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LA DEMOCRACIA ¿UN SUEÑO INCONCLUSO?
(1982-1987)

En historia nunca se puede
comenzar una explicación
partiendo de una fecha
concreta. Por lo tanto,
tenemos que elegir, aunque
esto sea un nuevo recorte, una
causa anterior que intente
analizar el significado de esa
fecha.
Esto es, el 30 de octubre del
83 y la recuperación de la
democracia no se comprende
sin la dictadura militar del 76 y,
dentro de ella, la guerra de
Malvinas.

LA GUERRA DE MALVINAS

El gobierno de Galtieri desde
el punto de vista internacional
significó la plena confianza en
el apoyo militar de EE.UU.
(Gobierno de Reagan) ante un
eventual “pronunciamiento” en
relación con “nuestra
soberanía” sobre las Islas
Malvinas.
Por otro lado, la oposición al
régimen militar era cada vez
más fuerte. El 30 de marzo de
1982, una marcha de
oposición, encabezada por los
dirigentes sindicales

peronistas, terminó en una
batalla campal librada en las
calles de la Capital Federal y
de la ciudad de Mendoza con
el lema “Pan, Paz y Trabajo”.
No sólo los obreros
movilizados, duramente
reprimidos por la policía,
habían participado en los
hechos, sino que,
espontáneamente, desde las
ventanas de oficinas y
edificios el público aplaudió a
los manifestantes o arrojó
botellas y otros objetos
pesados contra las fuerzas de
represión. El gobierno militar
parecía así acorralado y
sumergido en una grave
impopularidad. Sólo le
quedaba, y no se privaría de

intentarla, una fuga hacia
adelante.
La aventura de la guerra
generando una “victoria
fabricada” significaba, para los
militares, una posibilidad de
recuperación del apoyo
popular. Las diferentes Plazas
de Mayo apoyando la guerra
parecían confirmar el
postulado previo. El
triunfalismo excesivo de los
comunicados oficiales y –peor
aún– el de algunos medios
periodísticos había convencido
a muchos argentinos de que la
victoria estaba a la vuelta de la
esquina. El conocimiento de la
dura realidad precipitaría el fin
del régimen militar.

AHORA ALFONSÍN

A partir de allí, los hechos se
precipitaron. Hubo otra Plaza
de Mayo, para muchos la
primera; para el obrero
Dalmiro Flores asesinado ese
día, la última. Ésta fue la del
16 de diciembre de 1982, la
“Marcha de la Multipartidaria”
y “partera” del proceso
democrático, a la que
asistieron más de 100.000
personas.
El año1983 fue netamente
político: se reorganizaron las

fuerzas partidarias recibiendo
gran cantidad de afiliaciones.
El 26 de octubre la Unión
Cívica Radical reúne a sus
simpatizantes en la Plaza de la
República e identifica su
campaña con dos palabras
“Ahora Alfonsín”, y el Partido
Intransigente con Oscar
Alende como candidato, pide
que lo voten “para que todo
cambie”.
El 28 de octubre se produjo el
cierre de campaña electoral
del justicialismo en el
Obelisco. Ítalo Lúder,
candidato del justicialismo,
propone “la unidad nacional”
para gobernar la democracia.
El 30 de octubre triunfa
Alfonsín con el 51,8% de
votos. Lúder-Bittel alcanzan el
40,1% de los sufragios
emitidos y en tercer lugar se
ubica Oscar Alende con el
2,3% de los votos.
“Con más fuerza que nunca el
himno nacional se repetía de
boca en boca. Un grito se
multiplicaba con fuerza y
sintetizaba en una frase algo
más que un sentimiento de la
mayoría de los argentinos: ‘se
va acabar la dictadura militar’
(...) Ese 30 de octubre no sólo
volvía la posibilidad de elegir
un presidente constitucional,
sino que además quedaba
cerrada la puerta de ese
precipicio que abrió, siete años
antes la incomprensión
golpista.
Desde afuera las miradas se
asentaban con expectativa
para observar atentas cómo
iba a transcurrir el proceso de
apertura democrática. Aquí no
era distinto, salvo la angustia
de cada argentino por no ver
frustrada otra vez la

posibilidad que, de modo
recurrente, se esfumaba de
tanto en tanto.
La democracia era algo para
aprender todos los días, a
través de los diarios, la música,
la televisión, la política, los
sindicatos, las marchas, las
contradicciones, los jóvenes
que se incorporaban por
primera vez para votar
aquellos conocidos que volvían
desde la amargura del exilio.
Hasta el 10 de diciembre los
festejos se extendieron por
todos los lugares. Era el
momento de poner los sentidos
en Raúl Alfonsín, que en esas
circunstancias estaba más allá
de los partidos o los sectores
políticos. Era, nada más y
nada menos, el hombre que iba
a gobernar la Argentina bajo el
estado de derecho” (Diez
años de democracia, Telam,
Buenos Aires, 1993).
La llegada de la democracia
en 1983 ha significado un
corte fundamental en la
historia política y social de
nuestro país. El objetivo del
nuevo gobierno era muy claro
y concreto: reconstruir el
estado de derecho. Quizá ése
sea uno de los alcances más
importantes de la acción de
gobierno de Raúl Alfonsín
(1983-1989).
Este plan de reconstrucción
legal de la Argentina comenzó
a verse desde los discursos
electorales que acompañaron
la campaña de la UCR del 83,
con el recitado del preámbulo
de la Constitución Nacional y
“con la democracia se come,
se cura y se educa”. Había
que levantar el país y un
sector, consciente de lo que
había ocurrido, necesitaba
creer que los nefastos hechos
sucedidos durante la dictadura
militar serían juzgados,
penados y purgados. Otro
sector, muy amplio por cierto,
recién comenzaba a abrir los
ojos después de un largo sueño
o adormecimiento, entre
consciente e inconsciente, que
le impidió enterarse de lo que
estaba pasando más allá del
Mundial 78, de la plata dulce,
del dólar barato, de la guerra
de Malvinas y de la obligación
de salir a la calle con
documentos de identidad.

REFLEXIONES SOBRE LA
RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

“Desgraciadamente la recuperación de la democracia no
fue producto de una derrota de los militares a mano del
pueblo sino, en todo caso, de la autoderrota que los
dictadores se habían inflingido a sí mismos a partir de la
desastrosa idea de la guerra de Malvinas. Allí nació una
democracia limitada. Que tuvo el mérito indudable de
restablecer las libertades públicas, lo que la diferenciaba
obviamente de la dictadura que practicó el terrorismo de
Estado, pero sin liberarse de un chantaje permanente por
parte de los factores de poder internos y externos.
Chantaje que en los tiempos del alfonsinismo estaba
referido al peligro de no avanzar en ciertas reivindicaciones
(como el castigo a los culpables del genocidio) para no
provocar un golpe de Estado. El chantaje de no avanzar en
las reivindicaciones sociales y económicas en la etapa de
Menem, porque lo impedía el discurso único del
neoliberalismo. La democracia siempre estuvo acotada por
el chantaje del poder y malversada por la impunidad.
Impunidad que nació precisamente de las leyes del olvido y
del indulto y se extendió hacia otros crímenes, asegurando
la indemnidad para quienes agraden a la sociedad de
diversas maneras; no sólo desde la represión, sino también
desde una explotación económica ya que alcanza las
proporciones de otro genocidio”.

Bonasso, Miguel, “¿Qué son las asambleas?”, en Qué son
las asambleas populares,  Buenos Aires, Peña Lillo,
Ediciones Continente, 2002, pp. 14-15.
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alfonsinista fue la
convocatoria a un plebiscito
no vinculante (1984) para
terminar el conflicto con
Chile por el Canal de
Beagle, conflicto que en
1978 casi desemboca en
una guerra. El 10 de
diciembre de 1986, en
Brasilia, se firmó el Acta
de Integración Argentino-
Brasileña. El objetivo del
proyecto de integración era
profundizar en las
relaciones culturales,
históricas, sociales y
económicas de los tres
países. Esta tarea de
integración desembocaría
en el futuro Mercosur que
durante la gestión
“menemista” sólo significó
“negocios” particulares de
empresas privadas de cada
país, dejando de lado la
intención primera.

TRABAJO Y OPOSICIÓN
ECONOMÍA Y PLAN AUSTRAL

El principal partido
opositor, el PJ, derrocado
en las elecciones de
octubre de 1983, había
entrado en un estado de
virtual crisis que no
favorecía al nuevo
oficialismo, que cada vez
que buscó negociar la
sanción de una ley en el
Congreso debió tratar no
con un bloque homogéneo,
sino con decenas de
minibloques enfrentados
irreconciliablemente entre
sí. El radicalismo, que
había obtenido un
inobjetable triunfo
electoral, tenía mayoría en
la Cámara de Diputados,
pero estaba en minoría en
el Senado. Los años del
gobierno radical estuvieron
marcados por una
constante negociación con
una dura oposición
parlamentaria representada
por un peronismo
fragmentado y por los
partidos provinciales que
terminaron
actuando como árbitros en
las cámaras.
La economía del gobierno
radical se vio condicionada
por la herencia de la
dictadura. El primer
ministro de Economía,

LA MEMORIA DE LOS VECINOS

El Programa de Historia Oral es una de las áreas de trabajo
del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires que
comenzó a desarrollarse sistemáticamente a partir del año
1985.
Con la reinstauración democrática, a fines de 1983, se
instala en la sociedad un estado de movilización que, en el
caso de la ciudad de Buenos Aires, lleva al Gobierno
Municipal, y en nuestro caso a la Secretaría de Cultura, a
implementar una serie de iniciativas tendientes a recoger y
satisfacer las demandas de los vecinos, estableciendo,
entre otras cosas, una serie de espacios y actividades en
los mismos barrios.
El objetivo principal era la recuperación del espacio público
y la puesta en práctica de políticas que permitieran la
creación de nuevos lazos solidarios vecinales, tan
severamente dañados en los años de dictadura.
No es casual que el comienzo de nuestro trabajo en historia
oral se corresponda puntualmente con este momento
histórico y que la tarea estuviera centrada en la historia
local, utilizando la metodología de taller, y fuera desarrollada
en los barrios cuya historia era motivo de estudio.
El recorrido que va desde sus comienzos a la actualidad no
fue parejo ni ajeno a los distintos momentos políticos
nacionales. Después de un inicio alentado por una sociedad
dispuesta a participar y a apropiarse del espacio público en
todos sus aspectos, a finales de la década del 80 y
principios de los 90, la actividad fue decayendo y la
convocatoria fue cada vez más difícil. Si bien los talleres
funcionaron en forma ininterrumpida desde sus comienzos,
el número de talleres en funcionamiento fue menor.
Esta merma cuantitativa de la actividad no puede leerse
fuera del marco socio-histórico del momento,
caracterizado, entre otras cosas, por un estado profundo de
desmovilización social.

Barela, Liliana; Miguez, Mercedes y Martino, Laura, “Los
talleres de historia oral” (investigación en prensa).

Bernardo Grispun, batalló
inútilmente con una
inflación desatada, lidiando
a la vez con los reclamos
salariales de los
sindicalistas peronistas. El
3 de septiembre de 1984 se
había concretado el
primero de los 13 paros
generales de la CGT. Y
también soportaba las
presiones de las entidades
financieras internacionales
por incumplimiento de los
pagos de la deuda externa,

que seguía abultando su
dimensión en proporciones
catastróficas. El 18 de
febrero de 1985, Grispun
renunció para ser
reemplazado por Juan V.
Sourrille que acercó a un
equipo no especialmente
político para idear un plan
que frenara la marcha
hacia la hiperinflación. El
26 de abril de 1984, en
Plaza de Mayo, donde
Alfonsín había reunido a
una multitud, al denunciar
supuestas amenazas de
complots contra el
gobierno, el presidente
habló por primera vez de
una economía de guerra.
El 14 de junio de 1985 se
lanzó el Plan Austral, un
plan de ajuste y austeridad
que incluía el
congelamiento de precios,

Y ENTONCES... LA MUJER Y
LOS DERECHOS HUMANOS

Recién con el advenimiento
de la democracia, la mujer
adquiere verdadera
“visibilidad”, sin olvidarnos
del trabajo de las Madres
de Plaza de Mayo durante
la dictadura.
El 25 de septiembre de
1985 se reformó el Código
Civil en temas referentes a
filiación y a la patria
potestad compartida; el 3
de junio de 1987 se
sancionó la ley de divorcio
vincular.
Podríamos decir, entonces,
que el camino de la
democracia comenzó con la
reafirmación de los
derechos humanos. El
trabajo fundamental lo hizo,
por un lado, la CONADEP
(Comisión Nacional sobre
la Desaparición de
Personas) que inició su
actividad el 3 de enero de
1984 y como aporte a las
investigaciones sobre
desaparecidos y violaciones
a los derechos humanos
presentó el informe final
denominado “Nunca Más”,
con graves cargos a
ministros de las Fuerzas
Armadas por su actuación
en la lucha anti-subversiva.
Informe de más de 7.300
legajos donde se
mencionaban por lo menos
8.960 desaparecidos
durante la última dictadura
militar.
Por el otro lado, Alfonsín
había intentado hacer que
las Fuerzas Armadas
hicieran su propia
depuración. El plan
gubernamental incluía la
derogación de la Ley de
Pacificación Nacional
(Autoamnistía) y la sanción
de otra que debía
especificar el alcance de la
responsabilidad penal,
como también las
modificaciones necesarias
al Código de Justicia
Militar; pero eso no fue
posible. En abril de 1985 se
inició el procesamiento
judicial a los militares, que
fue transmitido por
televisión. Como
consecuencia del juicio
fueron condenados a
prisión perpetua el general
Videla y el almirante

Massera; a 17 años de
prisión el general Viola, a 8
años, el almirante
Lambruschini, y a 3 años y
nueve meses, el brigadier
Agosti. Los miembros de la
Junta que gobernó el país
entre 1979 y 1982 fueron
sobreseídos de los cargos
por considerar la Cámara
que la evidencia en su
contra era insuficiente e
inconclusa. La lógica
jurídica, expuesta
públicamente, ordenó y dio
verosimilitud a los relatos
del pasado, a la vez que
dejó fuera de toda
sospecha al relato de los
testigos. El juicio se
constituyó en un efectivo
mecanismo para la
valoración histórica y
política del régimen
dictatorial y en contra de lo
esperado por el gobierno,
en vez de cerrar la
“cuestión derechos
humanos”, terminó
reabriendo el tema. Así,
“para tratar de evitar la
inevitable catarata de
juicios contra los oficiales
de menor graduación
acusados de cometer
excesos durante la
represión, el 9 de diciembre
de 1986, Alfonsín envió al
Congreso un proyecto de
ley que daba por
extinguidas las causas
judiciales contra militares
que no fueran juzgados en
un plazo de dos meses.
Sería llamada ley de punto
final” (La Argentina en el
siglo XX, Buenos Aires, La
Nación, 1999, p. 299).
Para Alfonsín, el conflicto
con las “heridas del
pasado” recién comenzaba.

POLÍTICA EXTERIOR:
LATINOAMÉRICA

Un hecho importante dentro
de la política exterior
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tarifas y salarios
(aumentados éstos
previamente en un 22%),
regulación de tasas de
interés y tipo de cambio; a
la vez que el Estado se
comprometía a no emitir
moneda sin respaldo. Se
sustituyó la moneda en
vigencia, que era el peso
argentino, por un nuevo
signo: el Austral, que
equivalía a mil pesos
argentinos y a 0,80 dólar. A
la vez, se suscribieron
acuerdos sobre la deuda
externa con el FMI y el
Club de París para obtener
oxígeno para las primeras
etapas de la primera
economía.
En un primer momento, el
plan, que contó con la
entusiasta colaboración de
la población, pareció dar
buenos resultados, no

aumentó la desocupación ni
afectó a los sectores más
débiles de la escala
económica. La inflación de
junio superó el 30% por el
arrastre que traía, pero ya
en agosto había caído al
3%. En el plano de la
estabilización monetaria se
había logrado un éxito
temporal, pero la oposición
peronista en los sindicatos
y sobre todo en el
Congreso impidió la
realización de cualquier
reestructuración del Estado
que redujera el gasto
público. Así, el plan estaba
condenado al fracaso a
mediano plazo.

LA CRISIS MILITAR:
“FELICES PASCUAS, LA CASA

ESTÁ EN ORDEN”

El conflicto con los
militares no había
terminado. “La ley de
obediencia debida fue
aprobada poco después del
levantamiento que en abril
de 1987 encabezaron los
carapintadas en oposición
a la política de derechos
humanos del gobierno
radical. Durante dicho
levantamiento se pusieron
en evidencia una serie de
hechos. Por un lado, la
intensidad que había LA DEUDA Y LOS POBRES

“Los cuerpos no mienten. Hay decenas de miles de jóvenes sin
dientes en las villas miseria que rodean Buenos Aires. Hay
decenas de miles de chicos que no comen todos los días,
panzones y achaparrados, raquíticos y vulnerables. Hay decenas
de miles de adolescentes que nunca salen de las manzanas de
sus barrios por miedo, por distancia cultural, por diferencia
material. Otros miles dejan el barrio para siempre y son los
habitantes de las noches, de los túneles, de los umbrales y los
andenes. Esos cuerpos grabados por la miseria quizá puedan
recibir mañana un alimento que nunca compensará el que no
recibieron hoy. Los cuerpos están siendo maltratados, injuriados,
despreciados, sometidos.
Una sociedad no se sostiene sólo en sus instituciones, sino en la
capacidad de generar expectativas de tiempo. El cuerpo y el
tiempo están unidos: eso es una vida, un cuerpo en el tiempo. La
deuda también es una deuda de tiempo porque, cuando el cuerpo
no recibe lo que necesita, el tiempo se vuelve abstracto,
inaprensible para la experiencia: cuando un cuerpo padece, sale
del tiempo de la historia, pierde su posibilidad de proyectarse
hacia delante, borrar las señales de sus recuerdos.
Los pobres tienen cuerpos sin tiempo. Por eso parecen tan viejas
esas mujeres de treinta años con sus ocho hijos y sus maridos
desocupados o presos. Por eso parecen aniquilados los cuerpos
de los viejos pobres. El tiempo ya ha pasado por completo sobre
ellos: han nacido, han crecido, han envejecido en el lapso en que
un joven próspero está entrando en la primera etapa de la
madurez”.

Sarlo, Beatriz, Tiempos Presentes, notas sobre el cambio de una
cultura, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.,
2001.

adquirido la demanda
militar y la incapacidad de
mando, tanto de
autoridades civiles como
del Estado Mayor del
Ejército. Por el otro lado, la
generalizada y amplia
movilización de la sociedad
civil puso de manifiesto el
repudio que la posibilidad
de un retorno de un
gobierno militar seguía
generando en la población.
La ley de obediencia
debida estableció que
aquellos individuos que a la
fecha de comisión del
hecho revistaban como
oficiales jefes, oficiales
subalternos, suboficiales y
personal de tropa de las
FF.AA., de seguridad,
policiales y penitenciarias
no eran punibles por delitos
que hubieran violado los
derechos humanos en tanto
se presumía que obraron en
virtud de obediencia
debida. Para importantes
sectores de la población la

El retorno de la democracia en
el campo de las artes visuales
va a ser de una presencia
dominante de valores
expresivos. Regresan
posiciones neoexpresionistas
con la presencia de lo gestual
y ese color de grandes
contrastes que hizo decir a
muchos críticos que se trataba
del goce casi salvaje de la
pintura. También van a tener
una fuerte presencia en la

ARTE Y GLOBALIZACIÓN

década del 80 las imágenes que
deliberadamente buscan las
formas arcaicas americanas.
Ya antes de mediados de la
década del 80, con motivo de lo
que se dio en llamar “crisis de la
representación”, cada vez más
proliferan las instalaciones, esa
mezcla de escultura y
escenografía que busca producir
una metáfora en un espacio
determinado; arte efímero que
creció y sigue creciendo aquí
como en todos los escenarios del
mundo.
A medida que más gravita la
globalización, se pondrán en
circulación en el mundo artístico,
términos como: nomadismo,
deriva, errancia y anclaje que,
junto con las expresiones
posmodernidad y caída de las
utopías, introducirán planteos
teóricos que producirán hondas
conmociones en el curso del arte.
Es probable que este estado de
cosas haya sido el terreno
propicio para la emergencia del
llamado arte de los 90. Muchas
veces a estos jóvenes se los

caracterizó de light cuando, en
realidad, en ese vaciamiento de
las coordenadas tradicionales
ellos encuentran lo contestatario,
negándose a la trascendencia del
arte y asumiendo una deliberada
intrascendencia. La presencia del
mundo mediático, telemático e
informático moviliza nuevos
recursos estéticos y gana más
adeptos entre los jóvenes que
rechazan el expresionismo para
buscar los cool. También es
visible un notable retorno del
minimalismo, cuya estética es
notable en las obras de esta
última generación.
Todo pareciera indicar que se
están produciendo cambios
profundos en los destinos del
arte, pero la proximidad y la
inmersión que todos tenemos en
la actualidad impide
caracterizaciones más ajustadas
que sólo la perspectiva temporal
permitirá hacer.

Santana, Raúl, Siglo XX. Arte y
Cultura, Buenos Aires, Centro
Cultural Recoleta, 2000.

ley mostró la renuncia del
gobierno a defender uno de
los temas que en 1983 le
habían permitido
constituirse en la principal
garantía de la defensa de la
democracia y del estado de
derecho” (Acuña, Carlos y
Smulovitz, Catalina,
Ajustando las FF.AA. a la
democracia: Éxitos,
fracasos y ambigüedades
de las experiencias del
Cono Sur, Buenos Aires,
CEDES, 1993).
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La crisis de Semana Santa
seguida de leyes que
significaron la claudicación de
la principal acción política del
alfonsinismo, que fueron los
derechos humanos, llevó al
gobierno a una pérdida del
apoyo incondicional de los
sectores “progresistas de la
sociedad”.
El fracaso del Plan Austral y
el decidido “golpe de
mercado” realizado por los
grupos económicos, que eran
empresas enriquecidas por la
debacle financiera iniciada en
1976 y que el gobierno de
Alfonsín no pudo resolver,
desembocaron en una crisis
hiperinflacionaria y una ola de
“saqueos” en todo el país.
Estos grupos económicos
querían un gobierno que
ejerciera el poder
autoritariamente pero dentro
de la “fachada” y los
“cánones” visibles del sistema
democrático.
Hubo dos levantamientos
carapintadas más, que
reclamaron el cese de los
castigos a los rebeldes del
Ejército. Uno fue liderado
nuevamente por Aldo Rico (18
y 19 de enero de 1988, Monte
Caseros) y el otro al mando
del coronel Seineldín (3 de
diciembre de 1988, Campo de
Mayo y Villa Martelli).
El nefasto 1989 para Raúl
Alfonsín había comenzado con
el copamiento del cuartel de
La Tablada por el Movimiento
Todos por la Patria, liderado
por Gorriarán Merlo (23 y 24
de enero), que fue sofocado
por las Fuerzas Armadas con
un saldo de 40 muertos, entre
civiles y militares, con
fusilamientos posteriores a la
rendición.
Después de la hiperinflación y
los saqueos, el gobierno
menemista llegaba con el
maquillaje justicialista pero sin
la base social ideológica de
“otros” peronismos. Sin
sindicatos fuertes ni bases
ideológicas exigentes, la

LA DEMOCRACIA, UN VALOR INACABADO
(1987-2001)

acción sindical quedaba
totalmente neutralizada. La
nueva protesta empieza en la
Argentina...
Las elecciones de 1989 fueron
ganadas por la fórmula del PJ
Menem-Duhalde. Frente a la
crisis económico-social,
Alfonsín entregó el mando
presidencial cinco meses antes
de lo que correspondía. Nos
encontrábamos ante un hecho
trascendente: la entrega del
mando de un presidente
constitucional a otro de signo
político opositor, en el marco
de unas elecciones limpias.

MENEM  Y LOS MILITARES

Durante la primera presidencia
de Carlos Menem (1989-
1995) se aplicó una política
de acercamiento a las
Fuerzas Armadas cuyo paso
fundamental fue el primer
indulto (7/10/89) otorgado a
los procesados y condenados
por violaciones a los
derechos humanos, guerra de
Malvinas y sublevaciones
carapintadas  (Menem
anuncia cuatro decretos
concediendo el indulto a 280
personas que tuvieron
participación en la “lucha
antisubversiva”: 216 militares
y 64 civiles).
El coronel Seineldín fue el
cabecilla de la última
rebelión carapintada; su
alzamiento fue sofocado por
tropas leales el 3 de
diciembre de 1990. Debido a
la situación conflictiva de la

interna del Ejército, el
presidente Menem otorgó un
segundo indulto (29/12/
1990). En este caso los
beneficiados fueron los
miembros de las juntas
militares y jefes guerrilleros
como Mario Firmenich.
Seineldín quedó preso debido
a su reincidencia.
Desde ese momento las
Fuerzas Armadas,
comandadas por el general
Balza, mantuvieron su
subordinación al poder
constitucional.

EL PRIMER MUNDO
EN LA ARGENTINA

“La década de 1990 fue la
‘de los años de Menem’, que
transformó profundamente a
la sociedad argentina,
llevándola a la
posmodernidad del mundo
globalizado según sus
panegiristas, pero
sumergiéndola en la
devastación difícilmente
reversible, de acuerdo con
los dichos de sus
detractores. Menem, que
cambió su discurso populista
de campaña por una política
económica neoliberal –lo que
significó el apoyo de
sectores conservadores
(como la UCeDé) y de
poderosos grupos
económicos–, ejerció un
estilo personal de gobierno,
puso su instintiva habilidad
de caudillo al servicio de la
realización de una ‘inserción
en el mundo’ (globalización,
privatizaciones, ‘relaciones
carnales’ con los Estados
Unidos) muy lejana de las
folclóricas banderas
peronistas originales (que
ondeaban –presuntamente–
‘combatiendo al capital’). Su
indudable liderazgo unió a
sectores amplios de las
viejas bases peronistas con
sectores privilegiados que
adherían a sus medidas
neoliberales. Su conducción
personalista, facilitada por la
tradición presidencialista

nacional (y en modo alguno
atenuada por la reforma de
1994, como pretendieron
algunos), se concretó en el
uso y abuso de los ‘decretos
de necesidad y urgencia’, en
el copamiento de áreas clave
del Poder Judicial por amigos
reales u ocasionales del
régimen (aumento de los
miembros de la Corte
Suprema, designación de
jueces federales).” (Historia
de América Latina, Colegio
Nacional Buenos Aires,
Buenos Aires, Página 12,
2003).
El proyecto económico del
menemismo, enmarcado
dentro del esquema
neoliberal, se caracterizó por
la política de privatizaciones
de las empresas públicas, el
plan de convertibilidad (un
dólar = un peso), un Estado
cada vez más desligado de la
organización socio
económica del país y más
atado a las directivas del

FMI y de las empresas
monopólicas, con un
alineamiento incondicional
con los EE.UU. La
consecuencia directa de este
modelo, que tiene como
aliados a los sectores del
capital concentrado y a los
militantes del
conservadurismo vernáculo,
es el aumento del desempleo
y la situación crítica de la
población en salud,
educación, trabajo, jubilación,
etc. El modelo significó el
deterioro de la clase media,

PRIVATIZACIONES DEL GOBIERNO
DE MENEM

• 1-09-1989: Se firma el decreto presidencial que pone en
marcha la privatización de ENTEL, el plan de ayuda para
la empresa Ferrocarriles Argentinos (privatización e
intervención por 180 días) y el decreto para la privatización
de los canales 11 y 13 de televisión y de Aerolíneas
Argentinas.
• Noviembre de 1989: Decreto de Menem para crear la
Corporación Antiguo Puerto Madero.
Junio de 1990: Se hace pública la licitación de diversas
áreas petroleras y la concesión de 9.800 kilómetros de
rutas mediante el cobro de peaje.
• Julio de 1990: El Gobierno anuncia la total privatización
de los ferrocarriles en un plazo máximo de tres años. La
interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray, despide a
437 empleados.
• Octubre de 1990: Se lleva a cabo la privatización de
ENTEL. La empresa española Telefónica se hace cargo
de la explotación del sector sur del país y un consorcio
integrado por la italiana STET y la francesa Telecom
adquiere el sector norte.
• 22-11-1990: Una sociedad conformada por Iberia y el
grupo Pescarmona toma posesión de Aerolíneas
Argentinas.
• Marzo de 1993: Bunge y Born adquiere los derechos
para explotar el puerto de Bahía Blanca.
• 10-03-1993: El Gobierno de Menem ordena el cierre de
numerosos ramales ferroviarios.
• 29-06-1993: Las acciones de la privatizada YPF se
cotizan en la Bolsa de Buenos Aires en forma simultánea con
la Bolsa de New York. Se lleva a cabo la privatización de la
central hidroeléctrica El Chocón por 224 millones de pesos.
• 22-09-1993: Se aprueba la reforma previsional que
autoriza la jubilación privada.
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la paralización de las
economías regionales y el
crecimiento incomparable del
índice de desempleo, que en
l995 trepaba al 15%.

La protesta social, podemos
decir que se inicia en
diciembre de 1993, con la
pueblada de Santiago de
Estero y La Banda, donde
fueron incendiadas las sedes
de los tres poderes
provinciales y las casas de
algunos dirigentes políticos.
Estos hechos se repitieron en
La Rioja, en Jujuy y Salta en
1994 y se multiplicaron
durante todo 1995. La
culminación de este
movimiento ascendente se da
entre los años 1996 y 1997
en Cutral-Có, Cruz de Eje,
Tartagal y Jujuy con cortes
de ruta generalizados. Otra
de las protestas significativas
fue la instalación de la Carpa
Blanca por el gremio docente
frente al Congreso de la
Nación.
Si bien ya se veían las
grietas del modelo, después
de la reforma constitucional

de 1994 impulsada por el
pacto de Olivos (acordado
entre Menem y Alfonsín)
que, entre otros puntos,
incorporaba la posibilidad de
reelección, el justicialismo
ganó las elecciones de 1995
con el 49,7% de los votos.
Los grandes grupos
económicos nacionales
fueron el apoyo fundamental
del gobierno menemista. La
privatización de las empresas
del Estado, su botín (“las
joyas de la abuela”) se
compartió entre los grupos
nacionales y extranjeros.
Internacionalmente, el
programa de Washington
proclamó –frente a la
imposibilidad de los países
latinoamericanos de pagar la
deuda– una agenda que
privilegió la apertura
económica y la reforma del
Estado. Luego, después que
la desnutrición matara a gran
parte de la población,
apareció “la lucha contra la
pobreza”.
Había un consenso
generalizado de que nada
podía cambiar en los
noventa: el camino elegido
parecía ser el único posible.
Sin embargo, las fuerzas
opositoras más importantes
criticaron la corrupción y las
consecuencias sociales del
ajuste y, con la intención de
derrocar al menemismo, el
Frepaso y la UCR
conformaron un frente
electoral (Alianza) que se
impuso sobre el PJ en
distritos fundamentales como
Capital y provincia de
Buenos Aires.

GOBIERNO DE DE LA RÚA:
¿RIESGO PAÍS O PAÍS

EN RIESGO?

El 24 de octubre de1999 se
realizan elecciones
presidenciales en todo el
país. La fórmula de la
Alianza, Fernando de la Rúa-
Carlos “Chacho” Álvarez,
obtiene el triunfo con el
48,5% de los votos. El
Partido Justicialista, el 38%.
El 10 de diciembre, Fernando
de la Rúa asume la
Presidencia de la Nación. El

Poder Ejecutivo presenta un
proyecto de ley que
contempla un ajuste fiscal
del orden de los 5.500
millones de pesos. El
movimiento ascendente de
la protesta social se retoma
a fines de 1999 y se
prolonga durante todo el
gobierno de De la Rúa:
Corrientes, General
Mosconi, entre otros, y
cortes de ruta en La
Matanza, Florencio Varela,
etcétera. En julio de 2000,
el senador justicialista
Antonio Cafiero presenta
denuncias sobre sobornos
en la Cámara para aprobar
la Ley de Reforma
Laboral. A raíz de esto, el
6 de octubre, Carlos
Álvarez renuncia a la
vicepresidencia en protesta
por el manejo por parte de
De la Rúa de un escándalo
por supuestos sobornos en
el Senado. Los mercados
internacionales cortan el
crédito a Argentina. Frente
a esta situación el gobierno
de De la Rúa continuó con
una política de ajuste, y
otra vez el ministro de “las
soluciones mágicas” vuelve
a escena: Domingo Cavallo,

quien anuncia el “déficit
cero” que incluía un
recorte de salarios
públicos, pensiones y
jubilaciones. Este programa
sólo agravó la situación:
aumentó la recesión, bajó la
recaudación y aumentó el
déficit fiscal. Eso sí, se
continuó con el estricto
pago de los intereses de la
deuda externa. La medida
del “corralito”, a partir del
3 de diciembre de 2001,
esto es el bloqueo de
depósitos y salarios, intentó
salvar del colapso al sector
financiero nacional y
trasnacional. La frase de
Horacio Verbitsky, “el
estado Hood Robin” (que
roba a los pobres para
salvar a los ricos), encontró
en diciembre de 2001 su
mejor correlación. Los
salarios eran el seguro del
sistema financiero. Esto
trajo como consecuencia
una caída abrupta de la
economía informal frente a
la falta de circulante. Los
sectores medios
congelaban su consumo en
tanto que se interrumpían
los servicios esenciales y
se postergaba el pago de
salarios. “En un país de 36
millones de habitantes, más
de 14 millones se ubican
por debajo de la línea de
pobreza en los
conglomerados urbanos, y
16 millones si se considera
también la población rural.
Más grave es otro dato:
más del 50% de los
menores de 14 años viven
bajo la línea de pobreza y
más de 5 millones de
personas no superan
siquiera la línea de
indigencia. La década del
90 (1989) abrió y se cerró
(2001) con crisis de
subsistencias y, en ambas,
la protesta popular adoptó
la forma de saqueo”
(Fradkin, Raúl,
“Cosecharás tu siembra”
en Ensayos sobre las
protestas sociales en la
Argentina, Lanús,
Ediciones de la UNLa,
2002).

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES
DESOCUPADOS. MTD

“Fui de aquellos que, por mediados de 1995, se empezaron a
organizar para dar respuesta a este nuevo fenómeno que se
instalaba en el país, la cuestión de la desocupación (...) aún hoy
soy continuador de la idea de la construcción de un movimiento
social que, en la Argentina, está llamado a jugar un rol histórico
(...) El surgimiento del Movimiento de Desocupados se sitúa a
mediados del 95 cuando la desocupación trepa a más del 18%,
marca récord hasta entonces. Y tiene como antecedente más
cercano la Coordinadora de Desocupados de Neuquén. Si
buscáramos en los diarios nacionales de esa época, veríamos
titulares como éstos: ‘400.000 empleados estatales en la calle’ o
‘son despedidos 50.000 obreros metalúrgicos en Córdoba’, etc.
Se constituye formalmente como MTD en el 96, cuando las
puebladas de Cutral-Có y Jujuy colocan en la opinión pública
dos pedidos que aún hoy no han sido resueltos: comida y
trabajo. Fue el auge de la apertura económica de Menem y
Cavallo que ubicaba a la Argentina dentro del lineamiento que el
neoliberalismo proponía para el mundo (...) Los millones de
excluidos eran el costo social necesario que debíamos pagar
como país para entrar en el primer mundo. Por lo tanto, el
Movimiento de Desocupados, del cual nosotros somos una
pequeña parte, es un movimiento social que intenta dar repuesta
a una de las más profundas transformaciones estructurales que
sufriera nuestro país, que con el triunfo del neoliberalismo
muestra su cara más brutal, al dejar a millones de personas con
hambre y sin perspectivas de futuro (...) En este contexto nace y
se desarrolla nuestro movimiento, es decir, el fruto de un proceso
objetivo caracterizado por mutaciones estructurales y derrotas en
el terreno de la lucha política e ideológica (...)
Uno de los primeros problemas que tuvimos que abordar los
desocupados que deseaban cambiar su condición de excluidos,
fue la culpa. La culpa se metía en cada uno de los actos de la vida
cotidiana (...) Siempre aparecerá en el propio desocupado la
responsabilidad de no tener trabajo. Culpable por haberse
quedado sin trabajo por distintos motivos. Desocupado por ser
viejo, por ser joven sin experiencia, por ser mujer, por ser
extranjero, por no haber estudiado lo suficiente, por ser
estudiante. No se visualizaba que un grupo minoritario de
individuos que gobernaban el mundo, habían decidido dejar a la
deriva a millones de personas. La culpa fue y es una de las armas
más importantes con que contó el sistema capitalista para
apuntar contra los trabajadores desocupados que se propusieran
luchar y una vez instalada en la conciencia es muy difícil de
combatir. Era la culpa la que impedía organizarse con otros para,
entre otros, encontrarle soluciones a los problemas. Era la culpa
la que dificultaba identificar a la desocupación como un problema
social”.

Flores, Toty (comp.), De la culpa a la autogestión. Un recorrido
del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza,
Buenos Aires, MTD Editora, 2002.



Núm. 40 BUENOS AIRES, OCTUBRE DE 2003 Pág. 7

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

QUE SE VAYAN TODOS

Pareciera que de los hechos
del 19 y 20 de diciembre de
2001 existen muchas
versiones. Las explicaciones
podrían estar vinculadas no
sólo con el lugar que cada
uno ocupa en la sociedad,
sino también con la
imposibilidad de pensarnos
en común. Las versiones de
estos hechos para quienes
tienen un compromiso
partidario será siempre
pobre; la del intelectual sin
partido, aunque más libre,
también tiene sus problemas.
“Los amigos sin partido, sin
instituciones, sin referencias
fuertes de identidad, hoy más
que nunca sirven para pensar

la vida. Y resulta que uno
tiene que ubicarse en qué
hacer cotidianamente con la
crisis de la experiencia

argentina y no sólo
establecer qué verdades
sostener” (Lewkowicz,
Ignacio, Sucesos
Argentinos, Lewkowicz y
asociados, Buenos Aires,
2002). Todas las
explicaciones serán
provisorias. Algunos de los
rasgos que podemos detectar
es que no todas las
movilizaciones son
homogéneas, se producen en
ciudades ricas con altos
índices de desocupación,
gobernadas indistintamente
por la Alianza o el
justicialismo, y con un activo
rol femenino en ellas.
Desde mediados de
diciembre comienzan a
manifestarse protestas y
ocupaciones pacíficas de
bancos, saqueos en Rosario,
Mendoza y Concordia, y lo
cierto es que los dos canales
de protesta activados, los
cacerolazos y los saqueos,
aparecen por fuera de las
organizaciones sociales y
políticas. Aunque no se
descartó la manipulación o la
desesperación en los
saqueos, no alcanzan para
explicarlos. Un dato no
señalado en relación con los
“saqueadores” fueron sus
vínculos de parentesco,
amistad o vecindad que
existían entre ellos. Los
saqueos fueron entonces
formas de acción colectiva
directa de carácter barrial.
Por eso, al principio, estos
movimientos colectivos
estaban dirigidos a obtener la
entrega de comida mediante
la presión y la acción directa.
Frente a la inacción oficial,
la soberbia empresarial o la
descontrolada intervención
policial, la protesta se
transforma en saqueo. Más
allá de toda otra apreciación,
los saqueos fueron eficaces,
ya que lograron que los

excluidos tuvieran visibilidad
y generaran algún tipo de
respuesta a sus necesidades.
Al principio, los saqueos
estuvieron dirigidos a los
grandes supermercados, pero
frente a los dispositivos de
seguridad de éstos, se
comenzaron a atacar los
comercios barriales.
El hecho detonante del
“cacerolazo” del 19 de
diciembre fue la declaración
del “estado de sitio”. Hubo
violencia policial y represión
en las plazas y en los
saqueos, pero no hubo
represión en las marchas por
calles y avenidas y en las
esquinas de los cacerolazos.
“Después de los saqueos y
siendo de noche, la calle no
se despuebla sino que se
puebla. Deja de ser tierra de
nadie y se convierte en el
terreno de los vecinos… La
calle es instalada por los
sucesos del miércoles (19) y
se convierte en un espacio
bellamente habitable. El
supuesto estado de sitio
resultó un llamado a habitar
las calles” (Lewkowicz,
Ignacio, Sucesos
Argentinos, Lewkowicz y
asociados, Buenos Aires,
2002). En la plaza del 20 de
diciembre se reprime y como
saldo comienzan a contarse
los muertos. A las 16:00, De
la Rúa intenta un gobierno de
coalición pero la oposición no
acepta y a las 19:45
renuncia. Podríamos decir
que, como efecto del
cacerolazo del 19 se produce
la renuncia del ministro
Cavallo, y la batalla campal
del 20 terminó con De la
Rúa.
El 21 de diciembre, el
presidente provisional del
Senado, el peronista Ramón
Puerta, asume interinamente el
poder. El Congreso luego
designa al gobernador de la
provincia de San Luis, el
también peronista Adolfo

CONSTRUYENDO UNA DEMOCRACIA PARA
“MUCHOS”, PORQUE “TODOS” ES POCO

(2001-2003)

LAS ASAMBLEAS POPULARES
“Las asambleas son el resultado natural de una gesta que puso fin a la
desafortunada gestión de Fernando de la Rúa. La gesta del 19 y 20 de
diciembre, que protagonizaron distintos sectores de la sociedad
agredida por la política económica, una política económica que venía del
menemismo y se mantuvo pese al compromiso con el elector que tenía el
gobierno de la Alianza.
En esos días la llamada ‘gente’ volvió a convertirse en ‘pueblo’ y se
juntó más allá de las diferencias de clase para ponerle un ‘no va más’ a
Cavallo y De la Rúa, aun al costo de sufrir (...) muertes derivadas de la
represión. En ese retorno a la lucha callejera cobra conciencia de su
poder por haber desafiado no solamente al estado de sitio decretado por
De la Rúa, sino por haber conseguido que el propio presidente se
tuviera que ir (...) Es un hecho altamente positivo, porque corrige y
profundiza el proceso democrático que se inicia en la Argentina a fines
de 1983 con el ascenso de Raúl Alfonsín a la presidencia después de la
dictadura militar (...)
En este marco histórico las asambleas intentan ser –y en gran manera lo
consiguen, sobre todo al comienzo– la continuidad de un proceso de
“democratización de la democracia”, valga la expresión. De un proceso
que aspira a tornar cada vez más abierta y legítima la democracia. Que
pretende avanzar de una democracia representativa a una democracia
participativa (...)
Las asambleas han jugado un papel importantísimo además para lograr
la supervivencia de este espíritu de lucha y también para discutir
abiertamente qué país queremos los argentinos. Han servido para que
los ciudadanos recuperen su carácter de tales y puedan discutir todos
los problemas que hacen a su existencia, tanto los grandes como los
pequeños. Que los habilitan para ejercer una vigilancia sobre el poder y
renuevan la posibilidad de relevo de los dirigentes que no cumplen con
su contrato, su compromiso con el elector, como ocurrió el 20 de
diciembre”.

Bonasso, Miguel, “¿Qué son las asambleas?”, en Qué son las
asambleas populares,  Buenos Aires, Peña Lillo, Ediciones
Continente, 2002, pp. 14-15.

EL DEMOS HOY

“Hace 19 años que los argentinos vivimos bajo un gobierno
electo por los ciudadanos. Sin embargo, la realidad es que el
demos tiene escasa incidencia sobre aquellos que lo gobiernan.
Cotidianamente la democracia popular se expresa por canales que
poco tienen que ver con lo electoral y que se van convirtiendo en
los parteros de la Argentina futura y de las alternativas futuras.
De las necesidades, frustraciones y rabias de hoy, y de las
tradiciones, experiencias y alternativas políticas fracasadas del
ayer, irán surgiendo las organizaciones propuestas y las
soluciones del futuro. Así como la Década Infame gestó el
peronismo, y como la Libertadora y el Onganiato gestaron el
Cordobazo y el auge del 70, el neoliberalismo está gestando (muy
a pesar suyo) lentamente alternativas nuevas que no se
asemejarán para nada a las anteriores y que reflejarán los
problemas nuevos y el mundo distinto al que nos enfrentamos”.

Taller. Revista de sociedad, cultura y política, vol.7, N° 19,
agosto 2002.

Rodríguez Saá, como
mandatario por 60 días.
Además, se convoca a
comicios generales para elegir
presidente el 3 de marzo.
Rodríguez Saá es el delegado
normalizador de la clase
política. No cuenta más que
con el poder de la Asamblea
Legislativa, suficiente para
designarlo pero no para
sostenerlo. La CGT, que ya no
representa al movimiento
obrero, ofrece el escenario
posible para la gran actuación.
Es, como dice Ignacio
Lewkowicz, un préstamo
mutuo de consistencia entre
representantes de nada.
Moyano diciendo: “Compañero
presidente, el movimiento
obrero está a su disposición”,
es muestra de lo que
decíamos.
Entre el default, el repudio de
la clase media, las presiones
de la interna peronista y de la
banca y empresas privatizadas
para evitar la devaluación, el
efímero gobierno del puntano
sucumbe el día 30. Este nuevo
capítulo fue resuelto por la
Asamblea Legislativa con dos
decisiones: la designación de
Eduardo Duhalde como
presidente de la Nación y la
anulación al llamado de
elecciones inmediatas. El
objetivo de esta designación
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era restaurar el orden y
solucionar la crisis de la
convertibilidad.

GOBIERNO DE DUHALDE

Con la solidez del peronismo
bonaerense y su llegada a las
clases más pobres, sumada al
nivel de organización se pudo
controlar la generalización
del conflicto a través de la
distribución de unos dos
millones de planes sociales.
La salida de la
convertibilidad significó el
desquicio inmediato de los
precios, el desabastecimiento
de productos, la ruptura de
todos los contratos pautados
en dólares y el crecimiento
de la pobreza y la indigencia
en proporciones geométricas.
El segundo semestre de 2002
permitió una nueva
recomposición del sistema
político con la llegada de
Lavagna al Ministerio de
Economía –ya que su tarea
permitió tranquilizar el precio
del dólar. El aumento de los
planes sociales lograron, a
través del clientelismo, una

cierta “tranquilidad social”;
cuando esto fallaba, la
represión era la política
alternativa. Este método tuvo
su punto máximo en la
masacre del Puente
Pueyrredón (26/6/2002) que
obligó a Duhalde a
adelantar la fecha de las
elecciones presidenciales.
Frente a la posibilidad de
que Menem volviera a
triunfar, Duhalde evita las
internas del PJ y apoya la
candidatura de Néstor
Kirchner, gobernador de
Santa Cruz. Menem ganó
en la primera vuelta con el
24% de los votos sobre el
22% de Kirchner. El

riojano renunció a
participar en la segunda
vuelta, ya que las
encuestas pronosticaban
que Kirchner arrasaría con
un 70% del electorado.
Con una verdadera fiesta
popular y con permanentes
abandonos del protocolo,
entre la emoción y la euforia,
el 25 de mayo de 2003
asumió la presidencia
argentina Néstor Kirchner.
No podemos vincular
directamente los hechos de
diciembre de 2001 con los
resultados de las elecciones
de 2003. Pero sí podemos
afirmar que diciembre
significó una “ruptura”, un
nuevo camino de
participación que valora la
política con otros
parámetros, pero que
todavía no puede mostrarse
o manifestarse. Quizá
también signifique el
comienzo de una etapa de
la reformulación de nuestro
sistema democrático. “Con
la democracia se come, se
cura y se educa” fue una
frase de campaña llena de

HECHOS PARA NO OLVIDAR

• 23 y 24-01-1989: Copamiento del cuartel de La Tablada
por el Movimiento Todos por la Patria (MTP). 40 muertos
y fusilamientos después de la rendición.
Mayo de 1989: se producen saqueos en almacenes y
supermercados en el Gran Buenos Aires. Fueron
reprimidos y dejaron un saldo de 14 muertos.
• 8-09-1990: Asesinato, en Catamarca, de Maria Soledad
Morales, de 17 años.
• 14-03-1991: A pedido del juez español Baltasar Garzón
y con intervención de la jueza María Servini de Cubría, son
allanadas once firmas comerciales de la Capital Federal.
Hay seis detenidos acusados de “lavar” dinero del
narcotráfico. El escándalo salpica a la directora de
audiencias de la Presidencia, Amira Yoma; al director de la
Aduana, Ibrahim al Ibrahim; y al secretario de Recursos
Hídricos, Mario Caserta. El caso es conocido como
Yomagate.
• 17-03-1992: Atentado a la Embajada de Israel. 18
muertos y 252 heridos.
• 7-05-1992: Una investigación periodística revela que el
empresario sirio Monser Al Kasar, acusado de tráfico
internacional de armas y drogas, consiguió el pasaporte
argentino por su relación con altos funcionarios del
gobierno.
• 30-03-1993: Marcha de Silencio en Catamarca por el
asesinato de María Soledad Morales. Las marchas llegaron
a ser 79.
• 6-04-1994: Es hallado muerto en un cuartel de Zapala el
soldado Omar Carrasco.
• 18-07-1994: Atentado a la AMIA. Causa 86 muertos y
300 heridos.
• 10-03-1995: El juez federal Jorge Urso investiga la
venta de 5.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones a
Ecuador, en plena guerra con Perú.
• 15-03-1995: Muere Carlos Menem “Junior” con Silvio
Oltra en un accidente aéreo. ¿Atentado?
• Junio de 1995: La Justicia Federal investiga el pago de
coimas en el contrato IBM-Banco Nación.
• 23-08-1995: El ministro Cavallo acusa al grupo Yabrán
de “maniobras mafiosas” para quedarse con el Correo
Central.
• 13-11-1995: Explosión en la Fábrica Militar de Río
Tercero que produce 13 muertos y 330 heridos.
• 20 al 26-06-1996: Protesta con corte de ruta en Cutral-
Có, Neuquén.
• 2-04-1997: La CTERA instala la Carpa Blanca frente al

Congreso Nacional,
iniciando así un ayuno en
defensa de la escuela
pública y en reclamo de un
Fondo de Financiamiento
Educativo.
• 25-01-1997: Asesinato
del reportero gráfico José
Luis Cabezas en Pinamar.
• 9-05-1997: Los pobladores de Tartagal, Salta, cortan una
ruta en reclamo de mejoras laborales.
• 27-02-1998: Luego de siete años, termina el juicio de María
Soledad Morales. Guillermo Luque es condenado a 21 años de
prisión y Luis Tula a 9 años.
• 15-05-1998: El juez José Luis Macchi ordena la captura del
empresario Alfredo Yabrán, por ser sospechoso de la autoría
intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.
• 20-05-1998: Es hallado en una estancia de Entre Ríos el
cadáver de Alfredo Yabran.
• 9-06-1998: El juez federal Roberto Marquevich ordena el
arresto del general Jorge Rafael Videla por considerarlo
responsable máximo en la causa del robo de bebés durante la
dictadura.
• 25-08-1998: Es encontrado muerto el capitán Horacio
Estadra, ex torturador de la ESMA, acusado de ser uno de los
intermediarios que favorecieron el desvío de armas a Ecuador.
• 4-10-1998: En las inmediaciones de la Ciudad Universitaria
es encontrado el cadáver de Marcelo Cattáneo, vinculado a
supuestas coimas pagadas por la firma del contrato informático
entre IBM y el Banco Nación.
• 24-11-1998: La jueza María Servini de Cubría ordena la
detención de Emilio Massera por su vinculación en el robo de
un bebé durante la dictadura.
• 16-09-1999: Un grupo comando irrumpe en la sucursal
Ramallo del Banco Nación.
La Policía balea a los asaltantes y dos rehenes cuando
intentaban escapar en un auto.
• 15-10-1999: El ex titular del Concejo Deliberante de la
Ciudad de Buenos Aires, José Manuel Pico, es encontrado
culpable de enriquecimiento ilícito y condenado a 5 años de
prisión.
• Diciembre de 2001: Saqueos, cacerolazos y manifestación.
Represión y 35 muertos.
• 26-06-2002: Represión policial en el piquete de Puente
Pueyrredón. Asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki.
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contenido, se definía un
sistema político como
generador del beneficio
colectivo. Hoy es un
mensaje que trasciende las
diferencias político-
partidarias y se transforma en
una convocatoria a la
importante construcción de lo
posible.

Que la democracia genere
posibilidades para todos los
ciudadanos y nos permita el
acceso a condiciones dignas
de vida es nuestra utopía para
el tercer milenio. Las utopías
se transforman en realidades
cuando son asumidas por el
sujeto colectivo.-


