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Desarrollo Econ?mico, vol. 48, NQ189 (abril-junio 2008) 

ORGANIZANDO EL DESCONTENTO: 
MOVILIZACIONES DE DESOCUPADOS 

EN LA ARGENTINA Y CHILE 
DURANTE LAS REFORMAS DE MERCADO* 

ANDR?S R.SCHIPANI** 

I. Introducci?n 

Este art?culo tiene como prop?sito indagar en las causas que promovieron la 
intensa movilizaci?n de los desocupados en la Argentina en el contexto del alto nivel 

de desempleo que ha caracterizado al pa?s desde los a?os noventa. Entendemos 

que lejos de existir una causalidad directa entre situaciones de privaci?n material y 
movilizaci?n, otros factores adicionales deben intervenir para que el descontento de 

los sujetos afectados se traduzca en un despliegue de acciones disruptivas. Entre 

ellos, el presente estudio procura resaltar el rol que desempe?an los activistas pol?ti 
cos en la provisi?n de recursos e incentivos fundamentales para la gestaci?n de la 

protesta social1. 

En los ?ltimos a?os, el estudio de las organizaciones piqueteras se ha mostrado 
como un prol?fico campo de investigaci?n, que cubre desde sus estructuras y re 

* 
Quisiera agradecer a Juan Carlos Torre por sus sugerencias y comentarios a distintas versiones de este 

art?culo. Adem?s, agradezco a Mariana Bozetti, Gabriela Delamata, Sebasti?n Etchemendy, Candelaria Garay, 
Carlos Gervasoni, Valeria Landi, Mar?a Victoria Murillo, Marcos Novaro y Dar?o Rodr?guez por los comentarios formu 

lados a versiones anteriores de este trabajo, as? como tambi?n a los dos comentadores an?nimos de esta revista. 
Federico Fuchs colabor? generosamente en el trabajo de campo y la discusi?n de las principales hip?tesis. 

** 
Universidad Torcuato Di Tella - CONICET [ Departamento de Ciencia Pol?tica, UTDT/ Mi?ones 2177/ 

1428, Buenos Aires/5169-7163/E-mail: <aschipani@utdt.edu>] 
1 Esta investigaci?n se basa, para el caso argentino, en entrevistas en profundidad a dirigentes de orga 

nizaciones de desocupados, trabajo de campo en locales de distintas agrupaciones y fuentes period?sticas. 
Realizamos 30 entrevistas en profundidad a dirigentes de 13 organizaciones de distinto rango. La cantidad de 
entrevistados por organizaci?n estuvo ponderada en relaci?n con la cantidad de afiliados y su poder de movili 
zaci?n. Por a?adidura, hemos dividido a este contingente entre un colectivo denominado 'iniciadores', integrado 
por 22 entrevistados, que corresponde a dirigentes involucrados en la creaci?n de organizaciones nacionales de 

desocupados o de sus secciones locales; y aquellos otros que, siendo inicialmente simples vecinos de los 
barrios visitados, fueron reclutados y posteriormente ascendidos por sus organizaciones de pertenencia. A su 

vez, asistimos a asambleas y visitamos comedores comunitarios de dos importantes organizaciones piqueteras 
en las localidades de La Matanza y Berazategui. Para el caso chileno, recurrimos a fuentes secundarias de dos 

tipos: por un lado, hicimos uso de la vasta bibliograf?a escrita sobre el fen?meno. Por el otro, recurrimos a trans 

cripciones de entrevistas realizadas a dirigentes comunitarios y activistas pol?ticos durante el per?odo por otros 
autores. Para m?s informaci?n, ver 'Anexo Metodol?gico' en Schipani 2006. 
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86 ANDR?S R. SCHIPANI 

pertorios de acci?n colectiva2, su relaci?n con otros procesos de organizaci?n barrial3, 
la gravitaci?n de los planes sociales en la consolidaci?n de las organizaciones4, 

hasta los sentidos atribuidos por los part?cipes de las movilizaciones5. Sin embargo, 
la cuesti?n acerca de sus condiciones de origen presenta a?n numerosos 

interrogantes. Diversos trabajos contienen hip?tesis al respecto; no obstante, care 
cemos de estudios que exploren de forma sistem?tica las causas de la irrupci?n en 
la escena pol?tica argentina de un colectivo otrora inexistente: las organizaciones de 

desocupados6. 

Con el prop?sito de explorar este interrogante, haremos un contrapunto con el 
caso chileno entre los a?os 1974 y 19907. Junto con la Argentina, Chile se ha desta 
cado por la radicalidad de las reformas estructurales implementadas, que se tradu 

jeron en las tasas de desocupaci?n m?s elevadas de toda Am?rica Latina8. Durante 
la primera d?cada del proceso de liberalizaci?n econ?mica, en ambos casos se 

consolidaron compactos bloques de poder conformados por ?lites estatales y clases 

propietarias, los que se mostraron ostensiblemente adversos a la protesta social. En 
t?rminos de sus trayectorias comparten, adem?s, sugestivas similitudes: a una pri 

mera fase de lanzamiento y consolidaci?n de profundas reformas de mercado, so 
brevino una segunda etapa signada por agudas recesiones econ?micas e intensos 
ciclos de movilizaci?n popular9. En ambos pa?ses, el epicentro de estas protestas se 
situ? en los barrios perif?ricos, y sus protagonistas fueron legiones de desocupados 
y trabajadores informales que emergieron desde el anonimato de los suburbios para 
marcar el ritmo del conflicto social en los a?os posteriores10. 

M?s all? de estas semejanzas, existieron notorias diferencias a uno y otro lado 
de la cordillera: mientras en la Argentina las protestas fueron frecuentes y prolonga 
das en el tiempo a partir del s?ptimo a?o del per?odo estudiado ( 1990-2005), en Chile 
las movilizaciones de los desocupados no s?lo se mostraron menos frecuentes du 
rante los momentos ?lgidos de la protesta, sino que tuvieron lugar durante un per?odo 

m?s limitado. Identificar las causas de estas dispares trayectorias es otro objetivo 
centra! del presente estudio. 

2 
Svampa y Pereyra 2003, Delamata 2004. 

3 Cerutti y Grimson 2005, Svampa y Pereyra 2003. 
4 

Garay 2007. 
5 Delamata 2005, Quir?s 2006. 
6 Una excepci?n al respecto lo constituye el reciente estudio de Candelaria Garay (2007). 
7 En rigor, comparamos la movilizaci?n de los cesantes en las zonas metropolitanas de Santiago de Chile 

y Buenos Aires, lo cual se justifica tanto por la amplia concentraci?n de habitantes que ambas agrupan en 

relaci?n al resto del pa?s, as? como por la centralidad que all? adquirieron las protestas de desocupados. 
8 Mientras en Chile la tasa promedio de desocupaci?n entre 1975 y 1988 fue del 18,7%, en la Argentina la 

tasa promedio fue del 13,34% para el per?odo 1990-2005. Datos elaborados a partir de Raczynski y Romaguera 
1995yEPHdellNDEC 

9 En la Argentina, el programa de reformas econ?micas fue lanzado en 1990 por Carlos Menem (1989 
1999). Tras un breve episodio recesivo en 1995, el final de su mandato coincidir?a con el inicio de una profunda 
recesi?n econ?mica que culminar?a en un importante ciclo de movilizaci?n popular durante los a?os 2001-2002. 
En el caso de Chile, las reformas neoliberales fueron lanzadas en 1974 bajo los auspicios del r?gimen autoritario 
de Augusto Pinochet (1973-1990). En 1981 estallar?a una aguda crisis econ?mica que desat? una intensa suce 

si?n de protestas que se prolongar?an hasta 1986. 
10 Ciertamente en la Argentina las protestas de los desocupados tuvieron una dimensi?n subnacional que 

no existi? en Chile, principalmente en las company towns petroleras del sur y norte del pa?s. Sin embargo, la 

gravitaci?n de las organizaciones piqueteras en el mapa pol?tico nacional, as? como tambi?n su car?cter de 

organizaciones masivas, vinieron dadas por su implantaci?n en el aglomerado urbano que rodea a la ciudad de 

Buenos Aires. Para un tratamiento de dicha dimensi?n, ver Svampa y Pereyra 2003. 
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GR?FICO 1 

Protestas de desocupados durante el per?odo de reformas* 
A?o 1 : Argentina (1990), Chile (1974) 
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* 
Datos concernientes a la actividad de protesta en las ?reas metropolitanas de Buenos Aires y Santiago de 

Chile. 
Fuentes: N?mero de protestas a partir de Foweraker y Landman (1997), Hipsher (1994), datos del Centro de 

Estudios para la Nueva Mayor?a y de la Secretar?a de Seguridad Interior, Ministerio del Interior, Argentina, indices 
de desocupaci?n a partir de Raczynski y Romaguera (1995) y datos del Indec. 

Ahora bien, el evidente contraste entre los reg?menes pol?ticos de ambos pa?ses 
durante el proceso de reformas coloca de inmediato en el centro del debate la rela 
ci?n entre represi?n y protesta. En efecto, bien podr?a argumentarse que fue el car?c 
ter represivo del r?gimen comandado por Augusto Pinochet (1973-1990) el factor 
determinante del desarrollo inacabado de la movilizaci?n territorial en Chile. Lejos 
estamos de negar el impacto negativo que el contexto autoritario tuvo sobre dicha 
actividad. Sin embargo, entendemos que la evidencia existente resulta insuficiente 

para hacer de esa variable la principal causa del limitado desarrollo de la protesta. 
Veamos. 

Comencemos por se?alar que, a partir de esa interpretaci?n, cabr?a esperar 
que la movilizaci?n disminuyera a medida que la intensidad de la represi?n estatal 
fuera en aumento. Empero, y como se desprende de los datos exhibidos en el Gr?fi 
co 2, la evoluci?n de estas variables para el caso chileno no autoriza dicha explica 
ci?n. En primer lugar, entre los a?os 1983 y 1985 se asisti? a una intensificaci?n 

exponencial de los controles represivos que se vio acompa?ada por un aumento 

significativo de la actividad de protesta11. Esta paradoja de la acci?n represiva en 
contextos autoritarios ya ha sido se?alada por autores como Brockett, quien ha mos 
trado que el empleo abierto de la coerci?n puede conducir a una escalada en el nivel 

11 Aun cuando las cifras de represi?n se refieren al nivel total de detenciones, torturas e intimidaciones, 
diversos analistas coinciden en se?alar que el grueso de esta represi?n estuvo dirigida a los agentes de movili 
zaci?n m?s din?micos de los a?os ochenta, las organizaciones territoriales. As?, Arriagada se?ala que el aumento 
en el n?mero de arrestos durante mediados de los a?os ochenta "tuvo como intenci?n crear un clima general de 
miedo en las poblaciones", destacando asimismo que la mayor parte de los participantes de las protestas arres 

tados eran pobladores. Ver Arriagada 1987, citado en Hipscher 1994. 
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GR?FICO 2 

Chile: relaci?n entre niveles de protesta y represi?n 
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Fuentes: Elaboraci?n propia a partir de Foweraker y Landman (1997) y Hipscher (1994). 

de protestas12. La explicaci?n radica en que, bajo ciertas circunstancias, la coerci?n 
se convierte en un motivo de reclamaci?n adicional, lo que despierta poderosos 
sentimientos de ira y solidaridad que potencian la acci?n colectiva13. Por otro lado, 
afirmar una relaci?n lineal entre represi?n y protesta se vuelve problem?tico cuando 
constatamos que, al comp?s de la considerable apertura pol?tica promovida por la 
transici?n democr?tica chilena desde 1987, no se registr? reactivaci?n alguna de la 

movilizaci?n territorial. Como lo atestiguan otros procesos de transici?n en Am?rica 

Latina, los ciclos de protesta popular se explican m?s por las estrategias de las ?lites 

pol?tico-partidarias que por el nivel de represi?n existente14. 

Una segunda explicaci?n de la din?mica contrastante de la movilizaci?n en la 

Argentina y Chile podr?a radicar en las diferentes pol?ticas sociales de los gobier 
nos15. Ante los alarmantes ?ndices de desocupaci?n registrados, las autoridades de 
ambos pa?ses lanzaron sendos planes de emergencia ocupacional con el prop?sito 
de neutralizar el clima de agitaci?n del ingente ej?rcito de desempleados16. Sin em 

12 Brockett 2005. 
13 Ibidem. Para otros estudios que discuten la existencia de una relaci?n inversa entre protesta y repre 

si?n, ver Davenport, Johnston y Muller 2005. 
14 Ver Brockett 2005 para el caso de Centroam?rica durante los a?os setenta y ochenta. En su investiga 

ci?n, el autor registra c?mo los movimientos sociales reanudan su actividad de protesta tras violentas y extensas 
acciones represivas por parte de los reg?menes militares de esos pa?ses. 

15 Diversos autores mencionan la exigua pol?tica social desplegada en la Argentina como una de las 
causas detr?s del fen?meno piquetero. Ver Garay 2007, Svampa y Pereyra 2003, Delamata 2004. 

16 En la Argentina, el gobierno de Menem lanz? en 1996 el Plan Trabajar, destinado a la consecuci?n de 

proyectos comunitarios tendientes al mejoramiento de la infraestructura o 'calidad de vida' local, mediante la 
contrataci?n de trabajadores desempleados. Estos proyectos pod?an ser presentados y gestionados tanto por 
parte de los gobiernos municipales, como de ONG. En 2002 este programa fue reemplazado por el Plan Jefes y 
Jefas de Hogar. En Chile, en 1975 se lanz? el Programa de Empleo M?nimo (PEM), destinado tambi?n al mejora 
miento del ?mbito local a trav?s de la contrataci?n de mano de obra desocupada para desarrollar desde 

emprendimientos productivos hasta la construcci?n de infraestructura. La mayor parte de estos programas eran 

regenteados por las municipalidades, aun cuando pod?an tambi?n ser administrados por organizaciones de la 
sociedad civil. En 1982 fue complementado por el Programa de Ocupaci?n para Jefes de Hogar (POJH). Ver 

Ruiz-Tagle y Urmeneta 1984. 
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bargo, a pesar de que en Chile se apel? a una asistencia social m?s generosa, los 

mayores ?ndices de desocupaci?n all? registrados dejar?an sin cobertura estatal a una 

legi?n igualmente nutrida de cesantes. En consecuencia, el universo potencial de 

desocupados en condiciones de ser movilizado por fuera de las redes clientelistas 
era semejante17. Alternativamente, se ha se?alado que el dise?o de los planes socia 
les implementados en la Argentina, que incluyeron su gesti?n directa por parte de 

organizaciones sociales, otorg? poderosos incentivos selectivos a las bases para 
cerrar filas en torno a dichas organizaciones18. Sin que ello importe negar la relevan 
cia de esta dimensi?n, es preciso destacar dos cuestiones: en primer lugar, tambi?n 
en Chile las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la posibilidad de administrar 

planes de emergencia ocupacional19 e, inclusive, hubo entre ellas agrupaciones de 
cesantes de filiaci?n comunista, lo cual es indicativo, por a?adidura, de las posibili 
dades de avanzar acciones reivindicativas a?n en el estrecho espacio del r?gimen 
autoritario. En segundo lugar, aun cuando es cierta la contribuci?n de los planes 
sociales a la consolidaci?n de las organizaciones piqueteras, todav?a permanecen 
velados los mecanismos a trav?s de los cuales ?stas lograron reunir y mantener en 
movimiento a una 'masa cr?tica' inicial de desocupados, en un nivel como para forzar 
a las autoridades a entregar dichos recursos en primer t?rmino. 

Si el r?gimen pol?tico y la pol?tica social no logran explicar de forma acabada las 
din?micas contrastantes de la movilizaci?n territorial en Argentina y Chile, ?c?mo dar 
cuenta entonces de estas dispares trayectorias? 

Nuestra hip?tesis es que la existencia de tan dis?miles derroteros estuvo en 
funci?n del distinto rol representado por los activistas pol?ticos. Al respecto, propone 

mos una distinci?n entre dos tipos de agentes organizadores de los pobres urbanos: 
los activistas pol?ticos, por un lado, y los liderazgos vecinales y comunitarios, por el 

otro. Estas diferencias gravitar?n en el devenir de la protesta y volveremos sobre 
ellas m?s adelante. Por ahora, sostendremos que las intervenciones de los activistas 
exhibieron una efectividad dispar en los dos pa?ses, que puede explicarse por dos 
factores: 1 ) el desarrollo previo de la autoorganizaci?n barrial (y as?, la existencia o 
ausencia de liderazgos vecinales o comunitarios en condiciones de disputarle las 
lealtades de los desocupados), y 2) el lugar ocupado por sus lealtades pol?ticas de 
referencia20 en el sistema pol?tico. 

En cuanto al primero de los elementos se?alados, argumentaremos que el desa 
rrollo previo de una trama de organizaciones comunitarias, dificultando la inserci?n de 
los activistas pol?ticos en el territorio, limit? en ?ltimo t?rmino la magnitud de los apoyos 
recabados para su actividad de movilizaci?n. A la postre, esto se tradujo en un n?mero 
reducido de protestas. En este sentido, el caso chileno ilustra bien las encendidas 

17 En efecto, tomando para ambos pa?ses los per?odos m?s cr?ticos en materia de desempleo, resulta que 
en Chile el per?odo comprendido entre los a?os 1975 y 1985, excluyendo a la poblaci?n cubierta por los progra 
mas PEM y POJH, alcanza un nivel de desocupaci?n promedio del 14, 76%. En el caso de la Argentina, esta cifra 

llegar?a al 15,52% entre 1994 y 2004, aun incluyendo a los desocupados cubiertos por planes sociales guberna 
mentales, con lo que, en la pr?ctica, el porcentaje de cesantes en Chile sin cobertura estatal fue, sin duda, 

levemente mayor. Ver Raczynski y Romaguera 1995 y datos del Indec. 

18Garay2007. 
19 

Ruiz-Tagle y Urmeneta 1984. 
20 Por 'lealtades de referencia pol?tica' nos referimos al concepto de allegiancies utilizado en la ciencia 

pol?tica norteamericana, que remite a una identificaci?n con otros en virtud de experiencias compartidas o idea 
les comunes. Esto comprende tanto las relaciones entre activistas y partidos/agrupaciones pol?ticas, como suje 
tos que, menos org?nicamente, se visualizan como pertenecientes a un mismo 'campo pol?tico'. 
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disputas en las que se vieron envueltos los militantes pol?ticos con organizaciones 
comunitarias celosas de su autonom?a. A resultas de ello, si bien los activistas lograron 
promover formidables movilizaciones de cesantes en ciertas coyunturas cr?ticas, el 
comando real de la organizaci?n barrial continu? en manos de liderazgos vecinales 

que, por su parte, carec?an de los recursos e incentivos necesarios para sostener una 
actividad de protesta. En la Argentina, por el contrario, la ausencia de una trama signi 
ficativa de organizaciones vecinales facilit? las tareas de reclutamiento de los activis 
tas pol?ticos, lo que convirti? el territorio en una fecunda arena de movilizaci?n. 

Con respecto a las lealtades pol?ticas de referencia de los activistas, el argu 
mento es el siguiente: cuanto m?s perif?ricas fueron esas lealtades dentro del siste 
ma pol?tico existente, tanto mayores fueron sus incentivos para impulsar la moviliza 
ci?n en forma continuada. En la Argentina, los activistas pertenec?an a agrupaciones 

marginales al juego pol?tico, de all? su apuesta permanente a favor de acciones de 
fuerte corte disruptivo. En Chile, en cambio, un n?cleo considerable de los activistas 
se reclutaron entre los partidos del mainstream del sistema pol?tico; llegado el caso, 
?stos procuraron reorientar la beligerancia de sus cuadros territoriales hacia formas 

m?s institucionalizadas de acci?n pol?tica. 
A partir de este marco de referencia, el presente trabajo se organizar? de la 

siguiente forma: el siguiente apartado examina el fen?meno de las organizaciones de 

desocupados en el contexto de la teor?a sobre movimientos sociales. En la tercera 
secci?n nos ocuparemos del papel clave representado por los activistas pol?ticos en 
la movilizaci?n de los desocupados en la Argentina y Chile. Seguidamente, mostra 
remos c?mo la frecuencia alcanzada por esta actividad encontr? un l?mite en la ro 
bustez de la organizaci?n vecinal. El prop?sito de la cuarta secci?n es explicar la 
extensi?n de las estrategias disruptivas en el tiempo a partir de la ubicaci?n de los 
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activistas en el sistema pol?tico. Por ?ltimo, en las conclusiones, colocaremos nuestra 

investigaci?n en di?logo con la bibliograf?a sobre movimientos sociales, para finalizar 
con algunas reflexiones en torno a la relaci?n entre partidos pol?ticos y desocupados 
en la Argentina. 

II. Las organizaciones de desocupados en perspectiva te?rica 

La cuesti?n acerca del origen de los movimientos sociales ha sido ampliamente 
explorada por la bibliograf?a especializada. Los estudios m?s tempranos colocaron 
el acento en las condiciones materiales que animan la actividad de protesta, se?a 
lando que el nivel de movilizaci?n de una colectividad est? determinado por el grado 

de malestar experimentado por sus integrantes. Aun cuando las sensaciones de 

privaci?n son un elemento importante en el surgimiento de la protesta, este enfoque 
enfrenta limitaciones para explicar los casos bajo estudio. 

Al respecto, es preciso destacar que numerosos pa?ses de la regi?n han asisti 
do al crecimiento de sus ?ndices de desocupaci?n al comp?s del vendaval de refor 
mas neoliberales; sin embargo, la Argentina constituye el ?nico caso en el que se han 
consolidado organizaciones de desocupados en condiciones de ejecutar 
movilizaciones sostenidas. Adem?s, una comparaci?n exhaustiva con el caso chile 
no tampoco parece abonar esta teor?a: mientras los ?ndices de desocupaci?n han 
evolucionado de forma m?s o menos similar durante la etapa de reformas, la din?mi 
ca de la protesta exhibe patrones divergentes (ver Gr?fico 1 ). Resultados semejantes 
se observan al considerar el desarrollo de la macroeconom?a. Tras experimentar pro 

fundas crisis econ?micas, ambos pa?ses comienzan un proceso de acelerado creci 

miento entre el decimosegundo y decimotercer a?o de reformas21. Su correlato en la 
movilizaci?n de los desocupados, empero, fue distinto: mientras en Chile la protesta 
experiment? un descenso significativo, en la Argentina se mantuvo en niveles eleva 
dos (ver Gr?fico 1 ). En resumen, las condiciones materiales que suscitar?an el males 
tar de los pobres urbanos no alcanzan a explicar sus patrones de acci?n colectiva. 

La bibliograf?a contempor?nea sobre movimientos sociales se?ala que para 
que los sujetos plasmen su estado de descontento en un ejercicio de movilizaci?n 

permanente, deben intervenir factores adicionales. Entre ellos se destaca la disponi 
bilidad de recursos materiales, la inmersi?n en redes sociales preexistentes, un con 
texto pol?tico favorable para la protesta social y, por ?ltimo, la propia interpretaci?n 
subjetiva del malestar como un problema colectivo en condiciones de ser remediado 

mediante la acci?n colectiva22. Sin embargo, al atender a las condiciones que carac 
terizaban a los desocupados hacia el inicio de las reformas, sobresale ante todo la 

ausencia de elementos como los mencionados. 

Comencemos por se?alar que, desde el punto de vista material, la condici?n de 

desocupado est? asociada a la carencia de los recursos indispensables -como un 

ingreso m?nimo estable- para iniciar un proceso sostenido de acci?n colectiva. Una 
cuesti?n igualmente importante se relaciona con los procesos de 'liberaci?n cognitiva' 

21 En Chile la recuperaci?n econ?mica comienza en el a?o 1985, mientras que en la Argentina ?sta tiene 

lugar a partir del a?o 2002. 
22 En atenci?n a las particularidades del contexto pol?tico de cada pa?s, ese punto ser? abordado m?s 

adelante. 
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que son claves al surgimiento de la protesta. Por este t?rmino, la bibliograf?a especia 
lizada hace referencia a los procesos subjetivos por medio de los cuales los sujetos 

afectados llegan a definir su situaci?n de privaci?n como: 1) socialmente injusta y 2) 
pasible de ser transformada mediante la acci?n colectiva. Al respecto, la sociolog?a del 

desempleo ha destacado la sensaci?n de abatimiento y p?rdida de la autoestima que 
prima entre los trabajadores desocupados23, quienes son propensos a experimentar 
su situaci?n como un fracaso de orden personal24. Un contexto como el que se descri 

be, marcado por la desvalorizaci?n de las capacidades propias, por un lado, y la 
dificultad para vincular las problem?ticas individuales con el contexto pol?tico m?s 

vasto, por el otro, no puede sino conspirar contra la generaci?n de acci?n colectiva25. 

Diversos autores han subrayado, asimismo, el papel crucial que cumplen las 
redes sociales preexistentes en el surgimiento de la protesta. Al respecto, se des 
taca su papel en la difusi?n de t?cticas o consignas, el reclutamiento de participan 
tes y los procesos de liberaci?n cognitiva. Ahora bien, ?con qu? tipo de redes 
sociales cuenta un colectivo cuyo denominador com?n es la no pertenencia al mundo 

laboral, esto es, cuya situaci?n se define a partir de la expulsi?n de un universo de 
v?nculos y sentidos compartidos fundados en la experiencia de trabajo? En esce 
narios donde f?brica y lugar de residencia tienden a superponerse, como es el 
caso de las company towns, es posible que los lazos de solidaridad forjados en los 

lugares de trabajo -que se prolongan y refuerzan en la experiencia extralaboral 
sean activados por fuera del ?mbito fabril26. Sin embargo, no es ?ste el tel?n de 
fondo sobre el que se recorta el fen?meno de la desocupaci?n en las grandes 

metr?polis, objeto principal del presente estudio. En estos contextos, los lazos de 
solidaridad forjados en el proceso de producci?n permanecen confinados dentro 
de las fronteras de la f?brica, m?s all? de las cuales tienden a diluirse en un tejido 
urbano m?s heterog?neo27. De all? que la expulsi?n del mundo fabril implique la 
desconexi?n de las redes sociales que, hist?ricamente, sirvieron de plataforma 
para la acci?n colectiva de los sectores populares. 

Ciertamente, las redes sociales forjadas en el mundo del trabajo no son las 
?nicas a disposici?n de los cesantes. En diversas ciudades latinoamericanas, el 

proceso de reformas de mercado encontr? a sectores de las clases populares or 

ganizados en asociaciones de tipo vecinal. Pero, como mostraremos a lo largo del 

trabajo, la relaci?n entre la fortaleza previa de dichas redes territoriales y los niveles 
de protesta resultantes parecen contradecir los estudios sociol?gicos sobre acci?n 
colectiva. 

En conclusi?n, el interrogante que nos plantea la bibliograf?a sobre movimientos 
sociales es el siguiente: ?c?mo explicar la movilizaci?n sostenida de pobres urbanos 

que, en los inicios, exhib?an una carencia cr?nica de precondiciones elementales 

para la acci?n colectiva? 

23 Sharone 2007, Ledrut 1966. Que esta sensaci?n de abatimiento y culpa individual imperaba entre los 

desocupados durante los inicios, es corroborado por el testimonio de diferentes militantes entrevistados. 
24 Sharone 2007, Ledrut 1966. Seg?n estos autores, existir?an condiciones particulares en las que esta 

problem?tica podr?a ser eventualmente politizada. Sobre estas condiciones nos detendremos m?s adelante. 
25 

Respecto de la relaci?n entre sensaciones de ineficacia personal y percepciones negativas acerca del 

poder transformador de la acci?n colectiva, ver Me Adam 1982:204. 
26 Torre 1989: 56-57. 
27 Ibidem. 
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III. Los activistas pol?ticos como garantes de la acci?n colectiva 

Hasta aqu?, hemos descripto las dificultades que experimentan los desocupa 
dos para generar, end?genamente, una acci?n disruptiva continuada. De modo de 
obtener un cuadro completo de los procesos de organizaci?n popular en los barrios 

perif?ricos, es preciso redirigir la atenci?n hacia el rol de los agentes externos en esa 
tarea. Al respecto, proponemos comenzar por una distinci?n entre dos tipos de pro 

motores de la organizaci?n social. 

Por un lado, tenemos a los activistas pol?ticos, sujetos que tienen como princi 
pal referencia para la acci?n el desarrollo y la consolidaci?n de su campo pol?tico o 

partidario de referencia en el marco del sistema pol?tico nacional. Entre sus filas, 
encontramos tanto a cuadros org?nicos de partidos pol?ticos como a activistas que, 
desvinculados de estructuras partidarias, se conciben como parte de un campo 
pol?tico a cuyo avance consagran el grueso de su actividad militante. Por otro lado, 
se encuentran los liderazgos vecinales o comunitarios, que tienen como principal 
referencia para la acci?n el bienestar de los residentes de su localidad, usualmente 
evaluado en t?rminos reivindicativos, en el sentido de reclamos acotados a las nece 
sidades inmediatas de la poblaci?n afectada. Entre ellos encontramos con frecuen 
cia a p?rrocos, maestros, asistentes sociales e incluso antiguos militantes pol?ticos 
que, desvinculados de sus campos pol?ticos de referencia, se han reconvertido en 

dirigentes aplicados a las problem?ticas barriales. 

En vistas de los obst?culos interpuestos a su tarea, ambos tipos de liderazgos 
requieren el auxilio de estructuras de apoyo externas en condiciones de proveerlos 

de recursos. La naturaleza de esas estructuras, sin embargo, usualmente difiere. 

Mientras los activistas pol?ticos tienden a apoyarse en estructuras partidarias o sindi 

cales, los liderazgos vecinales descansan, por el contrario, en instituciones de la 
sociedad civil como la Iglesia u Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esto 

es, instituciones que no exhiben un inter?s inmediato por la distribuci?n del poder en 
el sistema pol?tico. 

Delineados ya los contornos de los distintos actores -bases, liderazgos vecina 
les y activistas pol?ticos- que intervienen en los procesos de organizaci?n territorial, 

dos son los interrogantes que se plantean: en primer lugar, ?c?mo lograron los acti 
vistas pol?ticos superar los enormes obst?culos interpuestos a la acci?n colectiva de 
los desocupados? En segundo lugar, ?por qu? las estructuras por ellos montadas se 
revelaron mejor equipadas para esa tarea que aquellas administradas por los diri 

gentes vecinales? 

En t?rminos de sus incentivos, argumentaremos que su preocupaci?n por gra 
vitar en la escena pol?tica nacional conduce a los activistas pol?ticos a promover la 
construcci?n de organizaciones extensas, una preocupaci?n a menudo ausente en 
los liderazgos vecinales. Adem?s, su voluntad por trascender los estrechos objetivos 
reivindicativos locales les permite sortear los riesgos de desmantelamiento o coopta 

ci?n organizacional que, sea por su fracaso -e incluso su ?xito-, acompa?an a toda 

agrupaci?n vecinal articulada en torno a esas demandas28. 

A prop?sito de sus capacidades organizacionales, al tiempo que los activistas 
exhiben una mayor destreza para la coordinaci?n, poseen generalmente una expe 

28 Ver Foweraker 1995 para un an?lisis de las dificultades de las organizaciones vecinales al respecto. 
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r?encia organizacional m?s sofisticada. En relaci?n con la primera dimensi?n, mien 
tras las organizaciones vecinales se caracterizan por el desconocimiento mutuo y 
una perenne dificultad para acercar posiciones29, los activistas pol?ticos logran sor 
tear este problema en virtud de su inserci?n en redes de militantes de alcance nacio 
nal. Por lo dem?s, una vasta experiencia de militancia partidaria y sindical les permite 
conducir con cierta profesionalidad organizaciones de movilizaci?n masiva cuyo 
manejo excede, con creces, las exiguas habilidades de los liderazgos vecinales. 

Finalmente, sus agrupaciones pol?ticas de referencia proveen a los activistas de re 

cursos, protecci?n legal y militantes disciplinados que facilitan las tareas de conso 

lidaci?n, expansi?n y cohesi?n organizacional. 
A efectos de ilustrar estos argumentos, introducimos a continuaci?n los dos 

casos bajo estudio. 

///. A. Chile: la paradoja de la organizaci?n como barrera para la movilizaci?n 

El lanzamiento del proceso de reformas coincidi? con el profuso crecimiento de 
una verdadera selva organizativa30 en la periferia de Santiago de Chile. A pesar de 
un contexto definido por la represi?n pol?tica y el ajuste estructural, en ei territorio de 
las poblaciones31 se produjo desde mediados de los a?os setenta una multiplicaci?n 

de organizaciones de base sin v?nculos de tipo partidario y a prudente distancia de 
los aparatos clientelistas del r?gimen pinochetista. Al abrigo del manto protector de 
la Iglesia cat?lica, las denominadas Organizaciones Econ?micas Populares (OEP), 

un conjunto heterog?neo de asociaciones vecinales aut?nomas integradas por ce 
santes y trabajadores informales, llegar?an a agrupar entre 220.000 y 250.000 pobla 
dores al promediar la d?cada del ochenta32. Importa destacar aqu? el temprano de 
sarrollo de estas organizaciones: hacia 1982, cuando otros promotores de la organi 
zaci?n social a?n exhib?an estructuras embrionarias en el territorio, las OEP ya 
nucleaban alrededor de 80.000 pobres urbanos33. Desde talleres autogestionados y 
comedores populares, hasta asociaciones de cesantes y organizaciones para la 
obtenci?n de servicios p?blicos esenciales, estas agrupaciones combinar?an la aten 
ci?n de las necesidades b?sicas con una importante actividad asociativa y 
asamblearia. La pujante vida interna de las organizaciones, que se erig?a en un desa 
f?o abierto a la desmovilizaci?n y apat?a social auspiciadas por el r?gimen, desempe 
?ar?a una notable funci?n de integraci?n social frente a los efectos desestructurantes 
de las reformas econ?micas en curso. 

En cierta medida, sus condiciones de posibilidad fueron creadas por el propio 
r?gimen autoritario, el cual, al clausurar los canales tradicionales de participaci?n po 
l?tica, puso en suspenso los s?lidos lazos forjados entre partidos pol?ticos y pobladores 

durante la etapa democr?tica. Ahora bien, el acelerado crecimiento de las OEP a lo 

largo y ancho de Santiago resulta impensable sin el auxilio de dos factores: por un lado, 
una rica historia de movilizaci?n territorial que, anta?o conducida por los partidos po 

29 Un argumento en este sentido puede encontrarse en Assies, Burgwald y Salman 1990. 
30 Tomamos prestado el t?rmino de Cerrutti y Grimson 2005. 
31 'Poblaciones' es el t?rmino con el que se denomina a los barrios perif?ricos en Chile. 
32 Pozo 1986, Oxhorn 1995, Vald?s 1987. Se estima que el 80% de sus miembros eran desocupados. Ver 

Campero 1987 y Hardy 1986. 
33 Razeto 1983. Este trabajo constituye el relevamiento m?s exhaustivo de las OEP para el per?odo. 
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l?ticos, hab?a legado un importante activo social en la forma de un conjunto considera 
ble de individuos con amplia experiencia en la organizaci?n barrial. Una vez que los 

partidos abandonaron el territorio de las poblaciones, una porci?n importante de estos 
activistas se reconvirtieron en dirigentes de corte vecinalista. Por otra parte, y como 

se?alamos, la novedosa emergencia de estos liderazgos comunitarios, desvinculados 
de toda tutela partidaria o estatal, no puede ser explicada sin el crucial auxilio brindado 

por la Iglesia cat?lica. A trav?s de la Vicar?a de la Solidaridad, se apuntalaron los 

ingentes esfuerzos de autoorganizaci?n barrial mediante la provisi?n de un flujo cons 
tante de recursos, el entrenamiento de liderazgos poblacionales y la cesi?n de espa 
cios f?sicos para el desarrollo de la actividad organizativa34. 

Hacia finales de los a?os setenta, empero, este panorama experiment? un cam 

bio con el retorno de los partidos pol?ticos al territorio. Al comp?s del acelerado 
crecimiento de los ?ndices de desocupaci?n, ?ste se hab?a tornado un atractivo terre 
no en donde capitalizar el descontento con el r?gimen autoritario. A partir de la ins 
tauraci?n de coordinadoras de pobladores pol?tico-partidarias ligadas inicialmente a 
la izquierda, comenzaron las primeras movilizaciones masivas de cesantes y trabaja 

dores informales, que obtendr?an notables conquistas habida cuenta de los m?rge 
nes limitados del r?gimen militar35. Si bien esta incursi?n de los partidos en las pobla 
ciones revisti? un car?cter muy limitado hasta los a?os ochenta, ya ven?a a se?alar las 

potencialidades de una acci?n disruptiva por fuera del estrecho horizonte localista al 

que, hasta entonces, se hab?an circunscripto los cesantes organizados en las OEP. 
Al despuntar la nueva d?cada, las agrupaciones partidarias doblaron su apuesta y 
consagraron ingentes recursos a la movilizaci?n de los pobres urbanos, a quienes 
colocaron al frente del importante ciclo de protestas del per?odo 1983-1986. 

El renovado protagonismo de los partidos pol?ticos, sin embargo, no alcanz? a 

plasmarse en un f?rreo liderazgo sobre los pobladores. Su poder de convocatoria 
resultaba extremadamente fluctuante: alternaba entre la orquestaci?n de 

movilizaciones masivas de alto riesgo, como cortes de rutas o tomas de tierras, con 
acciones carentes de todo respaldo36, y era expresivo de su falta de penetraci?n en 
el territorio. En efecto, la imagen que nos devuelve su actividad en el territorio se 
destaca por los contrastes: por un lado, dispositivos de movilizaci?n capaces de 

paralizar poblaciones enteras; por el otro, estructuras organizacionales con un n? 
mero de miembros estables inferior a los 3.000 pobladores37. ?Qu? factores conspi 
raban contra esta articulaci?n entre acci?n disruptiva y organizaciones de base, en 
tre la ruta y el barrio? ?C?mo dar cuenta de la escasa penetraci?n partidaria en las 

poblaciones, m?xime cuando los partidos opositores manten?an una importante gra 
vitaci?n en las organizaciones de base del sector formal?38 

34 Oxhorn 1995, Razeto 1983. 
35 El trabajo de Schneider, por ejemplo, da cuenta de organizaciones ligadas al Partido Comunista que, 

mediante la movilizaci?n, consegu?an y regenteaban planes de emergencia ocupacional y de vivienda (Schneider 
1995). Un panorama completo de estas conquistas puede encontrarse en Schipani 2006. 

36 Ver Espinoza 1985, Campero 1987. 
37 

Campero 1987. En este estudio, se destaca que esta estimaci?n es compartida por diversos especia 
listas, subrayando que corresponder?a al 1,5% del total de pobladores organizados por fuera de las redes 

clientelistas. 
38 Para un estudio que da cuenta de la influencia de los partidos pol?ticos en las f?bricas, ver Drake 1996. 
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Como se?alamos al inicio, la existencia de las propias OEP constituy? uno de 
los principales obst?culos39. La forzada ausencia temporal de los partidos pol?ticos 

hab?a facilitado el repliegue de los pobladores hacia el marco de acci?n barrial, en la 
forma de emergentes liderazgos locales que exhib?an una creciente sensibilidad por 
las problem?ticas y autonom?a organizacional de sus respectivos vecindarios. Diver 

sas investigaciones en el campo revelan, a su vez, hasta qu? punto estas preocupa 

ciones hab?an calado entre las bases, haciendo de la noci?n de 'vecino', en tanto 
identidad compartida, la idea fuerza que animaba la vida interna de estas asociacio 

nes40. El entusiasmo con que estas creencias, promovidas por instituciones de apo 
yo como la Iglesia, fueron abrazadas por los dirigentes locales no era ajeno, por 
cierto, a los crecientes m?rgenes de maniobra que aquellas les confer?an. En este 

contexto, las veleidades hegem?nicas exhibidas por los partidos pol?ticos entraron 
en colisi?n con jerarqu?as y sensibilidades s?lidamente arraigadas en el nivel local, 
que tendieron a ver en esa 'excesiva' preocupaci?n por la autonom?a, sostenida ma 

terialmente con el apoyo eclesi?stico, la principal dificultad para encolumnar a las 
OEP detr?s de sus propias estrategias de movilizaci?n41. 

Al encontrarse privados del respaldo de las OEP, los partidos pol?ticos termina 
ron en franca competencia con quienes, finalmente, constitu?an las verdaderas orga 

nizaciones de base en el territorio. A la inversa, desprovistos de la tutela de los 

partidos, la suerte de los cesantes quedar?a ligada al de un variopinto universo de 

agrupaciones vecinales con escasa capacidad para suscitar un caudal de moviliza 

ci?n significativo. En efecto, al tiempo que los m?ltiples problemas de coordinaci?n 
frustraron todo intento de generar un 'movimiento de pobladores' a partir de las mi 
n?sculas OEP42, la ausencia de l?deres con vocaci?n de trascender las preocupacio 
nes estrictamente reivindicativas de sus localidades -y capacidad organizacional 
para hacerlo- convert?a esta iniciativa en la quim?rica empresa de una minor?a43. 

Ilustra nuestro argumento el contraste con las escasas poblaciones controladas 

por el Partido Comunista, en las que ?ste conserv? sus organizaciones de base 
desde el inicio mismo del gobierno militar. Gracias a la in?dita convergencia de tra 

bajo comunitario y estructuras de movilizaci?n bajo el liderazgo de una misma con 

ducci?n, o, lo que es lo mismo, a la articulaci?n de fuertes redes sociales alrededor 
de activistas pol?ticos con capacidades e incentivos para la movilizaci?n, se registra 
ron all? los ?ndices de protesta m?s elevados de todo el per?odo44. 

Sin embargo, la regla general ser?a la de un territorio escindido entre organiza 
ciones vecinales consagradas al trabajo comunitario, por un lado, y agrupaciones 
nacionales especializadas en la movilizaci?n pol?tica, por el otro. A la postre, esta 

segmentaci?n result? funesta y priv? a los activistas pol?ticos de redes sociales don 
de replegarse y mantener viva la llama de la protesta en los momentos de reflujo 
pol?tico. 

39 Otro factor importante fueron las propias estrategias partidarias, que se analizan en Schipani 2006. 
40 Oxhorn 1995, Campero 1987. 
41 Esto se desprende de distintas entrevistas realizadas en el campo a activistas pol?ticos y dirigentes de 

las OEP. Ver Oxhorn 1995 y Ba?o 1984, entre otros. 
42 

Campero 1987. Ver tambi?n entrevistas transcriptas en Ba?o 1984. 
43 Ver testimonios en entrevistas trascriptas por Ba?o 1984, y Schneider 1995. 
44 Schneider 1995. 
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///. B. La Argentina: desertificaci?n organizativa y acci?n colectiva 

En oposici?n a lo ocurrido en la periferia de Santiago, los barrios populares del 
Gran Buenos Aires se caracterizaron, hasta bien avanzado el proceso de reformas 

iniciado en 1990, por una palmaria desertificaci?n organizativa45. Con este t?rmino, 
diversos autores han llamado la atenci?n sobre el virtual monopolio de los poderes 
pol?ticos municipales sobre la articulaci?n de los pobres urbanos. M?s que se?alar la 
inexistencia de toda forma organizativa en el nivel territorial, procuraban subrayar los 

obst?culos que sus profusas redes clientelistas colocaban al surgimiento de organi 
zaciones vecinales aut?nomas. La hegemon?a de este tipo de maquinarias pol?tico 
electorales de corte netamente verticalista, a su vez, habr?a conducido a un acelera 

do proceso de 'vaciamiento de capacidades organizacionales' en los barrios 

perif?ricos46. 

La evidencia disponible para el per?odo, si bien es fragmentaria, refleja de forma 
indirecta la dimensi?n de este cuadro en los barrios perif?ricos. De acuerdo con un 

importante relevamiento de organizaciones de la sociedad civil realizado en el a?o 

1995, las asociaciones de tipo vecinal agrupaban a menos de 80.000 miembros en el 
nivel nacional7. Esta cifra colocaba a las organizaciones comunitarias de la Argentina 
muy por detr?s de sus homologas chilenas. En efecto, al comparar ambos pa?ses 
encontramos que, con anterioridad a las protestas, el total de participantes de esta 
forma asociativa en los 24 distritos de la Argentina era inferior al n?mero que agrupa 
ban este tipo de organizaciones tan s?lo en la periferia de Santiago de Chile48. 

En sinton?a con este diagn?stico, los testimonios de los dirigentes piqueteros 
coinciden en destacar el escenario de desertificaci?n organizativa que enfrentaron 
una vez que se lanzaron a organizar a los desocupados49 : 

El proceso es que se hab?an vaciado las instituciones [barriales]. Se vaci? todo, se 

vaci? la sociedad de fomento. Si vos haces una caminata por la provincia de Buenos 

Aires, vas a ver un mont?n de instituciones vac?as. Sin gente, sin vida...Si en la socie 

dad de fomento se juntan cuatro viejos a jugar al truco, y se cae el asfalto, se cae la luz, 

se cae la comida, no hay trabajo, y no te solucionan nada, no va m?s nadie50. 

A partir del contraste presentado por el caso chileno, cabe preguntarse c?mo 
se explica ese estado de cosas en los barrios perif?ricos. A nuestro juicio, la respues 

45 Diversos estudios sobre las organizaciones piqueteras (Svampa y Pereyra 2003, Delamata 2004, y 
Cerrutti y Grimson 2005), coinciden en esta caracterizaci?n. 

46 Un an?lisis detallado de este proceso puede encontrarse en Levistky 2003. 
47 Esta estimaci?n se basa en un estudio realizado por la Johns Hopkins University (Salamon y Sokolowski 

2001 ). En el mismo se dividen a las organizaciones de la sociedad civil en seis categor?as, correspondiendo las 

organizaciones vecinales a la categor?a "development organization", que reun?a un total de 80.814 miembros. Sin 

embargo, esta categor?a incluye tambi?n otros subconjuntos importante de organizaciones, por lo que estima 
mos que el n?mero de integrantes de organizaciones vecinales en 1995 se encontraba considerablemente por 
debajo de aquella cifra. 

48 Recordemos que para 1982, cuando el ciclo de protestas a?n no hab?a comenzado en Chile, las OEP 
nucleaban alrededor de 80.000 miembros (Razeto 1983). 

49 Este fue incluso el escenario encontrado por el reducido n?cleo de activistas pol?ticos que, dirigiendo 
alg?n emplazamiento territorial con anterioridad al surgimiento de las organizaciones piqueteras, se expandieron 
hacia otros barrios y distritos. Entrevistas con dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federa 
ci?n de Tierra y Vivienda (FTV). Otros testimonios en Schipani 2006. 

50 Entrevista con dirigente de Barrios de Pie, Buenos Aires, febrero de 2006. 
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ta remite a la ausencia de dos elementos que en Chile resultaron cruciales para el 

surgimiento de las OEP. En primer lugar, se?alemos que la tradici?n de organizaci?n 
territorial en la Argentina resulta sumamente exigua comparada con la de otros pa? 
ses de la regi?n51. En el origen de esta situaci?n se encuentra, sin duda, tanto el 

menor peso relativo de las problem?ticas relacionadas con el acceso a la vivienda, 
como las bajas tasas de trabajo informal y desempleo hist?ricamente registradas, 
que convirtieron a los sindicatos en los principales articuladores de las demandas 

populares. En consecuencia, una vez iniciado el proceso de reformas, los barrios 

perif?ricos carecer?an de una masa cr?tica de liderazgos entrenados en la gimnasia 
de la organizaci?n territorial. A ello se sum? la inexistencia de un agente externo de 

peso dispuesto a sostener y financiar esa empresa en competencia directa con las 
redes clientelistas existentes. As?, mientras en Chile la Iglesia cat?lica represent? un 

papel activo en la promoci?n de la organizaci?n vecinal durante los a?os setenta y 
ochenta, su contraparte en la Argentina de los noventa adopt? una posici?n visible 
mente conservadora en relaci?n con los procesos de organizaci?n popular. 

Parad?jicamente, esta situaci?n de desertificaci?n organizativa despej? el ca 
mino para el desembarco de los activistas pol?ticos en los barrios perif?ricos. En 

efecto, usualmente se pasa por alto que la inscripci?n en estructuras de movilizaci?n 

pol?tica es, al fin y al cabo, una de las m?ltiples opciones de supervivencia que se 
abren a los desocupados una vez que las redes clientelistas pierden sustento y efica 
cia. De esta forma, si la selva organizativa de Santiago les ofrec?a un c?lido refugio al 

abrigo de su tupida red de asociaciones vecinales, el inh?spito desierto bonaerense, 
est?ril a la hora de alumbrar este tipo de organizaciones, colocar?a a la poblaci?n de 

desempleados al alcance de liderazgos pol?ticos sin mayores credenciales de 
militancia territorial52 . Hacia finales del per?odo bajo estudio, estos activistas agrupa 
ban cerca de 260.000 miembros en sus organizaciones53 . As?, mientras las asocia 
ciones vecinales de base constituyeron un dique contra la penetraci?n partidaria en 
las poblaciones de Santiago, su ausencia en la periferia de Buenos Aires facilit? a los 

activistas pol?ticos levantar, bajo una misma bandera, comedores vecinales y barri 
cadas. La dimensi?n de su ?xito residi? en esta oportunidad infrecuente, que los 
facult? para echar s?lidas ra?ces territoriales en donde anclar su actividad de movili 
zaci?n. 

///. B. 1. Predicando en el desierto: trayectorias de los activistas54 

Ahora bien, un interrogante que se plantea en este desarrollo es c?mo fue que 
los activistas lograron poner en movimiento a aquellas primeras masas cr?ticas de 

51 Roberts y Portes 2005. 
52 Esta cuesti?n ser? tratada m?s adelante. 
53 Esta cifra proviene del relevamiento realizado a partir de la triangulaci?n de informaci?n entre los refe 

rentes de las organizaciones piqueteras entrevistados (ver nota 1). Otros trabajos estiman que las organizacio 
nes contaban al menos con 250.000 miembros (Svampa y Pereyra 2003: 99). 

54 Observando las tradiciones disciplinarias, los nombres de los dirigentes entrevistados han sido modi 
ficados y los de sus agrupaciones de pertenencia, omitidos. En un estudio seminal, Maristella Svampa y Sebasti?n 

Pereyra han dividido a las organizaciones piqueteras en tres categor?as: una l?nea pol?tica (subdividida a su vez 
en agrupaciones partidarias y 'aut?nomas'), una sindical y, por ?ltimo, una l?nea territorial (Svampa y Pereyra 
2003). El primer referente entrevistado pertenece a una agrupaci?n de la l?nea sindical con gran peso en el 

partido de La Matanza. El segundo dirigente se inscribe en una organizaci?n pol?tica de la l?nea 'aut?noma', que 
tiene su basti?n en la zona sur del Gran Buenos Aires. 

This content downloaded from 169.229.32.136 on Thu, 1 Aug 2013 11:44:13 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


MOVILIZACIONES DE DESOCUPADOS EN ARGENTINA Y CHILE EN LOS '90 99 

cesantes. Para responderlo, nos valdremos de dos historias de militancia que arrojan 
luz sobre la naturaleza de los agentes externos bajo estudio y su empresa pol?tica. 

Eduardo 

Oriundo de la provincia de Salta, Eduardo incursiona en la militancia sindical a 
comienzos de la d?cada del setenta. Tras arribar a Buenos Aires, a los 19 a?os, es 

elegido delegado de secci?n de la f?brica donde trabajaba e inicia una mete?rica 
carrera sindical que lo convierte en un importante dirigente del sindicato de lecheros. 
Prontamente traba relaci?n con las tendencias revolucionarias dentro del movimiento 
obrero y en 1973 se incorpora a la agrupaci?n clasista Primero de Mayo, liderada por 
Ren? Salamanca, dirigente gremial ligado al Partido Comunista Revolucionario (PCR). 
Paralelamente, y en sinton?a con el trabajo militante que comienzan a desarrollar diver 

sas agrupaciones de izquierda en las villas miseria, se establece en un asentamiento 
de la Capital y, al poco tiempo, se convierte en un destacado dirigente villero. 

Instalado el r?gimen militar en 1976, las autoridades lo detienen por su militancia 
revolucionaria. Por razones hasta hoy incomprensibles para el propio protagonista, 
es liberado por un juez federal; a partir de ese episodio, opta por pasar a la clandes 
tinidad y retorna a su Salta natal, donde transcurre un a?o oculto en los cerros de los 
alrededores de la capital provincial. No obstante, la vocaci?n militante de Eduardo 

reaparece al poco tiempo: tras obtener un empleo como pe?n de taxi en la ciudad, 
comienza a organizar sindicalmente a sus compa?eros. Detenido en 1978 a ra?z de 
un conflicto gremial que lo tiene entre sus promotores, es condenado a varios a?os 
en prisi?n en un penal de Buenos Aires. 

Hacia fines de 1981 es liberado y muy pronto, quiz?s como una forma de exhibir 
la escasa mella que los a?os de prisi?n hab?an producido sobre sus convicciones, 

acredita su afiliaci?n al PCR. Para entonces, la militancia ha cobrado un alto precio 
en su vida familiar: forzado a suspender sus v?nculos con su mujer y peque?os hijos 
durante el paso a la clandestinidad, jam?s volver? a recomponerlos de forma ?ntegra. 

Iniciada la transici?n democr?tica, obtiene un empleo en la industria textil y 
vuelve a ser elegido delegado sindical. A comienzos de 1982, se instala en unos 
terrenos recientemente ocupados en el distrito de La Matanza. A trav?s de un pa 
ciente trabajo de predicamento entre los vecinos, Eduardo invierte su amplia expe 
riencia militante en la transformaci?n de una ca?tica toma de tierras en un asenta 

miento organizado. Junto con el apoyo t?cnico y material del PCR, esta organizaci?n 
permitir? al barrio embarcarse en la batalla por la regularizaci?n de la propiedad de 
las tierras ocupadas, que culminar? con ?xito tras el recurso a cortes de ruta, 

movilizaciones e, incluso, una toma del parlamento provincial en el a?o 1986. 

La d?cada del noventa, signada por el reflujo de la actividad sindical y los altos 
?ndices de desocupaci?n, marca el fin de la carrera gremial de Eduardo. Cesanteado 

por la gerencia en raz?n de su pr?dica combativa, pasa a desempe?ar una serie de 

ocupaciones informales hasta que en 1995 queda definitivamente desempleado. Has 
ta entonces, Eduardo hab?a concebido la actividad sindical como el espacio central de 
la militancia revolucionaria. A partir de all?, comienza su apuesta por organizar a los 

desempleados a partir de la estructura territorial bajo su comando. Sus primeros ?xitos 
convencen al PCR de la necesidad de orientar su actividad hacia ese universo y Eduar 

do, hasta entonces un dirigente marginal en la agrupaci?n, se coloca a la cabeza de la 

operaci?n que dotar? al partido de una base popular entre los pobres urbanos. 
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N?stor 

Los comienzos de N?stor en la militancia se remontan a la fundaci?n de una 

agrupaci?n estudiantil durante sus estudios secundarios en San Miguel de Tucum?n. 
En el contexto de polarizaci?n pol?tica que envolv?a a la provincia durante los a?os 

sesenta, transita prontamente el camino de la radicalizaci?n pol?tica que lo encontra 

r?, hacia fines de la d?cada, como miembro del PRT-ERP. La intensa actividad arma 
da de la organizaci?n origina una fuerte persecuci?n gubernamental sobre sus miem 

bros, y N?stor es arrestado y procesado en 1971. Liberado en 1973, comienza a 
activar sindicalmente en los ferrocarriles; sin embargo, para entonces la represi?n 
militar y paramilitar existente en la provincia vuelve esa actividad una empresa riesgosa. 
Ante la progresiva desaparici?n de sus compa?eros de militancia, N?stor decide 
abandonar la militancia social y pasar a la clandestinidad. 

Los a?os del Proceso condenar?an a N?stor a sus d?as m?s grises de militancia. 
Forzado a trasladarse hacia Buenos Aires escapando de la represi?n, se refugia en la 
militancia territorial en raz?n de su mayor invisibilidad ante las autoridades p?blicas. 
Hacia 1980, junto a otros compa?eros del PRT-ERP en la clandestinidad, conquistan 
la sociedad de fomento del barrio perif?rico donde N?stor se instala y, m?s tarde, 
toman parte en la conformaci?n de una coordinadora de organizaciones territoriales 
de la zona que tendr?a un protagonismo considerable pero fugaz durante la transi 
ci?n democr?tica. 

El retorno de la democracia encuentra a N?stor cada vez m?s disconforme con 
la conducci?n del partido, controlada por militantes provenientes del exilio que aus 

pician un abandono de las t?cticas insurreccionales. Esto produce la escisi?n de la 
fracci?n m?s ortodoxa, la que encomienda a N?stor la tarea de reconstruir el PRT 
tucumano bajo las antiguas bases. En esta empresa, recurrir? a antiguas t?cnicas de 
financiamiento utilizadas por la organizaci?n, lo que le vale una nueva condena en 

prisi?n. Tras su liberaci?n, en 1989 regresa a Buenos Aires y, al arribar a su antiguo 
barrio de residencia, constata que las organizaciones vecinales hab?an sido desarti 
culadas e integradas a las redes pol?ticas del municipio. En respuesta a ello, N?stor 
intenta dar un ?ltimo golpe de suerte en una antigua ?rea de reclutamiento del PRT 

ERP: el ?mbito fabril. As? comienza a desplegar una intensa militancia orientada a 
sustituir al aquiescente cuerpo de delegados de la empresa alimenticia en donde 

trabajaba. Celebradas las elecciones para delegados de f?brica, su lista de militan 
tes combativos es derrotada y sus integrantes cesanteados por la gerencia. 

Parad?jicamente, m?s de veinticinco a?os de militancia encuentran a N?stor 
con una inscripci?n pol?tica y social pr?cticamente nula: un trabajo territorial imposi 
ble de remontar, una clase obrera reacia a solidarizarse con las consignas clasistas 

de anta?o y un PRT desgarrado por luchas intestinas. Durante los a?os posteriores 
su labor militante se ve interrumpida; gran parte de su tiempo transcurre en peque 
?as reuniones de discusi?n con otros activistas, cuya militancia se encuentra parali 
zada por un mismo interrogante: c?mo reeditar un proyecto revolucionario en un 
medio marcado por la desmovilizaci?n social y la apat?a pol?tica. No obstante, frente 
al acelerado crecimiento de la desocupaci?n y los primeros cortes de ruta protagoni 
zados por cesantes en el interior del pa?s, N?stor no demora en percibir la forma con 
la cual dar una vuelta de tuerca a su propia historia: hacia fines de los a?os noventa, 

se encuentra liderando una de las m?s importantes organizaciones de desocupados 
en el sur del Gran Buenos Aires: 
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Bueno, todo eso lo lleva a uno a pensar y repensar; porque despu?s de tanto ensayar, 

construir y quedarse en la nada, uno tiene que reflexionar. Y bueno, lo que hac?amos en 

esa ?poca era dedicarnos a leer... .a analizar, a tratar de encontrarle la vuelta.. .y en el 

'96 en esas reuniones de discusi?n comenzamos a llegar a la conclusi?n de que en 

realidad la actividad deb?amos orientarla a la organizaci?n de los desocupados, que 

?se iba a ser el sector m?s din?mico de la sociedad argentina en los pr?ximos a?os55. 

Estas historias de vida iluminan el perfil de los activistas pol?ticos. En ellas se 
destaca ante todo una visi?n finalista de la pol?tica, esto es, una acci?n pol?tica orien 
tada por metas que apuntan a una resoluci?n final bajo la forma de un cambio total de 
las estructuras sociales y pol?ticas. En esta perspectiva, los objetivos de largo plazo 

son los que dan significado a las luchas del presente, transformando los reveses o 
los triunfos en momentos dentro de una trayectoria de movilizaci?n permanente y 

sostenida. 

Este marco cognitivo los convierte en los sujetos id?neos para encarar la lucha 
contra las formidables maquinarias pol?ticas municipales, cuyo f?rreo control sobre la 
distribuci?n de planes sociales les confer?a un firme y s?lido dominio inicial del terri 
torio. En efecto, esa visi?n finalista de la pol?tica tiene por contrapartida en el nivel 
individual una implicaci?n completa en la militancia que, como hemos visto, se vuel 

ve pr?diga en sacrificios individuales y altruismos, y es vivida como una larga marcha 
en pos de una causa trascendente que los blinda frente a los cambiantes contornos 
del contexto pol?tico. Un activista que alienta el conflicto sindical durante la fase de 

apogeo del r?gimen militar, un militante que busca reeditar la experiencia del PRT 
ERP en medio de la 'primavera democr?tica', hablan de sujetos con una vasta expe 
riencia en las tareas de movilizaci?n y organizaci?n en contextos adversos. 

En este sentido, las historias de vida aqu? presentadas muestran lo err?neo que 
ser?a comprender el accionar de los dirigentes piqueteros viendo en ellos s?lo a 

gremialistas de sindicatos de desocupados. Muy por el contrario, estamos en pre 
sencia de sujetos fuertemente politizados cuya identidad, lejos de estructurarse a 

partir de la variopinta gama de arenas sociales en donde ocasionalmente militan, 
est? centrada en la consecuci?n de finalidades m?s vastas ligadas a cosmovisiones 

pol?ticas definidas. 

///. B. 2. Capacidades e incentivos de los activistas pol?ticos 

Las caracter?sticas de su compromiso con la militancia pol?tica permitieron a 
los activistas sortear el doble riesgo de la desarticulaci?n y la atomizaci?n 

organizacional. En primer lugar, numerosas agrupaciones piqueteras crean sus 

primeras estructuras territoriales en un per?odo -los tiempos el segundo gobierno 
de Carlos Menem (1996-1999)56~en el cual la estructura de incentivos favorec?a la 

integraci?n de las organizaciones territoriales a las a?n pr?digas redes pol?ticas 
municipales, so pena de desintegrarse ante la escasez de recursos. Sin embargo, 

55 
Entrevista, Municipio de Florencio V?rela, Buenos Aires, abril de 2006. 

56 Mientras organizaciones como el Movimiento Teresa Rodr?guez (MTR) y el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados An?bal Ver?n (MTD AV) construyeron sus estructuras territoriales en Florencio V?rela durante esa 

?poca, militantes del Polo Obrero (PO) comenzaron su trabajo territorial en distritos como Lomas de Zamora y 
Berazategui, y la CCC, junto con militantes que luego formar?an el Movimiento Independiente de Jubilados y 
Desocupados (MIJD), se expandi? a la zona sur del conurbano. 
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las organizaciones piqueteras resistieron esta opci?n a pesar de sus magros resul 
tados concretos iniciales; la explicaci?n, a nuestro juicio, radica en el perfil de sus 

promotores y su visi?n sobre el papel de la organizaci?n. Para los activistas, ?sta 
es una plataforma de lanzamiento de objetivos m?s elevados; las demandas 

reivindicativas, lejos de ser el alfa y el omega de la acci?n organizativa, se erigen 
aqu? en un instrumento al servicio del reclutamiento de apoyos. Esta concepci?n 
les permit?a realizar una 'inversi?n inicial' de envergadura en una actividad 

organizativa que exhib?a escasos atractivos en relaci?n con los beneficios selecti 
vos por obtener en lo inmediato. Ciertamente, en muchos distritos estas construc 
ciones exhib?an un car?cter embrionario. Sin embargo, constituyeron a la postre un 

capital organizacional indispensable para sacar una r?pida ventaja de la favorable 

coyuntura pol?tica inaugurada con el gobierno de Fernando De la R?a (2000-2001 ), 

jaqueado por una crisis econ?mica y pol?tica de proporciones que lo encontrar?a 
vulnerable frente a las demandas de las organizaciones. 

Su voluntad de construir organizaciones que trascendieran las fronteras barriales 
fue igualmente importante, convencidos como estaban de que s?lo redes masivas 
eran garant?a de gravitaci?n en el sistema pol?tico. A prop?sito, es preciso se?alar 

que esfuerzos semejantes comportan enormes costos: por sobre todo, implican la 
constante transferencia de recursos escasos desde localidades con una organiza 
ci?n robusta hacia otras en donde ?sta a?n no se ha desarrollado. En un medio 
ambiente caracterizado por m?ltiples carencias, operaciones como ?stas hubieran 
sido improbables bajo la conducci?n de liderazgos vecinalistas. Distinto fue el caso 
de los activistas, quienes orientaban su acci?n en funci?n de un plan de acci?n 
nacional. Al respecto, diversos testimonios son reveladores del papel catal?tico que 
tuvieron las transferencias de planes de emergencia ocupacional entre localidades 
en la expansi?n posterior de las agrupaciones piqueteras57. 

Ciertamente, ?stas eran actividades que requer?an considerables habilidades 

organizativas. A prop?sito de ello, el relevamiento que realizamos indica que los diri 

gentes piqueteros eran militantes profesionales de tiempo completo quienes, ya con 

anterioridad al surgimiento de las organizaciones de desocupados, ostentaban amplia 
expertise en la producci?n y gesti?n del conflicto social. A modo de ejemplo, de los 

dirigentes entrevistados58, pr?cticamente la totalidad hab?a participado de alguna ne 

gociaci?n con autoridades pol?ticas, patronales o estudiantiles; casi todos hab?an pla 
nificado con anterioridad alguna movilizaci?n social, incluida su coordinaci?n con 

otras organizaciones pol?ticas o sociales; y tres cuartas partes hab?an intervenido algu 
na vez en la arena medi?tica. A la postre, la intervenci?n de estos experimentados 
cuadros pol?ticos fue fundamental para un ejercicio de movilizaci?n que requiri? com 

plejas capacidades log?sticas, amplia experiencia de negociaci?n para tratar con fun 

cionarios gubernamentales de alto rango y un conocimiento de los medios de prensa 

que permitiera legitimar los reclamos frente a la opini?n p?blica. 

57 
"Siempre el trabajo fue planificado...porque node gusto los barrios m?s grandes a nivel organizativo y 

m?s hist?ricos est?n todos alrededor de la ruta que siempre se ha cortado ac?...ten?amos todo un mapa de 

V?rela de donde hab?a que trabajar. Ten?amos poca fuerza, o sea poca militancia para desarrollar el trabajo, y se 

focaliz? [la distribuci?n de los planes sociales] en los lugares que estaban cerca de la ruta" (entrevista con 

referente del MTD An?bal Ver?n, Municipio de Florencio V?rela, Buenos Aires, mayo de 2006). Otros testimonios 

sobre transferencias de planes sociales entre municipios en Schipani 2006:83. 
58 

Aqu? incluimos solamente a los 22 dirigentes que hemos catalogado como 'iniciadores' (ver nota 1 ). 
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Ahora bien, los activistas no se colocaron a la cabeza de un estado de agitaci?n 
ya existente en los barrios perif?ricos. Crear ese estado fue, ante todo, la ardua tarea 

que tuvieron por delante. Pocos eran los beneficios tangibles e inmediatos con los 

que, en los inicios, pod?an recompensar la participaci?n de las bases. En la coyuntu 
ra, una aceitada gimnasia de propaganda fue el recurso central que supli? esa ca 

rencia, y ejerci? la funci?n de un verdadero puente entre los esfuerzos organizativos 
del presente y los frutos que el porvenir deparar?a a aquellos que invirtieran en el 

proyecto colectivo. 

Para que los sujetos afectados plasmen su estado de malestar en la forma de 
reclamos hacia el sistema pol?tico, ya se?alamos que ?ste debe ser experimentado 

como una situaci?n socialmente injusta que, a su vez, puede ser revertida mediante 

la acci?n colectiva. Sobradas son las razones para sostener que, dada la naturaleza 

de la problem?tica de la desocupaci?n y el estado de la organizaci?n popular en los 
barrios perif?ricos, la intervenci?n de los activistas result? crucial para la motorizaci?n 
de esos procesos: su aporte fundamental consisti? en ofrecer a los habitantes de los 
barrios perif?ricos novedosas coordenadas a trav?s de las cuales procesar, de forma 

colectiva, el s?bito quiebre de sus pr?cticas cotidianas. 

Comencemos por destacar que, a diferencia de otros escenarios del interior del 

pa?s m?s pr?ximos al modelo de la company town, en la periferia de Buenos Aires la 

p?rdida del empleo se dio en tiempos y formas distintas para los residentes de una 
misma localidad, lo cual dificultaba la identificaci?n de responsabilidades sociales y 
pol?ticas claras. Frente a este escenario, el relato del activista redefin?a las realidades 
individuales de privaci?n, experimentadas hasta entonces como vergonzantes 
infortunios personales conducentes a la frustraci?n e inmovilidad, en el marco de 
transformaciones sociales y pol?ticas m?s amplias vinculadas a las reformas de mer 
cado. Mediante el empleo de un discurso sofisticado, la desocupaci?n era ahora 
transformada en un problema pol?tico. En segundo lugar, los activistas lanzaron sus 
llamados a la protesta en barrios que hasta entonces procesaban los reclamos de 

sus habitantes a trav?s de vinculaciones particulares y clientelistas con el Estado. A 

partir de su vasta experiencia militante, ven?an a devolver a aquellos que soportaban 
una situaci?n de privaci?n la sensaci?n de que pod?an hacer algo: en concreto, se?a 
laron la confrontaci?n con el poder pol?tico como una v?a posible y leg?tima para 
revertir esa situaci?n y as? transformaron, a la larga, las v?as por las cuales hab?an 

avanzado tradicionalmente los reclamos vecinales. De esta manera, contra el tel?n 

de fondo de un malestar -el desempleo- con opacas vinculaciones con los procesos 

pol?ticos en curso y la ausencia de una tradici?n fuerte de conflicto en el nivel territo 

rial, su labor era, cada vez m?s, la de un predicador en el desierto: 

A fines del '95 empezamos a empadronar, convocamos a asambleas, elaboramos unos 

petitorios... [los desocupados] ven?an muy desmoralizados... Muchos compa?eros nos 

contaban que de noche se pon?an a llorar... entonces la organizaci?n de los desocupa 
dos inicialmente no tuvo ninguna respuesta del Municipio ni fue una organizaci?n de 

masas de la noche a la ma?ana... al principio fue m?s bien todo un trabajo de conten 

ci?n, charlas, de autopsicoanalizarnos... y estudiar el porqu? de las cosas... [lo cual] 
llev? a que muchos compa?eros que por ah? no ten?an una experiencia sindical anterior 

empezaran a tener una experiencia de organizador social. Porque la comprensi?n po 

l?tica es fundamental59. 

59 Entrevista con dirigente del PO, Municipio de Berazategui, Buenos Aires, marzo de 2006. 
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En los albores del movimiento, empero, y en la medida en que las fuerzas pro 
pias se mostraban insuficientes para forzar un di?logo con las autoridades estatales, 
fue imperativo coordinar acciones de movilizaci?n con otras agrupaciones ubicadas 
en barrios y municipios remotos. A estos efectos, las redes de activistas de las que 
participaban los dirigentes piqueteros resultaron cruciales. Forjadas al calor de una 
historia com?n de militancia vinculada al campo de la izquierda, esos v?nculos les 

proveyeron los contactos y la confianza mutua indispensables para emprender la 

operaci?n. Al respecto, el an?lisis de redes realizado indica que los niveles de den 
sidad exhibidos por aquellos lazos previos era sorprendente: la c?pula de una agru 
paci?n piquetera promedio estaba integrada por activistas que, con anterioridad a 
las organizaciones de desocupados, hab?an interactuado con dirigentes o personal 

de apoyo de, al menos, la mitad de las agrupaciones restantes60. Estos v?nculos 

constituyeron, a la postre, la plataforma a partir de la cual se habr?an de gestar las 

primeras acciones coordinadas. En efecto, el conocimiento previo de otros ?mbitos, 
principalmente sindicales o pol?ticos, fue se?alado por los dirigentes como la princi 
pal causa detr?s de sus primeros acercamientos con otras agrupaciones. Una falla 

notable de muchos estudios, volcados a subrayar el end?mico fraccionalismo de la 

izquierda argentina y su efecto negativo sobre el devenir del movimiento piquetero, 
radic? en haber soslayado el papel fundamental que esos v?nculos de camarader?a 

representaron en la gestaci?n del nuevo sujeto pol?tico. 
Por ?ltimo, nuestro relevamiento parece confirmar, en t?rminos de su proceden 

cia, que los activistas pueden ser caracterizados como agentes externos: mientras 
casi la totalidad de los dirigentes entrevistados hab?an tenido alguna participaci?n 
anterior en partidos o movimientos pol?ticos61, s?lo un tercio acreditaba alguna ex 

periencia previa en materia de militancia territorial. Dentro de este ?ltimo subconjunto, 
adem?s, la mayor?a hab?a iniciado su actividad de militancia en otras arenas, como 
ser la pol?tica o sindical, en donde hab?an acumulado el grueso de su experiencia. En 
su estudio, Dennis Merklen ha destacado la existencia de una suerte de continuidad 
entre las organizaciones piqueteras y las tomas de tierras ocurridas en el conurbano 
bonaerense durante los a?os ochenta62 . Los datos de nuestra muestra parecen su 

gerir, en cambio, la d?bil y reciente historia de militancia territorial, la cual rara vez se 
hab?a constituido en el ?mbito primario de iniciaci?n, capacitaci?n y formaci?n de 
lealtades de sus dirigentes m?s encumbrados. 

60 El relevamiento se realiz? a partir de 14 organizaciones, interrogando a cada uno de los referentes 
'iniciadores'. Los v?nculos que nos interesaban registrar eran tanto los directos como indirectos. La cifra resultan 
te arroja un nivel de densidad de 0,516. Para un tratamiento en profundidad, ver Schipani 2006. 

61 De los 22 dirigentes entrevistados, 19 exhib?an esta condici?n. 
62 Merklen 2005. El autor, uno de los primeros en investigar las tomas de tierras en el GBA, llega a la 

conclusi?n referida a partir de la constataci?n de que dos importantes organizaciones, la FTV y la CCC, se 
inician en las tomas de tierras de La Matanza durante los a?os ochenta. Sin embargo, creemos que el autor 

omite dos cuestiones que resultan centrales a la hora de relativizar dichas continuidades. En primer lugar, el 
relevamiento realizado entre 13 agrupaciones indica que la proporci?n de desocupados agrupados en esas 

organizaciones es menor al 50%, con lo que el universo piquetero dista de agotarse en ellas. En segundo lugar, 
creemos que se ha sobredimensionado la ligaz?n de la CCC con los asentamientos del GBA. Y es que aun 
cuando sus inicios est?n vinculados al asentamiento de Mar?a Elena en La Matanza, lo cierto es que su expan 
si?n tanto hacia otros barrios del distrito como hacia otros municipios, estuvo signada por la construcci?n en el 
desierto a partir de militantes pol?ticos del PCR y sus estructuras sindicales (Entrevistas con referentes de la 
CCC en La Matanza y Avellaneda). 
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///. B. 3. De partidos, sindicatos y piqueteros: el rol de las estructuras de apoyo 

Aun cuando los activistas exhib?an formidables cualidades personales para la 

empresa, la suerte de sus esfuerzos dependi?, en ?ltima instancia, de su afiliaci?n a 
estructuras pol?ticas o sindicales en condiciones de aportar asistencia t?cnica, recur 
sos y disciplina a las embrionarias agrupaciones63. Para comenzar, la asistencia 

legal fue de primera importancia: tres cuartas partes de los dirigentes entrevistados 
afirman haber recurrido a alguna organizaci?n pol?tica o sindical para proveerse de 

aquella. En vistas de la situaci?n de desprotecci?n en la que los pobres urbanos se 
encuentran frente a las agencias policiales y judiciales, lo cual tornaba un corte de 
ruta en un barrio popular en una actividad de alto riesgo, esa asistencia profesional 

ofreci? un indispensable amparo frente a los reiterados ensayos gubernamentales de 
criminalizar la protesta social. Asimismo, esas estructuras de apoyo contribuyeron 
con recursos materiales para la organizaci?n y expansi?n, como ser locales partida 
rios o sindicales para realizar reuniones, papel e imprentas para la difusi?n de la 
causa e, incluso, dinero para inaugurar secciones locales de la agrupaci?n en otros 
distritos y provincias64. 

Con todo, el mayor aporte consisti? en su contribuci?n en materia de cuadros 
militantes. Pr?cticamente la totalidad de los entrevistados se?ala que puestos direc 
tivos de sus agrupaciones fueron cubiertos por militantes provenientes de sus orga 
nizaciones pol?ticas o sindicales de pertenencia. Dicha contribuci?n fue relevante en 
dos sentidos: por un lado, facilit? la expansi?n de las agrupaciones piqueteras hacia 
distritos claves en donde sus estructuras de apoyo ten?an implantaci?n. Por otro 

lado, la fuerte lealtad hacia sus 'organizaciones madre' hizo posible, encuadrando 
las diversas secciones locales en un plan de acci?n nacional, la superaci?n de dis 

putas interjurisdiccionales. No sorprende que mientras las agrupaciones piqueteras 
de mayor envergadura han estado asociadas a partidos y sindicatos de la izquierda 
de ciertas dimensiones65, aquellas que carecieron de estructuras de apoyo impor 
tantes se desenvolvieron en muy reducidos territorios y sometidas a un perenne 
faccionalismo interno66. 

IV. Partidos pol?ticos y desocupados: entre la gravitaci?n pol?tica y la 

movilizaci?n territorial 

Hasta aqu? hemos puesto el acento en el papel representado por los militantes 

pol?ticos en la activaci?n de la protesta, destacando las condiciones que facilitan su 

penetraci?n en los barrios perif?ricos. Es el turno ahora de examinar los incentivos 

que conducen a los activistas, una vez que han logrado hacer pie entre los desocu 

63 Por 'estructuras pol?ticas' no nos referimos exclusivamente a aquellas de naturaleza partidaria, sino 
tambi?n a agrupaciones que re?nen a individuos con una cosmovisi?n pol?tica en com?n. 

64 De los 21 dirigentes entrevistados, 15 afirman haber utilizado imprentas y papel de sus estructuras de 

apoyo para la impresi?n de panfletos, 13 sostienen haber utilizado dinero de aqu?llas para vi?ticos y 11 hicieron 
uso de locales partidarios o sindicales para reuniones. 

65 En efecto, la CCC se encuentra estrechamente vinculada al Partido Comunista Revolucionario y a la 
corriente sindical del mismo nombre. La FTV est? ligada a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el PO 
es el brazo piquetero del Partido Obrero. Ver Schipani 2006:106. 

66 Este es el caso de agrupaciones como el MTR, el MTD An?bal Ver?n y el Frente Dar?o Santill?n. 
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pados, a persistir -o por el contrario, abdicar- en sus estrategias de movilizaci?n a lo 

largo del tiempo. Para ello, debemos abandonar el espacio de los barrios perif?ricos 
para concentrarnos en su interacci?n con el sistema pol?tico. 

Siguiendo a Gamson67, afirmamos que la din?mica de movilizaci?n estuvo con 

dicionada por la ubicaci?n de los activistas en el sistema pol?tico: en los casos en que 
alcanzaron una posici?n de centralidad en el proceso de toma de decisiones p?bli 
cas, tendieron a reemplazar la acci?n disruptiva por formas m?s institucionalizadas 
de acci?n pol?tica. Lo contrario ocurri? all? donde se mantuvieron en una situaci?n 

perif?rica, sin contactos regulares con los que ocupaban el v?rtice del poder p?blico. 
Ahora bien, ?qu? es lo que influy? para que unos lograran una posici?n de 

mayor centralidad y otros quedaran relegados a la periferia? Nuestra hip?tesis es 

que en esa distinta ubicaci?n fue determinante la naturaleza de las agrupaciones o 

campos pol?ticos de referencia a los que se hallaban vinculados. De esta forma, 
cuando los partidos del mainstream del sistema pol?tico tuvieron un rol protag?nico 
en la movilizaci?n de los desocupados, la extensi?n de la actividad disruptiva encon 

tr? l?mites bien precisos: una vez que su propia gravitaci?n pol?tica los devolvi? a los 
centros del poder p?blico, los partidos redirigieron la marea de la activaci?n territorial 
hacia repertorios m?s institucionalizados de acci?n pol?tica. Distinto fue el escenario 
cuando el grueso de la empresa estuvo a cargo de outsiders pol?ticos, en el sentido 
de agrupaciones o campos pol?ticos marginales y ajenos al mainstream del sistema 
de partidos: incapaces de acceder a los centros del poder p?blico a partir de su 

exiguo peso pol?tico, sin ligazones o afinidades program?ticas con fracciones de los 

grandes partidos tradicionales en condiciones de garantizarles ese acceso en cali 
dad de socios minoritarios, su integraci?n en las instituciones p?blicas -y por exten 

si?n, la de los barrios perif?ricos bajo su comando- se torn? problem?tica. Veamos a 

continuaci?n los casos que ilustran el contraste otra vez. 

IV. A. Chile: los partidos tradicionales y la desmovilizaci?n de los barrios perif?ricos 

En Chile el ingreso de los partidos pol?ticos al universo de las poblaciones hacia 
fines de los a?os setenta obedeci? a la oportuna convergencia de dos circunstan 
cias. Por un lado, el cierre de los canales tradicionales de participaci?n pol?tica, 
sumado a los amplios apoyos que el r?gimen militar descubr?a entre considerables 
sectores sociales de la mano del programa de reformas econ?micas, forzaba a las 
distintas fuerzas partidarias a imprimir un giro radical a sus estrategias si es que 

aspiraban a continuar gravitando en la escena pol?tica chilena. Por el otro, la confor 

maci?n de un verdadero ej?rcito de cesantes en los suburbios abri? a las ?lites par 
tidarias nuevos espacios para explotar el descontento sordamente sembrado por el 

r?gimen al comp?s del acelerado proceso de desindustrializaci?n. 

Esta inflamable combinaci?n de ostracismo partidario y malestar social desem 

bocar?a, con la aguda recesi?n econ?mica del per?odo 1981-1984, en una aut?ntica 

explosi?n de la actividad de movilizaci?n que ser?a conocida como las 'Protestas 
Nacionales'. La crisis del modelo econ?mico, pilar fundamental de la legitimidad del 

gobierno militar, forz? al r?gimen a abrir el juego pol?tico a trav?s de la legalizaci?n de 

67Gamson 1990. 
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facto de la actividad partidaria. A ello se agreg? el quiebre de las lealtades que las 
clases medias y los grupos empresariales hab?an exhibido hasta entonces con el 

r?gimen militar, fuertemente afectados por el derrumbe de la econom?a. La actividad 

opositora encontr? as? una audiencia mayor que los c?rculos militantes en los que 
hasta ese momento hab?a estado confinada. En estas circunstancias, la calma del 

espacio p?blico fue quebrada por multitudes de trabajadores, cesantes y sectores 
medios que tomaron por asalto las calles del pa?s. Con este tel?n de fondo, los par 
tidos alineados tras los liderazgos opuestos de la Democracia Cristiana (DC) y el 
Partido Comunista (PC)68 se val?an del nuevo escenario para reclamar el fin de las 

pol?ticas econ?micas en curso y el retorno inmediato a la legalidad democr?tica. 

Ahora bien, en raz?n de que las protestas tuvieron su epicentro en los barrios 

perif?ricos, es preciso atender al impacto de esta ofensiva partidaria en la moviliza 
ci?n territorial. Dos elementos revisten aqu? especial inter?s: en primer lugar, aun 
cuando la DC y otras agrupaciones lograron cierta implantaci?n en las poblaciones, 
el PC cont?, hasta mediados de la d?cada del 80, con las estructuras de movilizaci?n 
de mayor alcance. De esta forma, la actuaci?n de sus militantes territoriales se con 
vert?a en un factor determinante del caudal de protesta all? registrado. En segundo 
lugar, las lealtades de referencia de aquellos activistas, representadas aqu? por el 

Comit? Central del partido, se encontraban en la periferia absoluta del sistema pol? 
tico: a resultas del car?cter antimarxista del r?gimen militar, la inclusi?n del PC en los 
centros del poder p?blico no era una estrategia factible. Ante la imposibilidad de una 
v?a negociada, pues, el Partido Comunista pose?a incentivos suficientes para desple 
gar una intensa actividad de movilizaci?n. A ello se abocaron con presteza sus mili 
tantes territoriales, quienes convirtieron las poblaciones en el motor de la actividad 

opositora que agit? al pa?s durante el interregno 1983-198669. 

Hacia el a?o 1986, empero, la llama de la protesta popular se hab?a extinguido 
en los barrios perif?ricos. Detr?s de este acontecimiento se encontraba la notable 

p?rdida de influjo que el PC hab?a experimentado entre los cesantes: trasladando 
militantes y recursos territoriales hacia sus frentes sindicales y armados70, sometido 
a la represi?n que esta progresiva militarizaci?n desat? sobre el partido y orientando 
la movilizaci?n de los cesantes al servicio de otros frentes de lucha71, el partido se 

embarcar?a en una serie de opciones t?cticas que socavaron sus apoyos en las 

poblaciones. Al promediar el segundo lustro de la d?cada del 80, la hegemon?a 

68 La oposici?n radical al r?gimen estaba encarnada por el Movimiento Democr?tico Popular (MDP), el 
cual agrupaba al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al Movimiento de Acci?n Popular Unitaria (MAPU) 
y a la facci?n Almeyda del Partido Socialista, y era liderado por el Partido Comunista. En la oposici?n moderada 
de la Alianza Democr?tica, comandada por la Democracia Cristiana, converg?an la facci?n N??ez del socialismo 

y el Partido Radical, entre otros. 
69 Para un an?lisis en detalle del rol de las poblaciones comunistas en las protestas, ver Schneider 1995. 
70 La decisi?n del PC de apuntalar su brazo armado, el Frente Patri?tico Manuel Rodr?guez (FPMR), res 

pond?a a la disipaci?n de las esperanzas que hab?a albergado en torno al derrocamiento del r?gimen mediante 
una revuelta popular. 

71 En particular debe destacarse el excesivo descuido con que el PC equilibr? los objetivos reivindicativos 

y pol?ticos durante las Protestas Nacionales, lo que lo llev? a desmontar importantes estructuras en poblaciones 
donde, hasta entonces, dicho equilibrio se hab?a constituido en su principal fortaleza. Ver Schneider 1995. En 

rigor, creemos que dichas opciones no deben entenderse como errores t?cticos, sino m?s bien como decisiones 
vinculadas a la inscripci?n del PC en m?ltiples arenas. Para un argumento en este sentido, ver Schipani 2006. 
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territorial del PC habr? de quedar eclipsada por la ascendente estrella de la transi 
ci?n democr?tica: la Democracia Cristiana72. 

Protagonista central de las Protestas Nacionales, su actividad de movilizaci?n 

obedec?a, empero, a una l?gica bien distinta. Atendiendo a las oportunidades inter 
mitentes de interlocuci?n abiertas por el r?gimen a la oposici?n moderada, la DC se 
hab?a debatido entre la protesta abierta y el recurso a canales informales de di?logo 
con el gobierno. A ra?z del proceso de transici?n democr?tica inaugurado en 1987, 
este ambiguo posicionamiento ser?a sucedido por el traslado de la DC hacia una 
ubicaci?n de indudable centralidad dentro del proceso de toma de decisiones. Me 
diante negociaciones a puertas cerradas con el r?gimen, la c?pula partidaria ten?a 
ahora una injerencia directa en las decisiones referentes al proceso de transici?n73 . 

Este acceso a los centros del poder p?blico era indisociable del perfil organizativo de 
la Democracia Cristiana: dotada de una gravitaci?n pol?tica que dificultaba su exclu 

si?n del proceso de transici?n, exhibiendo lazos y afinidades program?ticas entre su 
fracci?n moderada -ahora dominante- y sectores 'blandos' de la derecha 

pinochetista74, reun?a las condiciones necesarias para emprender la operaci?n que 
habr?a de rescatarlo de la periferia pol?tica. 

A la postre, estos acuerdos de c?pula se plasmaron en un abrupto descenso de 
la movilizaci?n territorial. Como se desprende de un importante relevamiento realiza 

do durante esta etapa75, ello se explica por la afiliaci?n mayoritaria de los dirigentes 
poblacionales a la Democracia Cristiana o partidos afines. Al tiempo que sus 

dirigencias partidarias negociaban los t?rminos de la transici?n, los activistas territo 
riales de la DC y su principal aliado en el nivel poblacional, el ahora unificado Partido 

Socialista, abandonaron el recurso a la protesta y se abocaron, sin m?s, a la activi 

dad de propaganda electoral de cara al plebiscito de 1988 y las subsiguientes elec 
ciones de 198976. La desmovilizaci?n de las bases se tornaba imperativa para con 
servar las posiciones obtenidas en las rondas de negociaciones que, postreramente, 
definir?an las reglas del futuro juego pol?tico77. Este proceso de desmovilizaci?n ha 
br? de profundizarse con el arribo de la Concertaci?n a la presidencia en 1990, a 
trav?s de la integraci?n de las estructuras territoriales partidarias al Estado. 

Indudablemente el proceso de transici?n ofrec?a a los pobres urbanos, en el 
marco de cierto relajamiento de los controles represivos y de un partido de gobierno 
urgido por ampliar sus apoyos sociales, una coyuntura ?nica para avanzar sus 

acuciantes reclamos laborales, alimentarios y habitacionales. Aun cuando el Partido 

Comunista, en su reincidente opci?n por la movilizaci?n disruptiva, logr? algunas 
conquistas para sus bases durante este per?odo78, sus estructuras poblacionales 

72Hipscher1994. 
73 En rigor, la parte m?s sustancial de los acuerdos de la transici?n se negociar? a partir de la victoria de 

la oposici?n en el plebiscito de 1988, que se?al? el fin del r?gimen de Pinochet. 

74Garret?n 1991. 
75 Para m?s informaci?n acerca de la metodolog?a empleada en el estudio, ver Hipsher 1994. 
76 

Hipscher 1994: 261-262. 

77Garret?n 1991. 
78 A modo de ejemplo, en los meses anteriores a las elecciones de 1989, el PC utiliz? la coyuntura para 

realizar una toma de terrenos, a cambio de la cual recibi? del gobierno militar 1.000 planes de asistencia 
habitacional. La Concertaci?n, por su parte, rechaz? en?rgicamente la acci?n y repudi? el empleo de t?cticas 

disruptivas. Ver Hipscher 1994:265 
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carec?an entonces de la envergadura necesaria para dilatar el estrecho espacio otor 

gado a los sectores populares en el proceso de transici?n. La Democracia Cristiana 
era ahora quien controlaba, en virtud de sus apoyos sociales, la marea de la protesta 
territorial. Mas en su af?n de conservar las posiciones conquistadas, procur? conte 
nerla dentro de los diques de las instituciones existentes. 

IV. B. La Argentina: la marginalidad pol?tica como motor de la protesta 

A diferencia de lo ocurrido en Chile, en la Argentina el grueso de los activistas 

abocados a organizar a los desocupados proven?a de sectores marginales de la vida 

pol?tica. Una amplia mayor?a abrevaba en el campo de la izquierda revolucionaria, 
universo hist?ricamente intrascendente en el sistema de partidos79. Paralelamente, 
una porci?n minoritaria pero gravitante de las agrupaciones exhib?a liderazgos 
adscriptos a un peronismo de izquierda cercano a la tradici?n populista80, campo 
que, hasta bien avanzado el proceso de reformas, no encontr? expresi?n en las 
corrientes de los principales partidos pol?ticos81. A la postre, este car?cter marginal 
de sus tradiciones pol?ticas termin? por extender las protestas en el tiempo. 

En efecto, es un hecho llamativo la regularidad con que las organizaciones de 

desocupados apelaron a la acci?n disruptiva como estrategia pol?tica. Desde la d? 
cada del noventa, cuando comienza la organizaci?n de los cesantes, hasta la asun 

ci?n de N?stor Kirchner en 2003, la totalidad de las agrupaciones recurri? de forma 

continuada a la protesta82 ; los gobiernos a los que se confronta, empero, obedecen 
a distintos signos partidarios y orientaciones pol?ticas. ?C?mo explicar, pues, dicha 
continuidad en un lapso en el que desfilaron por el v?rtice del poder p?blico las 

principales organizaciones y corrientes del mainstream partidario? 
Este accionar se originaba, argumentaremos, en la importancia asignada por 

los activistas a la consecuci?n de sus fines pol?tico-program?ticos. Por un lado, esa 

consideraci?n limitaba el ?xito de las estrategias gubernamentales orientadas, pri 
mordialmente, a sofocar su esp?ritu disruptivo a trav?s de la distribuci?n de benefi 

cios reivindicativos83. Muy por el contrario, era su inclusi?n en los centros de toma de 

decisiones p?blicas donde se dirim?an las cuestiones pol?ticas de su incumbencia, la 

condici?n sine qua non para alcanzar un cese conclusivo de las hostilidades. 

79 Nuestra investigaci?n indica que los cuerpos dirigentes de 10 de las 13 agrupaciones relevadas reves 

t?an esta situaci?n. 
80 Este es el caso de la FTV y Barrios de Pie. Existen otras dos agrupaciones con esta filiaci?n que no han 

sido relevadas en raz?n de que su protagonismo es tard?o y ligado a su temprana relaci?n con el estado. 
81 Recordemos que, a partir de los a?os noventa, el Partido Justicialista se encontr? dividido entre un ala 

de centro derecha liderada por Carlos Menem y el ala pol?ticamente conservadora comandada por Eduardo 

Duhalde. Este escenario cambi? con el arribo de N?stor Kirchner a la presidencia, cuyo impacto analizaremos en 

breve. 
82 En rigor, la FTV y la CCC disminuyeron su nivel de movilizaci?n a partir de la participaci?n que el 

gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) otorg? a dichas agrupaciones en la distribuci?n de planes de emer 

gencia ocupacional. Sin embargo, las organizaciones y sus referentes continuaron participando en diversas 

protestas en oposici?n al gobierno, y utilizaron los planes sociales concedidos como un instrumento al servicio 

del fortalecimiento de su poder de movilizaci?n. 
83 Resulta notable en este sentido que el gobierno de Eduardo Duhalde, aquel que mayor cantidad de 

planes sociales distribuy? entre las agrupaciones piqueteras, asistir?a imp?vido al ciclo de movilizaciones de 

desocupados m?s intenso jam?s enfrentado por otra administraci?n. 
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Sin embargo, esa inclusi?n se torn? problem?tica en virtud de la brecha imperante 
entre las lealtades pol?ticas de los activistas, cultivadas en los m?rgenes m?s abso 
lutos del sistema pol?tico, y la naturaleza de las ?lites partidarias que se sucedieron 

en el poder. En efecto, un breve recorrido por los distintos gobiernos de turno84 pone 
en evidencia que aquellas ?lites se encontraban a varios polos de distancia, dentro 
del espectro ideol?gico, de las agrupaciones y campos pol?ticos a los que adscri 

b?an, en ?ltima instancia, los activistas territoriales que controlaban el caudal de la 

protesta. A la postre, esto conllev? su permanencia en la periferia del sistema pol?ti 
co: incapacitados de acceder a los centros de toma de decisiones p?blicas en los 

que aspiraban a gravitar, continuaron recurriendo a la acci?n disruptiva como princi 

pal estrategia en el avance de sus consignas. 

Ciertamente, el escenario pol?tico se vio alterado-con las elecciones presiden 
ciales de 2003. Por un lado, catapultaron al poder a una fracci?n minoritaria del 

peronismo encabezada por el presidente Kirchner, cuya gesti?n marc? un quiebre 
con las principales corrientes hasta entonces hegem?nicas en el partido. Una vez en 

el gobierno, el primer mandatario levant? algunas de las banderas hist?ricamente 
enarboladas por las organizaciones piqueteras de raigambre populista. De esta for 

ma, el arribo al gobierno de personalidades concebidas como pertenecientes a un 

mismo campo pol?tico puso en marcha negociaciones que culminaron con la inclu 
si?n de diversos dirigentes piqueteros en prominentes posiciones gubernamentales 
y legislativas85. En consecuencia, los dirigentes sustituyeron las pr?cticas de 

disrupci?n abierta en el llano por una institucionalizaci?n de sus estructuras territoria 

les, las cuales pasaban a encuadrarse dentro del aparato de distribuci?n de asisten 
cia social y movilizaci?n electoral de la coalici?n gobernante. El resultado de la inte 

graci?n de esta fracci?n del universo piquetero fue una mayor moderaci?n del con 

flicto social en los barrios perif?ricos. 

Es preciso destacar, no obstante, que esta opci?n no estuvo disponible para el 

grueso de las organizaciones de desocupados, las cuales se hallaban vinculadas a 
un campo pol?tico, el de la izquierda revolucionaria, que mal pod?a integrarse en las 
esferas de poder controladas ahora por el peronismo. Estas agrupaciones reun?an, 
adem?s, a una porci?n mayoritaria de los cesantes organizados: de acuerdo con el 

relevamiento realizado, alrededor del sesenta por ciento de los trabajadores desocu 

pados enrolados en las filas piqueteras pertenec?a a estructuras de movilizaci?n de 

aquella tendencia86. 

84 
Aqu? nos referimos al gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien instrument? un ortodoxo programa 

de reformas de mercado; la coalici?n de radicales y frepasistas que gobern? la Argentina entre 1999 y 2001, la 
cual se mantuvo apegada a dicho programa econ?mico; y el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) quien, 
encabezando la facci?n opositora a Menem dentro del Partido Justicialista e impulsor de una pol?tica econ?mica 
m?s heterodoxa, representaba, sin embargo, a los sectores pol?ticamente m?s conservadores del peronismo. 

85 A modo de ejemplo, mientras la FTV obtuvo la Subsecretar?a de Tierras para el Habitat Social, puestos 

gerenciales en medios de comunicaci?n p?blicos y diputados provinciales por la lista del Frente para la Victoria, 
entre otros cargos; militantes de Barrios de Pie obtuvieron la Subsecretar?a de Organizaci?n y Capacitaci?n 
Popular del Ministerio de Desarrollo Social y alcanzaron posiciones significativas en dependencias del Ministerio 
de Justicia, Relaciones Exteriores y Educaci?n. Ver "Cincuenta Piqueteros cambiaron la calle por los sillones de 

poder", La Naci?n, 11 de junio de 2006. 
86 Para precisiones metodol?gicas acerca del relevamiento, ver notas 1 y 53. 
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?Qu? similitudes y diferencias exhibe este desenlace con el proceso pol?tico 
acontecido en Chile hacia el final del per?odo estudiado, el cual coincide en ambos 

pa?ses con una etapa de acelerado crecimiento econ?mico? ?C?mo encuadrar la 

incorporaci?n de una fracci?n de las organizaciones de desocupados al Estado den 
tro del esquema te?rico presentado? A semejanza de Chile, el acceso al v?rtice del 

poder pol?tico de personalidades pertenecientes a un mismo campo de referencia 

pol?tico conduce a algunas agrupaciones a abandonar las t?cticas disruptivas, lo 

que contribuye a disminuir el nivel total de la movilizaci?n territorial. No sorprende, 
adem?s, que las agrupaciones integradas hayan sido las de condici?n menos margi 
nal dentro del sistema pol?tico. Sin pertenecer org?nicamente a ning?n partido del 

mainstream, compart?an con corrientes internas del peronismo visiones pol?tico-ideo 
l?gicas, lazos entre activistas y, con frecuencia, una historia com?n de militancia87; 

de all? su disponibilidad para integrarse en las instituciones p?blicas. 
Sin embargo, ambos pa?ses se distinguen en una dimensi?n fundamental: el 

grado de control ejercido por las corrientes del mainstream partidario sobre las es 
tructuras de movilizaci?n territorial; a la postre, este contraste explicar? el distinto 

grado de continuidad exhibido por la protesta territorial. Al iniciarse la transici?n 
democr?tica en Chile, una porci?n mayoritaria de las organizaciones poblacionales 
se encontraba en manos de la coalici?n de partidos encabezada por la Democracia 
Cristiana. En calidad de partido del mainstream, la DC tuvo a su alcance la oportuni 
dad de intercambiar la desmovilizaci?n de los barrios perif?ricos por un acceso pri 
vilegiado a los centros del poder p?blico. En la Argentina, por contraste, para el 

grueso de las organizaciones esa operaci?n pol?tica se encontr? bloqueada, y s?lo 
fue accesible para una minor?a de agrupaciones de difusos lazos y afinidades con el 

peronismo. De esta forma, una fracci?n mayoritaria de los desocupados permaneci? 
bajo la tutela de liderazgos que, en virtud de su adscripci?n a tradiciones y partidos 
vinculados a los extramuros del sistema pol?tico, exhibieron una situaci?n perif?rica 
de dif?cil reversi?n. 

V. Conclusiones 

Hasta aqu? hemos presentado una serie de hip?tesis. En primer lugar, subraya 
mos la funci?n central ejercida por los activistas pol?ticos en la movilizaci?n de los 

desocupados. A prop?sito de ello, afirmamos que tanto los incentivos detentados 

por este tipo de liderazgo, que les permitieron sortear los riesgos de la desarticula 
ci?n y atomizaci?n organizacional, como los recursos que aquellos trajeron al territo 
rio en la forma de conocimientos organizacionales, inserci?n en redes de activistas y 
estructuras de apoyo, resultaron activos imprescindibles a la hora de plasmar el 
descontento de los desocupados en un ejercicio de movilizaci?n a gran escala. A 

continuaci?n, nos preguntamos acerca de los escenarios que facilitaron la inserci?n 
de este tipo de liderazgos en los barrios perif?ricos: al respecto, destacamos que 
mientras en Chile la presencia de un vigoroso entramado de organizaciones vecina 

les aut?nomas dificult? sus tareas de reclutamiento, el caso argentino es indicativo 
de las ventajas que un escenario de desertificaci?n organizativa puede comportar 

87 Un n?mero importante hab?a militado en corrientes de izquierda del peronismo en las d?cadas pasadas. 
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para la penetraci?n de los activistas pol?ticos en el territorio. La medida en que logra 
ron insertarse en los barrios perif?ricos determin?, argumentamos, la frecuencia al 
canzada por su actividad de protesta. En tercer lugar, intentamos dar cuenta de sus 

estrategias de movilizaci?n a partir de la trama de actores sociopol?ticos en la que 
interact?an. A prop?sito de ello, sostuvimos que la ubicaci?n perif?rica de sus lealta 

des de referencia pol?tica tendi? a impulsar, como lo ilustra el caso argentino, una 

estrategia de movilizaci?n permanente. Por contraste, la transici?n democr?tica chi 
lena subraya el papel clave que tuvieron estos liderazgos en la desmovilizaci?n de 
los sectores populares, una vez que sus organizaciones pol?ticas consiguieron un 

acceso privilegiado al Estado. En ?ltima instancia, afirmamos que esta posibilidad de 
canalizar la protesta hacia formas m?s institucionalizadas de acci?n pol?tica se en 
contr? condicionada por el tipo de agrupaci?n pol?tica que domin? la organizaci?n 
de los desocupados. As?, mientras la intervenci?n de los partidos del mainstream 
facilit? esa operaci?n, all? donde el grueso de la tarea fue afrontada por outsiders 

pol?ticos su posterior integraci?n al sistema institucional se torn? problem?tica. 
En el marco de la extensa bibliograf?a sobre movimientos sociales, que coinci 

de en subrayar el rol catal?tico de las redes sociales preexistentes en el surgimiento 
de la protesta, este trabajo destaca, empero, que el efecto de esas redes no es 
uniforme. Mientras en la Argentina antiguos v?nculos de militancia facilitaron la coor 
dinaci?n interdistrital entre dirigentes, el caso chileno ilustra los obst?culos que las 
redes comunitarias preexistentes pueden colocar, en virtud de su excesivo localismo 

y vocaci?n auton?mica, para el despliegue de acciones de protesta a gran escala. Si 

algunos autores han se?alado ya las limitaciones inherentes a ciertas formas de or 

ganizaci?n vecinalistas88, rara vez se ha advertido el efecto contraproducente que 
?stas pueden tener, en t?rminos de competencia interorganizacional, frente a ensa 

yos m?s integrales por movilizar a los sectores populares. De esta forma, es preciso 
contar con estudios m?s pormenorizados que den cuenta de los tipos de redes so 
ciales que permiten proyectar a las clases subalternas en el espacio p?blico y cu? 

les, por el contrario, las sumergen en la inmovilidad. 

En segundo t?rmino, esta investigaci?n se ha propuesto contribuir al estudio 
del agente externo y la acci?n colectiva. Inscriptos en la corriente de estudios que 
destaca la importancia de los recursos organizacionales en los movimientos de pro 
testa, diversos autores mencionan el papel representado por los agentes externos en 
las tareas de movilizaci?n social. Sin embargo, un problema com?n a estos trabajos 

es la escasa atenci?n a los mecanismos causales que vinculan a estos actores con la 

emergencia y evoluci?n de la acci?n colectiva89. A los efectos de cubrir este vac?o, 
hemos realizado dos contribuciones a este campo de estudios. En primer lugar, se 

?alamos las diferencias entre los agentes externos involucrados en los procesos de 

organizaci?n popular como un elemento clave para entender la emergencia de la 

protesta. En general, los estudios mencionados han tendido a ignorar la diversidad 

que caracteriza al espectro de los agentes externos. As?, terminan por abordarlo 
como un universo homog?neo cuyo impacto en los niveles de movilizaci?n social 
estar?a dado por la presencia o ausencia de estos actores. A contramano de esta 

88 Foweraker 1995, Assies, Burgwald y Salman 1990, Oxhorn 1998. 
89 Una argumentaci?n al respecto puede encontrarse en Assies, Burgwald y Salman 1990. 
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visi?n, hemos subrayado que dichas diferencias son relevantes y signan la suerte de 
la movilizaci?n social entre los pobres urbanos. 

Por a?adidura, hemos destacado contribuciones de los agentes externos a 
menudo soslayadas por la bibliograf?a especializada. Usualmente se se?ala la pre 
existencia de redes sociales entre los sujetos afectados como una condici?n necesa 
ria para la emergencia de procesos de 'liberaci?n cognitiva'. En contextos signados 

por la atomizaci?n social, empero, hemos revelado c?mo estos procesos pueden ser 

activados por militantes pol?ticos experimentados. Destacamos asimismo su papel 
en la movilizaci?n social bajo escenarios pol?ticos hostiles90. Al respecto, argumenta 
mos que la intervenci?n de estos liderazgos es clave para la construcci?n de una 

'capacidad organizacional instalada' que, una vez inaugurada una coyuntura pol?tica 

favorable, se convierte en la plataforma desde donde se lanzan las acciones de 

protesta. En resumen, futuras investigaciones sobre acciones de protesta en contex 

tos adversos podr?n estudiar el rol de estos agentes a partir de las sugerencias 
conceptuales aqu? esbozadas. 

Por ?ltimo, esta investigaci?n contribuye a expandir nuestro conocimiento acer 
ca de las trayectorias de los movimientos sociales. Al respecto, la bibliograf?a afir 
ma que all? donde los movimientos son integrados a las instituciones p?blicas, 
reemplazan su actividad de movilizaci?n por formas menos disruptivas de acci?n 

pol?tica. Lo que no explica, empero, es por qu? algunos movimientos logran ser 

integrados en las instituciones p?blicas en primer t?rmino, mientras que otros con 
tin?an en la periferia del sistema pol?tico. Al respecto, avanzamos la hip?tesis de 

que esta posibilidad de integraci?n se encuentra determinada por el tipo de agru 
paci?n pol?tica -esto es, si son partidos del mainstream o agrupaciones marginales 
al juego pol?tico- que interviene en la organizaci?n de la protesta. De esta forma, 

reintrodujimos los factores pol?tico-partidarios a un campo de estudios que, al me 
nos en sus versiones m?s recientes, ha tendido a soslayarlos. 

Este argumento interroga, adem?s, a gran parte de la bibliograf?a, que ha adju 
dicado el alto nivel de disrupci?n territorial registrado en la Argentina a la ausencia 
de los gremios industriales en las tareas de organizaci?n y contenci?n de los desocu 

pados91 
. Atendiendo al contraste presentado por el caso chileno, empero, la ausen 

cia que llama la atenci?n es otra: la de los partidos pol?ticos del mainstream en la 

organizaci?n de los cesantes. A nuestro juicio, este contraste puede ser explicado. A 
diferencia de Chile, en la Argentina la articulaci?n de los sectores populares ha sido 

monopolizada por una sola organizaci?n partidaria, el Partido Justicialista; esto lo 
convert?a en el candidato ideal para movilizar el descontento de los trabajadores 
desocupados. Sin embargo, la coyuntura reformista lo encontr? ocupando el v?rtice 
del poder pol?tico; de all? su apuesta por profundizar una vinculaci?n de tipo clientelista 
con los pobres urbanos, que le garantizara un grado considerable de paz social. Por 
su parte, esa empresa dif?cilmente pod?a ser encarada por los partidos del mainstream 
en la oposici?n, que carec?an de toda penetraci?n en los sectores populares. Contra 

90 Existen diversos estudios sobre los efectos que organizaciones o grupos sociales externos (sindicatos, 
clases medias, etc.) tienen sobre la EOP en la que act?an los movimientos (Jenkins y Perrow 1977, Oberschall 

1973). Escasean, sin embargo, estudios acerca de la relaci?n entre liderazgos externos y EOP. 
91 

Svampa y Pereyra 2003, Cerutti y Grimson 2005. 
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el tel?n de fondo de este espacio pol?tico disponible, pues, la movilizaci?n de los 

desocupados fue r?pidamente monopolizada por agrupaciones marginales sin ma 

yores recursos. 

Ciertamente, el escenario nacional se ha modificado en los ?ltimos a?os y ha 
enfrentado a las organizaciones de desocupados a nuevos desaf?os. En lo relativo al 
contexto econ?mico, las altas tasas de crecimiento que se registran desde 2002 han 
reducido considerablemente el universo de desempleados en condiciones de ser 

movilizados. De esta forma, el protagonismo de las agrupaciones piqueteras en el 
conflicto social se ha visto eclipsado por la creciente movilizaci?n de las organizacio 
nes sindicales. En el terreno pol?tico, tras las elecciones de 2005, el presidente Kirchner 

opt? por archivar sus proyectos de renovaci?n del Partido Justicialista y adopt? una 

pol?tica de conciliaci?n hacia los sectores m?s ortodoxos del partido. Este giro termi 
n? por tensar las relaciones entre el gobierno y las organizaciones de desocupados 
aliadas, que se vieron excluidas de espacios institucionales en los que aspiraban a 

gravitar. Independientemente de su orientaci?n pol?tica, pues, el conjunto de las or 

ganizaciones piqueteras se encuentra enfrentado a un mismo dilema: conservar su 

influencia en un escenario en donde se encuentran ausentes las condiciones socia 

les y pol?ticas que hicieron posible su ascenso. 
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RESUMEN 

En el contexto de reformas de mercado y 
elevados ?ndices de desocupaci?n, la Argentina 
y Chile asistieron a importantes movilizaciones 
de desocupados. La suerte de estas protestas 
fue dispar: mientras en la Argentina las 

movilizaciones fueron frecuentes y m?s o menos 

continuas durante el per?odo bajo estudio (1990 

2005), en Chile (1974-1990) las protestas fueron 
menos numerosas y m?s limitada en el tiempo. 
Con este tel?n de fondo, el objetivo de este art? 

culo es doble: por un lado, subrayar el rol 

catal?tico que tuvieron los activistas pol?ticos en 

la gestaci?n de esas protestas. As?, destacare 
mos c?mo sus incentivos y recursos organi 
zacionales les permitieron sortear ?os obst?cu 

los que usual men te inhiben la acci?n colectiva 

de los desocupados. Por otro lado, nos propo 
nemos explicar las diferencias entre los casos 

nacionales a partir del distinto papel representa 

do por los activistas en la movilizaci?n de los 

desocupados. En efecto, su efectividad en la 

empresa fue dispar, y puede explicarse por dos 

factores: 1) el desarrollo previo de la autoorgani 
zaci?n barrial (y as?, la existencia o ausencia de 

liderazgos vecinales o comunitarios en condicio 
nes de disputarles las lealtades de los desocu 

pados), y 2) el lugar ocupado por sus lealtades 

pol?ticas de referencia en el sistema pol?tico. En 

relaci?n al primer elemento, sostendremos que 
el desarrollo previo de una trama de organiza 
ciones comunitarias dificult? la inserci?n de los 

activistas pol?ticos en el territorio, lo que limit? la 

frecuencia de las protestas. En segundo lugar, 
cuando sus agrupaciones o campos pol?ticos de 

referencia fueron m?s marginales dentro del sis 

tema pol?tico existente, tanto mayores fueron sus 

incentivos para impulsar la movilizaci?n en for 

ma continuada. 

SUMMARY 

In the context of economic liberalization and 

high unemployment rates, Argentina and Chile 

witnessed large mobilizations of unemployed 
workers. However, these protests resulted in dif 

ferent outcomes: whereas in Argentina mobiliza 

tions were frequent and, in the main, continuous 

during the period under study (1990-2005), in 

Chile (1974-1990) protests were not as numer 

ous and were more limited in time. Against this 

background, the object of this article is twofold: 
on one hand, to highlight the fundamental role 

played by political activists in the making of these 

protests. Here we will emphasize how their in 

centives and organizational resources allowed 

them to overcome the obstacles that generally 
inhibit collective action of the unemployed. On 

the other hand, we intend to explain the differ 
ences between the two countries through the 

contrasting roles played by activists in the mobi 

lization of the unemployed. In fact, effectiveness 

in their enterprise differed greatly, and this can 

be explained by two factors: 1) the previous de 

velopment of local grassroot organization (and 

hence, the existence or absence of neighborhood 
or communal leaders who also aimed at the loy 
alties of the unemployed), and 2) the position held 

by their political allegiances in the political sys 
tem. Regarding this first element, we will argue 
that the previous development of a network of 

neighborhood grassroot organizations made it 

more difficult for political activists to recruit fol 

lowers, a fact that limited the frequency of the 

protests. As for the latter element, the more 

peripherical their political allegiances, the greater 
were their incentives to propel mobilizations in a 

continuous way. 
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