrano que une las ciudades de Corrientes en la provincia homónima y la ciudad de 

Resistencia provincia del Chaco, ruta indispensable para el Mercosur, corte que se mantiene desde el 10 

hasta el 17 de diciembre. Cierra el período, el enfrentamiento ocurrido en la provincia de Salta (Tartagal y 

General Mosconi) el 10 de noviembre de 2000 con un saldo de 1 muerto, heridos y detenidos. 

En este ciclo que hace a nuestra periodización comienzan a correr en paralelo la rebelión popular, 

desocupados y expropiadores, y la protesta obrera por medio de la huelga general nacional hasta que esta 

pase de protesta a oposición política, estableciendo los términos de unidad política del conjunto de la clase. 

 

LOS ENFRENTAMIENTOS SOCIALES LA FUERZA DE LA OPOSICION 

POLITICA 

EL ENFRENTAMIENTO SOCIAL: CORRIENTES 

LA PLAZA 

 

El día 10 de diciembre de 1999 se decide cortar el Puente General Belgrano, ruta fundamental del 

Mercosur, en el marco de una lucha que se inicia en el mes de junio. En un cuadro de situación donde los 

estatales y judiciales están de paro, al igual que amplios sectores docentes y de la salud. Los suboficiales y 

agentes de la Policía de la provincia llevan adelante una protesta de brazos caídos que consiste en prestar 

solamente los servicios esenciales. Se les adeudan sueldos y aguinaldo, funciona deficientemente el 

IOSCOR (Instituto de Obras Sociales de Corrientes) y OSPLAD (Obra Social Docente) y los entes 

autárquicos están intervenidos. 

La iniciación de éste proceso parte de junio de 1999, con la ocupación de la plaza 25 de Mayo mediante 

carpas. Para la comprensión del combate social librado en Corrientes el 17 de diciembre, debemos rescatar 

ciertos elementos de esa ocupación. 

El 7 de junio de 1999 se instalan los "autoconvocados" (docentes y estatales) y el Si.Tra.J. (Sindicato de 

Trabajadores Judiciales) adheridos a la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos opositora a la CGT), 

que nuclea -a nivel nacional- a una parte de los estatales y docentes mayoritariamente, pero no a los 

judiciales). Se instalan varias carpas en la plaza 25 de Mayo (denominada posteriormente como "Plaza de 

la Dignidad" o "Plaza del Aguante"), ubicada frente a la Casa de Gobierno y a la Legislatura. 

Para comprender dentro de qué campo de problemas y dentro de qué proceso se encuentra la "Plaza del 

Aguante", rescataremos algunos elementos que surgen de la lectura de la publicación "Aguanta. La 
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epopeya inconclusa del pueblo correntino. De junio a septiembre de 1999", publicación que recopila las 

"hojas del pueblo correntino autoconvocado", y de "Pregón Judicial es el medio de información de la 

Federación Judicial Argentina".  

Resulta muy ilustrativo el "A modo de apéndice con forma de epílogo" de "Aguanta. La epopeya...", del 

cual transcribiremos algunos párrafos 

 "Cuando el pueblo de Corrientes se movilizó al extremo de ocupar la Plaza, se nos ocurrió 

(a Julio Balestra y a Osvaldo Benetti), que ésta gesta debería tener un continente escrito, 

que deberíamos plasmar en renglones lo que aconteciera. Creímos -y con razón- que la 

composición intelectual de nuestros "carperos" merecía su "escriba". Y editamos 

"Corrientes aguanta", una nota con membrete de la ALIANZA, que el lector podrá leer en 

la página siguiente, y que tuviera un recibimiento singular. Pero por ese entonces (junio de 

1999) la presencia de todo lo que tuviera que ver con una sigla partidaria, gremial o 

corporativa de cualquier índole, provocaba rechazo en los autoconvocados, 

extremadamente cuidadosos de un embrión que parecía a punto de quebrarse a cada 

hora..." 

Por tanto, ¿quiénes son los autoconvocados?. Inicialmente, asalariados y docentes estatales todos 

agremiados, pero que quieren que su lucha aparezca por fuera de los sindicatos aunque a nivel nacional sus 

gremios se encuentran adheridos a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). 

¿Cuál es la composición social de la ocupación?. Clase media asalariada y pequeña burguesía 

institucionalista, base social de la Alianza. Siendo el indicador de la composición social, las medidas 

propuestas por ellos, por ejemplo: 

- negarse a pagar las deudas que se vienen acumulando con Aguas de Corriente, Multicanal (sistema 

cerrado de televisión), créditos bancarios y tarjetas de créditos varias, 

- que los salarios adeudados y la reactivación se realice a través de las privatizaciones del Banco de 

Corrientes, de la compañía de electricidad, el Hotel de Turismo o el IPS (recordemos el rechazo que generó 

en estos sectores la política privatizadora del gobierno de Menem). 

¿A quiénes convocan? A todos aquellos "compañeros y compañeras con una carga que los avergüenza y 

que debemos ayudarles a sobrellevar (?)....se trata de quienes han votado a éste modelo en cinco 

ocasiones..." 

¿Bajo qué consigna? "Corrientes exige la caída final y definitiva, el ocaso y la despedida de una clase 

dirigente atada a preceptos feudales....construyendo la realidad, conformando nuestro nuevos cuadros 

dirigenciales y eligiendo sin dudas a quienes responden a nuestros intereses mas preciosos y precisos". 

Dentro del marco de "vivir en una verdadera democracia, con el funcionamiento pleno de las instituciones y 

el respeto irrestricto de los derechos humanos".  

Y, finalmente, cuál fue el resultado de la ocupación? La suspensión del gobernador (Barillard Poccard), el 

vicegobernador (Maidana) y el intendente (Romero Feris), todos del Partido Nuevo (PaNu) liderado por 

"Tato" Romero Feris, quien había accedido a la intendencia con el 70% de los votos. Bajo los cargos de 
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incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. Esto hace que asuma un 

gobierno provisional de coalición encabezado por Perié del Partido Justicialista. 

Lo que queda claro es que todo este proceso está teñido por la campaña electoral nacional del 24 de octubre 

en un contexto de guerra entre partidos de la burguesía -cuyo indicador son los atentados14-, las que van a 

ser finalmente ganadas por el PaNu (a pesar de tener a su máximo dirigente preso) mientras que los votos 

obtenidos por la Alianza no alcanzan siquiera para constituirla en la primera minoría. 

Es dentro de este cuadro de situación que se ocupa el puente General Belgrano el 10 de diciembre. 

 

EL GOLPE DE ESTADO Y EL GOLPE DE MANO 

Por iniciativa del Si.Tra.J., se convoca al corte del puente para el día 10 de diciembre de 1999, fecha en 

que asume la Alianza en función de gobierno 

. Los fundamentos fueron de que se trataba de un llamado de atención para el gobierno central que asumía 

ese día, con un doble propósito: 

1) Obtener una respuesta a los reclamos (envío de fondos no reintegrables para el pago de los sueldos 

atrasados, la no aplicación de un ajuste, la suspensión de cortes en los servicios esenciales y el castigo a 

los responsables del vaciamiento de las arcas públicas) ya que se había elaborado una ley, a través del 

flamante Ministro del Interior, Federico Storani (UCR), para otorgarle a Corrientes 120 millones de 

dólares no reintegrables (el 24 de noviembre -gobierno de Menem- diputados había aprobado una 

remesa de 90 millones para Corrientes); 

2) Impedir la asunción de las nuevas autoridades provinciales surgidas de las elecciones del 24 de octubre a 

través del voto popular si, de resultas del corte del puente, se decidía la intervención federal.  

El golpe estaba consumado 

Al corte adhieren el Cabildo Abierto (empleados y comerciantes), los "autoconvocados", los estudiantes, la 

monja Marta Pelloni (recordemos su actuación en el golpe de estado en Catamarca, en los sucesos de 

Ramallo y San Nicolás en la “Marcha del Silencio” con Graciela Fernández Meijide, en plena campaña 

electoral), es decir, todos aquellos que forman parte de la "Plaza de la Dignidad" o "del Aguante", la 

pequeña burguesía institucionalista, ahora golpista. 

.Cortado el puente, el sábado 11 de diciembre, llega a través de la Gendarmería Nacional una orden de 

desalojo del juez que entiende en la causa, Soto Dávila. Los judiciales (Si.Tra.J), que estaban negociando 

                     
14 El 18 de diciembre el diputado justicialista Rodolfo Martinez Llanos recibe una carta-bomba, la cual le explota en las manos, 

durante su convalecencia en el hospital recibe una llamado de De la Rúa y se compromete a apoyar la intervención federal. “Otros 

ataques políticos En los últimos doce meses se produjeron más de diez atentados políticos en Corrientes. Los más graves se sucedieron 

a mediados de año:  

 JUNIO. Apedrearon al ex gobernador Pedro Barillard Poccard y 10 días después un explosivo estalló en la casa del senador 

nacional José Antonio Romero Feris. 

 JULIO. A principios de mes, incendiaron un comité de la UCR, una sede del PJ y otra del Partido Autonomista. Dos días más 

tarde, la casa del concejal liberal José Garay, opositor al Partido Nuevo (PaNu), fue baleada mientras él se encontraba en la vereda. El 7 

de ese mes, una persona trató de incendiar la vivienda del presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, el radical Francisco 

Aratto, al rociarla con un líquido inflamable. 

 AGOSTO. El 4, incendiaron el auto de Ricardo Maldonado, un abogado que denunció a Raúl "Tato" Romero Feris. Luego 

explotó una granada en la puerta de la casa del fiscal Carlos Dansey, y una bomba en la del juez Juan Manuel Segovia. Días después 

atacaron a balazos al sindicalista Feliciano Romero”.Diario Clarín, domingo 19 de diciembre de 1999.  
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con el gobierno a través del Ministerio del Interior, le comunican a la Gendarmería que Federico Storani 

(Ministro del Interior) les había informado que se había levantado la orden de desalojo impartida por el 

juez, frente a lo cual la gendarmería se retira. El Si.Tra.J propone mantener el corte hasta las 17 hs. Se 

discute la propuesta, en la Asamblea arriba del puente y se decide continuar con la toma hasta la llegada de 

la solución. El Si.Tra.J se retira del puente a las 18:00. Simultáneamente lo hace la monja Marta Pelloni, 

quien se dirige a Buenos Aires para preparar junto con Graciela Fernández Meijide (Ministro de Acción 

Social-FrePaSo) el envío de medicamentos y alimentos para Corrientes. 

Mientras tanto el gobierno central envía, el lunes 13, más gendarmes "para prevenir los disturbios sobre el 

Puente General Belgrano". Desde Rosario y Córdoba, parten hacia Corrientes, sumándose a los que ya 

están, a la espera de la orden del juez para despejar. En total son 500 efectivos. 

Paralelamente desde Buenos Aires, Federico Storani afirma que una eventual intervención no soluciona por 

sí sola los problemas de la provincia ya que primero hay que buscar consenso en el Congreso y garantizar 

una serie de reformas administrativas. En consonancia, el presidente Fernando de la Rúa (Alianza-UCR) 

descarta la posibilidad de la intervención, siendo lo prioritario "resolver la cuestión financiera correntina". 

En Corrientes, frente a la posibilidad del desalojo del puente por parte de la gendarmería, la gente comienza 

a prepararse (tras el intento fallido del día 11). Se arman barricadas con los guardrrail unidos con cadenas; 

seis en unos 400 metros del puente. Se llevan tambores de aceite y se expande sobre las cubiertas y sobre el 

puente para que los camiones o los hidrantes no puedan avanzar. A las cubiertas, se les agrega gasoil y 

nafta para acelerar la combustión. Se ponen clavos miguelitos detrás de la primera barricada y alambre.  

El lunes 13 de diciembre, a las 18:50 unos 500 gendarmes avanzan, lanzando gases lacrimógenos y balas 

de goma contra los manifestantes, los cuales encienden la barricada de las cubiertas, logrando que los 

gendarmes se detengan. 

Los "autoconvocados" y el "Cabildo Abierto" comienzan a golpear las barandas del puente, señal que 

moviliza a la gente de los barrios humildes que rodea el puente, hombres, mujeres y niños, se hacen 

presente. Estos arrojan piedras con hondas a los gendarmes. Una cadena de jóvenes hace llegar agua a los 

que estaban peleando. En total, según la crónica periodística, el puente está cortado por entre 2.000 y 3.000 

personas y debajo de él, entre 25.000 y 30.000 personas. 

Después de una hora de escaramuzas y represión, tras lo cual varios manifestantes heridos debieron ser 

trasladados al hospital Escuela, la Gendarmería sorpresivamente se repliega sin lograr desalojar el puente. 

La orden parte desde Buenos Aires, a través del ministro del Interior: es debido a la presencia de mujeres y 

niños en el puente que une Chaco y Corrientes. 

Posteriormente al repliegue de la gendarmería, suceden dos hechos a nivel institucional, uno provincial y 

otro nacional: 

1) A nivel provincial, la Cámara de Senadores de la provincia es convocada y designa a un nuevo 

gobernador interino en reemplazo de Hugo Perié, cuyo mandato interino había concluido el viernes 10 de 

diciembre, fecha en la que debieron asumir las nuevas autoridades surgidas de las elecciones del 24 de 

octubre. Al elegir como vicepresidente primero del cuerpo al liberal Carlos Tomasella, éste se convierte en 
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gobernador provisional, debiendo reemplazar al gobernador interino Hugo Perié, quien no lo reconoce 

como gobernador por lo que la decisión queda en manos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. 

Frente a lo cual, el justicialista Perié, ratifica el pedido de intervención federal a la provincia.  

2) A nivel nacional, la Gendarmería vuelve al puente el día 14 y el Gobierno central prepara un plan de 

contingencia (que incluye una fuerte reducción del gasto público como condición necesaria para una 

reprogramación de los pagos) y la intervención de los tres poderes provinciales. La intervención está sujeta 

a dos temas: uno coyuntural -el corte del puente que une Corrientes con Resistencia y que virtualmente 

aisló a la provincia-, y uno de más largo alcance, compuesto por la crisis política y la falta de fondos 

propios para pagar los sueldos de los empleados públicos de los últimos meses.  

 

EL PUENTE 

El puente sigue tomado. Se reincorpora el Si.Tra.J, después del enfrentamiento del día anterior. 

Paralelamente, gran cantidad de camiones -argentinos, según se desprende de los periódicos- que no podían 

cruzar el puente, como represalia, cortan la ruta 12 y por consiguiente congestionan los accesos al centro 

capitalino por lo que la ciudad amanece sitiada por los camioneros que esperan que se levante la protesta 

en el puente. Cansados de aguardar, deciden hacer su propia medida de fuerza: cortar los accesos a 

Corrientes. "Si nosotros no podemos circular, no circula nadie", aseguraron. Algo similar ocurrió del lado 

chaqueño, donde los accesos a Resistencia también fueron cortados. 

El tiempo transcurrido desde el primer enfrentamiento (lunes 13) permite a los manifestantes rearmarse. 

Entre otros elementos, hay piedras listas para ser usadas como proyectiles ante un nuevo intento de 

desalojo por parte de la Gendarmería. Se suman ex combatientes de Malvinas, desocupados, familias y 

pobres en general. Cambia la composición social. 

Las ollas populares comparten espacios con las pilas de neumáticos rociados con combustible y los 

montones de piedras o palos con los que se espera a la Gendarmería. 

En el acceso al puente, los manifestantes sueldan barras metálicas de baranda a baranda, cortando el 

tránsito hasta para los peatones (se habían instalado después del primer encuentro). Algunas estaciones de 

servicios cruzan sus mangueras y ciertos medicamentos no se consiguen. Los primeros efectos del 

desabastecimiento se hacen sentir. Las noticias de la intervención federal traen algo de alivio y esperanza, 

pero no están dispuestos a irse hasta analizar las propuestas de quien sea designado interventor.  

 

 

EL BARRIO 

EL COMBATE DEL 17 DE DICIEMBRE 

 

Aproximadamente a las 2.30, hay un movimiento raro, sugestivo, intranquilizador desde Chaco. Camiones 

de gran porte se acercan hasta el primer vallado donde casi automáticamente se encienden las fogatas para 
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interceptar cualquier intento de paso. Minutos después hay cierta calma, por lo menos en apariencia, sobre 

todo, cuando los camioneros brasileños y paraguayos abandonan el intento de avanzar. 

Cruzan los vehículos en "son de paz" y uno de ellos promete desinflar las ruedas para demostrar que fue un 

malentendido de una información que el "puente se liberó". Algunos dicen que fue un mensaje desde alguien 

del puente, también que fue de la propia Gendarmería y que hasta "fueron algunos infiltrados". "Maniobra 

de distracción" según otros. Confusión en general. Lo cierto es que, nadie o pocos, pensaban en que los 

gendarmes iban a movilizarse. Sobre todo, porque en La Liguria aparentemente no había movilización.  

Pasadas las 3, el sistema lumínico pestañea. No pasa una hora y se corta la energía en distintos sectores de 

la ciudad, hasta hacer salir de servicio a un generador de la usina de la Costanera. En ese momento, se 

decide que sobre el puente queden aproximadamente unas 30 personas, los demás, en medio de la oscuridad 

tienen la consigna de alcanzar los barrios y un grupo numeroso comienza a concentrarse en la Av. 3 de 

Abril. 

Poco después, con un movimiento de pinzas, escondidos en una total oscuridad, cientos de gendarmes 

antimotines, atacan desde la Costanera (cruzaron el Paraná en lanchas) y el barrio San Benito. Gases, 

disparos de balas de goma y proyectiles de distintos calibres cruzan el aire. Mayor cantidad, desde el sector 

de la fuerza de seguridad que, poco después, ocupa un vasto sector de los accesos mientras los 

manifestantes se repliegan a tres o cuatro cuadras.  

El desalojo del puente se hace efectivo en 20 minutos, a las 5:45 atraviesa el primer camión. En la avenida 

3 de Abril, antesala del puente, comienza la verdadera batalla, se lucha por doce horas. Se suma gente de 

los monoblocks y del barrio, hasta alcanzar más o menos 1000. La batalla se desarrolla en un radio de 

veinte cuadras en los alrededores de la Av. 3 de Abril, donde se reagrupan y arman barricadas y, según las 

fuerzas de seguridad, ocupan terrazas de los edificios del barrio, donde organizan grupos de 

francotiradores. Otros rompen vidrieras, saquean comercios e incendian una camioneta a pocos metros de 

una cisterna de una estación de servicio, obligando a los gendarmes a replegarse. Oficiales de la fuerza de 

seguridad atribuyen el tiroteo a activistas de los grupos Quebracho y Patria Libre llegados de Buenos 

Aires.15 

Se producen heridos y muertos. Las fuentes periodísticas consultadas, no se ponen de acuerdo ni con la 

cantidad de heridos, ni de muertos ni con los nombres de los mismos. Para La Nación, en la Av. 3 de Abril 

y Misiones, cae Francisco Escobar de 25 años (cartonero), a las 9:45, primer víctima fatal, por dos balazos 

calibre 22 en el tórax. La Gendarmería busca francotiradores con carabina, 9 de sus hombres son heridos 

de bala.  

A las 14:00 se confirman 23 civiles heridos de bala. Por la tarde fallece Mauro Ojeda de 18 años (29 años 

para La Nación), por un disparo en el pecho, también calibre 22. 

Según el diario Crónica "El Director del Hospital Escuela de Corrientes, Felix Abdala Machado, identificó 

                     
15  "El operativo de limpieza del puente se cumplió en veinte minutos", resumió ante La Nación el comandante Jorge Chiape, jefe 

de la Agrupación Litoral de la Gendarmería Nacional. Diez puntos en táctica para él; fue brillante en el armado del plan. Pero es difícil 

calificar del mismo modo su estrategia, porque a cambio de un puente casi pierde una ciudad, cuyas calles ensangrentadas por dos 

muertos y decenas de heridos demostraron que desalojar el puente General Belgrano, requería algo más que la fuerza...Buena táctica, 

horrible estrategia”. La Nación, 18 de diciembre de 1999. 
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a uno de los muertos como Juan Cáceres de 18 años, quien recibió un balazo de calibre 22 en el pecho. 

Dijo que con Cáceres, ingresaron otros dos heridos graves, uno con un balazo en la cabeza y una mujer 

embarazada de 6 meses que falleció y que aún no ha sido identificada. La tercera víctima fatal fue 

reconocida como Francisco Escobar (igual que La Nación) de 25 años”. Según, otras fuentes, Cáceres no 

falleció. En los detenidos, tampoco existe coincidencia, se habla de 28 o 50, liberando 10 al día siguiente. 

Sobre el puente, francotiradores atacan al comandante Chiappe y al ex gobernador interino Perié, es decir 

fuera del campo de batalla, indicador, éste, de otra línea de enfrentamiento, vinculada al golpe de estado. 

Mientras tanto, el interior de la provincia se mantienen los cortes de ruta ubicados en "la intersección de las 

rutas 5 y 12, kilómetro 0, se encuentra ubicado cerca de la ciudad de Esquina, a trescientos kilómetros del 

acceso a Corrientes. Constituye el corte más importante, se inició el martes 14, y está protagonizado por 

medio millar de manifestantes, que instalaron carpas para pasar la noche. Ruta nacional 12, a la altura del 

paraje El Perichón, desde el 7 de noviembre. Ruta provincial 123. Conecta a la ciudad de Corrientes con 

Curuzú Cuatiá. Ruta provincial 117, a unos 6 kilómetros del puente que une Paso de los Libres con la 

ciudad brasileña de Uruguayana. Ruta Provincial 118, a la altura de San Miguel. Se instalaron piquetes 

junto con los productores de la zona"16  

Las radios suman muertos sin confirmar, el arzobispo llama a la cordura, la Gendarmería habla de 

pequeñas y controladas escaramuzas, la policía de una guerra verdadera y avanza con banderas blancas 

para ponerse entre los manifestantes y los gendarmes. 

A media mañana, el puente vuelve a la normalidad mientras los vehículos, en su mayoría camiones, se 

desplazan por la Poncho Verde (Juan Pujol) y Costanera con la intención de retomar viaje. 

Los indicadores del cambio de carácter del enfrentamiento son: 

1) Origen social de los dos muertos reconocidos: cartonero y trabajador en changas, habitantes de los 

barrios populares que rodean al puente.  

2) Declaraciones de los "autoconvocados" previas al combate social: el jueves 16 por la tarde la docente 

"autoconvocada" Lucía Abad era una de las que difunde, en los medios informativos, la presencia de 

violentos entre los manifestantes, buscando que quedara claramente expresado que existía un grupo que 

desbordaba los objetivos del reclamo. 

3) Las declaraciones de los "autoconvocados" posteriores al combate: "Los docentes, junto con la mayoría, 

teníamos la postura de replegarnos, de desalojar el lugar si aparecía la gendarmería... Cuando se cortó la 

luz, sólo quedó una guardia mínima de seguridad arriba del puente... Fue todo muy confuso, cuando 

llegaron tirando gases se produjo la dispersión... Al amanecer, la gente se fue aglutinando y volvimos a la 

zona porque por la radio decían que la gente no se retiraba", en tal sentido aporta el diario La Nación “... 

Desde la radio se escuchaba "Dónde está el pueblo de Corrientes? Sus hermanos se están jugando por uste-

des...". "A las 9:15 el dirigente docente Miguel Cantero pidió a los medios que le dijeran al Ministro del 

Interior, lo que estaba pasando, "ya que no podemos comunicarnos con él". 

                     
16  "Introducción", en "El Cordobazo. Una Rebelión Popular", Compilación e Introducción Juan Carlos Cena, Editorial La Rosa 

Blindada, Buenos Aires, año 2000, página 64-65, 
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SITUACIÓN CORRENTINA DESPUÉS DEL COMBATE DEL 17 

 

El lunes 20 arriba el flamante interventor de la provincia con gran parte de su equipo y 200 efectivos de la 

Policía Federal. Comienza a pagar los sueldos atrasados de los docentes y de la policía.  

- Autoconvocados: Unos 800 autoconvocados realizan el día 18 una marcha de repudio al accionar de la 

Gendarmería encabezada por banderas blancas con crespones negros;  

- Cabildo Abierto: Solicitan el lunes 20 una audiencia con el interventor avalada por 2.000 firmas; 

- CTA: el 18, convoca a un paro nacional a "favor de la vida, no en contra de De La Rúa” para el lunes 20 

con movilización en Corrientes (pero aseguraron que no interferirán en el acto de asunción de Mestre). La 

convocatoria la realiza el secretario general de esa Central, flanqueado por la monja Marta Pelloni y 

Eduardo Pérez Ezquivel entre otros;  

- CGT: el 18, repudia la "barbarie de la represión a los justos reclamos de los trabajadores", pero no 

adhiere a la huelga general nacional convocada por la CTA. Por la noche del 20 unos 3.000 trabajadores 

nucleados en los gremios que responden a la CGT, marchan a la Casa de Gobierno provincial, donde 

entregan un petitorio de tres puntos: reclaman por la represión de la Gendarmería, la regularización de los 

sueldos y en rechazo al ajuste anunciado por el interventor Mestre.  

- Alianza: los diputados repudian los graves hechos de violencia, se solidarizan con los familiares de las 

víctimas, y señalan que la "crisis heredada" es producto de una "compleja realidad política"; 

- Partido Justicialista: Se solidariza con De la Rúa, pero critica la demora en enviar el interventor con el 

dinero a Corrientes, una vez que se había firmado la intervención.  

- Gobierno Central: manifiesta su repudio y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas. Se 

compromete a investigar los hechos y a encarcelar a los que vaciaron la provincia. 

CUADRO DE SITUACIÓN 

 

Los trabajadores estatales, en su mayoría docentes, se encontraban en huelga pero no es la huelga el 

organizador sino la carpa y el corte de ruta. Su propósito: que se regularicen los pagos de haberes y 

aguinaldo y la intervención federal a la provincia. 

En su primer momento, los dirigentes del movimiento están compuestos por la clase media. Esta, conforma 

la pequeña burguesía institucionalista por ello, subordina su lucha, en este caso, a la intervención a la 

provincia. 

Por ello, el día 13, ante el temor de un enfrentamiento con la Gendarmería, el que finalmente quedó 

diferido, convocan y activan a sectores proletarios que viven en barrios obreros adyacentes al puente. Si 

bien es cierto se registran heridos, éstas bajas no son de la clase media. Este encuentro, y su 

desenvolvimiento hace de detonante, desencadenando un proceso que conduce al enfrentamiento del día 17, 

en donde la iniciativa ya está en manos del proletariado, cambiando el carácter de la lucha. De protesta 

política a gobierno local a enfrentamiento social. 
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En Corrientes, con el corte del puente como instrumento se lleva a cabo un golpe de estado y la lucha en el 

barrio conduce al enfrentamiento social entre el proletariado y la gendarmería. El movimiento social donde 

la fuerza de la protesta -nítidamente en Corrientes- estaba dirigida por la clase media (asalariados del 

estado, docentes y judiciales), su instrumento es la carpa que los conecta directamente con la carpa 

instalada en la Plaza de los Dos Congresos (Capital Federal), símbolo de la Alianza. 

Cuando se produce el golpe de estado solicitado por ellos, en tanto garantía de resolución de su problema 

de salarios adeudados, se retiran. Allí se activa el proletariado, expresando a los trabajadores del interior, 

con sus cortes de ruta, y al tomar la iniciativa el proletariado, la lucha tomó forma de oposición política. 

El 17, en Corrientes, el proletariado tomó la conducción del movimiento social, iniciando la alianza entre el 

proletariado y el pequeño productor rural, la que se constituye en fuerza social en Salta. 

EL ENFRENTAMIENTO SOCIAL DE MAYO EN SALTA 

LA RUTA 

 

El día 2 de mayo de 2000, en Salta, se decide el corte de la ruta 34 que comunica a la República Argentina 

con Bolivia y se establecen piquetes a la altura de Tartagal y General Mosconi. Son desocupados en 

reclamo de los Planes Nacionales Trabajar caídos17, los cuales habían sido conseguidos a partir de la lucha 

con cortes de ruta en diciembre de 1999. En aquella oportunidad, el gobierno central prolongó por 60 días 

los planes existentes y entregó nuevos programas de entre 3 y 4 meses de duración, los que expiraron entre 

el 30 de marzo y el 30 de abril, con lo cual unas 500 personas quedaron sin éste empleo temporal.  

Los cuatro piquetes sobre la ruta 34 realizados en el mes de diciembre de 1999 ubicados entre la localidad 

de General Mosconi y 400 metros al sur del aeropuerto, comenzaron a raíz del despido de 162 empleados 

municipales de la localidad de Tartagal. Toma de rehenes de por medio (Comisario Principal Amado René 

Gaspar y al agente David Avilés, a fin de canjearlos por el dirigente de ATE Fermín Hoyos y su hermano, 

los que se encontraban detenidos), además de los Planes Trabajar antes mencionados, logran la 

reincorporación de los cesanteados. Era el día 17 de diciembre de 1999, mientras se libraba el combate en 

Corrientes. El petitorio de negociación contiene 10 puntos:  

1) Reincorporación de los 162 despedidos del municipio de Tartagal; 

2) Continuidad de los Planes Trabajar, con un mínimo de dos años y con un salario de 400 pesos, con la 

inserción de obra social y aportes previsionales; 

3) Sanción de una ley provincial que impida el despido en la administración pública; 

4) Obra social para todos los desocupados a través del IPS (Instituto de Previsión Social); 

                     
17 Los Planes Trabajar ocultan una relación social. La del estado como empleador y la del obrero como asalariado.Inicialmente el 

salario era de $200.-. Una de las primeras medidas del gobierno de De La Rúa fue reducirlos a $160.- y finalmente a $120.-, imponiendo 

además una condición: ahora se entrega un “empleo” por familia. Como todo salario expresa medios de subsistencia, por lo tanto, éste es 

una medición que establece la sociedad y el Estado. Son los medios de subsistencia suficientes para una fracción de la clase 

trabajadora asalariada. Suficiente para mantenerse vivo, pero en condiciones miserables. Esto sirve también para establecer el parámetro 

que fije el salario para otros trabajadores, en relación de dependencia con el capital privado. Por lo tanto la desocupación y éstos “Planes 

Trabajar” presionan sobre el activo y tienden a reducir el salario. Por otra parte, pone al desnudo lo que es la sociedad argentina. 

Insensible, inhumana, cínica, cavernícola. Expresa el estado del poder entre las clases en un momento en que la participación del salario 

en el ingreso es del 19%. 
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5) Cumplimiento de la promesa contraída en 1997 por las empresas petroleras de crear 1.400 puestos de 

trabajo; 

6) No a la privatización de los organismos de la administración pública; 

7) Pago inmediato del programa de desocupados y régimen de jubilaciones anticipadas para todo el 

personal desvinculado del estado; 

8) Renuncia inmediata de todos los funcionarios públicos de la Municipalidad de Tartagal (intendente, 

concejales y jueces); 

9) No a la persecución de los luchadores y retiro de las fuerzas policiales que arribaron a la localidad; 

10) Que las petroleras eliminen los convenios colectivos de trabajo realizados con UOCRA (Unión Obreros 

de la Construcción de la República Argentina). 

Esta lucha expresa al proletariado en activo (empleados estatales y proletariado industrial -obreros 

petroleros- y la reserva en paro forzoso desocupados y jubilados), siendo el indicador las exigencias 

realizadas al gobierno central, las que refieren a su situación social. 

La pérdida de una de las conquistas obtenidas en este corte de ruta, se constituye en el detonante de los 

cortes de ruta con barricadas que deviene en el enfrentamiento de mayo de 2000, en el marco de una crisis 

económica provincial de larga data, producto -básicamente- de la privatización de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF). 

No nos ha sido posible reconstruir, a partir de los diarios locales y nacionales, los hechos ocurridos desde 

el 2 hasta el 11 de mayo, fecha en que las negociaciones con el gobierno central se interrumpen. 

Durante la madrugada y hasta la media mañana del 11 de mayo, la ruta es liberada al acceso peatonal e 

incluso al paso de algunos vehículos. La protesta, llevada adelante por los desocupados, comenzaba a 

desgranarse. Parecía perder fuerza a medida que se acercaban los 800 gendarmes y los 300 policías 

provinciales. 

Mientras tanto, comenzaron a circular dos versiones:  

1) Un supuesto accionar de la policía había causado la muerte, el día miércoles 10, de los jóvenes 

Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, miembros del piquete de General Mosconi, quienes ocupaban una 

camioneta que, al ser perseguidos por la policía, volcó a la altura de Yuto en Jujuy. Versión que fue 

totalmente desmentida por la policía. 

2) El avance inminente, sobre los piquetes, de los 1.100 efectivos de las dos fuerzas, con la orden de 

desalojar la ruta, en un plazo de una hora. 

Frente a estas versiones, a los 300 manifestantes que había al mediodía se sumaron, en horas de la tarde, 

cerca de 4.000 pobladores luego que, durante diez días, la protesta se desarrollara sin contar con el apoyo 

masivo activo de la gente del departamento San Martín.  

Los cuerpos de los dos jóvenes fueron llevados al piquete, mientras los delegados desarrollaban las 

conversaciones con los miembros del Comité de Crisis, que reúne a funcionarios nacionales y provinciales, 

encabezado por el titular del Consejo Nacional de Seguridad, Luis Uriondo, un especialista en represión. 

Los líderes del piquete, con el aval de la asamblea, interrumpen las negociaciones con el Comité, que no 
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acepta 2 de las 5 demandas de los desocupados: el compromiso de desactivar el procesamiento de los jefes 

de los piquetes y el de aumentar el número de Planes Trabajar. 

El asumir como bajas propias la muerte de estos dos jóvenes más la posibilidad de perder la posición en 

manos de la gendarmería, moviliza a la población, la que evidentemente estaba activada. A partir de ésta 

situación la posición de los integrantes de los piquetes comienza a endurecerse. Los piquetes cierran la ruta, 

comienza la toma de posición para defenderse de una eventual intervención de las fuerzas armadas del 

estado. 

Durante la madrugada, a las 02:50 los camioneros participan de una manifestación en contra del corte, a 

raíz de lo cual Víctor Yofre -mendocino- muere de un paro cardíaco. 

EL ENFRENTAMIENTO: INICIO DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE UNA FUERZA 

DE MASAS 

 

El lunes 12, a las 5.25, unos 1.100 efectivos entre gendarmes y policías locales, avanzan sobre la ruta. El 

Juez Federal Miguel Medina, ordena el desalojo. 

En ese momento, alrededor de 500 desocupados están en la banquina, guareciéndose en carpas de lona de 

una lluvia fría. 

Como barricada, hay cuatro cisternas, cada una con 800 mil litros de nafta de la firma Refinol, los que, 

desde hace varios días, están rociados con combustible. La gendarmería avanza sobre éste terreno. La 

policía provincial, un par de minutos mas tarde, cubre el piquete norte con una densa nube de gas 

lacrimógeno. Les responden con piedras, mientras incendian uno de los cuatro camiones que están 

demorados desde el cierre de la ruta.  

Las bocinas comienzan a sonar. Es la señal de aviso acordada con los pobladores de que el ataque ha 

comenzado, a fin de activar la defensa. La respuesta no fue la esperada. Sucedió que, durante la noche, se 

habían realizado dos simulacros con bocinazos, con la intención de ver como funcionaba el mecanismo de 

defensa. Cuando sucede el avance de las fuerzas, muchos vecinos no creen en el sonido de alarma. 

La policía se divide. Unos con perros amaestrados, persiguen a los pobladores monte abajo, por un camino 

de tierra que separa la planta de Pluspetrol de humildes casas de una misión wichi-mataco que se levanta 

en el lugar. Otra división, ingresa al pueblo y realiza detenciones en General Mosconi, persigue y detiene 

gente hasta en las viviendas particulares y los hospitales. Avanza con gases, palos y disparos de proyectiles 

de goma. Miles de habitantes de Mosconi se movilizan en la defensa. El saldo es de 48 heridos de ambos 

bandos y 18 detenidos. 

Finalmente, General Mosconi queda bajo control policial y a las 7.30 de la mañana, el primer piquete sobre 

la ruta 34, es recuperado por los efectivos de la Gendarmería "el comandante general René Prado, a cargo 

del operativo, se baja de un jeep y, entre los restos del campo de batalla, pregunta: "Dónde está la gente?". 

En seguida, cincuenta efectivos posan, para una foto de recuerdo, como un equipo de fútbol que había 

conseguido su objetivo" 

Mientras tanto, sobre la ruta 34 provenientes de Tartagal, distante 7 kilómetros, avanza una columna lenta 
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y pertinaz. Son alrededor de 10.000 mil personas dispuestas al combate, la que obliga a la policía a 

trasladarse otra vez a la ruta. Se constituye la fuerza de masas. El encuentro no se realiza. Las fuerzas 

armadas del estado lo difieren. 

Los pobladores de General Mosconi activados, y con la policía en la ruta, recuperan el sitio. Algunos, 

retiran una imagen de la Virgen de Fátima y marchan en improvisada procesión. Otros, continúan con la 

tarea emprendida por un joven que ingresa a la Municipalidad, y destroza una máquina de escribir contra la 

vereda. Es como una voz de mando. De inmediato, otros incendian o destrozan los edificios de la 

Municipalidad y de Rentas, una sala de Bromatología y la Dirección de Tránsito. Según otras crónicas 

periodísticas, se producen saqueos a comercios, se quema el único cajero automático y se continúa con 

demás dependencias municipales. 

Los insurrectos recuperan las posiciones: el pueblo y la ruta. 1.500 insurrectos se encuentran en los 

piquetes.  

LOS ALINEAMIENTOS 

 

En Salta capital a 400 km. de los acontecimientos, la resistencia logra activar a un grupo de estudiantes de 

la UNSa (Universidad Nacional de Salta). A las 16 hs. cortan la Av. Bolivia a la altura del Complejo 

Universitario obstaculizando el tránsito vehicular. Marchan hacia la plaza 9 de Julio, en el centro. Los 

comercios de la zona cierran sus puertas, por seguridad, alrededor de las 20 hs. Ya son 600 personas en la 

plaza. Sobre la caja de una camioneta estacionada sobre Caseros y Mitre algunos dirigentes gremiales 

"repudian la represión policial producida en General Mosconi". Paralelamente, unos cuatrocientos 

manifestantes queman cubiertas a un costado del Cabildo Histórico. 

A las 21 los manifestantes se movilizan por Zuviría, doblan por España hasta la sede del Juzgado Federal y 

reclaman por el accionar de la Gendarmería. Encabezan la marcha, Claudio Del Plá, del Partido Obrero; 

Julio Reifenberg, por el gremio que concentra a los empleados postales; Mirtha Torres, por la Asociación 

de los Derechos Humanos y David Vuenaventura, por ATE, además de dirigentes del Partido de la 

Liberación, entre otros.  

Inmediatamente, desde Buenos Aires, el Gobierno, a través de Federico Storani (Ministro del Interior), dice 

que la Gendarmería fue atacada por francotiradores vinculados al contrabando y al narcotráfico " Está 

corroborado que actuaron francotiradores: sólo hay que ver a los gendarmes que están heridos. Estaban en 

la ruta, sin armas de fuego, y les tiraban desde el monte como quien tira al blanco...Es una zona de frontera 

caliente, donde hay recursos económicos provenientes de otro tipo de actividades que tienen interés en 

mantener este tipo de conflicto para tener impunidad". 

En el marco de la guerra entre partidos de la burguesía, el secretario de Comunicación, Darío Lopérfido, y 

Federico Storani se preocupan por destacar que los hechos ocurridos en Mosconi son "responsabilidad de 

la policía provincial (Salta es gobernada por el Partido Justicialista)". El Justicialismo, acusa al oficialismo 

por la mora en otorgar los 160 millones que se votaron en el Senado para la ampliación de los Planes 



 

 2

3 

Trabajar cuya reducción había sido dispuesta por la Nación, entre las medidas de ajuste a los fines de 

ahorrar los 1400 millones de pesos exigidos por el FMI, quién condiciona los créditos a la Argentina a la 

reducción del déficit fiscal y del déficit de las provincias las que, mayoritariamente, están en manos de la 

oposición. 

Dentro de ésta guerra, durante el período que va desde el 11 hasta el fin de las negociaciones, se 

responsabilizan mutuamente -ambos partidos- por la situación salteña: desde la Alianza, "se reclaman 

planes provinciales de empleo". Desde el P.J. -y desde los insurrectos- "se reclaman planes nacionales 

Trabajar". 

La CGT-Azopardo repudia el accionar de las fuerzas de seguridad e inmediatamente solicita una reunión 

con el Ministro del Interior, la que se concreta el 12 por la mañana. 

En Capital Federal, comienza una marcha, cerca de las 15 horas, conformada en su mayoría por 

trabajadores estatales (ATE-CTA) y militantes de partidos de izquierda, hacia la Casa de Salta, en 

"repudio a la represión contra piqueteros y pobladores". El dirigente de la Asociación Trabajadores del 

Estado, Pablo Micheli, anuncia que "en caso de que haya otra muerte, como pasó en Corrientes, la CTA no 

tendrá problemas en convocar a un nuevo paro", pasando por alto, las dos bajas que contabilizaron como 

propias dentro del proceso de lucha, los insurrectos de Salta y que funcionaron como argamasa del 

proceso.  

Volvamos a Salta. Poco después de las 22.00 del 12 de mayo, llega una comisión que inicia el contacto con 

los 15 delegados de los piquetes, elegidos en asamblea18. En un principio se dispone como sede de las 

negociaciones un hotel de Tartagal, lo que implicaba pasar por el lugar del corte de la ruta. Posteriormente 

se lo reemplaza por las instalaciones de la empresa Tecpetrol., ubicadas antes de esa línea "por razones de 

seguridad" y a menos de 10 kilómetros del piquete. La delegación nacional está protegida por la 

Gendarmería. 

La comisión oficial está integrada por el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Horacio Viqueira; 

el secretario de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Bustelo; el secretario de 

Provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos, y los subsecretarios de Interior y de Asuntos 

Institucionales del mismo ministerio, César Martucci y Lautaro García Batallán. Se suma a la mesa de las 

negociaciones el dirigente de la CGT regional Salta, de la línea de la CGT-Azopardo, Sergio Aguilera. 

Representantes de la Iglesia se acercan para colaborar. 

Con la delegación Nacional llegan dos diputadas nacionales, Blanca Saade y Marcela Bordenabe (Alianza-

FrePaSo), además del diputado provincial José María Farizano, los que, por pedido expreso de los 

delegados, son excluidos de la reunión de negociaciones. 

El petitorio a discutir de 31 puntos, consensuado por los piquetes de Mosconi, Tartagal, Aguaray y 

Salvador Mazza, retoma los dos oportunamente rechazados por el Comité de Crisis en las negociaciones 

                     
18 Cada uno de los dos piquetes que cortaban la ruta 34 tenían una cabeza visible; pero todas las decisiones se discutían 

intensamente en el marco de asambleas. El piquete que estaba en el acceso a General Mosconi tenía como líder a un hombre de 

Tartagal, Juan Domingo Javier. El otro -unos 600 metros hacia el sur, pasando el cementerio- era encabezado por José "Pepe" 

Fernández, de Mosconi. Ellos eran los encargados de representar a los grupos en las negociaciones. 
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del 11 de mayo y exige, entre otras cosas: 

1) Protección jurídica para las personas que intervinieron en el corte de la ruta nacional 34; 

2) Las garantías de que no se tomaran represalias una vez levantada la medida de fuerza; 

3) Reglamentaciones en área de frontera; 

4) Intervención a los poderes políticos del departamento de San Martín; 

5) Creación de 15.000 puestos genuinos de empleos; 

6) Triplicación de las regalías petroleras que les corresponde a los municipios productores de 

hidrocarburos; 

7) Subsidio para instalar una planta de gas en Aguaray; 

8) Titularización de tierras a comunidades aborígenes y criollas; 

9) Subsidio para la compra de una autobomba para General Mosconi; 

10) Remuneraciones de 200 pesos para los planes de empleo temporario; 

11) Reducción de horas de trabajo en las empresas petroleras para la creación de nuevas fuentes de empleo; 

12) La instalación de una usina termoeléctrica en la zona; 

13) Aumento de los Planes Trabajar; 

14) Reactivación del parque industrial; 

15) Industrialización del tártago, materia prima del partido de San Martín. 

Lo específico de Salta es que la lucha está en manos del  proletariado en activo (empleados estatales y 

proletariado industrial -obreros petroleros- y la reserva en paro forzoso (desocupados y jubilados), el 

reservorio (familia obrera), incluyendo a demás capas del pueblo: población indígena, campesinos, 

pequeños productores rurales, siendo el indicador las exigencias realizadas al gobierno, las que hacen a 

condición y situación social, resumiendo problemas, necesidades y aspiraciones del proletariado en general.  

El indicador de la fuerza nueva que surge a partir del combate de mayo es la respuesta del gobierno central 

y del provincial, la que no solo se mide por los 1.100 efectivos movilizados sino porque, el Comité de 

Crisis deja de ser la representación exclusiva del Ministerio del Interior para representar -desde el gobierno 

central- al Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, e Interior; desde el gobierno provincial, al 

Ministerio de la Producción, Secretaría de Empleo y Secretaría de Gobierno y la Iglesia (tanto la Católica 

Apostólica Romana como la Anglicana). El poder legislativo no estuvo representado, por decisión del 

campo del pueblo. 

A partir del combate de mayo comienza a romperse el aislamiento dentro de su propio campo, siendo el 

indicador la presencia de la CGT-Azopardo en las reuniones de negociación entre el Comité de Crisis y los 

representantes de los piquetes. Mientras tanto, se forma una Multisectorial de Salta, en la que participan 

sindicatos, delegados de Tartagal, de Mosconi, docentes y estudiantes. 

 

FUERZA MORAL: LAS NEGOCIACIONES 
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En la discusión del primero de los puntos se van las primeras dos horas. Para alcanzar el acuerdo, los 

funcionarios tienen que gestionar la libertad de los 43 manifestantes detenidos el viernes -que se concretó el 

13 por la mañana- y asegurar que no habrá represalias para los demás participantes del corte de ruta. 

También obtienen el compromiso oficial de que se llevarán de 1.600 a 3.000 los Planes Trabajar y otros 

subsidios para desocupados. 

Así, a las 7.30, surge de la mesa de negociación la primera de las actas-acuerdo, que luego, de ser discutida 

en las asambleas populares celebradas en los piquetes, vuelve al recinto de negociación con enmiendas, 

observaciones y nuevos requerimientos votados en plena ruta por simple aclamación.  

A las 9.40, los representantes del piquete someten el acuerdo a la asamblea. Como el "acta de compromiso" 

nada dice sobre la intervención al departamento de San Martín, es rechazada. Esto obliga a una nueva 

reunión. La Secretaria de la Gobernación se comunica por teléfono con el vicegobernador de la provincia, 

Walter Wayar. Tras lo cual, accede a incluir el punto en el que las autoridades se comprometen a 

considerar la intervención -en el ámbito de la provincia- de General Mosconi, Tartagal y Aguaray. 

A las 12:00, en la ruta se somete el acuerdo a la decisión de una asamblea.  

Finalmente, a las 12.30, uno de los representantes de Mosconi, José "Pepino" Fernández, se para arriba de 

un tanque cisterna y desde allí, dirigiéndose a la muchedumbre, aclara que "comenzamos pidiendo migajas 

(la restitución de Planes Trabajar) y logramos que se nos escuche y se atiendan 31 exigencias 

importantísimas para todo el departamento San Martín"."No tiremos abajo el sacrificio de todos estos 

días", remarcó ante el grupo más radicalizado de la protesta. 

Recién al mediodía, y después de que fuera aceptado en la asamblea, Ceballos anuncia el acuerdo "Es 

mucho más que eso, es un compromiso para reconstituir la paz en una zona dañada por las 

privatizaciones". Hubo aplausos y abrazos. La negociación se llevó más de 12 horas. "Por medio del 

diálogo podemos conseguir muchas cosas. El norte argentino está huérfano de políticos", dijo el delegado 

Juan Carlos González. La reunión termina con un padrenuestro y un avemaría a cargo del padre Erro.  

En la ruta cantan el Himno. A las 13:00 la misma es despejada. 

Los principales puntos del acuerdo logrado entre los gobiernos nacional y provincial y los representantes de 

los piquetes, fueron: 

* Entre junio y diciembre de este año se ejecutarán, a través de Cáritas, proyectos de empleo transitorio 

para 3 mil desocupados. 

* La provincia pondrá a disposición de las PyMEs 4 millones de pesos en créditos a tasas subsidiadas para 

proyectos productivos. 

* La Nación creó un fondo de subsidios de 150 mil pesos para proyectos empresariales de hasta 15 mil 

pesos cada uno. 

* La Nación y la provincia pondrán en marcha una línea de crédito, a través del Banco Nación, para 

compra de tecnología nacional a tasa subsidiada para las PyMEs. 

* Se acordó que no habrá represalias contra los líderes de la protesta. 

* El gobierno central se comprometió a reforzar con dos mil módulos alimentarios al departamento de 
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General San Martín, en forma bimensual. 

* La provincia llevará adelante las investigaciones para esclarecer los posibles excesos policiales.  

En Salta, sobre un camión de combustible utilizado como palco, Juan "Pepino" Fernández -uno de los 

delegados- deja en claro que: "Hay cosas pendientes y esperamos que se cumplan; si no tendremos que 

volver a la ruta. Esta fue una lección para los políticos. Espero que de ahora en adelante sigamos en 

paz, pero para eso hace falta trabajo" 

EL ENFRENTAMIENTO SOCIAL DE NOVIEMBRE EN SALTA 

CUADRO DE SITUACIÓN 

 

El 30 de octubre la nueva Ministro de Trabajo, Patricia Bullrich, anuncia el recorte de los Planes Trabajar.  

Hay cortes de ruta en La Matanza (Conurbano bonaerense), Tartagal y protestas en Mendoza, piden a la 

Nación que se garanticen los Planes Trabajar. Las exigencias por los Planes también se hace sentir en las 

provincias de Neuquén, Jujuy, Chaco y Catamarca. 

El 7, se cortan las rutas con barricadas en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, en la zona sur del 

conourbano bonaerense: Quilmes, Lanús, Florencio Varela, Alte. Brown, en la capital de la provincia –La 

Plata- y en Mar del Plata. Se suman Tucumán y Corrientes. 

El gobierno, a través del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, sostiene que "No nos parece la forma 

correcta de negociar los cortes de rutas. No desconocemos las dificultades existentes, pero hay algunos 

dirigentes que están abusando de esa metodología". 

El gobierno central anuncia la privatización de aeropuertos, entre ellos el de General Mosconi. 

El 9 de noviembre, el jefe de gabinete dice que "La Nación no negociará más con quienes corten rutas. Las 

concesiones otorgadas bajo presión a los piqueteros de La Matanza, alentaron y generaron una oleada de 

conflictos en todo el país", aunque "tan sólo se trata de manifestaciones sociales espontáneas".  

A los cortes de rutas de los distintos puntos del país se suman las protestas de taxistas y remiseros en el 

conurbano bonaerense, como asimismo un paro docente que se une a las medidas de fuerza de los 

transportistas de granos en Santa Fe.  

La catedral de la ciudad de Goya es tomada por desocupados correntinos, quienes protestan por el recorte 

de los planes de empleos temporarios.  

Por su parte, el gobernador tucumano Julio Miranda reclama al Gobierno central un inmediato paliativo 

para los obreros golondrina y pide 6.000 Planes Trabajar.  

En la Capital Federal, se reúne la comisión de Hacienda y Presupuesto, el oficialismo y sus aliados de 

partidos provinciales aprueban un proyecto que deja en disponibilidad de la Nación 35 millones 

correspondientes a los productores tabacaleros. El justicialismo anuncia su rechazo.  

Dentro de éste marco nacional y con motivo de que han caído los Planes Trabajar obtenidos en mayo y la 

falta de cumplimiento de algunos de los puntos del acta-acuerdo firmados en esa oportunidad, se inicia, el 

1º de noviembre, el corte de la ruta nacional 34 con piquetes a la altura de Tartagal.  
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A partir del día 10, se extienden los piquetes a General Mosconi, Salvador Mazza, y Cuña Muerta.  

A través de los periódicos locales o nacionales, no es posible reconstruir lo que sucede a nivel local sino 

hasta el 10 de noviembre, en que se produce el enfrentamiento, que logra romper el frente entre gobierno 

nacional y provincial que se mantenía, al respecto, desde mayo.  

Veamos. 

A pesar del violento temporal que se desató sobre Tartagal y Mosconi -el 9 de noviembre- que destruyó 

viviendas, derribó árboles y postes de luz, arrastró el puente de Cuña Muerta, sobre la ruta 34 y dejó un 

saldo de 260 personas evacuadas, se mantienen firmes los piquetes sobre la ruta 34 a la altura de General 

Mosconi, Tartagal, Salvador Mazza, y Cuña Muerta. 

La estrategia del gobierno provincial se basa en dividir la unidad lograda entre los distintos piquetes. Para 

lo cual envía a la Secretaria de Gobierno, Sonia Escudero, a Cuña Muerta (allí hay 200 aborígenes de siete 

etnias: chorote, wichi, toba, chulupí, tapiete, guaraní y chané) y separa a los aborígenes, con el argumento 

de que con ellos "se iba a tratar el tema tierras". Hasta ese momento en el piquete confluyen criollos, 

mestizos y aborígenes. Ni bien los caciques aceptan la invitación, los desocupados de la ciudad abandonan 

a los aborígenes y marchan con el crepúsculo hacia General Mosconi, previo paso por Tartagal. No se 

logra un acuerdo con los caciques: "Nosotros estamos dispuestos a levantar el corte, si el gobernador Juan 

Carlos Romero nos garantiza por escrito que nos va a dar las tierras. De palabra, nos manda a decir que 

van a ser nuestras, pero esta vez no vamos a confiar en su palabra. Queremos que lo firme en un papel, un 

documento". Frente al pedido de una superficie de 37 mil hectáreas, les ofrecen 9 mil y una promesa de 

expropiación a las empresas que allí trabajan, para dárselas en el futuro; de los 1.300 Planes Trabajar, el 

Gobierno contraoferta 300. Todo queda en la nada, pero logra la división. 

 

LA CIUDAD 

LA BATALLA: LA INSURRECCIÓN DE NOVIEMBRE 

 

Objetivo de estado: desalojar el piquete de General Mosconi. 

A las 4.30, por orden del juez federal Abel Cornejo, 400 policías provinciales deben desalojar, en forma 

pacífica, la ruta nacional 34 en el acceso a General Mosconi. No lo logran, por lo que a las 5.30, desalojan 

la ruta por la fuerza, con gases lacrimógenos, logrando la dispersión de los desocupados y liberando la 

ruta. Al lograr el objetivo, la policía se repliega. A través de algún tipo de mecanismo, los pobladores de 

General Mosconi son alertados y se reagrupan con los recientemente desalojados por la policía y comienzan 

a correrlos, en dirección a Tartagal.  

La policía dispara gases lacrimógenos y balas, en medio de la humareda, Aníbal Verón, ex empleado de la 

empresa de transporte Atahualpa que estaba participando del corte de la ruta desde el primer día, junto a 

otros siete compañeros que habían sido despedidos de la empresa, recibe un disparo que lo mata. Este es el 

desencadenante de un combate que dura diez horas.  
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Muerto Verón, a las 5:50 los pobladores y desocupados que están en la ruta, queman dos vehículos de la 

Policía. Comienza la insurrección. 

Se dividen. Un grupo ingresa a General Mosconi y ocupa la comisaría 37. Toman siete rehenes: al jefe, 

subcomisario Oscar Guaymás, al subcomisario Hugo Arena y a los efectivos Daniel Guerrero, Mario 

Ramos, Joaquín Soria, Horacio Galván e Iván Beleizán, a los fines de ser canjeados por diez detenidos en 

la ruta, secuestran armas, queman un móvil policial, una moto y, finalmente, el edificio.  

El grueso de los insurrectos se dirige hacia Tartagal -una ciudad de 45 mil habitantes- con antorchas, 

palos, piedras y armas de fuego.  

La noticia llega antes a Tartagal, por lo que las escuelas convocan a los padres y suspenden las clases. Son 

las 09:30 de la mañana. 

Los insurrectos, a las 09:50, ya se encuentran en las inmediaciones de la rotonda por la que se accede al 

pueblo. Ingresan al Hotel Pórtico con la intención de prenderle fuego. Se sostiene que este hotel le pertenece 

al gobernador Juan Carlos Romero. Todo queda en el intento. Pero rompen vidrios e ingresan al interior y 

lo destrozan. 

“Sabiéndose dueños de la situación, hombres, mujeres y niños que sumaron más de mil”, se dirigen a sus 

objetivos: los edificios públicos. "La gente corría de un lugar a otro destrozando lo que encontraba a su 

paso. La Policía desapareció del pueblo, mientras la Gendarmería seguía por la radio los acontecimientos." 

A las 10, avanzan por avenida Packam hasta la Unidad Regional IV cuyo frente es apedreado; 10.30, 

vuelcan e incendian un auto y tres motos. Al llegar frente a la comisaría Nº 3619 se refuerza con otros 300 

manifestantes, cuando una intensa pedrea cae sobre la comisaría, la cual había sido abandonada por los 

policías, por lo que ingresaron a romper las instalaciones y le prendieron fuego. Adentro había 79 personas, 

entre guardiacárceles y presos. 

La destrucción sigue con la corresponsalía del diario El Tribuno (10:35), ubicada frente a la comisaría. Se 

llevan las computadoras, teléfonos y cuantas cosas encuentran. 

Otro grupo quema la Unidad Carcelaria Nº5 (10:55), donde hay 70 detenidos. Los vecinos logran reducir el 

fuego y salvar la vida de los presos.  

Cerca del mediodía, una columna que llega a la Municipalidad se apodera de computadoras y muebles, tras 

lo cual quema el edificio, la Casa de la Cultura y la biblioteca.  

Otro grupo destruye la aseguradora San Cristóbal en el centro de Tartagal, dos estudios jurídicos de 

diputados provinciales y queman las oficinas de EDESA. Luego atacan el Banco Nación, son 

aproximadamente las 11:30. 

A las 11:40 destruyen la Unidad de Empleo de la Provincia. 

Son las 12:00 cuando llegan a Atahualpa cuya terminal se encuentra ubicada sobre la avenida 20 de 

Febrero. Un grupo de más de 200 saquea y destruye totalmente las oficinas de la boletería, luego les prende 

fuego. Un par de horas después del hecho, el techo de ese sector se desploma. Paralelamente, prenden fuego 

                     
19  En la comisaría 36 (donde también está la cárcel local), el alcaide, Ricardo Luis Castillo, comenta que "Decidí liberar a los 36 

presos y a los 28 detenidos que estaban en la Alcaidía de la Policía, porque aquí moríamos todos, incluidos los guardiacárceles. Los 

policías se fueron y abandonaron a sus detenidos". Diaro El Tribuno, Salta, 12 de noviembre de 2000.  
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a dos colectivos y una Trafic de la empresa que se encontraban estacionados en la playa de maniobras. 

Otro grupo, avanza sobre el depósito judicial, llevándose tres autos, una camioneta, alrededor de 500 

bicicletas, 50 motos, electrónicos y más de 500 armas de fuego, información que fue confirmada por el 

encargado, Francisco Daniel Hlinka. 

Son las 12:40, cuando en el centro de la ciudad, saquean y destruyen comercios. Un grupo se dirige a la 

oficina de Acción Social de la comuna donde sacan colchones, camas, colchas y bolsones de mercaderías, 

los que deberían haber sido repartidos entre los evacuados. Otro grupo, aproximadamente unos 300, 

avanza sobre el sector comercial, donde son afectadas las firmas Dino Sport, Dasein, Lo de Sandra, dos 

locales de Casa El Gato y un mercado de pulgas, sobre la calle Alberdi.  

Las acciones siguen hasta las 15, con ataques a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Mientras los 

vecinos se encierran en sus casas, toman la ruta nacional 34 y avanzan hacia el corte de General Mosconi. 

Los "changos" llevan armas largas que momentos antes sacaron del depósito judicial. 

Mientras columnas de humo negro cubren la ciudad, el juez federal Abel Cornejo ingresa a Tartagal con 

gendarmes del Escuadrón 52, con asiento en Tartagal. Son las 15:30 "En las calles los gendarmes 

recibieron la bienvenida de los vecinos. Otros lloraban y se abrazaban como si hubiese sido el final de una 

batalla. La gente aplaudió". En ese momento el párroco de la iglesia La Purísima, Daniel Erro, y la monja 

Fanny Barón hicieron repicar las campanas y convocaron “a todos para rezar en la plaza y manifestarse 

contra la violencia”, movilizando su base social. Desde esa hora y hasta las 18 se hace una “procesión”, 

mientras Gendarmería sigue despejando las calles.  

Tartagal, es ocupada militarmente. La Gendarmería que patrulla las calles, y ha detenido ya a 22 

participantes, ha sido reforzada por 170 efectivos del Escuadrón Especial Salta. Pasada la medianoche, 

secuestran una camioneta llena de armas. El juez de Primera Nominación del Distrito Judicial del Norte, 

Nelson Aramayo, ordena allanamientos en toda la ciudad, con intención de realizar detenciones, “pero la 

ciudad no cuenta con infraestructura para albergar a quienes resulten detenidos”. 

Finalmente. La batalla dura 10 horas, deja un saldo de 1 muerto, 15 heridos -de los cuales 5 son policías-, 

70 detenidos y 64 presos liberados.  

Todos los piquetes originales siguen en pie sobre la ruta nacional 34. Por unas horas, se suma la localidad 

de Aguaray. 

 

LOS ALINEAMIENTOS INMEDIATOS EN RELACIÓN AL COMBATE 

 

El Campo del Pueblo 

 

El Movimiento Estudiantil: A nivel local y a diferencia de mayo, los estudiantes de la UNSa (Universidad 

Nacional de Salta), no se activan. La pequeña burguesía salteña, está concentrada en realizar una 

manifestación en repudio al recorte presupuestario. 
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A nivel nacional, igual que en los tres hechos que conforman nuestro período, no se ha podido encontrar 

ningún tipo de declaración, convocatoria, manifestación, etc. de parte de las Federaciones estudiantiles. 

Indicador de que se han declarado neutrales en relación a los enfrentamientos. 

 

El Movimiento Obrero: En apenas unas horas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) (adherida a la 

CGT-San José) organiza un paro nacional de transporte automotor de pasajeros de corta, media y larga 

distancia, de 18 a 22, en repudio por la muerte de Aníbal Verón, un desocupado del gremio. La medida de 

fuerza tiene un acatamiento del 85%, en todo el país. El titular de la UTA, Juan Manuel Palacios adelanta 

que las medidas de fuerza de ese sector continuarán, pero prefirió no precisar los pasos que siguen. "Eso lo 

determinará el Confederal que se va a hacer en la sede de los taxistas" el día lunes. 

ATE (adherida a CTA) convoca a un paro nacional para el lunes 13, a través del secretario general de ATE 

capital, aunque oficialmente no es ratificada. 

La CGT -Azopardo, a través de su titular -Rodolfo Daer- emite un comunicado de prensa donde realiza 

“un llamamiento urgente a las autoridades nacionales y provinciales para que cese la represión y se 

restituya el diálogo con los actores sociales de la zona". 

La CGT-San José, cuyo titular es Hugo Moyano, emite un comunicado y reclama la "sanción de los 

responsables" de la muerte de Verón: "Esta represión no es un hecho aislado sino que hoy los argentinos 

vemos con indignación cómo el gobierno es permeable a las presiones de los personeros de la dictadura 

financiera y el FMI, y apura nuevas medidas en contra del pueblo". El lunes en la reunión del Comité 

Central Confederal, anunciará las "medidas de lucha" en respuesta a estos hechos. 

La CTA que comanda Víctor de Gennaro condenó los hechos: "La violenta represión policial contra 

desocupados en la localidad salteña de General Mosconi". Y señala que "no puede sostenerse el fracaso de 

las políticas sociales con gases y tiros". 

La Población Indígena: Los 200 aborígenes que se encuentran en el piquete de Cuña Muerta que no han 

participado de la batalla, realizan una junta de caciques. Resuelven no abandonar el piquete pero condenan 

los saqueos e incendios. “A un costado de la ruta, un joven chorote, con una pluma en su frente, un arco en 

su mano, y flechas en su espalda, se pasea sobre la primera barricada donde flamea una bandera argentina. 

Su delgada figura, preanuncia que está en "pie de guerra" 

Los Vecinos De Aguaray: Tras conocer los hechos ocurridos en Tartagal, inician a las 22 un corte sobre la 

ruta nacional 34 en apoyo a los insurrectos. El sábado a las 15.30, se levanta el corte, ya que el grupo se 

reduce al no contar con el apoyo de otros vecinos. 

 

El campo del Régimen 

 

La Iglesia: Desde el plenario de obispos en San Miguel, difunde un documento que advierte y alerta al 

gobierno sobre la aparición de otros males gravísimos sino se atiende los reclamos sociales. 

A su vez reclaman mejoras en las cárceles, devolución de tierras a los aborígenes, y una amnistía amplia 
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para los inmigrantes indocumentados  

El Gobierno Provincial: El Secretario de Seguridad de la Provincia, Daniel Nallar, denuncia que los 

instigadores de la protesta son diputados y dirigentes, entre los que mencionó a Andrés Zottos (PRS) y a 

Víctor Belmont (PJ), y el empresario Armando Cazón y que, en la ruta, los cabecillas son José "Pepino" 

Fernández (quien estaba en el corte de Cuña Muerta y el jueves propuso el traslado a Mosconi), Leonardo 

Aguirre (alias "El Porteño"), Daniel Arce, Aldo Fernández, José Barraza y Hugo Cuéllar.  

El Gobierno Central: De la Rúa, desde Mar del Plata y ante directivos de empresas, defiende la dinámica de 

su gobierno, “ya que no existen problemas de gobernabilidad” y convoca a gobernadores y legisladores de 

la oposición a sumarse a las medidas que apuntan a bajar el gasto público y alentar la inversión, a fin de 

recuperar la confianza de los mercados, las cuales recibieron un rotundo apoyo del FMI. 

Los Partidos Políticos: Ni el PJ ni la Alianza, emiten comunicados oficiales. 

Volvamos a Salta. 

 

CUADRO DE SITUACIÓN EN LA RUTA 34. EL DÍA DESPUÉS 

 

La fuerza no se desgrana. El corte instalado en el acceso a General Mosconi se mantiene sin alteraciones. 

Un grupo importante frente a la empresa Tecpetrol -representativo del piquete de Tartagal- y otro menos 

numeroso, unos 300 metros más al Sur -representante del piquete de Mosconi-, permanecen a lo largo del 

día. El sol y el calor es agobiante. Además del corte en Mosconi, está vigente el corte en el arroyo Cuña 

Muerta. Otro de los cortes que se mantiene en el departamento San Martín, es el de Profesor Salvador 

Mazza, en la rotonda de acceso al puente internacional -intersección de calles Belgrano e Independencia-, 

que interrumpe el tránsito de los camiones transportadores de mercadería que buscan ingresar o salir del 

país. Alrededor de diez personas mantienen el corte que, hasta ahora, impidió el paso de 45 camiones los 

que permanecen detenidos en el sector, 17 de los cuales tienen vencidos sus papeles de exportación desde el 

miércoles. En este caso, la medida de fuerza había comenzado en apoyo de la que se realiza en el arroyo 

Cuña Muerta, pero ahora los manifestantes presentan un petitorio que incluye la aplicación de la ley de 

área de frontera, la derogación de la resolución 262 para la zona (que pone estrictas condiciones al 

comercio entre localidades fronterizas) y que las empresas radicadas contraten a personas de esa región.  

El gobierno central tiene un objetivo: negociar la liberación de los rehenes. A través del Subsecretario del 

Interior César Martucci insiste, hasta que personal del destacamento de gendarmería de Tartagal contacta 

en la ruta 34 a dos de los líderes, Aldo Fernández, que vive en Tartagal y "Pepino" Fernández (no son 

parientes), oriundo de Mosconi. Con un celular prestado por un gendarme, Aldo, el de Tartagal, le dice que 

sólo con la llegada a Salta del secretario de Provincias de Interior, Walter Ceballos, y del Secretario de 

Desarrollo Social, Gerardo Morales se van a liberar a los policías. A las 19.40, Martucci recibe un llamado 

telefónico del Comandante General de la Gendarmería, Hugo Miranda, quien le confirma que los rehenes 

han sido liberados. 
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Cerca de las 22 del sábado 11, en la Casa Rosada (sede del gobierno central), César Martucci, recibe un 

fax con un petitorio de 21 puntos. Las demandas incluyen, entre otras cosas 

1) Protección jurídica para las personas que intervinieron en el corte de la ruta 34; 

2) Libertad para los detenidos; 

3) El esclarecimiento de la muerte de Aníbal Verón;. 

4) La renuncia del gobernador Romero y de otras autoridades provinciales;  

5) Una pensión para la familia de Verón;  

6) La creación de un fondo de hidrocarburos;  

7) La puesta en marcha de 10 mil puestos de empleo; 

8) La ejecución inmediata de obras públicas y la reactivación del aeropuerto de Mosconi; 

9) Nuevos planes Trabajar y continuidad de los caídos; 

10) Devolución de las tierras a los aborígenes. 

Recibidas las demandas en Salta capital, el Comité de Crisis, creado a partir de los enfrentamientos de 

mayo, exige la devolución de las armas de fuego robadas y el levantamiento del corte, para iniciar un 

diálogo  

Los insurrectos no aceptan las condiciones del Comité: no van a levantar los cortes ni van a entregar las 

armas, quebrando de ésta forma al Comité de Crisis. El gobierno central, envía a sus dos representantes, el 

Secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos, y el Viceministro de Desarrollo 

Social, Gerardo Morales, a Tartagal. los que llegan el domingo 12 a las 18 horas 

 

LAS NEGOCIACIONES 

 

El diálogo comienza el domingo a la noche, en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 28 de Tartagal, 16 

delegados exponen los 21 puntos del petitorio.  

Las conversaciones se realizan a puertas cerradas. Por los insurrectos participan alrededor de 16 personas, 

elegidos por sus pares como representativos de los desocupados de Salvador Mazza, Embarcación, 

Aguaray, Tartagal y General Mosconi, además de la Comisión de Usuarios, la Cámara PyME, la UTA y 

otras agrupaciones. Entre ellos se encuentran algunos de los líderes de los piquetes, como José "Pepino" 

Fernández, Juan Nievas y Oscar "Piquete" Ruiz.  

A las cuatro de la mañana, después de discutir durante siete horas, regresan a la ruta a discutir el resultado 

de las negociaciones. De todos modos, para escuchar la opinión de los demás piquetes, se convoca a una 

asamblea para las nueve de la mañana. Ese lunes se elabora una contrapropuesta. 

Paralelamente a la reunión se mantienen en pie los cortes de la ruta nacional 34 y se ordenan 400 

allanamientos en busca de las armas. 

Por la tarde, se retoman las negociaciones que duran tres horas. Se acuerda sobre 12 puntos, los que 

corresponden al gobierno central. A las 20:00 se despeja la ruta con la firma del acta-acuerdo y la renuncia 
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del interventor de Tartagal. 

Los doce puntos son: 

1) No habrá represalias contra los manifestantes;  

2) Una pensión de 500 pesos para la viuda de Verón;  

3) Creación de un fondo de reparación Productiva; 

4) Instalación de una subgerencia de empleo;  

5) Otorgar 400 nuevos puestos del plan trabajar con un haber de 160 pesos mensuales desde el 1 de 

diciembre próximo y durante todo el 2001;  

6) A esa cifra se sumarían 100 empleos más por trimestre durante el año próximo;  

7) Un subsidio de 26 mil quinientos pesos para los perjudicados por el plan trabajar del mes pasado;  

8) Inversión de un millón de pesos para reparar el aeropuerto Gral. Mosconi dentro de 60 días;  

9) Una quita del 40 % de las deudas con el banco hipotecario;  

10) Inversiones a corto plazo para construir redes de gas natural en Tartagal y Mosconi; 

11) Aportes Nacionales por 150 mil pesos para emprendimientos productivos;  

12) El compromiso de no volver a cortar las rutas, ya que sino quedarán sin efecto los Planes Trabajar. 

ANALISIS DE SITUACIÓN 

 

¿Por qué Salta? Salta tiene tradición de luchas obreras, es una población con un proletariado industrial 

numeroso: obreros del tabaco, obreros petroleros, obreros mineros, de la construcción. Salta está 

incorporada a las luchas de los 70, la gobernación de Ragone (1973-1974), está vinculada a la Tendencia 

(fracción radicalizada del peronismo) y en la misma línea que la Córdoba de Obregón Cano-Atilio López y 

la Buenos Aires de Bidegain. La CGT de Jaime, la vincula a las luchas políticas de la clase obrera en 

general y de la industrial en particular.  

¿Quiénes se encuentran activados? El proletariado, la retaguardia de la clase obrera y su reserva 

estratégica, la que sólo se mueve y se activa en los momentos en que algo es definitorio. Así fue en las 

insurrecciones de masas del ‘69, pero en aquel período la clase obrera los activó. Aquí se activa para poner 

en movimiento a la clase obrera, en un intento por recuperar la iniciativa proletaria. 

¿Cuál es la particularidad de cada uno de éstos hechos de masas? 

Corrientes expresa dos líneas de enfrentamiento. Una con iniciativa de la pequeña burguesía, que se 

extiende desde junio de 1999 hasta el 17 de diciembre, la que cuando logra sus objetivos (golpe de 

estado/golpe de mano), se desgrana y no se incorpora a una forma de lucha que no es afín a su situación de 

clase. 

La otra línea, con iniciativa proletaria en el combate de doce horas librado el 17 de diciembre expresa y 

sintetiza las luchas del interior de la provincia, de los pequeños productores rurales, de la población 

campesina, del proletariado industrial y rural, del activo en paro forzoso, la que se desplaza hacia Salta, 

constituyendo a Corrientes en la zona desencadenante del proceso, que marca la ruptura y el rechazo a los 
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partidos políticos de la burguesía y su representación parlamentaria, expresión del inicio de una crisis de 

carácter ideológica. Es la respuesta al cambio en la correlación de fuerzas en el estado. El propósito, 

recuperar la iniciativa proletaria por medio de la lucha de calles. 

La insurrección parcial de Salta de mayo, constituye el momento del cambio de las relaciones de fuerza en 

su momento militar, en el grado político-militar20, de una fuerza armada moralmente, la que traza el 

programa -en tanto expresión de lo que sucede-, y que hace que las fuerzas armadas del estado no puedan 

ejercer su fuerza material sobre las masas por los efectos de la acción misma. Recordemos que si bien en 

las primeras horas tanto la Gendarmería como la policía logran recuperar la ruta y el pueblo, éstos son 

recuperados por los insurrectos, en una acción que lleva aproximadamente dos horas, y en donde las tropas 

deben retirarse, indicador que se ha constituido la zona de resistencia. Esta pérdida temporal del territorio 

constituye una pérdida moral para las fuerzas armadas el estado. 

Es por ello que cuando se llega a noviembre, se establece en zona de enfrentamiento, estallan la revolución 

y la contrarrevolución simultáneamente: la insurrección de Salta, constituye fuerza de masas en relación al 

estado; la procesión de Salta que dura tres horas, constituye la defensa territorial por parte de la burguesía. 

Los términos de la guerra civil quedan planteados. 

¿Por qué en Salta toma forma la insurrección? Salta es el eslabón más débil lo suficientemente débil como 

para recibir con mayor crudeza y profundidad las crisis que afectan al país, golpeada en dos frentes, desde 

los dos territorios del cual forma parte: tabaco y petróleo; pero lo suficientemente fuerte, como para poder 

reaccionar, su fortaleza deviene de su organización, sus dirigentes y su disposición a la lucha. 

Los dirigentes de los piquetes son -en su mayoría- obreros industriales petroleros con experiencia de lucha, 

histórica y propia. “Nosotros tenemos la idea de que ésto es golpear a lo que se produce, no la huelga de 

hambre, sino golpear a lo que se está produciendo. En la localidad de San Martín, hacemos así, golpeamos 

a las empresas privadas, les cortamos la entrada a trabajar, la gente no produce, esa es la táctica nuestra. 

Siendo tan grande la República Argentina, nosotros queremos saber qué es lo que proponen las otras 

provincias, qué es lo que quieren, y buscaremos la mejor manera de hacerlo”, de la UTD de Mosconi; 

Oscar “Piquete” Ruiz , y José “Pepino” Fernández “No somos muy amigos de las ollas populares y las 

carpas. Cuando afectamos la producción tenemos la solución, si no, no....(con respecto al aumento de 

sueldo logrado de 0.98 a 2.50 la hora)...Es posible hacerlo, nosotros cortando la ruta de acceso a la 

petrolera del norte, planteamos el aumento, y la empresa nos decía que era la ley, lo que indicaba la ley de 

contrato de trabajo, que decía que había que pagar 0.98 pesos. Y nosotros les decíamos que ellos ganaban 

mucha plata haciendo esta obra, qué convenio nos quieren aplicar, acá tenemos el convenio de los 

                     
20 "El tercer momento es el de la relación de las fuerzas militares, inmediatamente decisivo según las circunstancias. (El 

desarrollo histórico oscila continuamente entre el primer -relación de fuerzas sociales objetivas-y el tercer momento, con la mediación del 

segundo -relación de fuerzas políticas-) ...También en él se pueden distinguir dos grados: uno militar en sentido estricto o técnico-militar 

y otro que puede denominarse político-militar. ...La nación oprimida, opondrá inicialmente a la fuerza militar hegemónica una fuerza que 

sólo será político-militar, o sea una forma de acción política que posea la virtud de determinar reflejos de carácter militar en el sentido: 

1)de que sea eficiente para disgregar íntimamente la eficacia bélica de la nación hegemónica; 2) que constriña a la fuerza militar 

hegemónica a diluirse y dispersarse en un gran territorio, anulando en gran parte su capacidad bélica..." Gramsci, Antonio "Notas sobre 

Maquiavleo, sobre la política y sobre el Estado moderno", página 59-60, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1987. 
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piqueteros, así que lo logramos con éste convenio especial”21. 

En este ciclo de enfrentamientos sociales con sus tres combates han emergido y tomado forma tres 

mecanismos de poder. El golpe de estado, anulando de hecho elecciones e introduciendo al escenario 

político la ilegalidad burguesa desde lo institucional electoral-parlamentario y de partido -lucha 

interburguesa- y la guerra civil entre dos partes del pueblo. Uno se hizo efectivo y el segundo quedó latente. 

Por parte del proletariado y sectores populares, la acción directa de masas contra el estado tomando forma 

la insurrección. 

La relación entre guerra civil e insurrección, es que estas se encuentran por fuera de la lucha parlamentaria 

y de partidos. Son de carácter extraparlamentaria.  

Hemos visto como fracciones del proletariado y del campo del pueblo, organizados por medio de la lucha 

directa de masas, retoman las enseñanzas de 1969 y por medio de una insurrección parcial, crean una 

situación de masas. Como toda insurrección parcial, expresa al proletariado en su conjunto y a grandes 

fracciones del campo del pueblo. 

Retoman las luchas y las experiencias históricas de la clase obrera argentina indicando en su programa 

cuáles son sus aspiraciones. 

Es la clase obrera y su familia la que recrea una situación de masas. De reserva estratégica de la clase, las 

circunstancias la colocan a la vanguardia en la lucha contra la opresión y la explotación. 

El enfrentamiento librado en Corrientes traslada su energía a Salta, tomando forma la insurrección popular 

con iniciativa proletaria, emergiendo al escenario la guerra civil de la lucha de clases. 

La “procesión” y el recibimiento alborozado de la gendarmería, es la manera metamorfoseada de la defensa 

de los barrios “ricos” por parte de la burguesía. 

Se libró un combate social donde se enfrentaron las dos clases sociales fundamentales: burguesía y 

proletariado, y se ha configurado la forma como se desenvolverán las luchas políticas y sociales a partir de 

éste momento. 

Lo específico de esta etapa es que estalló la revolución y la contrarrevolución simultáneamente, creándose 

una fuerza de masas y una situación de masas en enfrentamiento con el estado del poder y, la procesión que 

dura tres horas, constituye la defensa territorial por parte de la burguesía. 

Los términos de la guerra civil de la lucha de clases han quedado planteados. 

Un torrente se puso en marcha y tomó forma la insurrección popular. Falta saber cuando se hará presente 

la proletaria. Uno, en donde su medio es el corte de ruta con barricada hasta llegar a lucha de calles y el 

otro, cuyo medio inicial es la huelga, que conduce a huelga política de masas hasta llegar a la insurrección 

proletaria. 

“El aprovechamiento de cualquier situación como la analizada, por parte del proletariado, depende “de la 

fuerza permanentemente organizada y predispuesta desde largo tiempo, que se puede hacer avanzar cuando 

se juzga que una situación es favorable y es favorable sólo en la medida en que una fuerza tal existe y está 

impregnada de ardor combativo. Es por ello una tarea esencial la de velar sistemática y pacientemente para 

                     
21 Reportajes publicado en "Prensa Obrera. Por un partido obrero", miércoles 27 de diciembre de 2000, Año XIX Nº693. 
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formar, desarrollar y tornar cada vez más homogénea, compacta y consciente de sí misma a esa fuerza” 

(Gramsci). Esa fuerza es el “Estado Mayor Proletario” (Lenin) capaz de asegurar la unidad política de la 

clase obrera, la hegemonía proletaria, en una alianza que incluya a otros sectores explotados, de arrastrar a 

sectores auxiliares,...y de utilizar las luchas interburguesas en su propio beneficio...El Estado Mayor 

Proletario podrá lograr que cada uno de éstos enfrentamientos no pase de largo y sean aprovechados por 

alguno de los sectores de la burguesía (Trotsky)”.22 

                     
22 “Lucha de calles. Lucha de Clases”, op.cit, página 200. 
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