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1. Introducción 

En las tres últimas décadas Argentina ha sido objeto de 

múltiples transformaciones estructurales. En los últimos años 

del país se convirtió en un laboratorio de nuevas formas de ac-

ción colectiva y de movilizaciones sociales que reactivaron rela-

tos y acciones vinculadas con el pasado y actual paisaje sociopo-

lítico y económico latinoamericano, en relación a los matrices 

políticos-ideológicos y de gobierno (Svampa, 2003). Uno de los 

momentos en que este proceso se vio con claridad fue –entre 

otros procesos- el de los cacerolazos del 19 y 20 de diciembre de 

2001, y que no tardaron en extenderse en todo el país. En esta 

instancia coyuntural, se dio una situación rebote sobre la coyun-

tura a nivel nacional y que iba perfilando su inestabilidad a las 

distintas provincias. En la provincia de Jujuy sufrió la cesación 

de pagos que, junto a la dolarización y la convertibilidad de la 

economía, perjudicó gravemente a gran parte de la población ju-

jeña debilitando el poder político. En este contexto, las ciudades 

de San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, vivieron y 

viven permanentes cambios políticos (a través de otras formas 

de participación), culturales (con nuevas pautas de interrelacio-

nes en la comunidad), económicos (pensando en las consecuen-

cias del neoliberalismo y la reconfiguración del Estado) y socia-

les (a partir de los cambios en las composiciones urbanas de las 

ciudades y de los hábitats) que impactan en su territorio, a la 

vez que modifican las representaciones construidas por los acto-

res sociales en el espacio simbólico y cotidiano.  

De esta manera, esta coyuntura comenzó a visibilizarse, 

además de la escena pública, en los distintos medios de comuni-

cación, y entre los de mayor alcance los medios gráficos como los 

diarios, mediante imágenes que tuvieron una fuerte repercusión 

social. Los medios de referencia dominante dan cuenta de esas 

representaciones y construcciones identitarias complejas, móvi-

les y lábiles (Hall y Du Gay, 2003) a partir de su capacidad de 

crear sentido y actuar de manera influyente en el espacio pú-

blico desde la superficie redaccional (Borrat, 1989), algunas ve-

ces distorsionadas y muy pocas veces congruentes con la expec-

tativas de los propios actores sociales. 
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La crisis del 2001 en Argentina, marcó un punto de infle-

xión en la historia reciente del país, poniendo en tela de juicio 

conceptos tan caros para el sistema democrático como lo son re-

presentatividad y legitimidad lo que condujo un tiempo después 

al famoso “que se vayan todos”. Pero para entender cómo se 

pudo ir configurando tal descrédito de estos y otros valores del 

orden democrático; se hace necesario indagar y analizar cómo se 

fue representando la situación política, económica y social de los 

diferentes actores y dar así con el “relato” (discurso) que dio sen-

tido a esta experiencia traumática. 

Además se hace necesario, y es a lo que apunta el presente 

trabajo; conocer cómo se representó la crisis no desde la centra-

lidad sino desde la periferia. Es sabida la dependencia de las 

provincias del poder central y más aún cuando se trata de una 

provincia como la de Jujuy, donde la totalidad de la coparticipa-

ción se destina a gastos corrientes (salarios de empleados públi-

cos, etc.). 

Para semejante tarea se propone tomar el discurso de los 

medios hegemónicos provinciales (diarios Pregón y El Tribuno 
de Jujuy) como campo de análisis e interpretación de las repre-

sentaciones que se hacen sobre la crisis. Partiendo del supuesto 

de que como medios dominantes y con estructuras de propiedad 

cercana al poder del momento, viabilizan el discurso oficial/do-

minante. Por lo tanto, las construcciones discursivas de estos 

medios, nos posibilita para determinar quiénes y cómo se visibi-

lizan a los actores sociales y a que otros se (in)visibilizan, cómo 

se significa la crisis y qué papel o rol juegan las autoridades pro-

vinciales. 

La propuesta de la investigación es que, en función de un 

análisis interpretativo entre las representaciones sociales y me-

diáticas, buscamos dar cuenta de las formas en que esas confi-

guraciones se visibilizan, puesto que los medios de referencia 

dominante son constructores de la realidad (Rodríguez, 2011; 

Cebrelli y Arancibia, 2012) y sus rutinas periodísticas están de-

terminadas por las creencias y las representaciones sociales 

(Arrueta, 2010). En cada una de las instancias de producción se 

ponen en juego los modos de construcción de las agendas (Lu-

chessi, 2010; Aruguete y Zunino, 2010) que se articulan con los 
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criterios de noticiabilidad (Martini, 2000), y los sentidos públi-

cos. En este caso, el diario El Tribuno de Jujuy y el diario Pre-
gón, son los periódicos que tuvieron un alto grado de construc-

ción sobre esta coyuntura. El Tribuno de Jujuy que pretendía y 

pretende en hacer un periodismo vinculado sobre determinadas 

situaciones en los barrios de la periferia y grandes ciudades del 

interior, y el Pregón, al ser el primer diario oficial en la provin-

cia jujeña, se caracterizan y sirven como marco contextual sobre 

la realidad y la dinámica de la sociedad jujeña convirtiéndose 

progresivamente en caja de resonancia de la agenda oficialista 

(Arrueta, 2010) y de la sociedad jujeña. 

Por tal razón, determinamos e indagamos la (re)construc-

ción periodística de la realidad sociopolítica que realizaron 

los medios de referencia dominante de circulación local en el año 

2001 en la provincia de Jujuy a los efectos de observar las for-

mas en que se produce la construcción mediática de la realidad 

y, así, establecer regularidades y diferencias en el tratamiento 

mediático de las crisis sociales a los efectos de colaborar con los 

estudios sobre la sociedad argentina contemporánea.  

Asimismo, trabajamos en la ciudad de la provincia de Jujuy 

en el período comprendido en diciembre del 2001, tomando y 

considerando efemérides que nos llevaron a tomar como referen-

cia para esta investigación, la cual se indagó precisamente en el 

mes de diciembre por su tratamiento y construcción informa-

tiva; además por la razón de que es una ciudad representativa 

en esta región.  

La elección de este período se debe a que las representacio-

nes construidas acerca de los acontecimientos ocurridos referi-

dos a las protestas y movilizaciones sociales de los diferentes 

sectores y actores, la intervención del gobierno nacional y pro-

vincial, la reforma financiera y del Estado, la desregulación de 

los precios que condujo al descontento social adquirirían carac-

terísticas similares. Esto porque San Salvador de Jujuy posee 

progresos históricos, de urbanización y contextos sociocultura-

les.  

Este recorte espacio-temporal puede dar lugar a estudios 

transversales, la cual se concentra en las características que 

asume un fenómeno o situación determinada en un momento 
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particular, o estudios longitudinales, que indagan un fenómeno 

o proceso en el transcurso de un tiempo también acotado. Deci-

dimos hacer hincapié en este recorte temporal-geográfico dos ra-

zones: por un lado, por un interés académico para ampliar las 

fronteras de investigación sobre dicha temática en el contexto 

local y regional, y establecer puntos de comparación entre las 

dos ciudades siendo lugares donde pondera su historia, cultura 

y condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, y por 

el otro, por un interés personal para aportar a la comprensión 

de un fenómeno real de acción social colectiva de incidencia y 

relativamente reciente en la realidad cotidiana local, desde un 

horizonte comunicativo.  

Como la investigación se basa en el relevamiento de los dia-

rios El Tribuno de Jujuy y Pregón, principalmente, en el mes de 

diciembre del 2001, la cual hay que mencionar que existen dos 

colecciones para acceder a dicha información: por un lado, una 

recopilación de diarios de acceso abierto pero que no todos los 

números están completos y, por el otro, una colección completa 

destinada a la consulta de investigadores, docentes y becarios 

que realizan estudios más específicos. Estas colecciones se en-

cuentran a disponibles en la sección de Hemeroteca de la Biblio-

teca Popular de Jujuy de la ciudad Capital. También podemos 

medir dicha factibilidad por un período acotado y abarcable por 

un corpus accesible y de fácil lectura lo que facilita el releva-

miento realizado por un solo investigador. 

Trazamos las estrategias discursivas a la hora de informar 

ya sean a través de noticias (estilo neutro) o de crónicas (estilo 

expresivo/opinativo) o mixturas genéricas con propósitos de 

ocultamiento; citas ‘textuales’ u otros dispositivos de oculta-

miento/transparencia. Las valoraciones o emisión de juicios de 

valor como las categorías éticas (bueno/malo; mayor o menor 

pertinencia) también nos ayudaron a interpretar el relato de la 

crisis de estos medios y, por lo tanto, de los actores hegemónicos 

en relación a los temas y noticias de cada medio gráfico.  

Decíamos antes el orden visibilidad – invisibilidad, lo que 

reafirma dependiendo de dónde nos posicionemos, si somos re-

conocidos como actores legitimados para protestar, que para El 
Tribuno de Jujuy, por ejemplo, si lo eran el Frente de Gremios 
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Estatales, pero no la Corriente Clasista y Combativa liderada 

por el ‘Perro’ Santillán. 

Dar cuenta de la representación de la crisis del 2001 por 

parte de los diarios hegemónicos locales, no sólo nos va a permi-

tir (re)construir el discurso, y por lo tanto, sus significaciones, 

sino también, entender las relaciones de poder entre el ejecutivo 

nacional y el provincial revelando las relaciones de dependencia 

nación-provincia y sus implicancias en la argentina profunda. 

Con este planteamiento procuramos aportar un granito de 

arena desde el campo comunicacional, para ir entendiendo cómo 

es que ciertos valores se vacían de contenidos o se resignifican 

en otros y cómo es que los medios performan sentidos que ter-

minan siendo centrales en las construcciones de representacio-

nes en una sociedad atravesada por la crisis. 

Por lo tanto, es necesario determinar e indagar la (re)cons-

trucción periodística de la realidad sociopolítica que realizaron 

los medios de referencia dominante de circulación local en el año 

2001 en la provincia de Jujuy a los efectos de observar las for-

mas en que se produce la construcción social-mediática de la 

realidad y, así, establecer regularidades y diferencias en el tra-

tamiento mediático de las crisis sociales a los efectos de colabo-

rar con los estudios sobre las formas de construcciones discursi-

vas, formas de acciones y construcciones representativas en la 

sociedad argentina contemporánea. 

2. Justificación y factibilidad 

En las tres últimas décadas Argentina ha sido objeto de 

múltiples transformaciones estructurales. Se convirtió en un la-

boratorio de nuevas formas de acción colectiva y de movilizacio-

nes sociales sobre el pasado y actual paisaje sociopolítico y eco-

nómico latinoamericano, en relación a los matrices políticos-

ideológicos y de gobierno (Svampa, 2003) como consecuencia na-

tural –entre otros procesos- de los cacerolazos del 19 y 20 de di-

ciembre de 2001, y que no tardaron en extenderse en todo el 

país. Pero se dio una situación rebote sobre la coyuntura a nivel 

nacional y que iba perfilando su inestabilidad a las distintas 

provincias. En la provincia de Jujuy sufrió la cesación de pagos 

que, junto a la dolarización y la convertibilidad de la economía, 
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perjudicó gravemente a gran parte de la población jujeña debi-

litando el poder político. En este contexto, las ciudades de San 

Salvador de Jujuy de la provincia de Jujuy, vivieron y viven per-

manentes cambios políticos (a través de otras formas de partici-

pación), culturales (con nuevas pautas de interrelaciones en la 

comunidad), económicos (pensando en las consecuencias del 

neoliberalismo y la reconfiguración del Estado) y sociales (a par-

tir de los cambios en las composiciones urbanas de las ciudades 

y de los hábitats) que impactan en su territorio, a la vez que 

modifican las representaciones construidas por los actores so-

ciales en el espacio simbólico y cotidiano.  

De esta manera, esta coyuntura comenzó a visibilizarse en 

los distintos medios de comunicación, y entre los de mayor al-

cance los medios gráficos como los diarios, mediante imágenes 

que tuvieron una fuerte repercusión social. Los medios de refe-

rencia dominante dan cuenta de esas representaciones y cons-

trucciones identitarias complejas, móviles y lábiles (Hall y Du 

Gay, 2003) a partir de su capacidad de crear sentido y actuar de 

manera influyente en el espacio público desde la superficie re-

daccional (Borrat, 1989), algunas veces distorsionadas y muy 

pocas veces congruentes con la expectativas de los propios acto-

res sociales. 

En función de un análisis interpretativo entre las represen-

taciones sociales-mediáticas buscamos dar cuenta de las formas 

en que esas configuraciones se visibilizan, puesto que los medios 

de referencia dominante son constructores de la realidad (Ro-

dríguez, 2011; Cebrelli y Arancibia, 2012a) y sus rutinas perio-

dísticas están determinadas por las creencias y las representa-

ciones sociales (Arrueta, 2010). En cada una de las instancias 

de producción se ponen en juego los modos de construcción de 

las agendas (Luchessi, 2010; Aruguete y Zunino, 2010) que se 

articulan con los criterios de noticiabilidad (Martini, 2000), y los 

sentidos públicos. En este caso el diario El Tribuno de Jujuy y 

el diario Pregón, son los periódicos que tuvieron un alto grado 

de construcción sobre esta coyuntura. El Tribuno de Jujuy que 

pretendía y pretende en hacer un periodismo vinculado sobre 

determinadas situaciones en los barrios de la periferia y gran-

des ciudades del interior, y el Pregón, al ser el primer diario ofi-

cial en la provincia jujeña, se caracterizan y sirven como marco 
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contextual sobre la realidad y la dinámica de la sociedad jujeña 

convirtiéndose progresivamente en caja de resonancia de la 

agenda oficialista (Arrueta, 2010) y de la sociedad jujeña. 

Por tal razón, es necesario determinar e indagar la (re)cons-

trucción periodística de la realidad sociopolítica que realizaron 

los medios de referencia dominante de circulación local en el año 

2001 en la provincia de Jujuy a los efectos de observar las for-

mas en que se produce la construcción mediática de la realidad 

y, así, establecer regularidades y diferencias en el tratamiento 

mediático de las crisis sociales a los efectos de colaborar con los 

estudios sobre las formas de protesta en la sociedad argentina 

contemporánea.  

Asimismo, trabajamos en los diarios de tirada provincial en 

la provincia de Jujuy en el período comprendido en el mes de 

diciembre, por la razón de que San Salvador de Jujuy es una 

ciudad representativa en la región del noroeste argentino. La 

elección de este período se debe a que las representaciones cons-

truidas acerca de los acontecimientos ocurridos referidos a las 

protestas y movilizaciones sociales de los diferentes sectores y 

actores, la intervención del gobierno nacional y provincial, la re-

forma financiera y del Estado, la desregulación de los precios 

que condujo al descontento social adquirirían características si-

milares. Esto porque la ciudad capitalina posee características 

como progresos históricos, de urbanización y contextos sociocul-

turales. Decidimos hacer hincapié en este recorte temporal-geo-

gráfico dos razones: por un lado, por un interés académico para 

ampliar las fronteras de investigación sobre dicha temática en 

el contexto local y regional, y establecer puntos de comparación 

entre las dos ciudades siendo un lugar donde pondera su histo-

ria, cultura y condiciones sociales, económicas y políticas; y por 

el otro, por un interés personal, para aportar a la comprensión 

de un fenómeno real de acción social colectiva de incidencia y, 

relativamente, reciente en la realidad cotidiana local, desde un 

horizonte comunicativo.  

Como la investigación se basa en el relevamiento de los dia-

rios El Tribuno de Jujuy y Pregón en el mes de diciembre del 

2001, contextualizando con algunas efemérides que hacemos re-

ferencia, hicimos hincapié principalmente en la coyuntura del 
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mes de diciembre del 2001. Hay que mencionar que existen dos 

colecciones para acceder a dicha información: por un lado, una 

recopilación de diarios de acceso pero que no todos los números 

están completos y, por el otro, una colección completa destinada 

a la consulta de investigadores, docentes y becarios que realizan 

investigaciones más específicas. Estas colecciones se encuen-

tran a disponibles en la sección de Hemeroteca de la Biblioteca 

Popular de Jujuy de la ciudad Capital. También, pudimos medir 

dicha factibilidad por un período acotado y abarcable por un cor-

pus accesible y de fácil lectura, lo que facilita el relevamiento 

realizado por un solo investigador. 

El acceso de la bibliografía es otra vertiente importante a 

considerar para acceder a diversos datos e información especí-

fica sobre del tema a investigar. Entre ellas consideramos la bi-

bliografía pertinente de la Unidad de Investigación en Perio-

dismo, Acción Colectiva y Espacio Público (UniPACEP) de Fa-

cultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Jujuy (FHyCS/UNJu), la cual también reflexionan 

y discuten su/s línea/s de investigación/es por más que sean te-

mas y campos transdisciplinarios; los ejemplares de la biblioteca 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uni-

versidad Nacional de Jujuy, el Repositorio Digital de la Univer-

sidad Nacional de Tucumán, biblioteca y Repositorio de la Uni-

versidad Nacional de La Plata y el Repositorio Digital de CONI-

CET. Asimismo, complementamos la bibliografía con la obten-

ción de información en la construcción de una biblioteca propia 

y en reconstrucción de ideas de la investigadora. 

Por otro lado, en la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, 

Regionales y Humanidades (UE CISOR), es otra herramienta 

que nos valió para acceder a diversos recursos; es de reciente 

creación (Resolución Directorio CONICET Nº 2451 del 19 de ju-

nio de 2015). Este instituto de investigación congrega a investi-

gadores/as y becarios/as de variadas disciplinas de las Humani-

dades y las Ciencias Sociales: Filosofía, Historia, Letras, Antro-

pología, Sociología, Salud, Comunicación Social y Arqueología, 

entre otros/as disciplinas. El tratamiento prioritario de proble-

máticas regionales es una de las características a destacar de la 

UE CISOR, entre cuyos objetivos propone promover el desarro-

llo de líneas de investigación de alto impacto regional a partir 
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del fortalecimiento de las ya existentes, el fomento de nuevos 

ejes de indagación y el intercambio con la producción científica 

de otras áreas de conocimiento vinculadas a CONICET. La par-

ticipación en este espacio implica la interacción con más de 

treinta investigadores de distintos campos (historia social, eco-

nómica y política, historia de los medios masivos de comunica-

ción, demografía, antropología, etc.) y el conjunto de publicacio-

nes que ha realizado desde su creación, la convierten en un ám-

bito propicio para la reflexión muldimensional del objeto de es-

tudio y su abordaje; además de ser un ámbito físico adecuado 

para la consulta bibliográfica y el debate interdisciplinario. Es 

importante aclarar que sus campos de trabajo incursionan en la 

historia económica, demográfica, social y política, en distintos 

marcos espaciales y temporales. Pero, también, es importante 

encauzar nuestro objeto de investigación desde el campo comu-

nicacional en un espacio más abarcativo y que en el cual se 

pueda discutir y construir desde distintas perspectivas y más 

amplias.  

Además, pudimos acceder a la bibliografía y contactarnos 

con investigadores pertenecientes a los proyectos de investiga-

ción PIO CONICET-Defensoría del público titulado De la invi-
sibilidad al estigma. Identidades y representaciones de la dife-
rencia socio-cultural en telediarios de aire del NOA y NEA, a 

nivel nacional, Representaciones sociales, identidades y territo-
rios en el cambio del paradigma comunicacional (UNSa), a nivel 

regional y local, Protesta, conflicto y acción colectiva en el NOA 
tras la crisis del 2001, lo que nos facilita indagar en nuevos li-

neamientos y conceptos para complementar nuestro estudio. En 

esta instancia, se trata de construir diversos espacios y propi-

ciar la articulación con otros proyectos con el propósito de pen-

sar marcos complejos de investigación. Particularmente desde 

las ciencias de la Comunicación, un área cuyo crecimiento ha 

sido exponencial en los últimos años, y que precisa conformar 

plataformas multi e interdisciplinarias. 

Otro hecho importante para destacar es la selección de los 

directores y co-directores tanto de la Beca Interna Doctoral de 

CONICET como el procesos de la construcción de la Tesis Doc-

toral porque ambos tienen la pertinencia disciplinar en el tema 

a investigar, además de residir en la ciudad de San Salvador de 
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Jujuy y ciudad de Buenos Aires, lo que permitió el intercambio 

permanente para realizar consultas sobre esta temática. Así, 

durante el transcurso de la investigación utilizamos recursos 

tecnológicos tales como computadoras, impresoras, grabadoras 

de sonido, cámaras fotográficas e Internet, para ampliar y com-

plementar distintos aspectos de construcción pragmática sobre 

la coyuntura del 2001. 

De esta manera, podemos plantear que la factibilidad sobre 

el tema que investigamos es efectiva por los diversos recursos 

que hicimos referencia y que la cual podrá enriquecer este pro-

ceso de producción. 

Es por esto, que propusimos colaborar en la (re)constitución 

de nuevos procesos de conocimiento para la capital jujeña para 

seguir poniendo en discusión algunos aspectos históricos, socio-

políticos y económicos que han configurado en la construcción 

de las identidades y representaciones sociales y mediáticas, en-

claves en la provincia jujeña durante la crisis del 2001. 

3. Tema y Problema 

En esta investigación proponemos estudiar las representa-

ciones que construyen los diarios de circulación local en la ciu-

dad de San Salvador de Jujuy en el marco de la crisis socio-eco-

nómica y política producida durante el mes de diciembre del año 

2001.A su vez, observaremos de qué manera dichos procesos se 

ven registrados en el tratamiento de las noticias en los diarios 

de referencia dominante de circulación local de la capital ju-

jeña, en este caso los diarios El Tribuno de Jujuy y Pregón. El 

trabajo se enfocará en procesos enmarcados en el período de go-

bernación de Eduardo Fellner (1999-2003)1 rastreando las re-

presentaciones sociales que impactan en las estrategias de las 

construcciones identitarias. 

Es por esto que como tema a investigar propusimos anali-

zar la construcción de las representaciones sociales y mediáticas 

que realiza el diario El Tribuno de Jujuy y Pregón sobre la crisis 

                                                           
1Cabe aclarar que en la provincia de Jujuy, desde los años ‘90 hasta el periodo de goberna-
ción de Eduardo Fellner, pasaron nueve gobernaciones, justamente cinco de ellas se pro-
dujeron a partir de las renuncias de los mandatarios en ejercicio. 
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del 2001 en San Salvador de Jujuy. A partir del tema que plan-

teamos indagar, el problema que estudiamos surge a través de 

una serie de preguntas que suelen tejerse en torno al trata-

miento e importancia que se le otorga a la construcción repre-

sentacional de los medios gráficos jujeños sobre la crisis socio-

económica y política del 2001 en Jujuy. 

De esta manera, la investigación que abordamos es ¿Cómo 

y de qué manera el diario El Tribuno de Jujuy y el diario Pre-
gón construyen representaciones sociales y mediáticas sobre la 

crisis del 2001 acerca de San Salvador de Jujuy en relación a los 

aspectos social, político y económico? 

4. Preguntas de investigación 

Luego de haber problematizado nuestro tema de investiga-

ción, es necesario hacernos una serie de preguntas, que guiarán 

a nuestros objetivos de investigación. Es por esto que nos pre-

guntamos: ¿Cómo y de qué manera se construyen las represen-

taciones mediáticas y sociales en los diarios de referencia domi-

nante sobre los actores involucrados durante la crisis del 2001 

en Jujuy?, ¿Cómo se relevan las estrategias discursivas en la 

construcción de la información del diario El Tribuno de Jujuy y 
Pregón?, ¿De qué manera se rastrean los modos en que se los 

medios de referencia dominante de circulación local construyen 

representaciones sobre los diversos actores involucrados en las 

protestas sociales ocurridas en diciembre del año 2001?, ¿De qué 

modo se configuran las piezas informativas sobre la coyuntura 

mencionada acerca de la protesta social?, ¿Cuáles son las dife-

rencias en el tratamiento mediático sobre las crisis sociales en 

relación con los estudios sobre las formas de protesta en la so-

ciedad argentina contemporánea?, ¿Cómo se construye el dis-

curso periodístico que los diarios El Tribuno de Jujuy y Pre-
gón realizan sobre la crisis del 2001?, ¿De qué manera se deter-

minan las estrategias mediante las cuales se construyen las re-

presentaciones sociales y mediáticas sobre la crisis tanto en el 

ámbito nacional como provincial?, ¿Cuáles y cómo se caracteri-

zan las formas en que se construyen las agendas mediáticas en 

momentos coyunturales y de movilización de la sociedad a los 

efectos de establecer las persistencias de temas y/o la incorpora-

ción de tópicos diferentes tomando como base el relevamiento 
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realizado en los medios gráficos que conforman el corpus de la 

investigación?, ¿Cómo se determina la (re)construcción periodís-

tica de la realidad sociopolítica que realizan los medios gráficos 

locales durante el 2001 en la provincia de Jujuy?, ¿Cómo se pue-

den observar las formas en que se produce la construcción me-

diática de la realidad?. 

5. Objetivos 

A partir del tema y planteamiento del problema, y la guía 

de preguntas que surgieron para esta investigación, propusimos 

los siguientes como objetivo general y principal de este estudio, 

que fue analizar las representaciones sociales y mediáticas 

construidas por los diarios El Tribuno de Jujuy y Pregón sobre 

los actores involucrados en la crisis del año 2001 en la provincia 

de Jujuy. Por consiguiente, este gran objetivo nos llevó a pensar 

en pulir nuestro panorama y planteamos un nuevo objetivo que 

pudo visibilizar y guiarnos, de manera acabada, sobre este pro-

ceso de construcción. Así, planteamos que propusimos como ob-

jetivo general y principal de este estudio fue analizar las repre-

sentaciones mediáticas-sociales construidas por los diarios El 
Tribuno de Jujuy y Pregón sobre los actores involucrados en la 

crisis del año 2001 en la provincia de Jujuy, relevando las estra-

tegias discursivas utilizadas en la construcción de la informa-

ción sobre los actores involucrados en los diferentes hechos ocu-

rridos en esta coyuntura. Siguiendo las ideas planteadas por 

Sautu (2005), pensamos que los objetivos constituyen una cons-

trucción temática y problemática de lo que se quiere estudiar de 

la realidad, a partir de un marco referencial construido y selec-

cionado para cada etapa del proceso de producción. Hay que te-

ner en cuenta que este proceso consideramos el ‘foco’ de estudio 

(Robson, 1994), del que se desprendieron las preguntas de in-

vestigación y los objetivos específicos. King, Keohane y Verba 

(1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en pri-

mer lugar, estos deben representar preguntas relevantes para 

comprender lo real, lo cual permite conocer más acerca de uno o 

varios aspectos del contexto en general; y en segundo lugar, que 

impliquen una contribución al conocimiento acumulado en un 

área, es decir un aporte a la teoría, en segundo lugar, que impli-

quen una contribución al conocimiento acumulado en un área 
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determinada un aporte a la teoría, a partir de inferencias y pos-

tulaciones de nuevas explicaciones causales, la (re)definición de 

(nuevos) procesos, etc. 

Así, nos condujo en pensar distintos objetivos más específi-

cos para buscar e indagar cuestiones más puntuales de lo que 

nos propusimos realizar. Es por esto que nos propusimos descri-

bir y analizar las diferentes modalidades discursivas en que se 

los medios de referencia dominante de Jujuy configuran repre-

sentaciones sobre los diversos actores involucrados en diciembre 

del año 2001; además de analizar la construcción de las repre-

sentaciones mediáticas-sociales de los diversos actores que rea-

liza el diario El Tribuno de Jujuy y Pregón durante la crisis del 

2001 en San Salvador de Jujuy. También, indagamos, compara-

mos y contrastamos la construcción discursiva periodística 

que los diarios El Tribuno de Jujuy y Pregón realizan sobre la 

crisis del 2001 para determinar las estrategias mediante las 

cuales se construyen las representaciones sociales y mediáticas. 

Y por último analizamos y comparamos las estrategias discur-

sivas en la que diarios El Tribuno de Jujuy y Pregón re presen-

tan a los diversos actores involucrados sobre la crisis del 2001. 

De acuerdo con esta posición, los objetivos cumplen un pa-

pel preponderante en la medida en que, a partir de ellos, se re-

suelven cuestiones teóricas y metodológicas, y a su vez, la ope-

racionalización práctica. En una investigación es posible articu-

lar diferentes las preguntas de investigación que lleven implíci-

tas diferentes perspectivas teóricas y se responden con distintos 

métodos asociados a metodologías cuantitativas o cualitativas. 

6. Organización por capítulos 

La estructura de dicho trabajo de investigación se encuen-

tra dividida en tres partes para brindar un marco más ordenado 

del trabajo de estudio. La primera parte comprender el proceso 

de construcción investigativo donde planteamos un breve reco-

rrido desde el tema que abordamos hasta los objetivos de inves-

tigación. La segunda parte, que comprender el capítulo 1, expo-

nemos el encuadre teórico metodológico realizando un recorrido 

multidisciplinario desde los umbrales de investigación hasta la 

conformación del corpus y sistematización de la información. En 
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el capítulo 2 planteamos la construcción teórica conceptuales y 

su estado de la cuestión. Por consiguiente, en el capítulo 3, cons-

truimos el contexto nación/local desde el retorno a la democracia 

hasta el 2001, desde una mirada del neoliberalismo hasta los 

aspectos significativos de la crisis del 2001, desde una mirada 

macro y micro de la provincia de Jujuy. En el capítulo 4 hacemos 

referencia sobre la fundación y actuación periodística del diario 

Pregón, contextualizando su funcionamiento y análisis cuanti-

tativo y cualitativo. De esta forma, en el capítulo 5 hacemos re-

ferencia sobre El Tribuno de Jujuy desde sus inicios y escenarios 

de la coyuntura, además de realizar dicho análisis cuantitativo 

y cualitativo de los datos relevados. Por último, realizamos una 

comparación analítica de las fuentes de ambos diarios referidos 

a los distintos actores en relación a los capítulos anteriores. Fi-

nalmente, realizamos conclusiones y reflexiones sobre las repre-

sentaciones mediáticas-sociales y la coyuntura del 2001.  
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CAPÍTULO I 

UN RECORRIDO TRANSDISCIPLINARIO  

DESDE LA COMUNICACIÓN.  

EL CASO DE LA CRISIS DEL 2001 EN JUJUY 

 

 

 

1. Umbrales de investigación 

El punto máximo de este umbral recorrido sobre camino y 

proceso de investigación intentamos explicar los diferentes re-

corridos inspirados en experiencias vividas en diversos contex-

tos relacionales y de producción no sólo científicamente, sino, 

también, desde un interés y crecimiento personal. 

Mostramos nuestra trayectoria desde los inicios de investi-

gación de becas de grado, luego en la participación de diversos 

proyectos en la región del noroeste argentino (NOA) y unidades 

de investigación. También, presentamos el interés personal y 

académico sobre la temática elegida y el porqué del tema a in-

vestigar, además expondremos los materiales de investigación, 

las líneas y conceptos teóricos así como una visualización del 

mapeo de debate y reflexiones transdisciplinarias.  

Con esto consideramos mirar los mismos lugares de debate 

desde otro lugar y enriquecer las miradas a partir de los debates 

y reflexiones desde el campo de la comunicación. Pero, ¿Cuál/es 

es/son el/los umbrales que podemos alcanzar en este recorrido? 

Fue la primera pregunta que nos hicimos para pensar nuestro 

camino. María Graciela Rodríguez reflexiona algunas líneas y 

teorías a partir de su umbral de investigación en Sociedad, cul-
tura y poder (2014), como lo hacemos nosotros en este momento. 

Esta investigación se encuentra compuesta por varias investi-

gaciones, teorías y aportes de distintos espacios transdisciplina-

rios de trabajo; un espacio de trabajo colectivo, reflexivo y de 

intercambio, por más que la redacción y producción sea indivi-

dual. No obstante, esos espacios se achicaron por diversas res-

ponsabilidades y tareas que cumplir pero, en esos pequeños en-
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cuentros, aparecieron y aparecen algunas discusiones que enca-

minan esta investigación. A fin de otorgar una coherencia teó-

rica argumental consideramos algunos recorridos e inicios de in-

vestigaciones parciales, otras ya concluidas, que nos llevó a in-

terrogarnos constantemente a fin de contribuir a los estudios de 

comunicación cuestiones relacionadas con las representaciones, 

los medios gráficos, la sociedad jujeña y aspectos coyunturales 

que cruzan cotidianamente.  

Algunos de los umbrales de esta investigación fueron, pri-

mero, la tesis de grado y el trabajo en conjunto con la beca otor-

gada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la 

cual abordé los procesos de participación, representación e iden-

tidad en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy. También 

nutrí este recorrido con dos proyectos del SECTER la cual lleva-

ron a clarificar algunas ideas y la investigación propia: Partici-
pación política de sectores urbanos y mecanismos de democracia 
semidirecta. El caso de la ciudad de San Salvador de Jujuy 
1990-2010, y ¿Vecinos y ciudadanos? Participación barrial en el 
Municipio de San Salvador de Jujuy - 1990-2005, ambos proyec-

tos dirigidos por Iván Lello. Este recorrido despertó inquietudes 

y también algunos contratiempos con los temas que abordába-

mos. Es por eso que me presenté para obtener una beca por el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-

NICET) para ampliar la visión y el campo a otros horizontes a 

estudios referidos al NOA; actividad arriesgada. Así, como be-

caria doctoral, formo parte de la Unidad de Investigación en 

Historia Regional (UNIHR) de Jujuy, que integra la Unidad Eje-

cutora en Red de Investigaciones Socio-históricas Regionales 

(ISHIR-CONICET). Esta Unidad articula su trabajo con otros 

dos centros de investigación que se encuentran en diferentes 

puntos del país: Centro de Estudios Sociales Regionales (CE-

SOR) de Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Estu-

dios de Historia Regional (CEHIR) de Universidad Nacional del 

Comahue. Al ser un centro que se dedica a realizar trabajos so-

bre historia en el NOA argentino y (re)construir la historia de 

Jujuy, consideré oportuno para contribuir en construir la crisis 

del 2001 en la provincia de Jujuy. Pero sentimos que la articu-

lación comunicacional y sus producciones de significados eran 

carentes. Los estudios de la Unidad de Comunicación y Cultura, 
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integrada por antropólogos y comunicadores, fue la primer ver-

tiente de sus estudios que tomé para ampliar el trabajo que ve-

nía realizando. Hoy, con otros docentes de distintas facultades 

y universidades, creamos la Unidad de Investigación en Acción 

Colectiva, Espacio Público y Periodismo (UniPACEP), dirigida 

por el César Arrueta y codirigida por Iván Lello, de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad 

Nacional de Jujuy (UNJu), que integran comunicadores la cual 

reflexionan y discuten su/s línea/s de investigación/es por más 

que sean temas y campos transdisciplinarios. A partir de la ne-

cesidad de inscribir temas de investigación desde lo comunica-

cional estas dos unidades fueron las motivadoras, sobre nuestro 

tema propuesto, para contribuir al campo de la comunicación. 

Al poner en discusión en la UniPACEP el tema que propusimos 

en una oportunidad para ampliar esta perspectiva de investiga-

ción, sugerimos crear algunos proyectos, y entre ellos surgió 

Protesta, conflicto y acción colectiva en el NOA tras la crisis del 
2001, la cual nos propusimos relevar, clasificar y analizar los 

episodios de conflicto social, expresados a través de acciones de 

protesta en las provincias de Salta y Jujuy. 

La necesidad de plantear temas de comunicación relaciona-

dos con otras disciplinas nos parece enriquecedor la cual nutre 

las diversas perspectivas de trabajo. Pero también es cierto que 

es importante encauzar los trabajos de investigación desde el 

campo comunicacional en un espacio más abarcativo y en el cual 

se pueda discutir y construir desde distintas perspectivas y más 

amplias. Por eso surgió la necesidad desde distintas disciplinar 

en crear la Unidad Ejecutora de doble dependencia en Ciencias 

Sociales Regionales y Humanidades (CISORH). Se trata de un 

espacio de integración y actuación interdisciplinar para dinami-

zar debates e intercambios epistemológicos, teóricos y metodo-

lógicos. Este espacio integra las disciplinas: Sociología, Comuni-

cación Social y Demografía; Historia, Geografía, Antropología 

Social y Cultural; Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones In-

ternacionales; Filosofía y Psicología y Ciencias de la Educación. 

En este proceso de construcción de ideas y de distintas pers-

pectivas, al hablar con mi directora de tesis, Alejandra Cebrelli, 

y otros y otras compañeros y compañeras de Salta, me incorporé 
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en el proyecto Representaciones sociales, identidades y territo-
rios en el cambio del paradigma comunicacional, la cual consi-

deré necesario para complementar nuevas configuraciones con-

ceptuales y de debate. En este diálogo se sumó la dimensión de 

las representaciones mediáticas que aportan elementos para el 

estudio sobre los modos en que los medios cubren acontecimien-

tos importantes de la sociedad. En el mismo sentido, mi partici-

pación en el proyecto PIO CONICET-Defensoría del público ti-

tulado De la invisibilidad al estigma. Identidades y representa-
ciones de la diferencia socio-cultural en telediarios de aire del 
NOA y NEA dirigido por Alejandra Cebrelli y diseñado para el 

monitoreo de informativos locales aporta herramientas metodo-

lógicas para el relevamiento de las formas en que se visibilizan 

las diferencias en los medios de comunicación de la región, en 

general, y de San Salvador de Jujuy en particular. Un trabajo 

que además posibilita la puesta en funcionamiento de una me-

todología comparativa y contrastiva entre las regiones del NOA 

y del NEA por cuanto el proyecto abarca a cuatro universidades 

en cinco provincias (UNJu por Jujuy, UNSa. por Salta, UNT por 

Tucumán y UNNE por Chaco y Corrientes). 

Así, todas estas vertientes y aristas de investigación com-

plemento la investigación propuesta a partir de los procesos y 

herramientas comunicacionales, los modos de historización y los 

debates y reflexiones desde el campo de la comunicación y de las 

ciencias sociales. 

¿Por qué la crisis del 2001 en Argentina? A pesar que esta 

coyuntura fue revisada y analizada en varias investigaciones 

previas, consideramos que hay algunas aristas que todavía se 

encuentran sin resolver, entre ellas poner en juego las distintas 

miradas desde los medios sobre todo referidos a los espacios del 

llamado ‘interior’ del país. Una de las preocupaciones nació con 

el análisis de la película Buena Vida Delivery, que se rodó en la 

Argentina en el año 2004, en la ciudad de Buenos Aires y diri-

gida por Leonardo Di Cesare, y fue la causante del interés en 

saber sobre este momento en Argentina. Este film refleja la cru-

deza de un país azotado por la crisis económica y política, ha-

ciendo una presentación formal que hace gala de un humor tra-

gicómico, y que se podría pensar que hay una cierta tendencia a 

la época vivida en el año 2001 y, sobre todo, un registro evidente 
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sobre la Argentina de los ’90. Se trata de dar cuenta de que las 

representaciones sociales van constituyéndose en un determi-

nado territorio, construyendo identidades insustituibles y espe-

cíficas de una región que los convierten en únicos; se van orga-

nizando tras la experiencia de la vida cotidiana, lo cual, condi-

ciona los modos de percepción de ciertos discursos protagónicos 

como prácticas elementales. Es una mirada crítica y particular 

sobre los fenómenos que se contextualiza: la crisis, la explota-

ción, los “okupas”, el maltrato, el desempleo. Esta crisis hace 

que, en la Argentina, los negocios sean un permanente delivery 

como una metáfora del movimiento y del cambio en la sociedad. 

En el momento en que se sitúa la historia, los negocios cierran, 

y muchos de los emprendimientos se desarrollan en los propios 

hogares particulares usando el sistema del delivery. Siguiendo 

la idea de Rossana Reguillo (2007), da la noción de una lucha 

continua por resituar prácticas dentro de un campo de fuerzas 

cambiantes, además de redefinir los vínculos sociales y las posi-

bilidades de vida.  

Durante el mes diciembre de 2001, a raíz de las forzosas 

restricciones a la extracción de dinero y a las transacciones ban-

carias impuestas, en ese momento, por el ministro de economía, 

Domingo Cavallo, se produjo una serie de cacerolazos. ¿Qué fue 

en su momento el cacerolazo? Una forma de manifestación de 

personas autoconvocadas, espontánea y abiertamente en contra 

de un gobierno o políticas gubernamentales. Por eso, es posible 

entender los cacerolazos, los piquetes y otras formas de mani-

festar como de imponer el cuerpo del representado, social e in-

dividualmente, mostrando su poder para cartografiar lo social 

invadiendo otros lugares: instaurando modos de ser, de hacer, 

de representar hegemónicamente. Así, el film Buena Vida Deli-
very es el resultado de una construcción representacional del 

ciudadano, en un territorio determinado; se trata de los modos 

en que se construye una identidad en el marco de una cultura 

en crisis constante, y creemos que la crisis del 2001 es un ejem-

plo sobre esta coyuntura. 

Por lo anteriormente comentando, y adentrándonos en el 

tema a investigar, las ciudades de San Salvador de Jujuy de la 

provincia de Jujuy, vivieron y viven en permanentes cambios 
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políticos (a través de diversas formas de participación), cultura-

les (con nuevas pautas de interrelaciones en la comunidad), eco-

nómicos (pensando en las consecuencias del neoliberalismo y la 

reconfiguración del Estado) y sociales (a partir de los cambios 

en las composiciones urbanas de las ciudades, los hábitats y los 

constantes movimientos sociales) que modifican las representa-

ciones construidas por los diversos actores en el espacio público, 

cotidiano y simbólico. Es importante operar con las representa-

ciones sociales (Gravano, 2003; Hall y Du Gay, 2003; Cebrelli y 

Arancibia, 2005, 2012) ya que ellas dan cuenta sobre el resul-

tado de una construcción que se (in)visibiliza las relaciones de 

los actores y de los grupos sociales. Dentro de ellas, los medios 

de comunicación, en este caso considerando los diarios gráficos 

local, tienen un rol importante en la circulación y producción de 

representaciones sociales y mediáticas. Para poder estudiarlas 

tomaremos como líneas substanciales los trabajos de Lila Lu-

chessi y María Graciela Rodríguez (2007) que pivotean alrede-

dor de un eje central que es la relación entre los medios de co-

municación, el poder político y la ciudadanía. El trabajo que rea-

lizan sobre los espacios comunicacionales centra su atención en 

el análisis de las representaciones mediáticas y el rol que los 

medios cumplen en la sociedad. Lila Luchessi (2010) que aborda 

el campo de la producción de la noticia periodística y que orga-

niza los espacios de ciudadanía, ponen en juego los modos de la 

vida cotidiana, y entra en las explicaciones y las representacio-

nes de los periodistas sobre su práctica complejas con el poder. 

Y también es necesario los estudios de Natalia Aruguete (2010; 

2011) respecto de los diarios de referencia dominante, vincu-

lando la mirada con aportes sobre la teoría del framing en co-

municación que da cuenta de cómo construyen los medios la 

realidad, y la explicación acerca de la construcción social a par-

tir de los marcos percibida por los lectores. A nivel regional, los 

estudios de Arrueta (2010; 2012), Brunet (2012), Cebrelli y 

Arancibia (2012), García Vargas (2011), entre otras aportan re-

flexiones importantes en este sentido. Las representaciones im-

plicadas en las acciones son importantes en función de la cons-

trucción identitaria (González Pratx, 2012) que ‘sueldan’ las re-

laciones entre los diferentes actores. Una de las representacio-

nes importantes es la que circula en los medios de comunicación, 

y por ello apelamos a las investigaciones que se refieren a las 
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rutinas periodísticas, las superficies redaccionales y la construc-

ción de agendas (Arrueta, 2010; 2012), como al uso de los crite-

rios de noticiabilidad y las representaciones sociales involucra-

das. De esta manera, los aportes de cada uno de estos autores 

son considerados porque colaborarán en la reflexión sobre las 

formas en que los medios gráficos a nivel local, sobre todo los de 

referencia dominante, representan a los diferentes actores y sus 

formas de manifestación pública en instancias coyunturales, 

además de aportar lineamientos y (nuevos) conceptos para ayu-

darán a indagar en las construcciones mediáticas y sociopolítica 

periodística de los diarios de tirada local. 

Sobre este recorrido, hay tres libros que han resultado fun-

damentales porque llevaron a abrir a este camino por observar. 

La primera fue Piquetes y cacerolas… El “argentinazo” del 2001 

(2010) de Mónica Gordillo (doctora en Historia por la Universi-

dad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET) es un 

libro que intenta una aproximación y reconstrucción histórica 

de la crisis del 2001 en Argentina, y la cual propone que deben 

ser comprendidos como el resultado de profundos cambios du-

rante la década previa y de tensiones y conflictos anunciados 

con el régimen político. Este libro puso en mirada nuestra pers-

pectiva de trabajo para realizar en la provincia de Jujuy ha-

ciendo posible inscribir esta historia reciente donde el 2001 apa-

rece como un hito significativo en el proceso de movilización so-

cial y política. La otra obra, Más allá de la Nación: las escalas 
múltiples de los movimientos sociales (2003) de Elizabeth Jelin, 

como compiladora de varios artículos, es un libro que pone foco 

en la dinámica de la constitución de los actores regionales y que 

trata de captar la tensión y conflicto de los diversos movimientos 

políticos y sociales desde lo global hasta lo local, poniendo en 

énfasis en la región del Mercosur. De esta manera, estos artícu-

los nos llevaron a pensar en la dinámica de la constitución de 

los diversos actores regionales y de la articulación de la acción 

colectiva en escenarios muy distintos; además de pensar en la 

problematización de un campo de procesos sociales, políticos y 

económicos de gran fluidez como en este caso en un escenario 

local/regional, la provincia de Jujuy, la cual la crisis financiera 

y económica son producto de las políticas neoliberales dominan-

tes que producen respuestas locales, y el activismo social fueron 
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las partícipes del aumento paulatino a estas movilizaciones de 

participación social. El tercero fue: Y Jujuy bajo el signo neoli-
beral: política, sociedad y cultura en la década del noventa 
(2009) de Marcelo Lagos (Historiador y fue profesor de la Facul-

tad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu), muestra 

un panorama del período de los 90’, critica de toda la historia 

jujeña del siglo XX, la caída de gobernadores, la evolución de 

partidos políticos, las luchas gremiales, las privatizaciones, y 

otros temas de envergadura relacionados a esta década. Esta 

línea viene aparejada con los estudios realizados sobre la crisis 

del 2001 en Argentina, que también están relacionadas con lo 

sucedido en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En este proceso 

surgieron distintos grupos y movimientos barriales a raíz de la 

crisis surgida en el 2001, tales como la Tupac Amaru, la Tupac 

Katari, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), los cuales han 

producido un fuerte impacto en las formas de organización y en 

la lucha política y representacional de diferentes sectores. 

En base al perfil de la propuesta, consideramos que los li-

neamientos temáticos propuestos por el Doctorado son de suma 

importancia siendo que los trabajos que realizamos pueden en-

cuadrarse en la línea vinculada a Comunicación, Sociedad y 
Cultura porque permite establecer las relaciones entre procesos, 

contextos y formas simbólicas que se involucran en las acciones 

y los procesos. Los conceptos vinculados tienen que ver con los 

estudios en relación a la vida cotidiana, prácticas sociales y cul-

turales, la constitución y conformación en la historia de las ciu-

dades, su vida urbana y producción de sentidos, las identidades 

y fronteras culturales. Muchos de estos son los que fueron for-

taleciendo mi investigación de grado y fortalecerían para la in-

vestigación futura en el Doctorado de Comunicación. Además, 

mi inquietud pasa por –entre otros- algunas ideas específicas 

vinculadas con la trilogía Comunicación, Lenguajes y Prácticas 
Discursivas haciendo hincapié en la construcción periodística y 

las representaciones sociales mediáticas que los diarios de refe-

rencia dominante de circulación local (El Tribuno de Jujuy y 

Pregón) realizan sobre la crisis del 2001 en estas dos ciudades. 

Por lo tanto, nos interesa observar en un proceso comunicacio-

nal concreto las formas en que las prácticas discursivas posibi-

litan la construcción de las representaciones que dan cuenta de 
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diversas visiones del mundo que son inclusivas y excluyentes al 

mismo tiempo. Por otro lado, el Seminario Prácticas y Saberes 
de la Comunicación nos invita a reflexionar sobre los debates 

principales y aportes institucionalizados sobre estudios en Co-

municación en América Latina la cual nos lleva a historizar (Ko-

selleck, 2004) los problemas metodológicos, teóricos y concep-

tuales en el proceso de la investigación, no sólo desde el punto 

de vista desde la profesionalización sino también desde la cons-

trucción y constitución como un campo disciplinario en las Cien-

cias Sociales y Humanas y Comunicacionales sobre los aspectos 

y condiciones sociales, económicas y políticas de nuestra histo-

ria latinoamericana. 

2. ¿Qué nos proponemos investigar? 

Pensando esta problemática, que convoca a una línea inter-

disciplinaria, nos lleva a articular los modos colectivos de pro-

ducción de significaciones sobre los proyectos económicos, socia-

les y políticos contemporáneos que podemos observar en la pro-

vincia de Jujuy. De esta manera, es necesario que la transdisci-

plinariedad no sólo suponga una yuxtaposición de conceptos, lí-

neas y métodos sino una reflexión sobre las posiciones implica-

das tanto prácticas y saberes tanto en América Latina como en 

nuestro país y la provincia de Jujuy. Es por esto que nos propo-

nemos a investigar la construcción de las representaciones so-

ciales mediáticas que realizan los diarios El Tribuno de Jujuy y 

Pregón sobre la crisis del 2001 en San Salvador de Jujuy sobre 

el aspecto social, político y económico. Este proceso se encuentra 

enmarcado en el período de gobernación de Eduardo Fellner 

(1999-2003), rastreando las representaciones sociales construi-

das por los medios gráficos, que se entraman en cada una de las 

dimensiones que se analicen. A partir de lo que nos propone el 

Doctorado de esta casa de estudios es un mapeo y reflexiones 

desde los debates que se generan en el campo de la Comunica-

ción y relacionado con sus multidisciplinas. Creemos que el 

tema propuesto como investigación substancial en el noroeste 

argentino (NOA), más específicamente en la provincia de Jujuy, 

puede ayudar a poner en discusión algunos elementos históri-

cos, culturales y políticos que han configurado fuertemente la 

construcción de las identidades y representaciones sociales y 
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mediáticas en enclaves localizados en el territorio jujeño. Ade-

más de historizar lo ocurrido en la provincia nos ponemos a pen-

sar el pasado presente de esta ciudad imponente en la década 

de los ’90: la ciudad Capital jujeña, una ciudad cargada con his-

toria. San Salvador de Jujuy posee características como desa-

rrollos históricos, procesos de urbanización y contextos socio-

culturales.  

A raíz de esta propuesta, que propone colaborar en la cons-

titución de nuevos escenarios y procesos del conocimiento para 

el campo de la comunicación; en ese sentido, consideramos algu-

nos ejes de congresos recientes que son oportunos para nuestro 

recorrido. En el I Congreso Comunicación Popular desde Amé-

rica Latina y El Caribe “Prácticas y estudios de comunicación y 

emancipación” y II Congreso Comunicación/Ciencias Sociales 

desde América Latina (COMCIS) “El rol del Estado en los esce-

narios de transformación y los procesos democráticos popula-

res”, realiza aportes muy valiosos desde la regulación de los es-

pacios comunicacionales, así también como los de los conflictos 

de intereses y de los debates ciudadanos emancipatorios en 

América Latina, que nos conduce a realizar una revisión histó-

rica y geopolítica en los modos de construcción del conocimiento 

social. Aporta en realizar una ampliación del espacio público y 

democratización de la palabra y el derecho a la comunicación 

como una cuestión de Estado, relacionado con la comunicación, 

política y Estado; los procesos democráticos populares y partici-

pativos desde la política y lo político, sobre la reconfiguración de 

los escenarios globales y latinoamericanos, pensándolo a nivel 

regional y los mapas de los poderes políticos y económicos los 

movimientos sociales y luchas populares como en los espacios 

públicos y privados. Y como realizamos esta investigación en os 

medios gráficos consideramos las narrativas y debates entre lo 

masivo y lo popular, desde la dimensión político-ideológica en la 

producción de contenidos y los formatos de los diarios El Tri-
buno de Jujuy y el Pregón, como las tensiones y disputas en la 

producción del contenido informativo. En las VIII Jornadas de 

Periodismo y Comunicación (JORPCOM 2015) “Comunicación, 

política y poder”, uno de los ejes considerados y la cual partici-

pamos, fue en Discursos, representaciones y prácticas comuni-
cacionales se presentaron trabajos sobre la construcción de la 



 
33 

mirada de los medios gráficos de referencia de la provincia sobre 

los derechos de las lesbianas, los gays, las personas trans, bise-

xuales e intersex (LGTBI), las costumbres gauchas y la crisis 

del 2001, siendo un espacio de intercambio y discusión de las 

producciones, investigaciones y experiencias que conforman la 

carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades 

de la UNJu. Este tipo de actividades posibilitan compartir y de-

batir temas de interés del campo de la comunicación en la re-

gión, en el país y en el exterior.  

Por todo esto, nuestro objetivo es aportar parte de la cons-

trucción de la crisis del 2001 ocurrida en Jujuy pero también 

que se dé a conocer en los distintos campos disciplinares ya que 

es un tema que puede trabajarse desde distintas perspectivas 

de investigación. Esta genealogía de la crisis trae aparejada -

tomando sólo el periodo democrático luego de la última dicta-

dura cívico militar- la problemática desde el gobierno de Raúl 

Alfonsín, seguida del gobierno de Carlos Saúl Menen y que ex-

plota, como una de las tantas, en el gobierno de Fernando de la 

Rúa, a nivel nacional y Eduardo Fellner, a nivel provincial. Lo 

que queremos iluminar aquí es el acontecer de la crisis en Jujuy 

que no es banalizador porque todavía sigue siendo un tema de 

interés social y político la cual se vuelve a la época del neolibe-

ralismo recordando la historia de los ’90, por un lado, y por el 

otro, porque este acontecer tiene una carga histórica que ha 

marcado a la sociedad y que todavía sigue siendo tema de discu-

sión.  

Diciembre, por muchos considerado como un mes turbu-

lento, y para otros, un momento confuso, había comenzado a 

marcar fuertemente el inicio de movimientos y protestas por 

parte de la sociedad argentina y en sus distintas ciudades. Las 

organizaciones entre los diversos sectores y actores, la acción 

directa y participativa, son los que puntearon una ‘nueva demo-

cracia’ que llevaría a una nueva configuración de la ciudadanía 

e institucionalidad. Este desorden social implicó la representa-

ción colectiva de la crisis (Gordillo, 2010) y en el que este “qui-

lombo” (Pérez, 2008), deja huellas de los protagonistas que fue-

ron partícipes y estuvieron presentes en estas acciones movili-

zadoras. Así, consideramos que es importante contextualizar 
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que esta crisis repercutió fuertemente entre el 18 al 22 de di-

ciembre, aunque sus consecuencias se extendieron, a nivel na-

cional y local. Es así que la sociedad jujeña recibió como rebote 

parte de lo que fue la crisis del 2001, castigada por una economía 

basada en bonos y tickets canasta y una política casi desinte-

grada. Pero los medios gráficos presentaban un panorama alen-

tador de que la provincia saldría a ‘flote’. Precisamente por su 

carácter disputado, sobre dicha crisis, y vinculado, con la histo-

ricidad (Laclau, 2013) relacionada sobre la construcción social, 

el campo de interlocución (Grimson, 2011) no sólo funciona en 

un espacio transparente sino que también ‘regula’ quién(es) 

puede(n) hablar, cuándo y quién(es) son los escuchados y 

quién(es) no. Entonces, las ‘voces’ que intervienen en esta 

disputa no tienen el mismo peso que el Estado provincial y/o na-

cional. Pero el Estado despliega estrategia de organización en-

tre los distintos colectivos sociales, representados a través de los 

medios gráficos ya mencionados, que intervienen con más o me-

nos poder, legitimidad y visibilización. 

Desde el campo de interlocución y el plano simbólico, el pro-

ceso dinámico en que estas categorías se articulan, se discurre 

en un espacio comunicacional dinámico, y a la vez disputado, 

desigual e históricamente configurado. Si pensamos desde este 

campo de interlocución sobre esta coyuntura ocurrida en la ciu-

dad jujeña, no sólo comprende la circulación de las representa-

ciones sociales y mediáticas e interpretaciones en un plano de-

sigual sino que además presenta disimetrías en cuanto al poder 

y visibilidad, que instituye los lugares y actores de enunciación, 

y provee cuadros y encuadres (Aruguete y Zunino, 2010) que 

pueden legitimarse, lo cual varía según la coyuntura.  

En esta sociedad mediatizada por los medios de comunica-

ción son lo que ponen, de alguna manera, en circulaciones cier-

tas representaciones sobre la alteridad y la mismidad sobre las 

figuras que encarar los propios actores según sus propios mar-

cos interpretativos. Por eso, los medios gráficos son entendidos 

como competentes fundamentales: el Pregón y El Tribuno de Ju-
juy permiten la comunicabilidad y puesta en escena de la coyun-

tura en el encuadre del espacio público como privado (Arrueta, 

2010), y aportan discursos, textos, imágenes y narrativas nacio-
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nales como locales a través de mecanismos retóricos de comuni-

cación orientados por la lógica mediática (Caletti, 2006). Enton-

ces, al focalizar en este recorte y tema que atañe las relaciones 

de las representaciones sociales y mediáticas, trataremos de ob-

servar y construir el campo de efectos que se genera como resul-

tado de la circulación de esas representaciones.  

3. Prácticas, saberes y crisis 2001 en Jujuy 

Si relacionamos nuestra temática con los saberes y prácti-

cas de la comunicación es ineludible pensar en los colectivos de 

interacción y producción sobre las representaciones mediáticas, 

las movilizaciones y las problemáticas/prácticas sociales, econó-

micas y políticas aisladas una de otra. Este tema que propone-

mos estudiar es necesaria la transdisciplinariedad de los con-

ceptos y métodos pero también tener en cuenta diversas posicio-

nes para construir debates en el campo de la comunicación y de 

las ciencias sociales. Proponemos una metodología mixta pero 

no yuxtaponerlas ni tampoco a los objetos sino poner en discu-

sión las diferencias analíticas en relación a los materiales sim-

bólicos, conceptuales y de producción empírica para realizar 

aportes reflexivos en el campo académico. Esto nos conduce a 

ampliar el horizonte de reflexión con los aportes que podemos 

considerar de Latinoamérica en relación con sus diversas líneas 

de investigación. Y como bien discutimos en varios encuentros, 

es necesario reconstruir y analizar estos debates a nivel nacio-

nal y local, que además involucran al conjunto de las ciencias 

sociales en la actualidad, requiere, por un lado, historizar los 

conceptos, métodos y metodologías y objetos de investigación, 

así también como el uso y relaciones en la especificación de lo 

comunicacional en el análisis en la producción de políticas y pro-

cesos políticos en Argentina.  

Estos debates transdisciplinarios, y un tema que atañe en 

la historia Argentina, son fundamentales los aportes también 

de América Latina en la medida en que esta investigación, vin-

culada a las prácticas y saberes de la comunicación, produjeron 

revisiones desde las distintas corrientes europeas y norteameri-

canas a lo que hace materia de investigación así como los modos 

de historización de la mediación cultural en los procesos de mo-

dernización en nuestro país y continente. 
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La investigación que proponemos colaborará en la constitu-

ción de nuevos procesos de conocimiento para la capital jujeña 

para seguir poniendo en discusión algunos aspectos históricos, 

sociopolíticos y económicos que han configurado en la construc-

ción de las identidades y representaciones sociales y mediáticas 

enclaves en la provincia jujeña durante la crisis del 2001. 

4. Consideraciones metodológicas: representaciones mediáticas 

y representaciones sociales. La crisis del 2001 en los diarios 

Pregón y El Tribuno de Jujuy 

Metodológicamente el presente trabajo sigue de manera ge-

neral las aproximaciones propuestas por Sary Calonge Cole 

(2006) en su trabajo “La representación mediática: teoría y mé-

todo”, pero antes de profundizar en el análisis, es necesario con-

textualizar histórica y geográficamente la investigación. 

4.1 Contexto histórico 

La crisis del 2001 en la República Argentina, es el momento 

histórico a analizar, teniendo en cuenta los aspectos generales 

que afectó al país, pero también los particulares de la provincia 

de Jujuy, que es el ámbito de referencia geográfica del presente 

trabajo. 

Las coordenadas temporo-espaciales son: la crisis del 2001 

en la provincia de Jujuy; y más precisamente lo acontecido en la 

ciudad capital San Salvador de Jujuy. Se trabaja bajo el su-

puesto que si bien la crisis tenía rasgos comunes en todos los 

estados provinciales; hay ciertas particularidades como la leja-

nía de los centros de decisión y la estructura social y económica 

que hacen que se la represente con algunos matices propios y 

diferenciales. 

Son éstas particularidades en las que nos interesa profun-

dizar; pues son las que le dan el matiz regional que hacen que 

ésta investigación sea una mirada de la crisis y su representa-

ción por los medios locales de mayor circulación, un trabajo con 

una mirada original. 

La crisis del 2001 es considerada como una de las más pro-

fundas en la historia democrática del país pos dictadura militar. 
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Las restricciones de un esquema de convertibilidad de la mo-

neda, de cambio fijo uno a uno, que permitió en los ‘90 contener 

la hiperinflación, pero luego actuó como un corsé para la econo-

mía dejando como resultado el crecimiento de la pobreza y el 

aumento de la brecha entre ricos y pobres, amén de destruir el 

aparato productivo, apertura sin restricciones de las importa-

ciones y una creciente deuda con organismos de créditos inter-

nacionales. 

Pero el rasgo más distintivo, es el achicamiento del estado 

y su alejamiento de sus funciones básicas que luego con el 

tiempo repercutiría con la crisis de legitimidad y representati-

vidad; sintetizada en la frase: “que se vayan todos”; sumiendo a 

todo el arco político en un profundo cuestionamiento por parte 

de los ciudadanos. 

Esta apretada síntesis, tiene simplemente la función de si-

tuarnos en el momento histórico y darnos el contexto para en-

tender los acontecimientos que se sucedieron en el año 2001. Por 

ello es que se tomó una cronología de la crisis que sirvió de an-

claje en la conformación del corpus del trabajo de investigación. 

La misma está conformada por la recopilación de las publicacio-

nes de los principales diarios de tirada nacional en el año 2001 

4.2 Cronología de la crisis del 2001 

 4 de marzo: Ricardo López Murphy es nombrado ministro de 

Economía, mientras el presidente Fernando De la Rúa ase-

gura que se cumplirán las metas pactadas con el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) y reafirma el sistema de cambio 

fijo que desde 1991 ata el peso al dólar en paridad uno a uno. 

 16 de marzo: El Gobierno anuncia un nuevo plan económico 

que prevé un recorte en el gasto público por 1.962 millones 

de dólares en 2001 y por 2.485 millones en 2002, para com-

batir un abultado déficit fiscal. Tres ministros y seis funcio-

narios del Frepaso presentan su dimisión.  

 20 de marzo: Domingo Cavallo, ex ministro de Menem, 

acepta la cartera de Economía, tras la dimisión de López 

Murphy. Nueve días después, el Congreso otorga "superpo-

deres" a Cavallo para restablecer la economía. 
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 2 de abril: Argentina supera en 1.000 millones de dólares la 

meta de déficit fiscal para el primer trimestre, acordada en 

2.100 millones.  

 16 de abril: El Gobierno anuncia que planea un recorte de 

300 millones de dólares en el gasto para cumplir un déficit 

fiscal anual acordado con el FMI en 6.500 millones. Dos días 

después, anuncia que planea emitir bonos a dos años por un 

total de 760 millones de dólares. 

 27 de abril: El FMI dice que Argentina no debería modificar 

su sistema de cambio y rebaja, desde el 2%, las previsiones 

de crecimiento para 2001 a entre 1,0 y 1,5%. 

 10 de julio: Cavallo anuncia que llevará a cero el déficit pú-

blico mediante recortes en el gasto. 

 30 de julio: El Senado aprueba un recorte de 13% en salarios 

y pensiones públicas que superen los 500 pesos (dólares). 

 30 de octubre: De la Rúa advierte que la participación en 

una reestructuración de la deuda será "voluntaria".  

 16-17 de octubre: Standard & Poor's y Moody's advierten 

que podrían calificar a Argentina en situación de suspensión 

de pagos técnica si los tenedores de bonos pierden dinero en 

el canje de deuda voluntario planeado por el Gobierno. 

 19 de noviembre: El Gobierno inicia la masiva reestructura-

ción de su deuda pública. El riesgo-país roza los 3.000 pun-

tos. Dos días después, Economía decide prorrogar una se-

mana el plazo de los tenedores locales de títulos para pre-

sentarse al canje de deuda, y unos días más tarde, retrasa 

de nuevo el plazo hasta el 7 de diciembre para que los inver-

sores "minoristas" puedan participar plenamente. 

 3 de diciembre: El Gobierno limita a 250 dólares la cantidad 

semanal que podrá retirar cada ciudadano de su cuenta ban-

caria para frenar la fuga de capitales, medida que se popu-

lariza con el nombre de 'corralito' financiero. 

 5 de diciembre: El FMI decide no conceder un préstamo de 

1.260 millones de dólares ante la falta de cumplimiento de 

las metas fiscales de Argentina. El Banco Mundial (BM) y 
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el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelan prés-

tamos de 1.230 millones de euros. Cavallo amplía a 1.000 

pesos a la semana la cantidad de efectivo que pueden sacar 

los argentinos y a 10.000, el máximo que pueden sacar del 

país. Al día siguiente, el superministro admite que el país 

ha entrado en una "virtual" suspensión de pagos y se tras-

lada urgentemente a Washington para negociar con el 

Fondo Monetario Internacional la concesión del préstamo. 

No lo consigue. 

 13 de diciembre: Huelga general en Argentina contra las im-

populares restricciones bancarias. Al día siguiente, dimite 

"por motivos personales" el viceministro de Economía, Da-

niel Marx. Mientras, Argentina cancela los 700 millones de 

dólares en obligaciones y evita la suspensión de pagos. El 

FMI exige al Gobierno un Presupuesto 2002 "creíble" y 

prevé un retroceso del PIB en torno al 1,4%. 

 18 de diciembre: Estalla una violenta ola de saqueos a su-

permercados y violentas protestas. El Gobierno declara el 

estado de sitio. Al día siguiente, Domingo Cavallo presenta 

la dimisión junto con la del resto del gabinete. 

 20 de diciembre: De la Rúa dimite, tras un ineficaz intento 

de lograr un Gobierno de coalición con los peronistas. Pocas 

horas antes, los dos sectores de la Confederación General 

del Trabajo habían convocado una huelga general por 

tiempo indeterminado hasta lograr su renuncia. Quedan de-

rogadas las leyes de restricción bancaria vigentes desde 

principios de diciembre. 

 23 de diciembre: Rodríguez Saá, ungido como presidente, 

declara la mayor suspensión de pagos de la historia econó-

mica internacional. Este peronista es investido nuevo presi-

dente provisional y anuncia un programa populista que no 

convence a los expertos, en el que promete la creación de un 

millón de empleos y ayudas a los más desfavorecidos.  

 29 de diciembre: Rodríguez Saá y su flamante gobierno pre-

sentan la dimisión ante las protestas populares generaliza-

das.  
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 2002 -2 de enero: El peronista Eduardo Duhalde asume la 

Presidencia, cargo para el que es elegido por la Asamblea 

Legislativa para un período de dos años. De esta manera, 

Duhalde cumplirá lo que resta del mandato, que concluye el 

10 de diciembre de 2003. 

 1 de febrero: El Supremo argentino declara inconstitucional 

el decreto firmado por el ex presidente De la Rúa que im-

puso, desde el 3 de diciembre, severas restricciones a la re-

tirada del dinero de los bancos ('corralito').  

 3 de febrero: Forzado por la escasa confianza con que el FMI 

y las empresas extranjeras acogieron sus primeras medidas 

económicas, el Gobierno anuncia un nuevo paquete de deci-

siones. Entre ellas destaca la flexibilización del 'corralito', 

aunque no su desaparición. En concreto, a partir del 6 de 

febrero, los argentinos podrán acudir al banco para retirar 

de golpe sus salarios, así como las indemnizaciones por des-

pido y las jubilaciones. Además, se confirma la pesificación 

de la economía argentina (las deudas, depósitos y contratos 

privados se convertirán de dólares a pesos, y la cotización de 

éste fluctuará libremente con respecto a la divisa estadou-

nidense).  

 6 de febrero: Continúa la guerra entre poderes del Estado. 

A la decisión, adoptada pocos días atrás, de la Corte Su-

prema de declarar inconstitucional el decreto del 'corralito' 

del ex presidente De la Rúa, responde la clase política anun-

ciando que el Parlamento juzgará a los nueve miembros del 

máximo órgano judicial por sobornos y extorsión. La inten-

ción última de esta medida es que estos magistrados aban-

donen su cargo. El procedimiento establece que la decisión 

no se podrá producir hasta dentro de al menos un mes, aun-

que los parlamentarios están estudiando fórmulas para que 

se les suspenda cautelarmente en el ejercicio de sus funcio-

nes de forma inmediata. 

Esta síntesis cronológica de la crisis o efemérides, es la que 

en principio, obra como eje ordenador en la búsqueda de datos 

(información), para la conformación del corpus. 
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5. Conformación del corpus 

En un principio y pensando en tomar un período que abar-

caba desde julio a diciembre de 2001, se relevó lo publicado por 

los diarios El Tribuno de Jujuy y el Pregón, en lo referido a la 

crisis y su repercusión en la provincia.  

El criterio se sustentaba en que dicho período coincidía con 

las medidas tomadas por el gobierno nacional que más inciden-

cia tenían en el país y obviamente en la provincia. 

Las fechas precisas que se marcaban en las efemérides, 

eran el indicador de qué ejemplares relevar; teniendo en cuenta 

que en la prensa escrita los acontecimientos de la fecha se pu-

blican el día posterior; por lo que se analizarían los ejemplares 

de la fecha anterior; el de la fecha y el de la fecha posterior. De 

ésta manera se cubría el posible desfasaje temporal de la infor-

mación publicada. 

Sin embargo y ante el volumen exponencial de la informa-

ción a analizar por un lado, y la escases de noticias relevantes 

en los meses anteriores al mes de diciembre por otro; es que se 

decidió tomar el mes de diciembre completo, teniendo como cri-

terio que fue el lapso en donde la crisis llegaría a su clímax (Re-

nuncia del Presidente de La Rúa; etc.); y en dónde más informa-

ción referida a los distintos actores se publicó. Es decir, diciem-

bre fue un mes denso desde lo discursivo por lo que cumplía con 

los requisitos analíticos si lo que se pretendía era analizar cómo 

se condensaban las representaciones mediáticas de ambos me-

dios de comunicación. 

Finalmente fue el criterio seguido por el presente trabajo. 

Hay que destacar, que algunos ejemplares no fueron posi-

bles relevar, pues no se encontraban en ningún archivo disponi-

ble u otros no tenían información pertinente. De todas maneras 

y en función del volumen relevado, estas ausencias de algunos 

ejemplares, no son relevantes desde lo discursivo ni desde lo es-

tadístico del muestreo; ya que relevamos un 90% del universo 

elegido. Esto es un cálculo aproximado de 90 noticias para el 

Tribuno de Jujuy y 120 para el Pregón. La diferencia en los nú-

meros simplemente se debe que el Pregón publicó más noticias 

según los criterios seguidos que el diario El Tribuno de Jujuy. 
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6. Sistematización de la información 

El criterio de relevancia se siguió teniendo en cuenta que la 

información tenía que ser del ámbito local y de la ciudad de San 

Salvador de Jujuy; referida a la crisis y a las efemérides antes 

mencionadas. 

En un primer momento se sistematizó la información en 

una grilla que contemplaba las categorías ACTORES SOCIA-

LES, ACTORES POLÍTICOS Y OTROS, como así también la 

categoría CRISIS, pero como juicio de valor; es decir que toma-

ría valores positivos o negativos de acuerdo a una escala nomi-

nal. Sin embargo, luego se descartó, pues en un contexto de cri-

sis como la que analizamos, los valores negativos distorsiona-

rían el propósito semántico de unos de los aspectos de interés, 

al acumularse en un solo polo de la dicotomía. No tendría nin-

gún valor diferencial. 

Por lo tanto, la grilla quedó como se representa a continua-

ción: 

CATEGORÍA 
Gremios, 
Asociaciones, 
etc 

Acciones (moviliza-
ciones, paros, etc) 

CRISIS 
Valoraciones (+/-). 
(Adjetivaciones, 
etc) 

ACTORES SOCIALES    

ACTORES POLÍTICOS    

OTROS    

 

Se trata de una tabla de doble entrada en donde las catego-

rías están en las columnas y las sub-categorías (como Gremios), 

están en las filas. 

Pero como dijimos al principio se siguió lo propuesto por el 

trabajo de Calogne Cole (2006). Por lo tanto, el desafío consistió 

en transformar las categorías de Actores Sociales, Políticos y 

otros; en fuentes; y las acciones en temas. De esta manera, es-

tamos respondiendo a la pregunta que propone la autora: 

¿Quién habla?, y ¿Sobre qué habla?. Es una de las maneras de 

identificar lo que ésta dice: fuente y tema, respectivamente. 
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6. 1 Cálculo de la intensidad media 

Como lo que se trata de relacionar es la fuente con los temas 

tratados, lo que necesitamos es algún índice que nos permita 

jerarquizar y posicionar lo que se denomina “diversidad de te-

mas” para cada fuente; y esto se consigue calculando el número 

de temas (es decir lo que cada fuente expresa sobre la crisis o 

medidas relacionadas a ella, por ejemplo), esto es, la frecuencia 

absoluta (n) y por otro lado la cantidad de textos (noticias) en la 

que la fuente es mencionada (x), que también no es otra cosa 

que calcular la frecuencia absoluta. Por lo tanto; y aplicando 

éste criterio para cada fuente, podemos calcular la “Intensidad 

Media” (I) de los temas tratados por medio del cociente entre 

x/n. Esto se representa por la fórmula I= x/n, que es uno de los 

índices que necesitamos. 

La información resultante, se volcó en una tabla como la 

que se reproduce a continuación: 

FUENTE NÚMERO DE 
NOTICIAS (x) 

NÚMERO DE TE-
MAS ABORDADOS 

(n) 

INTENSIDAD 
I= x/n 

 

Con esta talaba lo que hicimos fue calcular las medias (me-

dia aritmética o sea le valor promedio); tanto de la intensidad 

(I); como de la diversidad (n); lo que nos dará un valor que nos 

servirá de comparación para posicionar cada fuente como más o 

menos pertinente y más o menos diversificada; de acuerdo al 

valor medio. 

Estos valores medios; Intensidad y diversidad, son: I me-

dia= 1,012 y Diversidad media= 1,666 para el diario El Pregón; 

y para El Tribuno de Jujuy: I media= 1,56 y Diversidad media= 

1,46 respectivamente. Por lo tanto; si el número de textos, o sea 

el número de noticias, en la que se menciona a una fuente es 

menor al valor medio; la fuente va a estar menos implicada y en 

consecuencia será menos pertinente o poco pertinente para el 

medio; por lo contario si el número de textos es igual o mayor; 

la fuente será pertinente. 
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Lo mismo aplica para los temas, si los mismos están por 

debajo del valor medio (Diversidad media); la fuente va a ser 

poco variada o poco diversificada y al contrario si el número te-

mas es mayor a dicho valor; la fuente será diversificada o muy 

variada. 

La información se volcó en una tabla como la siguiente: 

FUENTE NN 
(X) 

NT 
(n) 

 I= 
x/n 

PERTINENCIA DE 
LOS TEMAS 

GRADO DE DIVERSIDAD 
DE CADA FUENTE 

 

Finalmente, esta información se distribuye en una matriz 

(arreglo bidimensional de datos); que se denomina Matriz de 

Pertinencia. El criterio es tener dos ejes, uno de la diversidad 

(horizontal) y otro de la intensidad (vertical) que divide el plano 

en cuatro sectores (A, B) y (C, D). El eje horizontal representa 

el valor promedio de la diversidad (que se calculó para cada me-

dio) Y por lo tanto sirve como referencia para situar las fuentes 

más y menos pertinentes para el medio. Lo mismo podríamos 

decir para el eje vertical, pero en éste caso, sería para la inten-

sidad. Un gráfico representativo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 A B  

 

 

 C D 

 

 

Intensidad 

Diversidad 



 
45 

El criterio de interpretación es: las fuentes que se sitúan en 

los sectores A y B, se perciben como más pertinentes, por el con-

trario, las situadas en los sectores C y D como menos. 

Para jerarquizar las fuentes, es decir para darle un orden 

descendente desde la más pertinente a la menos pertinente, se 

calculó la distancia relativa a la media (valor promedio); del va-

lor que cada fuente. Esto sería calcular lo que se denomina des-

viación respecto a la media; lo que permitió situar a cada fuente 

en el orden preciso de relevancia. 

Esta información se volcó en una tabla como la siguiente:  

TEMA FUENTE 

 

Se utilizó una tabla para las fuentes más pertinentes y otra 

para las menos pertinentes. Procedimiento realizado para cada 

medio analizado. 

6. 2 Sentido y significación 

El análisis cuantitativo permitió jerarquizar las fuentes, lo 

cual nos dio la posibilidad de detectar cuáles de ellas son las más 

influyentes en la conformación de las representaciones mediáti-

cas, y por ende de las representaciones sociales. Este dato no es 

menor, ya que saber que fuentes son más pertinentes nos per-

mite determinar por un lado a los líderes de opinión que median 

en la interpretación de la crisis; y por otro cómo los medios ana-

lizados construyen su agenda y valoran a los actores sociales y 

políticos de acuerdo a su visión sobre la realidad.  

Para analizar el sentido, se necesitan otros procedimientos 

metodológicos. Esto es para responder a la pregunta, no solo so-

bre quién habla, sino para saber sobre qué habla. Es decir, ne-

cesitamos criterios semánticos. 

Para ello se optó recurrir a una metodología cualitativa que 

incorpora varias miradas no solo desde el análisis de contenido 

sino también desde lo contextual. Entendiéndose al contexto de 

una manera amplia; esto es, no solo teniendo en cuenta el con-
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texto lingüístico (cotexto) sino también el contexto social, histó-

rico y cultural. Es decir, nos interesaba el discurso mediático 

inserto en el discurso social.  

Tuvimos en cuenta que el proceso de producción de sentido 

es básicamente social y que no se agota en la simple realidad del 

texto, sino que lo trasciende, fue fundamental. Pues no hay que 

olvidarse que la macro categoría (la crisis); es la máxima orde-

nadora (tema) de la significación. 

Sintetizando, no sólo se tuvo en cuenta lo dicho (enunciado), 

sino también cómo lo dicho es interpretado por el medio y los 

demás actores sociales. Es decir, construimos una metodología 

un tanto sui generis para poder dar cuenta de un objeto diná-

mico, complejo y si se quiere asimétrico. 

Para tal cometido, se eligió las cuatro fuentes más pertinen-

tes de cada medio y se analizó todas las noticias publicadas. Te-

niendo en cuenta que el discurso periodístico de la prensa grá-

fica se materializa en diversos formatos textuales; se seleccionó 

aquellos que obedecen a la intencionalidad informativa; es decir 

las noticias y las crónicas. En éste punto surgió cierta discre-

pancia con la metodología que propone la autora que se sigue; 

pues consideramos también necesario no sólo analizar los textos 

informativos sino también los de opinión. Creemos que, en estas 

variantes informativas, los medios expresan su particular mi-

rada sobre el tema y complementan las representaciones mediá-

ticas al aportar un plus de significación que de otra manera que-

daría reducido a solo lo que la fuente expresa (más allá de las 

condiciones de jerarquización de fuentes y temas que hace a la 

agenda mediática). Por lo tanto, también se analizaron las notas 

o crónicas de opinión, cuando el medio las ofrecía. 

Consideramos y tomamos en cuenta las particularidades de 

cada medio gráfico local como la estructura de propiedad, el con-

texto regional e histórico y la organización interna; que hacen a 

las condiciones de producción más allá de las características 

propias que tienen los medios de comunicación gráficos. La par-

ticularidad de la referencia temporal, ya que se publica al otro 

día de ocurrido el acontecimiento, también se tuvo en cuenta y 

potenció la idea de que en tiempos de crisis; lo estrictamente 
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informativo queda desfasado por la dinámica propia de estos 

tiempos convulsionados. 

Para completar la dimensión semántica, se compararon am-

bos medios siguiendo un análisis de los titulares de las noticias 

publicadas correspondiente a las fuentes más relevantes. Para 

ello se consideran los títulos como macro estructuras textuales 

que condensan la información del tema. Esto nos permitió de-

tectar las diferencias y coincidencias en los estilos informativos. 

Tenemos, entonces, una metodología mixta, que comple-

menta la mirada de los medios elegidos sobre la crisis del 2001 

en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Una primera parte que 

nos permite detectar las fuentes más influyentes y otra que nos 

ayuda a entender el discurso de las mismas, al contestar a la 

pregunta sobre lo que dicen. 

Creemos que se siguieron entre las diversos métodos y téc-

nicas disponibles; los más adecuados a la problemática en cues-

tión; esto es la crisis del 2001. Con la propuesta de Calogne Cole 

hemos ordenado la aproximación un objeto que de por sí se pre-

sentaba muy complicado; pues dar cuenta de las representacio-

nes mediáticas y en consecuencia a las representaciones socia-

les, implica tener en cuenta una diversidad de variables, que si 

no se recortan de una manera adecuada, hacen de esto una ta-

rea imposible. 

Seguramente quedarán aspectos a analizar y profundizar, 

pero creemos que se dio un paso importante al aplicar y comple-

mentar una metodología que se muestra en principio promete-

dora. 
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CAPÍTULO II 

CONSTRUCCIONES TEÓRICAS:  

SUS LINEAMIENTOS Y CONCEPTOS 

 

 

 

1. Estado de la Cuestión 

1.1 Marco referencial sobre teorías comunicacionales 

El trabajo se basa en los estudios de comunicación desde 

una visión latinoamericana, se toman las ideas de Erik Torrico 

Villanueva (2004) quien realiza abordajes sobre la teoría de co-

municación proponiendo diversos matices teóricos e históricos 

sobre el campo de los estudios de comunicación y cultura. En 

Argentina, se van a considerar los estudios realizados por Wa-

shington Uranga (2001; 2004) que realiza trabajos sobre la co-

municación y ciudadanía comunicacional, y los de Héctor Sch-

mucler (1997) que aborda el campo de estudios de la comunica-

ción en Argentina. En este marco, las teorías que reflexionan 

sobre la función de los medios de comunicación en la construc-

ción de las subjetividades son muy importantes como funda-

mento de la reflexión que se pretende realizar. Además de los 

autores mencionados, se apelan a las producciones ya clásicas 

de Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini y algunos 

aportes de las teorías decoloniales que piensan la producción 

científica como un modo de deconstruir el pensamiento colonial 

dominante como es el caso de autores como Catherine Walsh, 

Eduardo Restrepo, Santiago Castro Gómez, entre otros. 

1.2 Marco referencial sobre teorías del periodismo 

Como uno de los elementos centrales de esta propuesta de 

investigación es revisar los modos de representación localizadas 

a nivel local en la prensa y se toma como referencia los estudios 

de José Vidal Beneyto (1989). Toma una postura crítica refle-

xiva acerca de las condiciones del entorno info-comunicacional 

sobre la prensa de información general, haciendo hincapié en los 
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diarios de referencia dominante. Por su parte, César Arrueta 

(2010; 2012; 2013) toma los lineamientos de este autor y trabaja 

sobre la calidad de los medios gráficos de referencia dominante 

de circulación local, y otro de los investigadores que trabaja en 

esta línea es Marcelo Brunet (2012; 2013) que realiza investiga-

ciones que orientan a la historia de los medios de comunicación 

en la región noroeste argentino (NOA). Así mismo, realizan tra-

bajos sobre el periodismo jujeño y los tópicos del escenario pe-

riodístico, además de abordar aspectos relacionados sobre la 

configuración de los medios y su incidencia en los contextos so-

ciales actuales de la provincia de Jujuy. Estos autores locales 

son considerados porque aportan herramientas a nivel regional 

sobre la práctica participativa y su relación con la calidad demo-

crática de los medios gráficos. 

Por su parte, Lila Luchessi y María Graciela Rodríguez 

(2007) pivotean alrededor de un eje central, que es la relación 

entre los medios de comunicación, el poder político y la ciudada-

nía. Claramente trabajan los espacios comunicacionales, cen-

trando su atención en el análisis de las representaciones mediá-

ticas y el rol que los medios cumplen en la sociedad. María Eu-

genia Martini (2000; 2004) y Lila Luchessi (2010) abordan el 

campo de la producción de la noticia periodística que organiza 

los espacios de ciudadanía, los modos de la vida cotidiana, y en-

tran en las explicaciones y las representaciones de los periodis-

tas sobre su práctica complejas con el poder. También, es nece-

sario mencionar el estudio que Natalia Aruguete (2010; 2011) 

respecto de los diarios de referencia dominante, vinculando la 

mirada con aportes sobre la teoría del framing en comunicación, 

da cuenta de cómo construyen los medios la realidad, y la expli-

cación acerca de la construcción social a partir de los marcos 

percibida por los lectores.  

Por otro lado, Doris Graber (1986) trabaja el poder de los 

medios en los contextos políticos donde enfatiza su mirada en 

las escenas políticas y procesos políticos y los efectos de los me-

dios masivos sobre el sistema político en general. Siguiendo esta 

línea, Lippmann (1992), que trabaja sobre opinión pública, tra-

baja la construcción del periodismo entre los agente políticos y 

los ciudadanos en relación a la realidad noticiosa.  
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Los aportes de cada uno de estos autores son considerados 

porque colaborarán en la reflexión sobre las formas en que los 

medios gráficos a nivel local, sobre todo los de referencia domi-

nante, representan a los diferentes actores y sus formas de ma-

nifestación pública en instancias coyunturales, además de apor-

tar lineamientos y (nuevos) conceptos para ayudarán a indagar 

en las construcciones mediáticas y sociopolítica periodística de 

los diarios de tirada local. 

1. 3 Marco referencial sobre discursos, representaciones 

e identidades 

Para poder dar cuenta de las formas en que se articulan las 

prácticas con los discursos, se toma la noción de representacio-

nes sociales que trabajan Alejandra Cebrelli y Víctor Arancibia, 

(2005; 2012a; 2012b; 2012c). Estos autores proponen considerar 

a las representaciones como un mecanismo articulador entre 

prácticas y discursos. A la vez, funcionan como dispositivos a 

través de los cuales se juegan los procesos identitarios. Como 

estos referentes proponen una serie de reflexiones y aportes teó-

ricos para el campo de la comunicación para considerar el modo 

en que las representaciones se vinculan en cadenas equivalen-

ciales (Laclau y Mouffe, 2008; 2011) para construir significacio-

nes y sentidos que impactan en el terreno social y político. Asi-

mismo, se toman los estudios de los modos en que los grupos 

marginales y/o subalternos son representados por los medios 

masivos de comunicación (Cebrelli, 2012a; Arrueta y Brunet, 

2013) para lo cual se analizan los funcionamientos representa-

cionales en contextos mediáticos que tratan de ‘aplanar’ la reali-

dad social. Esto lleva a la consideración de la lucha por las re-

presentaciones y la visibilidad (Reguillo, 2001; 2010; Cebrelli y 

Arancibia: 2011, 2014). En un sentido similar, Alejandra García 

Vargas (2004; 2011) también trabaja sobre la importancia que 

adquiere en la prensa jujeña el fenómeno de los imaginarios ur-

banos de la ciudad de San Salvador de Jujuy como competencia 

en los discursos que lo enuncian, rastreando discursividades en 

la ciudad, sus actores sociales y sus espacios de circulación.  

En la misma línea, los estudios en Latinoamérica de los 

vínculos de las representaciones con las producciones mediáti-

cas vienen a problematizar las concepciones muchas veces 
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transparentes y generalizadoras de las representaciones socia-

les. Los estudios de Alejandra Cebrelli y María Graciela Rodrí-

guez (2013) sobre las representaciones mediáticas en general 

son un aporte para dar cuenta de la complejidad de estas rela-

ciones, y brindan herramientas analíticas para abordar estos 

vínculos. También, estas autoras plantean las formas de circu-

lación de las representaciones sociales en los medios de comuni-

cación para ver los posibles efectos performativos y patémicos 

de las representaciones y cómo impactan en las experiencias de 

los ‘consumidores’ de los medios. Este análisis representacional 

permite ver el espesor histórico y semántico de las mismas para 

observar las continuidades y las discontinuidades de las repre-

sentaciones entramadas en los discursos mediáticos. 

Si bien existen numerosas tradiciones en el campo de los 

estudios de las representaciones (sociales) que van de la sociolo-

gía (Émile Durkheim y su noción de representación colectiva la 

cual alude a la relación entre significación y realidad social, que 

luego desarrolló Marcel Mauss), de la semiótica (es el caso de 

Eliseo Verón o de la misma fundación de Charles Sanders Pei-

rce) o la psicología social y antropología (como es el caso más 

difundido de Serge Moscovici o de Denise Jodelet), en esta pro-

puesta se privilegia la noción que desarrollan los estudios cul-

turales y que vinculan la noción de representación social con la 

identidad y la lucha por la visibilidad de los grupos sociales di-

versos, inscribiéndose en el campo de las producciones mediáti-

cas y de las industrias culturales. De esta manera, desde un en-

foque construccionista, Stuart Hall (2003; 2010) analiza las 

prácticas de la representación y explica el sentido de la cultura 

y el lenguaje para configurar el mundo.  

En esta línea de reflexión sobre los modos de considerar las 

identidades, los trabajos de Stuart Hall y Paul du Gay conside-

ran que las mismas son siempre contingentes y coyunturales; es 

más, el teórico de la Escuela de Birmingham considera que la 

identidad se construye por y a través de las representaciones 

sociales que configuran las mentalidades. Por su parte, Stuart 

Hall y Paul du Gay se enfocan en los estudios sobre las cuestio-

nes de la identidad cultural desde una perspectiva antropoló-

gica donde interpela los estudios culturales desde diferentes di-
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mensiones en sus manifestaciones contemporáneas como la his-

toria, el gobierno empresarial y gestión pública, entre otros. 

Denys Cuche (1996) plantea la noción de cultura en las ciencias 

sociales desde una perspectiva identitaria originada en y desde 

la representación que dicha construcción de la identidad se 

desarrolla en el interior de los marcos sociales entre los inte-

grantes de los grupos sociales. Las contribuciones de estos auto-

res son tomadas para este trabajo porque aportan conceptos y 

aspectos cualitativos de investigación que constituyen un hori-

zonte de percepción sobre el contexto social, político e institucio-

nal de las ciudades a estudiar determinadas en el anclaje socio-

territorial. 

Como los discursos son parte de los cambios, movimientos y 

transformaciones del espacio sociocultural, los aportes de Teun 

van Dijk (2008) son tomados para esta investigación ya que tra-

baja sobre el análisis crítico discurso (social) y la construcción 

discursiva del poder. Asimismo, se utilizan los aportes de la so-

ciocrítica franco-canadiense de Marc Angenot (2012) en tanto 

posibilita realizar el análisis tanto de los discursos como de las 

prácticas sociales que éstos refieren y regulan. Se consideran 

estos aportes porque ofrecen herramientas para el análisis de 

los discursos en general y del periodístico en particular, lo que 

posibilitará operar sobre el corpus textual relevado de diarios de 

referencia a nivel local. A la vez se toman los aportes de Patrick 

Charaudeau y Maingueneau (2006) que considera el modo en 

que se construye el discurso de la información posibilitando la 

circulación de los saberes de conocimiento y los saberes de 

creencia en el proceso que el autor denomina como el ‘funciona-

miento de la máquina mediática’. 

Paralelamente se pueden considerar los trabajos de María 

Teresa Dalmasso y Lucrecia Escudero Chauvel (2010) aportan 

categorías para el análisis de los procesos de construcción iden-

titaria en el marco de narraciones mediáticas y no mediáticas 

sin descuidar la relación entre los discursos implicados y las 

prácticas, posibilitando una puesta en relación del instrumental 

emergente que moldea la subjetividad y posibilita la producción 

de intercambios en lo cultural, político y social. Desde la socio-

logía de la cultura, Ricardo Kaliman (2013) realiza una reflexión 



 
54 

sociológica rigurosa, superadora de los esencialismos, que reins-

cribe en la cultura local las nociones de identidad e identidad 

cultural articuladas a los procesos de (re)producción y transfor-

mación social.  

Se consideran estos lineamientos porque aportará herra-

mientas teórico-metodológicas para determinar los modos en 

que impactan en la construcción de identidades y representacio-

nes, así como herramientas teóricos conceptuales sobre los estu-

dios del discurso y el análisis de la estructura de producción so-

cial y de las prácticas participativas. 

1.4 Marco referencial histórico 

Hay muchas investigaciones desde las distintas disciplinas 

de las ciencias sociales que todavía son necesarias para llegar a 

una respuesta y lograr a una aproximación y (re)construcción 

histórica de la crisis del 2001 en la cual se enmarca esta pro-

puesta. Es por esto que se centra el interés en los estudios rea-

lizados por Mónica Gordillo (2010) que intenta realizar un reco-

rrido por los distintos ‘diciembres’ del país la cual hace hincapié 

en los procesos de movilización social y política. Otros de los es-

tudios realizados son los que consideran las políticas neolibera-

les de promoción financiera y especulativa, la reducción del pa-

pel del Estado, hasta los hechos críticos de diciembre de 2001 

(Gordillo, 2010; Viñas, 2010), cuestionamiento que marcó un 

punto de inflexión en la historia nacional; hubo una irrupción 

del orden institucional y nuevas formas de lucha y organizacio-

nes en sincronía con la puesta en discusión con los paradigmas 

previos (Isaía y Barrientos, 2011).Hay una serie de autores que 

indagan en la misma línea, tales como María Ledesma y Paula 

Siganevich, (2007). Las problemáticas que estudian son mani-

festaciones de la crisis que tuvo lugar en la Argentina principal-

mente en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, 

creando espacios alternativos de comunicación. Por su lado, Ma-

rio Rapapport (2007) examina la evolución de los hechos y con-

flictos políticos, las condiciones de vida y la cuestión social, los 

grupos de poder predominantes -nacionales e internacionales-, 

los principales debates económicos, los partidos políticos y mo-

vimientos populares, las instituciones empresarias y sindicales, 

y las relaciones exteriores del país. 
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Es importante destacar, además, la compilación que realiza 

Gabriela Delamata (2005) de distintos autores. Estos textos in-

dagan en las relaciones de identidad política y diferenciación 

presentes en un conjunto de actores sociales emergentes recien-

temente de la Argentina, como aparición de la Central de Tra-

bajadores Argentinos (CTA), el movimiento asambleario y las 

organizaciones de trabajadores desocupados. Todo esto colabora 

con los modos de comprensión de los procesos de los cuales la 

prensa gráfica da algunos testimonios en los meses que se to-

man como recorte temporal. 

En relación también a estos cambios y transformaciones 

que fueron ocurriendo a raíz de diferentes causas y que condu-

jeron a distintas consecuencias, es oportuno tomar la complica-

ción de textos realizada por María Cristina Chardon (2011) la 

cual centran su interés en el espacio público y las políticas, pen-

sadas, interpeladas e interrogadas desde los actores sociales, las 

prácticas y las representaciones. A través de lecturas, reflexio-

nes y algunos debates realizados en el equipo de investigación 

sobre la temática que se quiere indagar se considera este trabajo 

porque, desde las múltiples y variadas disciplinas en las cien-

cias sociales, los textos bridan herramientas y referencias con-

ceptuales y teóricas que conllevan a discusiones y diálogos en el 

proceso de investigación, como espacio público-político en Ar-

gentina, representaciones sociales, construcción ciudadana, Es-

tado, construcción de la noción de identidad, entre otros.  

Es importante considerar, a la vez, la producción de inves-

tigadores de la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad 

Nacional de Salta. Cabe mencionar dos libros fundamentales 

para contextualizar la época estudiada y que informan sobre los 

resultados de investigaciones realizadas por distintas discipli-

nas que componen la Unidad de Investigación en Historia Re-

gional, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Jujuy,Jujuy en la historia: de la co-
lonia al siglo XX, escritas por Marcelo Lagos y Ana Teruel 

(2006). En él se caracteriza el devenir histórico de los distintos 

períodos de cada región de la provincia, desde los tiempos colo-

niales hasta nuestros días, brindando una visión integral, siste-

matizada y comprensiva de los procesos políticos, sociales y eco-

nómicos del pasado.  
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Jujuy bajo el signo neoliberal: política, sociedad y cultura 
en la década del noventa de Marcelo Lagos (2009), muestra un 

panorama del período de los 90’, crítica de toda la historia jujeña 

del siglo XX, la caída de gobernadores, la evolución de partidos 

políticos, las luchas gremiales, las privatizaciones, y otros temas 

de envergadura relacionados a esta década. Esta línea viene 

aparejada con los estudios realizados sobre la crisis del 2001 en 

Argentina, que también están relacionadas con lo sucedido en 

la ciudad de San Salvador de Jujuy. Surgieron distintos grupos 

y movimientos barriales a raíz de la crisis surgida en el 2001, 

tales como la Tupac Amaru, la Tupac Katari, la Corriente Cla-

sista y Combativa (CCC), los cuales han producido un fuerte im-

pacto en las formas de organización y en la lucha política y re-

presentacional de diferentes sectores.  

El trabajo multidisciplinario permite y facilita el entra-

mado de otras filiaciones múltiples ya que se habla desde dife-

rentes territorializaciones disciplinares sin perder las unidades 

temáticas y variados análisis tanto en la centralidad como en 

los bordes y desfasajes entre lo macro y lo micro social. 

2. Marco Teórico  

Abordar los modos en que los periódicos de San Salvador de 

Jujuy dieron cuenta de las protestas y de los movimientos gene-

rados en el año 2001 durante la crisis económica, política e ins-

titucional más importante de Argentina implica necesaria-

mente considerar a los diarios de referencia dominante 

(Arrueta, 2014) entendidos como aquellas publicaciones que tie-

nen -por trayectoria, prestigio, relaciones políticas, poder econó-

mico, entre otros aspectos- un impacto importante sobre las for-

mas de percibir la realidad de los lectores que consumen dichos 

matutinos. Para el caso de la provincia de Jujuy y para el pe-

riodo seleccionado, los diarios de referencia dominante fueron 

los matutino El Pregón y El Tribuno de Jujuy, diarios que man-

tienen dicha posición dominante hasta la actualidad. 

 Las preguntas que orientan la investigación que desarro-

llamos apuntan a relevar las formas en que se construyen las 

representaciones sociales y las representaciones mediáticas en 

el interior de cada una de las piezas informativas analizadas. A 
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la vez, se trata de ver las persistencias de dichas representacio-

nes en la serialización de las coberturas de la mencionada crisis. 

Por ello, resulta central pensar y exponer las concepciones 

sobre representaciones sociales y mediáticas con las cuales se 

van a abordar el análisis. Por una parte, la categoría de la re-

presentación está en la base de las reflexiones filosóficas y se-

mióticas acerca de la producción de sentido y luego retomada a 

fines del siglo XIX y comienzos del XIX por Durkheim en el 

campo de la sociología para hablar de las representaciones co-

lectivas cuando sostenía que:  

“las representaciones colectivas son el producto de 

una inmensa cooperación que se extiende no sola-

mente en el espacio sino en el tiempo; para hacerlas 

una multitud de espíritus diversos ha asociado, 

mezclado, combinado sus ideas y sus sentimientos; 

largas series de generaciones han acumulado en 

ellas una experiencia y su saber. Una intelectuali-

dad muy particular, infinitamente más rica y más 

compleja que la del individuo, se ha concentrado 

allí” (Durkheim, 1912: 114-116). 

La construcción de representación como modos de conoci-

miento y como formas de categorizar el mundo resulta central 

en el proceso de percibir el mundo. 

A ello se suma el desarrollo realizado en el campo de las 

ciencias sociales por teóricos que retoman las tradiciones socio-

lógicas y semióticas para dar cuenta de los procesos en que una 

imagen sintetiza nociones complejas como es el caso de los apor-

tes realizados por Louis Marín que sostiene que “una acepción 

sostiene que representar es entonces mostrar, intensificar, re-

doblar una presencia” (Marín, 2005: 97). Poniendo en evidencia 

la noción de que es una forma de construir las presencias en las 

formas de conocer el mundo. En la misma línea se encuentran 

las reflexiones de teóricos como Chartier y Foucault. 

La importancia del estudio de las representaciones para el 

campo de la comunicación es central por cuanto aportan herra-

mientas para pensar los modos en que se construyen las percep-
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ciones del mundo y las formas de categorizar dichas percepcio-

nes. A la vez, aportan elementos para rastrear el contenido con 

que se llenan de significaciones y condicionan el modo de actuar 

de los diferentes actores sociales en instancias concretas de co-

municación y de la actuación cotidiana. Ya lo había señalado 

Martín Barbero cuando plantea que “hay que investigar la co-

municación desde las mediaciones y los sujetos desde la articu-

lación de entre prácticas comunicativas y movimientos sociales” 

(Martín Barbero, 1987: 147). De esta manera, la investigación 

de las representaciones para un campo como el de las formas en 

que la prensa gráfica da cuenta de la protesta social resulta in-

eludible. 

Así, la representación no existe en tanto que realidad obje-

tiva, sino en tanto que construcción del sistema cognitivo de los 

individuos que pertenecen a grupos sociales determinados, lo 

que significa también que dicha construcción integra y se 

asienta en el conjunto de valores y de representaciones ya exis-

tentes en esos grupos. 

La complejidad de la reflexión sobre las representaciones 

sociales hace que debamos definirlas. La representación social 

es una forma de conocimiento de sentido común y se caracteriza 

por lo siguiente: a) es socialmente elaborada y compartida; es el 

producto de los intercambios sociales; b) tiene un fin práctico de 

organización del mundo (material, social e ideal) y de orienta-

ción de la acción y de la comunicación; c) participa en el estable-

cimiento de una visión de la realidad común a un grupo social o 

cultural determinado (Jodelet, 1991: 668). Para nosotros lo 

esencial es comprender cómo el conocimiento, el discurso y la 

acción sobre el objeto social son susceptibles de ser representa-

dos en el discurso a través de sistemas y operaciones cognitivas 

que se colman del contenido y del sentido dado al objeto. 

Siguiendo las líneas de estos autores, también entendemos 

que: 

“una representación funciona como un articulador 

entre prácticas y discursos, una especie de meca-

nismo traductor en tanto posee una facilidad nota-

ble para archivar y hacer circular con fluidez con-
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ceptos complejos cuya acentuación remite a un sis-

tema de valores y a ciertos modelos de mundo de 

naturaleza ideológica. Gran parte de la capacidad 

de síntesis se debe a su naturaleza parcialmente 

icónica, fruto de que -en algún momento de su cir-

culación- se ha materializado por medio de este tipo 

de signos y, por lo tanto, su percepción y su signifi-

cación son deudoras de algún tipo de imagen que la 

refiere y con la cual se identifica. La imagen suele 

tener una alta recurrencia en las formaciones dis-

cursivas del momento de producción, lo que le 

otorga ciertos rasgos hipercodificados que posibili-

tan su reconocimiento inmediato. Esta cristaliza-

ción parcial, nunca absoluta, se suma a una circu-

lación más o menos sostenida no sólo en el momento 

de producción sino también a lo largo de un tiempo 

que puede ser tan extendido que sus marcas de ori-

gen no sean conscientes ni significativas para los 

usuarios contemporáneos” (Cebrelli y Arancibia, 

2005: 94-95).  

Por ello es central ver el proceso complejo de la construcción 

de las representaciones. Pero a la vez, en nuestro caso la inves-

tigación se centra en un tipo particular de representaciones que 

son las que se entraman en el discurso mediático y constituyen 

lo que se llaman representaciones mediáticas por el particular 

ámbito de circulación de las mismas. En este caso, la considera-

ción del ámbito de circulación es central como lo sostiene Rodrí-

guez: 

 “La preocupación, como en toda la reflexión de las 

teorías situadas en América Latina, es el carácter 

político de las representaciones en tanto capacidad 

de constituir subjetividades, impactar sobre las 

mentalidades y las formas en que se imponen desde 

los sistemas de producción a los sistemas de recep-

ción” (Rodríguez, 2011: 15).  

El rastreo de las estrategias constitutivas de las represen-

taciones es vital en función de los impactos que producen en las 
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mentalidades de los diferentes grupos sociales que se ponen en 

contacto con el discurso mediático. 

Calonge Cole (2006), con el fin de caracterizar las represen-

taciones mediáticas (RM), la autora propone dos grandes dimen-

siones de análisis, a saber: la dimensión pragmática y la dimen-

sión cognitiva. En la primera, reúne los trazos relativos a la ac-

ción de los individuos en vinculación con el medio de comunica-

ción y, en la segunda, los trazos del orden socio-cognitivo de la 

representación. 

La dimensión pragmática está constituida por las siguien-

tes categorías: a) el rol de medios de comunicación; b) las condi-

ciones de producción; c) el espacio donde se ancla la RM; y d) el 

discurso mediático. La dimensión cognitiva está constituida por 

las siguientes categorías: a) los rasgos cognitivos generales; b) 

los rasgos cognitivos específicos; y c) las formas de conocimiento 

social y mediática. De esta manera, el rol de las RM consiste “en 

mediar una manera de comprender y de sentir una realidad co-

mún instaurada en los diferentes grupos sociales existentes” 

(Calonge Cole, 2006: 78). Es por esto que las relaciones de los 

poderes económicos y políticos y entra en juego la necesidad de 

tomar en cuenta la naturaleza de la recepción. El espacio ur-

bano de consumo masivo donde las representaciones mediáticas 

se construyen conjuntamente con los procesos colectivos socia-

les, la cual si consideramos la idea de la autora tenemos el dis-

curso mediático que refiere a un amplio aspecto de objetos so-

ciales que circulan en el entorno social. 

Cuando hablamos, entonces, de las RM, Calonge Cole 

(2006) se refiere a que “las intenciones de los medios de comu-

nicación que tienden a la difusión y no a la propaganda o la pro-

pagación” (Calonge Cole, 2006: 79). 

Otras autoras, que ponen en común ampliar las ideas de las 

representaciones mediáticas, Cebrelli y Rodríguez (2014) expre-

san que:  

“Comunicar implica poner en común, y en el mismo 

proceso, disputar sobre eso en común (Grimson, 

2011). La producción y puesta en circulación de re-
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presentaciones es una parte activa de la vida en so-

ciedad, un proceso fundamentalmente humano que 

moviliza a las instituciones, a las personas, y a los 

aparatos culturales (Grossberg, 2012), entre los 

cuales están los medios de comunicación (…) Si lle-

vamos el análisis al ámbito de los medios masivos, 

podemos pensar que esas gramáticas se compleji-

zan en sus tres aspectos por efecto de una función 

particular de mediación que, como adelantamos, es 

denominada maquínica (Grossberg, 2012) o má-

quina mediática (Charaudeau, ibídem) pues im-

plica un tipo particular de contrato de comunica-

ción que muestra las particularidades de la situa-

ción comunicativa” (Cebrelli y Rodríguez, 2014: 96).  

La RM se manifiesta en el discurso mediático cuyo conte-

nido se refiere a los objetos sociales que circulan entre los dife-

rentes grupos sociales; el discurso se refiere a un mundo que él 

pretende describir, expresar, construir. En lo que concierne al 

discurso mediático, mi postura es la siguiente: el proceso de 

construcción y reconstrucción de los objetos sociales no depende 

de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo los medios 

intervienen en la formación de una perspectiva común y sobre 

todo en la estabilización de una determinada matriz de opinión. 

Por eso, para Verón (1985, 1991), la producción y la recepción 

de los medios forman parte de un mismo fenómeno muy com-

plejo y difícil de poner al descubierto. Los productores de los me-

dios se han interesado siempre en sus consumidores. Es esencial 

tomar en cuenta el perfil económico, social y demográfico de la 

recepción. Las encuestas más sofisticadas, como esas de los es-

tilos de vida, o sobre las corrientes socioculturales han sido pro-

gresivamente incorporadas a la panoplia de marketing de los 

medios. 

La proposición de Verón del concepto contrato de lectura 

Calonge Cole (2006), que “implica el hecho de mantener una 

unión contractual entre la producción del discurso mediático con 

su recepción. Es un contrato de confianza que se reduce a esto: 

“los periódicos a los cuales soy fiel son aquellos en cuales yo con-
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fío” (Verón, 1991: 161). Los medios, sobre todo los de prensa es-

crita de mayor circulación, se han convertido en el relevo de la 

gestión social porque ellos son los únicos que pueden garantizar 

la posibilidad de participar en los procesos de identificación co-

lectiva y en los derechos de esa colectividad a no estar solamente 

determinada por el poder del Estado. 

Ambas reflexiones, las que abordan las representaciones so-

ciales como las de las representaciones mediáticas se intersec-

tan con otra que es ineludible y que tiene que ver con las formas 

de construir identidades. En ese sentido son imprescindibles las 

reflexiones de Stuart Hall cuando plantea en su libro Sin garan-
tías una serie de preguntas que orientan nuestra investigación. 

¿Cómo representamos gente y lugares que son significativa-
mente diferentes de nosotros? ¿Por qué la “diferencia” es un 
tema tan apremiante, un área tan discutida de la representa-
ción? ¿Cuáles son las formas típicas y las prácticas de represen-
tación que se utilizan para representar la “diferencia” en la cul-
tura popular actual y de dónde vinieron estas formas y estereo-
tipos populares? Estas son algunas de las preguntas acerca de 

la representación que nos planteamos (Hall, 2014). En el mismo 

sentido Reguillo (2009) sostiene que “la representación social es 

una de las características es que impacta en los saberes orien-

tadores que permiten conocer y caracterizar la realidad” (Regui-

llo, 2009: 45). Ambos autores sostienen que es imposible el estu-

dio representacional fuera del problema de la identidad ya que 

en las representaciones se juegan las identidades y las identi-

dades necesitan de las representaciones y de los discursos para 

escenificarse en los procesos comunicacionales de la sociedad 

(Restrepo, 2012: 84), es más se constituyen dentro de los discur-

sos. 

Por consiguiente, si las representaciones están entramadas 

en los discursos resulta imprescindibles una definición de dis-

curso que contenga el modo de ver este constructo en el marco 

de la investigación. Como expresa Emile Benveniste (1991), en 

el discurso se plantean las coordenadas básicas de la construc-

ción de las formas de referirse al mundo:  



 
63 

“son los indicadores de la deixis, demostrativos, ad-

verbios, adjetivos que organizan las formas espacia-

les y temporales en torno al sujeto tomado como 

punto de referencia: esto, aquí, ahora y sus nume-

rosas correlaciones (eso, ayer, el año pasado, ma-

ñana). Los elementos indiciales organizan el espa-

cio y el tiempo alrededor del centro construido por 

el sujeto de la enunciación y marcado por el hic et 

nunc del discurso” (Benveniste, 1991: 141).  

Pero a la vez, el discurso es un elemento vivo y social como 

lo sostiene Bajtin (1980):  

“Toda comprensión de un discurso vivo, de un enun-

ciado viviente, tiene un carácter de respuesta; toda 

comprensión está preñada de respuesta y de una u 

otra manera la genera: el oyente se convierte en ha-

blante (…) El discurso sólo puede existir en forma 

de enunciados concretos pertenecientes a los ha-

blantes. El discurso está siempre vertido en forma 

de enunciado que pertenece a un sujeto discursivo 

determinado y no puede existir de otra forma (…) 

Todo enunciado, desde una réplica breve de un diá-

logo hasta una novela grande o diálogo científico po-

see un principio y un final absolutos: antes del co-

mienzo están los enunciados de los otros y antes del 

final están los enunciados- respuestas de los otros” 

(Bajtin, 1980: 99-101). 

Los discursos sobre los objetos sociales para los cuales po-

demos anticipar sobre la sociedad y/o la prosecución de las rela-

ciones colectivas, traen aparejados el uso de múltiples imágenes 

e inclusive contradictorias ente sí. Con el fin de captar esta mul-

tiplicidad, las RM utiliza un método parecido al estudio de caso, 

introducido por la Etnometodología (Schütz, 1987). 

Por consiguiente, el análisis de los periódicos de referencia 

dominante implica una consideración de las estrategias discur-

sivas que construyen las identidades de sujetos y grupos, cons-

truidas discursivamente en las que se entraman representacio-

nes sociales y mediáticas y donde se juegan las formas en que se 
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va a percibir el mundo. La construcción de representaciones 

moldea o lo intenta las formas a referirnos al mundo y tienen 

mayor impacto cuando las mismas circulan por los medios ma-

sivos de comunicación.  
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CAPÍTULO III 

CONSTRUYENDO EL CONTEXTO ‘NACIÓN/LOCAL’:  

DESDE EL RETORNO A LA DEMOCRACIA HASTA EL 2001 

 

 

 

1. Una mirada desde los ’70 a los ‘90: el neoliberalismo 

El concepto neoliberalismo recorre de manera transversal 

los contenidos de este trabajo de investigación porque su amplia 

trama nos permite pensar que se trata de una etapa de “una 

realidad que conocemos por sus efectos” (Anderson, Borrón, 

Sader, Salama y Therborn, 2003: 94), y consecuencias en mo-

mentos claves. Este abanico complejo del término nos obliga a 

realizar un primer recorrido de los distintos momentos desde su 

nacimiento y que “fue mutando al compás de las condiciones his-

tóricas hacia un proyecto integral -esto es económico, político, 

ideológico, cultural y social- del capitalismo mundial” (Bergesio 

y Fandos, 2009: 15), llegando a fines del siglo XX y comenzando 

el siglo XXI.  

 Este término es un concepto amplio pero tomaremos 

este término como una referencia a una nueva etapa de la reali-

dad del proceso social e histórico, y como pensamiento econó-

mico alternativo de crisis estructurales desde los años ’60 a los 

’90 para luego ingresar en la etapa que nos interesa: sobre la 

crisis del 2001 en Jujuy, particularmente. 

1.1. El Neoliberalismo: configuración inicial 

El término del neoliberalismo se fue configurando y resig-

nificando en relación a las condiciones y procesos históricos. Así, 

este concepto es parte de una teoría para explicar la configura-

ción desde la economía capitalista y procesos sociopolíticos. Es-

pinosa (2010) plantea que el neoliberalismo es un concepto más 

ideológico que teórico y, sobre todo, más político que económico. 
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En el libro de Hayek (1944), titulado Camino de Servidum-
bre, realiza una reflexión sobre cualquier limitación de los sis-

temas de mecanismos mercantilista en relación al Estado y so-

bre las condiciones de los valores morales. En este caso, nos re-

ferimos a la libertad tanto en la esfera política como económica. 

Al considerar y relacionar esta teoría con la libertad nos remite, 

desde los lineamientos hayekistianos, que se la define como “la 

independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero” 

(Hayek, 1944: 26) y que “no se halla sujeto a (la) coacción deri-

vada de la voluntad arbitraria de otro o de otros” (Hayek, 1944: 

26-27). Si seguimos planteando la idea de libertad, desde la ex-

periencia histórica coaccionada, esta libertad provenía desde los 

experimentos sociales y órdenes sustitutivos, como la ausencia 

del gobierno y la no (re)distribución equitativa de la riqueza. En 

algún punto, el Estado ejercía una “presión autoritaria (…) en 

el ambiente o circunstancia de otra” (Hayek, 1944: 38), que pre-

supone la adopción de ciertas medidas por el poder público. De 

esta manera, es evidente pensar que el neoliberalismo es una 

ideología, la cual define cómo tiene que ser una/la sociedad, y 

sus bases. Pero el neoliberalismo es también la configuración 

resultante de aplicar un determinado tipo de políticas, las que 

fueron inspiradas por una ideología determinada.  

De esta manera, el capitalismo no se articula siempre de la 

misma forma, y sus instituciones2 pueden cambiar como res-

puesta, o no, a su propia dinámica (como puede ser desde la teo-

ría marxista3), o como resultado de políticas concretas (como el 

desarrollo de las ideas de los teóricos postkeynesianos4). En 

                                                           
2Cuando nos referimos a las instituciones tiene que ver con el cambio con las relaciones 
entre capital-trabajo, entre Estado-trabajo y entre sociedad y trabajo. 
3 Marx trata del problema de empleo a partir del análisis del proceso de acumulación capi-
talista. La acumulación capitalista genera un proceso de exclusión de mano de obra que 
tiende a formar una reserva permanente de personas, a través de una progresiva sustitu-
ción de mano de obra por maquinaria, lo que coincide con las ideas de Ricardo sobre la 
introducción de nuevas maquinarias. Ello posibilita frenar la tendencia alcista de los sala-
rios, promotora de una demanda de mano de obra que creciera al mismo ritmo que la 
acumulación. Dicha reserva de mano de obra sirve como reserva en sí misma para los pe-
ríodos de expansión capitalista y a la vez como mecanismo de presión para la baja de los 
salarios. La acumulación genera un excedente de mano de obra, pero a la vez, precisa de 
él para continuar la acumulación: es causa y condición de la acumulación capitalista. 
4 La teoría postula que la oferta de trabajo depende de factores demográficos y sociocul-
turales aunque es sensible a los cambios de las oportunidades de empleo. 
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1947 era necesario combatir el modelo del keynesianismo5, pen-

sando en configurar nuevas bases de otro tipo de capitalismo 

para el futuro, con reglas libres pero a la vez persistentes. Es 

así que, a partir de los procesos y circunstancias históricas, se 

presentaba un rápido crecimiento de una economía y política sin 

precedentes, llegando a las décadas futuras de 1950 y 1960. En-

tonces, podemos hablar de un cambio en la configuración de la 

economía capitalista, que recorre desde finales de la segunda 

guerra mundial hasta los años setenta, que había estado cre-

ciendo a partir de las ideologías de Keynes. En líneas generales, 

en 1950 el Producto Bruto Interno (PBI), representados por dis-

tintos continentes, estados y bloques capitalistas y socialistas, 

la etapa capitalista llevó el apelativo de “Los años dorados”6 por 

la inexistencia de crisis graves y por responder a un círculo vir-

tuoso de crecimiento de salarios y crecimiento económico. Des-

pués, entró en declive y abrió la puerta a una nueva forma de 

comprender la sociedad, política y económica.  

El mundo capitalista siempre estuvo sometido a sacudones 

de comportamientos y sistemas cíclicos; etapa que tuvo diferen-

cias de otras que las antecedieron para tratar de llegar al bie-

nestar de sectores sociales de una sociedad opulenta. Esta ex-

pansión tuvo un protagonismo principal por innovar en sus de-

cisiones económicas, planteando una planificación financiera, y 

socio política, para disminuyendo sus presupuestos dando un 

papel cuasi pasivo a las organizaciones sindicales y distintos 

sectores de la sociedad.  

La caracterización del neoliberalismo se impuso, primero, 

en Reino Unido y en Estados Unidos, teniendo un caso impor-

                                                           
5 El modelo keynesiano o los modelos keynesianos, son varios modelos económicos, gene-
ralmente basados en la interpretación neokeynesiana de los principios de la economía key-
nesiana, que buscan armonizar la percepción keynesiana y la neoclásica, concepciones que 
inicialmente se consideraban contrapuestas. Los modelos keynesianos son utilizados para 
identificar el nivel de equilibrio y analizar las interrupciones de los mercados de bienes y 
servicios, es decir, estudiar los niveles relativos tanto de producción como los ingresos 
agregados. 
6 Los años dorados fue un año de prosperidad que respondió principalmente a los países 
capitalistas ya desarrollados, los cuales representaban tres cuartas partes de la producción 
mundial y más del 80% de las exportaciones de productos elaborados 
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tante como en los años ’70 en el Chile tras la presidencia de Au-

gusto Pinochet7. Debemos tener en cuenta que su aplicación se 

dio de distintas maneras y formas entre los países del primer y 

segundo mundo. No obstante, sus factores son los mismos y sus 

efectos son más similares que diferentes. Esa es la razón en con-

siderar el neoliberalismo estadounidense, que es especialmente 

útil, por ser una de las formas canónicas para comprender esta 

nueva configuración.  

Para Kotz (2008), el neoliberalismo estadounidense tiene 

una serie de características que se cumplen como patrones a se-

guir, en sus diferentes países, sectores y niveles: a) la desregu-

lación del comercio tanto en su nivel nacional como internacio-

nal, b) la privatización de servicios brindados por el Estado, c) 

la brusca reducción en el gasto social, d) los ataques desde el 

gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a 

favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los 

trabajadores, e) la proliferación de los trabajos temporales sobre 

los trabajos fijos, y f) la introducción de principios de mercado 

dentro de las grandes empresas, en relación a la competición 

desenfrenada entre las macro empresas. Estas caracterizacio-

nes son para describir los desarrollos recientes en todo el mundo 

capitalista, a pesar de que está pensada para la economía de 

Estados Unidos. Es esta combinación de características la que 

da lugar a una serie de efectos propuestos por Kotz (2008), como 

la creciente desigualdad política, económica y social, y el incre-

mento de la importancia del sector financiero. 

Esta realidad sólo existía en relación lógica de la igualdad 

ante la ley. Esta “igualdad de preceptos legales y generales y de 

las normas de conducta social es la única base de igualdad que 

conduce a la libertad” (Hayek, 1996: 109), tomando esta lógica 

                                                           
7 Pinochet fue un militar chileno que encabezó la dictadura militar de Chile que se desarro-
lló entre 1973 y 1990, periodo conocido en ese país como Régimen Militar.Fue designado 
comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador 
Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre del mismo 
año dirigió, en medio de una crisis política, económica y social, un golpe de Estado que 
derrocó al gobierno de izquierdas de la Unidad Popular, poniendo fin al período de la Re-
pública Presidencial. Pinochet debió enfrentar diversos procesos judiciales, algunos de los 
cuales fueron sobreseídos en vida por diversas razones, mientras que otros lo fueron a 
causa de su fallecimiento antes de que se dictara una resolución definitiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)
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de razonamiento de igualdad ante la ley como la libertad que 

requiere, y que conduce a la desigualdad material. Esto poste-

riormente dio lugar a la llamada teoría del goteo8, teoría que 

representaba naturalmente la desigualdad de coacción en una 

sociedad. 

1.2. El neoliberalismo entre el ’70 y ’90 

Desde los escritos de Fridman (1983) se revalorizan los es-

cenarios políticos de los estados capitalistas. Por esto, instala 

una idea en la sociedad de que dicha ideología es una influencia 

práctica necesaria ante una situación de crisis y recomposición 

autoritaria. Es así que proviene de preceptos como la desman-

telación del Estado de Bienestar (EB), la contención de los avan-

ces democráticos y el imperio mercantilista. 

En 1970 comenzó una vasta región de un capitalismo avan-

zando, apostando a la práctica ideológicas neoliberalistas. Los 

problemas mayores eran el aumento del desempleo, la inflación 

inestable y el paro casi permanente de los distintos sectores y 

sindicatos. Así, el modelo neoliberal tuvo su sello marcado en la 

contracción de la emisión monetaria en relación a la reforma 

impositiva de los flujos financieros hasta llegar a la represión 

de las huelas antidindicalistas y sectoriales. 

En 1980, un caso paradigmático es el de Ronald Reagan, 

que impulsó su propia versión neoliberal, era el líder capitalista 

de la Guerra Fría. Sin embargo, la desaceleración del creci-

miento era notable. El Producto Bruto Interno (PBI) trataba de 

mantenerse a pesar de las fisuras de equipamiento productivo 

para el incremento comercial mercantil. Así, el neoliberalismo 

supone una ruptura del compromiso político entre los intereses 

del capital y los del trabajo sobre el común beneficio del EB, po-

niendo de relieve una gran dificultad para conciliar la economía 

                                                           
8 En 1980 George Gilder (uno de los teóricos de la presidencia de Ronald Reagan) plantea 
esta teoría también conocida como la ‘teoría del derrame’, la cual señala que los niveles 
de inversión y consumo de los sectores de alto nivel como un proceso de (re)construcción 
y reactivación de la inversión privada. Esto genera, a su vez, la recuperación de la economía 
y mejoramiento de las condiciones sociales, políticas y económicas. Esta teoría del ‘de-
rrame natural’ sostendría las inversiones de los sectores de menos ingresos, generando 
políticas de distribución de la riqueza. 
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capitalismo de mercado y el compromiso social del bienestar. 

Por su parte, el neoliberalismo encontró refugio en los partidos 

conservadores, en las organizaciones empresariales y los secto-

res acomodados de la sociedad, que acogieron con entusiasmo la 

defensa de la limitación del papel estatal, de los recortes socia-

les, de la bajada de impuestos, así como de reducir el poder de 

los sindicatos. De esta manera, “el camino neoliberal hacia el 

Primer Mundo, por lo tanto, no es otra cosa que un mito, hábil-

mente manejado por las clases y fracciones que actualmente de-

tentan la hegemonía en el sistema capitalista internacional” 

(Borón, 2003b: 60). 

Pasando a 1990, los cientistas sociales explicaron dicha mo-

dificación de la sociedad como un cambio de época, cuyo signifi-

cado principal fue la composición del socialismo real, en relación 

con la URSS9, conllevando la desaparición de la realidad viva de 

lo que fue una “gran alternativa al modelo capitalista” (Aróste-

gui y Saborido, 2001: 787). Esto conduce a una nueva fase de la 

ideología neoliberal más allá de los balances pasados y presen-

tes de los planes económicos. Aunque esta época estuvo bajo los 

efectos de los ciclos recesivos10 no cedieron frente a las políticas 

configuradas y diseñadas con los ajustes fiscales y presupuesta-

rios, llevando así a olas de privatizaciones y despidos masivos 

de trabajadores. Por lo tanto, esta década neoliberalista dejó 

una marca ideológicamente hegemónica, como el cambio de la 

composición del gasto público, la reforma fiscal en busca de ba-

ses impositivas, la liberación comercial, desregulación de los 

mercados, entre otros. 

Las condiciones políticas que garantizó esta deflación fue la 

que condujo a innovar con una legislación de emergencias, au-

togolpes y reformas constantes en el gobierno de Carlos Saúl 

                                                           
9 La URSS fue un Estado federal que se caracterizó principalmente por instaurar un régimen 
de ideología marxista-leninista, que fue modelo referencial para los estados socialistas del 
mundo hasta su caída. Su existencia se extendió por un periodo de 74 años, entre 1922 y 
1991. URSS, como tal, son las siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también 
conocida como Unión Soviética o, según sus siglas en ruso, CCCP. 
10 La década de los ’90 se caracteriza por la inestabilidad económico-política, ligada de la 
mano social, como las sucesivas crisis financieras europea de 1992, la del ‘efecto tequila’ 
mejicana en 1994, el crac asiático en 1997 y la crisis de América Latina entre 1998 y 1999. 
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Menem11 en Argentina, así también como el de Alberto Ken-

yaFujimori12 en Perú. Sobre este comportamiento oscilante se 

vinculó las exportaciones, y por ende, el inestable comporta-

miento de los mercados externos. Con estas circunstancias eco-

nómicas, la política social fue encarada como “un conjunto res-

trictivo de medidas orientadas a compensar los efectos inicial-

mente negativos del ajuste macroeconómico” (Bergesio y Fan-

dos, 2009: 43). Así, el balance de la década de los ’90 se enfrentó 

con un Estado con liquidaciones de sus activos de empresas y 

con los pagos de intereses de la deuda pública, la cual generó 

una situación grave de desfinanciamiento de la seguridad eco-

nómica y social. 

1.3. El neoliberalismo: una perspectiva histórica 

En líneas generales, en 1950 el PBI, representados por dis-

tintos continentes, estados y bloques capitalistas13 y socialis-

tas14, la etapa capitalista llevó el apellido de “Los años dora-

dos”15, culminada en 1973. Es aquí donde Hobsbawm (1995) de-

fine el estallido económico mundial en relación al modelo de la 

                                                           
11Carlos Saúl Menem es un político y abogado argentino que fue presidente de la Nación 
Argentina por el Partido Justicialista desde 1989 hasta 1999. Desde 2005 es senador nacio-
nal por la provincia de La Rioja. El 14 de mayo de 1989. Carlos Menem el candidato del 
Frente Justicialista Popular Frejupo y una coalición del P.J. con diversos partidos, se impuso 
al radical Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El 8 de julio, con cinco meses de 
antelación, el traspaso de poderes estaba previsto para el 10 de diciembre, ante la delicada 
situación económica y social, Menem se hacía cargo de la Presidencia de la Nación. 
12Alberto Kenya Fujimori es un ingeniero agrónomo, con estudios de postgrado en Física y 
Matemáticas, y político de nacionalidades peruana y japonesa. Ocupó la Presidencia de la 
República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000. 
13 Bloque Capitalista se refiere a los países que, durante la Guerra Fría, se alinearon con 
Estados Unidos en contra de la Unión Soviética y sus aliados (estos últimos conocidos como 
Bloque oriental o comunista). Los gobiernos y la prensa de este bloque estaban más incli-
nados a referirse como Mundo libre o Mundo Occidental. Europa Occidental es un término 
controversial usado para referirse a los países no comunistas de Europa durante la Guerra 
Fría, pero el concepto aún es utilizado en ocasiones para referencia rápida por los medios. 
14 El Bloque Socialista (BS) fue una coalición política chilena constituida el 6 de septiembre 
de 19831 que agrupaba a partidos y movimientos de corte socialista. Fue disuelto en 1986. 
15 Durante los años ‘50 mucha gente, sobre todo en los países cada vez más desarrollados, 
se dieron cuenta que los tiempos habían mejorado de forma notable, decidieron llamarlo 
“los 30 años gloriosos”. 
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sociedad industrial capitalista a nivel mundial. Esta realidad 

era contraria sobre los conflictos neoliberales porque “la polé-

mica contra la regulación social, entre tanto, tuvo una repercu-

sión mayor. Hayek argumentaba que el nuevo ‘igualitarismo’ de 

este periodo (ciertamente relativo), promovido por el Estado de 

Bienestar, destruiría la libertad de los ciudadanos y la vitalidad 

de la competencia” (Anderson, 2003: 16). Así lo explica Hayek 

(1996), al decir que la igualdad es la única que conduce a la li-

bertad sin destruir la propia libertad, pero “si bien el Estado ha 

de tratar a todos igualmente, no debe emplear la coacción en 

una sociedad” (Hayek, 1996: 109), teniendo en cuenta que el Es-

tado debe utilizar dicha coacción para otros fines, con vista a 

igualar la condición de los gobernados. 

El cambio de la situación provocó la llamada crisis de 

197316. Según Hobsbawm (1995), esta abrió una etapa sin 

rumbo, la cual condujo hacia la inestabilidad de la crisis en ge-

neral. Los síntomas económicos habían comenzado con la ola de 

inflación en 1968, el agravamiento de los conflictos comerciales 

y financieros del primer mundo, y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)17, fue la que 

llevó la devaluación del dólar en 1971. A partir de estas ideas 

neoliberalistas pasaron a ganar terreno e hicieron su propia in-

terpretación de la crisis. La creciente desigualdad fue el resul-

tado de la desregulación de los distintos sectores, por un lado, y 

por el otro, la desregulación internacional de los flujos de capital 

se acentuó en la competencia entre los distintos países desarro-

llados y subdesarrollados, la cual presionó en los salarios ten-

dientes a bajar. Los objetivos de política monetaria, en relación 

con la inflación con el empleo, y la naturalización del desempleo, 

                                                           
Para los EE.UU no fue tan revolucionario como los índices de crecimiento de otros países 
que partían de una base mucho menor. En los años ’60 se hizo evidente que era el capita-
lismo, más que el socialismo el que estaba abriendo camino. 
16 La crisis del petróleo de 1973 (también conocida como primera crisis del petróleo) co-
menzó el 23 de agosto de 1973, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes 
Exportadores de Petróleo con miembros del golfo pérsico de no exportar más petróleo a 
los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom que enfrentaba a Israel 
con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occiden-
tal. 
17 La OCDE se fundó en 1961 y este organismo nuclea a más de 30 países del mundo, ‘de 
los más desarrollados’, en relación a materia económica. 
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condujo a una mayor tasa de parados y a lo que Marx denominó 

ejército industrial de reserva, empujando también los salarios a 

la baja.  

Los cambios en el mercado laboral, con los sindicatos gol-

peados por el Estado y las grandes empresas, agudizó el dete-

rioro de la capacidad de negociación de los trabajadores. Así, 

Hayek (1996) y otros pensadores, como Marx y Anderson dijeron 

que estas ideas “estaban localizadas en el poder excesivo y ne-

fasto de los sindicatos y del movimiento obrero, que habían so-

cavado las bases de la acumulación privada con sus presiones 

reivindicativas sobre los salarios” (Anderson, 2003: 26). Es aquí 

donde la caída de los beneficios empresariales y estatales, y la 

ola inflacionaria, juegan un papel sobre el crecimiento econó-

mico, como la de “mantener un Estado fuerte en su capacidad 

de quebrar el poder de los sindicatos en el control del dinero, 

pero limitando los gastos sociales” (Anderson, 2003: 16-17). El 

gasto social es la (re)creación de un ejército industrial, como 

bien lo manifestaba Marx en sus ideales, la cual conduce a una 

nueva desigualdad dinamizadora de las economías avanzadas. 

Finalmente, la mercantilización del interior de las grandes em-

presas presionó al alza los salarios de los grandes ejecutivos, 

mientras los salarios de los trabajadores más de base se mantu-

vieron estancados o en retroceso acrecentando la desigualdad 

que el mismo modelo genera. 

1.4. El neoliberalismo desde adentro. La experiencia Argentina 

en la historia reciente 

Argentina fue uno de los países que sufrió quiebres cons-

tantes en su historia, desde la transformación como Estado 

hasta el siglo XXI. Sin ir más lejos sobre una historia reciente, 

y para contextualizar y brindar un enfoque más holístico y com-

prender esta coyuntura, el golpe de Estado de 197618 fue uno de 

                                                           
18 El golpe de Estado de 1976 —denominado Operación Aries por sus perpetradores— fue 
la rebelión cívico-militar que depuso a la Presidenta de la Nación Argentina, María Estela 
Martínez de Perón, el 24 de marzo de ese año. En su lugar, se estableció una junta militar, 
liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera 
y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. La junta tomó el nombre oficial de Proceso 
de Reorganización Nacional y permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. 
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los principales motivos que llevó a la desmantelación de los so-

portes del modelo de industrialización. Si tomamos algunas 

ideas de Pucciarelli y Catellani (2014) que explican la imple-

mentación de un plan económico, esto “superponía medidas de 

liberación y reforma estructural con mantenimiento de transfe-

rencias de recursos púbicos a la gran industria” (Pucciarelli y 

Catellani, 2014: 13). A partir de allí, hubo una reestructuración 

nociva y heterogénea del sector industrial nacional y con los paí-

ses exportadores. La liberación financiera y económica del mer-

cado industrial tuvo efectos en las políticas económicas cambia-

rias.  

La reforma financiera de 197719 llevada a cabo por la dicta-

dura, y de ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz20, 

fue una de las formas de facilitar los mecanismos de valoriza-

ción del capital, desplazando a la industria como uno de los sec-

tores más dinámicos del sector económico. La crisis de 1981 y 

1982 durante la última etapa del Gobierno de la dictadura mar-

caron los límites estructurales del modelo liberal, iniciado en 

1976 (Pucciarelli, 2004), configurando un escenario micro y ma-

croeconómico inestable por la deuda externa en relación a las 

finanzas públicas. Si seguimos algunas de las ideas de Caste-

llani (2009), la nueva etapa de valorización financiera del capi-

tal local garantizó las transferencias de los recursos públicos por 

medio de subsidios directos e indirectos, poniendo el jaque a las 

finanzas en general. La desregulación de los precios, el congela-

miento salarial y la eliminación de las retenciones generaron 

una redistribución de los ingresos desde el capital hacia el tra-

bajo, y desde el trabajo hacia el capital. 

                                                           
19 La reforma del sistema financiero argentino del año 1977 profundizó el proceso de cam-
bio estructural de la economía argentina, ya implementado a partir del golpe militar del 24 
de marzo de 1976, en el cual se favoreció fuertemente al capital en la distribución del in-
greso, en perjuicio del trabajo asalariado. La reforma financiera implementada a partir de 
comienzos de 1977 fue fundamental dentro de las políticas monetaristas impulsadas por 
las fracciones dominantes de la oligarquía agropecuaria pampeana y el capital financiero 
internacional que constituían el bloque de poder sustentado a través del gobierno militar. 
20 José Alfredo Martínez de Hoz, apodado Joe fue un político, economista, abogado y pro-
fesor universitario argentino, que participó como ministro de Economía del presidente cir-
cunstancial José María Guido por unos pocos meses durante 1963 y como ministro de Eco-
nomía de la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional 
entre 1976 y 1981. 
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Las crisis de 1981 y 1982, al final de la dictadura, por una 

parte, marcaron los límites estructurales del modelo liberal de 

1976 y profundizaron aspectos negativos por otra. Es así que la 

corrida cambiaria y monetaria de 1989, durante la democracia 

y al final del gobierno del radical Raúl Alfonsín, disparó la ace-

leración en los precios internos y locales que condujeron a la hi-

perinflación que contribuyó en a expresión del profundo signo 

regresivo del modelo de acumulación capitalista. Si bien la crisis 

financiera de estos años marcaron el comienzo de una nueva 

etapa del régimen local y política social (Bergesio y Fandos, 

2009), también, este nuevo modelo aporta a modificar la confi-

guración del Estado y su relación con la sociedad. La combina-

ción de las reformas estructurales como la apertura comercial y 

financiera, la desregulación y las privatizaciones, según Caste-

llani y Pucciarelli (2014), permitieron soldar y conformar una 

nueva etapa del régimen social ligada a la estabilización macro-

económica.  

1.5. Los ’90: una década marcada  

A partir del ajuste y la configuración de una nueva etapa, 

la prosperidad de esos años, entrando en la década de los ’90, 

quedará sólo en dichos después de la crisis del Tequila en 

199421. Esta crisis pone en duda la estabilidad económica y fi-

nanciera de Argentina, y se iniciará un proceso de estanca-

miento por la fuga de capitales al exterior, anunciando de a poco 

el deterioro de los diferentes niveles de empleo hasta 1998. Jus-

tamente en esta década, y en el segundo mandato de Menem, se 

volvió evidente la (im)posibilidad de sostener la acumulación, 

sin profundizar en las reformas estructurales, ni mucho menos 

sobre la desregulación de los precios y mercados, y la privatiza-

ción de entidades públicas.  

                                                           
21La crisis económica de México de 1994 fue una crisis iniciada en México de repercusiones 
mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación 
del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas 
semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presi-
dente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de 
una línea de crédito por $20 mil millones de dólares para el Gobierno Mexicano, a efectos 
que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos 
financieros denominados en dólares. 
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Argentina atravesó algunos problemas significativos desde 

los años ’90, con el contexto de la crisis hiperinflacionaria y la 

Reforma del Estado. Las experiencias vividas, las medidas to-

madas y las consecuencias ocurridas llevaron a redefinir el pa-

pel del Estado y los modelos tanto económicos, políticos y socia-

les. Así, la década del ‘90 llevó a la República Argentina a un 

proceso de achicamiento del Estado y una descentralización que 

llevó a primer plano el rol de los municipios como una forma de 

delegación de las responsabilidades de las administraciones 

centrales. Esto se debe al funcionamiento inadecuado de las ins-

tituciones de políticas públicas, el desigual reparto del poder y 

de la riqueza que conduce a la crisis de representación política 

(Landau, 2008), poniendo en jaque el sistema democrático en su 

conjunto. 

El sistema económico fue uno de los principales motivos que 

llevaron a la desestabilización monetaria, política, social e ins-

titucional. La Ley de Convertibilidad22, vigente desde 1991, se 

fue degradando, perdiendo estabilidad política y económica, 

además de ser la causante de los efectos sociales de los “servicios 

esenciales” (Gordillo, 2010: 27) – como la salud pública, la edu-

cación y los servicios públicos. Es así que “la implementación de 

un plan económico que superponía medidas de liberación y re-

forma estructural con mantenimiento de transferencias de re-

cursos públicos a la gran industria produjo una reestructuración 

heterogénea y regresiva” (Pucciarelli, y Castellani, 2014: 13) de 

los distintos sectores de producción.  

Ahora bien, sobre este período encontramos cuatro momen-

tos importantes antes de llegar a la crisis financiera del 2001: 

primero hubo acumulación del capital, luego se visibilizó la cri-

sis fiscal, después financiera y culmina con la crisis política gu-

bernamental. Desde el inicio de esta etapa abarcó entre la rece-

sión económica llegando fines de 1998 hasta la obtención del 

                                                           
22En 1991, el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, designó en el cargo de Ministro 
de Economía al Dr. Domingo Cavallo, quien instrumentó la Ley de Convertibilidad, sancio-
nada en abril de ese año, como un tipo de cambio fijo del peso argentino respecto del 
dólar, que se estableció en $ 1 igual a US$1.-. Así, la firme regulación del mercado econó-
mico cambiario ponía en duda el sello del liberalismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1991
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blindaje financiero acordado por el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) en diciembre de 2000. Esta etapa se instaló como 

agenda en los medios y que se volvió evidente para los grandes 

actores económicos. Así, el gobierno de la Alianza23 que asumió 

en el año 1999 proponía salir del estancamiento financiero le-

wisiana (Nochteff, 1999), relacionada con el aumento y explota-

ción de la mano de obra, mediante la implementación de la Ley 

de Reforma Laboral. El Estado perdió capacidad de acción, a 

causa del deterioro de sus recursos e incapacidad de financiarse 

en los aspectos más básicos y elementales de su propia política. 

El gobierno recurrió al ajuste salarial, principalmente del sector 

público, condicionó las formas de pago y sancionó la Ley Déficit 

Cero24, que desató una oleada de protestas en todo el país.  

La inestabilidad económica se percibía en los constantes 

cambios en el Ministerio de Economía de la Nación: primero, se 

encontraba el economista José Luís Machinea, que ocupó el 

cargo entre 1999 hasta marzo del 2001; luego, ocupó este espacio 

Ricardo López Murphy entre marzo y abril del 2001, durando 

sólo un mes en su puesto; y por último, Domingo Cavallo, ocupó 

el lugar de Ministro de Economía del ex presidente, Carlos Saúl 

Menem hasta 1996, y cumplió la misma función en la goberna-

ción del ex presidente, De la Rúa, desde abril hasta diciembre 

del 2001, además de ser uno de los impulsores en tomar las me-

didas económicas neoliberales y la Ley de Convertibilidad. 

La crisis de hegemonía se transformó en crisis orgánica a 

finales de diciembre, que en plenas protestas, marchas y pique-

tes se desató en diciembre, marcando un antes y un después en 

la historia política y financiera, la cual llevó a la disolución de 

                                                           
23 El 2 de agosto de 1997 se creó la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación, 
que reunía a la Unión Cívica Radical y al Frente para un País Solidario (FREPASO). Muy rá-
pidamente recibió el apoyo de otros partidos de la oposición al gobierno de Carlos Menem. 
El radicalismo había sufrido una derrota importante en 1995, pero mantenía un caudal 
electoral significativo a nivel provincial y municipal, mientras que el Frente había obtenido 
casi un 30 % de los sufragios, aunque su peso en el interior del país era muy limitado. 
24La Ley Déficit Cero da una clara señal a los mercados de que se está dispuesto a hacer un 
ajuste fiscal brutal. Este plan estableció un nuevo recorte general de gastos en la adminis-
tración pública para evitar gastar más de lo que ingresaba en el Estado. 
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la Alianza. Se visibilizó un país crítico, donde sumergía una cri-

sis ideológica, política, social y económica que cuestionaba la po-

lítica social y los contenidos de producción simbólica neoliberal 

generada por las ‘clases dominantes’. En el periodo del gobierno 

de la Alianza coincide con un proceso social crítico de la historia 

argentina reciente. La superposición de los acontecimientos que 

surgieron entre 1999 y el 2001 muchas veces impidieron captar 

la naturaleza misma de la crisis y situarla en una perspectiva 

histórica. Elizalde (1999) dice que la crisis es un proceso social 

que no coincide por completo con las relaciones dominantes y 

dominadas de conflictos sociales, sino más bien, al conflicto den-

tro de sus límites. 

2. La crisis del 2001: un hecho inconmensurable 

2.1. El nivel nacional 

La crisis Argentina comenzó a incrementar su inestabilidad 

hasta que llegó a un punto irreversible a fines del año 2001, 

cuando grandes grupos de inversionistas comenzaron a retirar 

sus depósitos bancarios y, como consecuencia, el sistema banca-

rio nacional colapsó por la fuga de capitales y la decisión del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) de ‘negarse’ a refinanciar 

la deuda externa. Tras las privatizaciones, el congelamiento sa-

larial, las retenciones de las exportaciones y la desregulación de 

los precios fueron los que condujeron a la insostenible desesta-

bilización política, económica y social provocando el estallido so-

cial. 

A pesar del desplazamiento de Menem, el menemismo se 

introdujo en el núcleo de la concepción economía y de la política, 

centro íntimo del gobierno de la Alianza. Las primeras medidas 

tomadas por el ministro de economía, José Luís Machinea, se 

centraron en el respaldo financiero a cambio de implementar re-

formas estructurales pendientes en relación al ajuste fiscal. Con 

esto puesto en marcha, el nuevo plan acrecentó “la protesta so-

cial y se produjo la fractura de la principal central obrera: la 

CTA. 

El 19 de diciembre hubo cortes de rutas, además de “sa-

queos y destrozos en supermercados y comercios en distintos 

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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puntos del país”25, y enfrentamientos de los distintos sectores – 

Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Corriente Cla-

sista y Combativa (CCC), entre otros - y grupos de clases con las 

fuerzas policiales. De esta manera, el ex presidente, Fernando 

De la Rúa, declara el Estado de Sitio en todo país, siendo uno de 

los intentos de detener la ola de manifestaciones, piquetes y sa-

queos pero la sociedad no acató esta medida. El 21 de diciembre 

continuaba el malestar social, y la forma de protesta fue deno-

minada como el cacerolazo26, y ese mismo día Fernando De la 

Rúa renuncia como presidente. Esta situación llevó a que “De la 

Rúa derogó el Estado de Sitio”, una de las últimas acciones to-

madas como presidente. Y ese mismo día la Asamblea Legisla-

tiva designó al gobernador de San Luís, Adolfo Rodríguez Saá, 

como el nuevo representante presidencial hasta las elecciones 

llevadas a cabo en marzo del 2002. El 22 de diciembre, Rodrí-

guez Saá asumió la presidencia de la Nación y se dieron a cono-

cer las consecuencias a raíz de los saqueos y la protesta social.  

En efecto, consideramos que la crisis del 2001 se inscribe en 

un proceso de degradación de larga data, que se encuentra “vin-

culado a la conformación de un nuevo régimen social de acumu-

lación” (Pucciarelli y Castellani, (2014: 13) en los últimos tiem-

pos dictatoriales instaurado en la implementación de un plan 

económico que superponía medidas de liberación y reforma es-

tructural a procedimiento de transferencias de recursos púbicos 

hacia las grandes industrias. 

El golpe del mercado dejó en evidencia no sólo el compro-

miso unilateral del gobierno con las exigencias económico-finan-

cieras sino que también se ganó un alto grado de acción y/o opo-

sición en la mayoría del arco político y opositor. Esa incapacidad 

de enfrentar al gobierno de turno y generar resistencias de su-

cesiones políticas, aunque obligasen a los sectores populares a 

‘pagar los platos rotos’, lo conseguían en logran frenar la progre-

sión de la crisis. Esto llevó al proceso del aislamiento e impopu-

                                                           
25Diario Pregón. Jueves 20 de diciembre de 2001. Tapa. 
26El cacerolazo es una formar de manifestación de grupos activistas manifestando por una 
situación particular en mediante la concentración de colectivos sociales en las calles, por 
un caso particular o simbólicamente por una fecha a recordar. 
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laridad de los partidos tradicionales, y marcó fuertemente el co-

mienzo de la transformación de la crisis política y gubernamen-

tal en crisis hegemónica. 

Este nuevo proceso de descomposición del proceso del 

vínculo entre la sociedad y la política fue la que agudizó los sín-

tomas de ingobernabilidad, “como la desaparición de los contra-

tos de representación y extinción de las reformas de compro-

miso, adhesión y participación de grupos y ciudadanos con par-

tidos, dirigentes e instituciones” (Pucciarelli y Castellani, (2014: 

27). 

2.2. Consecuencias provinciales: provincias más afectadas 

Despojado de legitimidad a nivel nacional y provincial, de 

poder político y de conceso electoral, en lugar de generar nuevas 

y posibles alternativas de soluciones a la progresión de la crisis 

económica y financiera, el gobierno de la Alianza se ‘enredó’ en 

parte del problema, con su aislamiento social, enfrentó acciones 

tendientes a la desestabilización del gobierno y la inoperancia 

institucional generó un factor a los ahorristas locales, como la 

fuga de los capitales depositados en grandes bancos, condu-

ciendo al vaciamiento del sistema financiero. El “Corralito Ban-

cario”27 modificó abruptamente el escenario político y socioeco-

nómico, la cual dejó en evidencia no sólo la arbitrariedad del po-

der y la impunidad del despojo de los bienes de los sectores de 

la ciudadanía, sino que se incrementó la impotencia de los diri-

gentes de la subordinación del escalafón del poder político al po-

der económico. Este desequilibrio fiscal conllevó a una situación 

de estancamiento económico y regresión social. 

                                                           
27 En Argentina se denominó corralito a la restricción de la libre disposición de dinero en 
efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno 
radical de Fernando de la Rúa el 3 de diciembre de 2001, y que se prolongó por casi un año 
cuando se anunció oficialmente el 2 de diciembre de 2002 la liberación de los depósitos 
retenidos. Posteriormente y debido a la popularidad que adquirió el término, este se em-
pezó a usar en todos los países de habla castellana para hacer referencia a la inmovilización 
de los depósitos realizada por el gobierno de cualquier país. 



 
81 

La Reforma del Estado y la Ley de la Convertibilidad28 del 

peso argentino fueron los detonantes de las problemáticas de las 

transferencias a las distintitas provincias sobre los servicios so-

ciales. Estas medidas provocaron un fuerte impacto en diversos 

puntos del país pero fue más notorio en las provincias de Buenos 

Aires, Neuquén, Rosario, Córdoba y Jujuy. 

El impacto regional29 fue fuerte sobre las consecuencias po-

líticos-económicos neoliberales, en relación a las provincias más 

afectadas, antes mencionadas, y las regiones del interior en par-

ticular. Por un lado, estas políticas implementadas afectaron a 

gran parte a las provincias marginales por su crónica situación 

de orientación y planificación político-económica de un modelo 

del siglo XIX; por el otro, la implementación de un plan de espe-

culación financiera que perjudicó por igual a todo el punto del 

país, pero la triangulación Buenos Aires, Rosario y Córdoba fue-

ron los principales focos de desindustrialización. Y finalmente, 

esto condujo la afectación de las políticas económicas, y por re-

bote, sociales, de las regiones periféricas por ser las más vulne-

rables y por no estar inmersos dentro del modelo, excepto de 

aquellos sectores enclaves de manos extranjeras como el petró-

leo en la Patagonia, expansión de la soja en la región chaco-sal-

teño, y como la minería en La Rioja, Catamarca y Jujuy, entre 

otros. En la región NOA, los gobernadores Fernando Riera30 de 

Tucumán, Juan Carlos Romero31 de Salta y Carlos Snopek32 de 

Jujuy, tuvieron que recurrir a préstamos para pagar los sueldos, 

                                                           
28 En 1991, el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, designó en el cargo de Ministro 
de Economía al Dr. Domingo Cavallo, quien instrumentó la Ley de Convertibilidad, sancio-
nada en abril de ese año, como un tipo de cambio fijo del peso argentino respecto del 
dólar, que se estableció en $ 1 igual a US$1.-. Así, la firme regulación del mercado econó-
mico cambiario ponía en duda el sello del liberalismo. 
29 En este caso sólo haremos referencia a información del Noroeste Argentino (NOA). 
30 José Pedro Fernando Riera fue un político argentino, que fue elegido tres veces ejerció y 
ejerció dos veces como gobernador de la Provincia de Tucumán. En 1962, su elección fue 
anulada por el presidente Arturo Frondizi. 
31 Juan Carlos Romero nació en Salta el 16 de noviembre de 1950. Es un político argentino, 
miembro del Partido Justicialista. Senador Nacional por Salta, de 1987 a 1995, Gobernador 
de la provincia de Salta, por tres períodos consecutivos, de 1995 a 2007; y dos veces re-
electo Senador Nacional por el período 2007 - 2013 y 2013 -2019. Fue Vicepresidente Pri-
mero y Segundo del Senado de la Nación. 
32 Carlos Snopek fue un ingeniero y político argentino que ejerció como gobernador de la 
Provincia de Jujuy entre 1973 y 1976, y nuevamente entre 1983 y 1987. 
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poniendo en garantía la coparticipación federal. Esta fue una 

solución a corto plazo para mantener el orden social, dado que 

no había crecimiento en la productividad económica regional 

que permitiese ampliar el mercado laboral a otros sectores y 

puntos del país y Latinoamérica. Pero al repetirse este patrón 

de apellidos tradicionales por varios años, el justicialismo no 

pudo conservar la hegemonía plena en los ’90. Se sumaron nue-

vas figuras como Ramón Bautista Ortega33 en Tucumán, Juan 

Carlos Romero continuaba en Salta y Carlos Alfonso Ferraro34 

en Jujuy, que no hacían más que repetir, a nivel local, la ten-

dencia menemista. Ante el decaimiento del PJ y la retracción 

del radicalismo, no obtuvo en Jujuy ninguna gobernación radi-

cal pero si uno de sus principales logros fue ganar las intenden-

cias como en la ciudad de San Salvador.  

Conocedor de estas circunstancias, Eduardo Fellner35 asu-

mió la responsabilidad con un anhelo ferviente por recuperar la 

paz, que quedó plasmado en un acta de compromiso firmada por 

los tres poderes del Estado en donde se garantizaba “un periodo 

de recuperación institucional con un sustento en un firme crite-

rio político orientado al ordenamiento y la pacificación social”36. 

                                                           
33 Ramón Bautista Ortega, nacido en Lules de la provincia de Tucumán el 8 de marzo de 
1942, más conocido como Palito Ortega, es un cantautor, actor, productor discográfico, 
director de cine y político argentino. Entre 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador 
de Tucumán y entre 1995 y 2000 fue senador por la misma provincia. En la actualidad, 
continúa presentándose por diversos escenarios brindando conciertos. 
34 Carlos Alfonso Ferraro nació en San Salvador de Jujuy el 21 de mayo de 1953. Se desem-
peñó como periodista, escritor y político argentino. Ejerció como Gobernador de la Provin-
cia de Jujuy entre 1996 y 1998. Su gobierno se vio convulsionado - como los anteriores - 
por el déficit crónico en las finanzas provinciales y por la lucha gremial que enfrentaba la 
política neoliberal propugnada por el presidente Carlos Menem. La división del partido go-
bernante, el Partido Justicialista, le impidió sostenerse en un puesto claramente inestable, 
por lo que presentó su renuncia el 26 de noviembre de 1998. Fue sucedido por el diputado 
provincial Eduardo Fellner. 
35 Eduardo Alfredo Fellner es un abogado y político argentino. Se desempeñó como gober-
nador de Jujuy en dos períodos: 1998-2007 y 2011-2015, habiendo asumido por renuncia 
del gobernador titular Carlos Ferraro y reelegido en tres oportunidades. Entre uno y otros 
mandatos como gobernador de Jujuy fue presidente de la Cámara de Diputados de la Na-
ción. En 2015 Fellner buscó ser electo una vez más gobernador de Jujuy pero perdió con el 
candidato radical Gerardo Morales. 
36 Gobierno de Jujuy Periodo 1999-2005, Dirección Provincial de Prensa y Difusión. Go-
bierno de Jujuy p, 4. 
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Fellner se abocó, entonces, a generar consensos y participa-

ciones semiplurales en la agenda de gobierno. Amparado bajo el 

denominado Pacto de la Bandera, entabló diálogo con los repre-

sentantes del Frente de Gremios Estatales, la Legislatura, los 

dirigentes de la Unión Cívica Radical, empresarios, intendentes 

y comisionados municipales. Se impuso, además, como principal 

meta el equilibrio de las cuentas públicas y pago de haberes a 

través de un programa que incluía la negociación de fondos con 

Nación, control fiscal en rutas, incentivos fiscales para el contri-

buyente cumplidor; impuesto inmobiliario en el Instituto de Vi-

viendas y Urbanismo y convenios de cooperación con la AFIP.  

A partir de allí, el debate sobre estas potencialidades se 

tornó mucho más fluido y Fellner logró hacer propia esta ges-

tión, a la cual definió como “estratégica para el desarrollo de la 

provincia y en especial en localidades del interior donde en al-

gunos casos constituye la única alternativa para una desarrollo 

local”37. 

A estos dos ejes, Fellner sumó una fuerte campaña de asis-

tencialismo social38 –sostenida con dinero nacional y un mí-

nimo excedente de la recaudación local- y protección de las in-

dustrias tradicionales, especialmente sensibles luego de la crisis 

del año 2001. Tras haber salido relativamente airoso de la aci-

                                                           
37Gobierno de Jujuy Periodo 1999-2005, Dirección Provincial de Prensa y Difusión. Go-
bierno de Jujuy p, 14 
38“Los problemas que hacen a la integración social son problemas de derechos (especial-
mente sociales y políticos) que están ligados a la construcción y reproducción de ciudada-
nía. Por ello, su solución debe evitar el accionar asistencial-cortoplacista que, usualmente, 
reproduce la exclusión menguando las condiciones más extremas de la pobreza estructu-
ral. En este sentido, subsisten problemas de legitimidad y representación, tanto en las ac-
ciones gubernamentales y no-gubernamentales que reproducen tanto el cortoplacismo 
simplista de aquellos que no terminan de comprender las causas profundas de la dinámica 
político-institucional argentina, como la lectura economicista que prioriza la reducción del 
gasto público y del espacio de la política como precondiciones de una institucionalidad más 
representativa y democrática. Por el contrario, las estrategias de inserción social deben, 
por un lado, adoptar un formato de transferencia de recursos económicos, sociales, políti-
cos y culturales tendientes a fortalecer las redes sociales de los hoy excluidos para asegurar 
su desarrollo y autonomía socio-económica y política; por el otro, asegurar características 
político-institucionales de gobierno y acción estatal accesibles y abiertas a las preferencias 
y control social. Se trata, en definitiva, de construir las condiciones para una ciudadanía 
basada en el respeto y la profundización de derechos individuales y sociales. 



 
84 

dez social de fines del año 2001 gracias a su estrategia de diálo-

gos plurales, Fellner decidió presentarse nuevamente como can-

didato a gobernador en las elecciones del año 2003. Lo hizo im-

pulsado por los miembros del Justicialismo local y principal-

mente, por el proyecto presidencial que encabezaba el goberna-

dor de Santa Cruz, Néstor Kirchner, un hombre que bajo la ben-

dición de Eduardo Duhalde se había lanzado abiertamente a la 

competencia por el sillón de Rivadavia. En Jujuy la disputa po-

lítica volvió a dirimirse con el principal referente de la oposición, 

Gerardo Morales, aunque esta vez con un panorama absoluta-

mente distinto.  

Estos síntomas comenzaron a sentirse ya que sencillamente 

se diagnosticaron problemas que radicaban en la falta de previ-

sión de los funcionarios provinciales para detectar los posibles 

focos de un estallido social, y ante la posible desvinculación en-

tre las provincias. 

3. El caso jujeño 

3.1. Los ’90 en Jujuy: contexto, causa y consecuencias  

Es necesario tener en cuenta qué pasó en los años anteriores 

al 2001 desde la perspectiva de la economía regional. En este 

ámbito el impacto de las políticas nacionales en el NOA no pu-

dieron superar las condiciones de desigualdad, ni lograr generar 

riqueza para mantener los niveles de la economía local. La prin-

cipal actividad económica es la agroindustria, como el azúcar, 

siendo uno de los principales productos de gran peso económico 

y social en el NOA, y fuertemente en Jujuy, no superaba más 

que el 1% del PBI nacional.  

Así, la industria azucarera había sido objeto de políticas re-

guladoras e intervencionistas pero esta tendencia se rompió 
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abruptamente en el marco de la implementación del Plan de Ca-

vallo39, emitido por el decreto 2284/9140, la cual permitía la im-

plementación de la plena liberación de los cultivos, los precios y 

la importación; esto llevó de la mano la desregulación econó-

mica, política y social. Esta medida generó que se concentrara 

en mano de grandes sectores de la agroindustria, quedando me-

dianos y pequeños sectores debilitados, o directamente, elimina-

dos, del sistema cañero y azucarero (Campi, 1994). 

Uno de los primeros síntomas en Jujuy comenzó con la ola 

de despidos, nacientes por los ex trabajadores del ingenio azu-

carero Ledesma, en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, 

como cabecera, el departamento de Ledesma, y ex trabajadores 

de la siderurgia de acero Altos Hornos Zapla (AHZ) en la ciudad 

de Palpalá. El principal reclamo fue la asistencia social y el pe-

titorio de regresar a sus puestos de trabajo. Los reclamos se pro-

longaron y esto condujo a cortes de rutas, el enfrentamiento con 

la Gendarmería Nacional y la policía provincial invadiendo en 

los barrios periféricos en busca de los ‘piqueteros’. De esta ma-

nera, “el apoyo de partidos políticos opositores, sindicatos e in-

cluso empresarios agrupados en una Multisectorial puso al go-

bierno de Carlos Ferraro en jaque” (Bergesio y Fandos, 2009: 

92), la cual renuncia cinco meses más tarde. 

Las grandes empresas trajeron aparejada una mayor mer-

cantilización que elevó la producción pero al mismo tiempo au-

mentó el desempleo en las distintas regiones. Así, la década de 

los ‘90 fue la una de las épocas más críticas de la historia de 

Jujuy en el siglo XX. El contexto político, sobre las instituciones 

                                                           
39La Ley de Convertibilidad del Austral, Ley 23.928, fue sancionada el 27 de marzo de 1991 
por el Congreso de la República Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la 
iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante 
casi 11 años. Establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la 
moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar estadounidense por cada 10.000 
australes o posteriormente un Peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reser-
vas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del 
Tesoro Nacional. El período en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente 
"el uno a uno", en clara referencia a la igualdad del peso frente al dólar estadounidense. 
40 Se trata de la desregulación económica del comercio interno de bienes y servicios y del 
comercio exterior, de la reforma fiscal, el mercado de capitales, el sistema único de la se-
guridad social, la negociación colectiva y de las disposiciones generales económicas y fi-
nancieras. 
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financieras nacionales e internacionales, desplegaron y desarro-

llaron una ambiciosa influencia en el país, la cual favorecía el 

impacto distorsivo que su accionar generaba en los mercados. 

De esta manera, este modelo económico41 comienza a desinte-

grarse a medida que avanza la década al declararse la devalua-

ción de la moneda nacional. 

3.2. Contexto de la crisis: un aspecto global y local 

Diciembre, considerado como un mes turbulento y un mo-

mento confuso debido a la crisis económica y a los vaivenes de 

la política oficial, había comenzado a marcar fuertemente el 

inicio de movimientos y protestas por parte de la sociedad ar-

gentina y en sus distintas ciudades. Las organizaciones entre 

los diversos sectores y actores, la acción directa y participativa, 

son los que puntearon una ‘nueva democracia’ que llevaría a una 

nueva configuración de la ciudadanía e institucionalidad.  

Este complejo momento social implicó la representación co-

lectiva de la crisis (Gordillo, 2010) y en el que este ‘quilombo’ 

(Pérez, 2008), deja huellas de los protagonistas que fueron par-

tícipes y estuvieron presentes en estas acciones movilizadoras. 

Así, consideramos que es importante contextualizar que esta 

crisis repercutió fuertemente en el mes de diciembre, a nivel na-

cional y local. 

3.3. Los aspectos significativos de la crisis: una mirada macro 

Argentina viene atravesando algunos sinsabores desde los 

años ’90, con el contexto de la crisis hiperinflacionaria y la Re-

forma del Estado. Las experiencias vividas, las medidas toma-

das y las consecuencias ocurridas llevaron a redefinir el papel 

del Estado y los modelos tanto económicos, políticos y sociales. 

Así, la década del ‘90 llevó a la Argentina a un proceso de achi-

camiento del Estado y una descentralización que llevó a primer 

                                                           
41El modelo de los ‘90 comenzó en el año 1976, tras el golpe de estado y en donde se im-
puso un modelo que consistía es una "estructura de acumulación" basada en la valoriza-
ción financiera. A su vez, se realizó la convertibilidad de $1 (peso argentino) a US$ 1 (dólar 
estadounidense) que esto llevó como consecuencia exterminar con las pocas industrias 
locales que existían, siendo que era más caro comprar en Argentina que en el exterior: esto 
hizo disminuir las exportaciones y acrecentar las importaciones. 
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plano el rol de los municipios como una forma de delegación de 

las responsabilidades de las administraciones centrales. Esto se 

debe al funcionamiento inadecuado de las instituciones de polí-

ticas públicas, el desigual reparto del poder y de la riqueza que 

conduce a la crisis de representación, poniendo en jaque el sis-

tema democrático en su conjunto (González Pratx, 2014). 

El sistema económico fue uno de los principales motivos que 

llevaron a la desestabilización monetaria, política, social e ins-

titucional. La Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, se fue 

degradando, perdiendo estabilidad política y económica, además 

de ser la causante de los efectos sociales de los “servicios esen-

ciales” (Gordillo, 2010: 27)– como la salud pública, la educación 

y los servicios públicos. Es así que “la implementación de un 

plan económico que superponía medidas de liberación y reforma 

estructural con mantenimiento de transferencias de recursos 

públicos a la gran industria produjo una reestructuración hete-

rogénea y regresiva” (Pucciarelli, y Castellani, 2014: 13) de los 

distintos sectores de producción.  

La inestabilidad económica se percibía en los constantes 

cambios en el Ministerio de Economía de la Nación: primero, se 

encontraba el economista José Luís Machinea, que ocupó el 

cargo entre 1999 hasta marzo del 2001; luego, ocupó este espacio 

Ricardo López Murphy entre marzo y abril del 2001, durando 

sólo un mes en su puesto; y por último, Domingo Cavallo, ocupó 

el lugar de Ministro de Economía del ex presidente, Carlos Saúl 

Menem hasta 1996, y cumplió la misma función en la goberna-

ción del ex presidente, De la Rúa, desde abril hasta diciembre 

del 2001, además de ser uno de los impulsores en tomar las me-

didas económicas neoliberales y la Ley de Convertibilidad. 

La crisis comenzó a incrementar su inestabilidad hasta que 

llegó a un punto irreversible el 29 de noviembre de 2001, cuando 

grandes grupos de inversionistas comenzaron a retirar sus de-

pósitos bancarios y, como consecuencia, el sistema bancario na-

cional colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI 

(Fondo Monetario Internacional) de ‘negarse’ a refinanciar la 

deuda externa. Tras las privatizaciones, el congelamiento sala-

rial, las retenciones de las exportaciones y la desregulación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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los precios fueron los que condujeron a la insostenible desesta-

bilización política, económica y social provocando el estallido so-

cial. 

El 19 de diciembre, como ya se dijo, hubo cortes de rutas, 

además de “saqueos y destrozos en supermercados y comercios 

en distintos puntos del país”42, y enfrentamientos de los distin-

tos sectores que terminó con las consecuencias que ya se enu-

meraron y que consistió en la caída del gobierno de la Alianza, 

la sucesión de varios presidentes en poco tiempo y una crisis que 

llevó a la gente a las calles, situación que se mantuvo práctica-

mente hasta el año 2003. Se trató de un momento en el que las 

acciones del neoliberalismo se sintieron con mayor fuerza por-

que había pasado el periodo de euforia que se produjo con el plan 

llamado convertibilidad. Dicho plan generó la ilusión de una pa-

ridad cambiaria (un peso igual a un dólar) pero que no tenía 

efectos reales en la economía lo que llevó al deterioro de las fuen-

tes laborales y de las economías tanto industriales como la de 

pequeños y medianos productores.  

3.4. Crisis micro: Jujuy, una provincia afectada  

En medio de la algarabía local, el plan de Cavallo había pro-

ducido secuelas en Jujuy y en sus ciudades, como el debilita-

miento progresivo en la producción económica local y regional, 

y el socavamiento del escenario estatal al privatizador. Sin em-

bargo, la ebullición local no retumbó como en las otras provin-

cias por su ubicación periférica y escaso peso político. La Re-

forma del Estado y la Convertibilidad del peso argentino fueron 

los detonantes de las problemáticas de las transferencias a las 

distintitas provincias sobre los servicios sociales. 

El modelo económico de los ´90 comienza a desintegrarse a 

medida que avanza la década al declararse la devaluación de la 

moneda nacional. En medio de la algarabía local, el plan de Ca-

vallo había producido secuelas en Jujuy y en sus ciudades, como 

el debilitamiento progresivo en la producción económica local y 

regional, y el socavamiento del escenario estatal al privatizador. 

                                                           
42 Diario Pregón. Jueves 20 de diciembre de 2001. Tapa. 
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Mientras se acentuaba la situación en la provincia, el goberna-

dor Eduardo Fellner, hizo notar y saber a Jujuy y a la ciudad 

capitalina que “con el gobierno nacional ‘hay temas innegocia-

bles” como la cesación de pagos, el tema presupuestario del 2002 

y los fondos especiales, en este caso el Fondo Especial del Tabaco 

(FET), el caso de la azúcar y sus ingenios adheridos al convenio 

de competitividad y el Subsidio del Consumo de Gas. 

A raíz de las consecuencias a nivel nacional, el 18 de diciem-

bre de 2001 la tensión social aumenta en las calles de Jujuy, y 

los partidos políticos – la Unión Cívica Radical y el Partido Jus-

ticialista- pidieron al presidente y al gobernador de Jujuy aten-

der a la emergencia social. A causa de la falta de pagos, la dola-

rización y la convertibilidad de la economía al peso argentino, 

los trabajadores estatales sufrieron graves consecuencias: los 

gremios estatales fueron profundizando su pedido exigiendo el 

aumento de sueldos para afrontar el proceso inflacionario. Gran 

parte de su sueldo era pagado con tickets canasta o bonos de 

curso legal que las grandes cadenas de producción y distribución 

provincial no los recibían, perjudicando a gran parte de la po-

blación jujeña. La Unión de Empresarios había solicitado ur-

gente una reunión con Eduardo Fellner por la crítica situación 

económica que atravesaba el comercio en general y por una 

nueva emisión de tickets alimentarios, la cual distintos grupos 

sociales se ven privados de los gastos básicos que demanda la 

canasta familiar y los cortes de los servicios elementales, como 

la luz y el gas. 

El 18 y 19 de diciembre el Frente de Gremios Estatales 

(FGE) de Jujuy analizó “la grave situación que atraviesa el sec-

tor estatal, ante la falta de anuncios del Poder Ejecutivo acerca 

del cronograma de pagos”43, y los sindicalistas coincidieron en 

señalar que ante la falta de respuesta por parte del gobierno “el 

camino del diálogo”44 se agotó. Es así que el 19 y 20 de diciembre 

los distintos sectores de la sociedad jujeña, tanto públicos como 

privados de la ciudad capitalina, acompañaron a la protesta a 

través de manifestaciones que paulatinamente fueron constitu-

                                                           
43 Diario Pregón. Jueves 19 de diciembre de 2001. Pág. 8. 
44Diario Pregón. Jueves 19 de diciembre de 2001. Pág. 8. 
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yéndose en bloques movilizadores de organización social y polí-

tica local (González Pratx, 2014). Al correr los días, tanto la cri-

sis como estos sectores, fueron cobrando cada vez más fuerza y 

visibilidad en las arterias de San Salvador de Jujuy.  

Fellner había señalado lo difícil que es establecer una línea 

de gobierno con el radicalismo, después que se debatieron diver-

sas cuestiones en lo económico y en lo político, en el contexto del 

Frente Federal de Gobernadores. Así, los gremios que forman la 

CGT y el FGE local decidieron plegar un paro general provincial 

el 20 de diciembre del 2001. Esta movilización que se hizo en las 

calles de la ciudad y en otros puntos de Jujuy, con cortes de ca-

lles y rutas, ya se encontraba organizada antes que se produjera 

el estallido social; también se adhirió el Sindicato de Camione-

ros y la Unión Tranviario Automotor. Las industrias regionales, 

el reclamo por las tierras, las movilizaciones del “Frente Estatal 

[que] rechaza el estado de sitio”45, el sector educativo del nivel 

medio y universitario así como los distintos sectores estatales 

comenzaron a sentir que “se acentúa[ba] la inquietud por la si-

tuación social”46 en la provincia de Jujuy.  

Ante la situación, el Gobierno Provincial debió formular pro-

puestas para elaborar un plan económico alternativo que con-

tenga la situación incontrolable e insostenible del Gobierno Na-

cional. Por su parte, el diputado Justicialista de la provincia, 

Daniel Almirón, manifiesta que la situación de la crisis es grave 

y al no existir una respuesta del Gobierno Nacional sufren las 

consecuencias de un Gobierno Provincial sin reflejo. De esta ma-

nera, el justicialismo a través del gobernador Eduardo Fellner 

y el ex presidente de la Nación trataron de mantener una esta-

bilidad económica y política pero el Gobierno provincial no ofre-

ció ninguna alternativa. Entre los diálogos y debates, los repre-

sentantes de la dirigencia partidaria del justicialismo, a nivel 

local, estuvieron abocados a la designación de un referente para 

ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo porque ayudaría a forta-

lecer la política institucional de la provincia y así poder brindar 

una alternativa política sobre la consulta popular.  

                                                           
45Diario Pregón. Jueves 20 de diciembre de 2001. Pág. 7. 
46Diario Pregón. Jueves 20 de diciembre de 2001. Pág. 9. 
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La crisis del interior fue la que anticipó aproximadamente 

en diez años el estallido del modelo en el 2001, y esto sucedió 

porque las reformas neoliberales ortodoxas impactaron más pro-

fundamente en las regiones periféricas por sus aspectos de vul-

nerabilidad. De la misma manera, las protestas sociales que se 

movilizaron en distintos puntos del país adoptaron característi-

cas y formas particulares de manifestación en el interior de las 

distintas provincias. La crisis de gobernabilidad, y el ‘divorcio’ 

entre las expectativas de la sociedad y las respuestas de la clase 

dirigente, se instalaron en todas las regiones, y el poder fue no-

table en el caudal burocrático. 

4. Algunos aspectos puntuales sobre neoliberalismo y econo-

mías nacionales y regionales 

La descripción que se realiza a lo largo de este estudio mues-

tra varios aspectos que son importantes de señalar y que son 

fundamentales para la presente investigación. En primer lugar, 

que la crisis fue un fenómeno a nivel global aunque los actores 

locales de los gobiernos nacionales y provinciales tuvieron una 

participación activa en que en Argentina la crisis tuviera las 

consecuencias que mucho más significativos que en otros países. 

En segundo lugar, que la crisis y la resistencia a la misma si 

bien comenzó en zonas marginales rápidamente se instaló en los 

centros urbanos del país. En tercer lugar, que las economías re-

gionales siempre más débiles frente a los capitales económicos 

más fortalecidos sufrieron fuertemente el impacto aunque tam-

bién se implementaron mecanismos de subsistencias más crea-

tivos como las ferias, la recuperación del trueque, entre otros. 

En cuarto lugar, que las resistencias tuvieron diferentes forma-

tos en la capital del país que en la provincia donde el empleo 

estatal siempre es más importante que el privado por el tipo de 

diseño económico. 

El conocimiento cabal de las características del neolibera-

lismo en general y las particularidades que tuvo en cada una de 

las regiones del mundo así como a nivel nacional como local po-

sibilita que el acercamiento a las producciones periodísticas pu-

blicadas en los diarios de referencia dominante sea mucho más 

productivo. Fundamentalmente porque posibilita ver si los dis-

cursos circulantes son producto de las representaciones propias 
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del neoliberalismo o representaciones provenientes de otros mo-

mentos de la historia que se actualizan en la producción del mo-

mento.  
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CAPÍTULO IV 

EL PREGÓN, UN DIARIO PREGONIANO 

 

 

 

 

1. Diarios de referencia dominante: Pregón47  

Pregón es el diario en actividad más antiguo de la provincia. 

Se fundó el 24 de enero de 1956 por iniciativa de los periodistas 

y dirigentes políticos Ramón Luna Espeche y Rodolfo Ceballos. 

Inicialmente funcionó en una vieja casona del centro de san sal-

vador de Jujuy.  

Después de tres años de inestable funcionamiento, la em-

presa se declaró insolvente48. El 11 el 10 de junio de 1959, un 

grupo inversor local, integrado por Annuar Jorge, Kamal Musri 

y Julio Illesca intervino en la convocatoria de acreedores, cubrió 

la deuda económica y se transformó en la nueva corporación pro-

pietaria. Jorge, un joven empresario con tendencia radical que 

se había desempeñado como intendente de ciudad Perico49 en la 

                                                           
47 Algunos contenidos de este apartado fueron publicados en el artículo “Medios masivos: 
tramas y complicidades en Jujuy. una mirada desde la década del 90”, producido por García 
Vargas, Alejandra; Arrueta, césar y Brunet, Marcelo e incluido en el libro de Marcelo Lagos 
(dir.): Jujuy bajo el signo neoliberal. Política, sociedad y cultura en la década del noventa, 
Jujuy, EdiUNJu, 2009. 
48 Luna Espeche se apartó definitivamente de la sociedad y emprendió iniciativas editoria-
les propias como el diario El Federal (1963). en tanto, Rodolfo Ceballos, quien contaba con 
una destacada reputación por ser maestro y director de escuela, vocal del consejo general 
de educación y diputado provincial en diferentes períodos, fue contratado por los nuevos 
dueños para ejercer la jefatura de redacción. en la actualidad, Ceballos desempeña una 
tarea de asesoría en el periódico y dicta conferencias en escuelas y organismos de la socie-
dad civil, promoviendo aspectos particulares de la historia de Jujuy, especialmente las ba-
tallas libradas en este territorio durante la lucha por la independencia del país. 
49 Perico es una ciudad del departamento el Carmen. está ubicada a 30 km. De la capital 
provincial, san salvador de Jujuy, en el denominado valle de los Pericos. Su posición geo-
gráfica la convirtió, a principios de 1910, en uno de los nodos ferroviarios más importantes 
de la provincia. el 19 de abril de 1967, el gobernador de facto, Darío arias, inauguró allí el 
aeropuerto internacional nombrado en ese entonces como el Cadillal, y Perico pasó de ser 
una estación a recibir la denominación de ciudad. en la actualidad, es una de las localidades 
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intervención militar de 1955, se inició en el negocio de la infor-

mación inducido por su padrino político, el referente de la Unión 

Cívica Radical Intransigente (UCRI), Dr. Horacio guzmán, 

quien en elecciones generales llevadas a cabo el 23 de febrero de 

1958 había sido electo gobernador de la provincia de Jujuy con 

el 42% de los votos.  

La construcción del liderazgo de Pregón fue progresiva. Lo-

gró su consolidación a partir de la optimización de sus maqui-

narias de impresión y la desaparición de sus más sólidos com-

petidores, quienes no fueron capaces de transformar sus tenden-

cias partidarias en propuestas más genéricas. A fines de la dé-

cada del ’70, emprendimientos editoriales como el diario Extra, 

que también llegó a imprimirse en off set, y Proclama cerraron 

sus puertas agobiados por las dificultades económicas y el esce-

nario político. Pregón inició, de esta forma, un período de 10 

años de absoluta predominancia, hasta 1980 cuando apareció El 
Tribuno de Jujuy con el respaldo de empresarios salteños y ju-

jeños. 

1.1 Actuación periodística 

Durante más de 50 años, Pregón ha sido el escenario de re-

ferencia dominante (Arrueta, 2010) desde donde se han media-

tizado las relaciones sociales de la provincia y desde donde han 

expresado sus opiniones los más reconocidos periodistas y acto-

res de la vida política, social y cultural de Jujuy. Entre ellos, 

pueden mencionarse a Roberto 

Domínguez (gobernador), Carlos Ferraro (Jefe de redacción 

y posteriormente gobernador), Néstor Groppa (periodista y es-

critor), Miguel Pereyra (cineasta), entre otros. 

Esta particularidad le confiere un valor agregado, en tanto 

su superficie textual se transforma necesariamente en el relato 

cotidiano, auténtico y obligado, del verdadero Jujuy. Es así que 

Pregón se autoreferencia como mediador y actor implicado de 

                                                           
más importantes de la provincia. a esto contribuyeron su condición de nudo ferroviario y 
las plantaciones tabacaleras de la zona. en los últimos años su cercanía a la capital provin-
cial –con la cual se halla vinculada mediante una autopista sobre la ruta nacional 66– y su 
comunicación aérea y vial han impulsado el crecimiento de la región. 
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las grandes demandas de Jujuy asociadas a su desarrollo, prác-

ticamente asumiendo las mismas obligaciones y responsabilida-

des que el estado. Esta particularidad tiene estrecha relación 

con una forma de concebir la modernidad y modernización como 

metas imprescindibles de un proyecto provincial, y la prensa 

como pieza constitutiva de ese proceso. es así que Pregón se 

asume actor central de “tal crecimiento, cuya dirección y trayec-

toria se presume única y lineal, se relaciona con el fortaleci-

miento de un rol productivo determinado para Jujuy (dentro de 

la economía regional y nacional) y con el papel de apoyo que 

cumple el medio en ese camino” (García Vargas y Burgos, 2007: 

5). 

1.2 Actuación política 

La historia de Pregón está franqueada por los vaivenes de 

la política local. No solo porque los diarios de mediados del siglo 

XX se fundaron, en la mayoría de los casos, con propósitos polí-

ticos propagandísticos, sino porque su rol de periódico de refe-

rencia dominante lo ubica en un espacio medular a la hora de 

otorgar visibilidad a las relaciones político-institucionales de la 

provincia y realizar operaciones discursivas de énfasis y/o miti-

gación respecto a sus protagonistas. 

Pregón ha capitalizado, a lo largo de su existencia, aquella 

potestad de afectar el proceso de toma de decisiones en el sis-

tema político, al cual se refiere Borrat (1989), asumiendo un rol 

activo en los procesos institucionales. 

Esta actuación, que no es ajena –claro está– a su esfera pe-

riodística, puede considerarse desde dos perspectivas. La pri-

mera, de orden estrictamente institucional, refiere a lo que lla-

maremos función legitimadora-mediática. Esta conceptualiza-

ción intenta explicar un fenómeno que puede advertirse con fre-

cuencia en el diario, que es ser considerado paso obligado de to-

das aquellas personas que, por la jerarquía de sus cargos o res-

ponsabilidades, visitan Jujuy. “No es posible visitar Jujuy, sin 

antes visitar Pregón”, es la frase que resuena en su sala de re-

dacción. Desde candidatos a presidentes como Carlos Menem, 

Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo hasta Ricardo lópez 

Murphy, pasando por representantes eclesiásticos, empresarios 
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y artistas, todos han posado para una fotografía junto a Annuar 

Jorge y su esposa, Elvia Ilda cura de Jorge, que luego fue publi-

cada en tapa. Confluyen allí la representación simbólica de ac-

ceso a la jujeñidad y la aprobación de aquellas personas que ma-

terializan esa jujeñidad. Por tal razón, la función legitimadora-

mediática reconoce la potestad simbólica que tiene Pregón de 

conceder, en términos mediáticos, el valor legítimo, en tanto 

aproximación a una supuesta tradicionalidad que representa, a 

todas aquellas personas que arriban a Jujuy con propósitos for-

males de inversión, desarrollo o proyección política. En tal sen-

tido, un contacto institucional con Pregón implica no sólo una 

visibilidad pública sino también la vinculación directa con un 

actor que se reconoce protagonista de la historia reciente de la 

provincia. De allí su trascendencia y valor periodístico, por lo 

general, sobredimensionado y en la frontera de la propaganda. 

Pregón es, sin dudas, plataforma de lanzamiento por exce-

lencia de proyectos políticos y candidaturas personales. La aso-

ciación con uno u otro dirigente implica, en términos figurados, 

el respaldo de la tradicional empresa a propósitos políticos que 

comparte y reconoce pertinentes para la coyuntura provincial, 

muchos de los cuales han terminado accediendo al poder insti-

tucional. Entre ellos, puede mencionarse muy particularmente 

quien fuera tres veces gobernador, diputado nacional y fundador 

del Movimiento Popular Jujeño, Dr. Horacio guzmán, José 

Humberto Martiarena, Carlos Snopek, Roberto Domínguez, 

Carlos Ferraro y Eduardo Fellner, con quien comparte una es-

pecial amistad. 

Pero Pregón no sólo ha sido actor influyente de la política 

local, sino también actor involucrado con proyecto político pro-

pio. De allí que nuestra segunda perspectiva de análisis se de-

nomine ‘acción directa’. La matriz de esta actitud política tiene 

relación vertical con su propietario, Annuar Jorge, quien desde 

joven incursionó en el poder institucional. Su primera experien-
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cia como intendente de ciudad Perico lo definió como un diri-

gente activo que encontró en el retorno a la democracia50 un te-

rreno próspero para el desarrollo de sus propósitos políticos, a 

partir de la consolidación de Pregón como diario de referencia 

dominante. Producto de esta inquietud, fundó en 1986 el Movi-

miento de Unidad Renovador (MUR), una fuerza política sus-

tentada en la doctrina radical pero con predilección conserva-

dora.  

En las elecciones generales de 1987 se presentó como candi-

dato a gobernador y obtuvo el 14% de los votos, por debajo del 

Partido Justicialista y la tendencia radical convergencia. 

Su excelente desempeño en los comicios ejecutivos de ese 

año, sumado a la trascendencia que había adquirido Pregón y 

las condiciones establecidas por la llamada convocatoria a la 

convergencia democrática propiciada por Raúl Alfonsín, le va-

lieron la designación como senador nacional en representación 

de la provincia de Jujuy, en reemplazo del fallecido José Hum-

berto Martiarena. Jorge permaneció en el cargo desde noviem-

bre de 1988 hasta diciembre de 1989. Este nombramiento lo 

acercó definitivamente al Partido Justicialista, a pesar de su re-

conocida militancia en la unión cívica radical. En la década del 

’90, utilizando el Mur como herramienta de alianzas electorales, 

fue miembro activo de los distintos Frentes Justicialistas que 

resultaron vencedores. 

                                                           
50 Annuar Jorge no ocultó nunca su simpatía por el gobierno de facto que se instauró en la 
argentina en marzo de 1976. esta proximidad le valió la denominación de “colaboracio-
nista” en clara alusión a su asentimiento con las medidas adoptadas tanto a nivel nacional 
como local. en un encuentro de la sociedad interamericana de Prensa (siP) que se desarro-
lló en san diego (california, EE.UU.), en octubre de 1980, se produjo un intercambio de 
palabras entre Jacobo Timermany el empresario jujeño. Jorge increpó al periodista luego 
de que este definiera al gobierno nacional como fascista; y dijo: “este señor no tiene dere-
cho a estar en este recinto e insultar a la argentina. no es un exiliado argentino como se 
dice y 
quiero que él mismo lo aclare ante esta audiencia, porque aquí se lo ha anunciado como 
tal”. Castro, Reynaldo: “animales políticos. recordando votaciones mal curadas”, en El Ojo 
de la Tormenta, n. 36, año 4, septiembre de 2007. sobre el mismo episodio, Página 12 
publicó un artículo el 7 de junio de 1998 donde le atribuye al empresario jujeño la siguiente 
declaración: “para algunos parece más importante qué clase de gobierno tenemos que el 
hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros”. 
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Como podremos observar, la participación el MUR resultó 

preponderante. En este sentido, los años ’90 hicieron de Pregón 
un diario con fuerte inserción política en los gobiernos justicia-

listas de turno, otorgándole un status particular a la hora de 

recibir partidas presupuestarias en concepto de publicidad ofi-

cial.  

2.  Marcando el contexto y análisis ‘pregoniano’  

A casi quince años de una de las mayores crisis de la Argen-

tina, es necesario poner en discusión algunos elementos históri-

cos, culturales y políticos que han configurado la construcción 

de las representaciones sociales en enclaves localizados, en este 

caso en la provincia de Jujuy. Esta es la perspectiva de estudio 

para realizar un análisis sobre las condiciones sociopolíticas y 

económicas de la ciudad de San Salvador, perteneciente a Jujuy 

en el año 2001, a través de las percepciones de diversos actores 

claves, como dirigentes y líderes vecinales. Asimismo, se tomará 

como objeto de la investigación las representaciones que se cons-

truyeron en el diario Pregón, uno de los diarios de referencia 

dominante de circulación local. 

Para este caso se tomaron autores como Vidal Beneyto 

(1986) y Arrueta (2010), que abordan temas sobre los medios de 

referencia dominante, Cebrelli, Rodríguez y Arancibia (2005, 

2012, 2014) que tratan sobre problemáticas de las representa-

ciones sociales y mediáticas, y autores como Chardon (2011), 

que trabaja sobre transformaciones del espacio. A ellos se su-

man las propuestas de Jelin (2003) y Svampa (2012), que refle-

xionan sobre los movimientos sociales, entre otros autores más.  

Queremos lograr poner en discusión algunos elementos que 

se fueron configurando en los procesos de (re)constitución y de 

las representaciones identitarias, y cómo estos procesos impac-

tan en la construcción colectiva del espacio público. Recorrer al-

gunos libros sobre la crisis ocurrida en Argentina a fines del año 

2001, analizar las movilizaciones ocurridas en ese momento 

desde otro lugar y pensar los sucesos que se dieron en Jujuy, es 

volver a los sinsabores de una dinámica popular sobre una de-

mocracia casi perdida. 
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Después de varios meses mirando distintos aspectos sobre 

este momento turbulento pudimos reconocer que las provincias 

vivieron realidades diferentes a las de la capital del país; no sólo 

las provincias sino las ciudades y los barrios pertenecientes al 

mismo territorio provinciano. 

En el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por las 

calles Belgrano, Alvear, Necochea y otras de las arterias céntri-

cas cerca de la Casa de Gobierno de Jujuy se vivió el malestar 

del colectivo popular escuchando cantos como “Que se vayan to-

dos”, frase popular que tuvo efecto en todas las provincias to-

mada como representación del habla y pensamiento popular.  

A partir de esta lucha, cantos y frases armadas por los dis-

tintos actores sociales la presión fue tal que llevó a la renuncia 

del entonces presidente Fernando De la Rúa. Pero las voces se 

hicieron escuchar en las provincias con mayor poder popular: en 

Jujuy sólo sus voces y cacerolas eran un ‘pequeño’ reclamo visi-

bilizado en las calles pero invisibilizado a los ojos de los lectores 

de los diarios locales. 

Para dar cuenta sobre estas acciones colectivas, que en sus 

distintos niveles tuvieron algún grado de impacto, es impor-

tante analizar cómo estuvieron involucrados diversos actores y 

sectores provinciales que organizaron una forma de protesta 

concentrándose en varios espacios locales (Gordillo, 2010) para 

mostrar su descontento. Así, pensando como Gordillo, estas ac-

ciones no sólo se concentran en las plazas sino también en las 

calles, en los puentes y en los espacios barriales; estos lugares 

como “símbolos de manifestación ciudadana” (Gordillo, 2010: 

13). Se tomará como punto de partida los días claves de la crisis 

mayor a través de las percepciones de diversos actores, y se con-

siderarán las representaciones que se construyeron en el diario 

Pregón, uno de los diarios de referencia dominante de circula-

ción local. Consideraremos algunos autores que trabajen sobre 

análisis de medios gráficos, sobre representaciones sociales y 

mediáticas, transformaciones del espacio público y sobre movi-

mientos y protestas sociales. 

Este recorrido se enmarca en realizar una recolección de in-

formación hemerográfica así también como también informa-

ción de fuentes primarias y secundarias de los distintos actores. 
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3. Análisis 

3.1 Análisis cuantitativo: Pregón 

Tal como se explica en el apartado metodológico, para deter-

minar las fuentes más y menos pertinentes del medio, lo pri-

mero que se hace es determinar para cada fuente la frecuencia 

(Ni) de temas y noticias. Dichos números, surgen del conteo del 

número de veces que dichas variables categóricas (temas y noti-

cias) aparecen en el período analizado. Es justamente lo que se 

vuelca en la siguiente tabla. 

3.2 Tabla de frecuencias de fuentes, temas y noticias. Diario el 

pregón de Jujuy (período diciembre de 2001) 

FUENTES Ni TEMAS Ni 
Nº 
NOTI-
CIAS 

Directivos y emplea-
dos de Comodín (Al-
berdi SA) 

X 1 
No recepción de los tickes canasta 
 

X 1 1 

Sector farmacéutico X 1 
Reclamo por deuda al instituto de 
seguros de Jujuy 

X 2  2 

FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO MINIS-
TRO DE HACIENDA 
(OLINDO TENTOR) 

X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

MEDIDAS ECONOMICAS 
Fondos para pago del mes de octu-
bre y ratificación de vigencia del 
vale alimentario  
Cancelación de sueldos 
 
IMPOSIBILIDAD EN AVANZAR EN 
UN NUEVO PLAN ECONÓMICO 
SANCIONES A QUIENES NO RECI-
BAN LECOPS 

X 5 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

5 

SENADOR NACIONAL 
POR EL JUSTICIA-
LISMO-GUILLERNO 
JENEFES 

X 
DECLARACIONES POR NUEVAS ME-
DIDAS ECONÓMICAS 

X 1 1 

MARTA ARGUL – 
DIPUTADA NACIO-
NAL PJ 

X DECLARACIONES SOBRE LA CRSSIS X 1 1 

MINISTRO DE EDU-
CACIÓN DE LA NA-
CIÓN 

X 

CONCERTACION CON LAS PROVIN-
CIAS POR PAGOS DE SUELDO Y GA-
RANTIZAR LAS CLASES PARA EL 
2002 
FONDOS PARA UNIVERSIDADES 

X 2 
 
X 

1 

GREMIOS DOCENTES: 
ADEP OSCAR TAPIA Y 
SUSANA ILENARI (SEC 
ADJUNTA). 

XXXXX 
 
X 
X 
X 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 
PREOCUPACION POR FALTA DE 
PARTIDAS PARA COMEDORES ES-
COLARES 
FINALIZACIÓN DE CICLO LECTIVO 

XXXXXX 
4 
X 
 
X 
X 

4 



 
101 

PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE 
PARTIDA A COMEDORES ESCOLA-
RES PARA EL MES DE DICIEMBRE. 

CEDEMS  (LUIS 
GUANTAY)-(GRA-
CIELA MEDINA) 

XXXXX 
X 
 
 
X 
 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 
DUDAS SOBRE EL CICLO LECTIVO 
2002 Y FINALIZACIÓN DEL CICLO 
2001 
ADVERTENCIA AL GOBERNADOR 

XXXXX 
3 
X 
 
 
X 

3 

AFIP-JUJUY X 
Moratoria nacional para contribu-
yente 
 

X 1 1 

Dirección provincial 
de rentas 

X 
Ampliación del plazo de venci-
miento de la moratoria fiscal 

X 1 1 

Diputados de UCR X 
Reclamo al gobierno provincial en 
torno a la instrumentación de los 
tickets 

X 1 1 

Poder ejecutivo pro-
vincial 

X 
Decreto: obligatoriedad para todo 
el territorio provincial de acepta-
ción de los Lecops 

X 1 1 

Ministerio de Go-
bierno y Consejos 
profesional de cien-
cias económicas 
(CPCE) 

X 
Analizan consecuencias de medi-
das económicas 

X 1 1 

SINDICATO DE TRA-
BAJADORES VIALES: 
JORGE BORJA (SE-
CRETARIO GENERAL) 

X MEDIDAS DE FUERZA X 1 1 

ACTOR PRIVADO: DI-
RECTIVO: BANCO 
MACRO – CARLOS VI-
DELA Y RENÉ BAM-
BOSSI 

X 
X 

OPERATORIA NORMAL DE Lecops 
en el Banco 
APERTURA DE CAJAS DE AHORRO Y 
OPERATORIAS BANCARIAS PARA 
CLIENTES 

X 2 
X 

2 

UPCN 
X 
 
X 

MEDIDAS DE FUERZA  
Proyecto para reducir el gasto pu-
blico provincial  
MEDIDAS DE FUERZA 
RECHAZO DE LA MEDIDAS ECONÓ-
MICAS A NIVEL PROVINCIAL Y NA-
CIONAL. 

X 3 
X 
 
X 

2 

GOBERNADOR DE JU-
JUY-EDUARDO FELL-
NER 

X 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
 

Garantiza libre circulación de Le-
cop. 
Declaración: califica a las últimas 
medidas como recesivas. 
Tickets canasta: regularización. 
DECLARACIONES SOBRE LAS ÚLTI-
MAS MEDIDAS ECONÓMICAS TO-
MADAS POR EL GOBIERNO NACIO-
NAL. 
DECLARACIONES SOBRE: REUNIO-
NES CON PROVINCIAS DEL JUSTI-
CIALISMO, RENUNCIA DE DE LA 
RÚA Y CAVALLO, MALESTA POR 
CONGELAMIENTO DE DEPÓSITO 

X 8  
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
 

8 
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X BANCARIO Y NECESIDAD DE UN SE-
GURO DE DESEMPLE AMPLIO 
DECLARACIONES SOBRE RENUNCIA 
DE DE LA RUA 
RECHAZO A PROPUESTA DE INTE-
GRAR EL NUEVO GABINETE NACIO-
NAL. 
ACCIÓN DE MEDIDAS DE AJUSTE 
EN EL GASTO DEL GOBIERNO. 

X 

 SEOM  X RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA X 1  1 

CTA 

X  
X 
X 
X 

CONSULTA POPULAR 
IMPLEMENTACION DE SEGURO DE 
DESEMPLEO 
JORNADA DE PARO NACIONAL 
APOYO A MEDIDAS DE FUERZA DE 
GREMIOS DE LA EDUCACIÓN 

X 4 
X 
X 
X 

4 

MULTISECTORIAL 
X 
X 

EVALUACION DE SITUACION NA-
CIONAL Y PROVINCIAL 
EXTENSIÓN DE MEDIDAS DE 
FUERZA 

X3 
X 

3 

FRENTE CÍVICO – 
DIPUTADO CARLOS 
TOCONÁS 

X 
ACOMPAÑAMIENTO A INTENDEN-
TES POR COPARTICIPACIÓN PRO-
VINCIAL 

X 1 1 

MULTISECTORIAL, 
ORGANISMOS DE DE-
RECHOS HUMANOS Y 
ESTUDIANTES UNI-
VERSITARIOS 

X 
REPUDIO A LA DECLARACION DEL 
ESTADO DE SITIO 

X 1 1 

JUAN CARLOS ROBLE. 
UCR 

X 
PEDIDO DE ELABORACION DE PLAN 
ECONÓMICO ALTERNATIVO 

X 1 1 

DIPUTADO GUI-
LLERMO LÓPEZ SAL-
GADO (PJ) 

XX 
LEY DE INCENTIVOS A PRODUCTO-
RES LOCALES 

XX 1 2 

DIRECTORA DEL INS-
TITUTO PROVINCIAL 
DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA 
(IPAP)- SANDRA NA-
ZAR 

X 
CAPACITACIÓN PARA EL MEJORA-
MIENTO INTEGRAL DE LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. 

X 1 1 

MINISTROS DE ECO-
NOMÍA DE DISTINTAS 
PROVINCIAS 

X 
PLANTEO DE UN NUEVO PLAN 
ECONONÓMICO 

X 1 1 

ATSA (RAMONA DE 
CALZADILLA)  

X 
 
X 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA. 
RECLAMOS POR FALTA DE INSU-
MOS EN LOS HOSPITALES Y CAPA-
CITACIÓN DEL PERSONAL 

X 2 
 
X 

2 

CGT 
UATRE-OSPRERA 

X RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA X 1 1 

UATRE, UTA, Obras 
Sanitarias, UTEDYC, 
OPOPS, Camiones, 
Luz y Fuerza, televi-
sión, SOEME. 

X RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA X 1 1 

CENTRO DE EMPLEA-
DOS DE COMERCIO 

X 
ADHIEREN A LA PROTESTA SINDI-
CAL. 

X 1 1 
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CGT JUJUY  

X 
 
X 
X 

REALIZACION DE PLENARIO PARA 
COORDINAR ACCIONES DEL PARO 
NACIONAL 
POR RETENCIONES DEL FONDO ES-
PECIAL DEL TABACO 
APOYO A MEDIDAS DE FUERZA DE 
GREMIOS DE LA EDUCACIÓN 

X3  
 
X 
 
X 

3 

FEDERACION DE MU-
TUALES DE JUJUY 

X 
RECLAMO AL MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA POR FONDOS ADEUDADOS 

X 1  1 

PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD 

X 
MANISFESTACIÓN EN LA LEGISLA-
TURA DE LA PROVINCIA 

X 1 1 

COLEGIO DE FARMA-
CEUTICOS DE JUJUY, 
CONFEDERACIONES, 
ASOCIACIONES Y FE-
DERACIONES FAR-
MACEUTICAS 

X 
DESABASTECIMIENTO EN MEDICA-
MENTOS Y SERVICIOS DE SALUD 

X 1 1 

DESOCUPADOS, MU-
NICIPALES Y OCU-
PANTES 

X 
X 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 
CORTE DERUTA 

X 2 
X 

2 

FRENTE NACIONAL 
CONTRA LA POBREZA 
(FRENAPO) 

XX 
X 
X 

CONSULTA POPULAR 
INICIO CONSULTA POPULAR 
FINALIZA CONSULTA GRAN CON-
CURRENCIA 

XX 3 
X 
X 

4 

RIAD QUINTAR (PAR-
TIDO JUDICIAL POR 
UN NUEVO JUJUY) 

X 
RECHAZO A MEDIDAS ECONÓMI-
CAS 

X 1 1 

TITULAR DEL CUERPO 
LEGISLATIVO DE LA 
PROVINCIA- RUBÉN 
DAZA 

X DEUDAS DE MUNICIPIOS X 1 1 

FORO DE MUNICI-
PIOS 

X 
RECHAZO A LAS DECLARACIONES 
DEL DIPUTADO PROVINCIAL RU-
BÉN DAZA. 

X 1 1 

DIPUTADO PJ MI-
GUEL MORALES 

X 
 
X 
X 

DEMANADA A FISCALÍA DE ES-
TADO POR FUNDACIÓN NORTE 
CHICO 
CRÍTICAS A LA UCR 
MEDIDAS DE AJUSTES EN LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO PROVIN-
CIAL. 

X 3 
 
X 
X 

3 

FGE 

XXX 
X 
 
X 
X 
X 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA  
ANALISIS POR LA GRAVE SITUA-
CION QUE ATRAVIESA EL SECTOR 
ESTATAL 
PREOCUPACION POR PAGO DE HA-
BERES 
RECLAMOS POR DESFINANCIA-
MIENTO DE LAS PROVINCIAS 
RECLAMAN AL NUEVO GOBIERNO 
PAGO DE HABERES 

XXX 5 
X 
 
X 
X 
X 

7 

AEJ. Roque Herrera 
(Secretario) 

X 
 
X 
X 

DISCONFORMIDAD CON EL GO-
BIERNO POR COBRO DE HABERES. 
LEVANTAN MEDIDAS DE FUERZA. 

X 3 
 
X 
X 

 3 
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DENUNCIA DE PRESIONES A LOS 
EMPLEADOS 

DIRECTOR PROVIN-
CIAL DE RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD 
(CARLOS NASIF) 

X 
REGULARIZAR SERVICIOS DE LOS 
ASENTAMIENTOS. 

X 1  1 

MORECI. PEDRO OC-
TAVIO FIGUEROA 

X 
X 

RECLAMO DE DEUDAS Y NO PAGO 
DE LAS JUBILACIONES 
EXHORTACIÓN AL NUEVO GO-
BIERNO A ATENDER Y ENTENDER 
AL GLAMOR POPULAR 

X 2  
X 

2 

Tribunal superior de 
Justicia. DR. JOSÉ 
MANUEL DEL CAMPO 
 

X 
 
X 

RECONOCIMIENTO PARCIAL DE 
DÍAS CAÍDOS 
 
INSISTE EN DESCONTAR DIAS DE 
PARO 

X 2  
 
X 

2 

Obispo de Jujuy. 
Marcelo Palentini. 

X 
 
X 

SOLICITA QUE SE DEJE SIN EFECTO 
DESCUENTO DÍAS DE HUELGA. 
MENSAJE DE PAZ Y SOLIDARIDAD-
OPINION SOBRE LA CRISIS 

X 3 
 
X 

3 

UPCN X MEDIDAS DE FUERZA  X 1 1 

COORDINADORA DE 
ASENTAMIENTOS  

X MEDIDAS DE FUERZA X 1 1 

CCC (LUCAS ARIAS) 
X 
 
X 

PEDIDO DE SANCION DE LEY POR 
TENENCIA DEFINITIVA DE TERRE-
NOS. 
DEMANDA DE ALIMENTOS A LOS 
SUPERMERCADOS 

X 2 
 
X 

2 

REPRESENTANTES DE 
LA CÁMARA DE DIPU-
TADOS DE LA PRO-
VINCIA 

X 
DISPUTAS POR COMISIONES LEGIS-
LATIVAS 

X 1  1 

PRESIDENTE DE LA 
BANCADA RADICAL – 
RAÚL GOYENA 

X 
X 

RECLAMO POR PROPORCIONALI-
DAD DE CADA BLOQUE 
CRÍTICA A LOS SECTORES CONCEN-
TRADOS DE LA ECONOMÍA 

X 2 
X 

2 

MINISTRO DE GO-
BIERNO Y JUSTICIA – 
FRANCISCO ZAMAR 

XX 

RECORTES EN FONDOS COPARTICI-
PABLES 
PRUDENCIA EN LAS MEDIDAS DE 
FUERZA 

X 2 
X 

2 

ATSA, ADEP, SEOM, 
ADIUNJU y sectores 
de la comunidad del 
Estado. 

X RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA X 1 1 

COMISIÓN DE CO-
YUNTURA, OBISPADO 
DE JUJUY 

X 
DIERON A CONOCER SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD 

X 1 1 

FRENTE FEDERAL DE 
GOBERNADORES 

X 
ANÁLISIS NEGATIVO DE MEDIDAS 
DEL GOBIERNO NACIONAL Y SU RE-
LACIÓN CON EL FMI 

X 1 1 

DIPUTADO PROVIN-
CIAL MARIO PIZARRO 
- UCR 

X 
TOMA DISTANCIA CON MEDIDAS 
NACIONALES 

X 1 1 
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DIPEC – Carlos Ce-
rone 

X 
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE 
PAGO A EMPLEADOS DE LA REPAR-
TICIÓN 

X 1 1 

BLOQUE DIPUTADOS 
DEL PJ 

X 
CRÍTICAS POR PROTESTAS DE IN-
TENDENTES MUNICIPALES DEL 
FRENTE CÍVICO. 

X 1 1 

ADIUNJU X VOLANTEADA Y MOVILIZACIÓN X 1 1 

DIPUTADO PROVIN-
CIAL – OSVALDO 
CUELLAR (UCR) 

X 
DECLARACIONES POR LAS INSTA-
LACIONES DEL CENTRO DE ABAS-
TECIMIENTO 

X 1 1 

CGT, CCC y CTA X 
MARCHAS, PAROS Y CORTES DE 
RUTA. 

X 1 1 

JUBILADOS DOCEN-
TES DE ADEP 

X 
CONVOCAN UN PLAN DE LUCHA 
PROVINCIAL. 

X 1 1 

MINISTRO DE GO-
BIERNO Y JUSTICIA 
FRANCISCO ZAMAR 

X 
ACUERDAN FORMA DE PAGO DE 
LOS PLANES PRODUCTIVOS 

X 1 1 

PARTIDO HUMA-
NISTA 

X 
DECLARACIONES CRÍTICAS AL GO-
BIERNO NACIONAL 

X 1 1 

COLEGIOS PROFESIO-
NALES DE JUJUY 

x 
PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO 
DE CONMOCIÓN INTERIOR 

X 1 1 

UNIÓN DE EMPRESA-
RIOS DE JUJUY. TITU-
LAR ANTONIO BE-
NITO PUENTE 

X 
DECLARACIONES SOBRE LA SITUA-
CIÓN INSTITUCIONAL Y LLAMADO 
A ELECCIONES. 

X 1 1 

MOVIMIENTO SOCIA-
LISTA DE LOS TRABA-
JADORES – IZ-
QUIERDA UNIDA 

X OPINIONES SOBRE LA CRISIS. X 1 1 

JUBILADOS DE ATE X 
PROTESTA POR PRÓRROGA PARA 
EL PAGO DE SERVICIOS. GAS Y 
ELECTRICIDAD. 

X 1 1 

WALTER BARRIO-
NUEVO. JEFE DE LA 
BANCADA JUSTICIA-
LISTA. 

X 
ANÁLISIS DE LA CRISIS. 
 

X 1 1 

ECONOMISTA LOCAL. 
PEDRO ARAMAYO. 

X 
ANÁLISIS SOBRE EL DISCURSO DE 
RODRÍGUEZ SAÁ. 

X 1 1 

SECRETARIO GENE-
RAL DEL PARTIDO CO-
MUNISTA REVOLU-
CIONARIO. CARLOS 
ARAMAYO. 

X 
OPINIÓN SOBRE EL LEVANTA-
MIENTO POPULAR “EL ARGENTI-
NAZO”. 

X 1 1 

DIPUTADO NACIO-
NAL. MIGUEL ÁNGEL 
GIUBERGIA. 

X 
PROPUESTA DEL GASTO SOCIAL 
TENGAN EL BENEFICIO DE LA IN-
TANGIBILIDAD. 

X 1  1 

ALBERTO BERNIS. EX 
PRESIDENTE DEL CO-
MITÉ PROVINCIA DE 
LA UCR. 

X 
OPINIÓN SOBRE EL DISCURSO DE 
RODRÍGUEZ SAÁ. 

X 1 1 

OBISPO DE JUJUY. 
HUMAHUACA. MAR-
CELO PALENTINI Y PE-
DRO OLMEDO. 

X 
MENSAJE DE COMPROMISO 
FRENTE A LA CRISIS INSTITUCIO-
NAL. 

X 1 1 
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Teniendo éstos datos, frecuencias absolutas de temas y no-

ticias para cada fuente solicitada por el diario, podemos calcular 

la Intensidad de los temas tratados (I), que surge del cociente 

entre el número de noticias (x) y el número de temas (n) para 

cada fuente considerada. Es decir es un índice (cifra); que surge 

del cociente I= x/n. En la siguiente tabla; la última columna con-

tiene el cálculo expresado. 

3.3 Cálculo Intensidad (i) de los temas tratados 

FUENTE 
NÚMERO DE 
NOTICIAS (x) 

NÚMERO DE 
TEMAS ABOR-

DADOS (n) 

INTENSIDAD I= 
x/n 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE COMODÍN 
(ALBERDI SA) 

1 1 1 

SECTOR FARMACÉUTICO 2 2 2 

MINISTRO DE HACIENDA (OLINDO TEN-
TOR) 

5 5 1 

S.N. POR EL JUSTICIALISMO-GUILLERNO 
JENEFES 

1 1 1 

MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 1 2 0,5 

MARTA ARGUL – DIPUTADA NACIONAL PJ 1 1 1 

ADEP OSCAR TAPIA Y SUSANA ILENARI 
(SEC ADJUNTA). 

4 4 1 

CEDEMS (LUIS GUANTAY)-(GRACIELA ME-
DINA) 

3 3 1 

AFIP-JUJUY 1 1 1 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS 1 1 1 

DIPUTADOS DE UCR 1 1 1 

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 1 1 1 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y CONSEJOS 
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
(CPCE) 

1 1 1 

TRABAJADORES VIALES: JORGE BORJA (SE-
CRETARIO GENERAL) 

1 1 1 

BANCO MACRO – CARLOS VIDELA Y RENÉ 
BAMBOSSI 

2 2 1 

UPCN 2 3 0,66 

GOBERNADOR DE JUJUY-EDUARDO FELL-
NER 

8 8 1 

SEOM  1 1 1 

CTA 4 4 1 

MULTISECTORIAL 3 3 1 

FRENTE CÍVICO – DIPUTADO CARLOS TO-
CONÁS 

1 1 1 

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

1 1 1 

JUAN CARLOS ROBLE. UCR 1 1 1 
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DIPUTADO GUILLERMO LÓPEZ SALGADO 
(PJ) 

2 1 2 

(IPAP)- SANDRA NAZAR 1 1 1 

MINISTROS DE ECONOMÍA DE DISTINTAS 
PROVINCIAS 

1 1 1 

ATSA (RAMONA DE CALZADILLA)  1 1 1 

CGT - UATRE-OSPRERA 1 1 1 

UATRE, UTA, OBRAS SANITARIAS, UTEDYC, 
OPOPS, CAMIONEROS, LUZ Y FUERZA, TE-
LEVISIÓN, SOEME. 

1 1 1 

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO 1 1 1 

CGT JUJUY  3 3 1 

FEDERACION DE MUTUALES DE JUJUY 1 1 1 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 1 

DESOCUPADOS, MUNICIPALES Y OCUPAN-
TES 

2 2 1 

FRENTE NACIONAL CONTRA LA POBREZA 
(FRENAPO) 

4 3 1,33 

RIAD QUINTAR (PARTIDO JUDICIAL POR 
UN NUEVO JUJUY) 

1 1 1 

TITULAR DEL CUERPO LEGISLATIVO DE LA 
PROVINCIA- RUBÉN DAZA 

1 1 1 

FORO DE MUNICIPIOS 1 1 1 

DIPUTADO PJ MIGUEL MORALES 3 3 1 

FGE 7 5 1,4 

AEJ. ROQUE HERRERA (SECRETARIO) 3 3 1 

DIRECTOR PROVINCIAL DE RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD (CARLOS NASIF) 

1 1 1 

MORECI. PEDRO OCTAVIO FIGUEROA 2 2 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DR. 
JOSÉ MANUEL DEL CAMPO 

2 2 1 

OBISPO DE JUJUY. MARCELO PALENTINI. 3 3 1 

UPCN 1 1 1 

COORDINADORA DE ASENTAMIENTOS 1 1 1 

CCC (LUCAS ARIAS) 2 2 1 

REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

1 1 1 

PRESIDENTE DE LA BANCADA RADICAL – 
RAÚL GOYENA 

2 2 1 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA – 
FRANCISCO ZAMAR 

2 2 1 

ATSA, ADEP, SEOM, ADIUNJU Y SECTORES 
DE LA COMUNIDAD 

1 1 1 

COMISIÓN DE COYUNTURA, OBISPADO DE 
JUJUY 

1 1 1 

FRENTE FEDERAL DE GOBERNADORES 1 1 1 

DIPUTADO PROVINCIAL MARIO PIZARRO - 
UCR 

1 1 1 

DIPEC – CARLOS CERONE 1 1 1 

BLOQUE DIPUTADOS DEL PJ 1 1 1 
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ADIUNJU 1 1 1 

DIPUTADO PROVINCIAL – OSVALDO CUE-
LLAR (UCR) 

1 1 1 

CGT, CCC y CTA 1 1 1 

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE JUJUY. TITU-
LAR ANTONIO BENITO PUENTE 

1 1 1 

JUBILADOS DOCENTES DE ADEP 1 1 1 

PARTIDO HUMANISTA 1 1 1 

COLEGIOS PROFESIONALES DE JUJUY 1 1   1 

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABA-
JADORES – IZQUIERDA UNIDA 

1 1 1 

JUBILADOS DE ATE 1 1 1 

WALTER BARRIONUEVO. JEFE DE LA BAN-
CADA JUSTICIALISTA 

1 1 1 

ECONOMISTA LOCAL. PEDRO ARAMAYO. 1 1 1 

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO CO-
MUNISTA REVOLUCIONARIO. CARLOS 
ARAMAYO. 

1 1 1 

DIPUTADO NACIONAL. MIGUEL ÁNGEL 
GIUBERGIA 

1 1 1 

ALBERTO BERNIS. EX PRESIDENTE DEL CO-
MITÉ PROVINCIA DE LA UCR. 

1 1 1 

OBISPO DE JUJUY. HUMAHUACA. MAR-
CELO PALENTINI Y PEDRO OLMEDO 

1 1 1 

 

El otro índice que necesitamos es el de diversidad, que coin-

cide con el número de temas abordados; o sea (n). Por lo tanto, 

ya estamos en condiciones de calcular la intensidad media y la 

diversidad media y esto surge de sacar el promedio (media arit-

mética) de la intensidad y la diversidad de cada fuente. Pero 

para poder comparar los valores de cada fuente tenemos que te-

ner una medida de comparación y esto es el valor promedio de 

todas las fuentes entre intensidad y diversidad, que para el caso 

del Diario El Pregón es: I media= 1,012 y Diversidad media= 

1,666. Por lo tanto, cada fuente que tenga un valor igual o mayor 

al valor promedio de la intensidad y la diversidad, va a ser una 

fuente pertinente y por lo tanto con mayor probabilidad de in-

fluir en las representaciones mediáticas y sociales. 

Hay que tener en cuenta que una fuente es más influyente 

mientras más pertinente y diversos sean los temas; por ejemplo, 

el gobernador de la provincia es más influyente porque, es más 

pertinente y diverso en cuanto a temas tratados que su ministro 

de hacienda; pues el gobernador tiene en términos absolutos un 
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mayor número de número de noticias (NN) y de temas (NT); 8 y 

8, que los que tiene el ministro (5 y 5). A continuación se vuelcan 

en una tabla los cálculos pertinentes. 

3.4 Cálculo de la intensidad media 

I media= 1,012 

Diversidad media= 1,666 

FUENTE 
NN 
(X) 

NT 
(n) 

 I= 
x/n 

PERTINENCIA 
DE LOS TEMAS 

GRADO DE DI-
VERSIDAD DE 
CADA FUENTE 

GOBERNADOR DE JUJUY-
EDUARDO FELLNER 

8 8 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

MINISTRO DE HACIENDA 
(OLINDO TENTOR) 

5 5 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

FGE 7 5 1,4 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

ADEP OSCAR TAPIA Y SUSANA 
ILENARI (SEC ADJUNTA). 

4 4 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

CTA 4 4 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

CEDEMS (LUIS GUANTAY)-(GRA-
CIELA MEDINA) 

3 3 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

UPCN 2 3 0,66 
MUY PERTI-
NENTE 

VARIADA 

MULTISECTORIAL 3 3 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

CGT JUJUY  3 3 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

FRENTE NACIONAL CONTRA LA 
POBREZA (FRENAPO) 

4 3 1,33 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

DIPUTADO PJ MIGUEL MORALES 3 3 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

AEJ. ROQUE HERRERA (SECRE-
TARIO) 

3 3 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

OBISPO DE JUJUY. MARCELO PA-
LENTINI. 

3 3 1 
MUY PERTI-
NENTE 

MUY VARIADA 

SECTOR FARMACÉUTICO 2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

MINISTRO DE EDUCACIÓN DE 
LA NACIÓN 

1 2 0,5 
POCO PERTI-
NENTE 

MENOS VA-
RIADA 

BANCO MACRO – CARLOS VI-
DELA Y RENÉ BAMBOSSI 

2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

DESOCUPADOS, MUNICIPALES Y 
OCUPANTES 

2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

MORECI. PEDRO OCTAVIO FI-
GUEROA 

2 2 1 PERTINENTE VARIADA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA. DR. JOSÉ MANUEL DEL 
CAMPO 

2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

CCC (LUCAS ARIAS) 2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

PRESIDENTE DE LA BANCADA 
RADICAL – RAÚL GOYENA 

2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUS-
TICIA – FRANCISCO ZAMAR 

2 2 1 PERTINENTE VARIADA 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE 
COMODÍN (ALBERDI SA) 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

S.N. POR EL JUSTICIALISMO-
GUILLERNO JENEFES 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

MARTA ARGUL – DIPUTADA 
NACIONAL PJ 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

AFIP-JUJUY 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
RENTAS 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIPUTADOS DE UCR 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y 
CONSEJOS PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS (CPCE) 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

TRABAJADORES VIALES: JORGE 
BORJA (SECRETARIO GENERAL) 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

SEOM  1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

FRENTE CÍVICO – DIPUTADO 
CARLOS TOCONÁS 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

ORGANISMOS DE DERECHOS 
HUMANOS Y ESTUDIANTES UNI-
VERSITARIOS 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

JUAN CARLOS ROBLE. UCR 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIPUTADO GUILLERMO LÓPEZ 
SALGADO (PJ) 

2 1 2 PERTINENTE 
POCO VA-
RIADA 

(IPAP)- SANDRA NAZAR 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

MINISTROS DE ECONOMÍA DE 
DISTINTAS PROVINCIAS 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

ATSA (RAMONA DE CALZADI-
LLA)  

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

CGT - UATRE-OSPRERA 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

UATRE, UTA, OBRAS SANITA-
RIAS, UTEDYC, OPOPS, CAMIO-
NEROS, LUZ Y FUERZA, TELEVI-
SIÓN, SOEME. 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

CENTRO DE EMPLEADOS DE CO-
MERCIO 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 
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FEDERACION DE MUTUALES DE 
JUJUY 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

RIAD QUINTAR (PARTIDO JUDI-
CIAL POR UN NUEVO JUJUY) 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

TITULAR DEL CUERPO LEGISLA-
TIVO DE LA PROVINCIA- RUBÉN 
DAZA 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

FORO DE MUNICIPIOS 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIRECTOR PROVINCIAL DE RE-
LACIONES CON LA COMUNIDAD 
(CARLOS NASIF) 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

UPCN 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

COORDINADORA DE ASENTA-
MIENTOS 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

REPRESENTANTES DE LA CÁ-
MARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

ATSA, ADEP, SEOM, ADIUNJU Y 
SECTORES DE LA COMUNIDAD 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

COMISIÓN DE COYUNTURA, 
OBISPADO DE JUJUY 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

FRENTE FEDERAL DE GOBERNA-
DORES 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIPUTADO PROVINCIAL MARIO 
PIZARRO - UCR 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIPEC – CARLOS CERONE 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

BLOQUE DIPUTADOS DEL PJ 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

ADIUNJU 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIPUTADO PROVINCIAL – OS-
VALDO CUELLAR (UCR) 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

CGT, CCC y CTA 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE JU-
JUY. TITULAR ANTONIO BENITO 
PUENTE 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

JUBILADOS DOCENTES DE ADEP 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

PARTIDO HUMANISTA 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

COLEGIOS PROFESIONALES DE 
JUJUY 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE 
LOS TRABAJADORES – IZ-
QUIERDA UNIDA 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 
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JUBILADOS DE ATE 1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

WALTER BARRIONUEVO. JEFE 
DE LA BANCADA JUSTICIALISTA 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

ECONOMISTA LOCAL. PEDRO 
ARAMAYO. 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

SECRETARIO GENERAL DEL PAR-
TIDO COMUNISTA REVOLUCIO-
NARIO. CARLOS ARAMAYO. 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

DIPUTADO NACIONAL. MIGUEL 
ÁNGEL GIUBERGIA 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

ALBERTO BERNIS. EX PRESI-
DENTE DEL COMITÉ PROVINCIA 
DE LA UCR. 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

OBISPO DE JUJUY. HU-
MAHUACA. MARCELO PALEN-
TINI Y PEDRO OLMEDO 

1 1 1 
POCO PERTI-
NENTE 

POCO VA-
RIADA 

 

Finalmente, el cálculo previo, nos sirve para construir lo 

que se denomina matriz de pertinencia que como se explicó en 

el apartado metodológico, nos permite posicionar y jerarquizar 

a las fuentes de acuerdo a su pertinencia. Es lo que se reproduce 

a continuación en formato de tabla. La primera representa a las 

fuentes más pertinentes y la segunda a las menos pertinentes. 

Dicho de otra manera y a criterio del medio que analizamos, las 

fuentes más y menos influyentes en las representaciones que se 

hizo el medio, y podemos suponer sus lectores (contrato de lec-

tura), sobre la crisis del 2001 en su fase terminal en la provincia. 

3.5 Matriz de pertinencia de las representaciones mediáticas 

del Pregón de Jujuy diciembre de 2001 

3.5.1 Temas y fuentes con mayores efectos 

sobre las representaciones mediáticas 

TEMAS FUENTES 

GARANTIZA LIBRE CIRCULACIÓN DE LECOP. 
DECLARACIÓN: CALIFICA A LAS ÚLTIMAS ME-
DIDAS COMO RECESIVAS. 
TICKETS CANASTA: REGULARIZACIÓN. 
DECLARACIONES SOBRE LAS ÚLTIMAS MEDI-
DAS ECONÓMICAS TOMADAS POR EL GO-
BIERNO NACIONAL 

GOBERNADOR DE JUJUY – EDUARDO FELLNER 
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DECLARACIONES SOBRE: REUNIONES CON 
PROVINCIAS DEL JUSTICIALISMO, RENUNCIA 
DE DE LA RÚA Y CAVALLO, MALESTA POR 
CONGELAMIENTO DE DEPÓSITO BANCARIO Y 
NECESIDAD DE UN SEGURO DE DESEMPLE 
AMPLIO 
DECLARACIONES SOBRE RENUNCIA DE DE LA 
RUA 
 RECHAZO A PROPUESTA DE INTEGRAR EL 
NUEVO GABINETE NACIONAL. 
ACCIÓN DE MEDIDAS DE AJUSTE EN EL GASTO 
DEL GOBIERNO 

MEDIDAS ECONOMICAS 
FONDOS PARA PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y 
RATIFICACIÓN DE VIGENCIA DEL VALE ALI-
MENTARIO  
CANCELACIÓN DE SUELDOS 
IMPOSIBILIDAD EN AVANZAR EN UN NUEVO 
PLAN ECONÓMICO 
SANCIONES A QUIENES NO RECIBAN LECOPS 

MINISTRO DE HACIENDA (OLINDO TENTOR) 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA  
ANALISIS POR LA GRAVE SITUACION QUE 
ATRAVIESA EL SECTOR ESTATAL 
PREOCUPACION POR PAGO DE HABERES 
RECLAMOS POR DESFINANCIAMIENTO DE LAS 
PROVINCIAS 
RECLAMAN AL NUEVO GOBIERNO PAGO DE 
HABERES 

FRENTE DE GREMIOS ESTATALES (FGE) 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 
PREOCUPACION POR FALTA DE PARTIDAS 
PARA COMEDORES ESCOLARES 
FINALIZACIÓN DE CICLO LECTIVO 
PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE PARTIDA A 
COMEDORES ESCOLARES PARA EL MES DE DI-
CIEMBRE 

ADEP OSCAR TAPIA Y SUSANA ILENARI (SEC AD-
JUNTA). 

CONSULTA POPULAR 
IMPLEMENTACION DE SEGURO DE DESEM-
PLEO 
JORNADA DE PARO NACIONAL 
APOYO A MEDIDAS DE FUERZA DE GREMIOS 
DE LA EDUCACIÓN 

CTA 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 
DUDAS SOBRE EL CICLO LECTIVO 2002 Y FINA-
LIZACIÓN DEL CICLO 2001 
ADVERTENCIA AL GOBERNADOR 

CEDEMS (LUIS GUANTAY)-(GRACIELA MEDINA) 

MEDIDAS DE FUERZA  
PROYECTO PARA REDUCIR EL GASTO PUBLICO 
PROVINCIAL  
MEDIDAS DE FUERZA 
RECHAZO DE LA MEDIDAS ECONÓMICAS A NI-
VEL PROVINCIAL Y NACIONAL. 

UPCN 

EVALUACION DE SITUACION NACIONAL Y PRO-
VINCIAL 
EXTENSIÓN DE MEDIDAS DE FUERZA 

MULTISECTORIAL 
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REALIZACION DE PLENARIO PARA COORDINAR 
ACCIONES DEL PARO NACIONAL 
POR RETENCIONES DEL FONDO ESPECIAL DEL 
TABACO 
APOYO A MEDIDAS DE FUERZA DE GREMIOS 
DE LA EDUCACIÓN 

CGT JUJUY  

CONSULTA POPULAR 
INICIO CONSULTA POPULAR 
FINALIZA CONSULTA GRAN CONCURRENCIA 

FRENTE NACIONAL CONTRA LA POBREZA (FRE-
NAPO) 

DEMANADA A FISCALÍA DE ESTADO POR FUN-
DACIÓN NORTE CHICO 
CRÍTICAS A LA UCR 
MEDIDAS DE AJUSTES EN LOS TRES PODERES 
DEL ESTADO PROVINCIAL. 

DIPUTADO PJ MIGUEL MORALES 

DISCONFORMIDAD CON EL GOBIERNO POR 
COBRO DE HABERES. 
LEVANTAN MEDIDAS DE FUERZA. 
DENUNCIA DE PRESIONES A LOS EMPLEADOS 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS JUDICIALES (AEJ. 
ROQUE HERRERA (SECRETARIO) 

SOLICITA QUE SE DEJE SIN EFECTO DESCUENTO 
DÍAS DE HUELGA. 
MENSAJE DE PAZ Y SOLIDARIDAD-OPINION SO-
BRE LA CRISIS 

OBISPO DE JUJUY. MARCELO PALENTINI. 

RECLAMO POR DEUDA AL INSTITUTO DE SEGU-
ROS DE JUJUY 
DESABASTECIMIENTO EN MEDICAMENTOS Y 
SERVICIOS DE SALUD 

SECTOR FARMACÉUTICO 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 
CORTE DE RUTAS 

DESOCUPADOS, MUNICIPALES Y OCUPANTES 

RECLAMO DE DEUDAS Y NO PAGO DE LAS JU-
BILACIONES 
EXHORTACIÓN AL NUEVO GOBIERNO A ATEN-
DER Y ENTENDER AL GLAMOR POPULAR 

MORECI. PEDRO OCTAVIO FIGUEROA 

RECONOCIMIENTO PARCIAL DE DÍAS CAÍDOS 
INSISTE EN DESCONTAR DIAS DE PARO 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DR. JOSÉ MA-
NUEL DEL CAMPO 

PEDIDO DE SANCION DE LEY POR TENENCIA 
DEFINITIVA DE TERRENOS. 
DEMANDA DE ALIMENTOS A LOS SUPERMER-
CADOS 

CCC (LUCAS ARIAS) 

RECLAMO POR PROPORCIONALIDAD DE CADA 
BLOQUE 
CRÍTICA A LOS SECTORES CONCENTRADOS DE 
LA ECONOMÍA 

PRESIDENTE DE LA BANCADA RADICAL – RAÚL 
GOYENA 

RECORTES EN FONDOS COPARTICIPABLES 
PRUDENCIA EN LAS MEDIDAS DE FUERZA 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA – FRAN-
CISCO ZAMAR 

LEY DE INCENTIVOS A PRODUCTORES LOCALES DIPUTADO GUILLERMO LÓPEZ SALGADO (PJ) 

OPERATORIA NORMAL DE LECOPS EN EL 
BANCO 
APERTURA DE CAJAS DE AHORRO Y OPERATO-
RIAS BANCARIAS PARA CLIENTES 

BANCO MACRO – CARLOS VIDELA Y RENÉ BAM-
BOSSI 
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3.5.2 Fuentes y temas con menores efectos 

sobre las representaciones mediáticas 

FUENTES TEMAS 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE COMODÍN 
(ALBERDI SA) 

NO RECEPCIÓN DE LOS TICKES CANASTA 

 

SECTOR FARMACÉUTICO RECLAMO POR DEUDA AL INSTITUTO DE SEGU-
ROS DE JUJUY 

SENADOR NACIONAL POR EL JUSTICIALISMO-
GUILLERNO JENEFES 

DECLARACIONES POR NUEVAS MEDIDAS ECONÓ-
MICAS 

MARTA ARGUL – DIPUTADA NACIONAL PJ DECLARACIONES SOBRE LA CRSSIS 

MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN CONCERTACION CON LAS PROVINCIAS POR PA-
GOS DE SUELDO Y GARANTIZAR LAS CLASES PARA 
EL 2002 

FONDOS PARA UNIVERSIDADES 

AFIP-JUJUY MORATORIA NACIONAL PARA CONTRIBUYENTE 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LA 
MORATORIA FISCAL 

DIPUTADOS DE UCR RECLAMO AL GOBIERNO PROVINCIAL EN TORNO 
A LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS TICKETS 

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL DECRETO: OBLIGATORIEDAD PARA TODO EL TE-
RRITORIO PROVINCIAL DE ACEPTACIÓN DE LOS 
LECOPS 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y CONSEJOS PRO-
FESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

(CPCE) 

ANALIZAN CONSECUENCIAS DE MEDIDAS ECO-
NÓMICAS 

SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES: 
JORGE BORJA (SECRETARIO GENERAL) 

MEDIDAS DE FUERZA 

 SEOM  RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 

FRENTE CÍVICO – DIPUTADO CARLOS TOCO-
NÁS 

ACOMPAÑAMIENTO A INTENDENTES POR CO-
PARTICIPACIÓN PROVINCIAL 
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MULTISECTORIAL, ORGANISMOS DE DERE-
CHOS HUMANOS Y ESTUDIANTES UNIVERSI-
TARIOS 

REPUDIO A LA DECLARACION DEL ESTADO DE SI-
TIO 

JUAN CARLOS ROBLE. UCR PEDIDO DE ELABORACION DE PLAN ECONÓMICO 
ALTERNATIVO 

DIPUTADO GUILLERMO LÓPEZ SALGADO (PJ) LEY DE INCENTIVOS A PRODUCTORES LOCALES 

DIRECTORA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IPAP)- SAN-
DRA NAZAR 

CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO INTE-
GRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

MINISTROS DE ECONOMÍA DE DISTINTAS 
PROVINCIAS 

PLANTEO DE UN NUEVO PLAN ECONONÓMICO 

ATSA (RAMONA DE CALZADILLA)  RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA. 

RECLAMOS POR FALTA DE INSUMOS EN LOS 
HOSPITALES Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CGT 

UATRE-OSPRERA 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 

UATRE, UTA, OBRAS SANITARIAS, UTEDYC, 
OPOPS, CAMIONES, LUZ Y FUERZA, TELEVI-
SIÓN, SOEME. 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO ADHIEREN A LA PROTESTA SINDICAL. 

FEDERACION DE MUTUALES DE JUJUY RECLAMO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR 
FONDOS ADEUDADOS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MANISFESTACIÓN EN LA LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 

DESOCUPADOS, MUNICIPALES Y OCUPANTES RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 

CORTE DERUTA 

RIAD QUINTAR (PARTIDO JUDICIAL POR UN 
NUEVO JUJUY) 

RECHAZO A MEDIDAS ECONÓMICAS 

TITULAR DEL CUERPO LEGISLATIVO DE LA 
PROVINCIA- RUBÉN DAZA 

DEUDAS DE MUNICIPIOS 

FORO DE MUNICIPIOS RECHAZO A LAS DECLARACIONES DEL DIPUTADO 
PROVINCIAL RUBÉN DAZA. 
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DIRECTOR PROVINCIAL DE RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD (CARLOS NASIF) 

REGULARIZAR SERVICIOS DE LOS ASENTAMIEN-
TOS. 

UPCN MEDIDAS DE FUERZA  

COORDINADORA DE ASENTAMIENTOS  MEDIDAS DE FUERZA 

CCC (LUCAS ARIAS) PEDIDO DE SANCION DE LEY POR TENENCIA DEFI-
NITIVA DE TERRENOS. 

DEMANDA DE ALIMENTOS A LOS SUPERMERCA-
DOS 

REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE DIPU-
TADOS DE LA PROVINCIA 

DISPUTAS POR COMISIONES LEGISLATIVAS 

PRESIDENTE DE LA BANCADA RADICAL – 
RAÚL GOYENA 

RECLAMO POR PROPORCIONALIDAD DE CADA 
BLOQUE 

CRÍTICA A LOS SECTORES CONCENTRADOS DE LA 
ECONOMÍA 

ATSA, ADEP, SEOM, ADIUNJU Y SECTORES DE 
LA COMUNIDAD DEL ESTADO. 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA 

COMISIÓN DE COYUNTURA, OBISPADO DE 
JUJUY 

DIERON A CONOCER SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y 
SALUD 

FRENTE FEDERAL DE GOBERNADORES ANÁLISIS NEGATIVO DE MEDIDAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL FMI 

DIPUTADO PROVINCIAL MARIO PIZARRO - 
UCR 

TOMA DISTANCIA CON MEDIDAS NACIONALES 

DIPEC – CARLOS CERONE PREOCUPACIÓN POR FALTA DE PAGO A EMPLEA-
DOS DE LA REPARTICIÓN 

BLOQUE DIPUTADOS DEL PJ CRÍTICAS POR PROTESTAS DE INTENDENTES MU-
NICIPALES DEL FRENTE CÍVICO. 

ADIUNJU VOLANTEADA Y MOVILIZACIÓN 

DIPUTADO PROVINCIAL – OSVALDO CUELLAR 
(UCR) 

DECLARACIONES POR LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO 

CGT, CCC Y CTA MARCHAS, PAROS Y CORTES DE RUTA. 

JUBILADOS DOCENTES DE ADEP CONVOCAN UN PLAN DE LUCHA PROVINCIAL. 
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MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA FRAN-
CISCO ZAMAR 

ACUERDAN FORMA DE PAGO DE LOS PLANES 
PRODUCTIVOS 

PARTIDO HUMANISTA DECLARACIONES CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIO-
NAL 

COLEGIOS PROFESIONALES DE JUJUY PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE CONMO-
CIÓN INTERIOR 

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE JUJUY. TITULAR 
ANTONIO BENITO PUENTE 

DECLARACIONES SOBRE LA SITUACIÓN INSTITU-
CIONAL Y LLAMADO A ELECCIONES. 

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJA-
DORES – IZQUIERDA UNIDA 

OPINIONES SOBRE LA CRISIS. 

JUBILADOS DE ATE PROTESTA POR PRÓRROGA PARA EL PAGO DE 
SERVICIOS. GAS Y ELECTRICIDAD. 

WALTER BARRIONUEVO. JEFE DE LA BAN-
CADA JUSTICIALISTA. 

ANÁLISIS DE LA CRISIS. 

 

ECONOMISTA LOCAL. PEDRO ARAMAYO. ANÁLISIS SOBRE EL DISCURSO DE RODRÍGUEZ 
SAÁ. 

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMU-
NISTA REVOLUCIONARIO. CARLOS ARAMAYO. 

OPINIÓN SOBRE EL LEVANTAMIENTO POPULAR 
“EL ARGENTINAZO”. 

DIPUTADO NACIONAL. MIGUEL ÁNGEL GIU-
BERGIA. 

PROPUESTA DEL GASTO SOCIAL TENGAN EL BE-
NEFICIO DE LA INTANGIBILIDAD. 

ALBERTO BERNIS. EX PRESIDENTE DEL CO-
MITÉ PROVINCIA DE LA UCR. 

OPINIÓN SOBRE EL DISCURSO DE RODRÍGUEZ 
SAÁ. 

OBISPO DE JUJUY. HUMAHUACA. MARCELO 
PALENTINI Y PEDRO OLMEDO. 

MENSAJE DE COMPROMISO FRENTE A LA CRISIS 
INSTITUCIONAL. 

 

Queda entonces plasmado el análisis cuantitativo que nos 

va a permitir profundizar en los aspectos cualitativos para dis-

cernir el sentido y la significación del discurso mediático que 

hace el Diario El Pregón sobre la crisis del 2001 en el mes de 

diciembre. Es decir, analizar a las fuentes más influyentes en 

sus aspectos discursivos, ya que es donde se plasman las objeti-

vaciones de las representaciones sociales como procesos menta-

les cognitivos. 
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4. Representaciones mediáticas. El caso del diario Pregón 

y su representación de la crisis diciembre de 2001 

De acuerdo a las aproximaciones a las representaciones me-

diáticas, Calonge Cole (2006), destaca el rol de difusor de los 

medios, por un lado, y por otros aspectos como las condiciones 

de producción de las RM, el espacio de consumo y el discurso 

mediático. 

En el caso del diario Pregón, podríamos decir, que se trata 

de un medio de perfil netamente informativo, sin sección de opi-

nión o editorial o al menos lo es en su aspecto formal. El mayor 

caudal informativo proviene de agencias nacionales; lo que se 

refleja en la amplia superficie destinada a noticias de carácter 

nacional; dejando a la producción informativa local un rol com-

plementario. Tampoco tiene un criterio de agrupación por ám-

bitos de la información (secciones: nacional, local, etc.) sino al 

parecer por grado de impacto de la información (interés noti-

cioso). Por eso se puede observar en sus páginas noticias de or-

den nacional, mezcladas con otras de orden local o provincial; lo 

que ha planteado cierta complejidad a la hora de sistematizar 

las piezas informativas para el análisis. (Recordar que el criterio 

fue analizar la información de producción local. Ver capítulo de 

Aspectos Metodológicos). 

Sobre los otros aspectos propuesto por Calonge Cole (2006) 

volveremos luego cuando analicemos el discurso del medio.  

5. Análisis de la matriz de pertinencia del diario Pregón 

Suponemos que las fuentes de información son solicitadas 

por los medios porque están implicadas con los temas que se 

tratan; en éste caso la crisis del 2001 y más precisamente en el 

período del mes de diciembre; por lo tanto, aquellas fuentes que 

aparezcan como más implicadas con los temas (con “mayor co-

nocimiento”), serán las más influyentes en la conformación de 

las representaciones sobre la crisis. Dicho esto, podemos pasar 

entonces a analizar la matriz de pertinencia del diario Pregón. 

Como fuente más importante, aparece el gobernador de la 

provincia Eduardo Fellner, quien por razones obvias es la voz 

autorizada y legitimada del gobierno; seguido por el ministro de 
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Hacienda Olindo Tentor, el principal responsable de la cartera 

de economía. 

Dos referentes importantes si tomamos la situación anali-

zada como crítica tanto para el ámbito de la política y la econo-

mía respectivamente. La diferencia se establece cuando compa-

ramos pertinencia y diversidad pues, para el gobernador ambos 

valores (ver gráfica); son altos definiendo una fuente muy perti-

nente y muy diversificada respecto a los temas abordados. El 

ministro de hacienda es una fuente muy pertinente pero menos 

diversificada porque los temas tratados son más homogéneos; es 

decir varios “textos” (noticias) pero sobre los mismos temas (me-

didas económicas). 

Las fuentes que siguen en la escala son: El Frente de Gre-

mios Estatales (FGE); colectivo que nuclea a los gremios de di-

ferentes áreas del estado provincial, Asociación de Educadores 

de la Provincia (ADEP); maestros de nivel primario e inicial; 

Central de Trabajadores Argentinos CTA (una de las fracciones 

de la CGT) y Centro de Educadores de la Enseñanza Media y 

Superior (CEDEMS).  

Si tomamos a ADEP y CEDEMS dentro del FGE; éste co-

lectivo sería mayoritario como fuente representativa de los ac-

tores sociales, igualando o superando a las fuentes de carácter 

político. Pero los dos gremios antes mencionados; por peso pro-

pio; el medio los considera por separados. Lo cual es obvio si 

pensamos que representan a la comunidad educativa de los dos 

niveles más numerosos: primaria y secundaria. Cada medida to-

mada por el sector impacta de manera directa en gran parte de 

la población con hijos en el sector educativo formal. 

Las otras fuentes están repartidas de manera decreciente 

en la escala nucleando a sectores gremiales varios, voz de la igle-

sia, voces de políticos, sector privado (especialmente el sector 

farmacéutico). Lo interesante, ya que los gremios de la educa-

ción aparecen como fuentes pertinentes y variadas, es la nula 

presencia de la voz del ministro de educación como voz oficial 

del gobierno en una situación de crisis y antes los múltiples re-

clamos del sector. 
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Tenemos así, que para el diario el Pregón, las fuentes más 

relevantes son los actores políticos: Gobernador y Ministro de 

Hacienda de la provincia y los actores sociales: El Frente de Gre-

mios Estatales (FGE); Asociación de Educadores de la Provincia 

(ADEP); maestros de nivel primario e inicial; Central de Traba-

jadores Argentinos CTA y Centro de Educadores de la Ense-

ñanza Media y Superior (CEDEMS).  

Podríamos decir que ambas voces: la política y la social; son 

las fuentes legítimas para tomar la voz; representadas en los 

actores antes mencionados y que para el medio son las más per-

tinentes para sus lectores (contrato de lectura); en éste contexto 

particular de la crisis del 2001. 

La importancia de la fuente (tanto para la pertinencia como 

para la diversidad), se puede observar en la línea de declinación 

(línea de trazos) en los correspondientes gráficos. 

Cuando más se acerca la línea al eje, menos pertinente y 

diversa es la fuente; y por lo tanto menos influyente va a ser 

para los lectores. 

A partir de la sistematización y análisis de datos, como ex-

plicamos anteriormente, podemos referirnos a las fuentes de 

pertinencia de dicho diario. De esta manera, pudimos obtener, 

de las fuentes más pertinentes, el grado de diversidad más sig-

nificativas sobre las noticias que surgieron: 
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Observando la matriz de pertinencia (ver anexo), y más allá 

de la importancia de la fuente en cuanto a influencia en los pú-

blicos, el diario Pregón despliega un amplio abanico de fuentes. 

Incluyendo a los actores políticos: funcionarios del gobierno; le-

gisladores, referentes de diferentes partidos políticos; actores 

sociales: gremios, asociaciones, iglesia, y colectivos sociales par-

ticulares como las personas con discapacidad; actores privados 

como los bancos y sus clientes, empresarios y propietarios de co-

mercios, algunos representados por asociaciones, colegios, etc. 

Es decir, el medio hace una selección amplia de referentes so-

ciales incluyendo sectores diversos de la sociedad, pero dotando 

de mayor o menor peso a los que considera como más pertinen-

tes y más involucrados con los temas tratados. Esto se verifica 

en la cantidad de noticias dedicada a cada fuente y el número 

de temas abordados por estas. Como se describió anteriormente 

(Ver tabla de frecuencias). 

5.1 Las condiciones de producción 

Las condiciones de producción discursiva del medio no pue-

den separarse del contexto socio-histórico en el que está ins-

cripto. En el caso que estamos analizando es la crisis del 2001 y 

más precisamente el mes de diciembre en la ciudad de San Sal-

vador de Jujuy; capital de la provincia. Explicitar esto es de 

suma importancia porque estamos hablando de una provincia 

lejos de los centros de decisión y con una estructura económica 

dependiente en su mayor parte de los recursos coparticipables 

proveniente de la Nación. Si a esto le sumamos que la principal 

fuente de empleo proviene del sector público, empieza a perfi-

larse en parte, porqué los gremios estatales se perciben como 

actores sociales de relevancia, por un lado, y por qué las voces 

gubernamentales (actores políticos) y sus acciones (básicamente 

medidas de corte económico), conforman el principal aspecto, 

desde el punto de vista informativo del medio, la representación 

mediática de la crisis. 

Quién habla (fuente) y sobre qué habla (tema), es lo que de-

termina su relevancia y por lo tanto la influencia en los lectores 

en la construcción de las representaciones que se hagan sobre la 

crisis. Esto es considerando a los medios de comunicación en su 

rol de difusores; y por lo tanto afianzando cierta imagen que sus 
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lectores ya tienen o comparten sobre la problemática en cues-

tión; es decir, los medios no construyen representaciones, pero 

ayudan a consolidar algunas sobre otras (Calonge Cole, 2006). 

Sin embargo, y a modo de reflexión crítica, consideramos que 

obviar el rol de opinión (propagandai) del medio nos priva de 

enriquecer la visión hegemónica que imponen; pero volveremos 

con esta mirada más adelante. 

5.2 Lo que dicen las fuentes más relevantes sobre la crisis 

Desde el sector político y más precisamente desde los fun-

cionarios de gobierno, es importante fijar y analizar el discurso 

de las fuentes más relevantes; y como se observó (matriz de per-

tinencia), es el Gobernador de la Provincia, Eduardo Fellner, la 

que aparece al tope de la grilla.  

En su periodo de gobernación (1999-2003), el gobernador ju-

jeño era de una fuerza política opositora al gobierno nacional 

(Frente Federal: fracción del peronismo que no formó parte de 

la alianza gobernante), por lo que la relación con la Nación era 

conflictiva. En la provincia, los cinco municipios más importan-

tes estaban conducidos por la Alianza (Radicalismo); lo que pro-

vocó una convivencia conflictiva con el gobierno provincial. 

5.3 Actor político 

5.3.1 El discurso del gobernador 

Hay que esperar al día 5 de diciembre para conocer las de-

claraciones del gobernador en el mes de diciembre. En la diná-

mica de la crisis y como antecedente cercano, podemos citar las 

medidas tomadas por el gobierno nacional, que impactaran en 

la provincia y lógicamente en el resto del país: 

 “19 de noviembre: El Gobierno inicia la masiva re-

estructuración de su deuda pública. El riesgo-país 

roza los 3.000 puntos. Dos días después, Economía 

decide prorrogar una semana el plazo de los tene-

dores locales de títulos para presentarse al canje de 

deuda, y unos días más tarde, retrasa de nuevo el 

plazo hasta el 7 de diciembre para que los inverso-

res "minoristas" puedan participar plenamente”. Y 
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más cercana en el tiempo: “3 de diciembre: El Go-

bierno limita a 250 dólares la cantidad semanal que 

podrá retirar cada ciudadano de su cuenta bancaria 

para frenar la fuga de capitales, medida que se po-

pulariza con el nombre de 'corralito' financiero.” 

El día que el diario publica las declaraciones del goberna-

dor; es decir, el 5 de diciembre: “5 de diciembre: El FMI decide 

no conceder un préstamo de 1.260 millones de dólares ante la 

falta de cumplimiento de las metas fiscales de Argentina. El 

Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) congelan préstamos de 1.230 millones de euros. Cavallo 

amplía a 1.000 pesos a la semana la cantidad de efectivo que 

pueden sacar los argentinos y a 10.000, el máximo que pueden 

sacar del país. Al día siguiente, el superministro admite que el 

país ha entrado en una "virtual" suspensión de pagos y se tras-

lada urgentemente a Washington para negociar con el Fondo 

Monetario Internacional la concesión del préstamo. No lo consi-

gue”. Este es el contexto en el que las declaraciones del gober-

nador se dan. 

La noticia se titula “Reiteró Fellner garantía y libre circu-

lación de Lecop” y una volanta llamativa “Nadie se clavará con 

los tickets”. Cabe aclarar que los tickets y las Lecop eran las 

cuasi monedas autorizadas por la nación por la escasez de pesos.  

Es evidente que, ante las medidas nacionales, el gobernador 

es la voz autorizada y así parece entenderlo el medio, para des-

comprimir la situación social que para la fecha ya tendría un 

punto de no retorno, que estallaría en unas semanas con la re-

nuncia del Presidente De la Rúa. 

Las declaraciones del gobernador siguen ésta línea de sen-

tido, es decir, tratar de tranquilizar a la población sobre las con-

secuencias negativas de las medidas económicas como la falta 

de circulante y la restricción de la aceptación de los bonos como 

moneda de cambio: “Necesitamos unas horas más para poder 

ajustar todas éstas circunstancias, fundamentalmente con las 

novedades que hay en el sistema bancario que están perjudi-

cando y que, de alguna manera, han generado mucha inquietud 
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e inseguridad en algunos sectores particularmente”, “Y darle se-

guridad a la gente –que hablando llanamente- no se clavará con 

los tickets canasta”. El tono coloquial de las declaraciones, hace 

suponer que es uno más de los afectados pero que aun así está 

al frente de su gente. 

Respecto a las medidas económicas nacionales: “lo cierto es 

que son disposiciones restrictivas, se va a provocar un caos en 

todo el minoreo comercial de la Provincia de Jujuy”. 

Marcar las diferencias con el gobierno nacional supone to-

mar distancia de la responsabilidad de las consecuencias de las 

medidas adoptadas. Podríamos sintetizar la línea de sentido a 

partir de las declaraciones como: no tomamos las medidas y ha-

cemos todo lo posible para atenuarlas. Habrá que analizar con 

las voces de los sectores sociales para comprobar si esta imagen 

que se construye desde el gobierno es compartida o no; y si los 

deja afuera de la crisis de representatividad, que a esas alturas 

ya era más que evidente. 

El 18 de diciembre, se publica otra noticia con declaraciones 

del gobernador y el contenido tiene que ver con las negociaciones 

del gobierno nacional con los gobernadores del Frente Federal, 

entre los cuales se encontraba Fellner. El tono del discurso sigue 

la línea de diferenciación, tal es el caso del título de la nota: “Con 

el Gobierno Nacional “hay temas innegociables””. En el cuerpo 

y reafirmando lo del título: “Lo cierto es que se cayeron los 

acuerdos entre las partes”; refiriéndose al acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y la consecuencia lógica de más 

ajustes para las provincias; que a entender de los gobernadores 

no se pueden ajustar más. 

Desde el punto de vista de la cronología de la crisis tenemos 

que el 13 de diciembre: “Huelga general en Argentina contra las 

impopulares restricciones bancarias. Al día siguiente, dimite 

"por motivos personales" el viceministro de Economía, Daniel 

Marx. Mientras, Argentina cancela los 700 millones de dólares 

en obligaciones y evita la suspensión de pagos. El FMI exige al 

Gobierno un Presupuesto 2002 "creíble" y prevé un retroceso del 

PIB en torno al 1,4%.” Y el mismo día que el diario público la 

nota, el 18 de diciembre (recordemos que en la prensa gráfica se 
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publica el día después de haberse dado el hecho); tenemos: “Es-

talla una violenta ola de saqueos a supermercados y violentas 

protestas. El Gobierno declara el estado de sitio. Al día si-

guiente, Domingo Cavallo presenta la dimisión junto con la del 

resto del gabinete.” 

 
Pregón, 18 de diciembre de 2001.- 
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La crisis entra en un punto de máxima tensión e inflexión 

que le impide al medio seguir la dinámica sin quedar rápida-

mente descontextualizado: 

El 21 de diciembre vuelven a aparecer declaraciones del go-

bernador pos renuncia del presidente de Argentina, Fernando 

De la Rúa, y el paro por tiempo indeterminado de las dos CGT. 

Post estallido de la crisis, el discurso del gobernador acen-

túa su tono crítico, la cual, el detonante de la renuncia fue la 

negativa del justicialismo a formar un gobierno de unidad: “el 

llamado de unidad propuesto por el Presidente (De la Rúa), no 

ha tenido la generosidad que los tiempos políticos demandan”. 

Respecto al estado de sitio que se promulgara en las víspe-

ras por los saqueos, el mandatario provincial declara que: “eso 

no resuelve nada, sino lo que hay que hacer es cambiar el rumbo 

de la política económica, de la política social”. 

El tono crítico se evidencia con total claridad cuando ex-

presa: “Cavallo hizo lo que quiso con el país, negoció con el 

Fondo Monetario Internacional, implementó el Megacanje; re-

cortó la Coparticipación Federal, hizo ajustes en la Administra-

ción Pública y casi se condicionó la firma de un Nuevo Compro-

miso Federal porque esa era la única política y la única manera 

de salir de la coyuntura, pero jamás se dio participación a los 

gobernadores en las decisiones de las negociaciones pese a que 

se le advirtió en todo momento las consecuencias de éstas accio-

nes”. Respecto a las perspectivas hacia adelante para la conten-

ción social recuerda la propuesta de un seguro de desempleo 

para los desocupados, que permita paliar la coyuntura hasta 

que se recomponga la actividad productiva. Siguiendo la línea 

crítica, Fellner hace declaraciones en una noticia del día 22 pu-

blicada por el diario, titulada: “De la Rúa desperdició dos años 

de gobierno”, con una volanta que dice: “Fellner negó que no hu-

biera apoyo”; (En alusión a lo analizado anteriormente sobre el 

apoyo a un gobierno de unidad). En el cuerpo del texto expresa: 

“el pueblo le dio un claro mensaje de qué es lo que había hecho 

y cómo ha desperdiciado dos años de mandato”. “Será ahora la 

historia la que juzgue la gestión Presidencial”. 
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Pregón, 23 de diciembre de 2001.- 

 

Luego, las declaraciones se refieren a la transición tanto po-

lítica como económica. 

Sintetizando, la diferenciación con el gobierno nacional y 

sus medidas económicas son la línea de sentido de éstas decla-

raciones; tratando de despegar al gobierno provincial de los 

acontecimientos y responsabilidades. 
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Finalizando con las declaraciones del gobernador, el día 23 

de diciembre del mismo mes, aparece una curiosa nota dividida 

en dos, en donde la primera parte se titula: “Ofrecieron a Fellner 

integrar el nuevo Gabinete nacional” y la segunda: “No puedo 

sustraerme a los problemas de Jujuy” y como volanta: “Fellner 

resolvió rechazar la propuesta”. 

A partir de los dichos, el medio gráfico luego aclara que es 

información “recientemente confirmada” sobre el cierre de la 

edición. De todas maneras, ilustra la acelerada dinámica de los 

acontecimientos a partir de la renuncia del Presidente de la 

Rúa. 

La segunda parte se trata de una entrevista en donde el 

funcionario expone que la crisis institucional está contenida por 

la inmediata asunción de Ramón Puerta (Presidente Previsional 

del Senado); y que la normalización definitiva se dará si la 

Asamblea designa un nuevo presidente para finalizar el man-

dato o instruye para que se convoque a elecciones. 

Las otras declaraciones giran en torno a lo económico insti-

tucional, pero hay una que interesa por su posicionamiento res-

pecto a provincias “chicas” y su trato con el gobierno nacional:  

“Para las provincias y más aún para las que consi-

deramos chicas, entiendo que la designación de Ro-

dríguez Saá facilita una consideración especial de 

nuestra situación. Esto no significa que todos nues-

tros problemas se solucionarán de la noche a la ma-

ñana; el deterioro sufrido ha sido mucho, pero sí que 

se nos considere como lo que somos: parte de la Na-

ción y no todo pase por arreglar los problemas o 

atender las situaciones de las provincias grandes o 

de la Capital Federal. Seguramente vamos a ser es-

cuchados con mayor atención.” 

Esta diferenciación centro-periferia, es una línea de sentido 

importante para las representaciones sociales de los habitantes 

de la provincia, ya que siempre está el sentimiento de exclusión 

en las decisiones del gobierno central. 
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Por lo tanto, y en el sentido que venimos trabajando sobre 

las declaraciones del gobernador, queda claro que la diferencia-

ción con el gobierno nacional y los rasgos de pertenencia, forman 

parte de un gobierno que vela por su pueblo porque es parte del 

mismo y hace todo lo posible por atenuar medidas las cuales no 

tomó: “Los gobernadores no fuimos escuchados…” y declaracio-

nes parecidas; es decir, el gobierno sufre tanto las consecuencias 

de la crisis como la sufre el pueblo. Una vez más habrá que ana-

lizar las voces de los actores sociales para determinar si ésta 

imagen es la que perciben o por el contrario los consideran tan 

responsables como al gobierno nacional. 

 

 

 

Pregón, 23 de diciembre de 2001.- 

 

 



 
133 

 

Pregón, 23 de diciembre de 2001.- 

 

 

5.3.2 Ministro de Hacienda: Olindo Tentor 

El Ministro de Hacienda es la segunda fuente más impor-

tante y sus declaraciones giran en torno a explicitar las medidas 

económicas e inconvenientes que van surgiendo a medida que 

se implementan en la provincia. 

El día 2 de diciembre, el medio publica una noticia que da 

cuenta de la situación en la provincia del decreto emitido por la 

Nación para paliar la movilidad financiera. Recordemos que el 

día después, esto es el 3 de diciembre, se restringe la disponibi-

lidad de efectivo (“Corralito”). Ya había en la plaza financiera 

problemas por la escasez de pesos. 
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Pregón, 2 de diciembre de 2001.- 

 

El ministro hace referencia a ésta problemática insistiendo 

que el Gobierno Provincial: “está permanentemente garanti-

zando el funcionamiento de la convertibilidad”. Como se expresó 

anteriormente al analizar el discurso del Gobernador, la no re-

cepción de tickets por los comercios profundizaba la protesta so-

cial ya que la mayoría de los empleados públicos cobraba en bo-

nos y tickets. 

Al respecto el Ministro se refiere a éste conflicto, sobre todo 

apuntando a los comercios que no quieren aceptar estos instru-

mentos financieros: “no perdemos de vista la situación nacional 

que puede estar llevando a tomar erróneas decisiones tanto a 

los comerciantes como a la gente en general”.  

El título de la nota sintetiza el aspecto que se viene traba-

jando, es decir, las implicancias de la crisis nacional en la pro-

vincia: “La crisis nacional y su repercusión en Jujuy”. 

El día 4, nuevamente aparecen declaraciones de Tentor so-

bre fondos para pagar sueldos de octubre, vigencia del ticket y 

restricciones por el ‘corralito’. Respecto a los fondos aclara que 
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se encuentra condicionada a la disponibilidad de recursos de la 

nación. 

 

 

Pregón, 4 de diciembre de 2001.- 

 

El viernes 7 no se cuenta todavía con los fondos para el pago 

de sueldos. El diario titula: “Esperan recursos para haberes de 

octubre” y como es el estilo del medio una volanta: “Intensas 

gestiones en Buenos Aires”. 

 

 

Pregón, 7 de diciembre de 2001.- 

 

Según declaraciones del Ministro: “básicamente estamos 

gestionando el destrabe de fondos para iniciar el pago de sueldos 

de octubre” y refuerza diciendo: “De todas formas no hay peor 

gestión de la que no se hace, por lo tanto estamos empeñados en 
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trabajar arduamente en el desembolso de recursos y la repro-

gramación de la deuda, ya que ello implica la liberación de efec-

tivo”. Esto se hace referencia a las negociaciones del Gobierno 

Nacional con el FMI. 

El día 20 de diciembre, el medio publica declaraciones del 

funcionario referidas a la propuesta de un plan económico alter-

nativo por parte de las provincias, el pago de haberes adeudados 

y la aceptación de bonos: Técnicamente es imposible avanzar en 

poco tiempo sobre las definiciones de un plan alternativo para 

sacar al País de esta crisis”.  

Respecto al pago de sueldos: “Esto se hace como para que la 

gente del sector público pueda tener a disposición por lo menos 

Lecop hasta tanto se disponga de efectivo para hacer los canjes 

correspondientes”, “La Nación adeuda hasta diciembre en Lecop 

la suma de 45 a 50 millones de pesos, si contáramos con esto, se 

podría cancelar las obligaciones salariales de octubre y noviem-

bre”, “El propio gobernador Eduardo Fellner está trabajando a 

full para lograr la regularización de los desembolsos que la Na-

ción adeuda a la provincia”. 

 

 

Pregón, 20 de diciembre de 2001.- 
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Como venimos analizando, el sentido está puesto en admi-

nistrar una crisis que el gobierno provincial no creó o por lo me-

nos eso se intenta representar. Aparte de una imagen de unidad 

hacia el interior de la administración, en donde la figura del go-

bernador lidera las acciones atinentes a lograr el menor impacto 

posible de las medidas en la población provincial.  

Hasta aquí las voces de las fuentes más representativas del 

sector político desde la perspectiva del diario Pregón; en donde 

la figura del gobernador es preponderante y lidera las declara-

ciones sobre la situación de la crisis en la provincia. Las decla-

raciones de los funcionarios, en especial las del Ministro de Ha-

cienda, se encolumnan en sostener la representación que hace 

el gobierno provincial de la crisis. 

Veamos ahora las fuentes más pertinentes para el medio 

del sector social. 

5.4 Las voces de los actores sociales 

5.4.1 Frente de Gremios Estatales (FGE) 

El Frente de Gremios Estatales (FGE), es un colectivo que 

nuclea a los gremios de los empleados públicos de la provincia 

de los distintos sectores; en donde tienen particular incidencia, 

por el número de afiliados, las asociaciones sindicales de los do-

centes de enseñanza primaria y secundaria; Centro de Docentes 

de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y La Asociación de 

Educadores Provinciales (ADEP), respectivamente. 

Observando la Matriz de Pertinencia del diario Pregón (Ver 

anexo), se tiene que el FGE es la fuente más pertinente después 

de las de los actores políticos, como representativa de los actores 

sociales. 

El 6 de diciembre aparece una noticia recuadrada sobre el 

FGE. La misma tiene como título: “El Frente Estatal, de nuevo 

en las calles” y una bajada: “Los gremios que reclaman salario 

de octubre y medio aguinaldo movilizarán hoy y el lunes”. 

Al respecto, es llamativa la frase del título principal:  
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“de nuevo en las calles”, dando a entender que para 

el medio es una situación reiterada. Los represen-

tantes de cada gremio que integran el frente hacen 

declaraciones donde aclaran los motivos del plan de 

lucha: “debido a los atrasos salariales de los traba-

jadores estatales, la afligente situación de los ti-

ckets canasta y la falta de respuesta hasta la fecha 

del pedido de audiencia presentado por el FGE al 

Poder Ejecutivo, se convino iniciar un plan de lu-

cha”. Y cierra la nota con la siguiente declaración 

que adelanta medidas para el lunes con una mar-

cha a la casa de Gobierno por: “esta nefasta política 

que sume en el hambre y la miseria a todo el país y 

en especial a nuestra provincia”. 

Como adelantábamos al analizar a las fuentes políticas y la 

construcción de una imagen cercana a los reclamos de la pobla-

ción; vemos ahora, que para este sector de los actores sociales, 

no se corresponde por la falta de atención a los reclamos; y en 

particular en éste caso, a la falta de diálogo y obviamente de 

respuestas. 

El martes 11 de diciembre la noticia se titula: “Nueva mo-

vilización de trabajadores estatales” y una volanta: “reclamo por 

pago de haberes”. Una vez más tenemos el sentido de ser una 

acción reiterada: “nueva movilización” o “de nuevo en las calles 

“como en la noticia anterior. 

Lo llamativo en esta nota, es que por primera vez el medio, 

usa un formato diferente a la noticia, decidiéndose por una cró-

nica. Al respecto son interesantes las apreciaciones del perio-

dista sobre la jornada:  

“Era apreciable en todos los casos observar a la ma-

yoría de manifestantes una participación ruidosa 

pero expectante, actitud que respondía a la necesi-

dad de conocer resultados del encuentro sostenido 

en la noche del domingo por la dirigencia estatal 

con el Ejecutivo Provincial encabezado por el gober-

nador Eduardo Fellner, donde éste transmitió a la 

representación estatal aspectos fundamentales de 
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la situación económica provincial y la posibilidad 

del pago salarial en función de los recursos, que pro-

cedentes de la Nación; estarían disponibles en Te-

sorería”. 

Más adelante en la nota, el cronista hace referencia al pe-

dido de ‘comprensión’ del Ministro de Gobierno y Justicia, Er-

nesto Zamar, a los sindicalistas; que provocó la crítica por parte 

de los mismos. Y luego aparecen llamativas declaraciones del 

gobernador: “hay momentos en que nosotros mismos no sabe-

mos dónde estamos parados; dado que todas las semanas esta-

mos supeditados al cambio de humor del Ministro Cavallo, y por 

ende su cambio de política, a lo que va adosada una permanente 

incertidumbre en la información”. Según el cronista, la “seguri-

dad transmitida por el Jefe de Gobierno jujeños”, habría obrado 

como elemento contemporizador de los ánimos. 

Varias líneas de sentido se pueden analizar en el discurso 

mediático, una de ellas es denominar como ‘manifestantes’, ‘re-

presentación estatal’, ‘dirigencia estatal’ (con el riesgo de con-

fundirla con la conducción del gobierno), y no como trabajadores 

del estado. 

Otra marca discursiva llamativa, es utilizar como elemento 

descriptivo sobre la manifestación una frase adversativa: “par-

ticipación ruidosa pero expectante”. Un nexo adversativo que le 

da un matiz negativo al hecho del ruido (por otro lado, típico en 

cualquier manifestación), atenuado con lo expectante. Pero las 

declaraciones del gobernador contrastan con lo que se viene sos-

teniendo sobre la imagen construida por el gobierno y el medio; 

y las que los trabajadores tienen sobre la conducción guberna-

mental. No se puede pretender que el ejecutivo reconozca no sa-

ber dónde estamos parados y que los trabajadores apacigüen el 

ánimo por la firmeza del gobernador.  

Tenemos, entonces, que la representación que hace el go-

bierno de su propio desempeño y que el medio reafirma, no es 

precisamente la que los actores sociales perciben. 

Es en esta nota donde más clara queda la línea editorial del 

medio en relación a su fuente más pertinente, más importante. 

Las marcas del enunciador (cronista) y por lo tanto del medio, 
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en el enunciado, denota la intencionalidad en la construcción de 

sentido. Y para el caso de esta investigación, cómo el medio re-

afirma representaciones dominantes propiciando ciertas líneas 

de sentido sobre otras. 

 

 

Pregón, 11 de diciembre de 2001.- 
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Pregón, 19 de diciembre de 2001.- 

 

El 19 de diciembre, y bajo el título:  

“El FGE dice que ׳el camino del diálogo se está ago-

tando׳”; se publican numerosas declaraciones de los 

representantes del sector haciendo alusión a la 

falta de respuestas por parte del gobierno. Al res-
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pecto, algunas de ellas en referencia a nuevas me-

didas de fuerzas: “si continúa el mutismo del Go-

bierno a las justas exigencias de los trabajadores 

estatales de Jujuy”. Otras en ese sentido: “el camino 

del diálogo se está agotando y que es necesario que 

los funcionarios den muestra que la situación en la 

provincia está cambiando, de lo contrario continua-

mos con los mismos problemas de siempre”. 

Ante la negativa de conceder una audiencia por parte del 

gobierno a los trabajadores:  

“de ahora en más sea el Gobierno el que se haga 

cargo de la situación social y sus consecuencias no 

deseadas como ciudadanos que queremos vivir en 

paz y con dignidad, y que el Frente sabrá obrar al 

respecto, puesto que la paciencia tiene un límite y 

consideramos que se está acabando”.  

Recordemos que todavía no se les había abonado el mes de 

octubre, noviembre y el medio aguinaldo. 

El día 20 la noticia hace referencia al repudio del estado de 

sitio por parte de todos los sectores gremiales, quienes emitirán 

un documento y movilizarán. Algunas declaraciones al res-

pecto:” El Estado Nacional en vez de dar respuestas al hambre 

y la miseria, resuelve declarar el estado de sitio, con lo cual deja 

abierta posibilidades de represión a los sectores que encabezan 

la protesta”. 

La protesta expresará un fuerte pronunciamiento en “con-

tra del estado de sitio, de las muertes, de la represión”; reafir-

mando “la defensa del pueblo argentino a defender los derechos 

expoliados por esta política de hambre y represión”. 

Finalmente, el día 21 el medio da cuenta de la protesta; ti-

tulando: “Una movilización popular desafió el estado de sitio”. Y 

la bajada sintetiza lo que fue la jornada: “Un enérgico repudio 

al estado de sitio y al rumbo económico expresaron ayer diferen-

tes sectores sociales y sindicales. Dispusieron el estado de asam-

bleas permanente ante la grave crisis que atraviesa la provincia 

y el país”. 
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Podemos decir que el Frente de Gremios Estatales, no com-

parte la visión de la crisis del gobierno provincial y mucho me-

nos el desempeño en la solución de conflictos. Queda claro, que 

las numerosas protestas no redundaron en la atención al pedido 

del sector, que básicamente eran el pago de sueldos atrasados y 

la aceptación de las cuasi monedas (bonos y tickets), instrumen-

tadas como medio de pago. Por lo tanto, esa imagen del gober-

nador y sus ministros construida; tanto desde el gobierno como 

por parte del medio como apaciguadores y cercanos a los recla-

mos de su pueblo; no es tal para los actores sociales.  

 

 

 

Pregón, 20 de diciembre de 2001.- 
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Pregón, 21 de diciembre de 2001.- 
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Pregón, 21 de diciembre de 2001.- 
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Siguiendo con las voces de los actores sociales, tenemos 

como fuente importante luego de la del FGE, a ADEP (Asocia-

ción de Educadores Provinciales). Éste gremio agrupa a los do-

centes del sector primario e inicial, que junto al CEDEM (Centro 

de Educadores de la Enseñanza Media y Superior) son el sector 

gremial más representativo del Frente de Gremios Estatales 

como analizamos anteriormente. 

5.4.2 Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) 

El día 3 de diciembre se publica una nota informativa cuyo 

título principal: “Docentes reinician medidas de fuerza” y una 

volanta: “Por retrasos salariales”. 

La protesta se hace saber que será bajo la modalidad de 

“paro sin asistencia a los lugares de trabajo “, cuyo motivo ya se 

expresa en el título: “el incumplimiento del gobierno en el pago 

de los salarios a los docentes de toda la provincia”. No se informa 

más acerca de éste colectivo gremial y suponemos que el entre-

comillado en la nota hace referencia a declaraciones de los res-

ponsables del sector. 

El día 4, bajo el título “Maestros de la provincia reinician 

plan de lucha”, encontramos declaraciones de los referentes del 

gremio anunciando el cronograma y modalidad de la protesta y 

quizás unas de las representaciones más clara de los actores so-

ciales sobre la conducción política; esto es los “Verdaderos Res-

ponsables”. 

Bajo este subtítulo una reveladora declaración que reafirma 

la línea de sentido que veníamos sosteniendo: 

“Ante las amenazas del Gobierno nacional y provin-

cial, de seguir avanzando sobre nuestros derechos 

laborales y gremiales, se exhorta a los maestros a 

mantenernos unidos y seguir por el camino que nos 

marcan las luchas emprendidas históricamente por 

la agremiación, manteniendo la coherencia y forta-

leza que nos permitan alcanzar los objetivos pro-

puestos e invitando a toda la comunidad a acompa-

ñar nuestros reclamos, acercando su malestar e in-
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dignación contra quienes son los verdaderos res-

ponsables de guiar los destinos, no solo de la pro-

vincia sino del país”. 

La imagen de estos sectores sobre el gobierno, no es preci-

samente la que se presenta desde el sector político, pues queda 

claro que se los identifica como los “verdaderos culpables” de la 

situación de crisis. No hacen diferencia entre el gobierno local y 

el nacional en cuanto a responsabilidades. Algo que habíamos 

analizado en el discurso del gobernador era la estrategia de di-

ferenciarse de la conducción nacional, pero queda evidenciado 

que no es como lo perciben los actores sociales. 

 

 

Pregón, 3 de diciembre de 2001.- 
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Pregón, 10 de diciembre de 2001.- 

 

El día 10 de diciembre una nueva nota con el título: “Maes-

tros reclaman pago de salarios y aguinaldo “y una volanta: “Hoy 

y mañana movilizan con guardapolvos”. 

Ya en el cuerpo aparecen declaraciones del Secretario Ge-

neral del Sindicado, que por primera vez el medio identifica por 

el apellido “Tapia”. 
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Las declaraciones giran en torno a la ya reiterada falta de 

pago de sueldo, pero las más reveladoras son las siguientes: 

“Será necesaria la unión del sector docente para hacer frente a 

lo que seguramente vendrá”, “En contraposición a la realidad 

que intentan imponernos, los problemas de los trabajadores se 

profundizan cada vez más y llegamos a fin de año sin cobrar la 

totalidad de los salarios, el aguinaldo, y en el caso de los maes-

tros, el incentivo docente”, “Es importante que los trabajadores 

nos organicemos y hagamos una fuerte resistencia al avance de 

las políticas neoliberales que se aplican a nivel nacional, que 

dejan sin futuro a los hijos de esta tierra”. 

 

 

Pregón, 11 de diciembre de 2001.- 
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El día 11 de diciembre y bajo el título de “Maestros afirman 

que no volverán a las escuelas”; el medio informa que el sector 

docente dará por terminado el ciclo lectivo 2001: “El lunes 17 no 

volveremos a las escuelas”, rechazando de esta manera las di-

rectivas del ministerio del área de tomar la etapa compensato-

ria. Además, adhieren al paro nacional del 14 convocadas por 

los gremios nacionales CTA, CGT y CTERA. 

 

 

Pregón, 14 de diciembre de 2001.- 

 

 

El 14 de diciembre, información sobre los jubilados docentes 

y se reitera sobre la decisión de finalizar el ciclo lectivo ante la 

falta de respuesta por parte del gobierno: 
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Pregón, 17 de diciembre de 2001.- 

 

 

A los jubilados le modifican la fecha de pago de beneficios 

que se suma al recorte salarial impuesto por las autoridades 

nacionales. 

El 17 de diciembre es la última publicación que hace el me-

dio, en el período que estamos analizando, sobre ADEP y titula: 

“Los docentes no regresan a sus lugares de trabajo”; un título 

semejante que ya había utilizado el diario el día 11. 
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Nuevamente declaraciones del titular del gremio, Oscar Ta-

pia, no hacen más que reafirmar la representación que se hacen 

de la crisis los actores sociales: 

“El panorama de la crisis que vive la provincia, en 

sintonía con la recesión del país, no hace otra cosa 

que inyectar una cuota más de preocupación, de in-

certidumbre, y desesperanza a cada uno de los ar-

gentinos que, a pesar de la gravedad de los hechos, 

no reacciona, no ofrece demasiada resistencia al 

modelo neoliberal”. “El enfrentamiento de pobres 

contra pobres, dejó de ser una fantasía para conver-

tirse en la peor de las realidades que a diario vivi-

mos los argentinos. Los maestros no aceptaremos 

jamás vivir bajo la presión de intereses foráneos, 

hemos sido formados para educar en libertad, con 

independencia, con buenos ejemplos, con una histo-

ria distinta, con ideales de Patria y Dignidad, por 

eso nos oponemos a este modelo de entrega del pa-

trimonio nacional, de opresión, de exterminio del 

pueblo argentino. Estos son otros de los motivos de 

nuestra lucha en defensa de la educación”.  

 

Tenemos entonces, que hay una conciencia que trasciende 

los reclamos puramente sectoriales, y se generaliza a un rechazo 

a una política económica asentada en un modelo neoliberal que 

en poco tiempo estallaría marcando una de las crisis más pro-

fundas en la historia reciente del país.  

Podríamos cerrar el análisis con declaraciones de Luis 

Guantay, Secretario General del CEDEMS, el gremio de los do-

centes secundarios que representa otra de las fuentes más per-

tinentes del diario Pregón; luego de la renuncia del Presidente 

De La Rúa: “Lo sucedido en el gobierno nacional sirva de ejem-

plo a nuestros gobernantes provinciales. Ellos también son res-

ponsables de la situación actual de la República”. 

El diario posee una posición radical sobre este aconteci-

miento pero se relaciona en aras con el gobierno de turno y par-

tido del PJ. Así, cabe aclarar que el rol tomado por el diario, 
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además de ser el vocero oficial, también se posiciona para soste-

ner el statu quo a partir de conveniencias políticas y económicas 

(García Vargas, Brunet y Arrueta, 2011). 

 

 
Pregón, 11 de diciembre de 2001.- 
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Sobre la construcción representativa que el Pregón confi-

gura sobre el aspecto sociopolítico, encontramos dos posturas di-

ferentes: por un lado, se presenta a un gobernador abierto y dis-

puesto al diálogo, además de resguardar a la sociedad manifes-

tando el cambio de una política económica y crear programas de 

contención social, y por el otro, una sociedad no representada y 

contenida por el gobierno provincial. A partir de estas caracte-

rísticas que el diario construye podemos deducir que los distin-

tos sectores se autorepresentan y relacionan con la multisecto-

rial jujeña sin recibir respuestas a las demandas atenidas por 

estos grupos. Es aquí se observa que el gobierno se encuentra 

invisibilizado en el accionar y tomar decisiones y presente sólo 

para brindar declaraciones al diario. 

Las noticias que consideramos son relevantes por los temas 

elegidos y sobre este periodo de auge neoliberal visto desde la 

perspectiva del que diario Pregón de Jujuy. En este caso, El Pre-
gón se convirtió en el diario en uno de los diarios de mayor cir-

culación informativa, como ejercicio periodístico en Jujuy a nivel 

provincial. Sobre el contexto local, el Pregón se caracteriza por 

ser una referencia necesaria para los otros medios de comunica-

ción; y sirve como referencia contextual sobre la realidad y la 

dinámica de la sociedad jujeña.  

Por último, la mirada sobre de uno de los diarios de referen-

cia de circulación local produce y transmite representaciones 

(Cebrelli y Arancibia, 2012) compartidas en una comunidad so-

bre la crisis. Además de recurrir a fuentes oficiales de informa-

ción, acuden a los actores sociales involucrados de los aconteci-

mientos como fuentes principales de la información. 

Diciembre fue un mes clave donde la comunidad jujeña re-

clamaba por sus derechos por tener una provincia con igualdad 

y dignidad, dejando afuera el sometimiento y la represión que el 

modelo neoliberal quería imponer la política radical. Es por esto 

que en “el proceso de selección de la información y de redacción 

de la noticia expresan valores periodísticos que pueden ser com-

prendidos o rectificados en el proceso de interpretación (…) de 

los lectores” (Arrueta, 2010: 12). Es aquí donde el diario repre-

senta a la crisis como la afectación en todos los contextos, y es 

donde mantuvo expectante en la agenda (Luchessi, 2010) por 
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varios meses la problemática económica y sociopolítica que Ar-

gentina y Jujuy estaba atravesando. 

Por si quedaban dudas sobre qué representaciones se confi-

guraban sobre la crisis y de los actores sociales, en dicho apar-

tado, podemos visibilizarlo. 
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CAPÍTULO V 

EL TRIBUNO DE JUJUY: UN DIARIO LOCAL 

 

 

 

 

 

1. El Tribuno de Jujuy, un diario de la sociedad 

El Tribuno de Jujuy se fundó el 19 de abril de 1980. Fue 

una iniciativa promovida por inversores jujeños en asociación 

con Roberto Romero1, propietario de El Tribuno de Salta. El 

grupo local estaba integrado por empresarios afines a la dicta-

dura militar, que habían sido beneficiados por un régimen espe-

cial de Promoción industrial que alentaba el desarrollo de pro-

yectos productivos. En su primer número, El Tribuno se definió 

como “occidental”, aceptando que “dentro de esa definición que-

pan ideologías y países geopolíticamente ‘occidentales’ con acti-

tud no occidental, e ideologías y países que en el oriente geográ-

fico tratan de mantener una actitud política de orientación occi-

dental”1. 

Su lanzamiento en el mercado jujeño persiguió el objetivo 

de convertirse en el diario competencia de Pregón y por tal razón 

implementó una estrategia empresarial dual: ubicó la redacción 

diagramación y publicidad en la provincia de Jujuy (editora 

s.a.), y compartió la impresión con El Tribuno de Salta (Hori-

zonte s.a.) para abaratar costos. Este es el nexo que une las ma-

quinarias de impresión con la producción periodística local. 

La aparición de este periódico significó no solo una agita-

ción en el mercado gráfico históricamente acostumbrada a la es-

tirpe de Pregón, sino también a la construcción de una forma de 

hacer periodismo vinculado a situaciones relevantes con epicen-

tro en barrios de la periferia de san salvador de Jujuy, y a gran-

des ciudades del interior, tal es el caso de san Pedro y libertador 
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general san Martín. En tal sentido, El Tribuno absorbió la de-

manda de una sociedad que, por aquel entonces “estaba ávida 

por contar con un diario en el que se viera reflejada, al menos, 

parte de la realidad del momento”1. 

Ya en la década del ’90, Rubén Rivarola1 se incorporó como 

inversor y director ejecutivo al periódico. Lo hizo en medio de 

una delicada situación económica, pero atraído por el dina-

mismo que el mercado mediático presentaba en esa época. Riva-

rola era conocido por ser propietario de las empresas transporte 

Rubén Rivarola, LIMSA limpieza urbana s.a., y por ser un im-

portante proveedor del estado (particularmente para el alquiler 

de maquinaria pesada), además de actuar como colaborador ex-

terno de los sucesivos gobernadores, especialmente de Roberto 

Domínguez y Guillermo Snopek1. 

De esta forma, Rivarola entró con fuerzas en el sistema de 

medios de Jujuy, pretendiendo reposicionar El Tribuno a través 

de una alianza comercial y política con Juan Carlos Romero, 

propietario de Horizontes s.a. y en ese período, gobernador de la 

provincia de Salta. Sobre romero, Rivarola asegura pública-

mente: 

“es mi socio en El Tribuno de Jujuy. Creo que es un 

excelente gobernador, hoy entrar a salta es un ver-

dadero orgullo. Tengo que admitir que el salteño se 

siente orgullo de serlo, y a mí me gustaría que re-

cuperemos nosotros el orgullo de ser jujeños. Tene-

mos una buena relación, nos vemos muy poco, en 

reunión de directorio, no es que lo llamo todos los 

días para charlar. El 90% es una relación comercial 

y el 10% es conversación política, porque somos po-

líticos”1. 

En este contexto, El Tribuno de Jujuy también experimentó 

un doble proceso de transformación en la década del ’90. En tér-

minos de presentación de noticias, evidenció un progreso desta-

cable. Su sala de redacción se hizo eco de las nuevas tendencias 

periodísticas surgidas en los ‘90 e implementó una narración 

cómplice e irónica en las mayoría de sus relatos, a partir del 

empleo regular de titulares de corte expresivo; modalidades que 
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contrastaban con el estilo clásico y sobrio de Pregón. Respecto a 

los modos de decir, volvió a romper con enfoques clásicos y se 

animó a emplear variantes significativas, como la incorporación 

del color. 

Apuntalado por mejoras estructurales realizadas en el pro-

ceso de impresión por los inversores salteños, El Tribuno de Ju-
juy fue el primer diario de la provincia en publicar páginas a 

color. En 1990 imprimió la tapa y la contratapa con estas carac-

terísticas, que luego extendió, en 1994, a cuatro páginas interio-

res de un total de 32. Entre 1996 y 1999, la cantidad se incre-

mentó a 8. Progresivamente modernizó sus instalaciones y 

avanzó, a diferencia de Pregón, en un conglomerado de medios, 

integrado principalmente por radios de Frecuencia Modulada. 

Pero también fue una época de virajes editoriales y alianzas es-

tratégicas con los gobiernos de turno. En las elecciones legisla-

tivas de 1997, Rubén Rivarola integró la lista oficialista llamada 

Frente Justicialista Popular1 que finalmente lo convirtió en 

diputado provincial, cargo que ostenta, luego de sucesivas re-

elecciones, hasta la actualidad. De esta forma, El Tribuno de 
Jujuy se convirtió progresivamente en caja de resonancia posi-

tiva de la agenda oficialista. En este punto, vale aclarar que el 

rol asumido por el diario no fue el de vocero oficial, sino el de 

sostén del status quo, sujeto a conveniencias económicas y polí-

ticas. La tirantez de la relación mantenida entre Rivarola y la 

cúpula del Partido Justicialista no garantizaba una relación 

previsible, aunque sí de mutuo beneficio. 

En este escenario, El Tribuno de Jujuy también se trans-

formó en principal beneficiario de la pauta oficial. Según el in-

forme publicado por la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), 

en el año2005, la empresa recibió 684.802 pesos. En el 2006 la 

asignación fue de 695.737 pesos. 

Insistimos con la magnitud de las cifras pues, en el caso de 

Jujuy, se distribuyen de manera discrecional sin ninguna base 

objetiva que permita argumentar el incremento de tales montos 

en los ejercicios correspondientes. Como explica un informe pu-

blicado por ADC sobre el tema: La distribución de publicidad 

oficial en Jujuy no se guía por criterios objetivos ni leyes especí-
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ficas que la regulen, más allá de las que rigen para las contra-

taciones del estado en general. Existe una marcada discreciona-

lidad e informalidad a la hora de repartir la publicidad […] la 

discrecionalidad en el otorgamiento de la pauta opera en un con-

texto de fuerte dependencia de los recursos estatales por parte 

de los medios de comunicación, algunos de los cuales tienen 

marcadas vinculaciones con políticos locales (2008: 7-8). 

De allí, entonces, que la publicidad oficial resulte el sus-

tento económico que permita a las empresas periodísticas hacer 

rentable su negocio, considerando el bajo nivel de auspicio pri-

vado e ingresos por precio de tapa. Cualquier actitud o publica-

ción que afecte la relación con el estado provincial es conside-

rada, por tanto, motivo de represalias y factor matriz de auto-

censura. Es así que la relación que hoy vincula a El Tribuno de 
Jujuy y el poder político, corporizado mayoritariamente en las 

autoridades de turno, es simbiótica. El gobierno negocia, a cam-

bio de un perverso sistema de publicidad oficial, la disminución 

de cualquier debate público que afecte su hegemonía y la em-

presa periodística recibe, a cambio, beneficios económicos y un 

lugar expectante de negociación política en el Partido Justicia-

lista. 

2. El escenario del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Jujuy  

La (re)construcción sociopolítica y periodística que realizan 

los medios de referencia dominante en la provincia de Jujuy du-

rante la crisis acontecida en el año 2001, consideramos que el 

caso del diario El Tribuno de Jujuy entre los días 19 y el 20 de 

diciembre del 2001, fue uno de los diarios de referencia domi-

nante con el que (re)construiremos sistemáticamente el con-

texto general de la crisis de diciembre del 2001 ocurrida en Ar-

gentina y en Jujuy. 

Una reflexión sobre las formas en que los medios gráficos 

de referencia representan a los diferentes actores y a sus formas 

de manifestación pública en instancias coyunturales, son los 

que muestran la construcción del posicionamiento ideológico del 

medio gráfico de circulación local, las representaciones que 

construye el diario sobre la crisis y las representaciones que con-
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figura El Tribuno de Jujuy sobre los distintos actores (dirigen-

tes, sindicatos y organizaciones). Utilizamos el análisis de las 

formas en que se construyen las representaciones (Cebrelli y 

Arancibia, 2005; 2011 y Hall, 2008) y las formas de constitución 

de las agendas en los medios gráficos (Aruguete, 2011). Este re-

corrido se complementa con la revisión hemerográfica de los he-

chos ocurridos sobre la crisis. También, se trabajarán los con-

ceptos de hegemonía de Williams (1980), el de ideología por Ea-

gleton (1997), Gramsci (1970), Hall (1998), Althusser (2003), 

Curran (1998), Muñoz (2005), entre otros. En esta ocasión ex-

pondremos solamente los principios básicos que se tendrán en 

cuenta para el desarrollo de la posterior investigación. 

Durante los días de diciembre El Tribuno de Jujuy fue cons-

truyendo entre imágenes, testimonios e información oficial la 

historia de la crisis del 2001 tanto a nivel nacional como local. 

Es así que las representaciones que el diario fue configurandose 

debe por una imagen relacionada con el caos y la desorganiza-

ción social, la delincuencia y la fechoría, y apelaciones a la re-

presentación de un país desbordado y ‘caído’, produciendo el 

quiebre institucional y político. El hecho radica en que contri-

buye en la constitución de nuevos procesos de conocimiento para 

la capital jujeña para seguir poniendo en discusión algunos ele-

mentos históricos, culturales y políticos referidos a una de las 

crisis más importantes que tuvo el país en las últimas décadas. 

La mirada sobre estos procesos son fundamentales en la cons-

trucción de las identidades y representaciones sociales enclaves 

en la provincia de Jujuy durante la crisis del 2001, y para ana-

lizar posibles repercusiones posteriores. Lo que pretendemos es 

llegar a una instancia de reflexión sobre las formas en que los 

medios gráficos de referencia dominante representan a los dife-

rentes actores y a sus formas de manifestación pública en ins-

tancias coyunturales. De esta manera, nuestra intención es 

mostrar construcción del posicionamiento ideológico del medio 

gráfico de circulación local, las representaciones que construye 

el diario sobre la crisis y las representaciones que configura El 
Tribuno de Jujuy sobre los distintos actores (dirigentes, sindi-

catos, organizaciones, referentes sociales, entre otros). Acá in-

teresa, además, ver cuál fue el rol y participación de los medios 

y actores en el contexto de la crisis argentina en la provincia de 
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Jujuy, siendo estos constructores de la realidad de la problemá-

tica sociopolítica y económica.  

3. Análisis 

3.1. Análisis cuantitativo del diario el tribuno de Jujuy 

Tal como hicimos en el análisis del diario El Pregón, lo pri-

mero que hacemos es contar las veces que las variables categó-

ricas Temas y Número de Noticias; aparecen en el período ana-

lizado. Es lo que se representa en la siguiente tabla. 

3.1.1. Tabla de frecuencias de fuentes; temas y noticias 

– diario El Tribuno de Jujuy (período diciembre 

de 2001) 

FUENTES Ni TEMAS Ni 
Nº NOTI-
CIAS 

FUNCIONARIO 
DE GOBIERNO 
MINISTRO DE 
HACIENDA 
(OLINDO TEN-
TOR) 

X XX (3) MEDIDAS ECONOMICAS X XX (3) X XX (3) 

GREMIOS DO-
CENTES: ADEP 
OSCAR TAPIA Y 
SUSANA ILE-
NARI (SEC AD-
JUNTA). 

X X X X XXX 
(7) 

RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X X X 
XXX (7) 

X X X X 
XXX (7) 

CEDEMS 
 (LU
IS GUANTAY)-
(GRACIELA 
MEDINA) 

XXXXX (5) 
RECLAMOS Y MEDIDAS DE 
FUERZA 

XXXXX 
(5) 

X X XXXX 
(6) 

ACTORES SO-
CIALES: FISCA-
LIA DE ESTADO  

X (1) AYUDA DE LA CGT X (1) X (1) 

SINDICATO DE 
TRABAJADO-
RES VIALES: 
JORGE BORJA 
(SECRETARIO 
GENERAL) 

X (1) MEDIDAS DE FUERZA X (1) X (1) 

CENTROS VE-
CINALES Y RE-

X PLANTEOS MUNICIPALES  X X 
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PRESENTACIO-
NES VECINA-
LES  

ACTOR PRI-
VADO: DIREC-
TIVO: BANCO 
MACRO – CAR-
LOS VIDELA Y 
RENÉ BAM-
BOSSI 

X 
APOYO A MEDIDAS ECO-
NOMICAS 

X X 

UPCN X X 2 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 2 X X 2 

UDA JUJUY  X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

GOBERNADOR 
DE JUJUY. 
EDUARDO FE-
LLNER 

X 
MEDIDAS ECONÓMICAS – 
DECLARACIONES CRÍTI-
CAS 

X X 

 SEOM  X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

 ATE  X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

CTA X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

APUAP (VIC-
TOR ARA-
MAYO)  

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

SEOM (JUAN 
CARLOS BEJA-
RANO) 

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

ATSA (RA-
MONA DE CAL-
ZADILLA)  

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

ATE (FER-
NANDO 
ACOSTA) 

X 
CRÍTICA A LA POLÍTICA DE 
ENDEUDAMIENTO 

X X 

FUNCIONARIO 
DE GOBIERNO-
SECRETARIO 
DE EGRESOS 
PÚBLICO 
(OMAR MURSI 

X 
NEGACIÓN DE ACUSA-
CIÓN AL ENDEUDA-
MIENTO 

X X 

CGT JUJUY  XX 2 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

XX 2  XX 2 

PAMI X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

DESOCUPA-
DOS 

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 
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COMERCIAN-
TES  

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

INDUSTRIALES X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

TRABAJADO-
RES DE LA AC-
TIVIDAD PRI-
VADA  

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

ESTUDIANTES 
UNIVERSITA-
RIOS  

X 
RECLAMOS Y MEDIDAS 
DE FUERZA 

X X 

CLIENTE DE 
LOS BANCOS  

X 
QUEJAS POR MEDIDAS 
DEL GOBIERNO NACIO-
NAL  

X X 

FRENTE NA-
CIONAL CON-
TRA LA PO-
BREZA (FRE-
NAPO) 

XXX 3 CONSULTA POPULAR XXX 3  XXX 3 

FGE XXXX 4 MEDIDAS DE FUERZA  XXXX 4  XXXX 4 

CEDEMS X MEDIDAS DE FUERZA  X X 

FUNCIONA-
RIOS DE GO-
BIERNO. HÉC-
TOR OLINDO 
TENTOR (MI-
NISTRO DE HA-
CIENDA 

X 

DECLARACIONES CRÍTI-
CAS SOBRE MEDIDAS 
ECONÓMICAS NACIONA-
LES 

X X 

DIPUTADO 
PROVINCIAL 
JUSTICIALISTA- 
RUBÉN RIVA-
ROLA. (ACCIO-
NISTA DEL DIA-
RIO) 

X 

DECLARACIONES CRÍTI-
CAS SOBRE MEDIDAS 
ECONÓMICAS NACIONA-
LES 

X X 

COMERCIOS X 
QUEJAS POR MEDIDAS FI-
NANCIERAS 

X X 

TESORERIA DE 
LA PROVINCIA  

X 
ACREDITACION DE SUEL-
DOS  

X X 

GOBERNADOR 
DE LA PROVIN-
CIA: EDUARDO 
FELLNER  

X 
DIÁLOGO CON EL GRE-
MIALISMO  

X X 

CAMIONEROS 
Y UTA  

X MEDIDAS DE FUERZA  X X 

UPCN X 
VOLANTEADA Y REUNIO-
NES INFORMATIVAS 

X X 
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ADIUNJU X 
VOLANTEADA Y REUNIO-
NES INFORMATIVAS 

X X 

ADJUDICATA-
RIOS DE CRÉ-
DITOS DEL 
BANCO HIPO-
TECARIO 

X 
MALESTAR POR PAGOS 
DE CUOTAS 

X X 

GOBERNADOR 
DE JUJUY. 
EDUARDO FE-
LLNER 

X 
DECLARACIONES CRÍTICA 
HACIA INTENDENTES 
ALIANCISTAS 

X X 

DESOCUPA-
DOS DE LA CCC 

X 
PEDIDOS DE ALIMENTOS 
A SUPERMERCADOS LO-
CALES  

X X 

SECTORES 
GREMIALES 
PROVINCIALES  

X 
ADHESION DEL PARO NA-
CIONAL  

X X 

JUBILADOS X 
ATRASO DEL PAGO DE 
HABERES  

X X 

ACTORES PRI-
VADOS: TARJE-
TAS DE CRÉDI-
TOS NACIONA-
LES 

X 
PAGO EN BONOS Y CUO-
TAS  

X X 

COLECTIVOS 
GREMIALES Y 
CIUDADANOS 

X MEDIDAS DE FUERZA X X 

ACTOR PRI-
VADO: BANCO 
MACRO 

X 
IMPLEMENTACIÓN DE 
BANCARIZACIÓN 

X X 

PAMI X 
DEMORA DE PAGO A 
PROVEEDORES  

X X 

ANSES X PAGO DE SUELDOS X X 

SENADORA 
NACIONAL 
(UCR). MÓ-
NICA ARANCIO 
DE BELLER 

X 
DECLARACIONES CRÍTI-
CAS CONTRA EL AJUSTE  

X X 

RUBÉN MONE-
RRIS (PERIO-
DISTA DEL TRI-
BUNO) 

X 
INFORMACION SOBRE 
DATOS DE POBREZA  

X X 

CEDEMS X 

DENUNCIA JEFA DE RE-
CURSOS HUMANOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN POR NO SUMINIS-

X X 
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TRAR INFORMACIÓN SO-
BRE VALORES ADEUDA-
DOS 

GREMIOS Y 
ASOCIACIONES  

X MOVILIZACIÓN X X 

GOBERNADOR 
FELLNER Y PA-
RES DEL 
FRENTE FEDE-
RAL SOLIDA-
RIO 

X 
PEDIDOS AL MINISTRO DE 
ECONOMÍA DE LA NA-
CIÓN 

X X 

ASENTAMIEN-
TOS 

X MOVILIZACIÓN X X 

COLEGIO DE 
FARMACÉUTI-
COS DE JUJUY 

X 
CORTAN PROVISIÓN DE 
MEDICAMENTOS AL PAMI 

X X 

CCC Y COORDI-
NADORA DE 
DESOCUPA-
DOS 

X 
MANIFESTACIÓN POR CA-
LLES CÉNTRICAS 

X X 

GOBIERNO, 
MINISTRO DE 
GOBIERNO Y 
JUSTICIA 

X 
ESTADO DE SITIO E IMPO-
SIBILIDAD DE MANISFES-
TARSE  

X X 

MINISTRO DE 
HACIENDA 
OLINDO TEN-
TOR 

X 

PLAN ALTERNATIVO ANTE 
LA CRISIS. PAGO DE SUEL-
DOS. NO ENVÍO DE NA-
CIÓN DE FONDOS COPAR-
TICIPABLES 

X X 

COORDINA-
DORA DE 
ASENTAMIEN-
TOS CON 
APOYO DE LA 
CCC 

X 
RECLAMOS FRENTE A LA 
LEGISLATURA. EXPROPIA-
CIÓN DE TIERRAS 

X X 

GREMIOS DE 
LOS JUDICIA-
LES 

X 
LEVANTAN PARO POR 
COACCIÓN DE JUECES 

X X 

LEGISLADORES X 
EN ESPERA DEL PRESU-
PUESTO POR PARTE DEL 
EJECUTIVO PROVINCIAL 

X X 

JEFA AGENCIA 
JUJUY MINIS-
TERIO DE TRA-
BAJO DE LA 
NACIÓN 

X 
DENUNCIA HECHOS VAN-
DÁLICOS CONTRA LA 
SEDE LOCAL 

X X 



 
167 

DESOCUPA-
DOS DE LA CCC 

X 

ASAMBLEA PARA FIJAR 
CRITERIOS SOBRE EL FU-
TURO DEL PAÍS Y EN ES-
PECIAL DE LA PROVINCIA 

X X 

GOBERNADOR 
DE LA PROVIN-
CIA: EDUARDO 
FELLNER 

X 
DECLARACIONES- RENUN-
CIA DEL PRESIDENTE DE 
LA RUA 

X X 

CARLOS SANTI-
LLÁN EX 
SECRETARIO 
GENERAL DEL 
SEOM 

X 
OPINIONES SOBRE EL 
“ARGENTINAZO” 

X X 

MUNICIPIOS 
GOBERNADOS 
POR LA 
ALIANZA 

X 

ADVIERTEN SOBRE INJE-
RENCIAS DE FUNCIONA-
RIOS PROVINCIALES EN 
LOS DISTRITOS QUE CON-
DUCEN 

X X 

GOBERNADOR 
DE LA PROVIN-
CIA EDUARDO 
FELLNER 

X 

SOLICITA MEJORAS A LOS 
PROGRAMAS DE TRA-
BAJO AL NUEVO PRESI-
DENTE DE LA NACIÓN RO-
DRIGUEZ SAA 

X X 

MINISTRO DE 
HACIENDA: 
OLINDO TEN-
TOR 

X 

DECLARACIONES: OPTI-
MISMO POR NUEVAS ME-
DIDAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL 

X X 

FRENTE DE 
GREMIOS ES-
TATALES 

X 
RECLAMO POR PAGO DE 
SUELDOS 

X X 

ADIUNJU X 

NO INICIO DE CLASES DEL 
PRÓXIMO PERÍODO SI NO 
HAY MEJORAS LABORA-
LES Y SALARIALES 

X X 

SEOM X 

NO DESCARTA NUEVA 
MOVILIZACIÓN SI EL GO-
BIERNO NO ABONA EL 
SUELDO DE NOVIEMBRE Y 
AGUINALDO 

X X 

BENEFICIARIOS 
DE PLANES DE 
EMPLEO 

X 
MANIFESTACIÓN FRENTE 
A CASA DE GOBIERNO 
POR FALTA DE PAGO 

X X 

AHORRISTA Y 
CLIENTES DE 
BANCOS 

X 
MALESTAR POR RESTRIC-
CIONES DEL “CORRALITO” 
Y EL FERIADO CAMBIARIO 

X X 
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DESOCUPA-
DOS DE CAPI-
TAL E INTE-
RIOR 

X 
PETITORIO AL GOBIERNO 
PROVINCIAL POR PUES-
TOS LABORALES 

X X 

MINISTRO DE 
GOBIERNO: 
FRANCISCO 
ZAMAR 

X 
GARANTIZA ENTREGA DE 
PUESTOS DE TRABAJOS 

X X 

PARTIDO JUS-
TICIALISTA DE 
JUJUY 

X 
APOYO A MEDIDAS TO-
MADAS POR EL PRESI-
DENTE RODRIGUEZ SAA 

X X 

PARTIDO CAM-
BIO JUJEÑO 

X 
APOYO A LA REFORMA 
DE LA CONSTITUCIÓN 
PROVINCIAL 

X X 

ERNESTO VI-
LLANUEVA 
(AUTORIDAD 
DE LA CO-
NEAU) 

X 
DECLARACIONES: EL 
COSTO POR EGRESADO 
UNIVERSITARIO ES ALTO 

X X 

 

Con los datos de la tabla, ahora podemos calcular la inten-

sidad media de cada fuente, recordando que es un índice que 

surge del cociente entre número de noticias (x) y número de te-

mas (n); esto es: I= x/n. A continuación, se vuelcan los datos en 

una tabla. 

3.1.2. Cálculo intensidad de los temas tratados 

FUENTE NÚMERO DE NOTI-
CIAS (x) 

NÚMERO DE TEMAS 
ABORDADOS (n) 

INTENSIDAD 
I= x/n 

MINISTRO DE HA-
CIENDA 

6 4 1,5 

ADEP 7 1 7 

CEDEMS 6 1 6 

FISCALIA DE ES-
TADO 

1 1 1 

SINDICATO TRA-
BAJADORES VIA-
LES 

1 1 1 

DIPUTADO PRO-
VINCIAL JUSTICIA-
LISTA- RUBÉN RI-
VAROLA. (ACCIO-
NISTA DEL DIA-
RIO) 

1 1 1 
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COMERCIOS 1 1 1 

TESORERIA DE LA 
PROVINCIA  

1 1 1 

CENTROS VECINA-
LES Y REPRESEN-
TACIONES VECI-
NALES  

1 1 1 

BANCO MACRO – 
CARLOS VIDELA Y 
RENÉ BAMBOSSI 

2 2 1 

UPCN 2 2 1 

ADIUNJU 2 2 1 

ADJUDICATARIOS 
DE CRÉDITOS DEL 
BANCO HIPOTE-
CARIO 

1 1 1 

GOBERNADOR DE 
LA PROVINCIA 

6 6 6 

UDA –JUJUY 1 1 1 

SEOM 3 2 1,5 

ATE 2 2 1 

APUAP 1 1 1 

ATSA 1 1 1 

SECRETARIO DE 
EGRESOS PÚBLI-
COS 

1 1 1 

CGT –JUJUY 1 1 1 

PAMI 2 2 2 

DESOCUPADOS- 
CCC 

5 5 5 

COMERCIANTES 1 1 1 

INDUSTRIALES 1 1 1 

TRABAJADORES 
DE LA ACTIVIDAD 
PRIVADA  

1 1 1 

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

1 1 1 

CLIENTES DE LOS 
BANCOS 

2 2 2 

FRENTE NACIO-
NAL CONTRA LA 
POBREZA (FRE-
NAPO) 

3 1 3 
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FRENTE DE GRE-
MIOS ESTATALES 
(FGE) 

3 3 3 

GREMIO DE CA-
MIONEROS – UTA 

1 1 1 

ADJUDICATARIOS 
DE CRÉDITOS DEL 
BANCO HIPOTE-
CARIO 

1 1 1 

JUBILADOS 1 1 1 

COLECTIVOS GRE-
MIALES Y CIUDA-
DANOS 

1 1 1 

ANSES 1 1 1 

SENADORA NA-
CIONAL (UCR). 
MÓNICA ARAN-
CIO DE BELLER 

1 1 1 

RUBÉN MONE-
RRIS (PERIODISTA 
DEL TRIBUNO) 

1 1 1 

GREMIOS Y ASO-
CIACIONES  

1 1 1 

ASENTAMIENTOS 2 2 1 

COLEGIO DE FAR-
MACÉUTICOS DE 
JUJUY 

1 1 1 

MINISTRO DE GO-
BIERNO Y JUSTI-
CIA 

2 2 1 

GREMIOS DE LOS 
JUDICIALES 

1 1 1 

LEGISLADORES 
PROVINCIALES 

1 1 1 

JEFA AGENCIA JU-
JUY MINISTERIO 
DE TRABAJO DE 
LA NACIÓN 

1 1 1 

CARLOS SANTI-
LLÁN 
EX -SECRETARIO 
GENERAL DEL 
SEOM 

1 1 1 

MUNICIPIOS GO-
BERNADOS POR 
LA ALIANZA 

1 1 1 
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BENEFICIARIOS DE 
PLANES DE EM-
PLEO 

1 1 1 

PARTIDO JUSTI-
CIALISTA DE JU-
JUY 

1 1 1 

PARTIDO CAMBIO 
JUJEÑO 

1 1 1 

ERNESTO VILLA-
NUEVA (AUTORI-
DAD DE LA CO-
NEAU) 

1 1 1 

 

Seguidamente, podemos calcular la intensidad media y la 

diversidad media (recordar que surge del promedio de la inten-

sidad y diversidad de cada fuente analizada). Así tenemos que, 

para la Intensidad media un valor de 1,56 y para la diversidad 

de 1,46. 

 

3.1.3. Cálculo de la intensidad media y grado de diversidad 

I media= 1,56 

Diversidad media= 1,46 

FUENTE NN (X) NT (n)  I= 
x/n 

Pertinen-
cia de los 

temas 

Grado de 
diversidad 
de la 
fuente 

BANCO MACRO 
– CARLOS VI-
DELA Y RENÉ 
BAMBOSSI 

2 2 1 0,44 Diversifi-
cada 

UPCN 2 2 1 0,44 Diversifi-
cada 

ADIUNJU 2 2 1 0,44 Diversifi-
cada 

SEOM 3 2 1,5 0,44 Diversifi-
cada 

ATE 2 2 1 0,44 Diversifi-
cada 

PAMI 2 2 2 0,44 Diversifi-
cada 
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CLIENTES DE LOS 
BANCOS 

2 2 2 0,44 Específica 
(poco va-
riada) 

ASENTAMIEN-
TOS 

2 2 1 0,44 Específica 
(poco va-
riada) 

MINISTRO DE 
GOBIERNO Y 
JUSTICIA 

2 2 1 0,44 Diversifi-
cada  

FRENTE DE GRE-
MIOS ESTATALES 
(FGE) 

3 3 3 1,44 Diversifi-
cada 

MINISTRO DE 
HACIENDA 

6 4 1,5 2,44 Diversifi-
cada (muy 
variada) 

DESOCUPADOS- 
CCC 

5 5 5 3,44 Diversifi-
cada (muy 
variada) 

GOBERNADOR 
DE LA PROVIN-
CIA 

6 6 6 4,44 Diversifi-
cada (muy 
variada) 

ADEP 7 1 7 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

CEDEMS 6 1 6 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

FISCALIA DE ES-
TADO 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

SINDICATO TRA-
BAJADORES VIA-
LES 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

DIPUTADO PRO-
VINCIAL JUSTI-
CIALISTA- RUBÉN 
RIVAROLA. (AC-
CIONISTA DEL 
DIARIO) 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

COMERCIOS 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

TESORERIA DE LA 
PROVINCIA  

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 
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CENTROS VECI-
NALES Y REPRE-
SENTACIONES 
VECINALES  

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

ADJUDICATA-
RIOS DE CRÉDI-
TOS DEL BANCO 
HIPOTECARIO 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

UDA –JUJUY 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

APUAP 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

ATSA 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

SECRETARIO DE 
EGRESOS PÚBLI-
COS 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

CGT –JUJUY 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

COMERCIANTES 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

INDUSTRIALES 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

TRABAJADORES 
DE LA ACTIVIDAD 
PRIVADA  

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

FRENTE NACIO-
NAL CONTRA LA 
POBREZA (FRE-
NAPO) 

3 1 3 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

GREMIO DE CA-
MIONEROS – 
UTA 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

ADJUDICATA-
RIOS DE CRÉDI-
TOS DEL BANCO 
HIPOTECARIO 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 
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JUBILADOS 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

COLECTIVOS 
GREMIALES Y 
CIUDADANOS 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

ANSES 1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

SENADORA NA-
CIONAL (UCR). 
MÓNICA ARAN-
CIO DE BELLER 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

RUBÉN MONE-
RRIS (PERIO-
DISTA DEL TRI-
BUNO) 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

GREMIOS Y ASO-
CIACIONES  

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

COLEGIO DE 
FARMACÉUTI-
COS DE JUJUY 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

GREMIOS DE LOS 
JUDICIALES 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

LEGISLADORES 
PROVINCIALES 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

JEFA AGENCIA 
JUJUY MINISTE-
RIO DE TRABAJO 
DE LA NACIÓN 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

CARLOS SANTI-
LLÁN EX -SECRE-
TARIO GENERAL 
DEL SEOM 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

MUNICIPIOS GO-
BERNADOS POR 
LA ALIANZA 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

BENEFICIARIOS 
DE PLANES DE 
EMPLEO 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

PARTIDO JUSTI-
CIALISTA DE JU-
JUY 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 
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PARTIDO CAM-
BIO JUJEÑO 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

ERNESTO VILLA-
NUEVA (AUTORI-
DAD DE LA CO-
NEAU) 

1 1 1 - 0,56 Específica 
(poco va-
riada) 

Nota: los valores negativos simplemente hay que interpretarlos como que están 
por debajo del valor promedio usado para la comparación. (Matemática y esta-
dísticamente representan una medida de dispersión de la medida de posición 
central; La Media y se toman como valores absolutos; es decir no importa el 
signo). 

 

Con esta información, ya podemos construir la matriz de 

pertinencia del medio, teniendo en cuenta que cuando más per-

tinente y más variada o diversificada es la fuente, más influ-

yente va a ser. Las siguientes tablas representan a la matriz; 

siendo la primera la de fuentes más influyente y la segunda la 

de fuentes menos influyentes. 

 

3.1.4. Matriz de pertinencia de las representaciones 

mediáticas del Tribuno de Jujuy  

3.1.4.1. Temas y fuentes con mayores efectos sobre las 

representaciones mediáticas 

TEMAS FUENTES 

MEDIDAS ECONÓMICAS – DECLARA-
CIONES CRÍTICA 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
EDUARDO FELLNER 

DIÁLOGO CON EL GREMIALISMO GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
EDUARDO FELLNER 

DECLARACIONES CRÍTICA HACIA INTEN-
DENTES ALIANCISTAS 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
EDUARDO FELLNER 

PEDIDOS AL MINISTRO DE ECONOMÍA 
DE LA NACIÓN 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
EDUARDO FELLNER 

DECLARACIONES- RENUNCIA DEL PRE-
SIDENTE DE LA RUA 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
EDUARDO FELLNER 

SOLICITA MEJORAS A LOS PROGRAMAS 
DE TRABAJO AL NUEVO PRESIDENTE 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
EDUARDO FELLNER 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA DESOCUPADOS - CCC 
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PEDIDOS DE ALIMENTOS A SUPERMER-
CADOS LOCALES 

DESOCUPADOS - CCC 

MANIFESTACIÓN POR CALLES CÉNTRI-
CAS 

DESOCUPADOS - CCC 

ASAMBLEA PARA FIJAR CRITERIOS SO-
BRE EL FUTURO DEL PAÍS Y EN ESPE-
CIAL DE LA PROVINCIA 

DESOCUPADOS - CCC 

PETITORIO AL GOBIERNO PROVINCIAL 
POR PUESTOS LABORALES 

DESOCUPADOS - CCC 

MEDIDAS ECONOMICAS MINISTRO DE HACIENDA 

DECLARACIONES CRÍTICAS SOBRE ME-
DIDAS ECONÓMICAS NACIONALES 

MINISTRO DE HACIENDA 

PLAN ALTERNATIVO ANTE LA CRISIS. 
PAGO DE SUELDOS. NO ENVÍO DE NA-
CIÓN DE FONDOS COPARTICIPABLES 

MINISTRO DE HACIENDA 

DECLARACIONES: OPTIMISMO POR 
NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NA-
CIONAL 

MINISTRO DE HACIENDA 

MEDIDAS DE FUERZA FRENTE DE GREMIOS ESTATALES 

ADHESION DEL PARO NACIONAL FRENTE DE GREMIOS ESTATALES 

RECLAMO POR PAGO DE SUELDOS FRENTE DE GREMIOS ESTATALES 

ESTADO DE SITIO E IMPOSIBILIDAD DE 
MANISFESTARSE 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

GARANTIZA ENTREGA DE PUESTOS DE 
TRABAJOS 

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

MOVILIZACIÓN ASENTAMIENTOS 

RECLAMOS FRENTE A LA LEGISLATURA. 
EXPROPIACIÓN DE TIERRAS 

ASENTAMIENTOS 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA PAMI 

DEMORA DE PAGO A PROVEEDORES PAMI 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA ATE 

CRÍTICA A LA POLÍTICA DE ENDEUDA-
MIENTO 

ATE 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA SEOM 

NUEVA MOVILIZACIÓN SI EL GOBIERNO 
NO ABONA EL SUELDO DE NOVIEMBRE 
Y AGUINALDO 

SEOM 

VOLANTEADA Y REUNIONES INFORMA-
TIVAS 

ADIUNJU 

NO INICIO DE CLASES DEL PRÓXIMO 
PERÍODO SI NO HAY MEJORAS LABO-
RALES Y SALARIALES 

ADIUNJU 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA UPCN 

VOLANTEADA Y REUNIONES INFORMA-
TIVAS 

UPCN 
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APOYO A MEDIDAS ECONOMICAS BANCO MACRO – CARLOS VIDELA Y RENÉ 
BAMBOSSI 

IMPLEMENTACIÓN DE BANCARIZACIÓN BANCO MACRO 

QUEJAS POR MEDIDAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL 

CLIENTES DE LOS BANCOS 

MALESTAR POR RESTRICCIONES DEL 
“CORRALITO” Y EL FERIADO CAMBIA-
RIO 

CLIENTES DE LOS BANCOS 

 

3.1.4.2. Temas y fuentes con menores efectos sobre 

las representaciones mediáticas 

TEMAS FUENTES 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA ADEP 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA CEDEMS 

AYUDA DE LA CGT FISCALIA DE ESTADO 

MEDIDAS DE FUERZA SINDICATO TRABAJADORES VIALES 

DECLARACIONES CRÍTICAS SOBRE ME-
DIDAS ECONÓMICAS NACIONALES 

DIPUTADO PROVINCIAL JUSTICIALISTA- 
RUBÉN RIVAROLA. (ACCIONISTA DEL DIA-
RIO) 

QUEJAS POR MEDIDAS FINANCIERAS COMERCIOS 

ACREDITACION DE SUELDOS  TESORERIA DE LA PROVINCIA 

PLANTEOS MUNICIPALES  CENTROS VECINALES Y REPRESENTACIO-
NES VECINALES 

MALESTAR POR PAGOS DE CUOTAS ADJUDICATARIOS DE CRÉDITOS DEL 
BANCO HIPOTECARIO 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA UDA –JUJUY 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA APUAP 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA ATSA 

NEGACIÓN DE ACUSACIÓN AL ENDEU-
DAMIENTO 

SECRETARIO DE EGRESOS PÚBLICOS 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA CGT –JUJUY 

QUEJAS POR MEDIDAS FINANCIERAS COMERCIANTES 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA INDUSTRIALES 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRI-
VADA 

RECLAMOS Y MEDIDAS DE FUERZA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CONSULTA POPULAR FRENTE NACIONAL CONTRA LA POBREZA 
(FRENAPO) 

MEDIDAS DE FUERZA  GREMIO DE CAMIONEROS – UTA 

MALESTAR POR PAGOS DE CUOTAS ADJUDICATARIOS DE CRÉDITOS DEL 
BANCO HIPOTECARIO 
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ATRASO DEL PAGO DE HABERES  JUBILADOS 

MEDIDAS DE FUERZA COLECTIVOS GREMIALES Y CIUDADANOS 

PAGO DE SUELDOS ANSES 

DECLARACIONES CRÍTICAS CONTRA EL 
AJUSTE  

SENADORA NACIONAL (UCR). MÓNICA 
ARANCIO DE BELLER 

INFORMACION SOBRE DATOS DE PO-
BREZA  

RUBÉN MONERRIS (PERIODISTA DEL TRI-
BUNO) 

MOVILIZACIÓN GREMIOS Y ASOCIACIONES 

CORTAN PROVISIÓN DE MEDICAMEN-
TOS AL PAMI 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE JUJUY 

LEVANTAN PARO POR COACCIÓN DE 
JUECES 

GREMIOS DE LOS JUDICIALES 

EN ESPERA DEL PRESUPUESTO POR 
PARTE DEL EJECUTIVO PROVINCIAL 

LEGISLADORES PROVINCIALES 

DENUNCIA HECHOS VANDÁLICOS CON-
TRA LA SEDE LOCAL 

JEFA AGENCIA JUJUY MINISTERIO DE TRA-
BAJO DE LA NACIÓN 

OPINIONES SOBRE EL “ARGENTINAZO” CARLOS SANTILLÁN EX -SECRETARIO GE-
NERAL DEL SEOM 

ADVIERTEN SOBRE INJERENCIAS DE 
FUNCIONARIOS PROVINCIALES EN LOS 
DISTRITOS QUE CONDUCEN 

MUNICIPIOS GOBERNADOS POR LA 
ALIANZA 

MANIFESTACIÓN FRENTE A CASA DE 
GOBIERNO POR FALTA DE PAGO 

BENEFICIARIOS DE PLANES DE EMPLEO 

APOYO A MEDIDAS TOMADAS POR EL 
PRESIDENTE RODRIGUEZ SAA 

PARTIDO JUSTICIALISTA DE JUJUY 

APOYO A LA REFORMA DE LA CONSTI-
TUCIÓN PROVINCIAL 

PARTIDO CAMBIO JUJEÑO 

DECLARACIONES: EL COSTO POR EGRE-
SADO UNIVERSITARIO ES ALTO 

ERNESTO VILLANUEVA (AUTORIDAD DE LA 
CONEAU) 

 

De esta manera, tenemos las fuentes jerarquizadas; de más 

a menos influyentes, y ahora podemos hacer el análisis discur-

sivo respectivo. Esto nos va a permitir luego, determinar si el 

diario El Tribuno de Jujuy valora de forma similar a las fuentes 

o difiere del Pregón, y si es así, por qué. A continuación, haremos 

el análisis discursivo del medio, usando la información de éste 

apartado para profundizar en lo ‘que dice la fuente’, ‘quien ha-

bla’, lo acabamos de determinar. 
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3.2. Representaciones mediáticas. El caso del diario El Tribuno 
de Jujuy y su representación de la crisis diciembre de 2001 

Observando la matriz de pertinencia tenemos que para El 
Tribuno de Jujuy las fuentes más pertinentes y diversificadas 

son, el Gobernador Eduardo Fellner, los desocupados de la Co-

rriente Clasista y Combativa (CCC); el Ministro de Hacienda 

Olindo Tentor y el Frente de Gremios Estatales (FGE) respecti-

vamente. El gremio de los maestros, ADEP, aparece como una 

fuente muy pertinente pero poco diversificada; es decir aborda 

siempre el mismo tema: medidas de fuerza y es por eso que, de 

acuerdo a la teoría de las Representaciones Mediáticas, es me-

nos influyente que las fuentes que tienen una frecuencia alta 

tanto en pertinencia como en diversidad. Sin embargo, se la ten-

drá en cuenta en el análisis. Luego, siguen en orden decreciente 

y por lo tanto con menor pertinencia colectivos gremiales, fun-

cionarios de gobierno, actores privados como el Banco Macro y 

clientes de los bancos. 

Tal como se hizo en el análisis del diario Pregón, se toman 

las cuatro primeras fuentes pues se las considera como las más 

relevantes tanto para el medio como para sus lectores. 

Entre la diversidad de fuentes consultadas (más allá de su 

grado de pertinencia); se desprenden que la mayoría son gre-

mios y asociaciones, funcionarios del gobierno, actores privados 

y un dato interesante: periodista del propio medio en función de 

editorialista; lo que nos permite detectar con mayor claridad, la 

postura del diario respecto a aspectos relacionados con la crisis 

y al momento particular de análisis del presente trabajo de in-

vestigación; esto es, la crisis del 2001 en su etapa definitoria. 

Volviendo a las fuentes más influyentes tenemos dos del 

sector político, más precisamente del sector gobierno y dos re-

presentativas de los actores sociales. Una de ellas, los desocu-

pados de la CCC, emerge como un actor diferente a los sectores 

gremiales tradicionales, ya que tienen la doble condición de per-

tenecer a un sector en aumento por las consecuencias de la crisis 

y por pertenecer a una agrupación política de izquierda muy 

contraria en su postura, a la del sector político tradicional. Pero 

veremos en su momento cómo el diario representa a éste parti-

cular colectivo en sus páginas. Sintetizando la información de la 
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matriz de pertinencia en gráficas, tenemos: la pertinencia es 

alta para el gobernador, aunque mayor para ADEP y el CE-

DEMS (dos de los gremios docentes más representativos del 

Frente de Gremios Estatales).  

De esta manera podemos visualizarlo en el gráfico que sis-

tematizamos para observar las fuentes más pertinentes: 

 

 

Fuente de elaboración propia (ver anexos) 
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Pero si analizamos la diversidad, aparecen menos variadas 

que las otras fuentes: 

 

 

Fuente de elaboración propia (ver anexos) 
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Comparando ambas variables tenemos lo que expresamos 

anteriormente; las cuatro fuentes más influyentes son: el gober-

nador, los desocupados, ministro de hacienda y el Frente de Gre-

mios Estatales. Recordemos que más influyentes serán las fuen-

tes en la construcción de representaciones sociales que se hacen 

los lectores; cuanto más pertinentes y diversificadas sean: 

 

Fuente de elaboración propia (ver anexos) 
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Para dar cuenta del discurso de cada fuente; tenemos que 

tener en cuenta el contexto en el que se da; porque aislarlo a la 

sola realidad del texto nos hace perder la perspectiva histórica 

y social. Como se dijo, la crisis del 2001, entró en su etapa defi-

nitoria en el mes de diciembre y los hechos que acontecieron dan 

contenido y sentido a una serie de declaraciones que se anclan, 

precisamente, en los mismos.  

El día 3 de diciembre, el Gobierno Nacional, restringe la 

cantidad de dinero disponible dando lugar a lo que se denominó 

el “corralito” financiero. El día 5 el FMI no concede un préstamo 

y al otro día el Ministro Cavallo admite que se entra en una vir-

tual cesación de pagos. El 13 huelga general y renuncia el Vice 

Ministro de Economía y el 18 se da una violenta ola de saqueos, 

el gobierno decreta el estado de sitio, renuncia el Ministro Ca-

vallo junto con el resto del gabinete. El 20 renuncia el Presi-

dente De la Rúa; el 23 es ungido presidente Rodríguez Saá; 

quién dimite el 29 de diciembre por protestas generalizadas. 

Eduardo Duhalde, es elegido por la Asamblea para que termine 

el mandato presidencial. 

En esta apretada síntesis cronológica, se percibe la veloci-

dad en la dinámica de la crisis y las acciones por parte del go-

bierno central que aceleraron su profundización. Obviamente 

las consecuencias no se hicieron esperar, dando lugar a acciones 

de protestas por parte de los actores sociales y el intento de con-

tenerlas desde el gobierno provincial. 

Analizaremos entonces, el discurso del gobernador de la 

provincia. 

3.3. El gobernador de la provincia Eduardo Fellner 

Las primeras declaraciones del gobernador aparecen pu-

blicadas el día 5 en una noticia titulada: “Mayor confianza en 

las Lecops”, y una bajada: “El gobernador Fellner reiteró la li-

bre circulación y las garantías de los títulos”. En el cuerpo da 

cuenta de ésta problemática declarando que: “En los últimas 

dos semanas no ingresó ni un solo peso en efectivo a la provin-

cia en concepto de Coparticipación Federal”, por lo que se hacía 

indispensable la circulación de bonos y obviamente su acepta-
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ción; lo que ya estaba generando ciertos problemas en determi-

nados comercios. Tal es así que el gobierno se ve obligado a 

emitir un decreto respaldando la convertibilidad de los bonos y 

la libre circulación. 

Parte de las declaraciones están destinadas a valorar las 

medidas instrumentadas por la Nación y sobre una de ellas (Co-

rralito financiero); afirma que: “no dejan de ser recesivas y per-

judiciales”. “Generarán un caos en todo el minoreo comercial de 

la provincia”. “Al margen de estar de acuerdo con la erradicación 

del trabajo en negro, también hay que tener en cuenta que mu-

chos de esos puestos le permiten comer a la gente”. Empieza a 

percibirse, y desde la construcción de sentido desde el sector po-

lítico, cierta diferenciación con la conducción nacional. 

 

El Tribuno de Jujuy, 5 de diciembre 2001.- 
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El 6 de diciembre, bajo el título: “Recortes Alarmantes” y 

una bajada: “El Gobernador Fellner criticó al Ministerio de Eco-

nomía nacional; que realizó recortes a los recursos del Fondo del 

Tabaco en 24 millones y al de Desarrollo Eléctrico”. 

En el cuerpo, tenemos las siguientes declaraciones sobre el 

gobierno nacional: “vuelve a priorizar el pago de deudas e in-

tereses de los acreedores internacionales, perjudicando cada vez 

más al interior”. Y anteriormente: “Legaliza”, “mete la mano 

donde le resulta más fácil y esto realmente hoy nos alarma”. 

Para el gobernador la “buena noticia” es el canje de deuda local; 

un mecanismo que normalizaría el envío de fondos coparticipa-

bles y la baja de intereses. Algo parecido habría que hacer con 

la deuda con el FMI; según expresa el mandatario. 

La oposición semántica gobierno nacional – gobierno pro-

vincial; empieza a perfilarse como línea de sentido en el discurso 

oficial. 

El medio, parece afirmar ésta línea acentuando la dicoto-

mía nación-provincia y titulando “Recortes Alarmantes” y una 

bajada que lo muestra como opositor-defensor de los intereses 

locales. 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 6 de diciembre 2001.- 
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Con un título principal: “Hace falta un permanente diálogo 

con los gremialistas”, el diario da cuenta de las declaraciones 

del gobernador el día 11 de diciembre. Luego se nos precisa que 

por “gremialistas” tenemos que entender básicamente a los tra-

bajadores estatales. Es importante esta distinción; pues se está 

instituyendo como voceros legítimos a los representantes de éste 

sector gremial. 

Se destaca en este sentido, la reunión con los dirigentes del 

Frente de Gremios Estatales (FGE), para “informarles adecua-

damente” la relación nación-provincia en el tema fiscal. Y luego, 

para que no queden dudas sobre la prioridad: “Somos absoluta-

mente conscientes que para poder trabajar a favor de la activi-

dad privada, las cuentas deben cerrar primero en el sector pú-

blico”. No se puede saber qué significa “cerrar las cuentas”, pues 

es lícito pensar en rebajas salariales sino podría haber expre-

sado: “normalizar la situación del sector público”, por ejemplo. 

Dejando de lado ciertas especulaciones; se agrega a la imagen 

de opositor a medidas de la nación; la de dialoguista.  

El día 12, el gobernador les contesta a los intendentes 

aliancistas que denunciaban discriminación en la coparticipa-

ción municipal: “Fellner afirmó que no hay discriminación a co-

munas”; es el título de la nota y una bajada: “Destacó que la 

marcha de intendentes estuvo politizada y que hubo excesos en 

la rotura de cristales de Casa de Gobierno”. Recordemos que 

cinco de los municipios más importantes estaban administrados 

por intendentes de la Alianza gobernante del país, lo que supone 

una convivencia complicada con el ejecutivo provincial que re-

presentaba al peronismo federal en la provincia. 

“Sostener que hay inequidad o tratos discriminatorios con 

los municipios de la Alianza, es una total falsedad. Las necesi-

dades de cada intendente son las propias de todos los intenden-

tes de la Provincia”. Luego afirma: “Los intendentes del PJ tie-

nen exactamente las mismas necesidades y no recurren a este 

tipo de métodos, que yo creo están desterrados y los jujeños he-

mos demostrado entre todos que no lo queremos, y además de 

eso siempre hubo predisposición al diálogo”. 



 
187 

 

El Tribuno de Jujuy, 12 de diciembre 2001.- 
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Finalmente cierra diciendo: “Bueno sería que se encolum-

nen para realizar los reclamos correspondientes al Gobierno Na-

cional para que nos paguen lo que le corresponde a la Provincia 

y todo estaría mejor”. 

Es interesante el apelar a un colectivo de identificación 

como: “los jujeños hemos demostrado…”; (un nosotros inclusivo), 

por parte del gobernador para marcar la diferenciación con el 

gobierno nacional pero también con el frente político opositor 

interno. Finalmente ligarlos al gobierno nacional, marca la es-

trategia discursiva del gobierno. 

La nota cierra con declaraciones varias de Fellner sobre las 

medidas nacionales y el llamado a una concertación por parte 

del Gobierno Nacional. “Las cosas claras” y “El Gobernador Fe-

llner y sus pares del Frente Federal Solidario le pidieron al Mi-

nistro de Economía de la Nación ׳claridad׳ en el presupuesto 

2001”. Son los titulares de la nota del 18 de diciembre. 

 

El Tribuno de Jujuy, 18 de diciembre de 2001.- 

 

Las declaraciones giran en torno a los recortes que las pro-

vincias tendrían que instrumentar y en particular en las parti-

das como el Fondo Nacional del Tabaco, en Jujuy. Ya empieza a 

avizorarse el fracaso de la concertación del gobierno nacional; 

que finalmente culminaría con la renuncia del Presidente de la 

Nación. 
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Estas declaraciones del gobernador se asientan más en una 

postura política del Frente del cual forma parte; más que de 

cuestiones locales o particulares como venían siendo en notas 

anteriores publicadas por el diario. 

 

El Tribuno de Jujuy, 22 de diciembre de 2001.- 

 

El día 22 de diciembre aparecen declaraciones del goberna-

dor sobre la renuncia del Presidente De la Rúa. El diario titula 

con una cita textual: “Primero está el problema social”. 

El tono de la nota gira en las impresiones del mandatario 

sobre la renuncia del presidente de la nación, pero también lo 

que depara el futuro. “El pueblo le dio un claro mensaje de qué 

es lo que había hecho y cómo ha desperdiciado dos años de man-

dato”. “Hay que resolver en primer lugar el problema social en 

el país, no solo con un programa de rápida contención sino tam-

bién con fondos necesarios para atender los problemas de inse-

guridad que se viven en muchos estados del interior, particular-

mente en Capital y Buenos Aires”. Advierte de los tiempos duros 

que se avecinan y las decisiones “muy fuertes y muy duras en 

algunos casos” que se tendrían que tomar. Incluso expresa la 

posibilidad de un “default”. Se acentúa desde lo discursivo, la 
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imagen de opositor a la conducción nacional, que ya se venía 

insinuando como vimos, en notas y declaraciones anteriores. 

 

El Tribuno de Jujuy, 27 de diciembre de 2001.- 
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El 27 de diciembre, aparecen las últimas declaraciones del 

gobernador de la provincia en el período que estamos anali-

zando. Con el título: “Los cambios provinciales”; y una bajada 

tipo sumarios que dice: “Se impulsa una reforma constitucional, 

habrá ajuste, Diputados del PJ piden al radicalismo que acom-

pañe. Se dinamizan los poderes Ejecutivo y Legislativo. Más 

planes trabajar”. 

En el cuerpo de la nota y en estilo indirecto, el diario da 

cuenta de los temas tocados por el mandatario en relación al 

nuevo presidente Rodríguez Saá, donde se destacan el aumento 

en los planes trabajar. Quizá lo más relevantes está en las de-

claraciones sobre la reestructuración ministerial en consonan-

cia con el nuevo gobierno nacional: “Todo esto enmarcado en la 

nueva reacción que tiene el Gobierno Nacional, ya que no sola-

mente vamos a acompañar, sino que nos vamos a adecuar a to-

das sus políticas”. Se abandona entonces, la figura de opositor 

por otra de total concordancia con el Gobierno Nacional. Hay 

que recordar, que el nuevo presidente era parte del espacio de 

gobernadores peronistas al cual Fellner pertenecía.  

De todas maneras, hay que analizar con el discurso de los 

actores sociales, si este giro en las declaraciones del mandatario, 

tiene algún efecto positivo. 

 

El Tribuno de Jujuy, 27 de diciembre de 2001.- 
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3.4. Los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa 

(CCC) 

Esta fuente es la segunda en orden de relevancia para el 

medio y se trata de un colectivo social que agrupa a desocupados 

de diferentes áreas, pero especialmente del sector estatal muni-

cipal. No está dentro del Frente de Gremios Estatales, pero a 

veces coinciden en los reclamos y medidas de fuerza. 

Las principales disidencias son de orden ideológico, ya que 

mucho de los gremios estatales son de extracción peronista, 

mientras que la CCC es de la izquierda revolucionaria cuyo líder 

más reconocido fue el dirigente municipal Carlos Santillán. 

Para el momento que estamos analizando, el representante de 

ésta corriente era Lucas Arias.  

El día 6 de diciembre aparece información sobre éste colec-

tivo dentro de otra noticia que habla sobre las medidas del 

Frente de Gremios Estatales (FGE). 

 

El Tribuno de Jujuy, 6 de diciembre de 2001.- 
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Simplemente con un subtítulo que expresa: “Corte de ruta” 

y un cuerpo que informa sobre las medidas tomadas – corte de 

la ruta nacional 34- y la posibilidad de que marchasen a la capi-

tal, frustrada por la ausencia del gobernador; por lo que deciden 

postergarla para el lunes. 

El 13 de diciembre otra nota a una columna y en el margen 

izquierdo da cuenta de las acciones llevadas a cabo por los de-

socupados. Bajo el título: “Desocupados pidieron alimentos”; el 

diario hace referencia al pedido hecho a los supermercados, des-

tacando las declaraciones de Lucas Arias: “Ustedes siempre han 

colaborado con nosotros” y “apuestan por Jujuy”. Según el medio 

todo fue dentro de un clima “cordial”. 

 

El Tribuno de Jujuy, 13 de diciembre de 2001.- 
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Recordemos que para ésta fecha, las medidas económicas 

tenían un impacto creciente en las economías de las familias. La 

restricción a la disponibilidad de dinero (“Corralito”) y la nega-

tiva del FMI de no otorgar un préstamo, ya preanunciaba el re-

crudecimiento de la crisis. De hecho, el 18 de diciembre se dan 

los violentos saqueos que días después terminan con la renuncia 

del presidente de la nación.  

El día 14 de diciembre aparece de nuevo una nota sobre los 

cortes de rutas, sindicando a la CCC, como los protagonistas 

principales. 

 

El Tribuno de Jujuy, 14 de diciembre de 2001.- 
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El 13 de diciembre se había cumplido el paro nacional y la 

modalidad de cortes de ruta y calles; ya parece perfilarse para 

el medio, como la acción de protesta que define a los desocupa-

dos de la CCC; otrora conocidos bajo el mote de “piqueteros”. 

El día 22 de mismo mes y bajo el título: “Asamblea de pi-

queteros” y con una bajada a modo de sumario que dice: “Se lle-

vará a cabo hoy en el club Cuyaya. Ayer manifestaron por las 

calles de la ciudad reclamando por lo menos mil planes más de 

trabajo. Estiman que hay unos 40 mil desocupados”. 

Según declaraciones del dirigente Lucas Arias: “los desocu-

pados no solo salieron a las calles no solo a festejar la dimisión 

del presidente y el ministro de economía nacional sino la orga-

nización y auto convocatoria del pueblo que se cansó de las polí-

ticas de hambre y miseria que implementó en los dos últimos 

años el gobierno central”. “La ciudadanía en su conjunto puso al 

desnudo que las autoridades del Ejecutivo nacional eran unos 

tigres de papel, tan endebles como una hoja en otoño”. Al res-

pecto, unas de las declaraciones del dirigente son reveladoras 

en la línea de sentido en la relación gobierno – sectores sociales; 

ya que evidencia medidas que, a entender de ésta fuente, des-

comprimieron una situación muy compleja: 

“Los argentinos tienen suficientes reservas para pe-

lear por sus derechos. La situación social de la pro-

vincia no es diferente a la de Buenos Aires; pero la 

entrega en las últimas horas de bolsones alimenta-

rios a los desocupados, por parte del gobierno pro-

vincial, comunal y las empresas supermercadistas 

del medio, le pusieron un paño frío al caldeado 

ánimo del sector”. 

Es interesante este dato ya que la construcción de una ima-

gen diferencial con el gobierno nacional que planteaba el ejecu-

tivo provincial; con éste sector social pareciera dar resultados. 

Veremos más adelante en el análisis si esta valoración positiva 

se mantiene. 
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El Tribuno de Jujuy, 22 de diciembre de 2001.- 

 

El día 29, última notica del Tribuno de Jujuy, referida a los 

desocupados en el mes de diciembre, titula: “Distribución equi-

tativa” y una bajada como es estilo del medio: “Los desocupados 

que se movilizaron ayer exigieron al gobierno el reparto justo de 

los 4 mil puestos laborales que recibió de la Nación”. 

En el cuerpo de la nota y respecto a la fuente que estamos 

analizando (Triple C); se destacan declaraciones de Lucas Arias; 

quien el medio refiere que ponderó la voluntad de los funciona-

rios locales de escuchar los planteos del sector, pero con la ad-

vertencia que no permitirían que se transformen en un botín 

político: “como ocurrió últimamente en Jujuy”. 
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El Tribuno de Jujuy, 29 de diciembre de 2001.- 

 

Es interesante el posicionamiento político del dirigente; 

quien critica a los legisladores nacionales por Jujuy: Gerardo 

Morales y Alejandro Nieva, ambos de la UCR: “Tratan de con-

fundir a la gente diciendo que fueron los encargados de gestio-

nar los puestos de empleo, cuando en realidad no hicieron nada 

por los desocupados de Jujuy”. Tenemos entonces; que para éste 

sector y en declaraciones de su principal dirigente; que el go-

bierno provincial no es lo mismo que el nacional. Algo que ve-

níamos detectando en las notas anteriores. Llama la atención 

éste posicionamiento político, ya que en otras circunstancias se 
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mostraron críticos de la dirigencia provincial a cargo del go-

bierno. Tal es el caso de su anterior líder sindical, Carlos Santi-

llán, quién mantenía una abierta confrontación con el gobierno 

provincial. 

3.5. El ministro de Hacienda, Olindo Tentor 

La siguiente fuente en importancia para el diario, es el Mi-

nistro de Hacienda Olindo Tentor. Si seguimos la lógica de je-

rarquización de fuentes que hace el medio; está claro que el Mi-

nistro de Hacienda provincial es relevante dado el carácter es-

tratégico de su función, en lo que respecta a las finanzas provin-

ciales y en particular al contexto de crisis que estamos anali-

zando. 

La primera información del funcionario, aparece el 2 de di-

ciembre y específicamente para respaldar la convertibilidad del 

ticket canasta (que funcionaba como una cuasi moneda); al ne-

garse la recepción por parte de un conocido supermercado local. 

El diario titula: “El Gobierno mantiene el ticket” y una ba-

jada que sintetiza la información de la nota: “El Ministro Tentor 

dijo que conversan con los empresarios de Comodín que suspen-

dió la recepción y también con otros comerciantes. Garantizan 

la convertibilidad y el funcionamiento del sistema” 

La circulación de bonos y tickets era de vital importancia 

para la economía provincial, dada la escases de pesos, sumado 

al hecho de que todos los empleados públicos provinciales reci-

bían la mayor parte de sus salarios en esos medios de pago. Se 

complicaba aún más la situación, porque la mayoría de los ser-

vicios se tenían que pagar en pesos; lo que había propiciado un 

importante mercado paralelo de cambio que ocasionaba la de-

preciación del valor nominal de los bonos. Si pensamos en la re-

ducción salarial de hecho, causada por las medidas del gobierno 

nacional, ahora se agregaba la depreciación de los haberes por 

la relación asimétrica entre los bonos y los pesos; que perdían 

un 20% de su valor nominal. 

Se entiende, entonces, la importancia de la aceptación de 

estos medios de pago por parte de los comerciantes y la preocu-

pación del gobierno. Era fundamental el respaldo de los actores 
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políticos; en especial del gobernador y su ministro de hacienda. 

Por eso las declaraciones de estos funcionarios eran muy rele-

vantes y así lo entendía el medio. 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 2 de diciembre de 2001.- 

 

El día 4, en consonancia con la medida nacional de restric-

ción para el retiro de efectivo de las cuentas (corralito finan-

ciero); el ministro hace declaraciones al respecto. La noticia se 

titula: “Buscan generar confianza” y “El Gobierno aseguró que 

se podrá retirar el 100% del sueldo en Lecops, garantiza el ticket 

y habrá cronograma salarial”. 

Dentro de las declaraciones se tiene la preocupación del go-

bierno sobre la implementación de las tarjetas de débito: “Ob-

viamente en Jujuy, ninguna casa de comercio está preparada 

para recibir vía sistema de débito, alguna posibilidad de pago o 

compra”. 
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El Tribuno de Jujuy, 4 de diciembre de 2001.- 

 

El día 9 de diciembre, en conferencia de prensa, el ministro 

informa la continuidad del cronograma de pago de sueldos adeu-

dados y la refinanciación de la deuda provincial por 500 millo-

nes de pesos. 

El diario titula: “Aseguran la continuidad del cronograma 

de sueldos”; “La provincia renegoció la deuda financiera íntegra-

mente. Son 500 millones de pesos”. 

Siguen las negociaciones para poder pagar tributos nacio-

nales por parte de las empresas en bonos y el porcentaje en efec-

tivo de los sueldos provinciales. Desde el punto de vista del sen-



 
201 

tido, las declaraciones del ministro tienen por finalidad tranqui-

lizar y mostrar una imagen de gestión por parte del gobierno; 

que como analizamos anteriormente, para actores sociales como 

los desocupados de la CCC supone una diferenciación con la 

imagen del gobierno nacional. Habrá que indagar en las otras 

fuentes sociales, si ésta construcción de sentido se valora positi-

vamente o no. 

Como expresamos anteriormente, no hay que perder de 

vista el contexto de la crisis en función de las medidas del go-

bierno central; que para ésta fecha ya había decretado el “corra-

lito” y sumándole la negativa del Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI), de otorgar un préstamo. Días después, se daría la 

violenta represión a los saqueos, renuncia del gabinete y poste-

rior dimisión del presidente de la Rúa. 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 9 de diciembre de 2001.- 

 

Al día siguiente, el 10 de diciembre, nuevamente decla-

raciones de Tentor sobre las medidas nacionales que las consi-

dera correctas pero que “profundizan la recesión” si se imple-

menta la bancarización. También expresa que el presupuesto 
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2002 “dependerá de si existe o no el apoyo externo, lo que mar-

cará los niveles de ajuste que se deberán aplicar en Argentina”. 

El diario titula con una cita textual del ministro: “Se profundi-

zará la recesión” y aclara que: “El ministro Héctor Tentor sos-

tiene que el país no está preparado para afrontar la bancariza-

ción”. 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 10 de diciembre de 2001.- 

 

El día 10, y un poco desfasado de los hechos ocurridos en 

la jornada, el medio publica una noticia sobre lo que titula 

como: “Plan alternativo ante la crisis” y una bajada que poco 

tiene que ver con el título principal: “Continúa el cronograma 

de pago”. 

En el cuerpo de la nota se informa que el ministro y en el 

marco de una reunión de sus pares representantes de provincias 

gobernadas por el Partido Justicialista (PJ), opina que es impo-

sible avanzar en poco tiempo sobre las definiciones de un plan 

alternativo para sacar al país de la crisis. Aunque el medio 

aclara que el funcionario no participó de dicho encuentro.  
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Una vez más, la dinámica de la crisis, deja desfasada la 

información del medio respecto a los hechos más recientes; pues 

se está hablando de medidas tomadas el 17 de diciembre por el 

ministro Cavallo cuando a estas alturas (20 de diciembre) ya 

había renunciado el Ministro de Economía de la Nación y el Pre-

sidente de la Rúa. 

 

El Tribuno de Jujuy, 20 de diciembre de 2001.- 
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Sintetizando; las declaraciones del Ministro de Hacienda 

provincial se encolumnan en las hechas por el Gobernador 

Eduardo Fellner; en donde se podía rastrear el sentido de una 

construcción de una imagen que diferenciaba al gobierno local 

del nacional o por lo menos esa era la intensión. 

La imagen de unidad hacia adentro del gabinete del gober-

nador en cuando a mantener un discurso unificado, parece evi-

denciarse en la voz del ministro Tentor. 

Finalmente analizaremos las voces de la última fuente más 

relevante; en este caso constituidas por actores sociales, deno-

minada Frente de Gremios Estatales. 

3.6. El Frente de Gremios Estatales (FGE) 

El Frente de Gremios Estatales (FGE), es un colectivo que 

nuclea a los gremios de los empleados públicos de la provincia 

de los distintos sectores, tal como vimos al analizar el otro medio 

de mayor circulación en la provincia: el diario El Pregón.  

Como fuente es la segunda en importancia para el medio 

en el ámbito de lo social, y sería la primera si consideraríamos 

a dos de sus miembros más importantes: el Centro de Docentes 

de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y la Asociación de 

Educadores Provinciales (ADEP), que merecen para el diario un 

tratamiento por separado del FGE. Sin embargo y como se ex-

plicó al analizar la matriz de pertinencia, eran fuentes poco va-

riadas o diversificadas en lo referido a los temas tratados. Esto 

hace que en la jerarquía estuvieran por debajo de las cuatro más 

influyentes. 

La primera información del FGE del mes de diciembre es 

la del día 5 de diciembre. En un pequeño recuadro y con el título: 

“Anuncian movilización”, se informa que se movilizarán a la 

Casa de Gobierno el día de mañana. Para el lunes anuncian otra 

marcha y convocan a todos los sectores, incluyendo a desocupa-

dos y comerciantes. 
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El Tribuno de Jujuy, 5 de diciembre de 2001.- 

 

El día 6 de diciembre, es decir en la edición del día si-

guiente, una cobertura más destacada, da cuenta de la marcha 

del Frente. Con un título principal: “Marcha del Frente Estatal” 

y ampliando en la bajada: “Protestará por la demora en el pago 

de los sueldos de octubre, aguinaldo y contra los tickets canasta. 
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Maestros paran el viernes, y también el lunes y martes venide-

ros”. 

En el cuerpo de la nota se puede inferir por qué el medio, 

toma por separado a ciertos integrantes del Frente. Por ejemplo, 

el gremio de los maestros, no participa de la marcha y otros sec-

tores realizan otras modalidades de protesta. Se entiende en-

tonces, que se configuren como fuentes independientes del co-

lectivo gremial. 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 6 de diciembre de 2001.- 

 

Dato a destacar es la negativa por parte de este sector social 

a percibir parte del salario en vales alimentarios (tickets ca-

nasta), porque: “los comercios no lo aceptan”; lo cual contrasta 

con las declaraciones de los funcionarios de gobierno que respal-

daban dicho elemento de pago. 

Después de la marcha, esto es el 7 de diciembre, el diario 

deja el tono neutro en sus titulares para dar lugar a un estilo 

más incisivo: “Frente presiona por sueldos” y una bajada: [El 

lunes los trabajadores volverán a marchar y “no se van a res-

ponsabilizar” de lo que pase en Jujuy]. 
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En el cuerpo de la nota, se profundiza en el malestar por el 

incumplimiento por parte del gobierno del pago de salarios 

adeudados y el funcionamiento del ticket. Es evidente que, para 

éste sector, la imagen de conciliadores del gobernador y sus mi-

nistros no es tal y van aumentando las valoraciones negativas a 

medida que la crisis se agudiza. En este sentido, se marca una 

diferencia con la otra fuente analizada perteneciente a los acto-

res sociales, los desocupados de la CCC. 

 

El Tribuno de Jujuy, 7 de diciembre de 2001.- 
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El día 10 y bajo el título “Marcha del Frente Estatal”, el 

medio da cuenta de una nueva marcha “pese al cronograma”. Es 

decir que, para el diario, no se justifica una nueva marcha ya 

que se está cumpliendo con lo requerido. Pero en el interior de 

la nota aparecen declaraciones que contradicen el sentido que 

parece propiciar el medio. Según los gremialistas: “Denuncia-

mos que el gobierno una vez más, no cumplió con los porcentajes 

anunciados a la prensa (70%), confundiendo de ese modo a la 

opinión pública en perjuicio de los docentes, que no solo se ven 

defraudados, sino atacados gratuitamente por ciertos sectores 

de la prensa y la propia comunidad educativa”.  

No sabemos si esa alusión incluye al medio que estamos 

analizando. Vemos que se profundiza la valoración negativa ha-

cia el gobierno, en una tendencia que se venía acentuando en las 

anteriores declaraciones del sector. 

 

El Tribuno de Jujuy, 10 de diciembre de 2001.- 

 

El día 11, es decir a la mañana siguiente, el diario vuelve 

con el tema de la marcha y titula: “Continúan las movilizacio-

nes”. De nuevo poniendo en duda el sentido de las marchas si 

los gremialistas ya se reunieron con el gobernador y el ministro 



 
209 

de hacienda (unos de los pedidos en la marcha anterior) y obtu-

vieron una respuesta por parte de los funcionarios. 

La cuestión es y de acuerdo al medio, que “los gremialistas 

se mostraron escépticos en lograr una respuesta concreta en 

cuanto al cronograma de noviembre y la primera cuota del 

sueldo anual complementario”. 

Resulta llamativo el estilo contradictorio del medio, que 

pretende poner en duda la legitimidad de la protesta, pero luego 

se encargar de anular dicha contradicción, en lo que parece un 

esfuerzo por mantener un estilo informativo “neutro” pero que 

ciertas marcas de la enunciación terminan por revelar. 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 11 de diciembre de 2001.- 
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El día 19 aparece información del FGE como colectivo gre-

mial, ya que los días anteriores, la información se refería a los 

gremios integrantes por separado. Con un título: “Marcha del 

Frente”; nada original ya que es el mismo usado el día 6 y 10 de 

diciembre, y una bajada que adquiere cierto matiz de alarma: 

[Dirigente advierten que la provincia está a un paso de un “es-

tallido social” y convocaron a una manifestación que se llevará 

a cabo mañana. Hoy movilizan la coordinadora de asentamien-

tos]. 

En el cuerpo, dos declaraciones pintan el ánimo de los sec-

tores sociales: “El camino del diálogo se está agotando y es ne-

cesario que los funcionarios den muestra que la situación en Ju-

juy está cambiando”. “Denunciamos una vez más que miles de 

trabajadores que viven debajo de la línea de pobreza, están pa-

gando caro y hasta con su vida, las nefastas consecuencias de 

estas políticas de miseria y que se agudiza más en la provincia”. 

De nuevo el contexto nacional completa el sentido, el día 

anterior, esto es el 18, una ola de saqueos es reprimida violen-

tamente en Buenos Aires y se declara el estado de sitio. La pro-

vincia no es inmune a los hechos acaecidos y los sindicalistas 

parecen entenderlo así. 

El 28 del mismo mes aparece en el diario, la última infor-

mación referida a esta fuente en el mes de diciembre. Se titula: 

“Apuran pago de noviembre” y la bajada: “El Frente Estatal 

también dice que el ticket canasta está terminado”. 

Lo destacable dentro del cuerpo de la nota es la postura del 

Frente sobre el tope salarial de 3 mil pesos para funcionarios y 

empleados del Poder Ejecutivo y extensivo a los otros poderes. 

Y se marca la inviabilidad de los tickets como medio de pago: 

“no los recibe nadie, y cuando lo hacen, es en forma limitada”. 

El contexto social y la cronología de la crisis, nos presenta 

un nuevo escenario ya que para ese entonces estaba Rodríguez 

Saá como presidente provisional y justamente para el 29 de di-

ciembre, presenta la renuncia por la amplia ola de protesta. 

Es decir, lejos de atenuarse los efectos de la crisis, se pro-

fundiza por las medidas recientemente anunciadas desde la Na-

ción: la cesación de pagos (“default”) y un plan de gobierno que 
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incluía la creación de un millón de puestos de trabajo, que es 

visto por los sectores económicos concentrados, como medidas 

“populistas”. 

Es en éste contexto entonces, en donde el FGE insistía en el 

pago de sueldos adeudados y que no tenía respuestas por parte 

del gobierno. 

 

 

 

El Tribuno de Jujuy, 19 de diciembre de 2001.- 
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El Tribuno de Jujuy, 28 de diciembre de 2001.- 

 

Recapitulando y para éste sector social, la conducción polí-

tica como mínimo se mostraba incapaz de gestionar la crisis. Lo 

que contrasta con la otra fuente, los desocupados de la CCC, 

quienes tenían una visión más conciliadora del gobierno, a pesar 

de encarnar las modalidades de protesta más radicalizadas: cor-

tes de ruta y presiones a los supermercados para la entrega de 

alimentos. 

4. Las marcas de la enunciación 

4.1. La voz del Tribuno de Jujuy 

Si bien hemos tomado como supuesto que a los medios se 

los considera en su rol de difusores, en ciertas ocasiones como es 

el caso del diario que estamos analizando, se publican notas en 

donde la visión del medio queda fijada. Y esto es posible por cier-

tas marcas que aparecen en el enunciado por parte del enuncia-

dor; que de manera explícita decide mostrarse en el texto, cam-

biando la intensión de “solo informar” por otra más de tipo apre-

ciativa. Esto es, pasar de un género informativo (noticia) a otro 

de opinión (crónica). Si bien la crónica puede ser un género in-

formativo, la inclusión de segmentos comentativos y descripti-

vos, la transforman en un género de opinión.  
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Es por eso que, a la crónica, y dentro del campo del discurso 

periodístico, se la considera un género híbrido. Es diferente a los 

géneros de opinión propiamente dichos, pues no tienen una es-

tructura argumentativa, pero permite conocer las apreciaciones 

y valoraciones del enunciador. Si hablamos de funciones del len-

guaje; diríamos que predominan las funciones emotivas-apre-

ciativas más que las referenciales (característica diferencial de 

los géneros informativos). 

Dicho esto, podemos pasar a analizar las tres notas publi-

cadas por el medio, los días 3, 20 y 21 de diciembre. 

La nota publicada en el diario El Tribuno de Jujuy el 3 de 

diciembre del 2001; muestra un particular cambio en el estilo 

del medio que hemos descripto como informativo. Es decir, uso 

del género noticia y a veces crónicas; que por sus condiciones de 

producción suponen una redacción en función referencial en 

donde solo se narran los hechos sin valoración alguna51. Es por 

eso que ésta pieza se vuelve significativa si pretendemos dar 

cuenta de las representaciones que el medio analizado, hace de 

la crisis del 2001. 

Si lo analizamos siguiendo las categorías propuestas, es de-

cir, actores sociales, actores políticos, acciones, vemos que no se 

encuentran especificadas, la cual trabajamos bajo el supuesto 

que los medios son ‘difusores’ y no creadores de representacio-

nes de acuerdo a lo propuesto por Calonge Cole (1997). Por lo 

tanto, se analiza cuáles son las fuentes a las que el medio apela, 

tipo y frecuencia de las mismas, etc., pero en éste caso en parti-

cular es la voz del propio medio y no la de los actores sociales o 

políticos, la que se publica. Teniendo en cuenta lo expresado, 

podemos pasar al análisis de lo que consideramos la visión del 

propio medio sobre una situación coyuntural dentro de la larga 

coyuntura de la crisis del 2001. 

 

                                                           
51 Entendemos por valoración, la presencia de “marcas” en el texto que denoten la presen-
cia del enunciador a través de juicios de valor como el uso de adjetivaciones y otros indi-
cios; que hacen que la función global deje de ser referencial y transformen el escrito en un 
texto apreciativo/emotivo. (Características de los géneros periodísticos de opinión) 
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El Tribuno de Jujuy, 3 de diciembre de 2001.- 
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Desde el punto de vista morfológico, la nota se ubica en el 

margen derecho inferior de la página, recuadrada (encapsulada 

en la jerga periodística); en la sección provincia. Desde el punto 

de vista del diseño, se encuentra ubicada de manera tal que sea 

visible; resaltada en un recuadro que la diferencia del resto de 

la información que no posee dicho elemento gráfico. Además, 

ocupa dos columnas de las cinco que el medio usa en su diagra-

mación. 

Pasando al contenido, el título expresa una diferencia de 

estilo: “Aumenta la escasez de efectivo”; aparentemente infor-

mativo, en realidad hay un juego de palabras (función poética), 

que juega con la contradicción: Aumento – escasez (paradoja). 

Este estilo de titulación es usado frecuentemente en los géneros 

de opinión, por lo que estamos en presencia de una nota no sim-

plemente informativa, sino con una finalidad más apreciativa. 

En la entrada se plantea el tema a desarrollar: “la dolariza-

ción de la economía” y sus potenciales consecuencias y en el 

cuerpo, al estilo de crónica, se narra el padecer de la “clase tra-

bajadora” en busca de efectivo por los cajeros automáticos. Es 

revelador la utilización de categorías sociales, aunque algunas 

sin identificación y otra, claramente denominada (aunque no es-

pecificada); que se le atribuyen distintas reacciones antes las 

medidas tomadas por el gobierno nacional: “en algunos sectores 

generó una fuerte molestia” y en “otros una marcada cautela”; 

no sabemos a qué sectores se refiere, pero al que sí se identifica 

es a la “clase trabajadora”; que se le atribuye “desazón”; 

“bronca” y quienes finalmente serán los mayores perjudicados 

por las medidas tomadas (dolarización), ya que: “asestará un 

nuevo golpe al sueldo de los trabajadores” . 

También, es revelador que el medio, cuyo nombre aparece 

mencionado en el cuerpo de la nota, asigne a “diferentes refe-

rentes” declaraciones sobre las medidas; usando los apelativos 

de “algunos” y “otros”; sin mencionar a las fuentes; a quienes les 

atribuye: “relativo optimismo y cautela” (algunos) y “una burda 

maniobra que favorecerá al entorno más cercano del poder na-

cional” (otros). 
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Puesta la nota en contexto, por un lado, con las otras infor-

maciones del mismo ejemplar y de otros ejemplares de días an-

teriores a la fecha de publicación; y por otro en el contexto social; 

tenemos que el tema tratado es relativo a las consecuencias de 

medidas económicas tomadas o a tomarse por el gobierno nacio-

nal respecto a la restricción del dinero circulante (en el caso de 

la provincia bonos y pesos) y la no aceptación por parte de los 

comercios del ticket canasta como medio de pago. Este es el con-

texto o cotexto si se quiere, referente al medio; pero se reafirma 

aún más si tomamos el contexto nacional y comparamos las fe-

chas claves (efemérides) de la dinámica de la crisis que culmi-

naría con la renuncia del presidente de la Rúa. Para esa fecha, 

tres de diciembre del 2001, el gobierno nacional limita a 250 dó-

lares la cantidad semanal que podrá retirar cada ciudadano de 

su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales, medida que 

se populariza con el nombre de 'corralito' financiero.  

Queda claro, entonces, que la temática y el tratamiento que 

se le da en la nota, es de suma importancia como para que el 

medio dé su visión sobre lo que acontece y rompa, por lo menos 

en parte, su tradicional estilo informativo. 

Como se dijo antes, la denominación de colectivos sociales 

como “la clase trabajadora” y unos/otros/ algunos, no permite 

identificar con precisión a quienes se refiere el autor del texto: 

¿a los sindicatos, empleados públicos, cuentapropistas? Y los 

“unos/otros/ algunos/referentes: ¿actores políticos, empresarios, 

líderes de opinión? Esta estrategia de semi-transparencia dis-

cursiva coincide con la línea editorial de “no molestar a nadie” o 

como lo expresa Calonge Cole (2006): “El discurso mediático no 

debe contrariar el pensamiento social de su recepción cuando él 

trata las zonas de no-existencia o las presencias ya elaboradas” 

(Calogne Cole, 2009: 71). Esto se puede relacionar con el con-

trato de lectura, entre el medio y su público, y por su puesto con 

el origen de los fondos que hacen viable la empresa periodística, 

que, en el caso de la Provincia de Jujuy, es casi en su totalidad 

proveniente de la pauta oficial. 
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El Tribuno de Jujuy, 20 de diciembre de 2001.- 

 

Esta nota, publicada en el suplemento Provincia del diario 

El Tribuno de Jujuy del día 19 de diciembre de 2001, marca la 

apreciación del medio sobre los acontecimientos de la jornada 

anterior. 

Se encuentra ubicada en la mitad superior de la primera 

página de la sección provincia y ocupa las cinco columnas usua-

les en la diagramación; acompañada de una foto. Se puede decir 

que es una información importante por el espacio y extensión 

que ocupa. 

En su estructura, se asemeja a una crónica en cuanto a la 

utilización de segmentos descriptivos y comentativos. No está 

firmada, característica de los géneros informativos, pero abunda 

en imágenes y calificativos que no se adecuan a la redacción de 

éstos formatos. 

El tema tratado, es la manifestación de la jornada anterior 

por parte de los desocupados de la CCC pidiendo alimentos a 

firmas comerciales. 
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Desde el título principal y la bajada, no se hace referencia 

al hecho noticioso sino a la posibilidad del desborde social; ape-

lando a fuentes vinculadas con “la seguridad y la Justicia”; de 

manera genérica. 

En la entrada de la nota ya se relaciona la inestabilidad o 

el quiebre del orden social, con el colectivo de desocupados de la 

CCC y sus acciones. Es decir, y siguiendo las categorías de aná-

lisis que venimos utilizando, tenemos unos actores sociales, que 

con sus acciones (pedir alimentos), ponen en riesgo la paz social. 

Es a éste sector, al que se responsabiliza de originar hechos de 

“imprevisibles consecuencias”, en un estado de tensión social 

que ya dio muestra de desbordes en otras provincias. Sin em-

bargo, el propio autor de la nota (sin identificación); reconoce 

que éstas apreciaciones se hicieron antes de conocerse la imple-

mentación del estado de sitio por parte del ejecutivo nacional. 

Entonces tenemos, y en el plano especulativo, que se utiliza 

en la nota, que “se podrían registrar saqueos y actos de vanda-

lismo” como los ocurridos en otras provincias; y que los mismos 

estarían propiciados por estos actores sociales (CCC); que por-

taban garrotes y objetos contundentes; que llevan a cabo accio-

nes peligrosas y que preocupan a la población que vio por tele-

visión o escuchó por radio lo que ocurría en otras provincias. 

Aunque la jornada transcurrió en “relativa calma”. 

Son notorios los juicios de valor negativos contra éste colec-

tivo social; al que el medio visibiliza para asignarles acciones 

negativas. Si se analiza el contexto informativo del medio a lo 

largo del mes de diciembre se nota una contradicción pues ésta 

es una fuente que de acuerdo a los textos informativos que ana-

lizamos, con cierta conformidad por los actos de gobierno. Por lo 

tanto, una cosa son las declaraciones de las fuentes elegidas por 

el medio y otra muy distinta, las valoraciones que el propio me-

dio tiene de éstas. 

Es por eso que creemos importante incluir en el análisis la 

función de opinión de los medios, pues no siempre lo que se pu-

blica implica una relación directa con lo que se piensa. Y en es-

tas ocasiones, se puede poner en evidencia la contradicción por 

lo menos en el plano discursivo, de un discurso que en aparien-

cia se muestra homogéneo. 
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El Tribuno de Jujuy, 21 de diciembre de 2001.- 

 

Estructuralmente, la nota es una crónica, pero no informa-

tiva ya que se valora a través de segmentos comentativos y va-

lorativos; transformándola en una nota de opinión o crónica de 

opinión. 

El título juega con la oposición de términos: agitada – sin 

violencia (tranquila) ayudada con el nexo adversativo “pero”; lo 

que le da un matiz contradictorio ya que se esperaría que a el 

término “agitada” le corresponda desorden o violencia; sin em-

bargo, es lo contrario.  

En la entrada de la nota, se amplía la “supuesta” contradic-

ción de términos; apelando a lo ocurrido en la capital del país; 

(que para el cronista ya fue suficiente); como para tensar los 
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ánimos en la provincia, que sin embargo tuvo una jornada “agi-

tada” pero “sin violencia”. 

Los actores sociales, (como la Multisectorial), son los prota-

gonistas de las manifestaciones (acción); que vulneran el estado 

de sitio. En las voces de sus diversos integrantes (ADEP, entre 

otros), el cronista ilustra las críticas al gobierno nacional y pro-

vincial.  

En el cuerpo de la nota, y de nuevo apelando a estructuras 

adversativas, el hecho de que la jornada transcurriera sin vio-

lencia no ocultaba el miedo: “que estaba en el aire, era percepti-

ble; sobre todo al paso de los manifestantes”. 

Si los gremios y sus asociaciones son los actores visibles del 

reclamo, otros actores como los comerciantes y los vendedores 

ambulantes tuvieron que bajar sus persianas o tapar su escasa 

mercadería por el miedo al desborde. Estos actores aparecen en 

el relato, como ajenos a la protesta pero que son los que reciben 

los resultados negativos de la situación y ponen en riesgo lo poco 

que tienen para subsistir la crisis. 

La nota cierra con declaraciones del titular del CEDEMS, 

Luis Guantay, quien advierte al gobernador: “él también sufrirá 

las consecuencias de la soberbia por lo que tienen que poner en 

prácticas nuevas medidas, antes de que sea demasiado tarde”. 

Entonces, siguiendo la línea de sentido expuesta en la nota, te-

nemos que: la situación es demasiado grave (como lo ilustran los 

acontecimientos ocurridos en Capital Federal y otras provin-

cias) como para tensar el ánimo en la provincia; ya que otros 

actores sin representación (los que no pertenecen a los gremios 

o asociaciones) son los que pagan las consecuencias de acciones; 

que por el momento son sin violencia; pero que se pueden des-

bordar y quebrar el frágil orden social de la provincia. 

En contraste al análisis del tratamiento que el medio le dio 

a esta fuente, aparece ahora más coherente, pues la imagen del 

colectivo gremial que se construye aparece como un sujeto social 

más combativo. No ocurre lo mismo con los desocupados de la 

CCC que analizamos antes. Tenemos entonces, la visión del me-

dio, sobre tres acontecimientos representativos de momentos 

claves de la crisis: el corralito financiero, la manifestación y 
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marcha del 20 por parte de la multisectorial de gremios y la 

apreciación del día después; esto es el 21 de diciembre. 

Podemos decir, que las valoraciones que hace el diario de 

diferentes actores sociales, no siempre coinciden con lo que sur-

gen del análisis del medio como difusor (esto es analizar noti-

cias); pues como se pudo observar y cuando cambia la función 

informativa por la de opinión, la posición del medio respecto a 

las fuentes, no necesariamente se limita a reproducir declara-

ciones sino a valorarlas. Suponemos en consonancia con lo que 

podríamos denominar la “Línea Editorial”. Si esto produce 

cierta discrepancia con los lectores no podemos afirmarlo (con-

trato de lectura): pero podemos deducir que por un lado los lec-

tores del diario comulgan con su línea editorial y por otro, y nos 

referimos al contexto de crisis y a la velocidad con que los hechos 

se sucedieron; no da tiempo a una reflexión más exhaustiva so-

bre si el medio rompe o por lo menos pone en tensión, ese con-

trato implícito con la recepción. La dinámica de la crisis, y sobre 

todo en el mes que analizamos, deja fuera de contexto cualquier 

especulación de ruptura en la relación medio-público. La obso-

lescencia informativa de la prensa gráfica queda en evidencia, 

por un lado por su dinámica de publicación (el día después de 

ocurrido los hechos) y más todavía por la dinámica de la crisis. 

Nada más grafico que la confesión de partes: “la población que 

vio por televisión o escuchó por radio lo que ocurría en otras pro-

vincias”; nos aclara el cronista del diario. 
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CAPÍTULO VII 

EL PREGÓN Y EL TRIBUNO DE JUJUY,  

COMPARANDO SUS FUENTES 

 

 

 

 

 

1. Análisis comparativo de pertinencia de fuentes del diario 

el Pregón y el Tribuno de Jujuy 

De lo analizado anteriormente para ambos medios, pode-

mos comparar la jerarquización de fuentes que hacen tanto el 

diario El Pregón como el Tribuno de Jujuy. Lo que se observa-

mos en el gráfico, si bien las fuentes consultadas son las mis-

mas, es que la importancia o valoración no necesariamente son 

equivalentes. 

El gobernador de la Provincia, fuente pertinente para am-

bos medios, lo es más para El Pregón que para el Tribuno de 
Jujuy (observar las barras de a pares); aun así, sigue siendo la 

fuente más pertinente y diversificada para los dos. Sin embargo, 

para El Tribuno, sólo está una unidad por arriba de los Desocu-

pados de la Triple C. Por el contrario, para el Pregón, ésta fuente 

es mucho menos pertinente. El Ministro de Hacienda, tiene una 

valoración igual para ambos medios, así como, con pequeñas di-

ferencias, ADEP y CEDEMS. La otra diferencia notable la tiene 

el Frente de Gremios Estatales (FGE), pues para el Pregón es 

mucho más pertinente que para el Tribuno de Jujuy. 
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2. Comparación de fuentes más pertinentes entre el Pregón y 

El Tribuno de Jujuy 

 

 Diario Pregón    Diario el Tribuno  
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Si bien ambos medios consultaron las mismas fuentes, las 

valoraciones de las mismas en cuanto a pertinencia y diversi-

dad, no son iguales. 

Una explicación posible, puede tener que ver con la línea 

editorial y el público lector, recordando que el “contrato de lec-

tura” (Calogne Cole, 2006) supone compartir las representacio-

nes de los lectores con las del medio. Esto es, las representacio-

nes sociales que se hacen los sectores sociales sobre determina-

dos temas y actores, son precisamente las sostenidas por los me-

dios y viceversa. 

Podemos pasar ahora a comparar el tratamiento discursivo 

del Pregón y el Tribuno de Jujuy sobre las fuentes más perti-

nentes; tomando como referencia los titulares de las noticias 

analizadas. Para ello, elegimos dos fuentes del sector político: El 

Gobernador de la Provincia y su Ministro de Hacienda, y una 

fuente representativa de los actores sociales; en la que ambos 

medios coinciden: Frente de Gremios Estatales. 

3. Análisis comparativos de titulares referidos a los actores 

políticos más pertinentes según ambos medios 

En la siguiente tabla tenemos los titulares de las noticias 

referidas a las dos fuentes políticas más relevantes de ambos 

medios. Esto nos permite indagar en el estilo discursivo y dónde 

ponen el foco informativo y si hay o no diferencias valorativas. 

Los titulares de las noticias condensan el contenido de las mis-

mas, o como expresa Van Dijk (1991) son una macroestructura 

semántica al sintetizar el tema; por lo tanto son instrumentos 

válidos para comparar la jerarquización y valoración de la infor-

mación tanto del diario Pregón como del Tribuno de Jujuy: 

FUENTE      /     MEDIO  PREGÓN TRIBUNO 

GOBERNADOR DE LA 
PROVINCIA 

“Nadie se clavará con los 
tickets” 
REITERÓ FELLNER GARAN-
TÍA Y LIBRE CIRCULACIÓN 
DE LECOP 
Conversaciones del Frente 
Federal 
CON EL GOBIERNO NACIO-
NAL “HAY TEMAS INNEGO-
CIABLES” 

MAYOR CONFIANZA EN 
LAS LECOPS 
El gobernador Fellner 
reiteró la libre circulación 
y las garantías de los títu-
los 
 
RECORTES ALARMANTES 
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Fellner negó que no hu-
biera apoyo 
 
 
DE LA RUA “DESPERDICIÓ 
DOS AÑOS DE MANDATO” 
 
 
OFRECIERON A FELLNER 
INTEGRAR EL NUEVO GA-
BINETE NACIONAL 
 
 
Fellner resolvió rechazar la 
propuesta 
“NO PUEDO SUSTRAERME 
A LOS PROBLEMAS DE JU-
JUY” 
 

El Gobernador Fellner cri-
ticó al Ministro de Econo-
mía Nacional, que realizó 
recortes a los recursos del 
Fondo del Tabaco en 24 
millones y al de Desarrollo 
Eléctrico 
 
“HACE FALTA UN PERMA-
NENTE DIÁLOGO CON 
LOS GREMIALISTAS” 
 
FELLNER AFIRMÓ QUE 
NO HAY DISCRIMINA-
CIÓN A COMUNAS 
Destacó que la marcha de 
intendentes estuvo politi-
zada y que hubo excesos 
en la rotura de cristales 
de Casa de Gobierno 
 
LAS COSAS CLARAS 
El Gobernador Fellner y 
sus pares del Frente Fede-
ral Solidario le pidieron al 
Ministro de Economía de 
la Nación “claridad” en el 
presupuesto 2001. 
 
“PRIMERO ESTÁ EL PRO-
BLEMA SOCIAL” 
 
LOS CAMBIOS PROVIN-
CIALES 
Se impulsa una reforma 
constitucional, habrá 
ajuste, Diputados del PJ 
piden al radicalismo que 
acompañe. Se dinamizan 
los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. Más planes 
trabajar. 

 

Comenzando por el primer título, tenemos que el Pregón 

usa como volanta una cita textual: “Nadie se clavará con los ti-
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ckets” y luego el título principal, REITERÓ FELLNER GARAN-

TÍA Y LIBRE CIRCULACIÓN DE LECOP. Aquí usado como 

anclaje de la cita. 

Desde el punto de vista semántico, usar el apelativo ‘Fell-

ner’ y no el cargo y función, nos remite a un ámbito de familia-

ridad, casi de cotidianeidad que no rompería con las reglas de 

redacción periodística, en donde el cargo y función son determi-

nantes en la importancia de la fuente. Éste estilo tipo coloquial, 

puede tener cierto efecto de cercanía del actor político para con 

sus ciudadanos, que muestra a un dirigente consustanciado con 

los problemas de la gente (ver representaciones mediáticas del 

diario Pregón). 

Por su parte, el diario El Tribuno de Jujuy, titula: MAYOR 

CONFIANZA EN LAS LECOPS, como título principal y una ba-

jada: El gobernador Fellner reiteró la libre circulación y las ga-

rantías de los títulos. 

Encontramos una marcada diferencia de estilos; en este 

caso un estilo formal y netamente en función referencial. Lo que 

supone una cierta distancia del medio con el hecho, creando un 

efecto de ‘objetividad’. 

Si se observa el resto de los titulares del Pregón tenemos un 

estilo basado casi en exclusividad, en el uso de citas textuales; 

lo que implica que estamos en presencia de la voz del goberna-

dor, sin intermediación alguna o por lo menos es el efecto bus-

cado: “HAY TEMAS INNEGOCIABLES”; DE LA RUA “DES-

PERDICIÓ DOS AÑOS DE MANDATO”; “NO PUEDO SUS-

TRAERME A LOS PROBLEMAS DE JUJUY”. 

En el caso del diario El Tribuno de Jujuy, alterna las citas 

textuales; citas indirectas y títulos formales en función referen-

cial: RECORTES ALARMANTES; “HACE FALTA UN PERMA-

NENTE DIÁLOGO CON LOS GREMIALISTAS”; FELLNER 

AFIRMÓ QUE NO HAY DISCRIMINACIÓN A COMUNAS; 

LAS COSAS CLARAS; “PRIMERO ESTÁ EL PROBLEMA SO-

CIAL”; LOS CAMBIOS PROVINCIALES. Esta mixtura de esti-

los en la titulación, parece obedecer más a una cuestión de falta 

de pautas de redacción (pautas de estilo) del medio; que a una 

estrategia discursiva. Sin embargo y como vimos al analizar las 
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piezas informativas completas, la imagen que se construye del 

gobernador es de un actor involucrado con la problemática de 

los ciudadanos; lo que no necesariamente implica que hayan te-

nido éxito en ésta línea representativa. 

La otra fuente relevante para ambos medios, es el Ministro 

de Hacienda: Héctor Olindo Tentor: 

FUENTE   /   MEDIO  PREGÓN TRIBUNO 

MINISTRO DE HACIENDA  IMPRESIONES DEL MINIS-
TRO TENTOR 
LA CRISIS NACIONAL Y SU 
REPERCUCIÓN EN JUJUY 
La situación económica na-
cional en general, el pro-
yecto de decreto que se 
elabora en estos momen-
tos en esferas del Poder 
Ejecutivo de la Nación 
para paliar la presente cri-
sis y las posibilidades de 
poder mantener la movili-
dad financiera (el manejo 
de billetes, títulos o dóla-
res), son temas de preocu-
pación a nivel del Gabi-
nete Provincial y sobre ello 
giraron las declaraciones 
formuladas poco después 
del mediodía de ayer por 
el Ministro de Hacienda, 
contador Héctor Olindo 
Tentor. 
 
TENTOR RATIFICÓ LA VI-
GENCIA DEL VALE ALI-
MENTARIO 
HABERES DE OCTUBRE SE 
PAGARÍAN ESTA SEMANA 
El titular de la cartera local 
de Hacienda, contador 
Héctor Olindo Tentor, ma-
nifestó ayer que, en el 
curso de la presente se-
mana de acuerdo a com-
promisos asumidos por la 
Nación, estarían arribando 
a la Provincia los recursos 

EL GOBIERNO MANTIENE 
EL TICKET 
El Ministro Tentor dijo 
que conversan con los 
empresarios de Comodín 
que suspendió la recep-
ción y también con otros 
comerciantes. Garantizan 
la convertibilidad y el fun-
cionamiento del sistema. 
 
BUSCAN GENERAR CON-
FIANZA 
El Gobierno aseguró que 
se podrá retirar el 100% 
del sueldo en Lecops, ga-
rantiza el ticket y habrá 
cronograma salarial. 
 
ASEGURAN LA CONTINUI-
DAD DEL CRONOGRAMA 
DE SUELDOS 
La provincia renegoció la 
deuda financiera íntegra-
mente. Son 500 millones 
de pesos. 
 
“SE PROFUNDIZARÁ LA 
RECESIÓN” 
El ministro Héctor Tentor 
sostiene que el país no 
está preparado para 
afrontar la bancarización. 
 
PLAN ALTERNATIVO 
ANTE LA CRISIS 
Continuidad del crono-
grama de pago. 
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necesarios para iniciar el 
cronograma de pago de 
sueldos correspondientes 
a octubre. Además, en 
conferencia de prensa, 
hizo alusión a las nuevas 
medidas económicas im-
plementadas por el Go-
bierno Nacional, evaluó 
sus efectos en las finanzas 
provinciales, y ratificó la 
plena vigencia del vale ali-
mentario como instru-
mento de adquisición aún 
frente a los conflictos sur-
gidos recientemente en 
cuanto a su aceptación. 
 
INTENSAS GESTIONES EN 
BUENOS AIRES 
ESPERAN RECURSOS PARA 
LOS HABERES DE OCTU-
BRE 
 
TENTOR TAMBIÉN SE REFI-
RIÓ AL PAGO DE SUELDOS 
LAS PROVINCIAS PRO-
PONDRÁN PLAN ECONÓ-
MICO ALTERNATIVO 

 

Esta fuente, perteneciente al sector político, tiene un trata-

miento diferente en los estilos de titulación de ambos medios. Si 

se observa, se vuelve a un estilo formal en donde el actor sólo 

parece ser un informador del estado de situación y en cierta me-

dida como el sostenedor de las decisiones del gobernador. 

El Tribuno de Jujuy, sólo titula una noticia con una cita tex-

tual, y es para hacer referencia a la opinión del ministro sobre 

medidas de carácter nacional: “SE PROFUNDIZARÁ LA RECE-

SIÓN”. 

Otra observación pertinente es que se utilizan comillas 

cuando la declaración es importante; tanto por quien la dice y 

qué es lo que dice. No quedan dudas que es el gobernador la 

figura excluyente. 
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La otra fuente, en este caso representativa a los actores so-

ciales, en la que ambos medios coinciden y por lo tanto es facti-

ble de comparar es el Frente de Gremios Estatales (FGE). 

4. Análisis comparativos de titulares referidos al Frente de 

Gremios Estatales (FGE) entre el diario Pregón y El Tri-
buno de Jujuy 

FUENTE   /  MEDIO  PREGÓN TRIBUNO DE JUJUY 

FRENTE DE GREMIOS ESTA-
TALES (FGE) 

El Frente Estatal, de 
nuevo en las calles 
Los gremios que recla-
man salario de octubre y 
medio aguinaldo movili-
zarán hoy y el lunes 
 
reclamo por pago de ha-
beres 
Nueva movilización de 
trabajadores estatales 
 
El FGE dice que “camino 
del diálogo se está ago-
tando”  
 
El Frente Estatal moviliza 
y rechaza estado de sitio 
Una movilización popular 
desafió el estado de sitio 
Un enérgico repudio al 
estado de sitio y al rumbo 
económico expresaron 
ayer diferentes sectores 
sociales y sindicales. Dis-
pusieron el estado de 
asambleas permanente 
ante la grave crisis que 
atraviesa la provincia y el 
país 

 

Anuncian movilización 
 
Marcha del Frente Estatal 
Protestará por la demora 
en el pago de los sueldos 
de octubre, aguinaldo y 
contra los tickets canasta. 
Maestros paran el vier-
nes, y también el lunes y 
martes venideros 
 
Frente presiona por suel-
dos 
El lunes los trabajadores 
volverán a marchar y “no 
se van a responsabilizar” 
de lo que pase en Jujuy 
 
Marcha del Frente Estatal 
Maestros y profesores pa-
ran sin asistencia. Los em-
pleados públicos quieren 
tener una reunión con el 
gobernador Fellner y el 
ministro de Hacienda. 
Pese al cronograma, sigue 
la protesta. 
 
Continúan las moviliza-
ciones 
 
Marcha del Frente 
Dirigente advierten que la 
provincia está a un paso 
de un “estallido social” y 
convocaron a una mani-
festación que se llevará a 
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cabo mañana. Hoy movili-
zan la coordinadora de 
asentamientos 
 
Apuran pago de noviem-
bre 
El Frente Estatal también 
dice que el ticket canasta 
está terminado 
 

 

Como expresamos en análisis anteriores, ésta fuente repre-

senta a un amplio sector de trabajadores del estado provincial y 

es una de las fuentes más pertinentes tanto para el diario Pre-
gón como para El Tribuno de Jujuy. 

Observando los distintos titulares, de ambos medios; el 

tema excluyente es la protesta bajo la forma de movilización. 

Respecto al estilo discursivo, en apariencia referencial, es en las 

bajadas en donde ciertas marcas de la enunciación se hacen pre-

sente. Por ejemplo: “Pese al cronograma, sigue la protesta”. Esta 

estructura de tipo adversativa, nos induce a entender que si lo 

que pedían (el FGE) está en vías de cumplirse; no se entiende 

por qué marchan de nuevo. 

Por otra parte, apelar constantemente a la construcción “de 

nuevo”; “nueva marcha”, sugiere un sentido de reiteración de un 

instrumento de protesta, que para la visión de los medios, no es 

la adecuada. Si a esto le agregamos el matiz de advertencia y 

ruptura del orden social: “Una movilización popular desafió el 

estado de sitio” del diario el Pregón y “El lunes los trabajadores 

volverán a marchar y “no se van a responsabilizar” de lo que 

pase en Jujuy” ; “la provincia está a un paso de un “estallido 

social””, del diario El Tribuno; estamos entonces, con una valo-

ración negativa respecto a ésta fuente, muy diferente al trata-

miento periodístico que se hace de los actores políticos como el 

gobernador y el ministro de hacienda, como se expresó en el aná-

lisis anterior. 

En la comparación de los titulares de los medios, que si bien 

hay diferencias menores en el estilo discursivo; en lo valorativo 

no difieren demasiado. Se valora positivamente las figuras de 
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los funcionarios del gobierno respecto a sus acciones sobre la cri-

sis y no lo es tanto para las fuentes representativa de los actores 

sociales; en éste caso el Frente de Gremios Estatales. Si bien se 

entiende que el FGE, es un actor legítimo y representativo, no 

se construye desde los medios una imagen positiva o digamos 

‘neutra’; es decir exenta de valoración. 

Podríamos decir que ambos medios parecen reafirmar la re-

presentación que se hacen de la crisis los actores políticos y en 

especial los funcionarios del gobierno. Si esto es así, entonces 

las representaciones que se hacen los lectores de estos medios 

de comunicación sobre la crisis, no tendrían que variar dema-

siado de las respectivas representaciones mediáticas. Si pode-

mos expresarlo en una frase, el sentido sería: “estamos en un 

momento crítico, pero preservemos el orden social y el gobierno 

hace lo que puede porque está al lado del pueblo”.  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consideraciones finales 

La crisis del 2001 puso en tensión valores que se pensaron 

como consolidados a partir de la recuperación de la democracia 

hace algo más de tres décadas. La representatividad y la legiti-

midad; pilares básicos de las democracias modernas, fueron 

cuestionadas en lo que se puede denominar la fase final de un 

modelo excluyente de corte neoliberal. Las restricciones econó-

micas, la destrucción del sistema productivo y el retroceso del 

estado en el cumplimiento de sus funciones básicas fueron desde 

los 90`, la antesala de la crisis económica, política y social que 

finalmente estalló en diciembre del 2001. 

Ante estas perspectivas, el país se vio sumido en una cons-

tante tensión social que el gobierno resolvió de la peor manera, 

con una represión inusitada que finalmente marcaría el fin del 

gobierno de la Alianza. Si bien los efectos de la crisis se sintieron 

en todo el territorio nacional; no en todas las provincias reper-

cutieron de igual manera. Tal es el caso de la provincia de Jujuy; 

que por su ubicación particular (lejos de los centros de decisión) 

en un país centralizado; su escaso peso relativo desde el punto 

de vista político y económico (0,8% en la participación del PIB 

nacional a valores del 2005) y una larga historia de conflictivi-

dad social e inestabilidad institucional, marcan y marcaron una 

percepción particular de la crisis del 2001. 
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Precisamente son las representaciones de ésta crisis las que 

interesaban para el presente trabajo, y en particular cómo los 

medios de mayor circulación configuraban o reconfiguraban una 

percepción de las dinámicas políticas y sociales en un momento 

de máxima tensión. 

El diario El Pregón y El Tribuno de Jujuy son los medios 

gráficos de mayor tirada en la provincia de Jujuy y, por lo tanto, 

los indicados para analizar las representaciones mediáticas que 

hicieron de la crisis del 2001. Entendiendo a las representacio-

nes mediáticas estrechamente ligadas a la construcción de las 

representaciones sociales que se hacen las sociedades sobre de-

terminados temas o hechos, es válido entonces suponer que una 

aproximación por esta vía a las representaciones sociales que se 

hicieron de la crisis en 2001 estos medios; fueron también las 

que construyeron un amplio colectivo social compuesto por los 

lectores de ambos diarios. Esta observación, claramente, no re-

presenta todo el universo social pero si un grupo masivo impor-

tante. 

2. Las representaciones sociales y las representaciones 

mediáticas – Reflexiones  

Como se explicó en el capítulo sobre aproximaciones meto-

dológicas; la investigación tomó como guía la producción de Ca-

longe Cole, en su trabajo: “La representación mediática: teoría 

y método” (2006), pero con algunas reflexiones que a nuestro en-

tender amplían la mirada sobre las dinámicas de la construcción 

de representaciones sociales. Más precisamente entre la rela-

ción sociedad y medios de comunicación. Queda claro que, para 

la autora y la mayoría de los teóricos de las representaciones 

sociales, éstas se construyen en el seno de la sociedad y no en 

los medios. Éstos más bien actúan como guías de opinión y por 

lo tanto van a interesar en su rol de difusores y no con intencio-

nalidades propagandísticas o propagadoras.  

La cuestión es que, si nos ceñimos a esta mirada, dejamos 

fuera del análisis todos los textos que puedan considerarse de 

opinión; es decir aquellos en donde prima la función expre-

siva/emotiva, precisamente aquellos donde la mirada del medio 

sobre determinados temas se hace más evidente. 
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Es por ello que más allá de las pautas conceptuales/ meto-

dológicas se decidió considerar los géneros de opinión de ambos 

medios. Precisamente porque las marcas de la enunciación se 

hacen presente y perfilan la “visión” o si se quiere la represen-

tación que se hacen de los temas tratados independientemente 

si son de una agenda propia (agenda del medio) o si se trata de 

la agenda política/social. 

Si consideramos al “contrato de lectura”, tomado por la au-

tora de Eliseo Verón, sintetizado en la frase: “los periódicos a los 

cuales soy fiel son aquellos en cuales yo confío” o, dicho de otra 

manera, los lectores de los periódicos los leen porque reproducen 

lo que los lectores quieren leer, creer, aceptar, etc., supone en-

tonces, que no solo se identifican con lo que los medios difunden, 

sino también sobre los que los medios “opinan”. 

Si esto es así, los medios no solo son una guía de opinión; 

son también “la opinión”. 

Tal es el caso de la nota del diario El Tribuno de Jujuy del 
21 de diciembre de 2001, en donde se estigmatiza al colectivo de 

los desocupados de la triple C, como los posibles causantes de 

hechos de “imprevisibles consecuencias”. 

Si hubiésemos tomado solamente las notas informativas 

(noticias); nos habríamos perdido de revelar cuales son las cons-

trucciones (valoraciones) del medio sobre determinados colecti-

vos sociales; pues nos hubiésemos limitado a marcar fuentes y 

temas; que poco nos dicen sobre lo que el medio “opina” real-

mente más allá de la jerarquización que hacen (agenda). Es de-

cir, la complejidad, la densidad de lo significativo, está precisa-

mente en esas piezas discursivas en donde el enunciador deja 

entrever sus reales intenciones o puntos de vista. Son esos mo-

mentos en el que el medio cree necesario fijar una postura y 

rompe, aunque sea momentáneamente, su estilo informativo.  

Tomar a los medios sólo como difusores, es obviar otras in-

tencionalidades que hacen a su rol en la sociedad y que ayuda-

rían a entender mejor por un lado cuál es su posicionamiento 

ideológico, y por otro; a qué intereses responden. Por lo tanto, 

para contextualizar lo discursivo propio del medio hay que rela-
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cionarlo con las condiciones de producción, la estructura de pro-

piedad y su estructura organizativa. De lo contrario estaremos 

dejando de lado importantes condicionamientos que hacen que 

el medio represente los hechos de determinada manera y no de 

otra. 

Lo anteriormente dicho se puede tomar como un pequeño 

aporte desde lo comunicacional a una ampliación de la mirada 

sobre los medios de comunicación que se hacen desde la teoría 

de las representaciones sociales. Obviamente el tema no se 

agota en estas reflexiones, pero si creemos que puede ser el 

inicio para repensar el rol de los medios y su función en las re-

presentaciones sociales.  

3. Las representaciones mediáticas del Pregón y 

el Tribuno de Jujuy sobre la crisis del 2001 

Como quedó planteado en el extenso análisis que se hizo del 

diario El Pregón y El tribuno de Jujuy respecto a sus represen-

taciones mediáticas sobre la crisis del 2001; y más precisamente 

del mes de diciembre, el principal rol que jugaron fue el de sos-

tener el discurso gubernamental tanto del gobernador Fellner 

como su ministro de hacienda Tentor. 

El discurso de los funcionarios, básicamente se asentaba en 

la función de administradores de la crisis, y mediadores entre el 

gobierno nacional y los diversos sectores sociales representados 

en la investigación como actores sociales. 

Cada medio, con su mirada propia, pero en general coinci-

dente, daba cuenta de un gobernador que le hablaba a su pueblo, 

que reconocía el problema social, que reclamaba a la Nación, 

pero dejando claro que el gobierno de Jujuy no era responsable 

de las medidas tomadas por el gobierno nacional y cuando mu-

cho lo único que podían hacer era mitigar los efectos de la crisis. 

Es lo que se desprende del análisis pero si ésta era la repre-

sentación discursiva que se pretendía instalar, otra era la per-

cepción de los sectores sociales. Para éstos actores, las acciones 

del gobierno en la gestión de la crisis, se mostraban cuanto me-

nos ineficaces; y si bien reconocían que el rumbo de la política 

económica se decidía en Buenos Aires, no dejaban de reconocer 



 
237 

la responsabilidad del accionar del gobierno provincial. Por lo 

tanto, si de culpables se trataba, ambos aparecían indicados. 

Este tipo de atribuciones de responsabilidades tiene un co-

rrelato en lo que Calogne (2006) señala como la “atribución cau-

sal” cuando describe las operaciones cognitivas de las represen-

taciones mediáticas (RM). Vale la pena detenerse en éste con-

cepto pues clarifica porqué se buscan “culpables” cuando la in-

certidumbre o las situaciones conflictivas son parte del entorno 

social. Tal es el caso del período analizado. 

La atribución causal implica un juicio y conduce a la bús-

queda de responsabilidades en el seno del conjunto social donde 

el hecho infrecuente se produce. En nuestro caso, lo infrecuente 

no es el estado de crisis, sino más bien la profundidad y termi-

nalidad de la misma. Nuestro país, históricamente vivió ciclos 

de estabilidad y crisis; cada una con sus particularidades, pero 

podemos pensar la del 2001 como una de las más profundas en 

la historia reciente de la recuperación de la democracia. El fin 

de ciclo del modelo neoliberal desnudó todas sus falencias en el 

mes de diciembre de 2001; fallando en lo que se suponía era su 

área de mayor fortaleza: situación macro económica y regula-

ción del sector financiero, administración de la deuda y estabi-

lidad cambiaria; sostenida hasta el momento por el modelo de 

paridad 1 a 1. La acuciante deuda tanto del sector público como 

privado; la escasez de moneda circulante y la creación de cuasi 

monedas por parte de los estados provinciales, sumados a la 

inoperancia en la administración gobernante; fueron algunos de 

los detonantes del quiebre político – institucional de la gestión 

de la Alianza en el gobierno nacional.  

La atribución causal, no se construye en el vacío, sino que 

apela a la “memoria social” y en el caso que analizamos tiene un 

largo antecedente en la provincia de Jujuy, baste nombrar el pe-

ríodo comprendido entre fines de 1980 y los 90 con sus recurren-

tes crisis políticas y conflictividad social, que dio origen y noto-

riedad a dirigentes sociales como Carlos Nolasco Santillán (el 

‘Perro’ Santillán). Para el gobierno de ese entonces a nivel na-

cional, encabezado por el presidente Carlos Saúl Menem; pro-

vincias como la de Jujuy eran “inviables”. Es decir, los actores 

sociales, tenían esquemas mentales consolidados representados 
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en la memoria colectiva, como para atribuir causas a la situa-

ción crítica y obviamente sindicar culpables. El tema es, en 

realidad, saber si esas representaciones que se hace la prensa 

de tópicos y personas; esto es, las valoraciones o juicios de valor, 

son coincidentes o no con las representaciones que se hacen los 

actores sociales. Lo que a su vez se asienta en ciertas cognicio-

nes que permiten atribuciones causales a ciertos actores y no a 

otros. Las atribuciones de culpabilidad o responsabilidad sobre 

ciertos hechos o consecuencias a determinados actores en el dis-

curso mediático, depende como se dijo, de muchos factores. Pero 

podemos suponer, que los lectores de ambos medios coinciden en 

cuanto a qué pensar (contrato de lectura), pero también pode-

mos pensar que el ámbito de incidencia en realidad es bastante 

menos representativo comparado con la población total no lec-

tora de estos medios, por un lado; y por otro; con el hecho que la 

prensa escrita no era el principal medio de información. Lo era 

la televisión; y en particular los canales de cobertura nacional. 

Al respecto nada más ilustrativo que la frase del cronista 

del Tribuno de Jujuy en la nota publicada el 20 de diciembre de 

2001: “se pudo observar en directo por la televisión o escuchar 

por radio, generando la cuota de tensión indisimulable en el ros-

tro de los jujeños”; refiriéndose a los saqueos y represión que 

ocurrían en otras provincias del país. 

Entonces si la prensa gráfica no era el principal medio para 

informarse, las representaciones mediáticas podían influir solo 

en sus públicos lectores (la tirada diaria del Tribuno para ese 

entonces era de 8000 ejemplares); ¿para quién era entonces el 

discurso construido? 

La respuesta podría ser que no solo para sus lectores sino 

también para sus sostenedores. Los medios provinciales tenían 

como principal fuente de ingresos a la pauta oficial y si para los 

lectores teníamos el contrato de lectura, para los otros podría-

mos hablar de un “contrato comercial” resumido en el dicho de 

“quien paga la orquesta elije que música se toca”. Esta fuerte 

dependencia de los medios del sector político/económico obvia-

mente restringe de lo que se habla, pero también cómo se habla. 

Es lo que Bourdieu denominaba la independencia relativa del 
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campo periodístico al estar influenciado por el campo de la eco-

nomía y la política.  

Otra particularidad de los medios de la provincia, es que su 

estructura de propiedad está ligada a actores políticos que ven 

a los mismos (medios) más como factores de poder que como em-

presas periodísticas. Esto implica una infraestructura y organi-

zación de lo específico periodístico (infraestructura técnica) bas-

tante reducida, con personal no profesional y escaso, y contratos 

laborales temporales e ingresos bajos o a comisión. Eso explica 

que la mayoría de los insumos informativos (noticias), sean de 

agencias nacionales y publicadas sin ninguna adecuación al con-

texto regional y la poca cobertura de lo local. También explica 

en parte la ausencia de las clásicas secciones de opinión; y si las 

hay son notas pagadas a columnistas de Buenos Aires. La idea 

es no generar conflictos no solo con sus lectores sino principal-

mente con los “sponsors”. 

Sin embargo, estas reflexiones no tienen que hacernos creer 

que el perfil informativo de ambos medios implica la ausencia 

de valoraciones y posicionamientos respectos a determinados te-

mas (ver análisis); sino que sus miradas están ocultas en un velo 

de supuesta transparencia informativa que con el solo hecho de 

valorar y jerarquizar que se publica y que no (Agenda), ya nos 

da una pista de la construcción discursiva: qué fuentes y qué 

temas como lo desarrollamos en el capítulo de análisis. Es decir, 

a quién se visibiliza y a quién no; y cómo se valora (atribución 

de causalidad). 

Volviendo a las RM del Tribuno de Jujuy y a las del Pregón 

hemos podido observar cómo se centraban en figuras excluyen-

tes del ámbito político, pero también en ciertos colectivos socia-

les que básicamente se constituían en la última resistencia a la 

crisis. 

Estos actores sociales representados en los gremios de los 

empleados públicos provinciales; como ADEP y el CEDEMS por 

ejemplo; dan una pista de la estructura social y laboral de la 

provincia. Los maestros y profesores secundarios son los mayo-

ritarios en la conformación de las organizaciones sindicales de 

la provincia y junto a representantes de los otros sectores de la 

actividad pública, conforman el colectivo denominado Frente de 
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Gremios Estatales (FGE), lo que nos indica que el empleo pú-

blico es la principal fuente laboral de la provincia. Por lo tanto, 

es lógico que sea el sector que encabece la protesta social y es 

precisamente a quien los medios analizados, deciden visibilizar 

(ver análisis). La contracara de los actores políticos. 

Si decíamos que la imagen construida de los actores políti-

cos por parte de los medios era positiva; el discurso de los acto-

res sociales contradecía esta postura, pues cuando de asignación 

de culpabilidad hablamos quedó claro que para estos sectores la 

responsabilidad era compartida tanto por el gobierno nacional 

como el provincial. Las sutilezas en la diferenciación en el dis-

curso del gobernador con el gobierno nacional; no parecían hacer 

ninguna diferencia para los actores sociales. 

La profundidad de la crisis y las graves consecuencias de 

las medidas adoptadas, no daba para establecer estrategias de 

diferenciación. Quien gobierna es responsable independiente-

mente del ámbito de acción. Recordemos que los empleados pú-

blicos no cobraban el sueldo de octubre, ni el medio aguinaldo y 

los haberes de los otros meses fraccionado y más de la mitad en 

bonos; los que no servían para abonar los servicios (pues se exi-

gían pesos); y no eran aceptados por varios comercios, en espe-

cial supermercados. Es decir, un coctel explosivo, que difícil-

mente permitiese detenerse en razonamientos y diferenciacio-

nes profundas, cuando lo que está en juego es lo más básico: ali-

mentarse, por ejemplo. 

Por otro lado, sabemos que las representaciones sociales son 

una forma de conocimiento de sentido común; socialmente ela-

boradas y compartidas con el fin práctico de organizar el mundo, 

la acción y la comunicación. Se asientan en valores y represen-

taciones ya existentes; por lo tanto, son históricas. Sentido co-

mún decíamos; y este punto es clave a la hora de atribuir res-

ponsabilidades. El conocimiento del sentido común no es conoci-

miento científico ni crítico; y no profundiza en explicaciones ela-

boradas, sino más bien en aquellas que no entren en contradic-

ción con las ya existentes en el acervo histórico de la memoria 

social.  

Sin embargo, más allá de la construcción histórica de las 

representaciones sociales, hay momentos en que las categorías 
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de valor entran en crisis; y éste es el caso. Estos momentos par-

ticulares en la historia de las sociedades que ponen en máxima 

tensión las significaciones antes plenas; de categorías como las 

de trabajo, democracia, representatividad o legitimidad. Es de-

cir, las explicaciones antes suficientes ahora no lo son. Y en 

parte se debe a la aceleración en la sucesión de acciones, por lo 

general negativas, que no permiten el tiempo necesario de refle-

xión. Por lo que lo único que queda para los sectores sociales (los 

más afectados) es visibilizar la protesta y reclamar por lo básico. 

La profundidad de las medidas de fuerza dependerá de la 

dinámica de la crisis; y por eso el mes de diciembre de 2001 fue 

clave. Estabilizar las significaciones de las categorías de valor 

se relaciona con el tiempo que dure el período de pos crisis; lo 

que no implica que luego signifiquen lo mismo. Es decir; es un 

proceso de semiosis que implica nuevos significantes para nue-

vos significados. 

Podemos entonces sintetizar en un cuadro el discurso cons-

truidos tanto por el Pregón como por el Tribuno de Jujuy. 

Como se hizo en el análisis, se toma las cuatro fuentes más 

relevantes para ambos medios: dos pertenecientes al sector po-

lítico y dos a actores sociales. Cuando se habla de valoraciones, 

nos referimos a la que hace cada medio respecto al discurso de 

las fuentes; y las mismas son inferidas de los juicios de valor 

detectables en el discurso mediático por las huellas del redactor 

de la nota; por ejemplo, las adjetivaciones. No hay que confun-

dirlas con las valoraciones que hacen las fuentes sobre ciertos 

temas. 

PREGÓN TRIBUNO DE JUJUY 

Gobernador de la Provincia 
Imagen construida: administrador de la 
crisis – diferencia con el gobierno nacio-
nal – cercano a las demandas de los sec-
tores sociales – Voz central y autorizada 
para hablar sobre la situación.  
Valoración: positiva 
Estilo Periodístico: informativo de citas, 
apreciativo (utilización de estructuras ad-
versativas, segmentos descriptivos) 
Formatos utilizados: noticias en su mayo-
ría y crónicas en menor medida 

Gobernador de la Provincia 
Imagen construida: administrador de la 
crisis – diferencia con el gobierno nacional 
– cercano a las demandas de los sectores 
sociales – Voz central y autorizada para 
hablar sobre la situación. 
Valoración positiva 
Estilo Periodístico: informativo de citas di-
rectas e indirectas 
Formatos utilizados: noticias en su mayo-
ría 
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Ministro de Hacienda 
Imagen construida: explicitador de las 
medidas económicas tomadas – Sostene-
dor del discurso y la acción del goberna-
dor. 
Valoración: neutra a positiva. 
Estilo Periodístico: informativo de citas 
Formatos utilizados: noticias en su mayo-
ría y crónicas en menor medida 

Ministro de Hacienda 
Imagen construida: explicitador de las 
medidas económicas tomadas – Sostene-
dor del discurso y la acción del goberna-
dor. Unidad hacia adentro del gabinete 
Valoración: neutra a positiva. 
Estilo Periodístico: informativo de citas 
Formatos utilizados: noticias 
 

Frente de Gremios Estatales 
Imagen construida: sostenedores de la 
protesta social – Denominaciones diver-
sas: “manifestantes”, “representación 
estatal”, “dirigencia estatal”. Discurso en 
contraposición al de los gobernantes. 
Valoración: neutra a negativa 
Estilo Periodístico: informativo de citas y 
valorativo en algunas piezas informati-
vas. 
Formatos utilizados: noticias en su ma-
yoría y crónicas en menor medida (utili-
zación de segmentos comentativos y va-
lorativos) 
 

Desocupados de la Corriente Clasista y 
Combativa (CCC) 
Imagen construida: diferenciada de otros 
colectivos sociales – Reconocen la dife-
rencia entre el gobierno nacional y el pro-
vincial. Crítica respecto a legisladores ra-
dicales. 
Valoración: neutra a positiva. 
Estilo Periodístico: informativo de citas 
directas 
Formatos utilizados: noticias en su mayo-
ría 

Asociación de Educadores Provinciales 
(ADEP) 
Imagen construida: actores de la pro-
testa social – opositores a las medidas del 
gobierno – discurso en disidencia al go-
bierno tanto nacional como provincial 
Valoración: neutra  
Estilo Periodístico: informativo de citas 
directas 
Formatos utilizados: noticias en su mayo-
ría 
 

Frente de Gremios Estatales (FGE) 
Imagen construida: Opuesta a la del go-
bernador – Profundizadores de la protesta 
social – No conciliadores 
Valoración: neutra a negativa 
Estilo Periodístico: informativo de citas 
directas con segmentos valorativos en al-
gunas notas. 
Formatos utilizados: noticias en su mayo-
ría 

Géneros de opinión: No utiliza, salvo no-
tas pagadas a redactores de Buenos Aires, 
sobre la realidad nacional (fuera del ob-
jeto de investigación) 

Géneros de opinión: crónicas de opinión 
en donde se construye una imagen nega-
tiva de los sectores sociales en especial de 
la triple C. (*) 
 

(*) Marcada contradicción discursiva si tomamos al medio como difusor o en su 
intención de opinión. Por lo que afirmamos una vez más, que la opinión del me-
dio tiene que ser también objeto de análisis y no solo en su rol de difusor. 
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Tenemos entonces, que ambos medios construyen un dis-

curso sobre el gobernador y su ministro de hacienda como me-

diadores de los efectos de la crisis, diferenciándose de la admi-

nistración nacional de aquél momento y señalando la profundi-

zación de la crisis por inoperancia del gobierno nacional. Repre-

sentación no compartida por el sector más representativo de los 

actores sociales, quienes ven en la figura del gobernador a al-

guien tan responsable como a su par nacional. La excepción la 

marca el colectivo de desocupados de la triple c; que como se dijo 

para el Tribuno de Jujuy; estaban más en consonancia con las 

acciones del gobernador. Pero esto no invalida que la posición 

valorativa del medio sea negativa para éste grupo a la hora de 

opinar sobre las protestas y manifestaciones. La construcción de 

representaciones sociales tiene rasgos contradictorios y no siem-

pre son homogénea hacia el interior de las mismas. Por lo tanto, 

el discurso de estos medios no son sólo una guía de opinión para 

sus lectores, sino, también, para sus anunciantes. 

Los momentos de crisis como el que se analizó, ponen en 

tensión homologaciones de sentido antes estables, y permiten 

ciertas contradicciones como parte de una búsqueda de explica-

ciones de lo que sucede (atribución de causalidad). No es enton-

ces improbable, que el discurso de la prensa gráfica, se muestre 

contradictorio y vaya a la saga de lo que los otros medios de co-

municación transmiten. La particularidad de la emisión (publi-

cación) de las noticias en los diarios, hace que la distancia tem-

poral entre el tiempo del relato y el tiempo del acontecimiento 

no pueda seguir la dinámica de los sucesos. En momentos de 

crisis en donde la sucesión de hechos es casi continua; la noticia 

pierde vigencia rápidamente. Por lo tanto, lo enunciado, lo di-

cho, no queda fijado, sino que se desvanece inmediatamente por 

una nueva información, a la cual el periodismo gráfico no puede 

dar respuesta y si lo hace es extemporánea. 

Este trabajo realizado es solamente una de las tantas mira-

das posibles sobre las representaciones mediáticas de estos dos 

medios sobre la crisis del 2001 en la provincia de Jujuy. Tam-

bién decir que es parcial, pues a medidas que se profundiza en 

las representaciones sociales y mediáticas, nuevas preguntas y 

problemas surgen. Es provisoria, la cual representa un mo-
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mento determinado en la historia del país y la provincia; las re-

presentaciones cambian como todo objeto social con el paso del 

tiempo, por lo tanto, las inferencias son solo válidas para ese 

momento determinado y para el corpus analizado en las condi-

ciones que se estipularon. 

Sin embargo, creemos haber hecho un pequeño aporte al de-

bate de las representaciones sociales como teoría social; al in-

cluir en el análisis no solo las piezas informativas sino también 

las de opinión de los medios analizados; pues tener la posibili-

dad de conocer lo que el medio “piensa” sobre determinados he-

chos, grupos o personas nos permite inferir que lo que los medios 

piensan será también lo que sus públicos se representan (con-

trato de lectura). 

Seguramente podríamos arribar a muchas más conclusio-

nes, y podría ser el tema de futuras investigaciones, pero cree-

mos que las estipuladas son las más relevantes a la hora de dar 

cuenta cómo el Pregón y El Tribuno de Jujuy representaron la 

crisis en el mes de diciembre de 2001 en Jujuy. 
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 La crisis del 2001 en Argentina, marcó un punto de inflexión en 

la historia reciente del país, poniendo en tela de juicio conceptos 

tan caros para el sistema democrático como lo son 

representatividad y legitimidad lo que condujo un tiempo 

después al famoso “que se vayan todos”.  

Para entender cómo se pudo ir configurando tal descrédito de 

estos y otros valores del orden democrático; este libro indaga 

cómo se fue representando la situación política, económica y 

social de los diferentes actores y analiza así el “relato” (discurso) 

que dio sentido a esta experiencia traumática.  

Además se propone conocer cómo se representó la crisis no 

desde la centralidad sino desde la periferia. Es sabida la 

dependencia de las provincias del poder central y más aún 

cuando se trata de una provincia como la de Jujuy, donde la 

totalidad de la coparticipación se destina a gastos corrientes 

(salarios de empleados públicos, etc.). 
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