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“E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos 
opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não 
podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o 
poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar 
a ambos”,  

PAULO FREIRE (Pedagogia do Oprimido) 
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“Una de las diferencias de acción de los movimientos sociales se la imprime la 
existencia de las TIC’s y las posibilidades de conexión y divulgación que ofrecen” 

MARINA POGGI  

La sociedad en red actualiza los movimientos  
sociales e sus luchas 

 
 

Ada C. Machado da Silveira1 
 
 

 
Conocí a Marina Pogg, aún alumna de doctorado, en su pasantía por la 
Universidad Federal de Santa Maria (2010). Investigadora vinculada al Centro de 
Estudios de la Argentina Rural, de la Universidad Nacional de Quilmes (CEAR-
UNQ), Argentina y con pós-doctorado por la Universidad Nacional de La Plata, en 
la  Facultad de Periodismo y Comunicación Social (2015). Ha realizado toda su 
formación en la  Universidad Nacional de Quilmes: Magíster (2011) y Doctora 
en Ciencias Sociales y Humanas (2012), licenciada en Comunicación Social (2003). 
Hemos trabajo en conjunto en la oportunidad del convenio CAPES-MINCYT (2012-
15), momento en el cual los participantes de la UFSM y UFRGS de Brasil, además 
da UBA y UNQ, de Argentina, intercambiamos docentes y alumnos. Marina Poggi 
trabaja el tema “Representaciones de la problemática de la propiedad de la tierra 
en la prensa de análisis en tiempos de censura”. Ha dictado Seminarios intensivos 
en universidades brasileiras y de Argentina, además de varias participaciones en 
eventos de América Latina, Estados Unidos e Europa. 

 
 
 

                                                             
1 Professora titular do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Pesquisadora do CNPq. Doutora em Jornalismo pela Universidade Autónoma de Barcelona, possui pós-doutoramento 
na Sorbonne III – La Nouvelle, França, e na Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Integra o quadro permanente 
do programa de Pós-graduação em Comunicação da UFSM e é colaboradora do mestrado Profissional em 
Comunicação e Indústria Criativa da universidade Federal do pampa (Unipampa). E-mail: ada.silveira@ufsm.br 
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Cual	es	el	papel	de	los	Movimientos	Sociales	en	la	actualidad?	Han	ocurrido	cambios	
en	los	últimos	tiempos?	Cite	ejemplos. 	

Voy a referirme no a los Movimientos Sociales en general, sino un ejemplo particular vinculado a 
la problemática agraria argentina. Creo que puntualizar acerca de los modos de acción 
atendiendo a la diversidad de actividades y reclamos que nuclea a cada movimiento será 
enriquecedor para futuros debates. 

En mis estudios actuales, el centro de la atención se encuentra puesto en los movimientos sociales 
y las representaciones que construyen mediante los propios espacios virtuales que generan y las 
estrategias de divulgación de reivindicaciones en dichos espacios. Con ese objetivo he comenzado 
a indagar en un estudio de caso. 

Según expresa Ziberich, “Las nuevas territorialidades son el rasgo diferenciador más importante 
de los movimientos sociales latinoamericanos, y lo que les está dando la posibilidad de revertir la 
derrota estratégica” (2003: 187). Explica que ello es posible porque los actuales movimientos 
están promoviendo un nuevo patrón de organización del espacio geográfico, donde surgen 
nuevas prácticas y relaciones sociales. Entonces, “el territorio es el espacio en el que se construye 
colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, 
instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente” (2003: 187). También, 
Santos observa que es el uso del territorio, y no él en sí mismo, el objeto del análisis social. En la 
actualidad el territorio puede ser formado por lugares contiguos o por lugares en red. Es decir 
que la sociedad en red genera nuevas solidaridades entre personas y lugares (2005: 255 y 256). 
En esta línea, es posible pensar que los movimientos sociales construyen representaciones que 
los reúnen bajo la bandera de los diversos reclamos. Y es la sociedad en red la que – si bien respeta 
su autonomía – los actualiza, los obliga a dialogar y a mantenerse en permanente interacción. 

Precisamente una de las diferencias de acción de los movimientos sociales se la imprime la 
existencia de las TIC’s y las posibilidades de conexión y divulgación que ofrecen. 

Desde mediados del siglo XX la cuestión de la propiedad de la tierra puede asociarse 
intensamente a movimientos revolucionarios que reclaman por su acceso. Si bien se trata de una 
exigencia histórica, puede reconocerse a partir de ese momento una actividad que profundiza 
reclamos relacionados con el territorio, el acceso a la tierra, el cuidado del medio ambiente, etc.  

Sin embargo, y puntualmente con la llegada del nuevo milenio y la popularización del uso de la 
red global, la agilización de las comunicaciones trajo consigo nuevas perspectivas y modos de 
asociación, que fueron aprovechadas fructíferamente para tales reivindicaciones. Desde 
entonces, movimientos nacidos bajo reclamos similares pero en contextos sociales, políticos, 
económicos y temporales diversos, toman contacto, se vinculan y se retroalimentan en sus luchas 
en un espacio virtual. 
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En sintonía con la proclama de la Vía Campesina de “desarrollar la solidaridad y la unidad en la 
diversidad entre las organizaciones del campo, para promover relaciones económicas de igualdad 
y justicia social, la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria una producción agrícola sostenible 
y equitativa, basada en los pequeños y medianos productores” (Vía Campesina, 1996: 55), la 
Unión de Trabajadores sin Tierra (UST, Argentina) nace a partir de una movilización por la tierra 
y por el agua en 2002, en la provincia de Mendoza (Domínguez, Lapegna y Sabatino: 242-243) y 
se organiza principalmente por la defensa de los derechos de acceso a la tierra. 

Los movimientos sociales se presentan históricamente como palancas del cambio social, ya que 
surgen generalmente de una crisis en las condiciones de vida, de la desconfianza hacia las 
instituciones políticas, en la legitimidad de los gobernantes y su gestión de los asuntos públicos. 
Suelen desencadenase como respuesta –luego de un proceso de acción comunicativa que induce 
a la acción colectiva- a un evento específico (Castells, 2012: 209-210). Castells agrega 
componentes emocionales2 a tales procesos de acción comunicativa: “requieren una ira contra 
la injusticia flagrante y por la esperanza de la posibilidad de un cambio como resultado de los 
ejemplos de levantamientos que han tenido éxito en otras partes del mundo; cada revuelta 
inspira la siguiente transmitiendo en red imágenes y mensajes a través de Internet” (2012:211). 

El accionar de la UST se encuentra asociado a la La Vía Campesina, movimiento de alcance 
internacional, y a CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), de 
alcance continental. 

La Vía Campesina nace en 1993 y se trata de “un movimiento internacional que coordina a 
organizaciones campesinas, de medianos y pequeños productores, de campesinos y comunidades 
indígenas, que defiende sus intereses básicos. Es un movimiento autónomo, pluralista, 
independiente de cualquier adscripción política, económica o de otra índole. Está integrado por 
organizaciones nacionales, representativas, cuya autonomía será celosamente respetada” (La Vía 
Campesina, 1996: 55). El objetivo principal de esta organización de acción internacional es 
“desarrollar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre las organizaciones del campo, para 
promover relaciones económicas de igualdad y justicia social, la defensa de la tierra, la soberanía 
alimentaria una producción agrícola sostenible y equitativa, basada en los pequeños y medianos 
productores” (1996: 55). La postura en cuanto a la defensa de la tierra es contundente: exigen 
una reforma agraria auténtica que devuelva sus territorios a los pueblos indígenas, que le otorgue 
a los campesinos sin tierra y a los agricultores pequeños propiedad y control de la tierra que 
trabajan, con la idea de que puedan –según ellos mismos expresan- controlar su propio destino 
(1996: 1). 

La Vía Campesina entiende que la Reforma Agraria consiste en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
el reparto de la tierra entre los campesinos por parte del gobierno así como la democratización 

                                                             
2Para ampliar este concepto ver: “Cambiar el mundo en la sociedad red”, en Castells, Manuel (2012) Redes de indignación y 
esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet. Alianza Editorial: Madrid, pp. 209-230 
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de la tierra y la expropiación a los latifundios, para la entrega a los campesinos sin tierra, a los 
productores y sus comunidades, respetando las particularidades de cada país. El derecho a la 
tierra no debe discriminar a ningún campesino o campesina por motivos de sexo, religión, raza o 
ideología (La Vía Campesina, 1996: 23). El fundamento principal es que existe una tendencia 
mundial orientada hacia la concentración de la tierra, principalmente por empresas 
transnacionales las cuales influyen en los gobiernos para que les otorguen facilidades para su 
desarrollo, dejando desprotegidos a los campesinos y campesinas con una política de restricción 
de recursos económicos para su bienestar social. La propuesta es: Garantizar el derecho a la tierra 
con una reforma agraria integral que asegure el abasto de los insumos necesarios y el apoyo de 
la industria para hacerla producir y que se democratice su tenencia (1996: 32-34). En la Memoria 
de su II Conferencia Internacional, se observa -dentro de sus iniciativas internales-, que “necesita 
establecer una estructura mínima que tenga la comunicación como una alta prioridad. Deberá 
buscar los medios para que todas las organizaciones miembros cuenten con acceso a Internet, de 
tal manera que se facilite la comunicación horizontal y exista un medio eficiente para la discusión 
e intercambio de información. Desarrollar la consolidación de la Vía Campesina con el 
fortalecimiento de las regiones, siendo fundamental el establecer un mecanismo de información 
común” (1996: 41).  

Por su parte, CLOC es es una instancia de articulación continental con 16 años de trayectoria en 
la lucha social que representa a movimientos campesinos, de trabajadores y trabajadoras, 
indígenas y Afro descendientes de toda América Latina. Cuenta con unas 84 organizaciones en 18 
países de América Latina y el Caribe que constituye una fuerza social movilizadora presente en 
todos los espacios que ofrezca propuestas alternativas a nivel del continente. Se constituye 
formalmente en el congreso realizado en Lima, Perú, en febrero de 1994, con la participación 
de varias organizaciones a nivel continental. 1994 fue un año emblemático para los movimientos 
populares de la región, por los signos de reactivación de las luchas sociales, particularmente en el 
campo, contra las políticas neoliberales. Se inicia con el levantamiento zapatista en Chiapas, 
México, y se registra el segundo levantamiento indígena en Ecuador, las marchas de los cocaleros 
en Bolivia, las movilizaciones por la reforma agraria en Paraguay, Guatemala y Brasil, entre otras 
manifestaciones. CLOC es la aliada directa de la Vía Campesina en el continente americano y se 
propone luchar contra el sistema patriarcal y capitalista que destruye a vida de campesinos y 
campesinas. 

En esta general línea de pensamiento y acción es que se inscribe la UST y obedece su cuadro de 
acción y vinculación. 

En tanto contexto en el que se gesta el UST, cabe mencionar que en el marco de implementación 
de políticas neoliberales surgieron y se consolidaron –al tiempo que otros desaparecieron- los 
llamados Nuevos Movimientos Sociales, expresión que refiere a los sujetos sociales colectivos que 
irrumpieron en los casi últimos veinte años del siglo XX y primeros cinco del siglo XXI en gran parte 
de América Latina, “al calor de la creciente exclusión social, la crisis de representación y la erosión 
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de los mecanismos de participación política”. Los Nuevos Movimientos Sociales exceden la 
problemática del trabajo para anclarse en la cuestión del territorio: vivienda, comida, ecología, 
servicios públicos, derechos humanos y recuperación de tradiciones son algunos de los principales 
ejes que los atraviesan (también presentes en los reclamos de antaño, pero con menor 
profundidad) (Ouviña: 2004). 

Tal como ha ocurrido en muchos países de América Latina, el surgimiento en Argentina de 
organizaciones campesinas e indígenas ocurrió en el contexto de transformaciones en la 
estructura agraria que afectaban profundamente a los sectores olvidados del campo. 
Particularmente, se aplicó un modelo de agricultura industrial  basado en la exportación de 
commodities, conocido como el modelo de los agronegocios (Liceaga, 2012:126). Entre fines de 
la década de 1980 y principios de la de 1990 nacieron en Argentina diversas organizaciones de 
campesinos, pequeños productores, pueblos originarios y agricultores ecológicos que formaron 
pequeñas cooperativas y asociaciones de trabajadores rurales, uniones, coordinadoras, centrales 
y otras (Liceaga, 2012:125). 

La UST tuvo su origen cuando se realizó una manifestación en el departamento de Lavalle 
(Mendoza) en 2002, en la cual unas 80 personas denunciaron la mala situación de los campesinos 
de la zona, cuyos principales reclamos eran la carencia de tierra para trabajar y las dificultades 
para acceder al agua de riego. Si bien los reclamos iniciales no fueron atendidos, el evento fue el 
punto de partida de una organización y desarrollo consolidados: por ejemplo, en la primera 
asamblea se diseñó la bandera de la UST, cuyos colores (verde, celeste y marrón) representan su 
lucha por el agua, la tierra y la soberanía alimentaria. El lema desde su comienzo fue –tomado de 
las consignas de la Vía Campesina- “Tierra, agua y justicia para los excluidos del campo”, la 
“Reforma Agraria Integral” y la “Soberanía alimentaria”. Aunque su reclamo principal está 
centrado en la lucha por la tierra, la UST desarrolla un profundo trabajo en diversos ámbitos 
relacionados como por ejemplo salud, comunicación, producción, comercialización y formación. 
En la actualidad, la organización está compuesta por unas 500 familias que se reúnen en 30 grupos 
de base, que en su mayoría se encuentran ubicados en el norte de Mendoza (departamento de 
Lavalle, San Martín y Rivadavia) y en el sur de San Juan (Liceaga, 2012:121-129). 

 

Cómo	 son	 noticiados	 los	 Movimientos	 Sociales	 en	 la	 prensa	 de	 su	 país?	 Hay	
diferencias	entre	los	vehículos?	Cite	ejemplos. 	

En el caso del UST, su aparición mediática en la prensa tradicional es escasa o nula. Si realizamos 
el ejercicio de buscar las últimas cuatro noticias referidas al UST durante los últimos diez años en 
los principales periódicos argentinos de alcance nacional (en el buscador correspondiente a cada 
periódico), los resultados son los siguientes: 
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Clarín3: - 

Infobae4: - 

La Nación5: 01/02/20146, 14/11/20147, 28/11/20128, 25/02/20129 

La Prensa10: - 

Página 1211: 12/02/201612, 31/12/201413, 20/10/200814, 12/10/200815 

Perfil16: - 

Luego de observar esta muestra, se evidencia que la divulgación de su accionar parte 
directamente desde los espacios que ellos mismos generan en la red global: blog17, Facebook18, 
Twitter19. Además cuentan con revistas propias: Grito Cuyano, Revista específica de la Unión de 
trabajadores rurales Sin Tierra (UST) y Falta menos, Revista del Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI). También con medios de difusión tales como radios comunitarias: Radio Tierra 
Campesina20, Radio Comunitaria Campesina21 y Radio sin dueño22. 

Cabe destacar que a través de estos medios, pero principalmente por sus redes sociales, este 
Movimiento se hace eco de las problemáticas sociales que se divulgan por la prensa nacional. Un 
ejemplo de ello es cuando en diciembre de 2015 desde el blog se hacen eco del “Comunicado de 
la Coalición por una Comunicación Democrática Mendoza”,23 en defensa de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. 

Es claro que los posicionamientos políticos repercuten en la opinión pública. Por ejemplo, para 
hacer frente a las crisis, propone “que el gobierno viabilice políticas que brinden posibilidades de 
                                                             
3 https://www.clarin.com/ 
4 http://www.laprensa.com.ar/ 
5 http://www.lanacion.com.ar/ 
6 http://www.lanacion.com.ar/1660069-beneficios-para-el-campo-y-la-ciudad 
7 http://www.lanacion.com.ar/1743393-tierra-para-familias-campesinas-de-mendoza 
8http://www.lanacion.com.ar/1531019-logro-aprobacion-oficial-una-escuela-campesina-de-agroecologia 
9 http://www.lanacion.com.ar/1451446-sintesis 
10 http://www.laprensa.com.ar/ 
11 https://www.pagina12.com.ar/ 
12 https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-292328-2016-02-12.html 
13 https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-262974-2014-12-31.html 
14 https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-113628-2008-10-20.html 
15 https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-113214-2008-10-12.html 
16 http://www.perfil.com/ 
17 http://campesinosdecuyo.com.ar/  
18 https://www.facebook.com/ust.mnci / https://www.facebook.com/campesinosdecuyo/  
19 https://twitter.com/USTierra 
20 89.1, Mendoza 
21 107.1, San Juan 
22 97.1, Mendoza 
23 https://campesinasdecuyo.wordpress.com/2015/12/23/mendoza-de-pie-en-defensa-de-la-ley-de-servicios-de-comunicacion-
audiovisual/. Fecha de consulta: 27/04/2016 
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acceso a la tierra y al agua en condiciones razonables a los campesinos que lo requieren, en 
conjunto con programas de crédito, educación, y acompañamiento técnico”. Y para ello, no 
esperan que todo llegue del gobierno, sino que sus colectivos de trabajo se ocupan de reactivar 
fincas, desarrollando espacios de formación y capacitación, trabajan en salud desde cada 
comunidad, incorporan medicina tradicional y rescatan los saberes populares en cada área de 
trabajo.  

 

La	 prensa	 de	 su	 país	 contribuye	 de	 alguna	 manera	 para	 la	 construcción	 de	 una	
imagen	estereotipada	de	los	Movimientos	Sociales?	Cite	ejemplos. 	

Es un tema muy importante. Sin embargo, en mis investigaciones aún no he abordado este 
aspecto. 

 

Hay	diferencias	de	cobertura	de	 los	Movimientos	Sociales	por	 la	prensa	de	su	país	
y	 la	 prensa	 internacional?	 Cite	 ejemplos	 de	 acontecimientos,	 protestas	 y	
manifestaciones	 en	 que	 la	 cobertura	 nacional	 fue	 distinta	 de	 la	 cobertura	 de	 la	
prensa	internacional,	en	el	sentido	de	criminalizar	los	Movimientos	Sociales. 	

Tal como ya se ha mencionado, la cobertura mediática del UST es mínima en la prensa nacional 
de mayor alcance y nula en medios internacionales. Cabe insistir  en que la visibilidad este 
Movimiento Social se construye no por su trascendencia en los grandes medios nacionales, sino 
por los espacios de difusión que el mismo UST habilita y por la repercusión que sus actividades 
puedan tener en la prensa local. 

 

Cual	es	 la	importancia	de	la	prensa	para	 los	Movimientos	Sociales	y	cuales	son	las	
estrategias	de	comunicación	posibles	de	adopción	para	dialogar	directamente	con	
la	sociedad?	Cite	ejemplos. 	

Claramente, al constituirse el UST como un pequeño movimiento social, la difusión extendida de 
sus actividades en la prensa nacional los visibilizaría como fuerza de protesta. Sin embargo esto 
no ocurre, y los recursos a los que apela para la divulgación de su accionar transitan otros 
caminos. Efectivamente, el UST se encuentra conectado en red de formas diversas. Dado que la 
existencia continuada de los movimientos sociales se da a través de Internet, la presencia en los 
diversos espacios resulta fundamental. Así, al tiempo del desarrollo y actualización de un blog 
oficial, posee espacios activos en las redes sociales Twitter y Facebook. Estas cuentas permanecen 
diariamente en funcionamiento y se constituyen como el vínculo cotidiano principal entre los 
participantes del movimiento, pero son también una ventana abierta al mundo, ya que cualquier 
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persona puede observar dicha actividad. Si bien, ante eventos específicos, la postura oficial se 
enuncia desde sus respectivas páginas, esta vía de diálogo es permanente y cotidiana en ambos 
casos. Por otra parte y como ya se ha mencionado, los vínculos con otros movimientos de alcance 
tanto continental como internacional se mantienen por medio de CLOC y la Vía Campesina 
respectivamente, y a través de ellos se extiende el vínculo con diversos movimientos con 
intereses comunes en todo el globo. La UST expresa formalmente su intención de articularse con 
organizaciones que tienen las mismas luchas, y forma parte de la Mesa Nacional de 
Organizaciones de Productores Familiares, en la que participan entre otros la Asociación de 
pequeños productores del Noreste de Córdoba (APENOC), el Movimiento Campesino de Santiago 
del Estero (MOCASE), RED PUNA, la Organización de Productores Familiares Agroecológicos 
(OPFAL), la Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS), la Organización de Campesinos Unidos 
del Norte de Córdoba (OCUNC), y la Organización de Trabajadores Barriales Unidos de Cruz del 
Eje (OTRABU). 

Si bien la identidad del movimiento aquí estudiado se constituye desde los espacios rurales, 
incluso en lo concerniente a su identidad literalmente geográfica, la visibilidad que pretende se 
manifiesta a partir de su irrupción en las urbes. Es decir que se convierten en movimiento al 
ocupar el espacio urbano: producen ocupaciones efectivas de diversos espacios (plazas, terrenos, 
etc.). Sin embargo, la toma de tales espacios no puede pensarse pura y exclusivamente como 
física, dado que la conciencia de la repercusión mediática los impulsa directamente a circular en 
las noticias de las grandes ciudades. 

Si bien la UST nace a partir de reclamos locales y eventos específicos, se fortalece con el vínculo 
y la interacción. Es en este sentido que es local y global a la vez, dado que las protestas de inicio 
son resignificadas y reforzadas de la mano de las reivindicaciones y reclamos de entidades con 
mayor peso y visibilidad mundial. De esta manera, aunque se mantienen los lemas de su gesta, 
las proclamas adhieren a la de las entidades mayores. Cabe destacar que en el caso de La Vía 
Campesina, bajo el lema fundacional “La voz de las campesinas y los campesinos del mundo”, la 
enunciación de los reclamos supera lo tangible -como puede ser el acceso a la propiedad de la 
tierra- y se posiciona en defensa de la vida: “Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala 
como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los 
agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza”.24 Como 
es natural, es sus temas principales de preocupación aparece el debate y la postura acerca de la 
Reforma Agraria.25 

Tal como recién se ha mencionado, la UST nace de proclamas específicas  y locales. Es decir que 
posee una naturaleza que es espontánea en su origen, desencadenada por una indignación 

                                                             
24 http://viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44/iquisomos-mainmenu-45. Fecha de consulta: entre el 1 de 
diciembre de 2015 y el 15 de abril de 2016 
25 http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/reforma-agraria-mainmenu-36. Fecha de consulta: 
entre el 1 de diciembre de 2015 y el 15 de abril de 2016. 
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específica, en donde “el origen de la convocatoria es menos relevante que el impacto del 
mensaje” que se divulga (Castells, 2012: 214), dado que la visualización y circulación de imágenes 
de actividades pacíficas –dado que son movimientos no violentos- y de difusión de proclamas 
(radios abiertas, asambleas, etc.) resultan inspiradoras, dan esperanza de un cambio e incitan a 
formar movimientos similares en lugares remotos. Ello gracias a que son virales: contagian tanto 
la esperanza por los resultados como las formas de acción.  

 

Consideraciones	finales	

Como hemos podido observar, la UST despliega estrategias – entre muchas otras tales como 
órganos de difusión propios, redes sociales, discursos oficiales, etc.– de lucha y resistencia que 
confluyen y se condensas en su sitio web como vidriera al mundo, porque la información 
disponible en Internet construye representaciones y muestra protestas exitosas e inspira tanto a 
la continuidad de la lucha como a la incorporación de nuevas formas de acción.  

Si bien las principales protestas del movimiento están radicadas en el ámbito rural, se visibiliza y 
se consolida como movimiento mediante su irrupción en el espacio urbano. Tales ocupaciones no 
necesariamente se efectivizan mediante manifestaciones, toma de plazas públicas, radios 
abiertas, etc., sino también mediante la repercusión de las mismas instalada en los medios de 
comunicación y los espacios virtuales. Estas estrategias se constituyen en la oportunidad de 
otorgar visibilidad al movimiento, ya que la cobertura de los principales periódicos nacionales es 
entre escasa y nula.  

Así, se observa que los espacios web se convierten en el lugar en el que confluyen no solo las 
estrategias reivindicativas nacidas en la red global, sino también en donde se reproducen y 
circulan los reclamos organizados desde otros espacios. Reclamos que poseen una constancia 
pero que en la prensa cotidiana no resultan noticiables. 
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