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Transformaciones
en el sur de Córdoba

Los procesos de transformación del heterogéneo territorio 
del sur de Córdoba (Argentina) se expresan en formas 
socioproductivas multiescalares desarticuladas y en otras 
condiciones socioculturales que constituyen especi�cida-
des locales y/o anclajes de procesos nacionales y globales. 
Esto se evidencia en espacios fragmentados, segregación 
socioterritorial, marginalidad, desarticulación institucio-
nal, desequilibrios de estructuras productivas, tensiones 
culturales y problemáticas ambientales.
Esta obra pretende contribuir al debate a partir del estudio 
de los actores, la estructura y la dinámica histórica y actual 
que explican las transformaciones territoriales del sur de 
Córdoba en términos sociales, políticos, económicos y 
ambientales. Así, se propone la integración de tres 
dimensiones de análisis: una socioeconómica, con eje en 
los cambios productivos, en los comportamientos de los 
actores sociales y las consecuencias ambientales; otra 
relacional, atenta a la dinámica y a los vínculos entre lo 
urbano y rural; y la tercera, política, con centro en los 
con�ictos suscitados en el espacio urbano y/o rural, con el 
objeto de aprehender la complejidad de la región.
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Cartografía de las revueltas de 
subsistencia en el contexto crítico de 

1989

Celia Basconzuelo1

Introducción 

La presidencia de Raúl Alfonsín dio inicio el 10 de diciembre de 1983 y 
con ella la república retomaba su senda democrática.  El apoyo popular 
había sido contundente. Dos años después esa aprobación se ratifica-
ba con un amplio triunfo electoral en las elecciones legislativas, siendo 
acompañada además por los resultados auspiciosos del Plan Austral. 
El afán democratizador, sin embargo, debió sortear diversas problemá-
ticas, entre ellas las contradicciones de la política económica, porque 
las medidas implementadas por aquel Plan e inclusive por el siguiente 
(Primavera) no consiguieron revertir algunos problemas estructurales y, 
además, las alianzas con las corporaciones experimentaron un proceso 

1 Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto de Estudios 
Sociales, Territoriales y Educativos (ISTE). UNRC-CONICET. Correo electrónico: cbascon-
zuelo@hum.unrc.edu.ar
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de desgaste. El descontrol de las variables financieras y monetarias se 
hizo más evidente a principios del año 1989 cuando iban a suceder las 
elecciones presidenciales, previstas para el 14 de mayo. 

Entre fines de ese mes y julio diversos estallidos sociales se esparcen 
por el país. Para Carrera y Cotarelo (1995) se trató de una «revuelta» 
que obedecía a una desarticulación de relaciones sociales producida por 
la hiperinflación y estuvo compuesta en su gran mayoría por saqueos de 
comercios, y en menor proporción ollas populares y manifestaciones. 
En términos más ajustados, Serulnikov (2017) las denominó «revueltas 
de subsistencia», uno de los nuevos repertorios que mostraban en la 
escena pública, la pobreza extendida y permanente. Prácticamente la 
mayoría de los autores que trabajaron este período se ocuparon prin-
cipalmente de las protestas y de otras formas de acción directa, como 
los cortes y los piquetes. (Schuster, Pérez, Pereyra, et.al., 2006; Gordi-
llo, Arriaga, Franco y otros (2012). En opinión de Leandro Gamallo 
(2020), se trató de nuevas formas de acción, con nuevas demandas, a la 
par que se produjo un desplazamiento del centro de los conflictos desde 
la ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país. De acuerdo con Fra-
dkin (2002) no sería correcto interpretarlos como una respuesta social 
anómica, no reflexiva o simplemente violenta frente a una agudización 
extrema de los efectos sociales de la crisis económica (Fradkin, 2002); 
se trató más bien de «una forma colectiva de acción directa, de recla-
mo contundente, de carácter barrial frente al fracaso de otras formas 
de acción que entrañó un súbito cambio de actitud de los pobres, con 
protagonismo de mujeres, jóvenes y hasta niños» (p. 161). Esas acciones 
iban desde la procura de alimentos hasta la construcción de barricadas, 
apedreo de negocios, marchas y choques callejeros, incluso el incendio 
de algunos comercios. (Lobato, 2012)

Por nuestra parte, hemos abordado el subperíodo 1989-1991 con 
foco en las protestas en Río Cuarto durante esos años (Basconzue-
lo, 2020), por lo que aquí se profundizará en esas acciones colectivas 
contenciosas que tuvieron lugar durante 1989 y se conocen como «sa-
queos». 

El capítulo revisita pues un momento álgido de movilizaciones co-
lectivas, desde una escala local de análisis, la ciudad de Río Cuarto y 
comunidades cercanas que se localizan en el departamento homónimo.2 

2  Río Cuarto es una “ciudad de borde”, ya que se encuentra ubicada en una región límite 
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Responde al propósito general de problematizar sobre las formas de 
relacionar las estructuras y las dinámicas sociales, un enfoque que ca-
racteriza la historia social y que en este caso pretende aplicar al estudio 
de las denominadas revueltas de subsistencia o saqueos, como también 
se los conoce, en contextos críticos y en escalas locales de análisis. Se 
trata de un estudio empírico que intenta aclarar aspectos de las mismas 
en sí, de la relación actor colectivo y contexto, y plantear de qué modo 
se activaron formas de acción directa en un particular momento eco-
nómico y social como lo fueron esos meses de abril a julio de 1989, al 
tiempo que se multiplicaron en escalas locales cercanas, mostrando así 
su territorialización en este sur cordobés. 

Las preguntas que intenta responder el esfuerzo de investigación 
son: ¿qué situaciones críticas se plantearon en el país y en la escala local 
que explicarían una frecuencia álgida de acciones de saqueo?, ¿cuáles 
fueron los colectivos movilizados?¿en cuáles escalas hicieron visibles esas 
acciones y qué magnitud cobraron en esta parte del país? 

Aspectos teórico metodológicos

El enfoque teórico que más se ajusta a la problemática planteada es el 
de una tipología de formas de acción directa que incluyen la violencia 
y contextos de experiencia de los actores donde la atención se desplaza 
hacia situaciones problemáticas (Cefaï, 2011). Este supuesto implica 
entender los contextos no en un sentido determinista de las acciones 
colectivas sino interrelacional y acorde a la perspectiva socio histórica. 

En cuanto a los principales aspectos metodológicos, el concepto 
«revueltas de subsistencia» es nuestra unidad de análisis, entendien-
do por tal una de las formas de acción directa contenciosa que no se 

entre dos zonas diferentes desde el punto de vista morfológico: entre la pampa húmeda donde 
se encuentran los cultivos y la ganadería, y en la pampa seca. El departamento Río Cuarto se 
destaca por tener como polos principales los sectores primarios y terciarios sobre los cuales gira 
la economía de la región. Ésta actúa como proveedora de productos o como fuente directa de 
mano de obra. El sector industrial tiene una relativa importancia en la ciudad de Río Cuarto 
donde están radicadas el 51% de las industrias del Departamento, siendo las más importantes 
la de productos alimenticios y la de construcción de material de transporte. Lo cierto es que 
la ciudad depende inclusive industrialmente del sector agrícola-ganadero pues las industrias 
desarrolladas, utilizan materias primas del agro. Respecto de la cantidad de población y la evo-
lución demográfica, de acuerdo con el séptimo censo nacional de 1980, mientras la provincia de 
Córdoba tiene una población de 2.407.754, el departamento Río Cuarto contabiliza 191.006 
habitantes. 
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encuentran mediadas por la institucionalidad dominante, por lo que 
los actores sociales procuran lograr sus objetivos desbordando, prescin-
diendo o vulnerando los canales institucionales del orden social para el 
procesamiento de sus demandas (Pérez y Rebón, 2012, p. 21). Se halla 
orientada al provecho material inmediato por medio de la fuerza y pue-
de incluir la violencia (Di Meglio y Serulnikov, 2017), diferenciándose 
así de la noción de protesta. (Basconzuelo, Quiroga, et. al. 2022b) Por 
su parte, denominamos frecuencia a la curva que describen las acciones 
contenciosas, con sus flujos y reflujos. (Quiroga y Biaggini, 2020) 

Merece también una consideración la fuente de relevamiento: el dia-
rio local Puntal. Puede afirmarse, en coincidencia con Schuster, Pérez, 
Pereyra, et. al. (2006), que «los medios gráficos son la fuente disponible 
más conveniente para registrar la historia de la movilización social» (p. 
19), aunque debe suponerse que probablemente no se registraron todos 
los saqueos. Sin embargo, constituye un punto de partida para efectuar 
registros cuantitativos de la dimensión aquí estudiadas, particularmente 
la frecuencia. El estudio es empírico con alcance descriptivo explicativo. 
Para el relevamiento de los saqueos se recurrió al fichaje de cada evento 
que el diario consignó. Los datos obtenidos luego fueron sistematizados 
mediante tablas Excel. Cabe agregar que la prensa fue un actor im-
portante también, generador de sentido respecto de los actores que se 
movilizaban y de las acciones que emprendían. 

El desarrollo del capítulo se ha dividido según las tres dimensiones 
de análisis planteadas aquí para el estudio de los saqueos. En primer 
lugar, se describe el momento crítico constitutivo del conjunto de ac-
ciones contenciosas. En segundo término, se explica la frecuencia del 
fenómeno. En segundo término, se analizan los actores colectivos que 
emprendieron acciones de saqueo y el tratamiento que el diario confirió 
al evento. Finalmente, se exponen los resultados. 

Un contexto crítico 

En otra contribución hemos sostenido que la configuración de los acto-
res colectivos constituye una dinámica que es inescindible, entre otras 
dimensiones, del conjunto de condiciones políticas, sociales, económi-
cas y culturales que enmarcan un momento histórico (contexto), y éste 
a su vez permite entender cómo puede incidir para generar acciones 
plurales de diversa naturaleza, a su vez relacionarse con las demandas 
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planteadas y, al mismo tiempo, movilizar participantes sociales ya exis-
tentes o bien reconfigurar nuevos colectivos. (Basconzuelo, 2022a) Hay 
contexto que pueden tornarse críticos cuando «las condiciones estruc-
turales (económicas, culturales, ideológicas, organizativas) en la acción 
política se relajan significativamente durante un período relativamente 
corto y la contingencia se vuelve primordial» (Capoccia y Kelemen, 
2007, p. 343). 

A fin de analizar los nexos entre ese contexto crítico de 1989 y la 
reconfiguración de actores colectivos, es pertinente iniciar este apartado 
describiendo los aspectos más relevantes de ese momento crítico a nivel 
nacional y en la escala provincial y local. Al respecto, resultaría muy 
fragmentario ceñir el análisis solo al año mencionado cuando en reali-
dad diferentes aspectos de la política económica no se habían consegui-
do resolver de manera exitosa desde el retorno de la democracia. Uno 
de ellos era la presencia de altos niveles de inflación con la consiguiente 
desvalorización de los ingresos de los trabajadores y por ende una inci-
dencia en el aumento de la pobreza. El otro, niveles de desempleo rela-
tivamente moderados todavía. Tampoco se había conseguido recuperar 
el ritmo de crecimiento económico ni resolver la crisis fiscal. En ese 
contexto, cabría agregar que el mercado de trabajo se caracterizó por un 
crecimiento moderado de la desocupación junto con un aumento de los 
empleados en el sector servicios y de los trabajadores por cuenta propia, 
a la vez que se incrementó el trabajo en negro y en general disminuyó el 
poder de compra de los salarios como resultado de los sucesivos proce-
sos inflacionarios (Del Cueto y Luzzi, 2013, p. 208).

El aumento descontrolado de los precios desembocó en un proceso 
hiperinflacionario de características inéditas que agravó la situación de 
los trabajadores al provocar una disminución de los salarios reales; ade-
más, la moneda nacional perdió una fuerte valorización frente al dólar 
y se vio acentuada la caída de la recaudación fiscal. 

En este contexto, y tal como lo han señalado varios trabajos, no 
solo los sectores populares resultaron afectados. La distribución de los 
ingresos y el aumento y heterogeneidad de la pobreza en Argentina, por 
cierto ya visibles desde el final de la dictadura, venían impactando en 
varias franjas de las clases medias argentinas que perdieron márgenes en 
la participación de la riqueza nacional (Murmis y Feldman, 1993; Kess-
ler y Di Virgilio, 2008; Svampa, 2005; Giarraca, 2003), configurando 
una situación que se vio acentuada por otros dos fenómenos: la caída 
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generalizada de los salarios reales en diferentes grupos de ocupaciones y 
el aumento de la dispersión salarial entre categorías de trabajadores, con 
lo cual «se hizo visible una nueva pobreza que afectaba a grupos dotado 
de recursos en términos de saberes, habilidades, disposiciones y relacio-
nes sociales que los tradicionalmente considerados pobres» (Del Cueto 
y Luzzi, p. 211). Por otro lado, en estos años también se modificó la 
cartografía de las protestas; así, mientras en los ochenta éstas tuvieron 
como escenarios las grandes ciudades, a comienzos de la década siguien-
te el proceso se extendió a la mayoría de las regiones del país. (Giarraca, 
2003) Podría añadirse que los episodios de 1989 anticipan esta tenden-
cia, según se advierte en el estudio del caso local que nos ocupa. 

La situación en Córdoba, gobernada desde 1983 por la UCR, fue en 
parte diferente a ese panorama que imperaba en casi todo el país. Tal 
como lo ha mostrado Mónica Gordillo (2012), el gobernador Eduardo 
Angeloz había señalado la necesidad de avanzar en reformas estructu-
rales, aunque de acuerdo con la metáfora de la isla de bienestar es decir 
que, aun aplicándolas, daría continuidad al rol del Estado como orga-
nizador de lo social privilegiando el acuerdo con los actores, el lugar 
de emplear la modalidad por decreto, imperante a nivel nacional. Es 
así como la reforma provincial iniciada a partir de la reformulación de 
la constitución provincial en 1987 fue implementándose de manera 
gradual. Según Arriaga, Franco, Medina y Natalucci (2012), uno de 
los ejes de la primera ley de reforma (Ley 7850) fue la descentralización 
que impactó en la transferencia hacia la provincia del sistema de salud y 
de educación, así como la privatización de los servicios de agua y ener-
gía eléctrica (24/10/1989). La diferencia con la nación fue que, en el 
caso cordobés, los capitales internacionales quedaron fuera del proceso 
privatizador y se privilegiaron las concesiones. 

La frecuencia

Teniendo en cuenta la frecuencia de todas las movilizaciones (Figura 
1) puede distinguirse tan solo 3 episodios de saqueo respecto del total 
acumulado entre 1989 y 1991 (241 acciones), de las cuales unas 88 
protestas se hicieron visibles en el primer año de estudio y 117 en el 
segundo, pudiendo distinguirse mayo y noviembre de 1989 un subpe-
ríodo crítico. 
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Figura 1. Frecuencia de protestas en Río Cuarto y proporción de saqueos en el mar-
co de los repertorios predominantes 

¿Cómo explicar esa frecuencia de los saqueos en relación con el con-
texto crítico descripto? Los meses clave iniciales, en Río Cuarto y en 
el país, fueron abril y mayo de 1989. Los esfuerzos por controlar el 
mercado de divisas, fijar un único tipo de cambio, establecer una pauta 
para control de precios de alimentos y combustibles, liberar el merca-
do del dólar consiguieron que el gobierno recuperara confianza en la 
sociedad y entre los operadores económicos. El efecto más visible fue 
la escala del dólar, a la par que aumentaban las tarifas públicas (14%) 
y los combustibles (16%). Las portadas del diario Puntal ilustran con 
fotos de las pizarras de las casas de cambio, esa incontenible tendencia 
alcista. La moneda estadounidense triplicó su valor y así pasó de coti-
zar 17,70 australes en marzo a un valor de 170 en mayo, mientras las 
tasas de interés treparon al 127%. Por otra parte, esa variable empalma 
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con un proceso inflacionario que diario Puntal no duda en calificar 
como “estructural”. Según el diario entre diciembre de 1983 y febrero 
de 1989 el registro es de 131 mil por ciento (Puntal. 6/4/1989, p. 5). 
La inflación, que estaba entre el 5-10% en febrero, aumentó un 78.5% 
para mayo. El índice de precios minorista en la ciudad experimenta en 
abril un aumento del 54% (Puntal. 6/5/1989, p. 5). A fines del mes de 
mayo una página completa del diario Puntal titula “Remarcaciones del 
100% y diferencia de precios. El desconcierto también ganó los super-
mercados” (Puntal. 24/5/1989, p. 9), mientras el índice de aumento del 
costo de vida trepaba a inicios de junio al 131%. (Puntal. 10/6/1989, 
p. 7) La crisis económica comenzaba a impactar en las localidades de 
la región y los signos más visibles son el cierre de comercios, empresas 
de servicios y la paralización de la obra pública municipal. Se citan los 
casos de Huinca Renancó, Berrotarán, Laboulaye, General Cabrera, La 
Carlota y Villa Valeria. (Puntal. 31/5/1989, p. 12)

Colectivos movilizados en la escala local 

¿Quiénes cobraron visibilidad pública? ¿Cómo se los identificó?

Las primeras noticias que reportaron los diarios nacionales remitían 
a cinco saqueos que se habían producido en supermercados de Córdo-
ba y Rosario, deteniéndose alrededor de 200 personas en la primera 
ciudad. El acontecimiento es relatado por diario Puntal y lo atribuye a 
«asaltantes de condición humilde» (Puntal. 25/5/1989, pp. 1 y 10) Al 
día siguiente cobró notoriedad el Gran Mendoza, y sucesivamente se 
reportaban similares acciones en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
(Puntal. 26/5/1989, p. 1; 27/5/1989, p. 7; 29/5/1989, p. 1) 

La voz de alarma se enciende en Río Tercero. Allí se registra una 
protesta callejera por la crisis económica seguida por dos episodios de 
saqueos. (Puntal. 29/5/1989, p. 11). Como se advierte se trata de nue-
vos repertorios de la conflictividad, mientras el gobernador Angeloz lo 
atribuía a «la obra de grupos organizados» (Puntal. 30/5/1989), la UCR 
de Río Tercero se pronunció desligando al gobierno nacional de toda 
la responsabilidad por dichos saqueos y atribuyéndole a sectores civiles 
opositores. De la misma manera se manifestó la UOCRA seccional Río 
Tercero. (Puntal. 29/5/1989, p. 11) La ciudadanía se movilizó mediante 
una olla popular que lejos de presentarse como una forma de protesta 
buscaba contener a quienes habían demandado por alimentos. Así, una 
comisión de vecinos del barrio Cerino se organizó «para socorrer alred-
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edor de 60 personas de ese sector que carecían de alimentos suficientes». 
La medida fue resultado de una convergencia entre el gobierno munic-
ipal, uno de los frigoríficos de la región, la Junta Nacional de Granos y 
panaderías de la ciudad. (Puntal. 29/5/1989, p. 11) Sin embargo, por 
momentos hubo alguna resistencia de parte de los vecinos a sostener de 
manera sistemática el aporte de alimento para la canasta de emergencia 
argumentando que el proyecto implementado por el municipio revestía 
tintes políticos.  (Puntal. 13/6/1989, p. 10)

En Río Cuarto, antes de que tuviesen lugar saqueos a supermerca-
dos, se deciden un conjunto de acciones que podríamos denominar 
redes de contención del conflicto social que fueron activadas por iniciativa 
del intendente Miguel Ángel Abella, de la UCR junto con la Cámara 
de Supermercados de Río Cuarto, autoridades del CECIS y miembros 
del Concejo Deliberante. Así se decidió la implementación de una ca-
nasta de emergencia que contenía alimentos a precios reducidos con el 
propósito de ayudar a las familias de menores recursos. Se procuró que 
en los principales supermercados fuese conseguida al costo o con un 
mínimo margen de ganancia. (Puntal. 28/5/1989, p. 8; 29/5/1989, p. 
9) Se trató de sumar también a los industriales y empresarios producto-
res de aceite, harinas, fideos, pan, poroto de soja, carnes, pastas frescas 
y verduras. (Puntal. 27/5/1989, p. 9) También se manejó la posibilidad 
de apelar al antiguo método de fraccionamiento (venta suelta) de aceite, 
harina y producción en envases de emergencia. Esa medida sumó a vari-
os propietarios supermercadistas. (Puntal. 28/5/1989, p. 8) Simultán-
eamente, en la capital de la provincia se repartían alimentos “a los más 
necesitados” (Puntal. 28/5/1989, p. 1). 

Mientras los saqueos se extendían en distintos centros urbanos del 
Gran Buenos Aires y en Tucumán, se contabilizaban diez muertos en 
todo el país y se detenían alrededor de 27 personas, en la ciudad de Río 
Cuarto se emprendió otra acción de contención: la creación de un fon-
do de emergencia que reunió a una multisectorial donde a las autori-
dades municipales se sumaron dirigentes políticos y la juventud política 
y universitaria. (Puntal. 31/5/1989, pp. 1, 6 y 9). Simultáneamente, se 
entregaron alimentos a «familias carenciadas», según las identificaba el 
diario local. (Puntal. 2/6/1989, p. 1) 

Por su parte, el propio diario Puntal comentaba en un editorial tit-
ulado «¿Cómo explicar hambre y saqueos?» (Puntal. 31/5/1989, p. 6) 
atribuyendo la situación al avance de la pobreza. 
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Para entonces Alfonsín y Menem acordaban la entrega anticipada 
del poder, no sin antes adoptarse una medida que implicaba controlar 
la protesta: el poder ejecutivo nacional estableció por decreto (714) el 
estado de sitio en todo el país desde el 30 de mayo y por el término de 
treinta días. El 1 de junio el Congreso lo ratificó como ley. Inclusive 
se intentó aplicar la ley de defensa de la democracia. Volvieron a acti-
varse, como en otros tiempos, las fuentes de inteligencia militar, según 
las cuales «había presunción de que los disturbios y tensiones podían 
recrudecer en diferentes puntos del país y de que el extremismo podía 
intentar algún atentado personal». Otra presunción era que intervenían 
militantes de Montoneros, del ERP y del Movimiento Todos por la 
Patria. (Puntal. 3/6/1989, p. 4) Junto con la medida, se sancionó la ley 
de emergencia social, alimentaria y sanitaria.

En sincronía con aquella medida antiprotestataria, la policía de la 
provincia fue apostada en los principales supermercados de la ciudad; 
mientras, en otros se contrataba a custodios privados que estarían «para 
mantener el orden» (Puntal. 28/5/1989). 

Nada impidió que en Río Cuarto se registraran los saqueos. Fue 
el viernes 9 de junio. Para el diario local se trató de dos «incidentes», 
en los cuales «un centenar de personas provenientes de los barrios La 
Colmena e IPV del Matadero» se congregaron en la intersección de 
San Lorenzo y Boulevard Roca, esto es el macrocentro de la ciudad. 
Allí, mientras un grupo intentaba un saqueo, otro se dirigía hacia otro 
local del macrocentro. Los dos supermercados fueron Mundi Mark, en 
el primer caso, y Supercoop en el segundo. Es tapa del diario y destaca 
el papel de las mujeres de sectores sociales populares encabezando la 
acción de saqueo. Y se comenta además que «en otro supermercado del 
boulevard la policía logró dispersar un grupo que se disponía a entrar, 
no precisamente de compras» (Puntal. 9/6/1989, p. 1, 9). Como se ve, 
el diario local esquivó emplear para el caso local, el término «saqueo» e 
insistía que era sin violencia. En cambio, sí lo aplicó para referirse a las 
acciones que se habían localizado en el Gran Buenos Aires. (Figura 2)

Una tercera acción se hizo en Supercop de Banda Norte y el diario lo 
presenta como «pacífico incidente» por parte de un grupo que «buscaba 
alimentos», mientras la policía logró disuadirlos (Puntal. 10/6/1989, 
p. 1). De todos modos, el diario alude a un grupo más numeroso que 
llevaba elementos contundentes como palos y cadenas (p. 8). 
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Figura 2: Los saqueos en la portada del diario 

Fuente: diario Puntal, 9 y 10 de junio de 1989
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Por lo tanto, el momento crítico estudiado podría considerarse tam-
bién una coyuntura bisagra donde a la par de las tradiciones clásicas 
organizativas con sus correspondientes canales de expresión, emergían 
nuevas estrategias colectivas para procesar las demandas, a la vez que 
se hacía notorio un problema estructural: la pobreza con su principal 
afectación en los sectores populares.

Conclusiones 

En este capítulo se ha prestado atención a un eje analítico que contri-
buye a comprender acciones colectivas contenciosas que expresaron y 
canalizaron la conflictividad social en Río Cuarto hacia 1989. Se trata 
de los saqueos que tuvieron lugar durante un subperíodo del ciclo de 
movilizaciones acontecido entre 1989 y 1991 y para lo cual se trabaja-
ron tres dimensiones: el contexto, la frecuencia y los actores colectivos. 

Los saqueos, aunque escasos, limitados y desactivados finalmente en 
Río Cuarto y Río Tercero, se planteaban entonces como una novedad 
dentro del campo de acciones contenciosas, bajo la modalidad confron-
tativa y claramente disruptiva, a la vez que prefiguraba un protagonismo 
de los sectores populares en distintos puntos del país frente a un con-
texto donde los índices de pobreza y por lo tanto de marginación social 
resultaban alarmantes. Coexistían con los repertorios de confrontación 
tradicionales y mostraban los límites de otras estructuras representativas 
para la movilización como lo eran las sindicales para expresar el descon-
tento social, a la vez que la emergencia de modalidades informales, la 
mayoría de ellas provenientes de los barrios. 

El período subsiguiente estaría marcado por una reconversión de la 
estructura económica de la Argentina, reforma del Estado y cambios 
estructurales, de acuerdo con las premisas del modelo neoliberal. Otro 
capítulo de luchas sociales iba a sobrevenir. 
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