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Resumen 

Esta tesis aborda la lucha por la tierra llevada adelante por el Movimiento Campesino de 

Santiago del Estero Vía Campesina, y la criminalización mediática en el Diario El Liberal de 

Santiago del Estero, de los militantes campesinos de esta organización en dos hechos 

paradigmáticos en el periodo (2011-2017).  

La problematización emerge a partir de la intersección entre la representación mediática que 

hace el MOCASE VC que realiza el medio grafico El Liberal, y los momentos críticos vividos 

por aquellos en la defensa de sus tierras y sus derechos frente a los representantes del 

agronegocio. 

El principal objetivo de esta tesis fue problematizar las estrategias comunicacionales que 

puso en juego el diario El Liberal (Santiago del Estero) para criminalizar y estigmatizas las 

acciones de activistas del MOCASE VC entre 2011-2017. 

El material periodístico seleccionado se expuso en el presente estudio de manera 

exploratoria-interpretativa en el marco de una investigación cualitativa. 

Los resultados de esta Investigación, dan cuenta que los discursos del diario El Liberal 

representan y expresan las ideas y opiniones de los referentes del agronegocio, con el 

propósito de incidir en los fueros más altos de la esfera política provincial. A su vez, estos 

se erigen sobre la opinión pública local con una visión deslegitimante y negativa acerca de 

las acciones colectivas, demandas y reclamos generados desde las filas del histórico y 

reconocido nacionalmente movimiento campesino. 

Las diversas formas de criminalización que priman en las noticias sobre cada caso y la 

invisibilización de los testimonios de los vecinos “neutrales” dan como producto una mirada 

sesgada de la realidad que circunda a los conflictos por tierras en el interior santiagueño. 
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A partir de esto, concluimos que hubo una clara intención de criminalizar mediáticamente a 

los miembros del MOCASE-VC que asumen activamente la lucha por la tierra en estos casos 

paradigmáticos para el contexto rural de Santiago del Estero. 



AUTOR: SANTIN, Daniel Ricardo 

DIRECTOR: PINTO, Lucas Henrique 

CO-DIRECTOR: ZARRILLI, Adrián Gustavo 

AÑO: 2023 

CRIMINALIZACIÓN MEDIÁTICA DEL MOCASE VC EN EL DIARIO 

EL LIBERAL  (2011-2017).

Tesis para optar por el título de Magister en Ciencias Sociales y Humanidades 



i 

Agradecimientos 

Agradezco a la Universidad Nacional de Quilmes y al plantel de docentes de la 

maestría en Ciencias Sociales y Humanidades por las oportunidades que brindan a la 

ciudadanía por medio de la educación virtual. También, agradezco a mi director de tesis, 

Dr. Lucas Henrique Pinto, por todo el acompañamiento brindado en el proceso de 

elaboración de la presente tesis, como así también al co-director, Dr. Zarrilli Adrián 

Gustavo. 

También, quiero agradecer a los miembros del MOCASE-VC, en especial a 

Deolinda Carrizo (La Deo) por permitirme entrar y conocer al MOCASE-VC.

Por último, un agradecimiento especial para mi señora Cecilia del Valle Auat 

Cheein, ya que sin ella hubiera sido difícil, por no decir imposible, llevar adelante no solo 

la tesis final de postgrado, sino completar la maestría. 



ii 

ÍNDICE GENERAL 

PRESENTACION DE TESIS    1 

INTRODUCCION   3 

PRESENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION, OBJETIVOS E 

HIPOTESIS  6 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  10  

1.1. Estado de cuestión   10 

1.1.1. Investigaciones Sobre El Discurso Utilizado En Los Medios De Comunicación 10 

1.2. Medios de Comunicación  12 

1.3. Teoría Newsmaking     13 

1.4. La Noticia      18 

1.5. Criminalización mediática 20 

1.6. El análisis del discurso   23 

1.7. Estructura del discurso   27 

1.8. Historia de los movimientos campesinos y surgimiento de MOCASE  VC        29

1.9. La lucha por la tierra y los medios de comunicación              34 

CAPÍTULO 2: MARCO METODOLOGICO       37 

2.1. Recopilación y registro de la información      37 

2.2. Análisis de la información y análisis del discurso        42 

2.3. Trabajo de Campo: observación y entrevistas con miembros de MOCASE VC  42 

CAPITULO 3: EL CASO CRISTIAN FERREYRA        47 

3.1. Notas periodísticas acerca del homicidio de Cristian Ferreyra 48  

3.2. Ubicación de las notas relativas al caso Ferreyra en el diario El Liberal      49 

3.3. Criterios de noticiabilidad empleados por el diario El Liberal para construir el caso 

Ferreyra               53 

3.4. El caso Ferreyra en la agenda y retórica policial de El Liberal       54 

3.5. Análisis crítico del discurso en el caso Ferreyra       55 

CAPÍTULO 4: EL CASO BAJO HONDO         65 

4.1. Notas periodísticas acerca del atentado criminal contra la comunidad de Guaycurú en 

Bajo Hondo, Dpto. Juan Felipe Ibarra, difundidas por El Liberal        65 

4.2. Ubicación de las notas relativas al caso Bajo Hondo en el diario El Liberal    67 



iii 
 

4.3. Criterios de noticiabilidad empleados por el diario El Liberal para construir el caso Bajo 

Hondo                                                                                                                                     68 

4.4. El caso Bajo Hondo en la agenda y retórica policial del diario El Liberal                     70 

4.5. Análisis crítico del discurso en el caso Bajo Hondo                                                       70 

CAPITULO 5: ANALISIS COMPARADO DE CASOS                                                 79 

5.1 Estrategias periodísticas: posicionamiento del caso Ferreyra y del caso Bajo Hondo en 

la portada del diario El Liberal                                                                                               80 

    5.1.1. Estrategia periodística de El Liberal: sección de la ubicación de las notas 

periodísticas relativas a los casos de análisis                                                                          80 

    5.1.2. Estrategia periodística de El Liberal: fuentes informativas del diario para construir 

las noticias del Caso Ferreyra y Bajo Hondo                                                                        81 

     5.1.3. Estrategia periodística de El Liberal: criterios de noticiabilidad empleados en la 

elaboración noticiosa sobre el caso Ferreyra y en el caso Bajo Hondo                                85 

     5.1.4. Estrategia periodística de El Liberal: polarización entre “nosotros” y “ellos” 

incluidos en el Caso Ferreyra y en el caso Bajo Hondo                                                        85 

5.2. Discurso del MOCASE VC en contra de la criminalización mediática del diario El 

Liberal y los empresarios sojeros en el contexto del Caso Ferreyra y Caso Bajo Hondo     87 

5.3. Demostración de hipótesis de trabajo                                                                             87 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES                                                                                     90 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                 92 

ANEXO DOCUMENTAL                                                                                                     99 

   Imágenes de diario El Liberal, caso Cristian Ferreyra                                                     100 

   Imágenes de diario El Liberal, caso Bajo Hondo                                                             115 

   Entrevista a Ricardo Cuellar-Las Lomitas                                                                       120 

   Entrevista a Julio Carreras                                                                                                127 

   Entrevista a Margarita Gómez- Referente Radio del Monte                                            132 

   Entrevista a Daniel Pérez y Sebastián Gutiérrez Radio Suri Manta                               138  

   Entrevista a Sergio Cuellar-Referente de Radio Paj Sachama-Las Lomitas                    146 

   Entrevista Ramón Coria-Comisionado de la localidad de Libertad Dpto. Moreno. Oyente 

de Radio Sacha Huayra 89.3 FM                                                                                        152 

 

    

 



iv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Criterios de noticiabilidad                                                  15  

Tabla 2: Titulares de noticias del caso Cristian Ferreyra en diario El Liberal   38 

Tabla 3: Titulares de noticias del caso Bajo Hondo en diario El Liberal    39 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Primera aparición del asesinato de Cristian Ferreyra en el diario El Liberal       51 

Figura 2: Desarrollo de la noticia sobre la muerte de Cristian Ferreyra en el diario El  

Liberal                                                                                                                                  52 

 

 

 

 



 

1 

PRESENTACION DE LA TESIS 
 

Como maestrando en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 

de Quilmes, y miembro de una de las provincias con mayor cantidad de población rural a 

nivel nacional, decidí estudiar la problemática que atraviesa a los campesinos organizados 

en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero- Vía Campesina frente a los referentes 

del agronegocio, y las diversas formas de representación que pone en juego el principal 

medio gráfico de comunicación de la provincia, el diario El Liberal sobre los activistas 

rurales de esta organización. 

El interés por interiorizarme de primera mano sobre la histórica lucha de los 

campesinos del interior provincial, me llevó a conocer la forma de organización y la labor 

comunicacional, como forma de lucha. Puntualmente, la central campesina del MOCASE-

VC en la ciudad de Quimilí, donde se encuentra Radio Del Monte, como así también algunas 

de las otras estaciones de Radios Comunitarias de este movimiento, como Radio Paj 

Sachama, en las Lomitas, a las que visité desde fines del 2018 y parte del 2019. Las visitas 

se vieron interrumpidas por la pandemia en el año 2020. 

En tanto a lo que hace a la metodología del trabajo, el acceso a la fuente periodística, 

archivo del diario El Liberal, fue imposibilitado en primera instancia por la negativa de los 

directivos del medio gráfico para ingresar. Finalmente, pude llevar adelante el trabajo, con 

ayuda de mi señora que fue quien se presentó en Mesa de Entrada y prácticamente imploró 

para que le permitieran acceder a los archivos.  

Ante estas dificultades, tuve que recurrir en varias ocasiones mientras hacía el 

trabajo de campo, a la hemeroteca  de la Biblioteca 9 de Julio, y a entrevistas a un ex 

periodista y un periodista en ejercicio para obtener la mirada periodística. 

Más allá de todos estos obstáculos, logré acceder a las noticias  del Caso Ferreyra 

(2011) y el Caso Bajo Hondo (2016), donde pude estudiar minuciosamente cómo se 

construyen las representaciones de los campesinos a través del líder de la prensa gráfica 

local. A su vez, si bien no estuvo dentro de nuestros objetivos, también logré comprender la 

problemática, desde la perspectiva del MOCASE-VC.  

Poner en diálogo ambos puntos de vista, ayudó a tener una mirada más integradora 

sobre estos temas, como así también me facilitaron el captar cómo el Estado provincial 
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beneficia o perjudica (con acciones o inacciones) a los campesinos, y cómo la prensa local 

acompaña estratégicamente a los sectores más dominantes en la escena (empresariado).  
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INTRODUCCION  

Los defensores y defensoras de la tierra, por lo general, son sometidos a distintas 

formas de criminalización (hostigamiento, estigmatización y judicialización) por parte de 

diversos sectores de la sociedad, ya sea el mismo Estado y/o por los representantes de 

empresas. Esta criminalización de los campesinos que defienden sus territorios, ha sido 

estudiada desde diversas perspectivas, tanto desde el punto de vista sociológico, 

antropológico, como así también, desde el plano jurídico.  

En este último ámbito, varios especialistas en la materia y juristas trabajaron en el 

tema, como Zaffaroni (2010), Rodríguez y Rojas (2010), Prymny y Sánchez (2010), Cox 

(2010); entre otros. Estos referentes señalan que la ley penal, es generalmente puesta en 

práctica y empleada con el fin de acallar todo tipo de reclamo social. Concuerdan en que 

se producen desaciertos al momento de usar la legislación penal, para abordar y solucionar 

las problemáticas de índole social. Esto sucede porque el derecho penal, se vincula con la 

represión de la protesta y la prohibición de llevar a cabo un debate democrático. Los 

autores mencionados aseveran, que los conflictos sociales son un tema particularmente 

político, y no de índole penal, y que cuando esta problemática se sitúa en el campo 

jurídico-penal, suele quedar sin solución. 

 

Desde el punto de vista sociológico, la criminalización de los que luchan por la 

tierra fue abordada por una gran diversidad de estudiosos, entre estos Pavarini (2002), 

Taylor (1997), Vergolini (2005) y Goldner (1997). Estos pensadores asumen que la 

criminalización de los movimientos sociales es un aspecto orgánico de la política de 

control social de la autoridad, que presume distintos niveles de control y represión, y que, 

a su vez, lleva implícita una gran variedad de estrategias policiales, judiciales y mediáticas 

cuyo fin último impedir cualquier tipo de manifestaciones públicas y otras acciones de 

protesta. 

Por otro lado, el repertorio de acciones que despliegan los movimientos sociales 

busca, además de hacer frente a los poderes del gobierno para que se atiendan sus 

peticiones, que la sociedad tome conocimiento de sus reclamos de justicia social. En este 

punto, los medios masivos de comunicación tienen un rol trascendental porque pueden 

poner en circulación los discursos y las representaciones de los movimientos sociales. Al 

respecto de esta reciprocidad, entendemos que:                                                                                                             
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Hay una interacción entre medios y movimientos sociales: estos son, muchas 

veces, sujetos de “noticia periodística” y aquellos son instrumentos 

imprescindibles para la difusión de la actividad de los movimientos, pues si 

esta no es masificada y legitimada a través de los medios, se convierten en 

''acciones inexistentes” para la sociedad. Sin embargo, esto ha provocado —

dice el autor— una suerte de subordinación de los movimientos a los medios. 

(Aceves, 1998, p.38) 

Entonces, la visibilidad o invisibilidad de estos asuntos en la vidriera 

comunicacional, que es regulada por los medios de comunicación, es fruto de una lucha 

de poder simbólico, ya que se elige qué acontecimientos ofrecer a las audiencias para dar 

una percepción de la realidad. En ejercicio de este poder que detentan las empresas 

periodísticas, en cooperación tácita con otros poderes (por ejemplo, el poder político) se 

logra, en muchas ocasiones, ocultar y silenciar las labores colectivas de los movimientos 

sociales e incluso en otras oportunidades pueden hasta convertirlos en sujetos criminales 

o estigmatizarlos para negar su legitimidad. 

Los monopolios mediáticos tuvieron una gran incidencia en la representación de 

la realidad argentina, en particular a partir de los conflictos políticos, económicos y 

movilizaciones de protesta del año 2001. En esta época, los colectivos sociales no tenían 

lugar en el discurso mediático para poner de manifiesto y expresar sus reclamos, menos 

aún en las noticias porque se solía descalificar a los miembros y líderes de estos 

movimientos sociales.  

En el año 2007, el centro de estudios legales y sociales (CELS) publicó el trabajo 

de Becerra y Mastrini, y posteriormente el estudio realizado por Califano (2014), que 

exponían las consecuencias que acarreaba, tanto para el pluralismo como para la libertad 

de expresión, la alta concentración de los medios de comunicación en Argentina. Sin 

embargo, este fenómeno de concentración de medios provenía de una reforma del Estado 

instalada en la década del 90. En una prolongada y persistente recesión de la actividad 

económica y devaluación de la moneda argentina, y en un marco de reformas estructurales 

neoliberales, una de las medidas llevadas a cabo fue la privatización de los canales de aire. 

Este fenómeno facilitó la constitución de grupos multimedia que, inicialmente, 

pertenecían a capitales nacionales, al menos en su mayoría, pero luego ocurrió la 

internacionalización de estos capitales. En este contexto, podemos comprender que la 
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comunicación fue uno de los sectores más dinámicos en aquella década (Postolski et al., 

2003).  

             Si lo consideramos en este contexto, el proceso de concentración y 

extranjerización de los capitales y de los medios de comunicación, tiende a priorizar los 

intereses empresariales por encima de los derechos comunicacionales de los ciudadanos. 

Fue así que se construyó un sistema de medios que se adecuaba más a la conveniencia 

empresarial que a las necesidades de la sociedad (Postolski et al., 2003). 

De este modo, se esfuma la visión de libertad de prensa y el pluralismo de los 

medios de comunicación. El fenómeno de la concentración, como enfatiza Becerra (2015) 

atenta contra la libertad de expresión, ya que, según sostiene el famoso tratado McBride, 

se reducen las fuentes de información que se brindan a la ciudadanía, se reducen las 

posibilidades de que operadores más pequeños ingresen al mercado y, por ende, se ve 

disminuida la oferta de bienes simbólicos, etc. 
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PRESENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION, 

OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 

En el año 2009, un informe sobre la concentración de medios de difusión en 

Santiago del Estero, presentado por el experiodista del diario El Liberal, Julio Carreras, 

señala que el Grupo Ick proyectaba apropiarse de El Liberal. Cabe aclarar que este es el 

diario más antiguo y posee los medios técnicos más relevantes de la provincia. Luego de 

siete años, ese pronóstico se cumplió (Carreras, 2009).  

En esta misma obra de Carreras (2009), se destaca que una de las primeras 

expresiones políticas de esta línea editorial fue el reportaje realizado al gobernador de la 

provincia, Gerardo Zamora, el 17 de mayo del 2009. Esta entrevista fue anunciada por 

diversos spots publicitarios de Canal 7, el principal medio televisivo del grupo Ick. 

El Liberal, como medio de comunicación integrante y representante de uno de los 

grupos económicos dominantes de la provincia (Grupo Ick), es una pieza clave de la 

estructura económica y financiera de la provincia; es decir, es un engranaje empresarial. En 

relación con esto, desde el diario nacional Página 12 se describe el imperio de Néstor Carlos 

Ick desde sus inicios durante el juarismo en Santiago del Estero: 

 

La obra de Ick se parece al sueño de un dios. Los santiagueños se lo 

encuentran cuando sintonizan Canal 7, el único canal de aire de la provincia, 

cuando contratan el servicio del cable TIC o modulan la frecuencia de FM 

Panorama. Vuelven a toparse con su imperio cuando encienden la luz de sus 

casas provista por Edese, su empresa de energía eléctrica o cuando recibían 

los impuestos a través de su correo privado. Los empleados públicos recogen 

los sueldos depositados en su banco, el Banco de Santiago del Estero. Y 

recurren a su Tarjeta Sol si necesitan un crédito. Si tienen un accidente, los 

cubre su compañía, Hamburgo Seguros, y si buscan divertirse, juegan en las 

tragamonedas de sus socios o se encaminan hacia Casinos del Sol, atendido 

por sus empleados. Y si, al final de sus días, deciden ser enterrados en un 

cementerio privado, irán a golpear las puertas de Parque de la Paz, otra de las 

obras de su conglomerado. (DanDan, 2004, p.6) 

La incorporación del diario El Liberal al grupo económico más poderoso de la 

provincia, constituye una fuerte limitación a la libertad de expresión, especialmente, en lo 
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que respecta a la tendencia a la distorsión informativa, e incluso al ocultamiento de 

información relevante, de interés público. Esta situación se ve agravada cuando la 

manipulación informativa, la estigmatización e inclusive la criminalización mediática está 

ligada a reclamos e intereses de los sectores socialmente más desprotegidos, como los 

campesinos del interior provincial. Este es el motivo por el cual elegimos estudiar a este pilar 

del entramado comunicacional en Santiago del Estero. 

Uno de los sujetos colectivos representados mediáticamente por la labor 

informativa de El Liberal es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía 

Campesina (MOCASE VC), movimiento social campesino con gran notabilidad no solo en 

Santiago del Estero, sino en Argentina. Esta es una organización política y social en la que 

los campesinos integrados pueden reconocerse como sujetos de derechos y defienden la 

lucha por su territorio. 

Nuestra problematización emerge a partir de la intersección entre la representación 

mediática de MOCASE VC que realiza el medio gráfico El Liberal, perteneciente al grupo 

Ick; y los momentos críticos vividos por aquellos en la defensa de sus tierras y sus derechos 

frente a los representantes del agronegocio. De acuerdo a lo antes planteado, el principal 

objetivo de esta tesis es problematizar las estrategias comunicacionales que puso en juego el 

diario El Liberal (Santiago del Estero) para criminalizar y estigmatizas las acciones de 

activistas del MOCASE VC entre 2011-2017. 

Objetivo específico (1): Identificar las diversas formas de criminalización 

mediática a los activistas del MOCASE VC implicados en el caso del asesinato de Cristian 

Ferreyra (2011) y en el intento de desalojo a la comunidad de Guaycurú en la localidad de 

Bajo Hondo (2016), en el corpus de noticias del diario El Liberal. 

Objetivo específico (2): Comparar los criterios de noticiabilidad y tratamiento 

editorial del diario El Liberal entre 2011 y 2017 en los casos que involucra a la agrupación 

MOCASE VC para identificar si las estrategias comunicacionales que emplea en su línea 

editorial.  

Estos objetivos buscan identificar las formas que adopta la información difundida 

por el diario El Liberal en relación con dos casos puntuales: el asesinato del militante 

campesino Cristian Ferreyra en 2011 y el intento de desalojo contra la comunidad de 

Guaycurú en 2016. Gracias a las herramientas analíticas que brinda el análisis crítico del 

discurso, podemos llevar a cabo un análisis minucioso de las secciones del diario en la que 
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aparecen las noticias de los casos bajo análisis, los criterios que los convierte en noticiable 

y, en especial, las expresiones simbólicas discursivas, los conceptos, las calificaciones o 

descalificaciones utilizadas con el propósito de dar a conocer la información relativa al caso. 

En cuanto a la hipótesis de trabajo, el principal supuesto en el que nos basamos es: el                                                                                                                                                                        

diario El Liberal, en sus artículos periodísticos, construye expresiones simbólicas-

discursivas que tienden a criminalizar la lucha por la tierra llevada a cabo por el MOCASE 

VC. Estas manifestaciones públicas estigmatizan, deslegitiman y, en muchos casos, 

invisibilizan al campesino y a sus acciones como productor y sujeto social de derechos. 

Asimismo, este tipo de discurso empleado justifica el desalojo y la violencia aplicada contra 

miembros del MOCASE VC y legitima el accionar de empresarios del agronegocio.   

En esta investigación utilizamos una metodología de investigación cualitativa. 

Mientras que, las herramientas de recolección de datos, análisis y valoración de información 

de proveniente de fuentes secundarias. Con este propósito, se exploraron diversas fuentes 

secundarias para capturar análisis de datos contextuales de la prensa gráfica y de los 

movimientos sociales tanto en libros, revistas, periódicos. Se complementó esta recolección 

de datos con entrevistas semiestructurada a distintos especialistas en el tema (un experiodista 

del diario El Liberal, un periodista en ejercicio del mismo medio, y el cineasta creador del 

documental Toda esta sangre en el monte). 

Las unidades de análisis que hemos definido son El Liberal (medio líder en el 

periodismo gráfico y el periódico de mayor circulación a nivel local) y el MOCASE VC 

(Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina con mayor trayectoria y 

conocida incluso a nivel nacional). Los artículos a analizar del diario fueron las crónicas 

policiales y entrevistas cuyos contenidos referían a miembros del MOCASE VC, publicadas 

entre 2011 y 2017. 

La tesis se estructura en seis capítulos. En el primero de ellos, desarrollamos 

aspectos teóricos y una revisión del estado de la cuestión. A los efectos de presentar los 

basamentos teóricos en los que se sustenta el trabajo, incluimos los aportes del newsmaking 

y los criterios de noticiabilidad que debe tener un artículo para ser considerado noticia. En 

el capítulo II, se desarrolla la metodología empleada en el trabajo para el análisis de corpus 

de noticias del diario El Liberal.  En el capítulo III y IV abordamos los casos Cristian 

Ferreyra y Caso Bajo Hondo, respectivamente. Se problematizan las estrategias 

comunicacionales del diario El Liberal para informar estos acontecimientos y se realiza el 
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análisis de discurso correspondiente para poner en evidencia las estrategias empleadas.  

En el capítulo V se sintetizan los aportes del análisis comparado de los casos. 

Finalmente, el capítulo VI resume las conclusiones finales y la validación de la hipótesis 

planteada al comienzo de esta investigación. Incluimos, además, algunas referencias acerca 

de futuras líneas de investigación que giran en torno a indagar el papel que han tenido las 

radios comunitarias del MOCASE VC, en la construcción contra hegemónica de esa figura 

campesina en los momentos de mayor conflictividad, y otras cuestiones relacionadas con el 

discurso sobre la lucha de campesinos agrupados en el MOCASE VC. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Estado de la cuestión 

     1.1.1. Investigaciones Sobre El Discurso Utilizado En Los Medios De Comunicación 

Existen diversos estudios que analizan el discurso utilizado en medios de 

comunicación, para comunicar conflictos de índole social. Estos estudios construyen el 

estado del arte temático de la presente investigación. En el contexto latinoamericano, Ayala 

y Ayala (2022) estudiaron el discurso periodístico del diario ABC Color en Paraguay acerca 

de reivindicaciones de organizaciones campesinas durante noviembre de 2020. El trabajo, 

se basó en un análisis cualitativo que tuvo como principal referencia la propuesta teórica y 

metodológica de Van Dijk (1999), el Análisis Crítico del Discurso (ACD).  

Como técnica de investigación, Ayala y Ayala (2022) llevaron adelante un análisis 

de contenido de las noticias y editoriales de ambas versiones (digital e impresa), que 

versaban sobre las acciones campesinas que reivindican el cumplimiento de un acuerdo de 

reactivación económica de la agricultura familiar campesina. El acuerdo fue firmado entre 

los representantes de las organizaciones de productores y el poder ejecutivo, representado 

por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Entre los hallazgos de   la investigación, se destaca 

que el discurso periodístico del diario ABC presenta subjetividades manifiestas que apuntan 

a la criminalización del sector campesino movilizado y tiene la intencionalidad de instalar 

una estigmatización hacia el campesinado paraguayo. 

En el orden nacional, Artese y Gielis (2014) desarrollaron una investigación 

titulada: La protesta durante el primer Kirchnerismo (2003-2004), hechos y declaraciones 

según los diarios La Nación y Clarín, en la que se realiza una revisión de diversos hechos 

de protesta y sus interpretaciones difundidas en la prensa escrita (diarios analizados: Clarín 

y La Nación), durante la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner (25 de mayo de 2003 

a diciembre de 2004). El principal objetivo de esta investigación fue indagar las diversas 

representaciones y los debates ideológicos intrínsecos a la interpretación de la protesta social 

en esa etapa histórica y encontrar los elementos fundamentales de lo que, en ese momento, 

se considera la criminalización de la protesta poscrisis de 2001. Los autores concluyen, luego 

de analizar los artículos periodísticos, que la criminalización de la protesta tuvo lugar en 

todo el periodo analizado en las noticias que refieren a las manifestaciones de los grupos 

marginados. Se presentaban figuras delictivas, vandálicas y relativas a la prebenda política.  
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Además, el análisis revelaba que estas representaciones provenían, 

fundamentalmente, del establishment periodístico y empresarial, y de una importante 

porción del arco político. En Santiago del Estero nos encontramos con algunas tesinas de 

grado que abordan este tema. Una de ellas fue titulada: MOCASE-Vía Campesina: 

comunicación popular y sociedad red, las estrategias comunicativas diseñadas por el 

movimiento campesino en el marco del juicio por la muerte de Cristian Ferreyra (Ratier, 

2016). En dicha investigación, se describe el proceso de construcción de un sistema de 

medios en red, constituido por seis radios, un blog y el grupo de Memoria Histórica del 

MOCASE VC; y cómo esta red trabajó mancomunadamente con otros medios como FM La 

Tribu de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo, para visibilizar el caso de Cristian 

Ferreyra. 

 Las estrategias comunicativas desplegadas por estos actores sociales estuvieron 

marcadas por una lógica confrontativa frente al Gobierno Provincial, como así también ante 

los empresarios del agronegocio. Se demostró que las alianzas en los medios, tejidas por el 

MOCASE, jugaron un rol fundamental en la conformación de una estrategia sobre la cual se 

dibuja un mapa de medios de posesión exclusiva del MOCASE VC y medios que apoyaron 

sus intereses. 

También es importante destacar los aportes de la investigación de Villalba (2016) 

en su tesina de grado para obtener su título de licenciada en Sociología de la Universidad 

Nacional de Santiago Del Estero, en el que se expone la importancia de: Los medios de 

comunicación como productores de discursos sobre el Movimiento Campesino de Santiago 

del Estero. Un estudio sobre la prensa gráfica de alcance nacional y provincial: Página/12 y 

El Liberal. Este trabajo de investigación toma a los medios de comunicación como agentes 

importantes para la formación de la opinión pública y se basa en una perspectiva teórica que 

integra una mirada comunicacional, sociológica y discursiva acerca de las representaciones 

mediáticas del otro, en este caso, de la comunidad campesina (MOCASE). En dicho estudio, 

se menciona que el discurso tiene una función social y, según la investigadora, el 

movimiento campesino logró que el conflicto trascienda las fronteras provinciales y 

conquistó nuevos modos de enunciación. De esta manera, el sujeto campesino pasó a ser 

denominado como poseedor legítimo de las tierras, en contraposición al empresario que era 

nombrado como propietario. 
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Las investigaciones presentadas nos relevan que, en diversas ocasiones, los 

movimientos sociales han sido estigmatizados y la  lucha en defensa de sus derechos ha sido 

criminalizada mediáticamente por parte de los gobiernos de turno, empresarios u otros 

actores con poder. Por otro lado, distintos trabajos expusieron las formas en que estos sujetos 

colectivos lograron resistir las campañas de difamación pública mediante una pluralidad de 

estrategias, ya sean materiales y/o simbólicas. En resumen, estos enfoques, sociológicos, 

comunicacionales, antropológicos, problematizaron sobre la relación entre los medios de 

comunicación y los movimientos sociales, en tanto permiten ver la multiplicidad de factores 

que intervienen en la construcción de la imagen pública de estos actores sociales, y la lucha 

que estos últimos despliegan para revertir estas representaciones en el imaginario social. 

A continuación, desarrollaremos los conceptos principales que construyen nuestro 

marco teórico: medios de comunicación, la noticia, criminalización mediática y análisis del 

discurso. Finalmente, se brinda una breve reseña de la agrupación MOCASE VC que 

construye el marco referencial de la presente investigación. 

 

1.2. Medios De Comunicación 

Los medios de comunicación pueden ser definidos de acuerdo con una multiplicidad 

de perspectivas, pues tal como señala Wolf (1987): 

 

Los mass media constituyen al mismo tiempo un importantísimo sector 

industrial, un universo simbólico objeto de consumo masivo, una inversión 

tecnológica en continua expansión, una experiencia individual cotidiana, un 

terreno de enfrentamiento político, un sistema de mediación cultural y de 

agregación social, una manera de pasar el tiempo, etc. (p. 11) 

En el contexto de la actual tesis, se concibe a los medios de comunicación como un 

“grupo de interés que, para lograr sus objetivos, necesita narrar y comentar la actualidad 

política, social, económica y cultural ante una audiencia de masas” (Borrat, 1988, p. 68). A 

su vez, también son entidades creadoras de discursos y sentido, las cuales atentas a sus 

objetivos políticos, económicos y sociales, a su masividad y gran alcance, promueven 

determinadas maneras de captar la realidad. Podemos decir, entonces, que se trata de actores 

que en el proceso de mediación simbólica de la realidad, poseen una extraordinaria 
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influencia en la difusión de significados compartidos de manera colectiva. Por ello, “el 

discurso mediático pone diariamente en circulación un amplio número de representaciones 

simbólicas de determinados grupos y colectivos” (Ripollés, 2007, p. 69). 

 

1.3. Teoría Newsmaking 

Esta investigación se llevó a cabo a partir de un enfoque constructivista, en el cual 

se destacan los aportes del newsmaking o construcción de la noticia (Gaye Tuchman, 1978; 

Hebert Gans, 1979; Fishman, 1980; Bantz, Mc Cokle & Baade, 1981, y Lorenzo Gomis, 

1991). Desde esta cosmovisión, estamos ante una “mirada constructivista respecto al 

periodismo que sostiene que la realidad es el resultado, básicamente, de rutinas informativas 

sujetas a limitaciones y tensiones propias de la organización periodística” (Pena de Oliveira 

como se citó en  Arrueta y Brunet, 2010, p. 19). 

En el contexto de las investigaciones sobre los emisores, el newsmaking es una de 

las perspectivas teóricas que ganó protagonismo en la década del 70 en los Estados Unidos 

y bajo la cual se articularon dos polos: la cultura profesional de los periodistas y la 

organización del trabajo y de los procesos productivos (Wolf, 1987). El punto de intersección 

entre estos dos aspectos constituye el eje principal de la investigación de Wolf (1987). A 

diferencia de otros enfoques teóricos en materia de comunicación, el newsmaking puso de 

relieve la complejidad por la que atraviesa toda rutina periodística desde la recopilación de 

la materia prima hasta la fabricación del producto informativo. En este sentido, en términos 

de Martini (2000), este enfoque teórico: 

 

Permite avanzar en las formas de producción de las noticias, suprime la 

simplificación de las explicaciones de una tarea compleja, y permite 

herramientas útiles para analizar la relación entre la imagen de la realidad 

social que construyen los medios, la organización y producción rutinaria de 

los aparatos periodísticos y los sentidos sociales (p. 77) 

Según esta corriente, la labor periodística se lleva adelante a través de diferentes 

fases, que van desde la selección y jerarquización de un acontecimiento hasta llegar a la 

materialización de la noticia propiamente dicha. Para esto, es necesario tener en cuenta cómo 

se enuncia lo que se lleva a la práctica en ese proceso: 
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Como cualquier otra organización compleja, un medio de información no 

puede trabajar sobre fenómenos idiosincráticos. Debe reducir todos los 

fenómenos a clasificaciones construidas a tal efecto, así como los hospitales 

«reducen» cada paciente a un conjunto de síntomas y de enfermedades (…) 

Estas exigencias unidas a la sobreabundancia de acontecimientos indican que 

los aparatos de información, a fin de producir noticias, deben cumplir (entre 

otros) tres requisitos: 1. Deben hacer posible reconocer un acontecimiento 

(incluidos los excepcionales) como hecho noticiable; 2. Deben elaborar 

formas de producir los acontecimientos que no tengan en cuenta la pretensión 

de cada acontecimiento a un tratamiento idiosincrático; 3. Deben organizar el 

trabajo temporal y espacialmente de tal manera que los acontecimientos 

noticiables puedan afluir y ser elaborados de forma planificada. Estos 

requisitos están relacionados entre sí. (Tuchman como se citó en Wolf, 1987, 

pp. 214-215) 

En este contexto, un elemento significativo para el estudio de la fabricación de la 

noticia es la noción de noticiabilidad (newsworthiness), a la cual entendemos en esta 

investigación como “el conjunto de elementos a través de los cuales el aparato informativo 

controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que seleccionar las 

noticias” (Wolf, 1987, p. 222). Desde esta óptica, los valores-noticias están entre los 

principales elementos que conforman la noticiabilidad de un suceso, y se los concibe como 

criterios de importancia que operan en el proceso de selección de un acontecimiento. Estos 

valores son: 

 

Criterios para seleccionar entre el material disponible en la redacción los 

elementos dignos de ser incluidos en el producto final. En segundo lugar, 

funcionan como líneas-guía para la presentación del material, sugiriendo qué 

es lo que hay que enfatizar, lo que  hay que omitir, dónde dar prioridad en la 

preparación de las noticias que se presentan al público. Los valores/noticias 

son, por tanto, reglas prácticas que incluyen un corpus de conocimientos 

profesionales que implícitamente, y a menudo explícitamente, explican y 

dirigen los procesos de trabajo en la redacción. (Golding y Elliott, como se 

citó en Wolf, 1987, p. 223) 
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En otros términos, los valores-noticias intervienen como nexos entre los fenómenos 

que constituyen la realidad social y los editorialistas; actúan como instrumentos facilitadores 

del proceso de rutinización periodística. A su vez, responden puntualmente al siguiente 

interrogante: ¿qué acontecimientos son lo suficientemente relevantes, interesantes, 

significativos como para ser incluidos en una publicación periodística? 

Los medios de comunicación en general, y sus programas en particular, mantienen 

un cierto acuerdo acerca de la jerarquización que les otorgan a los valores periodísticos. 

Martini (2000) expresa que un acontecimiento es noticia por su valor informativo y considera 

que entre los valores noticiosos más importantes están: la novedad, la originalidad, la 

imprevisibilidad y su carácter de inédito, la evolución futura de los acontecimientos, el grado 

de importancia y gravedad, la proximidad geográfica de un acontecimiento, la magnitud por 

la cantidad de personas o lugares implicados, la jerarquía de los personajes involucrados y 

la inclusión de desplazamientos. En la siguiente tabla se describen sintéticamente cada uno 

de estos criterios:  

 

Tabla 1. Criterios de noticiabilidad 

 

Criterio Descripción y características 

Novedad Implica la existencia de un hecho como ruptura de la 

cotidianidad. 

Originalidad, 

imprevisibilidad y carácter 

de inédito 

Se refuerza el concepto de novedad. Un hecho original 

e inédito es más noticia porque es más novedad. Los 

hechos impredecibles circulan con mucha mayor 

rapidez entre los mismos medios y la sociedad, lo cual 

hace que ellos no desaparezcan fácilmente del acontecer 

social. 

Evolución futura de los 

acontecimientos 

La evolución genera mucha expectativa por parte del 

público, lo cual propicia un mayor consumo de 

información que detalle el desenlace de los hechos. 

Aquí, encontramos las noticias que tienen que ver con 
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secuestros, juicios públicos, catástrofes y, en general, 

cualquier otro hecho que tenga que resolverse, o que 

tenga un desarrollo secuencial. 

Grado de importancia y de 

gravedad 

Se mide en varios niveles y se vincula con la incidencia 

del hecho sobre la vida de la sociedad, a corto o largo 

plazo. Entre otras cosas, está ligado a otros valores como 

la cantidad y la jerarquía de las personas implicadas en 

el hecho. 

La proximidad geográfica Se relaciona con la cercanía o lejanía del hecho con 

respecto al público. Por ejemplo, un incendio de 

menores proporciones producido en una discoteca de 

Lima no tiene tanto interés para un lector argentino, 

sobre todo si hay un siniestro similar ocurrido en Buenos 

Aires. Por otro lado, para el lector limeño el hecho va a 

ser importante, más aún si ha sucedido en su distrito. 

Magnitud por la cantidad de 

personas y lugares 

implicados 

Mientras más personas o ámbitos geográficos atañan el 

hecho, más valor tiene la noticia. 

Jerarquía de los personajes 

implicados 

Esto tiene qué ver con la participación pública de 

personajes conocidos y desconocidos. 

Inclusión de 

desplazamientos 

Se refiere al movimiento o cambio de posición, ya sea 

de una o varias personas, de un lugar a otro 

(manifestaciones, procesiones religiosas, viajes de 

personalidades públicas, visitas de Estado, etc.). 

Fuente: elaboración propia con base en Martini, 2000. 

Se debe tener en cuenta que, si bien estos criterios presentan una naturaleza 

dinámica; es decir, se modifican dependiendo del medio y del paso del tiempo, también 

actúan de manera conjunta, como un todo uniforme dentro de la cultura profesional de cada 

aparato periodístico (Wolf, 1987). La versatilidad que presentan estas cualidades queda 
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reflejada en la fijación de la agenda temática que ponen en juego los medios de una 

provincia, región o país, en un espacio de tiempo determinado. 

No obstante, no se puede eludir el componente subjetivo producto de los juicios de 

valor que se plasman en el producto final: la noticia. Los aparatos informativos destacan que, 

entre esos mecanismos, se encuentran la selección y jerarquización de algunos 

acontecimientos por encima de otros, que parecieran carecer de atributos acordes a su lista 

de prioridades e intereses o, en otras palabras, su política editorial, como así también de las 

preferencias de sus audiencias. Las cualidades que hacen a la noticiabilidad de los productos 

informativos que llegan a instancias de  difusión, son puestas en valor por cada medio a 

través de estrategias de diseño y comunicación, como lo son el posicionamiento en tapa, el 

tamaño de los titulares, recuadros o fotografías entre otros (Martini, 2000). 

La información organizada en una determinada estructura, como es la superficie 

redaccional de la página de los periódicos, lleva a conocer una determinada construcción de 

la realidad (González Reyna, 1994). Este proceso de construcción conlleva instancias de 

producción, circulación y reconocimiento en las que también participan los lectores. En 

relación con ello, se puede afirmar que la actividad periodística compone la realidad; se trata 

de una representación del mundo aceptada y compartida por el conjunto de la sociedad. Por 

lo tanto: 

A los periodistas se les atribuye la competencia de recoger los 

acontecimientos y temas importantes y atribuirles un sentido. Este contrato se 

basa en unas actitudes epistémicas colectivas que se han ido forjando por la 

implantación del uso social de los medios de comunicación como 

transmisores de la realidad social de importancia pública. Los propios medios 

son los primeros que llevan a cabo una continua práctica de auto legitimación 

para reforzar este rol social. (Alsina, 1989, pp. 21-22) 

En síntesis, el periodista y el medio meta comunican a su público su capacidad de 

reconocer lo que es importante y de interés, lo que alcanza relevancia para la sociedad, y su 

competencia para ponerlo a su disposición (Martini, 2000). 

Al respecto, es posible observar la relevancia que un medio de comunicación de 

masas le otorga a un acontecimiento según lo incluya o no dentro de su agenda de temas 

prioritarios. A este proceso se lo denomina tematización. Wolf (1991) lo define como un 

procedimiento perteneciente a la hipótesis de agenda setting, de la que representa una 
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modalidad particular: tematizar un problema significa, efectivamente, colocarlo en el orden 

del día de la atención del público.  

 

1.4. La Noticia 

El periodismo, como ejercicio profesional, se basa en la recolección, tratamiento, 

análisis y transmisión de la información por medio de cualquier aparato de difusión escrito, 

oral, gráfico o visual. Esta actividad se pone en práctica a través de diversas formas de 

expresión llamadas géneros periodísticos, que se distinguen entre sí por el perfil informativo, 

interpretativo o híbrido de sus contenidos. Dentro de los que tienen un carácter informativo 

se encuentra la noticia, género que históricamente recibió una gran diversidad de 

interpretaciones acerca de su origen, formación y difusión. Según Leñero y Marín (1986) la 

noticia es un género que se nutre de todos los demás y cuyo propósito único es dar a conocer 

los hechos de interés colectivo. 

Otras de las interpretaciones entienden a la noticia periodística como la 

comunicación a un público interesado en un hecho que acaba de producirse a través de unos 

medios de comunicación masiva. Desde esta mirada, el conjunto de noticias debía ser el 

reflejo de una realidad que tenía que describirse, explicarse e interpretarse a los receptores 

para que pudiera formarse la opinión pública (Mar de Foncuberta, 2017). 

En esta definición, se puede apreciar una de las concepciones más antiguas sobre la 

noticia y los medios, tradición que los considera como meros espejos de la realidad. En este 

contexto, los medios fueron caratulados de aparatos manipuladores y deformadores de la 

realidad. 

En una línea opuesta al periodismo tradicional que idealiza la objetividad surgió, 

posteriormente, una perspectiva que concibe a los medios informativos como constructores 

de la realidad social y a la noticia como producto de dicha construcción. Desde este ángulo, 

la noticia es: 

 

Una representación social de la realidad cotidiana producida 

institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible. 

Mediante esta definición pretendo poner de manifiesto, primer lugar, la 

construcción de la noticia a partir de los acontecimientos que diariamente se 
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seleccionan. En segundo lugar, hay una doble institucionalización. La noticia 

se produce en una institución informativa que supone una organización 

compleja. Pero además, el rol de los mass media está institucionalizado y 

tiene la legitimidad para producir la realidad socialmente relevante. Por 

último, recalco que la noticia es una producción discursiva y, como tal, tiene 

un proceso de elaboración textual. (Alsina, 1993, p. 13) 

De acuerdo con esta perspectiva, entendemos que la noticia es fruto de un proceso 

constructivo en el que se conjugan la clasificación institucional y el andamiaje 

organizacional resultante de una gran variedad de factores que influyen en el mismo. En 

relación con esto, construir la noticia infiere la existencia de procesos dinámicos, entre los 

que se incluyen las rutinas informativas, que implican espacios de negociación y conflicto 

en torno a valoraciones periodísticas (Arrueta y Brunet, 2010). 

A fin de que esta negociación se materialice, hay que establecer puntualmente 

aquello que va a posibilitar la transformación de un acontecimiento en noticia. A esto se lo 

denomina “umbral de noticiabilidad” (Wolf, 1981, p. 284), ya que, en su determinación, los 

factores estructurales y las rutinas productivas entran en juego con los valores de las noticias.  

Por otra parte, la definición de noticia como construcción de la realidad social 

implica que la comunicación no es un proceso lineal, sino que incluye de modo necesario la 

labor de los públicos en su interacción con los mensajes en los medios. Este proceso de 

“producción, circulación y reconocimiento” (Alsina, 1996, p. 31) implica también el 

consenso que la sociedad otorga a los medios de comunicación como soporte 

comunicacional que construye y difunde sentido acerca del mundo (Martini, 2000). 

La idea de noticia como sinónimo de construcción involucra negociaciones no solo 

en la instancia de producción y desarrollo noticioso, sino porque también requiere del 

reconocimiento y de los acuerdos que se establezca con los lectores como partícipes 

necesarios del proceso, a fin de lograr legitimación. Por lo tanto, se puede aseverar que la 

intención del acto enunciativo solo puede configurarse si los atributos del género discursivo 

son reconocidos, constatados y aceptados por los sujetos a los cuales este discurso se dirige 

(Vásquez Arias y López Clavijo, 2009). 

Asimismo, a la noticia también se la puede interpretar a partir de las maneras en 

que los fabricantes de la noticia y los lectores representan los acontecimientos informativos, 

escriben o leen los textos periodísticos, procesan diferentes textos o participan en los hechos 
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de comunicación (Van Dijk, 1990). Los discursos y las representaciones sociales y culturales 

presentes en las noticias se estacionan temporalmente y se petrifican en nuestras conciencias 

hasta que las podemos llegar a asumir como la única y gran verdad, alejándose de las 

constantes de cambio que le caracterizan (Browne Sartori y Romero Lizama, 2009). 

Dentro de los medios de comunicación las noticias siguen un orden o se estructuran 

de determinada manera para ser presentadas al público. Con respecto al contenido de la 

sección policial dentro de un periódico, la información de esta sección se enfoca en lo que 

Fernández Pedemonte (2010) llama casos conmocionantes, es decir, hechos que llaman la 

atención por ser algo inesperado o que refleja desorden. Lo primero se relaciona con el 

asombro y lo segundo con el peligro. En esta sección se publican los hechos delictivos, las 

investigaciones policiales, los juicios y las sentencias que afectan a la seguridad ciudadana. 

Allí, se pueden encontrar noticias sobre robos, asesinatos, violencia doméstica, narcotráfico, 

terrorismo, corrupción, accidentes y otros sucesos que generan alarma social o interés 

público. 

Es común observar que un diario publique notas sobre algún caso que conmociona, 

durante un largo periodo. Sin embargo, la cantidad de crímenes o hechos delictivos que 

ocurren cada día convierten al delito en una rutina. Por lo tanto, la atención del lector se 

centra en aquellos casos más truculentos, mientras que los demás quedan en el olvido al día 

siguiente de su suceso. Es más, ni los mismos casos que conmocionaron son seguidos por la 

misma prensa hasta el final.  

Es así que se puede decir que los delitos relatados en la sección policial son 

acontecimientos sin memoria. Como explica Rey (2005) “los hechos impactan por un tiempo 

y después se desvanecen en el olvido, porque la opinión sobre la seguridad está hecha de 

memorias de corto plazo, de estrategias de suspenso y narrativas exaltadas, más que de 

memorias de largo plazo o del despliegue racional de argumentos” (p. 18). 

 

1.5. Criminalización mediática  

La resistencia que presentan ciertos colectivos de la sociedad para hacer frente a 

situaciones que vulneran sus derechos, en muchas ocasiones reafirma aún más la situación 

de desigualdad social que atraviesan. En diversas ocasiones, esta inequidad tiende a la 

estigmatización y criminalización, puntualmente, cuando estos sectores son criminalizados 
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al ser abordados en información vinculada al delito como en las de manifestaciones públicas 

de protesta (Pereyra, 2005). 

El discurso de los medios de comunicación no está exento de esta tendencia a 

marcar las diferencias de un modo estigmatizante. Rodríguez (2001), Loyola (2003) y Gaete 

(2003) denominan a este proceso con el nombre de criminalización mediática, el cual 

consiste en hacer ver que el criminal convive con nosotros, habita en cualquier lugar y puede 

poner en peligro la vida de todos en cualquier momento. De esta manera, las personas 

perciben que habitan un conglomerado social con altos índices de violencia e inseguridad y 

demandan, en consecuencia, mayores mecanismos de control y represión por parte del 

Estado. 

En el marco de este trabajo de investigación, entendemos a la criminalización 

mediática como aquel discurso de los medios que construye un mundo amenazado por males 

como el delito común y el terrorismo, que alimenta el miedo y la paranoia, estigmatiza a las 

minorías y los más vulnerables al tiempo que exalta respuestas vengativas, de castigo y 

ajusticiamiento (Zaffaroni, 2011). 

Un planteamiento con características similares, se encuentra en la perspectiva de 

Reguillo (1998) y Rondelli (2000) cuando expresan que los medios construyen una 

representación uniforme de los sectores subalternos de la sociedad, a quienes identifican 

como sujetos a los que hay que temer. Se refuerza, por tanto, un orden social que iguala la 

alteridad y la diferencia con la trasgresión de la ley, el miedo y la violencia. Es así que el 

marginal, el pobre y el excluido acaban siendo iguales al delincuente. 

A partir de estas perspectivas teóricas podemos ver que la criminalización es una 

nueva faceta de la lucha de clases que, ahora, se traslada al campo de la producción 

simbólica. Si bien, la real influencia que tienen los medios de comunicación en la 

construcción de la agenda periodística y social está en discusión, es incuestionable su calidad 

de intermediarios simbólicos, lo cual les confiere un poder que es necesario descubrir allí 

donde menos se ofrece a la vista (Bourdieu, 1999). 

En el caso de Santiago del Estero, durante la década del 90, se vivió el autoritarismo 

juarista. Carlos Arturo Juárez (gobernador entre 1995 y 2001), sostuvo su influencia política 

a través del empleo en la administración pública. De esta manera, extendió una red clientelar 

y un sistema de vigilancia y represión que, si bien surgió antes de la dictadura militar de 

1976, se mantuvo y expandió en la provincia luego de recuperada la democracia. Todo esto 
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sentó las bases de una estructura de poder fuertemente centralizada y articulada en torno a 

dos agentes del campo político y económico local: Carlos Juárez, y Néstor Ick (Martínez, 

2007). 

En este contexto, las acusaciones que llevaban adelante las organizaciones sociales 

(en particular, las campesinas) libraron otra batalla: la de la criminalización de sus protestas. 

Esto puede ser representado a través de una serie de acontecimientos. Por ejemplo, la 

acusación de terroristas por parte un diputado provincial, quien imputó al campesinado 

supuestas vinculaciones con el narcotráfico y con el partido comunista Sendero Luminoso 

del Perú, lo cual carecía de fundamento. También durante el gobierno de Juárez, el 

movimiento campesino era considerado por los servicios de inteligencia provinciales como 

un ejemplo de organización subversiva (De Dios, 2010). 

Sin embargo, esta criminalización política y judicial de los campesinos e indígenas 

en la provincia no pudo ser posible sin el aval y complicidad de los medios hegemónicos 

locales, particularmente aquellos que responden al grupo Ick (El Liberal, Diario Panorama, 

radio Panorama, Canal 7) y al grupo Cantos (Nuevo Diario y LV11). Cómo se verá en esta 

investigación, los medios de comunicación hegemónicos exponen acontecimientos 

vinculados al MOCASE VC con una mirada fragmentada, porque responde a los intereses 

de los empresarios del grupo que es dueño del medio. Esto provoca un relato 

descontextualizado de la problemática política existente al tomar como única fuente de 

información los informes policiales de la provincia, cuyos agentes responden también a los 

intereses de los mismos empresarios. Este hecho, constituye una violación más a los 

derechos básicos, y una negación del acceso a la voz y a la información (MOCASE, 2012). 

Las tomas y los desalojos se difunden por los medios de comunicación de manera 

constante cuando se trata de familias pobres que no tienen donde vivir, pero no sucede lo 

mismo cuando quien “usurpa” es un empresario (Agencia de Noticias de Redacción 

[ANRED], 2020). Otro de los casos que grafica la estigmatización y criminalización de los 

campesinos es lo sucedido con el sojero Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas 

Manaos, quien está acusado de liderar bandas paramilitares en Santiago del Estero y Jujuy, 

que buscan expulsar de forma violenta a miembros de pueblos originarios para desmontar 

sus tierras y sembrar soja. Además, la Administración  Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

investiga a esta persona por una  presunta evasión de 900 millones de pesos. 
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En el caso de Bajo Hondo (Santiago del Estero) el conflicto es antiguo, pero 

empeoró en 2016 cuando Canido apareció en diversos medios (incluso en el diario El 

Liberal), afirmando que había contratado bandas armadas para desalojar a los campesinos 

indígenas de la comunidad Guaycurú, que viven ancestralmente en tierras que él considera 

que son de su propiedad. “No vine a delinquir, pero no admito que tres delincuentes comunes 

me roben” (El Liberal, 2016b). Cabe aclarar que Canido utilizó los mismos métodos en otras 

cuatro comunidades del MOCASE y acumula más de 70 mil hectáreas (IADE, 2016).  

 Puntualmente, en el conflicto de 2016 se trata de dos mil hectáreas en pugna y el 

empresario nunca exhibió los papeles de su supuesta propiedad ni aceptó dirimir el conflicto 

en sede civil. Vinculado a esto, dentro del periodo estudiado en la presente investigación, se 

conocía la existencia de dos camionetas apostadas en la zona de conflicto, cuyos ocupantes 

portaban armas. Uno de los vehículos estaba registrado a nombre de Orlando Canido. 

A partir de estos casos, podemos decir que los medios de comunicación son actores 

políticos (Narváez Montoya, 2004) necesarios, que se perfilan como parte principal de un 

sistema y funcionan como agentes de socialización que excluyen, incluyen o jerarquizan 

personas/situaciones según los intereses de influencia. 

 

1.6. El Análisis Del Discurso 

Los análisis del discurso surgieron en la década del 60 y han cambiado con el paso 

del tiempo. La década de 1960  se conoce como la primera generación de esta disciplina y 

ha estado influenciadas por la sociología, que se abocó al estudio del impacto de los mensajes 

generados por el emisor y presume un receptor pasivo. La etapa posterior o segunda 

generación (década del 70), centra su inquietud en el análisis de los contenidos en los 

mensajes y su vínculo con la ideología. Por último, la tercera etapa (década del 80), trabaja 

fundamentalmente con diversas formas de comunicación y diseño en el plan de elaboración 

de mensajes. En este último periodo, se ahondó y expandió este tipo de estudio del discurso, 

en el que su principal referente es Teun Van Dijck (Van Dijck, 2003). Este investigador hace 

su aporte con el instrumento análisis crítico del discurso (ACD), empleado en esta 

investigación para el examen de los discursos en los textos periodísticos (noticias y 

crónicas). 

El discurso, es una serie de enunciados construidos por un enunciador y que tiene por 

destinatarios a diversos receptores. En el diseño y elaboración de los mensajes, el emisor 
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concentra una gran diversidad de componentes culturales, sociales, históricos e ideológicos 

en los que están representados sus intereses. Desde la perspectiva de Van Dijck (1997), el 

análisis crítico del discurso se define por ser un estudio de antagonismos estructurales y de 

las tácticas del discurso de los sectores dominantes y de sus contextos. También estudia las 

consecuencias cognitivas y sociales que tiene el discurso, dinámica a partir de la cual se 

integra el discurso de resistencia a esta opresión. 

Este enfoque, expone la forma en que se enlazan las ideologías con las 

representaciones cognitivas ocultas en la construcción y comprensión de las noticias, lo que 

posibilita revelar la trascendencia de los medios masivos de comunicación en cuanto a su 

función reproductiva. Como administrador de discursos públicos, los medios instalan una 

serie de temas y disputas públicas, puesto que poseen un dominio indirecto y estructural 

sobre los receptores a los que se dirigen. Por esto, las representaciones, concepciones, ideas 

y valores que ponen en circulación respecto a los miembros y referentes de los movimientos 

sociales exhortan a un estudio complejo y profundo. 

En términos generales, el objetivo del análisis crítico del discurso es estudiar la 

reproducción discursiva del abuso de poder. En este marco, interesa el análisis crítico de las 

diversas problemáticas sociales, la desigualdad social, la dominación y los fenómenos 

relacionados con ellos y, puntualmente, la función que cumple el discurso, el empleo del 

lenguaje o la comunicación en tales fenómenos. El énfasis está puesto en los componentes 

del discurso “asociados a la expresión, confirmación, reproducción o impugnación del poder 

social de los oradores o escritores, en su condición de miembros de los grupos dominantes” 

(Van Dijck 2009, p.24). En este sentido, el autor propone que el discurso ideológico de los 

integrantes del endogrupo, “. . . pone énfasis en las características positivas de nuestro propio 

grupo y de sus miembros y en las características negativas de los otros, el exogrupo” (Van 

Dijck, 2009, p. 24). Por consiguiente, el análisis crítico del discurso busca: 

 

… examinar las diversas maneras en que puede abusar del discurso, por 

ejemplo, por medio del estudio sistemático de la manipulación discursiva, la 

información distorsionada, las mentiras, la difamación, la propaganda y otras 

formas del discurso encaminadas a manejar ilegítimamente la opinión y a 

controlar las acciones de la gente con intención de sustentar la reproducción 

del poder. (Van Dijk, 2009, p. 29) 
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Por lo tanto, el discurso es fundamentalmente ideológico, ya que su propósito es 

reproducir el poder. Específicamente, a este tipo de estudio le interesa el poder social como 

“el control sobre las acciones de otros” (Van Dijck, 2009, p. 29). Este lingüista, afirma que, 

además, ese control se despliega “en beneficio de aquellos que lo poseen y en detrimento de 

los sujetos controlados, se puede hablar de abuso de poder” (Van Dijck, 2009, p. 29). En este 

sentido, el control se administra en el discurso, en las mentes de los hablantes controlados y 

en sus opiniones e ideologías. Esta vigilancia mental por medio del discurso es el resultado 

que se pretende, y ya que el accionar de los sujetos está influenciado por esta intervención 

mental, indirectamente hay un control sobre la acción que ejecutan. 

Por lo tanto, el estudio crítico de los discursos es la manifestación de la puesta en 

marcha del poder social de un sector de la sociedad o instituciones hegemónicas, de modo 

que los grupos dominan si tienen capacidad de ejercer el control de los demás actores del 

entramado social. Es decir, el análisis crítico del discurso se focaliza en las diversidades de 

formas en las que se abusa del control del discurso para controlar las ideas, pensamientos y 

las acciones de las personas en beneficio de las élites dominantes. 

Este análisis, como proceso de la reproducción del poder discursivo, se puede 

entender desde dos elementos (Van Dijck, 2009): 

● ¿Cómo los grupos dominantes controlan el discurso? 

● ¿Cómo tal discurso controla la mente y las acciones de los sectores más 

desfavorecidos y menos poderosos, y cuáles son los efectos sociales de este control? 

Generalmente, los hablantes poseen un manejo y control activo de las 

comunicaciones familiares, mientras que, cuando reciben información de los medios 

masivos de comunicación pasan a constituirse en sujetos pasivos y, en consecuencia, resultan 

influenciados por estas empresas. El dominio y control sobre el discurso se puede establecer 

tanto en vinculación a la coyuntura, al contexto y con la estructura del texto. El contexto es 

considerado como la estructura (normalmente representada) de aquellas propiedades de la 

situación social que son relevantes para la comprensión del discurso (Duranti y Goodwin, 

1992; Van Dijck, 1998). También el contexto contiene otros elementos importantes, como 

la definición de la situación global, las acciones, los hablantes y las funciones que 

desempeñan en las comunicaciones sociales e institucionales, así como sus imágenes 

mentales relativas a propósitos, objetivos, opiniones e ideologías. 
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Controlar el contexto implica entonces, administrar esta serie de componentes. Por 

ejemplo, cuando se decide en qué momento, en qué esfera y por medio de qué empresa 

periodística se difunde públicamente un acontecimiento y quiénes formarán parte de este. 

En lo que respecta al control del texto “está referido al control de los temas (las 

microestructuras semánticas), y los cambios de temas, como cuando los editores deciden qué 

asunto noticiable deben ser cubiertos” (Van Dijck, 1999, p. 28). Condicionadas por el 

contexto, algunas modalidades de control de discurso pueden ser negociables entre las 

partes, aunque, la mayor parte del discurso es contextual y, por ende, la forma y el estilo 

pueden ser controlados. 

El control del contexto y del texto posibilita la auto-representación positiva del 

grupo dominante y la auto-representación negativa de los grupos dominados. Los receptores 

del texto pueden ser autónomos y variables en su interpretación y uso del mismo, lo que está 

en función de la clase, del género o de la cultura (Liebz y Katz como se citó en Van Dijck, 

1999). De acuerdo con el planteo de Van Dijck (2009), los elementos del poder y del dominio 

pueden apreciarse del siguiente modo: 

 

- Los receptores tienden a aceptar las creencias transmitidas por el discurso de las 

fuentes que consideran autorizadas (por ejemplo, académicos, expertos, 

profesionales o medios de confianza). Por lo tanto, el discurso poderoso se 

define (contextualmente) en términos del poder manifiesto de sus autores. Por 

estas mismas razones, las minorías y las mujeres pueden, con frecuencia, ser 

percibidos como menos creíbles. En una gran variedad de casos, no existen otros 

discursos o medios que divulguen información que derive en creencias 

alternativas. 

- Los receptores pueden no poseer el conocimiento y las creencias necesarias para 

desafiar los discursos o la información a que están expuestos (Van Dick, 2009). 

En otras palabras, si no hay fuentes alternativas que difundan otros discursos y otras 

creencias que posibiliten poner en tela de juicio o discusión el discurso entregado por los 

poderosos, los receptores quedarán cautivos del control discursivo que se realiza bajo el 

interés de los sectores más poderosos y dominantes, elites. Por lo tanto, la ausencia de medios 

alternativos es un condicionamiento para la autonomía e independencia de los receptores. 
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A modo de síntesis, los estudios críticos del discurso tienen entre sus propósitos, 

comprender y analizar la reproducción del dominio y asimetrías sociales que emergen del 

discurso y, a su vez, generar acciones de resistencia contra esta. Los grupos dominantes 

cuentan con posibilidades de acceder y controlar el discurso público, y por medio de ese 

discurso, buscan controlar la mente de los hablantes. Esto no  solo puede involucrar que los 

receptores descifren e interpreten la realidad a partir de como la proponen las élites, sino 

que, además, puede conllevar que actúen a favor de los intereses de las clases dominantes. 

Y como el dominio de la mente y de las acciones consolidan el poder, el control del discurso 

asienta y amplifica el dominio de los más poderosos con la consiguiente reafirmación de la 

desigualdad social. 

 

1.7. Estructura Del Discurso 

Ya que las ideologías de los grupos dominantes están inmersas en el discurso, 

resulta de nuestro interés reconocer e identificar qué expresiones simbólicas y significados 

provocan ciertos tipos de razonamientos, inferencias y otros procesos mentales. 

Específicamente, con qué términos describen los rasgos negativos de los “otros” (exogrupo), 

enemigos u oponentes y con qué atributos se representan los aspectos positivos de nosotros 

(endogrupo), amigos y aliados. Esto involucra categorías gramaticales, ya sean sustantivos 

o adjetivos, que se emplean para caracterizar a los que pertenecen  a un grupo u otro. 

Asimismo, se enfatizan ciertas unidades complejas que vinculan unos sujetos a ciertas obras, 

acciones, espacios o acontecimientos en particular. 

En esta dinámica discursiva, las caracterizaciones por rasgos desfavorables y 

negativos tenderán a ser minimizados cuando se trate de los grupos de pertenencia 

(desaprobación, eufemismo) y acentuados para los miembros del grupo forastero. Al 

contrario, en  relación con las descripciones y cualidades positivas, estas serán resaltadas 

para los grupos de pertenencia (relevancia, afirmaciones, exageraciones y tematizaciones) y 

desenfatizarse para los grupos foráneos (con discriminación, marginación, imprecisiones, 

vaguedad, sin énfasis, subestimación). 

No obstante, en el discurso se pueden utilizar otras herramientas para enfatizar o 

desfigurar la información para, de esta manera, conservar el control ideológico sobre los 

endo y exogrupos. Por ejemplo, el ordenamiento léxico puede ser determinante en el proceso 

de recepción-persuasión en la comunicación, al elegir y enfatizar aquellas opiniones que 
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importan que se ubiquen en un estado preponderante en el esquema mental de los receptores. 

Van Dijck (2009) sostiene que el discurso ideológico, de manera particular, estará 

semánticamente orientado hacia los siguientes tópicos, significados locales e implicaciones: 

a) Descripciones auto-identitarias. Quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son 

nuestros atributos, cuál es nuestra historia, de qué modo somos diferentes a otros, de 

qué estamos orgullosos. Aquí también se incluyen ciertos argumentos delimitativos 

con relación a los otros: quiénes serán admitidos, cuáles son los criterios de admisión, 

quiénes pueden inmigrar, etc. Obviamente, tales descripciones de auto-identidad 

serán, generalmente, positivas. Este será el caso típico de aquellos grupos cuya 

identidad está amenazada, es insegura, o marginada, tales como las mujeres, las 

minorías, los inmigrantes, y así sucesivamente; o en modo defensivo, para los grupos 

dominantes cuya dominación está siendo amenazada. Esto es, las descripciones 

autoidentitarias que son particularmente importantes para aquellos grupos que se 

definen con relación a sí mismos o con relación al otro, principal o exclusivamente 

por sus características (más o menos permanentes, inherentes o atribuidas), tales 

como género, raza, etnicidad, religión, lenguaje, origen 

b) Descripciones de actividad. ¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Qué es lo que hacemos? 

¿Qué se espera de nosotros? ¿Cuáles son nuestros papeles sociales?, etc. La 

descripción de la actividad ideológica es típica en aquellos grupos que se definen por 

lo que hacen, como los grupos profesionales y los activistas. Las ideologías 

periodísticas, profesionales, médicas o ecologistas, etc. se centran en lo que hacen 

sus miembros (buenas cosas), tales como escribir noticias, hacer investigación, curar 

enfermos o protestar contra la contaminación. 

c) Descripciones de propósitos. Las actividades adquieren un sentido ideológico y 

social solamente si tienen propósitos positivos. De este modo, el discurso ideológico 

de los grupos se enfocará particularmente en los (buenos) propósitos de sus 

actividades, tales como informar al público o servir como vigías de la sociedad (los 

periodistas), buscar la verdad o educar a los jóvenes (los profesores), o bien preservar 

la naturaleza (los ambientalistas).  

d) Descripciones de normas y valores. Para una buena parte de los discursos 

ideológicos son cruciales los significados que involucran normas y valores acerca de 

lo que nosotros consideramos como bueno o malo, correcto o erróneo, y lo que en 

nuestras acciones y propósitos tratamos de respetar o de alcanzar. Es así como 
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profesores y periodistas, por ejemplo, pueden poner un especial énfasis en sus muy 

particulares apreciaciones de la verdad, en el fundamento y confiabilidad de sus 

recuentos de ‘hechos’. Las minorías y las mujeres pueden poner de relieve la 

igualdad o la justicia, y los directivos de empresa la libertad (del mercado, la libertad 

ante la intervención estatal). En la descripción de nuestros oponentes o enemigos es 

previsible, entonces, un énfasis particular en la violación de las normas y valores.  

e) Descripciones de posición y de relación. También los grupos definen ampliamente 

su identidad, actividades y propósitos en relación con otros grupos: los profesores 

con respecto a los estudiantes, los periodistas respecto al público  o a los actores de 

hechos noticiosos, los antirracistas, por definición, con respecto a los racistas y las 

feministas con respecto a los machistas. Mediante esta categoría, se puede prever que 

se pondrá un especial énfasis en las relaciones grupales, el conflicto, la polarización, 

y la presentación negativa del otro (desacreditación) (Van Dijck, 1996). 

En la puesta en práctica, los tópicos antes descritos pueden ser reconocidos como 

parámetros sociales básicos de los grupos, de tal forma que pueden encontrarse 

significaciones grupales en el discurso, fundamentalmente, cuando la identidad, objetivos, 

normas, valores, posiciones y recursos entran en conflicto con otros grupos. 

Cuando se materializa un estudio de análisis del discurso, lo más importante es 

reconocer cómo se manifiesta el poder y dominio de la distribución de la sociedad. Esto 

significa identificar las formas en que el sector más poderoso y dominante influye en las 

creencias sociales de una comunidad y, desde ahí, controlar el accionar de sus miembros. 

 

1.8. Marco de referencia: historia de los movimientos campesinos y 

surgimiento de MOCASE-VC 

En las últimas décadas, hemos asistido a la consolidación de un mundo donde prima 

la globalización económica, política y cultural. En este escenario, la hegemonía del 

capitalismo y la defensa de la idea de un mundo sin fronteras, los avances del capitalismo y 

las diversas formas de resistencias han dado lugar a la emergencia de distintos conflictos 

sociales. 

En el caso de América Latina, uno de esos conflictos es la disputa por la tierra. Esta 

problemática “está en el centro de los principales acontecimientos políticos” (Teubal, 2009, 
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p. 205). Las excesivas asimetrías en el acceso y control de la tierra es  uno de los problemas 

más antiguos que aqueja a Latinoamérica, en general, y a Argentina en particular. 

La década del 90, representa un momento bisagra en la historia del modelo agrario 

argentino. En 1996 se introduce un modelo de desarrollo económico basado en la producción 

intensiva del monocultivo de soja transgénica, commoditie altamente demandado en el 

mercado internacional. Esto sucedió en un contexto de medidas políticas y económicas que 

reformulaban el papel del Estado en la economía, en la sociedad y en el mercado.  

Este modelo introdujo un profundo cambio en la estructura agraria del país 

(Latarroca et al., 2004) porque implicó un avance expansivo del cultivo de soja en diversas 

regiones del país, fundamentalmente al noroeste (Bartra, 2008). El resultado de los primeros 

15 años del modelo fue ubicar a Argentina entre los principales países productores de 

cultivos transgénicos a escala mundial (Carreño et al., 2009).  

Este proceso incrementó el avance de la frontera agropecuaria, de tal manera que 

llevó a nuestro país a registrar una de las tasas de deforestación más altas del mundo para las 

últimas décadas, sobre todo en la región noroeste (Barchuk et al., 2010; SAyDS, 2013). Se 

deforestaron superficies enteras de bosques habitados por comunidades campesinas e 

indígenas para responder a los intereses productivos y especulativos del mercado 

internacional.  

Con relación a lo mencionado, algunos autores hablan de “pampeanización” de 

Argentina (Barsky y Gelman, 2009), en el sentido en que el modelo productivo sojero 

pampeano se amplió más allá de sus propias fronteras ecosistémicas (hacia el Norte de 

Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Formosa, etc.). Este fenómeno generó una dinámica 

territorial que desplazó paulatinamente a los pueblos indígenas y  a los campesinos como 

propietarios de las tierras para dar lugar a los empresarios vinculados a los agronegocios, 

muchas veces, con procesos de titulación fraudulenta (Castillo, 2013). Dichas titulaciones se 

consideran fraudulentas porque no contemplan los antiguos derechos posesorios de 

campesinos e indígenas y causaron confrontaciones y denuncias por usurpación de tierras, 

en algunos casos, protestas violentas (Barbetta et al., 2009). Todo ello deja al descubierto 

una dinámica muy presente en la historia de la distribución de tierras en la Argentina: la 

política, en la mayor parte de los casos, ha beneficiado a los que tienen mayor poder 

económico. 
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Cabe aclarar que en Argentina, la tierra ha sido considerada históricamente como 

un recurso prácticamente ilimitado. Sin embargo, desde la década del 90 se puede ver que 

en este país del cono sur existe una problemática unida a la tenencia y posesión de la tierra. 

La lucha por la tierra es uno de los rasgos característico de las sociedades de clases, cuya 

principal causa se debe a una dinámica de desigualdad y/o inequidad en el acceso (algunos 

tienen mucha y muchos no la tienen, o la tienen de forma insuficiente como para satisfacer 

sus necesidades) (Vacaflores Rivero, 2009). 

Si bien la lucha por la tierra puede ser definida desde una multiplicidad de 

perspectivas, en este estudio la entendemos como la disputa por un medio de producción, 

pero también lo es por un determinado horizonte de sentido para la vida con la tierra, y por 

el  territorio. Aún más, es la lucha por la tierra cuya crisis ambiental pone en evidencia, en 

lo más profundo, el quiebre metabólico al cual la racionalidad tecno-científica, supeditada 

al acaparamiento constante del capital y de su productivismo, está llevando a la humanidad 

(Porto-Gonçalvez, 2016). 

Entre los sujetos que resisten a esta distribución inequitativa de este recurso esencial 

(la tierra) están los campesinos. En este trabajo se concibe a los campesinos como 

“formaciones sociales de trabajo y producción que poseen una economía de subsistencia de 

base agropecuaria (…) se caracterizan por poseer determinados valores, tradiciones, y 

normas que rigen su vida en comunidad y su cultura” (Ros-Schneider, 2008, p. 165). 

Con el paso de los años, la escalada de conflictividad por la tierra se ha 

incrementado y, junto a esto, se ha intensificado la violencia en el ámbito del agro. Los 

campesinos que practican una agricultura familiar y diversificada se vieron amenazados por 

el avance de la soja transgénica que les quitaba sus tierras, sus medios de vida y su cultura. 

Muchos de ellos comenzaron, en la década de los 90, a organizarse para defender sus 

derechos y su territorio, y para enfrentar la represión y la violencia de las fuerzas del orden 

y los grupos paramilitares.  

Algunas de estas organizaciones ya existían previo al conflicto con el agronegocio 

transgénico, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM). Otras nuevas entidades han 

surgido en esa década, como el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), 

la Unión de los Trabajadores Sin Tierra (UST) de Mendoza, la Red Puna, el Movimiento 

Campesino de Córdoba (MCC) y el Encuentro Calchaquí de la zona de los Valles de Salta, 

por citar algunas. Estas entidades, a su vez, fundaron el Movimiento Nacional Campesino 
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Indígena (MNCI) en 2003, como parte de los procesos de nacionalización de la lucha 

campesina (Pinto, 2015) contra el avance de la frontera agrícola. Para estas entidades, el 

tema central de su lucha es resistir los arrebatos de tierras y generar procesos legales de 

titulación de las mismas (Hocsman, 2014). 

En este contexto, Santiago del Estero es la provincia del norte argentino con más 

altos niveles de deforestación (SAyDS, 2013) y el avance de la frontera agropecuaria por 

parte de los representantes del agronegocio fue resistido en la historia contemporánea por 

una agrupación: “el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina 

(MOCASE VC), como una nueva forma de organización territorial que asume la lucha por 

la tierra como la defensa de un espacio de vida propio” (Rosso, 2013, p. 1). Desde su 

nacimiento, la organización campesina encabezó la resistencia frente al agronegocio y 

adoptó la lucha por la tenencia de la tierra como estrategia principal para buscar una mejor 

calidad de vida para ellos y sus familias. En el acuerdo originario, se reflejan sus objetivos 

generales entre los que se encuentran: 

 

(. . .) buscar soluciones a problemas comunes, (. . .)ser representante de los 

campesinos frente a las autoridades,( . . .) apoyar las peticiones de cada una 

de las organizaciones que lo integran respetando su autonomía,(…) promover 

la capacitación en cooperativismo y gremialismo,( . . .)  [hacerse] escuchar en 

los espacios de poder y en los distintos organismos del gobierno provincial 

relacionados con la política agropecuaria. (Acta Fundacional como se citó en 

Metcalf, 2004, p. 30). 

 Entre las investigaciones que tienen como objeto de estudio al MOCASE, se 

destaca Agustina Desalvo (2014) quien elabora el trabajo: El MOCASE: orígenes, 

consolidación y fractura del movimiento campesino de Santiago del Estero. En dicho 

trabajo, se expone que la mayor parte de la población rural de Santiago del Estero reside en 

tierras que fueron abandonadas por la industria forestal (que se desarrolló en esta provincia 

argentina hasta la década de 1960). Fundamentalmente, hacia fines de la década del 90 y 

principios del 2000, esas tierras, hasta entonces marginales, se volvieron interesantes para el 

cultivo de soja. Según Desalvo (2014), esto generó focos  de conflicto entre los capitalistas 

interesados en trabajar la tierra y la población rural que allí residía. Las familias afectadas se 

nuclearon en distintas organizaciones que dieron  origen al MOCASE. 



 

33 
 

Desalvo (2014) estudió los antecedentes de la agrupación y la influencia que han 

recibido sus miembros de intelectuales. Cabe aclarar que muchos de estos influenciadores 

fueron personas ajenas al conflicto de la tierra, algunos de orígenes urbanos y vinculados, 

especialmente, con la Iglesia Católica. 

Otro de los estudios que tiene como protagonista al MOCASE es el trabajo de 

Rubén de Dios (2004). En el mismo destaca que, entre los nuevos movimientos sociales en 

la Argentina, es uno de los más importantes en el área rural, tanto por su desarrollo 

organizativo interno, como por la imagen pública que se ha forjado. MOCASE comenzó su 

función a principios de los años 80 con la recuperación de la institucionalidad democrática 

en el país. Este movimiento social, como lo manifiesta De Dios (2004), amplió su reputación 

con el paso del tiempo hasta alcanzar a más de familias campesinas asociadas con las 

diversas organizaciones zonales de base que lo componen y que están diseminadas por la 

dilatada geografía provincial. Este autor menciona que, hacia fines de 1989, el movimiento 

adoptó una determinada estructura organizativa, conformada por representantes o delegados 

zonales que se integraron en una asociación de tercer grado conocida como MOCASE 

(Movimiento Campesino de Santiago del Estero). 

Por último, Durand (2008) en su estudio Representar y no mandar: Dirigentes 

campesinos en Santiago del Estero, Argentina, analizó el sistema de representación que 

mediaban entre las organizaciones de distintos niveles (local, zonal y provincial) que 

constituyeron el Movimiento Campesino de Santiago del Estero en el período 1990- 2001. 

Además, examinó, a través de un estudio de caso, el sistema de selección, formación y 

reemplazo de dirigentes en una sede local, desde la mirada de los involucrados.  

La autora concluye que el sistema se sustentaba en una regla elemental que consistía 

en que los representantes se dediquen a representar y que no manden. Esto significa que 

debían representen, es decir, ser voceros, comunicar las decisiones y resolver consultas desde 

un nivel organizativo hacia las bases, entendidas estas últimas como las familias miembros 

de la comisión. La diferencia con mandar, de acuerdo con este análisis, es que esa función 

de representante no implica un diferencial de poder sobre las otras familias.  

Asimismo, el movimiento sostiene un sistema de alternancia de la representación 

para favorecer esta dinámica de que quien representa no mande. Aquí está el desafío de 

formar nuevos dirigentes y de darle cohesión a la función de representación.  
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     Cabe destacar algunos hechos históricos en la trayectoria de MOCASE que 

ayudan en la comprensión de los fenómenos que aborda el presente trabajo de investigación. 

Uno de estos momentos históricos, fue la ruptura del MOCASE en el año 2002, esta dió 

lugar a la conformación de dos movimientos con formas de organización distintas, grupos 

de apoyo y recursos diferentes. Uno de las formas de organización, quedó bajo la 

denominación MOCASE, mientras que, la otra, fue nombrada como MOCASE-VC 

(Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina). Ambas facciones, se 

reunifican en Noviembre del 2019, año anterior al inicio de la pandemia, COVID-19.En esta 

investigación, se alude a la agrupación MOCASE VC que era la manera en que estaba 

constituida la agrupación al momento de sucedidos los casos de estudio. 

Estos trabajos relevados, exhiben distintos puntos de vista acerca del MOCASE y 

constituyen no solo un conjunto de estudios que tomamos del universo de investigaciones 

para dar un marco a esa exploración e interpretación, sino también denotan un discurso 

presente acerca de este colectivo social. A partir de estas nociones es que nos atañe indagar 

de manera especial las construcciones periodísticas de la prensa local que estigmatizan y 

criminalizan a los campesinos. 

 

1.9. La Lucha Por La Tierra y Los Medios De Comunicación 

Las acciones de las comunidades campesinas, enmarcadas en la disputa por la tierra 

necesitan de los medios de comunicación para difundir sus estrategias de defensa y 

conservación. De lo contrario, si estas acciones no están presentes en los medios, pasarán 

inadvertidas para el público más amplio. En este sentido, Thompson (1998) define el poder 

simbólico de los medios como “la capacidad de intervenir en el curso de eventos, influir 

acciones de otros y crear acontecimientos mediante la producción y transformación de 

formas simbólicas” (p. 29). 

El poder mediático, en complicidad con el poder político, puede acallar los 

reclamos sociales ignorando su presencia, o bien puede estigmatizar o criminalizar las 

demandas y protestas sociales, a los referentes y al mismo movimiento que presiden. La 

trascendencia pública de la lucha por la tierra del MOCASE VC en Santiago del Estero 

dependió, históricamente, del lugar que se les asignó en los medios de comunicación locales, 

principalmente en el diario El Liberal, mientras que, a nivel nacional, el MOCASE VC tuvo 

otras representaciones mediáticas. De este modo, “los medios de comunicación funcionan 
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como escenarios en los que se libran las batallas por las representaciones sociales” (Koziner, 

2013, p. 23). En ese mismo sentido, el discurso periodístico (especialmente) es uno de esos 

lugares en los que las narrativas sobre la identidad se afirman y cobran sentido. Por su parte, 

Silvia Montenegro y Verónica Giménez (2006), en relación con el rol activo que juegan los 

medios de comunicación en el proceso de construcción de nuestra realidad, afirman que: 

 

Una de las claves en la construcción de legitimidad del periodismo es su 

capacidad para definir, crear, tornar visible o minimizar aquello previamente 

seleccionado como “noticiable” (. . .) Las noticias, lejos de reportar hechos y 

eventos, las seleccionan dentro de códigos culturales que justamente tornan 

posibles su selección entre un conjunto de hechos que se suponen interesan 

socialmente en coyunturas determinadas. De allí que la forma que se otorga 

a las noticias, revista características tradicionales, por medio de las cuales 

deben ser reconocidas, en tanto interpretaciones de hechos construidos, 

preparados para otros intérpretes. (p. 44) 

Los medios de comunicación intentan ser determinantes de la realidad campesina, 

debido a esto, Giménez (1997) nos propone “situar la problemática de la identidad en la 

intersección de una teoría de la cultura y de una teoría de los actores sociales” (p. 2) y 

“concebir la identidad como elemento de una teoría de la cultura definitivamente 

internalizada como habitus” (Giménez, 1997, p. 2). Es el sociólogo Pierre Bourdieu quien 

entiende que el espacio social es fruto de la producción y de las luchas simbólicas, donde 

juega un rol fundamental el concepto de habitus, definido por el autor como “un sistema de 

esquemas de producción de prácticas y de un sistema de esquemas de percepción y 

apreciación de las prácticas” (Bourdieu, 1993, p. 134). Este concepto permite entender la 

producción simbólica en el interior de una sociedad. Asimismo, en la lucha simbólica por la 

definición del mundo social, cobra una importancia radical el concepto de poder simbólico 

que, en el caso de los medios de comunicación masivos, queda en potestad del dominante, 

quien universaliza (desde su subjetividad) la verdad. De este modo: 

  

(. . .) los dominados observan una verdad objetiva de su clase que ellos no 

han forjado y que; sin embargo, se impone como cierta (…) no les queda otra 
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elección que retomar por su cuenta la definición que le es impuesta, o bien 

definirse en reacción contra ella. (Bourdieu, 2011, p. 192) 

Cabe aclarar, que a los medios de comunicación se les atribuyen diferentes tipos de 

poder, como lo analiza James Curran (2005) quien interpreta la noción de poder como un 

fenómeno social disgregado, por el cual diferentes agentes-actores luchan por poseerlo y 

aplicarlo. Otros autores, como Hallin y Mancini (1984) mencionan también que la 

información que se transmite se encuentra acorde a marcos socialmente construidos y que el 

sistema simbólico de esa sociedad es el que brinda significado al mensaje. 

A su vez, dentro del mensaje que emiten los medios, en clave comunicacional, 

comprendemos que “registran la identidad de actores o intereses que compiten por dominar 

el texto” (Entman, 1993, p. 55). A través de los medios de comunicación “se crean héroes o 

demonios efímeros” (Aruguete, 2013, p. 213). Buhl y Korol (2008), por su parte, expresan 

que el castigo de un militante no es personal e individual, sino forma parte de una 

criminalización general de los movimientos que luchan por la emancipación social” (p. 12). 
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CAPITULO 2: MARCO METODOLOGICO 

 

La metodología aplicada en este trabajo consistió en el desarrollo de las siguientes 

etapas: elección de los medios de comunicación escritos a analizar, selección de corpus de 

artículos a analizar y el abordaje del movimiento social seleccionado.  

Para comprender la historia y dinámica de MOCASE VC se revisó la bibliografía 

existente y se realizaron entrevistas en profundidad. También se realizó observación 

participante en eventos de la agrupación. Luego de revisar el material informativo de 

diversas fuentes secundarias, se determinó como unidad de análisis el diario El Liberal, ya 

que es el medio de comunicación más antiguo e influyente en la provincia de Santiago del 

Estero. De este medio, decidimos analizar aquellas noticias y crónicas policiales publicadas 

entre los años 2011 y 2017 que tienen por protagonistas a los miembros del MOCASE VC. 

Puntualmente, se trabajó sobre el caso Ferreyra y el caso Bajo Hondo.  

En cuanto a la hipótesis del trabajo, nos centramos en el siguiente supuesto: el diario 

El Liberal, en sus artículos periodísticos, construye expresiones simbólicas-discursivas que 

tienden a criminalizar la lucha por la tierra llevada a cabo por el MOCASE VC. Estas 

manifestaciones públicas estigmatizan, deslegitiman y, en muchos casos, invisibilizan al 

campesino y a sus acciones como productor y sujeto social de derechos. Asimismo, este tipo 

de discurso empleado, justifica el desalojo y la violencia aplicada contra miembros del 

MOCASE VC y legitima el accionar de empresarios del agronegocio.   

El material periodístico seleccionado se expone en el presente estudio de manera 

exploratoria-interpretativa en el marco de una investigación cualitativa. Esta última, en 

términos de Rut Vieytes (2005) es un enfoque que problematiza la manera en que los 

individuos y grupos constituyen e interpretan a las organizaciones y sociedades. El marco 

temporal trabajado es el comprendido entre los años 2011 y 2017. 

 

2.1. Recopilación y registro de la información 

La información, se recogió mediante una revisión manual de cada uno de los 

ejemplares del diario El Liberal. Para el caso Ferreyra, se tomaron los artículos publicados 

entre noviembre y diciembre del año 2011; mientras que para el caso de Bajo Hondo, se 

trabajó con los artículos publicados entre septiembre y octubre del año 2016.  
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     Forman parte de este corpus las siguientes noticias, las que discurren sobre la 

muerte de Cristian Ferreyra (a partir del 16 de noviembre del 2011): 

Tabla 2: Titulares de noticias del caso Cristian Ferreyra en diario El Liberal  

Titulo  Diario  Fecha 

Un muerto y un herido tras una trágica discusión en Copo El Liberal 17/11/2011 

Quedó detenido el hombre que está acusado de matar de un 

tiro a un campesino en Copo   

El Liberal 19/11/2011 

Abogadas pedirán al juez que lo indague en Santiago El Liberal 19/11/2011 

El dueño del campo vendrá a la ciudad entre hoy y mañana El Liberal  

Dramático testimonio de la viuda del joven que fue ultimado 

por un disparo 

El Liberal 19/11/2011 

Ordenan  otras dos detenciones, entre ellas la del empresario 

Ciccioli, dueño del campo 

El Liberal 19/11/2011 

Reclamos de campesinos en las ciudades El Liberal 19/11/2011 

Mañana se entregaría el dueño del campo donde mataron a 

Cristian Ferreyra. 

El Liberal 20/11/2011 

Uriona repudió los actos violentos El Liberal 20/11/2011 

Empresario se presentaría hoy. El Liberal 21/11/2011 

Mensaje de los obispos. El Liberal 21/11/2011 

Según su abogado, el empresario Jorge Ciccioli se presentará 

hoy en los tribunales de Santiago. 

El Liberal 21/11/2011 

Según su abogado, el empresario Jorge Ciccioli se presentará 

hoy en los tribunales de Santiago. 

El Liberal 22/11/2011 

Javier Juárez fue llevado a Monte Quemado, pero prefirió no 

declarar. 

El Liberal  22/11/2011 

El gobierno provincial anunció medidas con relación a la 

problemática de los campesinos. 

El Liberal  22/11/2011 

Zamora recibirá a la familia del joven asesinado en Copo. El Liberal  22/11/2011 

La dirección de Bosques intensificará los controles en toda la 

provincia.  

El Liberal  22/11/2011 

El gobernador dijo que “nadie debería morir por pelear por 

tierras”. 

El Liberal 23/11/2011 

La legislatura aprobó por unanimidad el repudio al crimen de 

Ferreyra 

El Liberal 23/11/2011 

Resaltan medidas del gobierno por el conflicto de tierras. El Liberal  23/11/2011 

El empresario Ciccioli quedó detenido y mañana será 

indagado por el juez 

El Liberal 23/11/2011 

Pidieron la liberación de tres imputados El Liberal

  

23/11/2011 

El santafesino adquirió un campo en Pellegrini y tiene 1.800 

ha en Copo 

El Liberal 23/11/2011 

Esposa de Ferreyra: “Solo pido justicia y el gobernador nos 

apoya 

El Liberal  24/11/2011 

El empresario Ciccioli se descompensó en la Alcaidía y fue 

internado en el Hospital Regional 

El Liberal 
24/11/2011 
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“Jamás hubiese comprado tierras con conflicto”, declarará el 

empresario al juez. 

El Liberal 
24/11/2011 

Herrera reveló que la familia de la víctima está amenazada El Liberal 24/11/2011 

“Se tomaron medidas para que no vuelva a pasar lo de 

Ferreyra”. 

El Liberal 26/11/2011 

Testigos y pruebas aceleran una definición en la tragedia de 

Copo 

El Liberal 26/11/2011 

Se realizó una marcha para pedir justicia. El Liberal  26/11/2011 

Arranca el juicio por la muerte de Cristian Ferreira. El Liberal 4/11/2014 

Fuente: elaboración propia 

Y con respecto al caso de Bajo Hondo, se toman las notas sobre los ataques de las 

fuerzas paramilitares de Orlando Canido a la comunidad de Bajo Hondo (septiembre y 

octubre del 2016) y las entrevistas al empresario Canido, en donde califica de “delincuentes” 

y “usurpadores” a los integrantes del MOCASE VC. 

 

Tabla 3: Titulares de noticias del caso Bajo Hondo en diario El Liberal 

Titulo  Diario  Fecha 

Denuncian al dueño de la firma Manaos por destrozos en 

asentamiento indígena. 

El Liberal 25/9/2016 

Según el MOCASE, el conflicto con Orlando Canido 

comenzó en 2012. 

El Liberal 25/9/2016 

Le dijo a un canal de cable local que él compró de buena fé. El Liberal 25/9/2016 

Proveen pruebas contra un distribuidor que trabajaría para 

Canido. 

El Liberal 26/9/2016 

Dos jueces citaran al dueño de gaseosa Manaos por los 

destrozos en Bajo Hondo. 

El Liberal 26/9/2016 

El INAI pidió profundizar investigación sobre ataque a 

indígena 

El Liberal  29/09/2016 

¨No vine a delinquir, pero, no admito que tres delincuentes 

comunes me roben”. 

El Liberal 30/9/2016 

El Mocase afirma que Canido dijo que tiene “comprada” a 

la policía de Quimilí. 

El Liberal 1/10/2016 

El líder de los campesinos endilga oscuros intereses al 

empresario en territorio santiagueño. 

El Liberal  1/10/2016 
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¨Solo queremos que se investigue que pasó y saber quiénes 

son los responsables” 

El Liberal 1/10/2016 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien los artículos seleccionados son algunos de los que difundieron el conflicto 

rural por la tierra, se los considera importantes porque tuvieron una gran trascendencia 

pública y dieron lugar a diversas interpretaciones. Asimismo, son notas periodísticas que 

pusieron en evidencia la dinámica discursiva que es objeto del presente estudio. 

En 2011, las primeras noticias sobre los hechos de violencia ganaron abruptamente 

la portada del diario y las páginas centrales de la agenda policial. Esto respondía a diversos 

motivos, pero fundamentalmente, se debía a la espectacularidad de los sucesos, la violencia, 

y la persecución policial. Estas noticias no solo conquistaron varias páginas al interior del 

periódico El Liberal, sino que se transformaban en los principales titulares de la vidriera 

comunicacional. 

El presente estudio se centró en identificar los titulares en portada referidos a los 

campesinos, y miembros del movimiento campesino bajo estudio. En los casos donde no 

había titulares en primera plana, se apeló a una revisión de las secciones interiores del 

periódico para encontrar artículos periodísticos con los cuales trabajar. 

En un primer momento, se procedió a recoger las noticias publicadas por El Liberal 

relacionadas con los hechos de violencia en los que estaban involucrados campesinos con 

algún grado de vinculación con el MOCASE VC. En una segunda etapa, y luego de una 

lectura más penetrante, se seleccionaron las noticias que incluían terminología que 

expresara, de forma manifiesta o implícita, alguna de las dimensiones tendientes a 

criminalizar o estigmatizar mediáticamente por parte del diario El Liberal a los miembros 

de la organización campesina. Es decir, se recogieron aquellas notas periodísticas que 

estuvieron compuestas o conformadas por: 

● Información referida a violencia atribuida a los campesinos miembros del 

MOCASE VC. 

● Información sobre temor y conflictividad rural imputada al accionar colectivo del 

MOCASE  VC. 

● Información con representaciones estereotipadas para ilustrar el obrar de la 

colectividad campesina del MOCASE VC. 
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● Información que incluyen deslegitimaciones de las demandas y defensa de los 

derechos de los campesinos integrantes del MOCASE -VC. 

Durante la investigación, se emplearon diversas fuentes primarias de información 

como las entrevistas semi-estructuradas dirigidas a un periodista de la sección policiales del 

diario El Liberal, a un experiodista del mismo medio gráfico, y al cineasta director del filme 

documental Toda esta sangre en el monte quien, además de ser el productor de este video, 

presenció las jornadas del juicio a Javier Francisco Juárez y Jorge Ciccioli por el homicidio 

de Cristian Leandro Ferreyra, miembro del MOCASE-VC en la ciudad de Monte Quemado, 

en Santiago del Estero. 

En el presente estudio, se consultaron documentos y noticias de medios de alcance 

nacional (Clarín, La Nación, Página 12) y diarios de impacto regional (La Voz del Interior, 

de Córdoba) del mismo periodo de análisis y en noticias que mencionaban los hechos de los 

casos de análisis. Estas noticias se tomaron como fuentes secundarias y solo con el fin de 

contextualizar los conflictos abordados. 

Otra fuente de información consultada fue el informe difundido por el MOCASE 

VC Cristian Ferreyra Presente (Memoria MOCASE VC, 2012) en el que se relata 

detalladamente la atmósfera que se vivía en los territorios en pugna. Esta reconstrucción 

permitió una comprensión del contexto de enunciación y el relato periodístico que circulaba 

en esa época.  

 

2.2. Análisis de la información y análisis del discurso 

Las noticias de El Liberal escogidas para el análisis fueron sometidas a la técnica 

de análisis crítico del discurso. Para esto, se examinaron las noticias en consideración de sus 

características gramaticales y léxicas, ya que estas son consideradas desde el análisis del 

discurso como “opciones significativas dentro de un conjunto de posibilidades  disponibles 

en los sistemas lingüísticos” (Arnoux, 2009, p. 45). En este sentido, se analizó 

sistemáticamente el contenido, el estilo y estructura del discurso periodístico y el contexto 

socio-histórico de producción del mismo. 

Dentro de este análisis se hizo especial hincapié en aquellas partes que otorgaban 

violencia al accionar del movimiento social o de sus miembros, que sugerían temor, 

descalificaban o estereotipaban las acciones del movimiento y/o de sus miembros. 
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2.3. Trabajo de campo: observación y entrevistas con miembros de 

MOCASE VC  

El trabajo de campo de este estudio, se llevó a cabo entre septiembre del 2018 y 

enero del 2020, siguiendo el método hipotético-deductivo. La tarea, comenzó con el diseño 

de un calendario de visitas al Movimiento Campesino, para entrevistar a los miembros 

encargados del área de comunicación. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas al equipo 

de producción radiofónica con el propósito de conocer cómo ellos percibían que el 

MOCASE VC se encontraba representado en la agenda de los grandes medios de 

comunicación de la provincia, en particular en el diario El Liberal. Con estas entrevistas, se 

buscaba establecer bajo qué características consideran que fueron visibilizados aquellos 

casos problemáticos que son objeto del presente estudio, y que cobraron estado público.  

Las cuatro entrevistas a los encargados de las Radios del MOCASE-VC, se 

diseñaron con la intención de conocer el lugar que ocupan los campesinos en los medios de 

comunicación que construyen la agenda mediática local. Cabe destacar que, en primera 

instancia, la intención fue realizar este abordaje de manera presencial en los sitios donde 

funcionaban las estaciones radiofónicas que conforman la Red de Radios Comunitarias 

Bilingües, pero la distancia extrema entre una y otra dentro de la geografía santiagueña y la 

carencia de medios de movilización adecuados para llegar hasta dichas ubicaciones 

obstaculizaron esta tarea.  

Frente a esta situación, se reformuló la agenda de visitas y se pautó la entrevista 

para aquellas fechas en las cuales el MOCASE VC congregó a sus distintos integrantes. 

Además de las dificultades señaladas para llegar de manera presencial a las radios de la 

organización, podemos agregar la actitud reticente de algunos responsables de estos medios 

para responder los mensajes y autorizar las entrevistas para esta investigación. A partir de lo 

señalado, el trabajo de campo quedó pautado por los siguientes momentos claves de 

encuentro con miembros de la agrupación MOCASE VC: 

● 29 de septiembre del 2018: visita a la Sede Central MOCASE VC de Quimilí. 

● 29 de junio del 2019: visita a la Casa Campesina del MOCASE VC (Santiago del 

Estero capital). 

● 4 de agosto del 2019: visita a la Sede Central de Quimilí. 
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● 16 de agosto del 2019: visita a la Central de las Lomitas. 

● 10 de septiembre del 2019: visita a la Central de Villa Ojo de Agua. 

Para acceder a la información requerida para esta investigación, se realizó la petición 

formal de autorización para visita y entrevista. La aprobación de la petición debió esperar su 

correspondiente autorización por parte de los diferentes órganos de ejecución de la 

organización y atravesó una deliberación colectiva.  

El primer contacto personal que tuvimos con el movimiento campesino MOCASE 

VC sucedió gracias a la intervención de una de sus dirigentes sociales, Deolinda Carrizo, el 

29 de septiembre del 2018 en la Sede Central de la agrupación (ubicada en el cruce de las 

Rutas 89 y 53 en la localidad de Quimilí, ciudad cabecera del departamento Moreno). En esa 

oportunidad, se presenció una reunión en la que se expusieron los balances de trabajo de 

cada una de las comisiones (producción, comunicación, educación, etc.), que integran la 

organización. Esta instancia permitió conocer a los miembros, dirigentes, características del 

espacio físico y las instalaciones de la radio FM del Monte, 88.7 MHz. 

Las entrevistas se focalizaron en los siguientes responsables:  

- Margarita Gómez (Radio del Monte en Quimili), 

- Sergio Cuellar y Ricardo Cuellar (Responsables de Radio Paj Sachama- Las 

Lomitas),  

- Daniel Pérez y Sebastián Gutiérrez (Responsables de radio Suri-Manta-Ojo de Agua)  

 Estas circunstancias, facilitaron adentrarse en el modo de vida campesino y 

comprender la necesidad que, históricamente, el campesinado tiene de defender la tierra 

como medio de  subsistencia y evitar los desalojos forzados por parte de las grandes 

multinacionales del agronegocio. La presencia en el lugar permitió, además de reconocer la 

dimensión material de la disputa, recabar datos para entender las derivaciones del conflicto 

y su posible vinculación con el discurso simbólico presente en los medios masivos de 

comunicación de la provincia. 

Según las declaraciones de los miembros del equipo de comunicación, se pudo 

recabar que, en algunas etapas de esta histórica lucha, el diario El Liberal excluyó de su 

agenda la naturaleza del conflicto que motivó desalojos y crímenes de miembros de la 

organización. Esta situación cambió cuando sucedió el crimen de Cristian Ferreyra (2011) y 

el ataque a la comunidad de Bajo Hondo (2016) porque frente a estos dos sucesos este medio 
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hegemónico difundió noticias acerca de los conflictos y expuso al sujeto campesino, 

asociado a estereotipos violentos y atrasados.  

Otro aspecto que destacamos de la participación en encuentros de esta comunidad, 

fue que pudimos conocer las pre-pasantías vivenciales. Se trata de una actividad de 

formación militante organizada por el movimiento social para ser llevada a cabo en distintas 

fechas a especificar y lugares como Buenos Aires (Capital Federal), La Plata (Provincia de 

Buenos Aires) y Córdoba en el año 2019. 

Como parte del trabajo de campo que realizamos para esta investigación y con la 

intención de conocer de primera mano de qué se trataban las pasantías, pudimos estar 

presentes en la pasantía realizada el 29 de junio del año 2019, en la Casa Campesina (Perú 

1253, Barrio Alberdi, en ciudad Capital, de Santiago del Estero). En dicho evento se festejó 

el vigésimo noveno aniversario de la fundación del MOCASE VC, a la vez que se celebró 

la realización de la vigésima quinta pasantía vivencial. En dicha jornada, se entrevistaron a 

los encargados del albergue para los campesinos, Ignacio “Nacho” Quesada y Ayelén 

Remondino. Ellos manifestaron la importancia de contar con un espacio para hospedar a los 

cumpas (compañeros de la organización), que viajan desde el campo y necesitan hacer algún 

trámite o diligencia en la capital provincial.  

En esta oportunidad, en 2019, los miembros del movimiento convirtieron este 

espacio en un lugar propicio para la mencionada reunión. Los entrevistados reconocieron 

que se trataba de una instancia relevante para que el público en general participe de la 

celebración. En palabras de sus organizadores, la convocatoria es una estrategia de 

comunicación mediante la cual se busca acercar a ciertos sectores de la población 

(especialmente, a los jóvenes), para que conozcan, se interioricen e integren las filas de la 

organización. Según los encargados, desde los comienzos del MOCASE VC, estas acciones 

se impulsan para trascender los límites mismos de la organización. Cabe aclarar que, la 

intención más profunda de los participantes de MOCASE VC es que la pertenencia a la 

agrupación conforme un modo de vida que se transmita de generación en generación.  

En ese evento y mientras esperábamos el inicio de la reunión, llegó una mujer que 

venía de uno de los barrios capitalinos, en los que el MOCASE VC preside pequeños 

emprendimientos populares, como son las huertas barriales. Esta militante participó del 

diálogo y aportó descripciones de la asociación y mencionó los objetivos de estas acciones: 

fomentar la solidaridad, y generar fuentes de trabajo comunitario en esos barrios.  
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La concurrencia a esta convocatoria no fue masiva, participaron aproximadamente 

cinco personas. Los anfitriones del encuentro, comenzaron con el relato detallado de la 

misión y visión que tiene el movimiento en general, y las funciones que cumplen las 

pasantías en la constitución y formación de dicha comunidad campesina. La exposición fue 

acompañada y contextualizada con material audiovisual. Por un lado, se proyectaba en un 

televisor el documental Toda esta sangre en el monte, del director Martín Céspedes y, de 

manera simultáneamente, se difundió y puso a la venta el material gráfico elaborado y 

publicado por el Grupo Memoria Histórica. Los organizadores del encuentro mencionaron 

que la convocatoria fue escasa; sin embargo, para nosotros, los esfuerzos de los campesinos 

por conquistar nuevos horizontes sociales quedaron a la vista con esta iniciativa.   

Además de la experiencia vivida en la Casa Campesina, participamos de los festejos 

por el cumpleaños del MOCASE VC el 4 de agosto de 2019 en la Central de la localidad de 

Quimilí. Esta celebración lleva varios meses de preparación en distintos puntos geográficos 

de la provincia e, inclusive, de la región. La fiesta es popular y consta de varias jornadas. 

Asisten al evento distintas organizaciones sociales, agrupaciones universitarias, medios de 

comunicación que cooperan con la lucha campesina, y miembros de la comunidad en 

general.  

Ese día de fiesta, la agrupación campesina vive por la mañana, un momento de gran 

expectativa, alegría y satisfacción, ya que, en el evento, se dan a conocer los logros obtenidos 

en la gestión y se comparte un almuerzo a modo de conclusión. A partir del mediodía, se 

desarrollan actividades abiertas al público en general: se venden variedad de productos que 

realiza la comunidad, libros y documentos que reflejan la historia de las distintas centrales 

que constituyen el MOCASE VC.  

Además, para hacer más agradable la experiencia en el lugar, se reproduce música 

y se promueven la interacción entre los distintos participantes del encuentro. De manera 

simultánea, se expone la Feria de la Economía Popular-CTEP (Confederación de los 

Trabajadores de la Economía Popular) en la que se ofrecen diversos productos de 

elaboración propia (verduras, frutas, miel, quesos etc.) También en horario vespertino 

suceden otras actividades de recreación como el fútbol, el canto, las danzas folclóricas; y la 

reunión culmina con un baile nocturno.  
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CAPITULO 3: EL CASO CRISTIAN FERREYRA 

 

La agrupación MOCASE VC, participó en diversos conflictos armados que, si bien 

comenzaron durante la década del 80 y 90, se recrudecieron durante 2010 y 2020, tiempo en 

que se centra el presente trabajo de investigación. A continuación, se relatan los conflictos 

por la tierra que marcaron el periodo 2010-2017 en las comunidades campesino-indígenas 

de Santiago del Estero.  

La comunidad Lule Vilela se asienta en el noroeste del país, principalmente en las 

provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. En esta última, involucrados 

políticamente con el MOCASE VC, luchan en defensa de sus tierras. Esta lucha se acentuó 

en 2009 con el avance de la frontera agropecuaria ya mencionado. Concretamente, había 

2000 hectáreas en disputa donde vivían miembros de MOCASE VC y los empresarios del 

negocio agropecuario querían desalojarlos de allí. En ese contexto de lucha y de denuncias 

de los campesinos contra los empresarios por acoso, hostigamiento y amenazas, en el año 

2011 las fuerzas armadas de los representantes del agronegocio matan a Cristian Ferreyra, 

miembro activo del MOCASE VC. Como describe Silva (2021): “El atentado contra 

Cristian, simbólico por la trascendencia que alcanzó, ocurrió en un contexto de ascenso 

político y social por el que atravesaban varios países de la región; Brasil, Uruguay, Ecuador, 

Venezuela y Bolivia” (p. 103). 

El homicidio tomó tal trascendencia pública que el mismo MOCASE VC impulsó 

una denuncia y campaña internacional. Mientras tanto, en el ámbito local, el entonces 

gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora (2005-2013) un radical cercano al 

kirchnerismo, dispuso la siguiente medida: “se suspendieron por seis meses los desmontes 

en Santiago del Estero” (Silva, 2021, p. 31). El crimen del activista llevó a las autoridades 

del gobierno de la provincia a responder ante el aberrante hecho. Se  dejó al descubierto la 

ausencia de políticas por parte del Estado provincial para amparar a los habitantes más 

vulnerables, la falta de un relevamiento territorial, la poca regulación de los títulos 

posesorios, y la inexistencia de servicios públicos (tendido eléctrico, caminos pavimentados, 

etc.) para esta comunidad. En otras palabras, el Estado había estado ausente para estos 

habitantes históricos de las tierras en disputa.   
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3.1. Notas periodísticas acerca del homicidio de Cristian Ferreyra 

difundidas por El Liberal 

Se seleccionaron 30 notas periodísticas relativas al MOCASE VC difundidas por 

El Liberal entre noviembre y diciembre del año 2011. En dicha selección, se observa el 

discurso empleado para referir los distintos hechos de violencia a miembros de esa 

organización social. 

El asesinato del militante rural Cristian Ferreyra ocurrió el 16 de noviembre de 

2011, en el marco de una lucha por la defensa de la tierra en el paraje San Antonio, al norte 

de la provincia de Santiago del Estero. A partir de este hecho de violencia, se realizaron 

manifestaciones diarias por parte de campesinos en las principales ciudades del país. 

El análisis crítico de las notas, se llevó a cabo de acuerdo bajo los conceptos 

presentados en el marco conceptual que vinculan a la ideología dominante y con la 

producción del discurso. En primer lugar, se observa que los artículos no siempre aluden a 

los reclamos ni explican las causas que motivan las protestas del MOCASE VC. En aquellos 

casos en que se mencionan estos motivos, su referencia es difusa, genérica y, en muchas 

ocasiones, confusa. Por el contrario, las notas describen pormenorizadamente y de manera 

repetitiva las acciones de violencia que se generaron en torno al asesinato del militante 

campesino Ferreyra y el temor que ellas despertaron en el medio rural. A su vez, se hace 

hincapié en que estas respuestas violentas provocan desorganización social. 

Las notas periodísticas seleccionadas, responsabilizan a los campesinos por el 

enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de Cristian Ferreyra y lo señalan como un 

acto irresponsable. Se emplean términos que estereotipan y estigmatizan a los campesinos, 

y a las acciones que realizan en defensa de la tierra.  

Otra de las líneas argumentales que se puede reconocer en las notas periodísticas es 

la explicación de que los trabajadores rurales son “víctimas” de sus propias acciones. Se 

observa esto en la manera en que las notas relatan peleas entre vecinos, casos de infidelidad, 

grescas entre borrachos, alteración del espacio rural o atentado contra la propiedad privada 

del empresariado.  

Estos hechos son descritos como delitos cometidos por lugareños que no tienen 

vinculación con la organización social MOCASE VC. En ninguno de los artículos se hace 

alusión al uso de armas por parte de las bandas paramilitares contratadas por el empresariado 

para amedrentar y castigar a los miembros del MOCASE VC. Tampoco se menciona la 
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inacción de las fuerzas de seguridad del Estado para frenar los abusos cometidos por dichas 

bandas, situación que deja desprotegidos a los militantes campesinos y a la población rural 

en general. Vinculado con esto, tampoco se responsabiliza al gobierno por la escalada del 

conflicto, aunque sí se destaca una fuerte intervención de autoridades de distintos 

ministerios, a posteriori de la muerte de Ferreyra.  

El Liberal destaca que funcionarios provinciales recibieron en sus despachos a la 

familia del campesino muerto y ofrecieron sus condolencias. Frente a este suceso, hubo 

representantes de la Iglesia Católica que condenan tanto el asesinato de Ferreyra como la 

distribución inequitativa de la tierra en la ruralidad santiagueña; no obstante, en El Liberal 

se dio poca trascendencia a estas declaraciones. 

 

3.2. Ubicación de las notas relativas al caso Ferreyra en el diario El Liberal 

Los hechos de violencia son cotidianos en el ámbito rural de Santiago del Estero y no suelen 

tener repercusión en el espacio público ni en la esfera mediática local, a menos que cuenten 

con un desenlace trágico o que hayan sido difundidos previamente por la prensa nacional o 

las redes sociales. El caso del homicidio del militante Cristian Ferreyra no escapa a esta 

realidad, ya que “se conoció antes por Facebook y Twitter que por los medios locales, 

quienes no abordaron el tema y sus implicaciones políticas aproximadamente durante las 48 

horas que siguieron al hecho” (Picco, 2012, p. 292).  

El MOCASE VC publicó lo siguiente, en su página web, el día del hecho: 

  

En la tarde de hoy, miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio 

comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y 

Arturo Juárez, sicarios de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fe, y 

dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte con una 

escopeta a Cristian Ferreyra de 23 años e hirieron de gravedad a otro 

compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital 

santiagueña y un tercero con golpes graves. (La Vía Campesina, 2011) 

Picco (2012) por su parte, agrega que “el tema llegó a los medios nacionales y, recién 

entonces, los medios locales le dieron lugar y destaque en su agenda” (p. 292). 
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La primera aparición del Caso Ferreyra en la prensa local ocurrió el día posterior al 

asesinato, el jueves 17 de noviembre del 2011. Incluso la prensa nacional advirtió esta apatía 

y el diario La Nación, en su publicación del 18 de noviembre, criticó la irrelevancia que tuvo 

el homicidio en los medios locales, particularmente en El Liberal: 

  

Sin embargo, el asesinato de un campesino en su casa, a manos de sicarios 

que, según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, responderían al 

empresario Jorge Ciccioli, revestiría aún mayor gravedad por la impunidad 

del crimen y sus connotaciones políticas. Al respecto, cabe señalar que esta 

es la muerte violenta nro. 20 relacionada con tensiones sociales que se da bajo 

el gobierno kirchnerista. El  hecho se consigna solo en tres tapas (Clarín, 

Página 12 y Tiempo Argentino). El Liberal, principal diario santiagueño, no 

lo menciona en su primera página. (La Nación, 2011). 

Efectivamente, en la tapa de El Liberal, la noticia sobre el crimen de Ferreyra ocupó 

una pequeña ventana en el ángulo inferior izquierdo. Sin fotografía que llame la atención de 

los lectores, y se titula: “Un muerto y un herido de gravedad tras una disputa en M. 

Quemado” (El Liberal, 2011a) (figura 1). El desarrollo de la información acerca de este 

hecho se encuentra en la contraportada, que El Liberal denomina última página. Se trata de 

una carilla en la que se reúnen artículos de la sección policial, notas de color, artículos de 

entretenimiento, espacios destinados a los juegos y al pronóstico del tiempo. 

La crónica cuenta con una bajada o antetítulo que anticipa: “Enfrentamiento en el 

paraje San Antonio”, junto al título: “Un muerto y un herido tras una trágica discusión en 

Copo” (El Liberal, 2011a) (figura 2). La información se complementa con una fotografía de 

archivo del Hospital Zonal de Monte Quemado, acompañada del pie de foto: 

“DESANGRADO. La víctima llegó sin vida al hospital de Monte Quemado” (El Liberal, 

2011a).  

Las imágenes que se muestran a continuación ilustran lo descrito anteriormente y 

corresponden a la emisión matutina del diario El Liberal del día 17 de noviembre de 2011. 

Esta fue la inauguración mediática del caso Ferreyra en el diario El Liberal. 

 

 



 

50 
 

     Figura 1: Primera aparición del asesinato de Cristian Ferreyra en el diario El Liberal 

 

 

Fuente: fotografía de archivo propio. 
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Figura 2: Desarrollo de la noticia sobre la muerte de Cristian Ferreyra en el diario El Liberal 

 

Fuente: fotografía de archivo propio. 

 

Como se puede observar en la Figura 1, la noticia ocupa una posición poco 

relevante en la portada, junto con otras tres notas. Esto nos demuestra que el caso Ferreyra 
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no fue jerarquizado entre los temas más significativos de la agenda mediática local. Las notas 

que fueron jerarquizadas como más importantes ese día fueron: una noticia referida a las 

declaraciones sobre la contaminación del Río Dulce por parte del exgobernador de la 

provincia de Tucumán, José Alperovich, y otra noticia que informaba los resultados de los 

partidos de fútbol y básquet de los equipos provinciales (Club Atlético Central Córdoba y 

Asociación Atlética Quimsa). 

Asimismo, la Figura 2 nos ayuda a comprender que se le otorgó pobre relevancia 

al tema porque el desarrollo noticioso se ubicó en la última cuartilla de la sección policial y 

en un espacio en el que, habitualmente, se ubican los temas de menor importancia. Esta 

distribución espacial de la noticia, puede verse tanto en la versión impresa como en la versión 

digital de El Liberal1.  

Con respecto a los demás medios de prensa de Santiago del Estero, se puede decir 

que estuvieron en sintonía con la perspectiva editorial de El Liberal. En especial, el medio 

digital hermano de El Liberal, Diario Panorama: Monte Quemado: mató de un escopetazo a 

un joven tras una discusión 

En los medios regionales y nacionales; en cambio, se encuentran versiones que 

difieren del tratamiento de la prensa gráfica santiagueña. Por ejemplo, el diario La Voz de 

Córdoba, sitúa la noticia en la sección política, bajo el rótulo homicidio, y titula: “Santiago 

del Estero: asesinan a campesino integrante del Mocase”2 (Agencia DyN, 2011). El diario 

Clarín también ubica al hecho en la sección política y titula “Santiago del Estero, asesinan 

a un campesino en una pelea por tierras”3 (Redacción Clarín, 2011). Por su parte, el diario 

Página 12 presenta el asesinato en la sección sociedad, coloca el antetítulo: “Asesinan en 

Santiago del Estero a un campesino militante del Mocase” (Aranda, 2011), y con el título: 

“Otra víctima por defender su territorio”4 (Aranda, 2011). 

 

 

                                            
1 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.elliberal.com.ar/nota/-13127/2011/11/un-

muerto-y-un-herido-tras-una-tragica-discusion-en-copo  
2 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/santiago-

estero-asesinan-campesino-integrante-mocase/  
3 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.clarin.com/politica/Santiago-Estero-

asesinan-campesino-tierras_0_rJucF5hvQe.html  
4 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181517-

2011-11-18.html  

https://www.elliberal.com.ar/nota/-13127/2011/11/un-muerto-y-un-herido-tras-una-tragica-discusion-en-copo
https://www.elliberal.com.ar/nota/-13127/2011/11/un-muerto-y-un-herido-tras-una-tragica-discusion-en-copo
https://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/santiago-estero-asesinan-campesino-integrante-mocase/
https://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/santiago-estero-asesinan-campesino-integrante-mocase/
https://www.clarin.com/politica/Santiago-Estero-asesinan-campesino-tierras_0_rJucF5hvQe.html
https://www.clarin.com/politica/Santiago-Estero-asesinan-campesino-tierras_0_rJucF5hvQe.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181517-2011-11-18.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181517-2011-11-18.html
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3.3. Criterios de noticiabilidad empleados por el diario El Liberal para 

construir el caso Ferreyra 

El caso del asesinato de Ferreyra fue excepcional porque entraron en juego diversos 

criterios que la convirtieron en un hecho noticiable (Martini, 2000). Estos se describen a 

continuación. 

- La importancia y la gravedad: el impacto de la pérdida de una vida para el entorno 

rural y social fue el rasgo sobresaliente que tuvieron en cuenta los periodistas al 

momento de evaluar si el hecho merecía o no formar parte del listado de temas más 

importantes de la agenda periodística local. Según uno de los redactores de la sección 

de policiales de El Liberal, entrevistado para esta investigación y cuya identidad se 

reserva, los elementos que le atribuyen relevancia al caso fueron: “. . .una discusión, 

un poblador, el empleado de un ganadero”. Desde este punto de vista, “no había 

manera de que no sea tapa en su momento” (Comunicación personal, 7 de abril, 

2021). Martini (2002) expresa que este criterio de noticiabilidad se determina de 

acuerdo con diferentes niveles, aunque el principal es la incidencia del suceso sobre 

la vida de la sociedad. Es necesario destacar que, en el caso puntual que se analiza, 

el hecho trasciende por la valoración de ciertos componentes negativos que, a 

menudo, conforman el escenario policial. Entre estos, se cuenta “un muerto y un 

herido” (El Liberal, 2011a) y no el asesinato de un activista rural que pertenecía a la 

organización social MOCASE VC y que luchaba por los recursos naturales 

comunitarios. 

- La novedad: probablemente esta es la característica más universal del hecho 

noticioso, ya que se trata de un acontecimiento nuevo y actual, que los receptores 

desconocían hasta el momento de su publicación. Es decir, implica una ruptura de la 

cotidianeidad de la rutina periodística. En el caso Ferreyra, esto implica que se lo 

presentó como un tema sin historia, como si careciera de relación con las demás 

acciones protagonizadas por los campesinos, miembros del movimiento social. Cabe 

señalar que dichas acciones se orientaban a enfrentar la explotación ilegal de las 

tierras de las comunidades campesinas e indígenas por parte de los empresarios del 

agronegocio. 

- La evolución de los acontecimientos: con respecto a este criterio, Martini (2002) 

expresa que “una noticia es más noticia si se puede seguir construyendo a partir de 

ella durante varios días” (p. 92). En el caso Ferreyra, la primera publicación sobre el 
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asesinato del militante campesino le posibilitó a El Liberal cubrir el devenir de los 

hechos y las acciones de los protagonistas hasta, inclusive, el 2014. En ese año, la 

justicia condenó a los responsables del crimen: el sicario Javier Francisco Juárez y 

su patrón, el empresario Jorge Ciccioli. 

- La proximidad geográfica: en el caso que se analiza, esta se comprueba por la 

cercanía del hecho con la sociedad, ya que se trató de un asesinato ocurrido en Monte 

Quemado (Departamento Copo), en el interior provincial, ámbito de cobertura del 

principal medio de comunicación santiagueño. En este aspecto, no es posible eludir 

el concepto aportado por Martini (2002): “cuanto más cerca del público ocurre el 

hecho, más noticiable resulta” (p. 20). 

Los criterios antes mencionados, son los principales elementos que convierten al 

hecho en noticia y, a su vez, fueron los pilares en los que se apoyaron los periodistas para 

otorgarle un lugar dentro de la primera plana. De acuerdo con la inclusión del acontecimiento 

en la agenda principal del medio gráfico, se puede afirmar que se trataba de un tema de suma 

importancia. 

En cuanto a la tematización (Wolf, 1991), hay que destacar que, para los medios 

locales, los campesinos miembros del MOCASE VC resultan de poco o nulo interés en 

comparación con otras problemáticas de índole económica, política o social, a excepción de 

que se presenten situaciones de características dramáticas o trágicas. 

 

3.4. El caso Ferreyra en la agenda y retórica policial de El Liberal 

El Liberal cubrió de manera intensiva el asesinato de Ferreyra, con 22 noticias 

incluidas dentro de la agenda policial y 8 restantes, que formaron parte de la agenda política. 

Es decir, el medio gráfico posiciona al asesinato de Ferreyra mayoritariamente entre sus 

crónicas policiales, como uno de los casos que causó mayor conmoción en la opinión pública 

de Santiago del Estero. 

El Liberal se destacó por narrar en clave policial el desenlace de la disputa política 

y territorial entre los peones del empresario Ciccioli y el militante Cristian Ferreyra. Esta 

afirmación se sustenta, por un lado, a partir de la ubicación del caso en las páginas de la 

sección policial y, por otro, por la retórica policial utilizada para informar acerca de la muerte 

del militante campesino. Por ejemplo, se utilizó de modo predominante la crónica, género 

utilizado en las secciones policiales, que ofrece a los periodistas la posibilidad de emplear 



 

55 
 

recursos literarios en un género de no ficción. Este recurso pone énfasis, además de los 

hechos relatados, a la manera en que se narra esa historia. Asimismo, en las crónicas se apela 

a cierto estilo sensacionalista, sobre todo en relatos construidos en clave policial, que se 

suele presentar en forma de discursos con intencionalidad política y moralizante. 

A partir de estos indicadores (es decir, de la sección en la que aparece el caso y la 

retórica que se utiliza para presentarlo), se puede observar que, con base en el orden 

planteado de las noticias, los medios arman recorridos posibles de lectura, y construyen 

clasificaciones de una realidad, responden a la vigencia de determinadas agendas de 

problemas y al contrato de  lectura que el medio mantiene con su público (Martini, 2002) En 

este sentido, El Liberal, al elegir preferentemente la sección policial para instalar el crimen 

de Ferreyra, sugiere un tipo particular de interpretación acerca de los sucesos. 

Particularmente, propone al lector asociar a los campesinos con hechos que encuadren dentro 

del esquema policial. Con esta vinculación, busca establecer convenciones de lectura y 

habilitar reducciones de interpretación. 

Cabe destacar, que no hay registros periodísticos en los que El Liberal haya 

difundido el comunicado de prensa del MOCASE VC titulado: “Asesinan  a  Cristian  

Ferreyra,  miembro  del  MOCASE VC” (MOCASE, 2011). Esta omisión es importante 

debido al alto nivel de difusión que tuvo el comunicado de la agrupación en las demás 

organizaciones sociales aliadas a los campesinos. Entre ellas, el Movimiento Nacional 

Campesino Indígena (MNCI), La Vía Campesina (LVC), medios como la Federación 

Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), y FM La Tribu. Cabe aclarar que ningún otro 

medio de comunicación perteneciente al periodismo santiagueño hizo eco de esta difusión. 

 

3.5. Análisis crítico del discurso en el caso Ferreyra 

En las crónicas policiales del caso Ferreyra,  se visualiza una polarización entre 

victimarios ―él/ellos― (Jorge Ciccioli, empresario sojero; Javier Francisco Juárez,  

encargado de campo, autor material de los disparos y tío de la viuda del campesino 

asesinado) y víctimas ―nosotros― (Beatriz Juárez, esposa de Cristian Ferreyra; Cristian 

Ferreyra y Darío Godoy). Asimismo, la asociación entre homónimos (Juárez) da cuenta de 

la intencionalidad política del diario al plantear el asesinato del militante del MOCASE VC 

como un problema entre familiares. 
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En el análisis de la definición de las ideologías, el esquema elemental sujeto-grupo 

de cognición social es una de las particularidades encontradas. Sin embargo, se expone la 

distinción entre grupo de pertenencia y grupo ajeno, a partir de pronombres personales y 

posesivos en el  discurso. Es así como, en los artículos analizados, el exogrupo es fácilmente 

identificable como “él”, “ellos”, victimarios, los que ejecutan la violencia y los 

intransigentes; y el “nosotros”, encumbrados como víctimas.  

A continuación, se presentan dos ejemplos de  crónicas publicadas por El Liberal  

y sus respectivos análisis. 

1. El Liberal (19 de noviembre de 2011b). Dramático testimonio de la viuda del joven 

que fue ultimado por un disparo de escopeta5.  

La joven madre, que tiene 26 años, relató a la Agencia Pelota de Trapo lo que 

sucedió entre víctima y victimario en la tarde del pasado miércoles, en un paraje del 

departamento Copo.  

“Mi marido sale y estaban discutiendo porque él (Javier Juárez) era empleado de 

(Jorge) Ciccioli, el empresario que nos quiere sacar de nuestra casa. Y entonces ahí 

es cuando mi marido le dice que él no es el dueño, y que nosotros somos los que 

vivimos acá. Y ahí agarra y le mete un tiro en la pierna izquierda a mi marido”, 

contó la mujer, cuyo tío es justamente el presunto homicida.  

“Como no podían cargar de nuevo el arma por falta de tiempo, la mujer de Darío 

(el compañero herido que está hospitalizado), sale corriendo a sacarle fotos con el 

celular. Y luego la empiezan a correr a ella y a golpearla, hasta le tira un tiro en los 

pies. Ahí la mujer le pegó con un palo en la cara y se metió en la casa de nuevo” 

agregó Beatriz que ingresó con su hijo a su vivienda, ya que “siempre lo amenazó 

de que lo iba a matar”. 

Luego de los disparos, la mujer contó que Juárez se subió a su moto y tanto Cristian 

como Darío quedaron tirados en el suelo. “Ahí yo me voy corriendo a buscar ayuda a los 

                                            
5 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.elliberal.com.ar/nota/-

12842/2011/11/dramatico-testimonio-de-la-viuda-del-joven-que-fue-ultimado-por-un-disparo-de-escopeta.  

https://www.elliberal.com.ar/nota/-12842/2011/11/dramatico-testimonio-de-la-viuda-del-joven-que-fue-ultimado-por-un-disparo-de-escopeta
https://www.elliberal.com.ar/nota/-12842/2011/11/dramatico-testimonio-de-la-viuda-del-joven-que-fue-ultimado-por-un-disparo-de-escopeta
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vecinos. Pero Cristian se desangraba. Antes de llegar a la ciudad de Monte Quemado, 

falleció”, agregó. 

Finalmente, reveló que “(su tío) siempre me ha tenido odio y rencor, desde niña 

quiso abusar de mí”. (El Liberal, 2011b) 

2. El Liberal (23 de noviembre de 2011c). Zamora: "No debe morir nadie más por 

conflictos con las tierras en Santiago"6.  

. . . [El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora] “Nadie debería morir 

por pelear por tierras” 

“En hechos como este se puede hacer diferentes lecturas, lo importante es lo 

que la justicia determine. Lo cierto es que hubo un fallecido, ambas personas 

(que tuvieron el conflicto) son gente humilde, lugareños y seguramente sus 

familias vivieron durante muchos años en ese lugar”, indicó. 

“Sí, es cierto, hubo un problema de tierra, es un problema que hay en varios 

lugares de la provincia y nosotros para esto tenemos un Comité de 

Emergencia, una mesa de diálogo y una serie de mecanismos que son del 

Poder Ejecutivo y de las comunidades campesinas, que están organizadas por 

decreto y pronto será ley para establecer una política de Estado para tratar 

estos conflictos. Una de estas personas formaba parte del   movimiento 

campesino, que integra la mesa de diálogo, e incluso en el Comité de 

Emergencia tiene dos integrantes”, manifestó. . . “Lo que ocurrió fue un hecho 

entre  dos vecinos, pero eso no quita de que la justicia determine que puede 

haber alguna responsabilidad del propietario de la tierra. . . (El Liberal, 2011c) 

El ejemplo 1 muestra un esquema de víctima/victimario sustentado en el testimonio 

de una de las protagonistas del hecho. A partir de este relato, se puede ver la oposición entre 

endo y exogrupo (Van Dijck, 2009) y una manifiesta intención de rechazo al exogrupo, a 

quienes, desde este testimonio, se les atribuye todo lo malo. En paralelo, el endogrupo se 

autorrepresenta como víctima. En la nota periodística se puede apreciar la polarización que 

reúne el pronombre personal “él”, usado para mencionar al empresario, junto con “ellos”, 

                                            
6 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.elliberal.com.ar/nota/-

12313/2011/11/zamora--no-debe-morir-nadie-mas-por-conflictos-con-las-tierras-en-santiago.  

https://www.elliberal.com.ar/nota/-12313/2011/11/zamora--no-debe-morir-nadie-mas-por-conflictos-con-las-tierras-en-santiago
https://www.elliberal.com.ar/nota/-12313/2011/11/zamora--no-debe-morir-nadie-mas-por-conflictos-con-las-tierras-en-santiago
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constitución discursiva de los empleados. Esto se ilustra en estos fragmentos: “empresario 

que nos quiere sacar de nuestras casas” (Juárez como se citó en El Liberal, 2011b), “mi 

marido le dice que él no es el dueño” (Juárez como se citó en El Liberal, 2011b). El 

empresario y sus empleados figuran bajo atributos negativos, puntualmente se los considera 

usurpadores de viviendas o verdugos de los campesinos lugareños. 

En cuanto al empleo de los pronombres personales: “nosotros”, “nos” y “mí”, se 

observan en los siguientes fragmentos: “nosotros somos los que vivimos acá” (Juárez como 

se citó en El Liberal, 2011b), “(su tío) siempre me ha tenido odio y rencor, desde niña quiso 

abusar de mí” (Juárez como se citó en El Liberal, 2011b). Los pronombres aparecen 

asociados a las víctimas o actores damnificados de la escena; esto se debe a que son 

representados como lugareños amenazados de despojo por parte del empresario, o 

violentados por el encargado de campo que responde a los mandatos e intereses del 

empresario sojero (que, a su vez, es tío de la viuda de Ferreyra). Se puede apreciar que se 

destaca recurrentemente que existe una relación de parentesco entre el empleado del 

empresario y la familia política de la víctima, y que estos tienen problemas familiares de 

vieja data, lo que deja en segundo plano la disputa por tierras que existe entre Ciccioli y el 

MOCASE VC. La organización social no es mencionada en ningún extracto de la nota 

publicada el 19 de noviembre, y tampoco en ediciones posteriores. 

El “nosotros” está ligado a la victimización y, a su vez, está asociado a valores  

positivos relacionados con categorías como: poseedores legítimos sobre sus viviendas. En 

cambio, “él” o “ellos” están vinculados con valores negativos, como la usurpación, la 

violencia o amenazas. 

Por su parte, en el ejemplo 2, predomina la voz del gobernador de la provincia y su 

punto de vista del hecho. Él identifica a los campesinos como el exogrupo, a quienes se les 

asigna una serie de connotaciones negativas, entre ellas, destacamos la acción que elige para 

definir este grupo: “pelear por tierras” (Zamora como se citó en El Liberal, 2011c). Para este 

funcionario, los campesinos son definidos como sujetos que se involucran en riñas por tierras 

y caracterizados como víctimas de sus mismas acciones, porque se produjo la muerte de un 

campesino como saldo del enfrentamiento. En la misma crónica se pueden observar otros 

rasgos peyorativos hacia la figura de los campesinos “son gente humilde, lugareños y 

seguramente sus familias vivieron durante muchos años en ese lugar” (Zamora como se citó 

en  El Liberal, 2011c). Con esta declaración, el funcionario deja ver que, a causa de sus 

pocos recursos, son agentes de acciones negativas. 
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En el ejemplo 2, en oposición a los sujetos que viven empobrecidos y en un clima 

de violencia, podemos ver la representación positiva del endogrupo constituido por el comité 

de emergencia y la mesa de diálogo del gobierno provincial. De la mesa de diálogo participa 

una persona del movimiento campesino, y en el comité de emergencia hay dos representantes 

de la misma organización social. Este grupo está presidido por el pronombre personal en 

plural “nosotros”. El gobierno de la provincia se muestra con intenciones positivas para 

reducir la conflictividad en el área rural e, incluso el mismo gobernador se deja ver como 

protector y aliado del movimiento campesino al destacar que militantes campesinos 

conforman organismos intersectoriales que permiten la negociación. En su discurso, el 

gobernador también alude al límite a la conflictividad, que es sistemáticamente transgredido 

por los mismos campesinos. 

En la revisión de otras noticias publicadas por El Liberal, se puede observar que el 

medio menciona frecuentemente la violencia en la que se encuentran inmersos los miembros 

del movimiento campesino, ya sea como protagonistas pasivos o activos. Entre las 

referencias más comunes, tenemos      heridos de arma de fuego, víctimas que impidieron 

trabajar, el dúo (Cristian Ferreyra y Darío Godoy) que habría  tomado “sendos cuchillos” (El 

Liberal, 2011a). Las reacciones de estos campesinos se generalizan y no se asocian  al 

diálogo o al empleo de la palabra para resolver conflictos. Según el periodista entrevistado 

para esta investigación (Comunicación personal, 2021), las características de los ciudadanos 

racionales respetuosos del derecho son todo lo contrario de aquellos habitantes del medio 

rural. En relación con esta contraposición, expresa:  

 

Generalmente, el hombre de campo es más pasional, se caracteriza por no 

sobreabundar en palabras, más bien lo que hablan por él son las reacciones, 

hay personalidades de esa gente que vive su vida como si fuesen agua de 

tanque, absolutamente calmo, pasivo y como dicen los psicólogos ante un 

hecho X que no puede ser nada, suele pasar al hecho y comete crímenes, mata 

y después regresa a su estado natural y eso como diríamos así 

peyorativamente, como una ovejita que no hace absolutamente nada, hay 

gente que no tiene vocación homicida, pero sí una acción (como podría ser 

una broma de mal gusto en un campeonato de fútbol) provoca o despierta ese 

demonio interior, [se produce] una reacción desmesurada que termina 

generalmente en muerte. El concepto de ofensa no es universal,  con el 
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hombre de campo hay que tomarlo con mucho cuidado cuando se hace una 

broma, porque a veces el hecho en sí no tiene equidad con el desenlace en sí. 

(Comunicación personal, 7 de abril, 2021) 

De acuerdo con esta caracterización periodística estigmatizada de los campesinos, 

podemos observar que son sujetos que están cotidianamente emparentados con conductas 

primitivas e incivilizadas que tienden a provocar daños. Por lo tanto, no resulta llamativo 

que en el medio gráfico se destaque la virulencia con la que actúan estos sujetos, e incluso 

se deslice una presunta intención de matar a los empleados del empresario Ciccioli. A 

continuación, se recuperan ejemplos que muestran lo explicado previamente. 

Ejemplo 3: 

Todo habría comenzado luego de que Javier Juárez -encargado del campo de 

un ganadero chaqueño- encomendara a un hachero que le labrara postes. La 

tarea habría molestado a Ferreyra y a su cuñado César Darío Godoy. Estos 

habrían impedido al hachero cumplir su labor, aduciendo que la madera 

correspondía a su campo. 

Al conocer la noticia, el encargado marchó a casa de Ferreyra en busca de 

explicaciones. En lugar de palabras, trascendió que el dúo habría tomado 

sendos cuchillos. Al instante también reaccionó Juárez, pero extrayendo un 

revólver desde su camisa. 

El visitante habría disparado a las piernas de los cuñados y les provocó graves 

heridas. Ferreyra falleció antes de ser ingresado en el hospital de Monte 

Quemado, al parecer, debido a la pérdida de sangre, mientras que Godoy está 

internado. En tanto, Juárez desapareció y se encuentra prófugo. (El Liberal, 

2011a) 
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Ejemplo 4  

Familia 

Casado, con tres hijas -una de ellas discapacitada- Ciccioli revelará que en 

ocasión de realizar un viaje, vio las tierras de Copo y se sintió atraído por 

invertir en ellas.  

“Antes vendí mis tierras de Santa Fe. Aposté todo a Santiago a sabiendas de 

que con los años serían de mayor rentabilidad”, agregará.  

Ahondará que la empresa vendedora dejó -heredado- un permiso para 

desmontar entre 700 y 800 hectáreas. Pero como la venta era por 1.800, 

decidió comprar todo. 

Antes de firmar, el empresario contrató a una escribana de Monte Quemado 

y a un abogado. Mientras proyectaba sembrar maíz o soja, el primer objetivo 

era desmonte. 

Recién cuando los profesionales le informaron que no había ocupante alguno 

en las 1.800 hectáreas, Ciccioli cerró la operación. Antes, desmontó una 

picada y ningún poblador elevó objeción alguna.  

“No hubiese comprado si asumía que las tierras traerían conflictos”, precisó 

su abogado.  

Alambrado 

Hecha la operación, meses atrás desconocidos le cortaron 17 kilómetros de 

alambrado. “Hicimos la denuncia ante el juez Sarría Fringes y la 

acompañamos con documentación”.  

“Después cuando se aprestaba a trabajar, llegaron unas 50 personas golpearon 

a los empleados, dañaron la maquinaria y le arrojaron azúcar al aceite”, 

agregó Frangí.  

En forma paralela, “un abogado de la gente empezó a negociar con nosotros 

para que Ciccioli cediera hectáreas a los pobladores. En eso estábamos 

cuando ocurrió el accidente”, enfatizó Frangí, adelantando: “Queremos 

solucionar este problema pronto”. (El Liberal, 2011d) 
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En las crónicas policiales 3 y 4 se puede ver que, según la perspectiva del medio 

gráfico y también desde la óptica de uno de los abogados del empresario, se posiciona a los 

campesinos miembros del movimiento MOCASE VC (endogrupo) como victimarios y se 

les atribuye una serie de caracterizaciones negativas. Desde esa misma óptica se omite la 

responsabilidad del empresario (exogrupo) y se lo victimiza, al igual que a los empleados 

que responden a este.  

Paralelamente, como lo muestra el ejemplo 4, en contraste a la caracterización 

negativa de la mayoría de los actores que intervienen en el hecho, se exaltan diferentes rasgos 

que crean una figura positiva del empresario Ciccioli. El principal atributo favorable que 

destacamos es la familia: se menciona que es un hombre casado, con tres hijas, una de ellas 

tiene una discapacidad. Esta caracterización pretende describir el lado más humano del 

sojero. Además, se destaca que dejó su tierra natal, Santa Fe, y vendió sus propiedades para 

invertir en Santiago del Estero. Apostó por esta provincia del norte argentino y compró 

tierras para desmontar, sembrar maíz y soja. Siempre actuó bajo asesoramiento legal de 

escribanos y abogados, quienes le informaron que las 1800 hectáreas eran tierras sin 

ocupantes, y le dieron el visto bueno para su emprendimiento. Además de todos los recaudos 

previos a la inversión, también expresa su equipo de abogados que si el inversionista hubiese 

tenido conocimiento de que los territorios estaban habitados por miembros de la comunidad 

Lule-Vilela, no hubiese incursionado en dicha operación económica e inmobiliaria. Entre 

líneas, el medio intenta dejar claro que este hombre de familia, con proyectos inmobiliarios 

ligados a los negocios del agro y con ambiciones en el mercado de tierras locales, anhela un 

progreso para toda la provincia. 

Podemos ver en este análisis que, en los ejemplos 1 y 2, los campesinos tienen una 

posición pasiva, o como víctimas en el marco del conflicto; mientras que en los ejemplos 3 

y 4 cobran mayor protagonismo. Las acciones delictivas que emprenden en esto últimos 

casos son en detrimento de los intereses de Jorge Ciccioli, empresario representante del 

agronegocio del NEA (noreste argentino). 

Es necesario destacar el mensaje subliminal que envía el abogado representante de 

la familia Ferreyra (que forma parte del endogrupo) a sus miembros, junto con el empresario. 

En tanto, el exogrupo está conformado por aquellos activistas rurales que los instigan a 

participar de reclamos por los cuales no se sienten representados. De esta manera, se deja 

expuesto que los campesinos organizados en el MOCASE VC no solo representan un peligro 

para los miembros del agronegocio, como Jorge Ciccioli, sino también para la familia de la 
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víctima. El pasaje periodístico que da cuenta de esto se puede observar en el siguiente 

ejemplo. 

Ejemplo 5 “el abogado José Herrera reveló que la esposa de Cristian Ferreyra recibió 

amenazas, pero ‘no precisamente por el sector del (empresario Jorge) Ciccioli, pero eso lo 

vamos a plantear a la justicia oportunamente’” (El Liberal, 2011e).  

Ejemplo 6:  

“Ellos manifestaron que no participaron de marchas porque no se sienten 

representados y no piensan ser usados por nadie y solo quieren que los 

responsables paguen por el daño causado” dijo”.  

Respecto de la causa, expresó que está bajo secreto de sumario. “Nos vamos 

a constituir como querellantes y parte civil damnificada. Lo que tenemos 

hasta el momento es la responsabilidad de Juárez en el homicidio, en las 

lesiones graves respecto de Godoy y la participación que puede tener el 

empresario que es el responsable de los daños que pudieron haber causado 

sus dependientes y en este caso había gente armada”, señaló. (El Liberal, 

2011e) 

En el ejemplo 5, se puede ver que el abogado de la familia Ferreyra acusa 

públicamente que sus clientes son doblemente amenazados. Por un lado, sufren los ataques 

de un empleado rural armado, con la potencial participación del empresario Jorge Ciccioli 

y, por   otro lado, son amenazados por gente que no tiene que ver con este sojero. Lo que 

agrava aún más la situación es que el grupo familiar de Ferreyra se ve obligado a participar 

de marchas en las que serían usados. De acuerdo con el abogado, los familiares tampoco 

quieren ser manipulados políticamente por los organizadores de las manifestaciones; por el 

contrario, solo quieren que se haga justicia por el crimen. 

Vinculado a esto, nuestro entrevistado, el cineasta Martin Céspedes, autor del 

documental Toda esta sangre en el monte, asegura que en el marco del asesinato de Cristian 

Ferreyra, “. . . hay una criminalización no solo mediática, sino que en todos los niveles [hacia 

el MOCASE VC]. Me pasó cuando estuve ahí, estuvimos en el juicio, y la gente del pueblo 

tenía pánico, decían que iban a prender fuego a todo el pueblo, una locura. Se construyó muy 

bien, digamos todo, hasta estigmatización y demonización del MOCASE VC. . .” 

(Comunicación telefónica, 26 de agosto, 2019). 
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Cabe aclarar que los días posteriores al asesinato del campesino, el MOCASE VC 

pidió, en reiteradas ocasiones, la intervención de la justicia. Esto se realizó por distintas vías, 

con el propósito de llamar la atención de las autoridades, tanto del gobierno provincial como 

nacional. Principalmente, la organización convocó a manifestaciones en distintas ciudades 

del país y en distintos poblados del interior de varias provincias, entre estos,  Monte 

Quemado, Santiago del Estero. 

Se destaca que las muestras de solidaridad hacia la organización campesina y a los 

familiares del militante rural que tuvieron lugar en distintos puntos del país no contaron con 

una cobertura mediática relevante en la agenda noticiosa. Al contrario, pasaron como un 

hecho inadvertido y de menor trascendencia, por implicar contextualmente al ámbito rural 

(y no a la ciudad) y por tratarse de campesinos que no suelen conformar la agenda noticiosa 

provincial ni nacional. 
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CAPITULO 4: EL CASO BAJO HONDO 

 

Para comprender este caso, debemos conocer acerca de la lucha de la comunidad 

Guaycurú. Desde el año 2011, esta comunidad se encuentra en un proceso de auto-

reconocimiento como comunidad indígena Iacu Cachi del pueblo Guaycurú (La Vía 

Campesina, 2017, p. 47). La misma se asienta, principalmente, en Bajo Hondo (Dpto. Juan 

F. Ibarra), una zona altamente codiciada por los líderes del agronegocio. 

Desde el año 2012, la comunidad lucha para recuperar 4000 hectáreas, vendidas de 

manera ilegal. En este conflicto, la comunidad se enfrenta con Orlando Canido, dueño de la 

red de gaseosas Manaos. La comunidad Guaycurú forma parte de la agrupación MOCASE 

VC, miembro de la CLOC-La Vía Campesina. 

 

4.1. Notas periodísticas acerca del atentado criminal contra la comunidad 

de Guaycurú en Bajo Hondo, Dpto. Juan Felipe Ibarra, difundidas por El 

Liberal 

Durante el año 2016, se intensificaron los intentos de desalojo por parte de bandas 

armadas contratadas por Orlando Canido contra las familias de la comunidad de Guaycurú 

en Bajo Hondo. Estos hechos, en su gran mayoría, fueron invisibilizados por el conjunto de 

medios de la prensa santiagueña. 

La violencia contra esta comunidad escaló a niveles inusitados en un intento de 

desalojo ocurrido la mañana del sábado 24 de septiembre de 2016. El MOCASE VC 

denunció públicamente, a través de sus voceras Dra. María José Venancio y Margarita 

Gómez, que 40 sicarios armados y movilizados en camionetas realizaron un golpe comando 

en contra de las familias originarias de Iaku Cachi, pueblo de Guaycurú. El grupo 

mencionado produjo los siguientes perjuicios a la comunidad: envenenó el pozo de agua, 

mató animales, rompió una carpa, incendió un galpón y un vehículo (camioneta), y dañó la 

radio policial. Además, hirió a Pedro Campos, un poblador de la zona. (MOCASE VC, 

2016). 

Las familias originarias atribuyen la responsabilidad del atentado a las fuerzas 

paramilitares contratadas por el dueño de gaseosas Manaos. En términos formales, desde la 

organización campesina, se afirmó: 
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Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, los 

amedrentamientos en la ruta, las muertes de animales y corte de alambres y 

los jueces jamás actuaron. Ahora mismo, estamos pendientes de las 

detenciones de los miembros de la banda comandada por Lachy Letonai y a 

las órdenes de Orlando Canido. . . (MOCASE VC, 2016) 

Para la presente investigación, se trabajó con las publicaciones difundidas entre 

finales de septiembre y comienzos de octubre del 2016. Se seleccionaron catorce notas 

periodísticas, incluida una entrevista al empresario y sojero, Orlando Eduardo Canido, sobre 

el ataque de las bandas armadas contra la comunidad originaria de Guaycurú. Se observa 

que estos discursos vinculan a los militantes pertenecientes de MOCASE VC con la 

violencia desatada en el contexto del intento de desalojo. 

En general, las noticias se concentraron durante los últimos días del mes de 

septiembre del 2016, a partir del hecho sucedido en Bajo Hondo. Luego de este hecho de 

violencia, los campesinos instalaron el ataque armado en la opinión pública, tanto a nivel 

local como en el ámbito nacional. 

El análisis crítico de los discursos contenidos en las noticias bajo estudio, se realiza 

de acuerdo con las definiciones del marco conceptual, en el que se vinculan la ideología 

dominante y el discurso. En las noticias seleccionadas se observa que no se aborda la 

problemática por la tierra propiamente dicha, sino un hecho policial en el que están 

involucrados un empresario y los lugareños (Orlando Canido y la comunidad de Guaycurú). 

El medio gráfico se vale de manera insistente de los testimonios del empresario Canido, para 

justificar el ataque contra la comunidad de Guaycurú. Con este procedimiento, deslegitima 

cualquier acción de los habitantes al momento de defender sus tierras. Paralelamente, se 

observa una omisión de las denuncias públicas difundidas por el MOCASE VC acerca de 

los continuos ataques que las bandas pagadas por Canido propiciaban en este lugar para 

desalojar a las familias originarias. 
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4.2. Ubicación de las notas relativas al caso Bajo Hondo en el diario El 

Liberal 

Los primeros ataques de las fuerzas paramilitares del empresario Canido contra la 

comunidad de Guaycurú, ocurridos a principios del 2016, no fueron reportados por los 

principales medios de la prensa local santiagueña. Una vez que este conflicto atravesó una 

etapa caracterizada por recrudecimiento de la violencia armada, recién escaló a las páginas 

de los portales de noticias formadores de opinión. En el diario El Liberal, esto sucedió a 

partir del 25 de septiembre de 2016. 

A nivel nacional, una de las primeras apariciones del caso fue en Clarín): “Santiago 

del Estero: Disputa por tierra y desmonte ilegal”7 (Larraqy, 2016). Por su parte, Página 12 

tituló: “Balas para una comunidad indígena en Santiago del Estero” 8(Página 12, 2016).  

En la prensa santiagueña, la noticia ocupó un lugar pequeño en relación con otros 

temas destacados. Nuevo Diario publicó: “Manaos: Qué se esconde detrás de una marca que 

se vende federal” (Nuevo Diario, 2019)9 y diario El Liberal: “Dos jueces citarán al dueño de              

gaseosas Manaos por los destrozos en Bajo Hondo” (El Liberal, 2016a)10. 

En la siguiente figura se destaca una imagen extraída de la edición impresa del 

diario El Liberal de la fecha 25 de septiembre de 2016. La primera plana del matutino 

santiagueño muestra que la noticia del hecho ocupa una posición complementaria a la noticia 

central. 

 

 

 

                                            
7 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.clarin.com/suplementos/zona/santiago-

estero-disputa-tierras-desmonte_0_Hkkuf9DGx.html  
8 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310244-

2016-09-

25.html#:~:text=El%20Movimiento%20Campesino%20de%20Santiago,empresa%20de%20gasesosas%20%

22Manaos%22.  
9 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: 

https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2019/12/07/221851-manaos-que-se-esconde-detras-de-una-

marca-que-se-vende-federal  
10 Se puede ver la noticia digital en el siguiente enlace: https://www.elliberal.com.ar/nota/-

266402/2016/09/dos-jueces-citaran-al-dueno--de-gaseosas-manaos-por-los-destrozos-en-bajo-hondo  

https://www.clarin.com/suplementos/zona/santiago-estero-disputa-tierras-desmonte_0_Hkkuf9DGx.html
https://www.clarin.com/suplementos/zona/santiago-estero-disputa-tierras-desmonte_0_Hkkuf9DGx.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310244-2016-09-25.html#:~:text=El%20Movimiento%20Campesino%20de%20Santiago,empresa%20de%20gasesosas%20%22Manaos%22
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310244-2016-09-25.html#:~:text=El%20Movimiento%20Campesino%20de%20Santiago,empresa%20de%20gasesosas%20%22Manaos%22
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310244-2016-09-25.html#:~:text=El%20Movimiento%20Campesino%20de%20Santiago,empresa%20de%20gasesosas%20%22Manaos%22
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310244-2016-09-25.html#:~:text=El%20Movimiento%20Campesino%20de%20Santiago,empresa%20de%20gasesosas%20%22Manaos%22
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2019/12/07/221851-manaos-que-se-esconde-detras-de-una-marca-que-se-vende-federal
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2019/12/07/221851-manaos-que-se-esconde-detras-de-una-marca-que-se-vende-federal
https://www.elliberal.com.ar/nota/-266402/2016/09/dos-jueces-citaran-al-dueno--de-gaseosas-manaos-por-los-destrozos-en-bajo-hondo
https://www.elliberal.com.ar/nota/-266402/2016/09/dos-jueces-citaran-al-dueno--de-gaseosas-manaos-por-los-destrozos-en-bajo-hondo
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4.3. Criterios de noticiabilidad empleados por el diario El Liberal para 

construir el caso Bajo Hondo 

A continuación, revisaremos los criterios de noticiabilidad empleados por el diario 

El Liberal para construir el caso Bajo Hondo 

● La novedad: uno de los requisitos que cumple el atentado en Bajo Hondo para 

convertirse en noticia es la novedad. El Liberal coloca a este ataque como un 

acontecimiento novedoso, es decir, como un accidente atípico, reciente y que la 

sociedad santiagueña desconoce. Cabe destacar que esta caracterización se realiza 

sin mencionar que los habitantes originarios de este paraje viven cotidianamente 

intentos de desalojo, que es un aspecto que se destaca en los comunicados emitidos 

por la MOCASE VC. 

● El Liberal muestra como algo inédito los niveles de violencia que sufren los 

miembros de la comunidad originaria, y esto bajo un paraguas de estricta actualidad, 

lo que le permitió construir una secuencia de noticias. El conjunto de artículos 

periodísticos que se analiza se desarrolló en torno a una misma jornada periodística, 

y se extendió durante varias semanas, puesto que los hechos requirieron un 

desenvolvimiento a futuro. 

● La importancia y la gravedad: el impacto del ataque criminal de las bandas 

armadas, en contra las familias de la comunidad originaria de Guaycurú fue el 

aspecto más llamativo que analizaron los periodistas al momento de evaluar si el 

acontecimiento era noticiable o no y, por ende, si debía formar parte de la agenda 

periodística local. Hay que destacar que el hecho tomó estado público a partir de las 

valoraciones que se hacen de los rasgos negativos que constituyen el atentado: un 

pozo envenenado, animales muertos y ranchos incendiados. Se trata de daños 

irreparables para familias que viven de los recursos naturales. Sin embargo, no solo 

se realiza una valoración del acontecimiento en sí, sino también de la incidencia que 

tiene este tipo de actos criminales en el conjunto de la sociedad. Expuesta con tal 

magnitud, la peligrosidad del desenlace del conflicto es más relevante 

periodísticamente que destacar que las familias involucradas forman parte del   

MOCASE VC y que son víctimas de persecuciones y violencias por ejercer su 

derecho de posesión y defenderse de los empresarios que pretenden arrebatarles sus 

tierras. 
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● La evolución de los acontecimientos: este atributo constituye uno de los más 

distintivos del hecho, ya que la difusión inaugural del golpe comando contra el 

pueblo originario de Guaycurú permitió al diario El Liberal cubrir diariamente los 

hechos y acciones de los actores involucrados. Esto se extiende inclusive hasta la 

llegada del empresario a Santiago del Estero para ser entrevistado por el jefe de 

redacción del medio gráfico líder de la prensa santiagueña. Dicha entrevista tuvo 

lugar el 30 de septiembre del 2016. 

El Liberal dedicó dos páginas completas a las declaraciones del empresario sojero, 

Orlando Canido, para que se defendiera de las acusaciones realizadas por los habitantes 

originarios y por los miembros del MOCASE VC. En paralelo, un día posterior a la defensa 

del empresario, el referente de la organización campesina, Ángel Strapazon, fue noticia por 

desmentir la versión empresarial sobre lo acontecido el sábado 24 de septiembre de 2016 en 

Bajo Hondo. A partir de esto, se desprende que la noticia que versa sobre las agresiones a 

las comunidades es más noticia que otras informaciones relacionadas, porque permitió 

construir más capítulos noticiosos relacionados con el hecho criminal. 

● La proximidad geográfica: este rasgo noticioso se comprueba por haberse 

concretado el atentado en el interior de la provincia, puntualmente, una zona 

importante para la sociedad santiagueña y en la que el matutino local tiene una gran 

incidencia. Según este atributo de la noticia, se puede observar que el hecho resulta 

más noticiable a medida que se encuentra más próximo del público. 

Los criterios de noticiabilidad previamente descritos permitieron a El Liberal 

convertir el hecho en noticia. A su vez, constituyeron las bases en las que se apoyaron los 

periodistas para concederle al suceso un lugar destacado dentro de la vidriera 

comunicacional. De acuerdo con la inclusión del atentado criminal en la agenda principal en 

el contexto de la disputa por la tierra, se puede afirmar que se está en presencia de un tema 

muy destacado. Esto se debe a que la importancia que un medio le confiere a un hecho se 

puede identificar según este lo posicione o no dentro de su agenda de temas relevantes. 

Es necesario subrayar que las comunidades que integran el MOCASE VC son 

generalmente invisibilizadas por los medios de comunicación que conforman la prensa 

santiagueña, aun sin características negativas. En general, no forman parte del repertorio 

noticioso del contexto local, tampoco en caso de alcanzar algún logro o conquista que le 

permita afianzar su identidad en términos positivos. 
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4.4. El caso Bajo Hondo en la agenda y retórica policial del diario El 

Liberal 

La sección policial, fue el escenario elegido por los redactores del diario El Liberal 

para posicionar el intento de desalojo ejecutado por las bandas paramilitares, contratadas por 

el sojero Orlando Canido, contra los habitantes originarios de Guaycurú. Esto se observa en 

la localización sistemática del tema entre los asuntos policiales de las ediciones periodísticas 

emitidas entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre del 2016. También se observa 

terminología específica al léxico policial en las redacciones que tienen las crónicas 

policiales.  

Esta forma de presentar el caso Bajo Hondo, sugiere una lectura sesgada acerca de 

los hechos. Específicamente, plantea a los lectores una vinculación entre el pueblo originario 

y la organización que los representa, MOCASE VC, con hechos de tinte criminal. Se realizan 

asociaciones entre campesinos y hechos policiales con las que se pretende generar 

convenciones de lectura que tiendan a concebir simplificaciones y estereotipos peligrosos. 

Existe una visibilización de la vertiente policial del caso, pero lo que ocultan los 

medios de la prensa local es el comunicado emitido por el MOCASE VC en relación con lo 

acontecido en Bajo Hondo. 

A este respecto, se destaca el alto grado de aceptación de la denuncia por parte de 

organizaciones aliadas al MOCASE VC, por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino 

Indígena. En esta línea, cobra relevancia el respaldo y la cooperación entre dichas 

organizaciones para sacar a la luz y difundir públicamente a nivel nacional la realidad de lo 

sucedido. 

 

4.5. Análisis crítico del discurso en el caso Bajo Hondo 

En las crónicas policiales sobre el caso Bajo Hondo, se identifica una polarización 

entre “nosotros” (Orlando Canido, empresario, dueño de la gaseosa Manaos, víctima de los  

delitos que se atribuyen a MOCASE VC) y “ellos” (comunidad de Guaycurú, perteneciente 

al MOCASE VC, violentos, usurpadores y delincuentes). Lo anterior da cuenta de la 

inclinación por parte de El Liberal en favor de la imagen del empresario. Asimismo, leemos 

esto en las opiniones vertidas, tanto en la entrevista como en las crónicas policiales. 
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La distinción de Van Dijck (2012) entre grupo de pertenencia y grupo ajeno 

(endogrupo y exogrupo), se refleja en la polarización evidenciada por el empleo de 

pronombres personales y posesivos (nosotros, ellos, nuestros, suyo, etc.). En los artículos 

analizados, se diferencian, por un lado, los pronombres demostrativos “esos” y los 

pronombres personales “ellos”, los que ejecutan la violencia, los usurpadores. Por otro lado, 

“nosotros”, aparece destacando fundamentalmente una posición de observadores y víctimas; 

en este caso, en menor medida aparece este “nosotros” como responsables de la violencia 

imperante en el contexto rural. 

Ejemplo 1:  

Soy un inversor en la provincia de Santiago del Estero señor, vine a invertir, 

a producir y a dar fuentes de trabajo, no necesito robarle una hectárea a nadie, 

de los campos de Bajo Hondo tengo toda la y, sin embargo, se me metió gente, 

golpearon a mis puesteros, destruyeron los hornos de carbón, se quedaron 

adentro de mis tierras y a pesar de que todo el pueblo lo denunció, todavía no 

tengo respuesta de la Justicia. . . (El Liberal, 2016b) 

El fragmento anterior, es parte de la entrevista que dio el empresario al diario El 

Liberal. En la inauguración del relato hay un planteo en términos “yo” / (esa) “gente”. Este 

enfrentamiento discursivo permite apreciar la oposición entre el endo y el exogrupo. El 

endogrupo está constituido por el mismo empresario, quien se autodefine como un inversor 

y utiliza la primera persona del singular para hablar: “yo”. También forma parte de este 

grupo “el pueblo de Bajo Hondo” (El Liberal, 2016b). Este conjunto se autopercibe con 

características positivas y genera, de esta manera, una autorepresentación favorable. 

En oposición, encontramos al exogrupo: integrantes del MOCASE VC, a  los que 

se hace referencia en algunos pasajes periodísticos con el pronombre demostrativo “esa” 

(gente). En otros pasajes se hace referencia a ellos con términos como: “usurpadores” (El 

Liberal, 2016b), “estos tipos” (El Liberal, 2016b), “delincuentes comunes” (El Liberal, 

2016b), “imputados por robo” (El Liberal, 2016b), “estos chantas” (El Liberal, 2016b). 

Las maniobras periodísticas que utiliza el diario El Liberal para criminalizar o 

estigmatizar las acciones defensivas de los militantes rurales del MOCASE VC, se pueden 

ver en las notas periodísticas publicadas durante la jornada del 30 de septiembre. En esta 

fecha, se le otorga exclusividad al discurso acusatorio del empresario en contra de la 

organización campesina. Las acusaciones vinculan constantemente a los activistas rurales 
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con acciones violentas, que atentan no solo contra los bienes materiales y el capital humano 

contratados por el empresario del agronegocio, sino contra todas las familias originarias que 

forman parte de la comunidad de Bajo Hondo. 

El día posterior a la difusión de la entrevista al empresario se publicó una nota que 

brinda el punto de vista de un representante de los campesinos. En este testimonio se 

invierten los roles de los protagonistas, y se muestra al MOCASE VC como una organización 

denunciante, que se queja de manera constante ante la justicia por su vulnerabilidad frente a 

Orlando Canido (El Liberal, 2016c). 

En el discurso del empresario se reconocen referencias a las que recurre para poner 

de    relieve los niveles de violencia en el que viven los campesinos militantes. Entre las más 

empleadas se encuentran: “estos usurpadores” (El Liberal, 2016b), “un grupo de 

delincuentes comunes” (El Liberal, 2016b), “amparados en el MOCASE” (El Liberal, 

2016b), “150 personas” (El Liberal, 2016b), “hoy están todos ellos imputados por robo” (El 

Liberal, 2016b), “los que van a delinquir amparándose en los movimientos sociales” (El 

Liberal, 2016b), “ninguno vive en Bajo Hondo” (El Liberal, 2016b), “estos chantas” (El 

Liberal, 2016b). Y también sentencias del tipo: “están ellos ahí, si tuvieran algún papel que 

certifiquen que las tierras son de ellos, los mostrarían, pero no lo tienen” (El Liberal, 2016b). 

Vemos en esta nota periodística que el activismo de los campesinos miembros del 

movimiento social está teñido de violencia. Las acciones que se resaltan son delitos, como 

la usurpación, el robo o la privación ilegítima de la libertad. Estas conductas delictivas 

parecen encontrarse amparadas, avaladas y/o protegidas por la misma organización 

campesina, lo que les otorga cierta impunidad. Los siguientes pasajes periodísticos muestran 

ejemplos de estas asociaciones y caracterizaciones. Los ejemplos 6 y 7 corresponden a 

fragmentos de la nota periodística en la que un referente del MOCASE VC responde ante 

las declaraciones del empresario, un día después de publicada la entrevista a Canido. 

Ejemplo 2  

Yo no mandé a nadie a hacer nada de eso, fue un encontronazo entre 

pobladores de Bajo Hondo y estos usurpadores de mi campo; la gente se 

enfrentó con ellos porque fueron estos tipos los que primero entraron en la 

tierra y agredieron a mis  puesteros; todos los habitantes de Bajo Hondo 

trabajan en mi campo, ellos saben que los usurpadores están ahora en su lugar 
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de trabajo, era sabido que si se cruzaban iba a ocurrir un encontronazo. (El 

Liberal, 2016b) 

Ejemplo 3 

Todo el pueblo hacía postes, alambraba, manejaba tractores, topadoras, 

cortaban leña, hacían carbón, y así fue durante tres años, tiempo que sembré 

y coseché soja y maíz. Hasta que una mañana, el 18 de diciembre de 2015, 

me aparece un grupo de delincuentes comunes, amparados por la fachada de 

que decían pertenecer al movimiento campesino de Santiago del Estero y me 

usurpan el campo, me agarran a los puesteros a las 5 de la mañana, eran 150 

personas; los puesteros eran 2 que vivían con sus esposas y los hijos. Les 

pegaron, los tuvieron 14 horas en un rincón y se robaron todo, no dejaron 

nada. Entraron sin previo aviso sin haber reclamado nada. (El Liberal, 2016b) 

Ejemplo 4 

Hice la denuncia, me robaron tractores, siete acoplados, una bomba con cien 

mil litros de gasoil, un grupo electrógeno, diez motosierras, destruyeron 36 

hornos de carbón, le prendieron fuego a la casa de los puesteros, y como si 

esto fuera poco se quedaron a vivir. Yo en ese momento estaba en Estados 

Unidos por un problema de salud. Cuando volví hice las denuncias en el 

Juzgado del doctor Miguel Moreno. Identificamos a todos los que me 

robaron. Hoy están todos ellos imputados por robo porque secuestraron a mi 

gente, la privaron de su libertad, los denuncié además por asociación ilícita. 

Hacer lo que ellos hicieron ¿No tiene pena? ¿No hay ley que castigue eso? 

Están con nombre y apellido y ni siquiera fueron citados a declarar. Esta gente 

debía estar procesada y detrás de las rejas porque eso es delincuencia. Yo no 

he desalojado, a mí me han desalojado y han desalojado a todo el pueblo de 

Bajo Hondo porque todos sufrieron agresiones, todo el pueblo los denunció; 

pueden decir que yo miento, pero no pueden decir que todo un pueblo 

santiagueño miente y todo el pueblo los denunció, todos fueron a la comisaría 

a denunciarlos.  

- ¿El pueblo denunció al MOCASE?  

- Todos fueron a la comisaría y luego todos fuimos a la TV de Quimilí y 

denunciamos. Yo no estoy en contra del MOCASE como movimiento social, 
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estoy en contra de los que van a delinquir amparándose en los movimientos 

sociales. Ninguno vive en Bajo Hondo, trajeron gente del Cuadrado, de 

Campo del Cielo. (El Liberal, 2016b) 

Ejemplo 5 

 

- El Mocase dice que los campos son de pobladores indígenas que vivían ahí. 

- Es mentira, los verdaderos pobladores que vivían fueron luego al Juzgado 

de la Dra. Rosa Falco a declarar y declararon que yo soy el verdadero dueño. 

Ellos dijeron que habían sido sus padres quienes levantaron las primeras casas 

de barro hace 80 años. Y a pesar de ello no me dieron una solución ni fueron 

citados a declarar. Ni siquiera me devolvieron algo de lo que se robaron y 

tampoco me devolvieron el campo. Están ellos ahí, si tuvieran algún papel 

que certifique que las tierras son de ellos, los  mostrarían, pero no tienen un 

solo documento; yo compré de la forma más legítima que se puede comprar 

una propiedad, tengo todos los títulos, los del anterior dueño y el de los 

pobladores que vivían ahí, que fueron los que fundaron la zona, los 

verdaderos pobladores originarios no estos chantas. (El Liberal, 2016b) 

Ejemplo 6 

Sus afirmaciones de que cuenta con ‘gente capacitada para su protección’ 

agrega mucho más a los argumentos de nosotros; son tipos profesionales que 

salen en camionetas a matar animales, a perjudicar a los pobladores. Tenemos 

pruebas contundentes de que su método es la violencia y prepotencia. Hace 

años que venimos presenciando la misma metodología. (El Liberal, 2016c) 

Ejemplo 7 

Cuando un tipo actúa presionando a poblaciones enteras con matones y 

grupos armados es fácil constatar. Las fotos y videos de lo ocurrido el pasado 

domingo son elocuentes. Hemos pedido a nivel internacional y nacional, un 



 

75 
 

grupo de observadores que se mantenga durante un año para que se frenen 

estos ataques (…) Hace 40 años que vivimos aquí, es brutal la manera de 

actuar de estos grupos armados. La justicia actúa rápidamente cuando se trata 

de los débiles y lento cuando se trata de un empresario. (El Liberal, 2016c) 

 

En el ejemplo 2 se puede observar con nitidez la conformación del endogrupo bajó 

el pronombre personal “yo”, inversionista sojero, “mis puesteros” (El Liberal, 2011b) y sus 

aliados, quienes figuran como “pobladores de Bajo Hondo” (El Liberal, 2011b), “habitantes 

de Bajo Hondo” (El Liberal, 2011b) o simplemente como “la gente” (El Liberal, 2011b). La 

figura central de este grupo, el empresario, se aparta de la escena al aseverar que no tiene 

ninguna responsabilidad y que no dio ninguna orden. Esto es visible en la frase categórica: 

“yo no mandé a hacer nada de eso” (El Liberal, 2011b). En paralelo, asegura que la gente, 

es decir, los lugareños de esa localidad, se defendieron del ataque de intrusos; aún más, 

resalta que sus empleados sufrieron agresiones por parte de los atacantes.  

Desde el discurso empresarial se identifica al endogrupo con las víctimas del 

atentado y al exogrupo, como “usurpadores”. Se les refiere como “tipos” o “ellos”, se los 

identifica como aquellos que causaron daños al ingresar a la propiedad privada del sojero y 

atentaron contra los encargados de cuidar los campos. A su vez, de acuerdo con el relato, fue 

tan grande el daño que causaron los enemigos del inversor, que todo el pueblo salió en 

defensa de sus bienes, ya que los miembros de la comunidad son sus empleados. 

En el ejemplo 3 se observa con claridad que el endogrupo está ligado a valores 

vinculados con la cultura del trabajo: “todo el pueblo hacía postes, alambraba, manejaba 

tractores, topadoras y cortaban leña” (El Liberal, 2016b). En forma conjunta, se destaca la 

figura positiva del empresario, quien no está en relación directa con los conflictos y disputas, 

sino que se lo presenta como un trabajador, un inversionista: “sembré, coseché soja y maíz” 

(El Liberal, 2011b). 

En oposición a estos valores están los representantes del exogrupo, quienes son 

definidos como “un grupo de delincuentes comunes amparados por la fachada que decían 

pertenecer al movimiento campesino de Santiago del Estero” (El Liberal, 2011b). Según el 

empresario, estos sujetos concretaron una serie de delitos en su contra: “me usurparon el 

campo” (El Liberal, 2011b), “me agarraron a los puesteros” (El Liberal, 2011b), “les 

pegaron” (El Liberal, 2011b), “robaron” (El Liberal, 2011b). 



 

76 
 

A partir de estas acusaciones, se observa que el MOCASE se encuentra implicado 

en varios delitos: usurpación, robo, privación ilegítima de la libertad, agredir, etc. Todas 

estas conductas colectivas desafían a las autoridades y a las fuerzas de seguridad del contexto 

rural, no respetan la propiedad privada y, sobre todo, ponen en riesgo las fuentes de trabajo 

del pueblo. 

Para complementar esta mirada, entrevistamos a un experiodista del matutino 

santiagueño, El Liberal, quien revela el poder que detenta este gran diario santiagueño contra 

los sectores más vulnerables de la provincia:  

 

Llevar una campaña periodística estigmatizante es potencialmente criminal, 

porque habilita a inducir el asesinato de aquellos que son mano de obra 

natural, muchas veces son víctimas también por ser personas desclasadas, 

gente que viene de origen humilde, como por ejemplo el caso de los policías, 

y a los que se consideran seres muy dañinos. Normalmente, la construcción 

que va haciendo el periodismo es de seres humanos, pero, es poco más 

respetable que un bicho que entran a los campos, que cortan alambrados, que 

amenazan a la gente, que no tienen derechos reales, sino que son holgazanes 

que no son capaces de conseguir las cosas por sí mismo. Ellos van sugiriendo 

sutilmente todas estas cosas. El policía que lee todo esto, dice yo le meto un 

tito a este campesino de m…., infelices, que me están jodiendo la vida a mí 

(porque se sienten amenazados ellos también). Estoy haciendo un bien, 

porque veo en el diario que estos tipos son una lacra (Comunicación personal, 

11 de febrero, 2020) 

 

Se observa en los ejemplos el protagonismo que brinda el medio gráfico a la voz 

del empresario. Otro indicio de esto es que el mismo empresario no menciona las denuncias 

que recibió por parte del MOCASE VC por llevar adelante compras de tierras que eran 

propiedad de comunidades originarias y estaban habitadas por miembros de comunidad de 

Guaycurú. 

Tanto el empresario cómo la línea editorial del diario El Liberal ponen en juego 

diversas estrategias para deslegitimar las acciones de los miembros del movimiento 

campesino. Entre estas se pueden señalar: destacar pormenores del conflicto, exponer a los 
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activistas rurales como victimarios y no como víctimas y, a su vez, invisibilizar sus acciones 

positivas. 

En el ejemplo 4 también se observa una polarización que sigue la misma lógica que 

las anteriores. El endogrupo está conformado por el empresario Orlando Canido y el pueblo 

de Bajo Hondo, y el exogrupo está representado por los usurpadores. Los ocupantes ilegales 

aparecen vinculados con MOCASE, quienes son señalados como los autores materiales de 

una serie de delitos denunciados por el mismo empresario. Esta vinculación discursiva deja 

ver que los miembros de la organización campesina son delincuentes y que sus acciones no 

son condenadas por la justicia, es decir, gozan de cierta impunidad. Con mayor precisión, se 

señala que fueron denunciados por la principal víctima, el empresario sojero, y el pueblo de 

Bajo Hondo, tanto en la policía como en los medios de comunicación locales. Ejemplo de 

esto se puede leer en el siguiente fragmento: “- ¿El pueblo denunció al Mocase? - Todos 

fueron a la comisaría y luego todos fuimos a la TV de Quimilí y denunciamos” (El Liberal, 

2016b). 

El empresario Canido, en su discurso, afirma que no se opone al movimiento que 

agrupa a los campesinos, sino que está en contra de quienes delinquen bajo el amparo de esta 

agrupación. Con este planteo, deja entrever que los movimientos sociales nuclean a 

malvivientes. 

En el ejemplo 5 se puede observar que la discusión se entabla alrededor de quiénes 

son, o no, los dueños de los campos en disputa en Bajo Hondo. Mientras MOCASE VC 

afirma que los dueños de la tierra son los habitantes originarios, el empresario desmiente 

esta afirmación. Su argumento es que estas familias ya no son propietarios legítimos de las 

tierras que habitan, porque sus antecesores le vendieron a él los títulos posesorios. Es decir, 

para Canido, la defensa de los territorios que lleva adelante la comunidad Guaycurú es ilegal 

porque ellos carecen de documentación que justifique y ampare su declaración. El 

empresario refuta el discurso del movimiento social y lo contradice afirmando que él es 

dueño legítimo de las tierras y sostiene que compró las tierras a los habitantes originarios de 

Guaycurú, y aduce que los mismos originarios lo reconocen como poseedor legítimo. Este 

reconocimiento justifica el accionar violento del endogrupo contra aquellos que integran el 

exogrupo. 

En los ejemplos 6 y 7 el principal referente del MOCASE VC le responde al 

empresario sojero un día después de la entrevista. En estos pasajes se percibe también la 
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polarización entre endo y exogrupo. Sin embargo, estas posiciones se trastocan, ya que el 

endogrupo pasa a estar integrado por el MOCASE VC, grupo que se autopercibe como 

principal víctima de los ataques de las fuerzas paramilitares del empresario Canido. En estos 

testimonios, el pueblo de Bajo Hondo forma parte del mismo grupo, junto al movimiento 

campesino: se afirma que los pobladores padecen los atentados de las bandas armadas del 

empresario. 

Por otra parte, el exogrupo está conformado por el empresario y sus empleados. 

Estos son identificados por el representante del movimiento campesino como los victimarios 

y responsables de la muerte de animales y del clima de inseguridad que puso en riesgo la 

vida de los pobladores de Bajo Hondo. Según este testimonio, las acciones que realizan estos 

agresores forman parte de un plan o de una metodología brutal con la que logran instalar una 

forma de vida teñida de violencia en el interior provincial. 

En los cinco primeros ejemplos podemos observar, claramente, que la entrevista 

exclusiva del diario El Liberal al empresario Orlando Canido emplea estructuras léxicas que 

tienen como propósito asociar las acciones de los campesinos nucleados en el movimiento 

social con el delito de usurpación. De acuerdo con este razonamiento, la víctima central es 

el mismo denunciante, el empresario, junto con el pueblo de Bajo Hondo. 
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CAPITULO 5: ANALISIS COMPARADO DE CASOS 
 

Análisis comparativo de las estrategias periodísticas utilizadas por el diario El Liberal 

para criminalizar a los miembros del MOCASE VC en el caso Cristian Ferreyra (2011) 

y en el caso Bajo Hondo (2016). 

Esta investigación se centró en dos hechos violentos y significativos contra 

campesinos e indígenas miembros del MOCASE VC, ocurridos en un contexto marcado por 

el recrudecimiento de la violencia rural en el interior santiagueño. El primero de ellos es el 

asesinato del activista rural Cristian Leandro Ferreyra en el paraje de San Antonio, en el año 

2011. El otro caso emblemático que adoptó gran relevancia pública y mediática, fue el 

intento de desalojo contra la comunidad de Guaycurú en la localidad de Bajo Hondo, en el 

año 2016. 

Nuestro interés fue observar las particularidades que distinguen la línea editorial 

del medio gráfico líder de Santiago del Estero, El Liberal, a partir de un análisis comparativo 

de la importancia informativa brindada a los sucesos que representan ambos casos. Dicho 

tratamiento mediático, adoptó características singulares según los hechos.  

La cobertura periodística del diario El Liberal buscó e intentó sistemáticamente 

criminalizar a los militantes rurales del MOCASE VC que lucharon por la tierra entre 2011 

y 2017, lo cual se visibilizó a través de diferentes estrategias. Entre las estrategias 

periodísticas identificadas, se puede ver que el medio gráfico da por sentado que los 

miembros del MOCASE VC son sujetos peligrosos o potencialmente criminales, sin aclarar 

que los hechos estuvieron enmarcados en conflictos por tierras. Decimos esto a partir del 

posicionamiento del caso Ferreyra y el caso Bajo Hondo en la agenda periodística de El 

Liberal, las fuentes informativas empleadas, los criterios de noticiabilidad que se pusieron 

en juego al momento de construir cada uno de los casos mediáticos, y la polarización 

discursiva entre “nosotros/ellos”. 

Podemos ver, en este sentido, la criminalización que sostiene Pereyra (2005) en el 

discurso de El Liberal y en las decisiones que tomó el medio al momento de construir las 

distintas noticias analizadas, que fueron alejadas del significado político del conflicto entre 

MOCASE VC y los empresarios del agronegocio involucrados.  
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5.1.  Estrategias periodísticas: posicionamiento del caso Ferreyra y del 

caso Bajo Hondo en la portada del diario El Liberal 

En términos comparativos, El Liberal publicó 30 noticias acerca del caso Ferreyra, 

el doble de las publicadas en relación con el caso Bajo Hondo (14). Ambos hechos fueron 

relevantes periodísticamente, por tratarse en el primer caso (orden establecido por la cantidad 

de noticias en la que aparece) de un asesinato, y, en el segundo, de un ataque armado contra 

una comunidad originaria en el interior de Santiago del Estero. 

En cuanto a la ubicación en el medio gráfico, encontramos que en ambas 

situaciones, alrededor del 50 % de las notas estuvieron ubicadas en el portal principal (15 en 

el caso Ferreyra, y 8 en el caso Bajo Hondo).  

En este sentido, observamos que la estrategia empleada por El Liberal no varía 

sustancialmente al presentar ambos casos. Esto se profundiza si consideramos que en ambos 

casos predomina la tragedia como principal elemento informativo. A su vez, es importante 

destacar en términos periodísticos la presencia e inclusión de estos casos en la agenda de 

asuntos más importantes para el medio gráfico en particular, y para la prensa santiagueña en 

general. La portada del diario, espacio donde figuran ambos acontecimientos, es la que 

sintetiza el contenido y el orden de las informaciones que se publican, lo cual es de suma 

importancia para atraer a los lectores. Por lo tanto, observamos que El Liberal les otorga un 

lugar central en su vidriera comunicacional a los casos que tuvieron por protagonistas a los 

miembros y comunidades bases del MOCASE VC. 

5.1.1. Estrategia periodística de El Liberal: sección de la ubicación de las 

notas periodísticas relativas a los casos de análisis 

En cuanto al desarrollo periodístico, encontramos similitudes en ambos casos, ya 

que la mayoría de los artículos publicados se encuadraron dentro de la sección policial. Sin 

embargo, también en este corpus de noticias se observa que las publicaciones en el caso Bajo 

Hondo son exclusivas de esta sección, sin dejar lugar a dudas ante la opinión pública, que se 

trataba de un hecho exclusivamente policial, aludiendo de manera indirecta a la problemática 

ligada a la falta de seguridad y control en el entorno rural.  

Por su parte, el caso Ferreyra, aun tratándose de un asesinato, del total de notas 

publicadas, el 27 % (8) de ellas, estuvieron desarrolladas en la sección política, haciendo 

breves alusiones a la existencia de conflictos por la tierra. Puntualmente, destacamos que la 
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Dirección de Bosques suspendió los desmontes a posteriori del crimen de Ferreyra, y que el 

gobernador de la provincia expresó sus condolencias a la familia de la víctima; es decir, 

lamentó la pérdida de la vida de un campesino como consecuencia de peleas a causa de la 

propiedad de la tierra. No obstante, nada se dice de las bandas armadas apostadas en la zona 

de conflicto, ni tampoco se condena el accionar de los grupos paramilitares vinculados con 

los empresarios de agronegocios. 

Podemos decir que el encuadre de ambos casos en la sección policial del diario 

responde a lo que Fernández Pedemonte (2010) llama casos conmocionantes. El caso 

Ferreyra trató de una muerte, y lo sucedido en Bajo Hondo fue asociado con usurpación, 

entre otros delitos graves que alteran el orden de la comunidad y generan inseguridad. Es 

importante tener en cuenta que la forma elegida por el medio de comunicación para presentar 

las noticias influye en cómo el lector percibe los eventos sucedidos. Por lo tanto, podemos 

decir que la reiteración de los hechos en la sección de policiales por parte del diario El 

Liberal, influye en la percepción pública de que el MOCASE VC es un movimiento 

vinculado con delitos (robos y usurpaciones) y la lucha por los derechos de los campesinos 

queda en un segundo plano.  

 

5.1.2. Estrategia periodística de El Liberal: fuentes informativas del diario 

para construir las noticias del Caso Ferreyra y Bajo Hondo 

Las fuentes informativas son un eslabón fundamental para la elaboración de una 

noticia, porque con ellas se construye la verosimilitud del texto. Teniendo en cuenta que las 

noticias que prevalecen en nuestra investigación son policiales, podemos identificar dos 

grandes categorías de fuentes: indirecta, de la cual forman parte los policías, abogados, 

expertos, por ejemplo; y la directa, integrada por los testigos, las víctimas, los victimarios. 

Si bien el asesinato de Cristian Ferreyra y el atentado de Bajo Hondo, son noticias 

relevantes para el diario El Liberal, en ambos tratamiento periodísticos se emplearon 

distintas fuentes informativas con el objetivo de criminalizar a los campesinos del MOCASE 

VC que lucharon por sus tierras. En el caso Bajo Hondo, el medio gráfico le concedió un 

lugar destacado al empresario Orlando Canido en la reconstrucción de los hechos. 

Puntualmente, en el marco del conflicto, se le otorgó una entrevista exclusiva al empresario 

sojero como un espacio de defensa propia y, a su vez, de contraataque contra los campesinos 
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que se enfrentaron con sus peones rurales. Cabe aclarar que es el mismo empresario el que 

interviene directamente en la causa, al acusar y denunciar directamente a los “usurpadores”, 

por lo tanto, no deja en manos de terceros; es decir, no utiliza ningún abogado o representante 

legal para llevar adelante la operación mediática en contra de los campesinos. Con relación 

a esto, observamos que la presencia del empresario en este medio gráfico no es asidua, sino, 

todo lo contrario. En el periodo examinado para este trabajo, aparece mayoritariamente el 

30 de septiembre en un diálogo exclusivo en el que utiliza una terminología expresa para 

estigmatizar y criminalizar directamente a la militancia de la organización campesina. 

Específicamente, desde el discurso empresarial, se emplean distintos tipos de 

descalificaciones, etiquetas negativas que asocian a los campesinos con delitos ligados a la 

usurpación. Decimos esto porque Canido generaliza los aspectos negativos de los 

campesinos y los representa cómo un conjunto de individuos que se reúnen para delinquir 

contra su propiedad. Estas atribuciones constituyen una forma de criminalización y de 

deslegitimación al movimiento de los campesinos. Es necesario destacar que el discurso 

empresarial.  

Otra de las figuras representativas que sobresale en el conflicto en calidad de fuente 

informativa, es el referente del MOCASE VC, Ángel Strapazzon (El Liberal, 2016c). En 

comparación a la exclusividad brindada a Canido, Strapazon no contó con la misma 

prerrogativa, puesto que su relato no estuvo encuadrado en una entrevista, se difundió un día 

después de las declaraciones del sojero en cuestión, aún más, contó con una superficie 

redaccional más reducida para desmentir las descalificaciones vertidas contra los miembros 

de la organización campesina.  

Este tratamiento diferencial y desigual de las fuentes informativas, permite observar 

el favoritismo del diario El Liberal por el discurso del empresario por sobre el relato del 

referente de los campesinos. Con base en esta parcialidad discursiva, se sustenta la cuota de 

legitimidad de este medio gráfico para asegurarse la verosimilitud y la confianza ante su 

público lector.  

En lo descrito en párrafos previos, se visibiliza que la inclusión del empresario 

como fuente consultada fue una estrategia del periódico para mostrarlo como víctima de los 

hechos. Además, si observamos la extensión y desarrollo del punto de vista de Strapazzon, 

confirmamos más esto. Así, claramente, en vez de contrastar versiones y permitir dar las dos 
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caras de la verdad, como dice Fernández Pedemonte (2010), para asegurar la credibilidad, 

se manipula la percepción del lector al mostrar al empresario como único damnificado. 

A la prioridad mencionada del empresario como principal fuente informativa por 

sobre el testimonio del líder de los campesinos, hay que sumarle la falta de periodistas en el 

lugar de los hechos para tomar testimonio a otros testigos. No se aportan datos adicionales 

desde otra gama de intereses que sea ajena al empresario, por un lado, y a los campesinos 

organizados.  

Por último, es necesario dejar en claro que durante el periodo bajo estudio 

(septiembre del 2016) la polaridad discursiva entre los protagonistas antes mencionados fue 

lo central y en menor medida, se incluyeron otros testimonios. Puntualmente, se expresaron 

abogados de las distintas partes, los jueces intervinientes en la causa durante la cobertura 

periodística, y, por sobre todo, los funcionarios policiales por medio de diversas 

exposiciones escritas que detallaban los pormenores de lo sucedido en Bajo Hondo. 

En el caso Ferreyra, a diferencia de lo sucedido con Bajo Hondo, predominaron las 

siguientes fuentes de información: los abogados del empresario Jorge Ciccioli fueron los 

actores que mayor protagonismo tuvieron como informantes claves en la reconstrucción del 

asesinato del militante campesino. Ellos hablaron en representación del empresario 

involucrado en el caso Ferreyra, con lo cual encontramos una diferencia sustancial al 

observar que el sojero santafesino no es entrevistado de forma exclusiva por El Liberal, 

como sí ocurrió con Orlando Canido. 

Esta falta de protagonismo del empresario para informar de primera mano acerca 

de lo sucedido responde a una estrategia que le permite reservar su identidad por la magnitud 

de los hechos. Los letrados que conforman el equipo de defensa del sojero son quienes 

ocupan el rol central y acusan a los campesinos miembros del MOCASE VC del clima de 

violencia creciente. El Liberal hace eco de estos dichos y criminaliza a los campesinos del 

MOCASE VC, propósito que se persigue desde la redacción periodística, por medio de las 

de las acusaciones del equipo de abogados de Ciccioli en el caso Cristian Ferreyra. 

Otra de las grandes diferencias entre el tratamiento de las fuentes informativas en 

ambos casos es la menor superficie redaccional con el que contaron los abogados de Ciccioli 

en el caso Ferreyra. La participación activa de los letrados surge después de las 72 horas 

posteriores al hecho.  
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En segundo lugar, después de las voces de los representantes del empresario 

Ciccioli, sobresalen las fuentes oficiales del caso. Puntualmente, las fuerzas policiales que 

intervinieron en el caso aportan abundantes datos y, en menor medida, figuran los testigos 

que declararon ante las autoridades policiales. Por último, aparecen las decisiones que toman 

los jueces respecto a los involucrados en el delito. A la par de las disposiciones judiciales, 

se expresan otras fuentes oficiales, como el ministro de justicia o el mismo gobernador de la 

provincia; no obstante, estas expresiones no condenan ni reprueban las acciones violentas de 

los sicarios contratados por Ciccioli, sino que lamentan la perdida de la vida de un campesino 

involucrado en peleas por tierra. 

Por otro lado, el abogado de la familia de Cristian Ferreyra aparece en menor 

medida en el medio gráfico. El representante legal de la familia expresa la voluntad de la 

familia de la víctima de no participar en ningún tipo de marchas, alusión con la que busca 

desligar del pedido de justicia llevado adelante por el MOCASE VC. 

En síntesis, en los dos casos agendados como policiales, se vinculan a los 

campesinos con hechos violentos. En el caso Ferreyra, los miembros del MOCASE VC son 

representados como sujetos que accionan de manera violenta contra los encargados del 

campo de Jorge Ciccioli. Mientras que, los campesinos que se defendieron ante las bandas 

armadas del empresario Orlando Canido, son presentados como “usurpadores” o 

“delincuentes”. 

Esto nos muestra que hubo un periodismo judicial, en el cual existe un mínimo o 

nulo trabajo de campo, con formalización del delito (Rey, 2005). Es decir, lo publicado no 

forma parte de una investigación directa, sino que las notas fueron construidas con base en 

datos brindados por los letrados. Esto trae aparejado inconvenientes, tanto en el número 

como en la calidad de las fuentes consultadas, como así también en la reconstrucción de las 

realidades de las víctimas (y de su comunidad).  

Representa una falta de confiabilidad y credibilidad porque no se aportan otras 

perspectivas del conflicto. Aún más, si tenemos en cuenta que las fuentes no consultadas son 

actores interesados en la disputa, como son los miembros de la organización campesina, en 

contraposición de los intereses de los empresarios u otros miembros relevantes, como 

funcionarios estatales, (policías, jueces, etc.)  
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5.1.3. Estrategia periodística de El Liberal: criterios de noticiabilidad 

empleados en la elaboración noticiosa sobre el caso Ferreyra y en el 

caso Bajo Hondo 

En cuanto a los criterios de noticiabilidad bajo los que El Liberal construye, ambos 

casos periodísticos son similares. Se sustentan en los mismos valores noticiosos por enfatizar 

en lo punible de las acciones, como así también, en la peligrosidad de estas; sin embargo, no 

tienen idéntico orden de importancia. 

En el Caso de Cristian Ferreyra, lo que realza la noticia es el posicionamiento del 

hecho bajo el binomio vida/muerte. Esto remite al interés que provocan los acontecimientos 

donde está en juego la vida humana, bien como hazaña, como pérdida o como momento 

peligroso. Por su parte, en el caso Bajo Hondo no es ya la gravedad de los hechos lo que 

direcciona el relato periodístico, sino la novedad; es decir, un hecho extraño para la 

comunidad santiagueña. Lo novedoso es lo que le otorgó a este hecho mayores posibilidades 

de ser noticiable, ya que fue un hecho que causó una ruptura en la cotidianeidad local. 

Ambos casos involucran a los sujetos campesinos e irrumpen en la agenda noticia 

local, pero no son tratados ni organizados bajo la misma valoración según los criterios de 

noticiabilidad. Estas diferencias en la cobertura periodística no invisibilizan la intención de 

criminalizar a los campesinos, sino que muestran las distintas formas que adopta la 

información periodística con el mismo objetivo. 

5.1.4. Estrategia periodística de El Liberal: polarización entre “nosotros” 

y “ellos” incluidos en el Caso Ferreyra y en el caso Bajo Hondo 

En términos comparativos, podemos observar en los artículos que conforman la 

cobertura periodística de El Liberal acerca de los casos de análisis que se construye una 

estrategia política de polarización entre “nosotros” y “ellos”. En el caso de Bajo Hondo, se 

presenta una entrevista exclusiva al empresario Orlando Canido en la que se construye una 

estrategia política de polarización entre “nosotros” y “ellos” en un escenario bélico de 

amigos y enemigos. Por su parte, en el caso protagonizado por Cristian Ferreyra, prevaleció 

la perspectiva de los abogados del empresario Ciccioli, la de su cuadrilla de peones y la de 

los funcionarios del gobierno o el mismo gobernador Dr. Gerardo Zamora. 
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En cuanto al caso Bajo Hondo, El Liberal seleccionó como informante clave al 

empresario sojero Orlando Canido. El discurso del empresario trasladó el conflicto por la 

tierra desde el ámbito político, económico y judicial al plano simbolico-mediatico. En este 

escenario, el empresario polarizó, por un lado, bajo los pronombres personales “yo”, 

“nosotros” (empresario/pueblo de Bajo Hondo) y por otro, “esos”, “ellos” (militantes del 

MOCASE VC). En esta polarización, el empresario se erigió como representante y portavoz 

del pueblo de Bajo Hondo y, por otro lado, identificó como problemáticos a los campesinos 

comprometidos con el activismo rural. 

La forma que adopta la criminalización por medio de la polarización del discurso 

empresarial en el caso Bajo Hondo, se sustenta en la construcción de confrontación de 

identidades, endogrupo (nosotros/víctimas) y exogrupo (ellos/criminales). A diferencia de 

otras formas de criminalización que se emplean en el Caso Ferreyra, asunto donde no es tan 

explícita la confrontación y se recurre de manera sistemática a los problemas cotidianos y 

familiares que enfrentan los mismos campesinos.  

La narrativa empresarial que caracteriza al caso Bajo Hondo exalta las acciones 

negativas de los miembros del MOCASE VC, con las que lleva adelante operaciones 

simplificadas de los mismos, manipulando y tergiversando la historia de la lucha por la tierra 

para deslegitimar las acciones políticas de esta organización campesina. 

Asimismo, es un discurso que no encuentra nada en común entre los campesinos 

que protagonizan la escena del conflicto, sino todo lo contrario. Se destacan por lo que los 

diferencia, creando una dinámica de rechazo que deriva en una escalada de hostilidad y 

discriminación hacia aquellos que deciden defender sus tierras. 

El liberal, al dar lugar a este tipo de discurso, adopta una posición política bien 

marcada ante las partes e interviene a favor del empresario Canido. No obstante, también es 

necesario destacar que este actor económico evita polarizar con el gobierno de la provincial 

al momento del atentado y posteriormente a este. A su vez, evade hablar de la problemática 

que mantienen desde el MOCASE VC con el gobierno provincial, entre otras cuestiones, por 

la falta de controles y evitar los desmontes ilegales. Es decir, nada se dice, de las 

correlaciones de fuerzas y complicidad entre el Estado provincial y la pata productora del 

campo, el agronegocio.  



 

87 
 

5.2. Discurso del MOCASE VC en contra de la criminalización mediática 

del diario El Liberal y los empresarios sojeros en el contexto del Caso 

Ferreyra y Caso Bajo Hondo 

En la coyuntura de ambos casos estudiados, observamos que la construcción 

simbólica-discursiva que lleva adelante El Liberal sobre estos asuntos, se basa en relatos que 

criminalizan tanto a los activistas rurales como Cristian Ferreyra y Darío Godoy, y a las 

comunidades originarias asistidas por los grupos de militantes del movimiento campesino. 

Estas diversas formas de criminalización fueron resistidas por el contradiscurso 

gestado y difundido oportunamente por la red de medios comunitarios de la organización 

campesina (página web, radios comunitarias, blog, etc.). La estrategia discursiva de los 

campesinos organizados, denunció y enfrentó la retórica tanto mediática como empresarial 

que pretendieron sistemáticamente reproducir y legitimar las relaciones de poder en la 

sociedad santiagueña. 

La estrategia contradiscursiva de los campesinos, no solo fue mostrar una 

perspectiva alternativa a la visión hegemónica del líder de la prensa local santiagueña, El 

Liberal, sino también fue valorar los aspectos positivos de la organización para resistir a los 

desalojos. Esto fue posible por el acompañamiento y resistencia mediática de los 

comunicados del MOCASE VC por parte de la red de medios aliados políticamente a la 

organización campesina, por ejemplo, a nivel nacional: el Movimiento Nacional Campesino 

Indígena (MNCI), FM La Tribu, FARCO (Federación Argentina de Radios Comunitarias); 

y a nivel internacional: la CLOC VIA CAMPESINA. 

De esta manera, todos los significados negativos hacia los integrantes de la 

comunidad campesina MOCASE VC que se utilizaron dejan afuera sus aspectos positivos, 

por ejemplo, la nutrida resistencia de jóvenes campesinos organizados en los momentos de 

mayor conflictividad territorial en el interior de la provincia, y el compromiso político 

asumido con la organización de los campesinos para defender la forma de vida campesina. 

En la agenda mediática no se encuentran expresados estos rasgos de la organización. 

De esta manera, se advierte que los campesinos no se acomodan al discurso 

mediático-empresarial, sino que ellos gestan su propio discurso. Los mismos campesinos 
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son productores discursivos de su imagen ante la opinión pública local y, de esta manera, 

son constructores de su realidad.  

Desde esta perspectiva, la mirada de los conflictos por la tierra y, sobre todo, de los 

protagonistas, no la hacen los profesionales de la comunicación, sino que emerge de los 

mismos militantes que resistieron en las zonas de resistencia. Es decir, existe un activismo 

político y comunicacional por parte de la militancia del MOCASE VC que frena las acciones 

ilegales tanto de los empresarios sojeros, como de la complicidad mediática y 

gubernamentales.  

Como se puede ver en el discurso disidente de los campesinos, estos no solo están 

ante prácticas discursivas contrahegemónicas, sino que estas fundamentan procesos 

descolonizadores de autodeterminación política y comunicacional. Así, lo que estos sujetos 

subalternos han llamado contradiscurso se articula a una práctica política. 

5.3. Demostración de la hipótesis de trabajo 

A partir del análisis del discurso realizado se demuestra que en el diario El Liberal 

predominan estrategias discursivas que se refieren al MOCASE VC de forma negativa. Estos 

discursos se hacen más abundantes a medida que sus acciones trascienden la frontera de lo 

local hacia lo regional. Esto se observa en los artículos periodísticos consignados que 

conforman algunos ejemplos de la muestra analizada. 

En el estudio de las dimensiones violencia y usurpación, se puede evidenciar que las 

informaciones y opiniones publicadas por el principal diario santiagueño tienden a 

criminalizar y estigmatizar a los campesinos que integran el Movimiento Campesino de 

Santiago del Estero (MOCASE VC). Las estructuras discursivas en las que se utilizaron las 

dimensiones de violencia y usurpación aumentaron notablemente a medida que los 

conflictos, y los testimonios de sus protagonistas se convirtieron en tema de agenda nacional 

o provincial. Los problemas del MOCASE VC, sus reclamos de justicia y otras demandas, 

incidieron de manera notoria en la política provincial y llamaron la atención de los 

principales funcionarios de gobierno, entre ellos el entonces gobernador de la provincia, Dr. 

Gerardo Zamora. Asimismo, estas inquietudes generaron una gran preocupación en prelados 

de la iglesia católica y representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

De acuerdo con lo analizado, se pone en evidencia que los discursos del diario El Liberal 

representan y expresan las ideas y opiniones de los referentes del agronegocio, con el 
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propósito de incidir en los fueros más altos de la esfera política provincial. A su vez, estos 

discursos se erigen sobre la opinión pública local con una visión deslegitimante y negativa 

acerca de las acciones colectivas, demandas y reclamos generados desde las filas del 

histórico y reconocido nacionalmente  movimiento campesino. 

  



 

90 
 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis ha sido Problematizar las estrategias comunicacionales que 

puso en juego la prensa empresarial de Santiago del Estero para criminalizar y estigmatizar 

las acciones colectivas de defensa de la tierra por parte de los activistas rurales provinciales. 

Contribuyendo de esta manera, a la discusión más amplia y profunda sobre el proceso de 

criminalización de los movimientos sociales desde el discurso de los medios gráficos de 

comunicación en Argentina. 

En ambos casos, la estrategia periodística del Liberal fue destacar el escenario de 

violencia en los que se encuentran constantemente los miembros del MOCASE –VC, junto 

a peones contratados por empresarios como el sojero Jorge Ciccioli u Orlando Canido para 

despojar a los lugareños que se contraponen a sus respectivos proyectos empresariales. 

Aunque, el elemento en común es la escena violenta, las formas de criminalización fueron 

distintas, varían en un caso y otro. 

En el Caso de la muerte de Cristian Ferreyra los miembros del movimiento 

campesino fueron asociados constantemente con acciones violentas de la vida cotidiana entre 

familiares. Estas tienen que ver mayoritariamente con el uso de armas de fuego y armas 

blancas para poner en riesgo las vidas ajenas, la ingesta de bebidas alcohólicas y los intentos 

de abusos sexuales. 

Esta clase de criminalización se diferencia con las empleadas en el caso Bajo 

Hondo, especialmente, porque en este último se reiteran sistemáticamente categorías que 

tienden a vincular a los mocaseños con el robo, la usurpación y el delito contra la propiedad 

ajena. Si bien, estos campesinos aparecen en las noticias vinculados frecuentemente al 

quebrantamiento de la ley, también, pero en menor medida, cometen delitos contra la 

integridad humana al privar de la libertad a los caseros del empresario y sus familias. 

No obstante, no son las únicas diferencias que presentan los artículos periodísticos 

sobre estos conflictos. También se distinguen por los criterios noticiables empleados por los 

periodistas para que ambos casos se convirtieran en noticias y tomaran estado público. 

El caso Ferreyra se transformó en hecho noticiable por sus connotaciones trágicas 

ligadas al binomio vida/muerte. Mientras que, en el caso que tuvo por protagonista a las 

familias Guaycurúes, primó valoraciones noticiosas unidas a la dicotomía empresario 

honesto/campesino delincuente. En ambos casos, predominan fuentes de información 
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directas e indirectas a la versión de los empresarios involucrados en cada caso, o , en menor 

medida a las fuentes oficiales, como policías o jueces que entienden las cusas judiciales. 

Cabe destacar, que en ninguno de los dos casos El Liberal tiene en cuenta la versión 

de los campesinos en los comunicados emitidos en tales oportunidades. Tampoco, se incluye 

los testimonios de los vecinos que no forman parte de las cuadrillas de peones de los 

empresarios, ni de las filas de militantes, es decir, vecinos que puedan aportar una 

perspectiva alternativa a estos relatos. 

En suma, las diversas formas de criminalización que priman en las noticias sobre 

cada caso y la invisibilización de los testimonios de los vecinos “neutrales” dan como 

producto una mirada sesgada de la realidad que circunda a los conflictos por tierras en el 

interior santiagueño. Caso contrario, habría mayor pluralidad de voces y a la vez aportaría a 

la objetividad para reconstruir e interpretar los sucesos. Con lo cual, se dejaría en claro a los 

lectores que no hubo inclinación o favoritismo por algunos de los sectores en pugna. 

A partir de esto, concluimos que hubo una clara intención de criminalizar 

mediáticamente a los miembros del MOCASE-VC que asumen activamente la lucha por la 

tierra en estos casos paradigmáticos para el contexto rural de Santiago del Estero. En 

paralelo, dejamos para futuras investigaciones el análisis de la construcción del discurso 

alternativo del MOCASE-VC para dar batalla a las representaciones hegemónicas que 

circulan masivamente por la prensa santiagueña en particular y los medios de comunicación 

a nivel nacional en general.  
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Entrevista a Ricardo Cuellar-Las Lomitas 

Nosotros como familias empezamos a participar en reuniones comunitarias en la 

parroquia en el año 1994 (la parroquia se venía organizando hace más de diez años 

aproximadamente). Antes a 1994 no nos queríamos involucrar porque desconocíamos sobre 

los motivos de las reuniones, pero, a la vez los mismos vecinos nos animaron ya que nos 

comentaron que ayudaban con la entrega de las semillas de algodón, poroto etc. Nos 

animaron y participamos hasta el año 1997-1998, hasta que surgieron los conflictos por la 

tierra. 

En esos años los curas, entre ellos Juan Carlos Constable nos ayudaron con 

herramientas que nos permitían trabajar para nosotros, comenzamos a no depender de los 

trabajos golondrinas como por ejemplo la cosecha de caña de azúcar en Tucumán (la zafra), 

el algodón en el Chaco, los desmontes en Salta. Actividades que nos demandaba ausentaron 

por tres o cuatro meses de la casa para conseguir un plato de comida. 

En estos tiempos mucha gente ya era minifundista (yo casi entro como 

minifundista), sembrábamos algodón. Yo tenía sembradas seis hectáreas de algodón, 

después plante poroto, pero, no me fue bien, ya que mi cosecha no era suficiente para poder 

contratar un camión que sacara los granos para la venta. 

Sin embargo, seguimos con la cosecha de algodón, con la cual nos fue bien, en este 

caso si no alcanzaba para cubrir un camión. Nosotros ya no podíamos cultivar con los 

animales (ej. burros) y lo hacíamos con las maquinarias de la parroquia. 

Después del año 1997 nos separamos de la organización de la parroquia cuando 

empezamos a discutir y tener diferencias por el tema “territorio”. Los curas no tenían bien 

en claro la cuestión, y nos decían familias prepárense porque pueden llegar algunos escritos, 

los pueden engañar, por lo tanto, hasta ese momento teníamos una buena relación. Cuando 

estos escritos llegaron los curas aparentemente fueron “presionados” para que no nos 

brindaran información y escondían toda la información sobre los derechos de los 

campesinos. 

Daban a entender que quien tiene el papel es el poseedor, y así nos comenzaron a 

confundir. Y nosotros nos mirábamos a la cara y nos preguntábamos ¿qué pasa aquí?, si 

nosotros vivimos tantos años aquí, mis abuelos, tatarabuelos... Haciendo memoria, decíamos 
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están equivocados ellos, para mí que son nuestros los derechos, pero dudábamos. Entonces, 

ellos nos decían, si vos no tienes plano, no tienes ninguna documentación no es tuyo. 

Desde el año 1995 había llegado desde Buenos Aires a las Lomitas un Jesuita Julián 

Roque, quien presenció el conflicto por la tierra y nos dijo: “es cómo piensan ustedes, el 

terreno es de ustedes, ustedes lo ocupan”. “Si ustedes no vendieron sus derechos, es de 

ustedes”...”en caso contrario están  complicados”. Aquí nadie había vendido sus derechos, 

parece que habían vendido algunos abogados, ingenieros, pero, aquí nadie los conocía. 

Julián Roque fue un gran compañero para nosotros, no solo nos explicó como es la 

cuestión de la posesión, sino también nos animó a perder el miedo y enfrentar a la policía, a 

la justicia, o a cualquier persona que aparezca con papeles, pregúntale ¿dónde está mi firma? 

Así empezamos a quebrarle el miedo a la gente de la zona que se ponían a negociar sus 

derechos, y entonces nosotros le preguntábamos ¿qué vas a negociar si no vendiste tus 

derechos? Y así nos organizamos por fuera de la iglesia, ya que estos no nos apoyaban. En 

esos momentos aparece el cura Antonio Baseotto (castrense), el en vez de apoyar a los 

campesinos con todas las cosas que se lograban para la familia campesina, es quien nos dice 

que toda las maquinarias y herramientas que había y conseguía por intermedio de la 

parroquia era de la iglesia y para la iglesia. Ustedes son como unos niños que venían 

arrastrándose y hoy ya aprendieron a caminar. Así es una organización, cuando comienzan 

a caminar solos manéjense solos. Esto es todo nuestro, si quieren quedarse, se pueden 

quedar, pero nosotros seguiremos coordinando. En ese momento no nos animamos a decirle 

lo que pensábamos y decidimos abrirnos de la parroquia.UPSAN (Unión de Pequeños 

productores de Salado Norte) 

De ahí creamos la OCCAP (Organización Campesina Alberdi, Copo, Pellegrini), 

nos independizamos de la parroquia y comenzaron las discusiones, es el primer conflicto de 

tierra que tuvimos como Retiro y Tusca Bajada. Fueron los dos primeros conflictos, y 

contábamos con poco apoyo porque los compañeros decían que no somos los dueños, que 

hay dueños de por medio, diciéndonos que no teníamos derechos ni razones y peleamos por 

el derecho y la razón. Hasta ahora vamos ganando. 

Como OCCAP empezamos a participar en el MOCASE hasta el año 2000. 

Comenzamos a resistir los desalojos armando la carpa negra. Algunos compañeros-

delegados de la OCCAP no nos informaban sobre los conflictos de desalojo en zonas 
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aledañas, fue cuando descubrimos esos problemas y comenzó la desconfianza y división 

entre nosotros mismos. Teníamos compañeros que no llevaban ni traen información, así que 

estábamos en la “nada” de nuevo. A mí y a otros compañeros no echaron porque fuimos al 

MOCASE sin permiso de los compañeros de la OCCAP, entonces me sacan a mí, a Julián y 

a la compañera de Julián. Con Julián fuimos a la asamblea del mocase, participamos cinco 

compañeros de la carpa, y de la OCCAP fueron solo dos. Ahí se produjo la división del 

mocase, en donde nosotros decíamos que la reunión era de delegados, mientras que los otros 

decían que la reunión era de la comisión, entonces ellos quedaron reunidos en un lugar 

chiquitito (como quince eran) y nosotros éramos como cien personas. 

Y Julián me pregunta ¿ahora qué vas a hacer? Y yo les respondo que son los 

compañeros los que van a decidir, nosotros sabemos cómo nos vamos a manejar. En el 2001 

nos dividimos nuevamente en la OCCAP, ya teníamos radio....... 

MINUTO 14. Empezamos con tres comunidades y veinticuatro compañeros, con los 

conflictos de la tierra nos quedamos nosotros. Ellos (mocase institucional) estaban 

dispuestos a negocias, nosotros (mocase va) nunca vamos a negociar nuestros derechos, por 

lo tanto éramos considerados los violentos. Posteriormente recuperamos una radio 

comunicadora a través de la plataforma de radios andaluza EMA RTV que nos dona una 

radio, no teníamos teléfono, pero con la radio nos comunicábamos sobre los conflictos que 

había, eran tres localidades Pinto, Quimili, Tintina las que tenían radio larga distancia. 

Después con la lucha se empezaron a sumar más compañeros al conflicto por la 

tierra, la gente sola se empezó a organizar, es el mismo problema por la tierra que los ha 

traído, porque fuimos nosotros los que no negociamos con nadie. Nos hicimos respetar con 

la gente frente a la policía, yo fui detenido y fue eso lo que me termino por formar más. Me 

detuvieron varias veces, me armaron causas por conflictos por la tierra, decían que yo los 

amenazaba con armas, todas eran mentiras. En cada problema por la tierra estaba yo 

representaba las comunidades, pero me decían que yo era el “líder”, yo solo acompañaba. 

En Santiago del Estero (Capital) nosotros fuimos borrados como MOCASE de los 

medios de comunicación como el diario El Liberal y el Nuevo Diario, mas todavía en el 

conflicto por las tierras y si aparecíamos en las noticias de esos medios era para expresar que 

esa gente (mocase) quiere quitar tierras, son violentos, no dejan entrar a las empresas, ocupan 

y se apropian de las tierras, es decir, estaban en contra del MOCASE, pero sobre todo el 
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Nuevo Diario. Y en el Liberal casi ni aparecíamos. Con el paso del tiempo comenzamos a 

aparecer en los medios, porque el gobierno se empieza a convencer que no éramos “los 

duros” que no queríamos dialogar, nunca estuvimos ni a favor, ni en contra de los gobiernos, 

nosotros buscamos el derecho y que nos respeten el derecho. Los gobiernos te toman como 

que uno está en contra del derecho, en contra de la ley. Y si hay una ley debe ser para todos, 

si hay un derecho debe ser para todos. Y el derecho de tierra es de quien lo ocupa, de quien 

lo vive y no de aquellos empresarios que nos confunden y dicen que tienen miles de hectáreas 

y que ellos tienen la posesión. Te sacan fotos a los pozos, a las casas que vos tienes y van a 

decir que eso es de ellos. Eso sí saca los medios de comunicación, las imágenes enviadas por 

los empresarios, entonces ponían en duda la versión de los campesinos como poseedores de 

las tierras.  

En esos casos los medios de comunicación privados nunca nos sirvieron, por ello, 

muchas veces fuimos a las plantas del nuevo diario y el liberal para darnos a conocer y 

hacernos respetar. A partir de ahí nos decía que capaz que teníamos razón con nuestra lucha. 

El gobierno de Carlos Arturo Juárez nos persiguió mucho tiempo. Luego de la muerte de 

Juárez empezamos a tener presencia en los grandes diario nacionales como por ejemplo en 

Pagina 12, lo cual no le gustó al gobierno Santiagueño, es decir, reconocer lo que nosotros 

estábamos haciendo. En el periodo de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 

Kirchner se nos reconoció nuestros derechos, se reconocido los derechos de los pueblos 

originarios, convocaron a muchos pueblos originarios del país. La primera comunidad 

indígena a la que se le reconoció los derechos de los pueblos originarios es la comunidad 

indígena Vilela en el año 2003. Nosotros empezamos a buscar informes sobre la ley de 

pueblos y comunidades indígenas, ya que desconocíamos esa normativa. A partir del año 

2005 nos reconocieron como comunidad indígena Lule- Vilela con personería jurídica. De 

ahí empezamos a trabajar como pueblo indígena con otras localidades como Pinto, Quimili, 

Monte Quemado, viendo donde estábamos viviendo en el mapa y que parte nos correspondía 

en el mismo. 

El gobierno de la provincia no nos reconocía la personería jurídica, nos daban la 

personería en un determinado momento, pero cuando volvían los problemas por la tierra nos 

la quitaban. Y ese trato no se puede hacer con las comunidades indígenas, ya que lo establece 

la Constitución Nacional los derechos de los indígenas. Esto fue una herramienta 

fundamental para la organización, aprendimos a “NO CEDER NI UN METRO”, esto fue 
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mejor cuando tomamos conocimientos de las leyes que amparan a las comunidades 

indígenas a frente a los que dicen tener los títulos de la tierra. De esta manera demostramos 

la preexistencia étnica y cultural de las comunidades y los pueblos. Contándoles sobre 

nuestra historia, nuestros antepasados, que aquí nacieron nuestros tatarabuelos, que aquí hay 

restos de tinaja, huesos etc. Hay jueces que están del lado de los empresarios y pedían que 

nos hagamos análisis de sangre para saber si éramos descendientes o no, y la constitución 

dice que basta con que uno se auto- reconozca como indígena. Yo me auto-reconozco como 

indígena, después veré de dónde vengo, cuáles son mis antepasados, pero, primero me 

reconozco como indígena. 

                Las radios del MOCASE surge porque no teníamos un espacio en las FM-AM 

comerciales de la provincia, entonces, nosotros buscamos una alternativa de armar proyecto 

con FM La Tribu. Los responsables del proyecto radiofónico de La Tribu nos dicen: “hay 

proyectos de radio que le vendrían bien al MOCASE”. Y se empezaron a poner en marcha 

estos proyectos de la mano de la “madre” de las radios del MOCASE, La Tribu. Esto fue 

una herramienta fundamental para nuestra organización, porque las demás radios AM-FM 

no se animan a tratar los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas. 

                 Cuando inauguramos la radio PAJ SACHAMA en el año 2008 empezamos a tener 

problemas, los empresarios se enojaban porque decían que nosotros difundíamos los 

derechos de todos los campesinos, los pueblos originarios y que le decíamos a los 

compañeros que no firmen ningún papel porque los vienen a engañar etc. Por lo tanto, la 

radio se convirtió en una herramienta fundamental para nosotros. Este trabajo hicieron todas 

las radios, el gobierno nos quería acallar porque éramos los que pegábamos más fuerte. Por 

ello, hasta tuvimos atentados en la radio porque nosotros aconsejábamos a los pobladores 

que no negocien sus derechos, que se sientan dueño del lugar. La radio es una herramienta 

fundamental para nosotros, porque enviamos mensajes a los compañeros, nos organizamos, 

un juez me dijo una vez cuando yo estaba detenido,” vos me hablas de organización, ¿qué 

quieres decir con organización?”. Con eso me quería decir que nosotros armábamos una 

organización como para ir a pelear, esa era la idea que tenía el. Yo le respondí que nosotros 

nos juntábamos para dialogar sobre nuestros derechos sobre la tierra, de esos hablamos en 

nuestras reuniones. Nosotros no nos organizamos para ir a pelear, esos no son nuestros 

derechos, si a nosotros nos tienen que golpear, que lo hagan, pero, no cederemos nuestros 

derechos. El derecho sí, pero las armas no. Gracias a estas radios la comunicación ha 
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cambiado mucho para nosotros, los vecinos dejan de escuchar las otras radios para escuchar 

las radios de nuestra organización, porque estamos hablando de nuestros derechos, de un 

proyecto comunitario. Y las otras radios replican lo que dice el gobierno ya sea provincial, 

nacional etc. Nosotros nunca fuimos riñón de ningún gobierno, si hay que dialogar se 

dialoga, sino no se dialoga, depende de lo que se trate. Nos manejamos por consenso, 

teniendo en cuenta lo que quiere la mayoría. 

                La radio parroquial (la primera de la zona) a cargo de Juan Carlos Constable, 

cuando nosotros nos organizamos y nos revelamos, no nos daba lugar en esa radio, no nos 

quería pasar los mensajes, decía “esos indígenas no existen, ya no hay indios aquí”. Este 

cura estaba en contra cuando nosotros nos reconocíamos indígenas. Nosotros inauguramos 

la radio en 2008 y le dijimos aquí estamos, y le preguntamos ¿dónde está la reducción de los 

petacas? ¿Dónde los enterró Juan Carlos Constable a las reducciones de los indios petacas 

en Boquerón? Entonces, reconoció la existencia de los indios petacas en Boquerón. A los 

dos años empezó a hacer un programa sobre la historia de los pueblos, pero luego de haberlo 

denunciado públicamente en nuestra radio. Y le decíamos a la gente este cura a los pueblos 

originarios los está haciendo desaparecer. Los medios de comunicación Radio LV11 de 

Santiago del Estero, y la Revista el Coyuyo me calificaron como el “caudillo”. Entonces, en 

la radio nos encargamos de desmentir esas versiones, y que yo no soy ningún “caudillo”, soy 

un compañero más, un delegado de las comunidades. 

                Tony Villavicencio (periodista de LV 11) en las radios de Monte quemado decía 

que yo era el caudillo más grande de la organización cuando yo estaba detenido en la 

comisaria. Al salir nos organizamos con los compañeros y fuimos a hacer un escrache frente 

a las radios para demostrar que yo no era el único detenido. Nosotros somos una 

organización, somos un todo. En lo que respecta a la muerte de Cristian Ferreyra, en las 

radios de la provincia nos mostraban como conflictivos, que otra vez estábamos haciendo 

problema por la tierra. Entonces, en nuestras radios pudimos desmentir todo eso, y dejar en 

claro que son nuestros derechos los vulnerados y que a Cristina lo mataron en su territorio. 

Cristina era un hermano de la comunidad Lule Vilela. Nos costó, sí, pero, algunos medios 

nacionales nos ayudaron a desmentir a los medios locales. Estos últimos estaban a favor del 

gobierno y de los empresarios, en contra de los campesinos. 

                   Gracias a los compañeros que están en el área de comunicación se enviaban 

comunicados permanentemente para desmentir toda la ofensiva mediática. Si no, no colocan 
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en un lugar muy malo, que somos violentos, que buscamos peleas, todo eso tuvimos que 

salir a decir que no es así. Que son nuestros derechos, y que nos deben respetar. Al 

empresario involucrado en la muerte de Cristian lo detuvieron, ahí tuvimos más razones y 

derechos. Estuvo tres años detenido. Los temas que trata la radio son la posesión de la tierra, 

pasamos información de la organización, avances de proyectos, música creada por los 

mismos compañeros del movimiento que tratan cuestiones de nuestra tierra, nuestros 

derechos. Dejamos de pasar música del Chaqueño Palavecino, es un buen artista, pero como 

persona deja mucho que desear, hizo desalojar a muchas familias en varias comunidades 

indígenas de Salta, diciendo que tiene el título de las tierras. 

               Hay un grupo de locutores que están a cargo de la radio, ellos llevan a cabo la tarea, 

pero, todos los compañeros estamos al tanto de lo que se está haciendo. Tengo dos hijas que 

están en el equipo, una sobrina. Una chica que viene del Ceibal, Sergio esta los fines de 

Semana. En la escritura radiofónica está Tomasa (esposa de Sergio Cuellar), una ingeniera 

agrónoma que entiende del tema comunicación. Tenemos programación todos los días, dos 

por la mañana, y dos por la tarde, dependemos de la pantalla solar en relación a la energía. 

La imagen que muestran los grandes medios de comunicación en la provincia es 

distorsionada del campesino. En la ciudad dicen” ya están esos haciendo quilombo por la 

tierra otra vez”. Y no es que estemos armando conflicto, solo defendemos los derechos de la 

comunidad, que nos respeten, la justicia, policía, los medios de comunicación etc. 
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Entrevista a Julio Carreras 

Hasta que después me dieron la dirección del Suplemento Cultural, después 

renuncie, puse mi propia imprenta. Yo renuncie como cuatro veces al diario, siempre volvía 

porque después de la dictadura militar se agudizo este ciclo de crisis económicas. Muy 

difícilmente los emprendedores pequeños podíamos mantenernos mucho tiempo, como el 

caso mío. Yo tuve campos, trabaje en campo como apicultor y elaboración de artesanías con 

una fundación que se enviaban artesanías y productos de elaboración local a Alemania, ahí 

estuve cinco años. Renuncie un tiempo al diario. 

Termine mi carrera periodística en el Liberal, hasta que yo me fui era de la familia 

Castiglione, es una familia compleja, pero, tuvieron siempre una buena actitud hacia a mí, 

en general, aunque tuve roces con otros, así se da porque era una familia numerosa de los 

propietarios, no había uniformidad de criterios. 

Aunque mis comienzos fueron en Córdoba, estuve preso por trabajaba en revistas 

que apoyaban la lucha armada, participe de un sindicato el de tosco (el sindicato de luz y 

fuerza,) era el más combativo. 

 ¿cómo era la relación del diario El Liberal, con Carlos Juárez, con el 

resto de la sociedad, los movimientos, instituciones? 

Desde 1982, el diario se vuelve más progresista. Si bien lleva el nombre Liberal, El 

liberalismo (tradicional) tiene algo de progresismo. Esa mística original es lo que lo impulsa 

a José Figueroa-fundador-. Y los Castiglione vienen más o menos de esa tendencia, porque 

ellos eran radicales, siendo que el radicalismo fue un partido popular de fines del siglo XIX. 

Los Castiglione se proponen originariamente el lucro, ellos eran básicamente 

capitalistas, en primer lugar querían ganar. No eran gente poderosa en sus inicios, compran 

el diario porque Figueroa no daba más. Figueroa era un militante radical que se peleaba con 

medio mundo por sus convicciones. El diario no era rentable hasta que lo agarran los 

Castiglione y para hacerlo rentable hay que hacerlo rentable, y para ello hay que hacer 

concesiones, andar bien con todos los que tienen plata, entonces los que tienen plata lo 

apoyan, y los que tienen plata no apoyan movimientos revolucionarios y populares. 

El Liberal se ve en su política editorial plegándose a los sectores oligárquicos de la 

provincia. En sus comienzos era un diario mediocre, de bajo nivel,  incluso desde la calidad, 

publicaciones, excepcionalmente aparecía algún personaje relevante, destacable como 

Moisés Carol por ejemplo, fue quien cubrió periodísticamente para el diario El Liberal junto 

con Roberto Arlt que vino de BS AS la gran sequía en Santiago del Estero en el año 1937. 



 

128 
 

En la primera etapa del Liberal, los Castiglione y la actitud de enrolarse en el bando 

de los ganadores desde el punto de vista económico lo lleva a ellos a que sean antiperonistas 

El liberal colaboró con la dictadura militar… 

 

En 1983 vuelvo al liberal 

La relación del diario el Liberal en relación a los movimientos sociales siempre fue 

adversa, de desconfianza…por ejemplo el periodista Cachin Díaz-actualmente periodista 

jubilado-se jactaba en los años 90 de su amistad con Muza Azar, y cuando salían grupos 

populares o incluso el MOCASE junto a otros periodistas  y jefes de redacción se burlaban 

de  ellos, de los movimientos sociales. 

¿Cuál es la posición que toma el diario El Liberal en relación al MOCASE? ¿Le da 

espacio o lo excluye en su construcción de la realidad? 

Yo creo que las políticas editoriales van cambiando de acuerdo a un pragmatismo. 

Relación entre el liberal y el movimiento campesino de Santiago del estero. 

En los 90 generalmente no se le da lugar al mocase en el liberal…hay una especie 

de acuerdo tácito entre el liberal y los servicios de inteligencia para actuar como informantes 

más que como informadores, mandan periodistas, comparten la información con los 

servicios de inteligencia. Publican lo que les considera que no los ayuda. Es una continuidad 

de lo que siempre ha sido el Liberal. Lo conozco desde mi infancia. Es decir un diario que 

se considera parte y defensor del status quo, del poder de turno, un poder capitalista, de un 

cierto sector pequeño, adinerado de la sociedad…Entonces, siempre considera a los 

movimientos populares enemigos, enemigos potenciales con los cuales hay que negociar, 

pero siempre intentando buscar la desarticulación del movimiento y hasta inclusive llegar a 

su  desaparición, ese es el propósito. El Liberal no se considera un diario de los sectores 

populares, y eso pasaba con el MOCASE, se burlaban de Strapazzon por ejemplo. Percibía 

este desprecio hacia los sectores populares de los jefes Gerez, Carabajal. Era una suerte de 

autojustificacion, creo que sabían en el fondo que estaban haciendo algo “sucio”, decían 

Strapazzon era cura y mira ahora, se casó con una monja, o sea, daban a entender que no era 

digno de ser un representante de algo político, transformador. 

¿El diario excluyo al mocase? 

Si ellos (diario El Liberal) hubiesen podido excluir totalmente lo hubiesen hecho. 

Aunque concretamente lo hicieron, no solo con el Mocase. En el año 2008-2009, durante la 

intendencia de Gerardo Zamora hubo dos manifestaciones importantes-todos los días se 

llenaba la plaza Libertad de gente-, habían marchas muy largas que recorrían la ciudad, la 
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primera era la de los médicos y enfermeros, después fue la de los empleados municipales, a 

los cuales se los había engañado. Cristina Kirchner había decretado un aumento de salario 

nacional, y aquí a los empleados de Santiago les dicen que le van a pagar ese aumento en 

“negro”. Entonces los municipales hacen grandes marchas por la plaza principal, por el 

frente del  Liberal y el Nuevo Diario. Sin embargo, esos medios no publicaron nada al 

respecto Yo publico los sucesos en mi agencia de noticias, y eso me acarreó problemas a mí 

y a mi familia. Con lo cual debí cerrar la agencia. 

De esta manera se estaba defraudando al pueblo, no salió nada de lo acontecido en 

los grandes medios provinciales. Es importante destacar que la información no es del 

periodista ni del periódico, la información pertenece al pueblo, a la gente, con la cual se 

planifica el futuro. Todos los sectores de la sociedad por lo que lo que los periodistas escriben 

o dicen por prensa gráfica, tv o radio, y si nosotros escondemos esa información, estamos 

haciendo un daño al pueblo, eso es lo que hacía El Liberal constantemente. 

Cuando desde El Liberal se decidió incluir al MOCASE en su agenda ¿Cómo 

se lo mostro? 

Ellos (diario El Liberal) en este último periodo fueron bastante cauto, pero, en 

algunos momentos llegaban a escracharlos a los campesinos. Siempre uno encontraba dentro 

de la información una calificación estigmatizante, ya sea que rompieron algo, tienen 

tendencias peligrosas o la sociedad esta perjudicada por no poder ir a trabajar, tienen planes,  

todas esas se dejaban entrever en el fondo. 

 

Así como se buscó descalificar, estigmatizar al MOCASE ¿usted cree que se ha 

llegado a criminalizar a este movimiento? 

Llevar una campaña periodística estigmatizante es potencialmente criminal, porque 

habilita a inducir el asesinato de aquellos  que son mano de obra natural- muchas veces son 

víctimas también por ser personas desclasadas, gente que viene de origen humilde, como por 

ejemplo el caso de los policías, y a lo que se consideran seres muy dañinos. 

Normalmente, la construcción que va haciendo el periodismo es de seres humanos, 

pero, es poco más respetable que un bicho, que entran a los campos, que cortan alambrados, 

que amenazan a la gente, que no tienen derechos reales sino que son holgazanes, que no son 

capaces de conseguir las cosas por sí mismo. Ellos van sugiriendo sutilmente todas estas 

cosas. El policía que lee todo esto, dice  yo le meto un tiro a este campesino de m….., 

infelices, que me están jodiendo la vida a mí- porque se sienten amenazados también-, estoy 

haciendo un bien, porque veo en el diario que estos tipos son una lacra. 
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¿Usted cree que el diario El Liberal puede haber llegado a establecer un 

vínculo con el agronegocio? 

Sí, no solamente con el agronegocio, sino también con la minera la alumbrera por 

ejemplo,  Los Castiglione compran el Diario El Esquiù de Catamarca porque habían 

establecido un convenio de colaboración entre la Universidad Católica y la minera la 

Alumbrera. Ellos actuaban de manera unánime con la universidad católica, porque ellos eran 

los dueños prácticamente junto a los Cerros, Lucena etc.  

Estos medios colaboraron y se beneficiaron con la multinacional La Alumbrera, 

minera que destruye el medio ambiente y saquea los recursos nacionales. 

En la provincia ¿hubo vínculos en las décadas del 80-90 entre El Diario El 

Liberal y el empresariado del agronegocio para desplazar a los campesinos de sus 

tierras? 

A mí no me consta, pero, supongo que sí porque es la actitud declarada. Si uno 

sigue atentamente la línea editorial desde que se hizo cargo del diario el grupo Ick en el año 

2005, se puede ver que siguen la misma línea del macrismo. 

El liberal tiene una ideología reaccionaria y es funcional a los grupos concentrados, 

sin embargo,  por las características conciliadoras del gobierno de Gerardo Zamora, difunden 

información ambigua, pero siempre que pueden estigmatizan a los movimientos populares. 

Esto es peor que en la época de los Castiglione. 

 

El nacimiento del MOCASE ¿tuvo lugar en el Diario El Liberal? 

Definitivamente no, la historia del MOCASE es una historia subversiva desde su 

origen. El mocase surge como parte de la situación nacional que se vivía durante la dictadura 

militar. Un cura palotino que sobrevive a la masacre de 1976-1977, viene al campo y se pone 

al tanto de los desalojo por parte del empresariado con complicidad de la dictadura militar. 

Entonces comienzan a surgir resistencias, uno de los que resiste es el abogado José Cuevas 

de Pozo Hondo, a la vez colabora con la organización campesina y consigue protección 

internacional  

Para el diario El Liberal nunca existió la organización campesina ni el mocase. Y 

toda la problemática nos enterábamos por medios alternativos, incupo o por el boca en boca. 

Relación histórica entre el Diario El Liberal y el MOCASE 

Siempre fue una relación más bien adversa, que de acuerdo a las características de 

cada fracción, yo conocí por lo menos tres fracciones, y operaron en la medida que pudieron 
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sacar algún redito, conseguir un espacio etc. Strapazzon llamaba al Liberal cuando yo 

trabajaba en el diario y ahí se burlaban de él. Y sacaban una cosa chiquita en la sección 

interior que pasaba inadvertido. La gente ni leía eso. 

Cuando no se podía ignorarlo, se los ninguneaba con una cobertura muy pequeña, 

superficial. 

José María Cantos, que tiene como director a Ferrera Peña, difunde que un 

empresario ha comprado un campo es atacado violentamente por pobladores. Lo presentan 

así como si los campesinos fueran los agresores, vándalos etc. 

En el periodo que yo trabajaba en el diario, se disimulaba con pequeñas difusiones 

la presencia del mocase en la agenda pública. Actualmente ni eso, directamente el mocase 

ni aparece en el diario. Salvo ¡excepciones cuando alguien se quema vivo como el caos de 

Reyes, al que lo presentan como a un loco, la táctica es despolitizar, invisibilizar, se la 

presentan como acciones individuales, no colectivas del movimiento, inadaptados que 

cometen delitos, se resisten a la autoridad, se echan nafta y se prenden fuego. Lo presentan 

como suicidio, le quitan toda característica de hecho político, de resistencia, lucha por 

derechos, eso desaparece en la construcción de la información, totalmente escueta, como una 

crónica policial, lo ubican en la sección interior o policial cuando hay algún incidente, nunca 

en la sección política. 

Los campesinos que leen esto, consideran al vecino peligroso, y así pierden todo 

ánimo de lucha, atemorizados por la información que reciben. 
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Entrevista a Margarita Gómez- Referente Radio del Monte 

 

1) Históricamente ¿cómo fue mostrado el campesino en los  grandes medios de 

comunicación, El Liberal? 

Los medios de comunicación que sacan alguna cosa de alguna organización, El 

Liberal o Nuevo Diario por ejemplo no nos sacan como en realidad somos como 

organización. Siempre somos los violentos, somos los que hacemos mal las cosas, los malos 

de la película, pero, no se habla del sujeto campesino como productores y productoras, como 

seres humanos. Cuando salimos en los medios el que tiene la razón es el otro, en este caso 

el empresario, por ejemplo cuando se da el asesinato de Cristian Ferreyra y de Miguel Galván 

lo primero que sacaron es “quilombo entre parientes” o en riña, boliche, al igual que con 

otras cuestiones como en la juventud son todos ladrones, pero no buscan el porqué de esas 

cosas, eso se dio en relación a los asesinatos y a los conflictos por la tierra. Nosotros somos 

los violentos, lo que violentamos a la policía, lo violentamos al empresario, le quitaron las 

tierras al pobre empresario, pero no buscan porque no les interesa o porque no quieren sacar 

otra cosa, de que en realidad los empresarios nos quieren quitar las tierras a nosotras en las 

que vivimos miles de años, esas cosas no ven, y es eso lo que sacan. Nosotros preferimos 

que no saquen nada a que saquen cualquier cosa, yo que sepa nunca sacaron algo 

positivamente nuestro. Lo que si salió a nivel nacional es durante el Juicio lo que el 

movimiento dijo, y ahí si tomaron los medios más de alcance nacional, porque se estaba 

dando algo mediático y no les quedaba otra que tomar los comunicados de la organización. 

¿Siempre aparecen los campesinos en los medios de comunicación? O ¿algunas 

veces no parecen? 

No, hay veces que ni aparecemos y para nosotras mejor, porque nunca van a sacar 

algo positivo nuestro, porque no les conviene, porque los medios de comunicación están 

manejados lamentablemente por empresarios o por el dueño de poder. Entonces a ellos no 

les conviene hacer conocer a la sociedad que existe otra forma de vida, otra forma de luchar. 

Lamentablemente la gente lee muchos esos diarios (El Liberal, Nuevo Diario) y muchas 

veces creen ese cuento, porque no hay otro que diga lo contrario. Pero cuando se dieron estos 

dos casos (Galván, Ferreyra) y el Diario La Nación comenzó a publicar lo que el movimiento 

decía los medios locales tuvieron que retractarse de sus dichos, y nosotras amparadas en la 

ley de Servicio de Comunicación Audiovisual pudimos hacer que se retraigan en sus dichos. 
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¿Desde el movimiento se busca mostrar otra imagen del campesino? 

Todo el tiempo, va , quizás no lo suficiente, pero, nosotros tenemos nuestras redes 

sociales, nuestras propias radios, y con ese espíritu nacen las radios comunitarias para 

mostrar lo que verdaderamente el movimiento social y lo que hace, que no es solo la pelea 

por la tierra sino tiene que ver con la salud, educación, la Unicam (Universidad Campesina), 

la escuela de agroecología, que es una forma de comunicar también, que el movimiento sigue 

creciendo independientemente de lo que se diga en los medios de comunicación. Y nosotros 

planteamos eso en nuestras radios y hacemos un trabajo de base también a través de nuestras 

radios FM. Salir a contar el derecho que tiene el campesinado, que no cualquiera puede venir 

con un papel con el que supuestamente es dueño, Hacerle dar cuenta a la gente que si uno ha 

vivido tantísimos años en ese lugar es tuyo, por más que otro diga lo contrario y eso nos trajo 

varios problemas, tuvimos atentados en las radios, amenazas, porque nuestras radios tienen 

un gran alcance, no llegan masivamente como llegan los diarios. 

En el marco de la lucha por la tierra ¿la voz del campesinado tuvo lugar en la 

cobertura mediática? 

En algún tema específico si, muchos medios nacionales levantan nuestras noticias, 

por algún tema de desalojo, de retoma, de la película (toda esta sangre está en el monte) no 

hubo ningún medio que no haya sacado que se estaba estrenando una película, a nivel 

provincial, pero, especialmente a nivel nacional. Los que filmaron la película no esperaban 

que la película esté tanto tiempo en cartelera, se esperaba que esté dos semanas y estuvo casi 

dos meses por la demanda de la gente para ver la película. Esto se dio también a nivel 

internacional, nos llamó la atención como el film se virilizó  tanto y visibilice la temática. 

Entonces a varios medios no les quedó otra que sacar algo sobre la película. Esto se ve sobre 

todo con medios como Télam, Telesur, C5n, Pagina 12, el programa de Víctor Hugo, 

especialmente el problema que hubo con el dueño de la Manaos, a tal punto que muchos 

medios retiraron la publicidad del medio. 

¿Hay una criminalización desde los medios de comunicación hacia los 

campesinos del Mocase Vc? 

Sí, hay una criminalización hacia el campesinado, los pobres y negros. Nosotros 

como organización somos un movimiento campesino indígena y ahora también de los 

barrios. Nosotras cuando vemos hacen discriminación hacia el campesinado o joven del 

barrio también nos sentimos identificados con eso. Siempre hubo una discriminación hacia 

el campesinado, porque supuestamente somos brutos, no tenemos educación, al igual que 

muchos compañeros de los barrios de la ciudad, somos los drogadictos, ladrones, negros y 
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todo lo que se pueda agregar desde los medios. Hay una discriminación permanente en los 

medios de comunicación, al no sacar nada de tus luchas por ejemplo ya es una 

discriminación, por ejemplo en esos medios te enteras de los famosos de no sé dónde, pero 

no te enteras del vecino de tu barrio, de la comunidad indígena sobre lo que está sufriendo. 

Y lo que sucede con muchos medios es que nosotros sabemos todo lo que sucede en Capital 

Federal, pero no sabemos lo que sucede en el barrio, en la escuela, o a la vuelta de la esquina. 

Y muchas veces los medios locales también caen en esa agenda, si agarras El Liberal por 

ejemplo, la mayoría de las cosas tienen que ver con lo que pasa en Capital Federal o en 

Santiago Capital, pero no lo que pasa en Quimili o Real Sayama. Y las radios locales muchas 

veces caemos en esa también, entonces como organización social estamos tratando de no 

caer en esas noticias y buscar noticias que están a tres kilómetros donde está la radio, 

informar a la gente de esos lugares y hacer un ida y vuelta que los grandes medios no tienen, 

te mando un mensaje opinando sobre la programación de la radio por ejemplo, la música, las 

letras de la música también atraen mucho mensajes, a la violación de las mujeres o a la 

violación de muchos derechos y no estamos discutiendo eso como comunicadores y 

comunicadoras, como programadores. Y nosotros como organización una de las cosas que 

tenemos es un determinado porcentaje de noticias locales, por ejemplo yo que vivo a setenta 

kilómetros de Quimili me interesa cuando atiende Andes, cuando atiende el médico, esas 

cosas son las que tenemos que informar, parece una tontera, pero yo estoy a setenta 

kilómetros de Quimilí, no tengo señal de celular, no se ciertas cosas, entonces tenemos que 

informar “che, el medico va a estar a tres kilómetros de tu casa” o la Anses atenderá tal día” 

o el “especialista estará tal dio cuál es tu derecho a la tierra, el tema educación, salud, o que 

el maestro diga, “,chicos mañana no podré ir a la escuela y no tengo que caminar cinco 

kilómetros hasta la escuela y el no está. Otra de las cuestiones nuestra organización es que 

elegimos letras de acciones de autores locales, de Santiago Del Estero, una letra que te 

enseñe, que no violente a nadie y dar un mensaje a través de eso ¿no?, mucha gente escucha 

nuestros medios porque son muy diferentes a otros medios. 

¿Cómo se muestra al sujeto campesino en los medios del Mocase Vc? 

Nosotras somos los que hacemos radio, pertenecemos a la comunidad. Eso no 

quiere decir que nos cerremos, por ejemplo en la Radio de Quimilí hacen programas jóvenes 

de Quimilí, de los barrios de Quimili, nuestros compañeros y compañeras del campo hacen 

programas sobre determinados temas o invitamos a algún medico a hablar sobre un tema por 

ejemplo. Nosotros tenemos un colectivo de comunicación dentro del Mocase. Nosotras nos 

reunimos cada tres meses como colectivo, ahora lo estamos haciendo cada mes y medio 
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porque tenemos la intermedia que son menos compañeros y el secretariado más general 

donde está integrado por más compañeros, entonces nos reunimos por secretaria para dar 

algunos lineamientos o por alguna cosa que necesite la radio. Y ahí vamos organizando la 

programación de la radio, obviamente que cada radio tiene su particularidad, pero los pilares 

son: la música, las noticias locales y las propagandas. Hacemos lo más participativo posible 

la radio, abierta a la gente. En la radio nos mostramos como somos, que venimos del campo 

o la ciudad, lo que trabajamos, lo que hacemos, la formación, lo que estamos haciendo. Por 

ejemplo cuando venimos a la Unicam ocupamos la radio para contar lo que estamos 

haciendo, lo que venimos haciendo en territorio y la radio tiene que ver con eso. 

¿Hay diferencias entre la imagen que muestran los  grandes medios de 

comunicación y la imagen que muestran los medios del Mocase Vc? 

Claro que hay diferencias, en los grandes medios ellos hablan por nosotros, según 

su conveniencia, nos muestran como los malos, como los villanos de la película. Cuando 

algo de nosotras es porque algo habremos hecho, a veces no les queda otra y tienen que sacar 

porque se torna demasiado visible en algunos medios. Cuando hay un tema particular , 

nuestros medios juegan un papel importante, ellos(los grandes medios) levantan alguna cosa 

sobre nosotros y terminan poniendo lo que ellos piensan, pero, ni siquiera nos conocen, 

supuestamente podríamos ser, a nosotros nos llamaron de todo “guerrilleros”,” que estamos 

mandados”, “que nos manda alguien”, cuando le quieren pegar a algún compañero de la 

organización, es porque estamos mandados por ellos, como que quieren golpear siempre al 

que supuestamente es cabecilla, y muchas veces que ese  compañero ni enterado está de lo 

que nosotros estábamos haciendo, como un conflicto por tierra por ejemplo, muchas veces 

la policía metió preso a algún compañero que supuestamente estaba en el lugar de hechos y 

nada que ver, ni siquiera estaban. 

¿Qué calificativos emplean los medios para referirse a los campesinos? 

Son brutos, no saben nada, son negros, vagos. Si hacemos una movilización dicen 

“ahí están los vagos” “no tienen nada que hacer” ” ¿porque no van a trabajar?” o si hacemos 

un corte de ruta lo mismo, sea lo que hagas está mal. Cuando hacemos una movilización 

somos los peores, pero, cuando la Sociedad Rural en 2008 cortó varias rutas importantes, 

ahí no, ellos son el campo, nosotros somos los negros, el vago etc. 

¿Cómo hacen desde las radios del Mocase Vc para dar batalla a esa imagen 

que muestran los grandes medios de comunicación? 

Nosotras buscamos medios alternativos, medios amigos, analizamos las noticias 

que pasamos por nuestra radio. Y hay bastantes programas que tratan el problema de la tierra 
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lo que nos generó varios conflictos con los empresarios los que llegaron a quemarnos las 

radios, entraron a punta de pistola, amenazaron. Peor nosotras vamos con la verdad, cuando 

hay algún conflicto/lucha hacemos panfletos tipo comunicado para entregar en la calle, a 

donde vamos, para ver si algún medio de comunicación lo saca. Y en nuestras radios se habla 

de porque marchamos, porque cortamos la calle, o porque está la escuela de agroecología, 

porque está la Unicam, en que está creciendo la organización, contamos de nuestra 

producción, de lo que fabricamos, y lo que está pasando en el mundo, porque uno tampoco 

se tiene que aislar. Vemos medios alternativos como Alba Tv, Tele sur, Pagina 12, Télam, 

información que nos mandan otros compañeros y compañeras de otras organizaciones. 

Nosotros hablamos mucho del caso de Venezuela ahora por ejemplo, de Cuba. Tratamos de 

hacer un análisis de coyuntura americano, mundial, local desde nuestra mirada. 

¿Cuál fue la necesidad de crear la Red de Radios? 

Para mostrarle a la gente que lo que dicen los medios de comunicación en nuestro 

caso no es cierto, que nosotras luchamos por nuestros derechos, por la tierra, porque 

queremos vivir en el campo, queremos producir y lo estamos haciendo, somos parte de la 

economía. Y para mostrar lo que verdaderamente hacemos y de porque lo hacemos. Nosotras 

con las radios pudimos hacer trabajo de base y llegamos a muchas familias donde no 

podíamos llegar antes, y a través de escuchar la radio la gente se entera de muchas injusticias, 

de lo que está pasando y se llega a nuestras centrales por alguna injusticia que tuvieron o que 

están teniendo. 

¿Cómo gestionan las radios? ¿De dónde salen los ingresos para la radio? 

Nosotros trabajamos para la radio voluntariamente. La electricidad se paga a través 

del aporte de las comunidades. Y también cuando se creó la ley de comunicación audiovisual 

nosotras también concursamos y ganamos  en diferentes concursos de Fomeca. Con ese 

dinero compramos los nuevos equipos, y también tenemos un compañero que viene de 

Tucumán que hace mantenimiento de los equipos, de las antenas, lo cual no tiene un costo, 

el viene cuando nosotros necesitamos y lo hace voluntariamente. 

 

¿Qué valores se promueven las Radios del Mocase Vc? 

Nosotros promovemos el valor de poder comunicar, que la gente pueda escuchar 

otro medio de comunicación, que la gente pueda entender que voluntariamente también salen 

las cosas, que las comunidades campesinas e indígenas pueden mantener estos medios, y que 

nosotros tenemos voz y que no hace falta que otro hable por nosotras, pudiendo nosotras 

hacerlo. Como mínimo son diez integrantes por cada equipo de radio y nos reunimos cada 
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quince días por si se suma alguien nuevo o por si hay algo que tratar sobre la radio. O porque 

necesitamos hablar de cómo estamos, como vamos etc. 

¿Tiene otros medios de comunicación? 

No tenemos medios gráficos. Pero por ejemplo ahora estamos haciendo una 

actividad, se saca una foto se le pone un título, lo que sirve para el estado de Whatsapp, para 

el Facebook. No tenemos medios gráficos por una cuestión económica sobre todo, la falta 

de acceso a internet. No tenemos un equipo que este concentrado exclusivamente es eso por 

ejemplo. Nuestro equipo de comunicación hace mil cosas a la vez. 
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Entrevista a Daniel Pérez  y Sebastián Gutiérrez Radio  Suri Manta-Villa 

de Ojo de Agua 

 

1) Históricamente ¿cómo fue mostrado el campesino en los  grandes medios de 

comunicación como El Liberal? 

Daniel: La historia de Santiago ha sido muy cruzada por el campesinado, pero, por el 

campesinado organizado. Entonces, hay como dos maneras de ver al campesinado, una era 

la manera de ver era al campesinado organizado, cuya identidad era la identidad del 

movimiento campesino de Santiago Del Estero. Y otra era la del campesinado no organizado, 

al cual los medios lo posicionaban de una manera diferente. Al campesinado no organizado 

se dice que es “pobre”, “no tiene educación”, 

Sebastián: En Santiago Del Estero, los medios de comunicación muestran a los campesinos 

como “brutos”, “ignorantes”, siempre ha sido eso, como que esa es la visión que tienen sobre 

el campesinado los grandes medios de comunicación. El campesino que no sabe nada. 

Daniel: El campesino es el que vive en medio la nada, que no tiene servicios, que es 

pobrecito. 

Sebastián: En la prensa, en la televisión se muestra al campesino como pobrecito, pobrecito 

el campesino hay que darle algo, no tiene nada. Esa el visión que tienen sobre el 

campesinado, pero, la realidad es otra, es totalmente diferente. El campesino para los medios 

es el que no tiene escuela, el que no tiene estudio, el que vive toda la vida con los chanchos, 

con los cabritos. 

Daniel: El campesino es el que no tiene tecnología. 

Sebastián: El campesino es el pobre que siempre va vivir en un rancho, que no tiene nada y 

que no puede acceder a nada. 

Daniel: El campesinado está cargado de una subestimación muy grande y que lo expone 

directamente y lo priva de su derecho a la comunicación. A cualquier persona que no le 

permiten expresar su identidad, expresar su vida, expresarse en un medio público de 

comunicación, esta privado de su derecho a la comunicación, porque  la comunicación como 

derecho  implica una diversidad de voces  y una diversidad de cosmovisión Lo que se ha ido 
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haciendo en los medios de comunicación santiagueños va en contra del derecho a la 

comunicación de los pueblos. 

También está la otra cara del campesino organizado, de aquel que forma parte del Mocase, 

Vc, era un campesino violento, armado, un campesino dirigido por un cabecilla que no era 

campesino y que era el verdadero inteligente, manipulador, y que éramos parte de las FARC 

por ejemplo 

Sebastián: Guerrilleros 

Daniel: Toda una imagen armada, y con intereses. No nos ven como sujetos de derechos. 

Sebastián: Después vemos la imagen del campo como esas grandes extensiones de soja, de 

mucho ganado, de los grandes galpones etc. Vas a una capital y los chicos van al campo 

tienen esa visión del campo, le muestran esa imagen del campo, Que en el campo hay muchas 

vacas, que el campo es siempre abierto, que hay galpones, totalmente diferente, porque si te 

pones a ver Canal Rural, desde el campo y te muestran una cosa. Y el campo nada que ver, 

el campo es otra cosa. Y cuando vos le preguntas a la ciudad la gente no conoce otra imagen 

del campo más que esa, entonces tiene una ignorancia completa de lo que es realmente el 

campo y que es un campesino. Como se juega con eso en la comunicación más que nada. 

Daniel: La visión más cercana acerca de un campesino es el que tienen de Canal rural el 

gringo de mil hectáreas, que tiene vacas y que tiene soja. 

2) En el marco de la lucha por la tierra ¿la voz del campesinado tuvo lugar en la 

cobertura mediática? 

Daniel: Prácticamente no aparecemos. Últimamente hemos aparecido dos veces, era una 

cuestión particular, era una gran hazaña política conseguir el espacio para tener voz propia 

dentro de ese medio, como por ejemplo cuando salió sobre la muerte de Roque Acuña, una 

nota de editor. Se logró que el compañero Ángel (Straparzon) haga memoria de Roque. 

Porque realmente Roque era una persona muy conocida en la zona de los Juries, donde 

trabajo  el compañero con las comunidades campesinas. 

Sebastián: Hemos tenido compañeros asesinados por sicarios contratados por un 

empresario. Entonces cuando sale la nota en el diario  “campesinos se matan entre sí por una 

vaca” y sino un campesino mata a otro sin motivos. Cuando uno abre el diario lo primero 

que hace es ir a la sección “policiales” y ahí es donde se los muestra a los campesinos como 

borrachos que se matan entre ellos porque tomaron de más, o pelearon por una vaca. Cuando 
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la realidad es totalmente diferentes, ignoran la realidad. En realidad de saber, saben cómo es 

el campesinado y después está el interés de como ellos lo quieren mostrar. 

 

5) ¿Cuáles fueron las motivaciones que dieron lugar a la creación de un proyecto 

radiofónico propio del mocase Vc? 

Sebastián: Creo que como movimiento hubo un deseo comunicacional entre nosotros, que 

tengamos una comunicación dentro del movimiento. Con el paso del tiempo y con los años 

nos plantemos como mostramos lo que nosotros hacemos, como mostramos nuestra 

producción, como mostramos que no somos lo que dicen los grandes medios de 

comunicación. Fuimos creando y buscando las herramientas para comunicar de la manera 

que nosotros queremos y no de la manera que los grandes medios de comunicación quieren 

mostrarnos. Partimos ¿cómo mostramos lo que hacemos? ¿Que mostramos de lo que 

hacemos? Esa es la gran apuesta del movimiento. No cerrarnos, porque creemos que el 

movimiento no se cierra, sino también abrir la mirada. En relación a la creación de las radios 

nos permitió salir, formarnos en otros lados, conocer a otra gente como los de Radio El Grito 

que hicieron mucho para que las radios siguieran adelante. 

Daniel: En relación a nuestra historia, nuestros viejos nos contaron que antiguamente había 

una cuestión esencial de formación. Nosotros haciendo trabajo de base llegamos de a poco, 

pero, había una radio en cada rancho, y lo que pasaba era que al campesinado se nos estaba 

echando de nuestras casas porque no conocíamos nuestros derechos. Entonces la Red de 

Quimili empezó así, nos tenemos que informar en los derechos que tenemos, y la única radio 

con la que íbamos a poder formarnos en nuestro derecho posesorio , de nuestra tierra, de 

nuestro derecho a producir, de los derechos a alimentarnos como nosotros queramos, con los 

alimentos que nosotros elijamos y la forma que nosotros producimos,( esto obviamente 

estaba escondido por los que acaparan tierras y justamente hay una gran relación entre los 

acaparadores de tierra y los que manejan los medios de comunicación). Entonces había que 

hacerle contra a eso, para hacer justicia y la manera era a través de la comunicación. 

6¿Existe una relación entre los empresarios del agronegocio y los dueños de los medios 

de comunicación para ocultar información sobre el problema de la tierra? 
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Daniel: Hay casos concreto, en Añatuya por ejemplo uno de los principales acaparadores de 

tierra es Domingo Tonani, principal dueño de los medios de comunicación de Añatuya 

(radios). 

Sebastián: Ahí vemos una relación muy clara entre los empresarios y los medios de 

comunicación. 

Daniel: Son tipos que tienen relación con los medios de alcance nación e internacional. Por 

ejemplo, Domingo Tonani salió en el Programa de Luis Majul en América TV  

estigmatizándonos a nosotros. Entonces es una disputa muy grande, nosotros vencemos la 

batalla por tener base en nuestras familias, somos un montón. 

Sebastián: Es una disputa fuerte como una radio como la que tenemos nosotros, es una 

virtud. No tiene mucho alcance, pero, por ejemplo nosotros estamos de aquí a Pinto a 100kms 

y nuestro radio tiene ese alcance. Como dice Dani, en el campo la gente escucha mucho la 

radio, y con nuestra red de radios, nuestra radio comunitaria le mostramos la realidad a la 

gente, es una apuesta, así vamos haciendo trabajo de base y las comunidades van conociendo 

el movimiento. Por ejemplo la familia Mendoza en las Totorillas tenía un problema muy 

grande con un empresario del pueblo, y la flia Mendoza conoce el movimiento a través de 

la radio de aquí, ellos sintonizando la radio de aquí se llegan hasta la Unicam (Universidad 

Campesina) para que nosotros podamos visibilizar el conflicto que estaba pasando ahí con 

un empresario de Ojo de Agua que se cree dueño de todo el pueblo y de los medios de 

comunicación del pueblo. Entonces nosotros mostramos lo que realmente es el tipo, la gente 

va conociendo eso que toda la vida estaba oculto. Y que las comunidades campesina se 

puedan llegar al movimiento a través de las radios, es decir, le estamos dando batalla a los 

grandes medios de comunicación. 

¿El movimiento tiene otros medios de comunicación además de las radios? 

Daniel: Experiencias tenemos varias, hay algunas que han tenido continuidad en el tiempo. 

Y hay otras que no están muertas, pero, tampoco están activas, son proyectos a retomar. En 

cuanto a grafica hemos tenido un par de revistas que se llamaban “falta menos” tenía una 

visión popular, la visión del campesino, la visión de la familia campesina, la visión del 

movimiento, la visión de la organización, en una revista que creo que era mensual o 

bimestral. En esos momentos era la disputa más a la manera imprenta, hoy la mayor disputa 

la tenemos por medio de las redes sociales. Entonces tenemos medios del movimiento 

llámese página de Facebook, página de Instagram, página de Twitter que las manejamos 
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desde el área de comunicación, vamos de a poco un equipo de gráfica y armamos campañas 

graficas vía Whatsapp, la campaña que se piensa para un medio se reproduce 

instantáneamente a los otros. Por ejemplo gran parte de la Batalla que le hemos dado al 

empresario Raúl Báez contra la familia Mendoza en Totorilla, la hemos hecho por medio de 

campañas graficas vía Whatsapp, se ha enterado todo el mundo. 

Sebastián: Es un estado que vos lo subís, también es un proceso de venir trabajando con el 

pueblo, con las comunidades, porque es un medio que la gente ve mucho, y lo estamos 

aprendiendo en la carrera de comunicación en la Unicam. La carrera de comunicación 

popular y comunitaria que damos en la Universidad Campesina es lo mejor que podemos 

hacer. Y después cuando decimos gráfica, también esos saberes ancestrales de nuestros 

viejos que nos han enseñado tanto y nos siguen enseñando se han escrito libros contando las 

historias de cada Central, la historia de aquellos viejos que tenían tanto saber, filósofos de 

monte adentro como nos dijo Ángel Straparzon y que lo hemos a través de libros. Hoy se 

sigue multiplicando porque en cada feria que hacemos llevamos no solo los productos, sino 

los libros del movimiento para que se conozca y se siga mostrando la vida del movimiento, 

la vida de las Centrales. 

¿Cuál es el horizonte de la Radio? ¿Cuáles son los valores que se pregonan desde la 

Radio?  

Daniel: El sueño es disputarle el sentido a los grandes medios de comunicación. Que 

nosotros tengamos voz, cara, identidad y tengamos derechos y eso implica una lucha y una 

resistencia como la que viene llevando adelante el movimiento en todos los territorios, y uno 

de esos territorios es la comunicación por eso la llevamos adelante, es el horizonte. Como 

dice Seba, no está desvinculado de las otras cosas, necesitamos comunicarnos para disputar 

nuestros territorios, nuestras tierras, para disputar nuestros derechos, para producir, 

necesitamos producir para poder comunicarnos. 

Sebastián: Vinculación hay entre todas las radios, todas las radios muestran la radio del 

movimiento, la voz del campesinado. Cuando se produce material y es útil para todas las 

radios, se difunde en todas las radios, este es el sentido de comunidad, de comunitario que 

tenemos entre las radios. Cuando hay encuentros en el movimiento también se difunde en 

las radios y a los compañeros de otros medios de alcance nacional también. Nuestro 

horizonte es el movimiento, porque la comunicación hace que te desvíes para muchos lados, 

hay tantos temas en la actualidad, el tema es como lo trabajas, y si no sabes cómo lo vas a 
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trabajar, no seguir el hilo del movimiento, no tienes la visión del movimiento y el que 

movimiento te vaya mostrando el hilo, al fin y al cabo muchos medios de comunicación se 

pierden ahí. 

Daniel: Cuando uno pierde el hilo, el proyecto, el norte termina siendo funcional a los 

grandes medios de comunicación, es muy importante eso por la formación. Nosotros nos 

formamos justamente para eso. 

Sebastián: Cuento mi experiencia, cuando venimos del campo y nos sentamos frente a un 

micrófono no te salían más que dos o tres palabras y tenías que anotar todo en un cuaderno 

lo que ibas a decir, te vas dando esa formación para ir desenvolviéndote. Lo académico es 

muy importante porque te forma para eso, para enfrentar lo discursivo, sino te derriban. Los 

demás quizás te hablan siete horas para decirte dos cosas, mientras que nosotros nos 

sentamos y te decimos directamente las cosas sin dar vueltas. Pero, también es importante la 

formación académica a la hora de desenvolverse para dar una disputa en esos espacios. Por 

eso la carrera de comunicación también, por eso la apuesta a la academia, la conjunción entre 

teoría y práctica. 

Los temas que son tratados en las Radios del Mocase Vc ¿Son tomados por los grandes 

medios de comunicación como El Liberal? 

En concreto, la manera que hemos tenido para disputarle su agenda es con intervenciones de 

tipo político. Las organizaciones sociales hemos tenido presencia en el ámbito nacional 

trabajando todas actuando en conjunto, luchando como una sola por ejemplo la emergencia 

alimentaria que salió hoy, esa es una marcada de agenda que le hemos planteado al gobierno 

nacional y lo tuvieron que hacer porque nosotros conocemos los mecanismos 

gubernamentales, institucionales, tenemos compañeros y compañeras disputando los 

espacios políticos. Nosotros presentamos las batallas desde todos los espacios, hemos 

presentado el proyecto de emergencia alimentaria, hemos presentado el proyecto de 

urbanización de barrios populares, proyecto de infraestructura social para merenderos y 

casas de acompañamiento, en su momento hemos presentado una ley de agricultura familiar. 

Entonces esas son agendas que nosotros le pusimos a los medios de comunicación  

Sebastián: No sé si le imponemos agenda a los grandes medios de comunicación locales, 

pero, si al gran capitalismo. Por ejemplo el atentado a las radios de las Lomitas, que nosotros 

mostremos lo que los grandes empresarios no quieren o que los medios ocultan y que 

nosotros lo mostremos es  ponerse en la agenda de ellos también. Que los grandes medios 
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muestren una cosa y que nosotros mostremos mediante un medio alternativo todo lo 

contrario es también disputarle la agenda. 

Daniel: Por más que sean temas nacionales, El Liberal termina reproduciendo muchas 

noticias que salen en los medios nacionales. Al final nuestra lucha se termina imponiendo 

en su agenda por una cosa u otra, porque lo sacan ellos también en la versión impresa o en 

la página web. Es agenda que marcan los movimientos populares a los grandes medios. 

¿Creen que los miembros del Movimiento campesino fueron criminalizados por los 

grandes medios de comunicación? 

Sebastián: Toda la vida nos han mostrado como criminales  

Daniel: No solamente lo hacen con el campesinado, sino también con la juventud, con los 

compañeros y compañeras de los barrios. Es una cuestión que no solo les disputamos como 

campesinos sino también como trabajadores y trabajadoras. Los jóvenes somos los culpables 

de la violencia en las calles hoy. Los jóvenes somos los drogadictos, que solo nos interesa 

joder, no tenemos proyecto de vida, que mal esta la juventud hoy, en mi época los jóvenes 

no marcaban la cancha ¿Quién dice que los jóvenes no nos dejamos guiar? ¿Quién dijo que 

no tenemos proyecto? ¿Quién dijo que no podemos dirigir procesos? Sino mira en la 

universidad en la que estamos parados hoy. 

Sebastián: Cuando se criminaliza a los grandes barrios de la ciudad, se está criminalizando 

a los campesinos que fueron despojados de su tierras y tuvieron que emigrar a la ciudad, o 

sea vivieron los empresarios los desalojaron o convencieron con un poco de plata en su 

momento al fin y al cabo terminaron yendo a la ciudad, después desplazados a las márgenes 

y luego criminalizados. A los campesinos toda la vida nos mostraron así. 

¿Con que calificativos se los criminaliza? 

Daniel: Sería más fácil preguntar con qué calificativos no nos criminalizan. Aquí en Ojo de 

Agua hasta nos han tratado de “peludos”, tiene que ver con una visión racista. 

Sebastián: Toda la vida nos mostraron como borrachos, analfabetos, pobres más que nada, 

sucios, el campesino tiene que ser sucio, el que está lleno de tierra, el que está con los trapos 

rotos, esa es la visión , después te pueden seguir tratando de otras millones de cosas, 

violentos brutos. 
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Daniel: Dicen que somos maltratadores de las compañeras mujeres, nos tratan de machistas 

a los compañeros. Si a muerto alguna mujer ha sido un hombre de los barrios o del campo, 

o de los principales asesinatos así crueles, ocultando lo que pasa en las clases medias y altas 

de argentina. 

Sebastián: Nosotros estamos dando batalla a los grandes medios de comunicación, estamos 

con las radios y seguimos con las radios, estamos disputando y ganando esa batalla. Con la 

universidad campesina mucho más, que nos pensemos nosotros y que se reconozca como 

nosotros nos pensamos. La formación es muy importante para pelear en todos los lugares, 

en lo académico, especialmente en el territorio, es rescatar todo eso si hablamos de 

comunicación. 
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Entrevista a Sergio Cuellar-Referente de Radio Paj Sachama-Las Lomitas 

¿Cómo se inicia el proyecto de radio Paj Sachama? 

Como nos veníamos preparando para este sueño, lo veíamos medio lejano  para tener estas 

radios comunitarias, no teníamos experiencia en transmitir a la gente, ni la oportunidad de 

estar frente a un micrófono. Pero, por medio del MOCASE concretamos este sueño e 

instalamos la primera radio en Quimili, de a poco nos sentábamos e íbamos perdiendo el 

miedo y también nos íbamos preparando para las próximas radios en distintos lugares, así 

fue como empezamos. 

Con varios compañeros y compañeras aprendimos e hicimos capacitaciones en Quimili. 

Luego nace la radio de Tintina, la radio de Pinto, y nuestra radio surge en el año 2008.El 

problema siempre fue la corriente eléctrica, no nos llega el tendido eléctrico a la zona de las 

Lomitas. Gracias al apoyo de la cooperación alemana, a la cooperación española pudimos 

comprar las baterías, paneles (la radio funciona con energía renovable). 

Nacemos con energía renovable, con la naturaleza, el sol, pero sin teléfono, esta era otra de 

nuestras limitaciones, nosotros sentíamos que nos faltaba eso, tener más información. 

Cuando estaba algún compañero preso, pedaleábamos en la bicicleta 82 kms hasta Nueva 

Esperanza para decir che, está detenido un compañero, pasa esto…porque son radios FM, 

que tienen un alcance de 90 kms o 100 kms. 

En principio escuchábamos Radio Nacional y otras radios para recabar información, nos 

levantábamos muy temprano y a la noche nos quedábamos hasta altas horas para agendar los 

temas del día siguiente. Además, no llegaba el diario, no llegaba internet, en síntesis, nada. 

En el caso del asesinato de Miguel Galván por la problemática de la tierra escuchábamos 

Radio Nacional, le hace una entrevista a Carlos Polimeni a uno de los compañeros del 

Mocase Vc sobre la muerte, fuimos la primera radio provincial en retransmitir el caso de la 

muerte de este compañero de aquí a 40 kms de distancia. 

Los medios de comunicación locales ¿Reflejaron el asesinato de Miguel Galván? 

Este caso sale en los medios gráficos locales como el Nuevo Diario y El Liberal, pero es 

confusa la información, manipulada, porque dan a entender de que se trató de una pelea entre 

familiares, entre vecinos, algunas veces dicen que estaban borrachos etc. Y nosotros sabemos 



 

147 
 

que no se trata de una pelea más, Miguel estaba resistiendo para que no le derriben su rancho, 

que no le quiten la aguada. 

Y nosotros difundimos como fueron los hechos, el compañero fue asesinado por resistir al 

desalojo de su tierra ante un sicario pagado por un empresario. Expresamos lo que vimos y 

lo que vivimos. 

A los grandes medios de comunicación como LV11, Nuevo Diario, El Liberal les llega la 

información de varias manos previas, porque no envían un corresponsal al lugar de los 

hechos, y de esa manera publican los hechos. 

¿Qué es lo que sacan a la luz los medios de comunicación locales? ¿Qué es lo que 

ocultan? 

Estos medios de comunicación ocultan la lucha por la tierra, la lucha por la salud, por la 

educación, el agua. Tampoco se publican noticias relacionadas al pequeño productor, al 

mediano, al campesinado. Si no fuera por las organizaciones, no se publicaría nada sobre 

nosotros. 

Es que Santiago del Estero es como dos mundos apartes, nosotros lo vivimos así, vamos a 

Santiago Capital y nos mira la gente, dicen “ahí vienen los del interior, los negritos”, lo 

notamos. Por ejemplo la otra vez me fui a la AFIP (Administración Federal de Ingresos 

Públicos) y cuando me atendieron me miraban más el chaleco descocido que me brindaban 

información. 

Y se nota porque Santiago del Estero (Capital) nunca acudió a nuestras pasantías, recién se 

empiezan a acercar porque nosotros empezamos a salir a los barrios. Recién empiezan a 

conocer a su querida provincia, el interior. 

Los medios de comunicación de la Capital provincial también nos dicen “los feroces, los 

brutos”, si te ven que cortas los alambres de los empresarios que hacen los desalojos ahí 

nomás te sacan una foto y la sacan en el diario. 

Nosotros somos muy cuidadosos en esas luchas que hacemos, no nos sacan, ni nos sacamos 

fotos en esos momentos. 
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¿Cómo se los representa a los campesinos en los medios de comunicación? 

A Ricardo Cuellar por ejemplo lo tildan de “caudillo”, de “violento”, y vos por ejemplo vas 

a la casa y nada que ver, no tiene nada de violento, no hay armas, ni nada que se le parezca, 

solo vive en su rancho, aunque de a poco esto va cambiando. Todo eso es por la lucha del 

movimiento, por la lucha de las comunidades, y nos seguimos organizando, de a poco vamos 

cambiando. 

¿Cuál era la necesidad de crear las radios del Mocase VC? ¿Cuál es la agenda temática 

de las radios del Mocase Vc? 

La red de radios bilingües se creó para brindar más información a los compañeros, para hacer 

tomar consciencia de los derechos posesorios de los campesinos, porque en otros medios 

esos temas no se tocan, y eso que en el código civil están. 

Nosotros pensamos en esto, aprovechar la radio y sacar a la luz todo ello. Promover las 

organizaciones, campamento de jóvenes, reuniones, encuentros, promover la producción que 

hacemos, sino la radio solo se convierte en un pasatiempo con música. 

¿Cómo se sustentan las Radios del Mocase Vc? 

Parece que monte adentro no hacemos nada, pero, hacemos muchas cosas, y ese también fue 

uno de los ejes de la radio. No solo buscamos llegar al pequeño productor, al campesinado, 

sino, hacer alguna publicidad, propaganda para negocios de alguna gente, es para el sustento 

de la radio. 

 Y en estos últimos tiempos también usamos a las radios en las campañas políticas, nos entra 

más dinero en las campañas, ya que hay candidatos que se presentan a comisionados de otros 

departamentos, dejan su jingle y nosotros lo pasamos. 

Nosotros le abrimos la radio a todos los espacios políticos, en estas últimas elecciones a los 

de CAMBIEMOS no, les dimos nuestros motivos. A los demás les dimos quince minutos 

para expresar sus propuestas, pero, no para “sacar el cuero” a los otros candidatos, sin 

acusaciones. 

Ante la imagen que circula de los campesinos en los medios de comunicación locales 

¿Las radios del Mocase Vc buscaron revertir esa imagen? 

A través de nuestras radios fuimos buscando combatir y borrar esa imagen negativa del 

campesinado, que los otros compañeros y las otras comunidades vayan sabiendo que no 
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somos líderes, somos un compañero más. Si bien somos los dos referentes (Sergio Cuellar, 

Ricardo Cuellar) que andamos, delegamos actividades a los compañeros y compañeras. En 

los mismos congresos se van dando cuenta como somos, somos gente común, si  nosotros 

tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar, no nos quedamos. 

Hay compañeros que toman la posta y empiezan a solucionar los problemas, por ejemplo al 

sur de Nueva Esperanza hay un problema, y nos dicen a nosotros “ustedes no vengan, ya 

solucionaremos nosotros el problema”. Entonces, eso nos enorgullece porque ellos se sienten 

parte del movimiento al decir “nosotros”, que se hagan parte de esta lucha, ya están tomando 

consciencia. Le vamos haciendo perder el miedo a los compañeros. 

Cuando pierden el miedo es como que agarran algo, eso nos encanta a nosotros, que pierdan 

el miedo. Es difícil estar en una organización, es mucho compromiso, mucha 

responsabilidad. 

Al haber salido de prisión varias veces Ricardo, los demás se dan cuenta que no pasa nada, 

tomamos coraje, nos organizamos. Pero, nos abrimos para que la organización crezca más 

allá de Las Lomitas, tenemos otra mirada de organización, así no nos saturamos de trabajo, 

delegamos y abrimos el juego para otras comunidades y otros compañeros. 

Y cada compañero de su comunidad tiene la responsabilidad de organizar a sus vecinos, 

incentivamos, pero, en el buen sentido de la palabra, explicamos que debemos ir ayudando 

a otras comunidades, e ir creciendo. 

Esos son los valores que transmitimos en la organización, el crecimiento de la organización, 

empezamos como diez personas, y ahora somos como doscientas treinta delegados. Y para 

seguir creciendo necesitamos formarnos, hacemos encuentro de salud, familia, 

comunicación, para saber cómo comunicar. 

Por ejemplo, cuando yo estoy frente al micrófono en la radio, estoy pensando en el viejito 

de 70 años que me está escuchando mientras arrea las cabras, me siento como si estuviera 

tomando mate en ese rancho. Como que me está abriendo la puerta sin saber, le estoy 

haciendo compañía. Y con lo que ahora tenemos internet, nos contestan y nos dicen, “che, 

te estoy escuchando desde aquí, estoy un poco enfermo por ejemplo”. 

Todo fue cambiando con los avances tecnológicos, ahora leemos los diarios pagina 12, 

tiempo argentino, vamos descubriendo medios. 

¿Cómo se representó el asesinato de Cristian Ferreyra en el Diario El Liberal? 
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En los diarios locales por ejemplo aparece la muerte de Cristian como un encuentro de copas, 

y nada que ver, el compañero no tomaba. Se trata de una gran lucha de poder por grandes 

extensiones de tierra, de donde la gente no quiere salir, no quiere salir de su rancho. Es 

costoso hacer un rancho, tu aguada, es costoso hacer acostumbrar tus animales en otro lugar 

donde no hay agua, así se lo está matando a la familia, al ser humano. 

Es difícil esto de la concentración de las tierras en pocas manos. Los empresarios no te ven 

como familia, como pequeño productor, si te pueden sacar de tu lugar te sacan, te dejan 

debajo un árbol, no les importa nada. Eso lo vivimos, nosotros recuperamos mucha gente 

así, le construimos rancho, lo trajimos a nuestra casa. Esto no refleja los grandes medios de 

comunicación. 

¿Trataron estos asesinatos en las Radios del Mocase Vc? ¿Cómo tratan esos temas las 

radios de la organización? 

 Nosotros leemos comunicados sobre esos problemas, sobre las familias que están por ser 

desalojadas, con quien hay problema, enunciando con nombre y apellido, nombre de la 

empresa. Sabemos las consecuencias que trae eso, pero, hay que informarle a la comunidad, 

tenemos otra mirada sobre la comunicación. 

¿Qué significado tiene la radio para el movimiento social? 

Para nosotros la radio es una herramienta fundamental, nos permite organizarnos, para hacer 

conocer nuestros derechos, para volver a vivir al campo. Estamos buscando que mucha gente 

que se ha ido a vivir a Buenos Aires que vuelva al pago. Eso es fundamental para la 

organización. 

Tratamos los temas de alimentos transgénicos, ley de semillas, si bien, aquí no tenemos 

problemas de fumigaciones, pero en zonas aledañas sí. Estamos a veinte kilómetros de donde 

llegan las avionetas con agroquímicos. Esta zona es más para ganadería. El pequeño 

productor se dedica a la cría de ganado más que a la agricultura. Depende de la lluvia a que 

nos dedicamos. 

En relación a las capacitaciones que reciben los militantes en materia de comunicación 

¿Qué es lo que más le impacto como referente de la radio? 

Volviendo a la comunicación, en los encuentros de referentes del área de comunicación 

popular, me interesa como nos ven los grandes medios de comunicación, nos ven limitados, 

pero, ahí estamos nosotros para dar batalla como radio comunitaria en el día a día desde el 
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lugar que nos toca a cada uno. Porque si no sería muy chata la comunicación, solo nos 

dedicaríamos a escuchar a las AM (amplitud modulada) solamente, o escuchar solo radios 

parroquiales, evangélicas que todo el día rezan. 

Nosotros también nos diferenciamos de las otras radios por la música, por ejemplo 

escuchamos “cuando tengamos la tierra” de Chito Ceballos, referido a nuestra problemática. 

La gente pide la música que le gusta, mucha chacarera y mucho chámame, porque estamos 

en zona fronteriza, y eso hace que tengamos una gran audiencia que nos envía mensajes. 

Gente que no está en la organización, pero nos escucha. Antes la gente para hacer llegar un 

mensaje escribía en un papelito, tuvimos una bolsa llena de papelitos. Ahora, nos manejamos 

con mensajes de texto. Gracias al avance tecnológico va creciendo la audiencia. 

Y eso nos damos cuenta porque hay días que no salimos al aire porque esta lloviznoso, y eso 

hace no podamos cargar la batería, y la gente nos espera. Dependemos de la naturaleza. La 

gente está deseosa de participar, se acerca a la radio para compartir música, mensajes, viene 

a grabar en CD. 

En esta radio hablamos mucho de la organización, del movimiento nacional, de la vía 

campesina internacional, del congreso de la vía campesina, pasamos audios-saludos de 

compañeros de otras partes del mundo al MOCASE VC. Y la gente escucha, va 

compartiendo la mirada, la idea etc. 

Yo tenía un programa que se llamaba “caminando por América Latina”, en el que ponía 

música de América Latina y leía la página de la vía campesina. Y el año pasado comencé 

con otro programa “A todo chámame”, los sábados paso folclore y los domingos chámame 

con humor, recetas médicas etc. 
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Entrevista Ramón Coria-Comisionado de la localidad de Libertad Dpto. 

Moreno. Oyente de Radio Sacha Huayra 89.3 FM 

 

Soy comisionado del pueblo Libertad, estamos  a unos sesenta kilómetros de 

Tintina, donde está la radio. Además de vivir en Liberad, recorro varios parajes por mi 

obligación. A la radio se la escucha a la tarde cuando la gente termina con su actividad, se 

queda en su casa, toma unos mates, sintoniza la radio. Siempre hay información, mensajes 

de los familiares donde no llega el teléfono, y después música variada de la zona, 

generalmente se escucha chámame, folclore…La Verdad que nosotros si contamos con un 

gran servicio, esta emisora tiene un enfoque muy territorial, muy ligado a lo que es el 

campesinado y siempre están brindando buena información y algún espacio para los eventos 

que requieran las comunidades, los clubes, las instituciones, cuentan con el espacio de la 

radio. Para nosotros es una radio muy importante desde la institución a la que estoy a cargo. 

Para mí es muy necesaria porque transmite algún mensaje, comunicados, y la verdad que 

hemos hechos trabajos muy importantes, articulando, sobre todo difundiendo información, 

a veces hemos trabajado en algunos proyectos. Ellos poniendo la parte de la radio, la 

convocatoria, nosotros la usamos para convocar alguna reunión, para concentrar la gente por 

alguna necesidad , por darte un ejemplo cuando entregamos placas, cisternas en la zona que 

son de autoconstrucción, la llevan a cabo grupos organizados  para beneficiarios y la radio 

siempre nos da una mano siempre con eso. Cuando definimos en el día que nos vamos a 

juntar en una capacitación, o cuando trabajamos en la casa de algún beneficiario. 

¿En qué cree que la radio es beneficiosa para la comunidad? ¿La gente se 

siente identificada con la radio? 

Los beneficios son múltiples, desde escuchar música del agrado de la gente, 

mensajes de familiares que se encuentran lejos o de alguna comunidad que no cuente con 

celular se manda un mensaje por la radio, difusión de las actividades que llevan a cabo las 

comunidades desde esparcimiento hasta reuniones o convocatoria para algún proyecto. La 

gente se ha apropiado de cierta manera de la radio ¿no?, eso es lo que puedo observar desde 

una simple observación que uno hace, la gente está pendiente de la radio, siempre trata de 

sintonizarla, escucharla porque hay algún comentario, mensaje o consejo. 
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¿Qué mensajes difunde la radio? ¿La radio está comprometida con alguna 

causa? 

La bandera de ellos es la defensa de la tierra, los territorios, sobre eso el MOCASE 

ha hecho un trabajo impresionante y eso hay que reconocerlo como funcionario público y la 

radio ha sido una herramienta fundamental en eso, en todo tipo de actividad la radio es 

importante. Siempre apuntan a la pequeña producción, al campesinado, a las actividades de 

las pequeñas comunidades, actividades más que nadan domésticas, por decirte la producción 

más pequeña o mínima que hace cada comunidad, y bueno afrontar algún proyecto que sea 

comunitario. 

¿Trabaja de manera conjunta el comisionado con la radio? 

Hemos hecho algunas tareas conjuntas, ellos aportando el trabajo comunicacional, 

y muchas veces nosotros también hacemos nuestro aporte a la organización en lo que 

compete a equipamiento, infraestructura, si, notros venimos haciendo algunos trabajos en 

conjunto. 

¿Tiene algún recuerdo sobre algún conflicto por la tierra en su comunidad o 

alguna otra comunidad? 

Gracias a Dios que hace tiempo que no se dan, digo gracias a Dios porque los 

conflictos por la tierra han significado un gran sacrificio para la gente, lo digo como un 

campesino más. Hace tiempo que no se tiene estos conflictos, pero se ha tenido en la zona 

de la Elsita, Pozo Castaño, gente que quería quedarse con la tierra y la radio brindó noticias, 

mensajes, siempre estuvo difundiendo y convocando a la gente para resistir , tratando de que 

la problemática sea resuelta a favor de los campesinos. 

 En esos conflictos que mencionó ¿Cómo trató El diario El Liberal la 

problemática? 

No recuerdo haber visto notas importantes, la verdad que desconozco, no quiero 

hacer análisis de algo que desconozco, no conozco el compromiso de estos grandes medios 

de comunicació. La verdad que nunca he visto notas importantes sobre los conflictos de 

tierra, si por ahí alguna mención, aunque no soy asiduo lector de esos medios de 

comunicación. 

¿Se siente identificado con la radio Sacha Huayra? 
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Desde luego que sí, personalmente si, uno la siente como propia. Uno no puede 

sentirlo abiertamente porque no pertenece al movimiento, pero, si como poblador, vecino 

común, es la radio de las comunidades. 

¿La gente participa en la programación de la radio? 

La verdad que no tengo mucho conocimiento sobre eso, lo que sé es que la gente a 

través de mensajes, opiniones siempre están participando. No tengo conocimiento en que 

haya inconveniente que alguien llame, por ejemplo cuando yo era candidato tenía un espacio 

en la radio, no tenemos vinculación política, pero, tenía un espacio. Cada candidato ha tenido 

su espacio, la radio está abierta a la comunidad, no es cerrada únicamente para el 

movimiento. Desconozco quien programa la radio. Después, el espacio lo tienen todos. El 

fuerte de estas radios en cuanto audiencia no está tanto en Tintina, sino está en los parajes, 

en nuestra zona, y lo que la hace distinta es que la radio nace para esa gente. La radio está 

pensada para las pequeñas comunidades, parajes, localidades aledañas, que es lo que uno 

escucha cuando mandan mensajes, participan, mandan un saludo, piden música. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


