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En los números anteriores de la Revista, desde esta responsabilidad que implica tratar de
compartir con los lectores algunas reflexiones sobre cuestiones que hacen a los temas que
esperan definiciones serias, sólidas y compartidas, en la medida que se trata de cuestiones de
Estado, cuestiones que hacen a la vida y al futuro de 26 millones de argentinos, he asumido la
tarea individual de expresar, o tratar de hacerlo, el pensamiento de todos los que hacemos
“ESCENARIOS”.

Pero en esta ocasión lo que vamos a compartir es un trabajo colectivo de un grupo de
dirigentes y activistas de las Secretarías de Capacitación, Igualdad de Oportunidades y de
Trato, Juventud, Internet, Cultura y Publicaciones y obviamente Profesionales; elaborado como
reflexión y propuesta, para ser leído como cierre del IV Encuentro de Profesionales de la
Administración pública el pasado 12/11/03.-

La idea fue que la jornada no quedara en una mera exposición de visiones y opciones,
acerca de las problemáticas del empleo público, sino que se hiciera público el balance de un
camino recorrido y el camino a seguir por una organización sindical que ha sabido visualizar
las grandes tareas a desarrollar para lograr un Estado fuerte, eficaz, inteligente y con respeto y
justicia hacia sus trabajadores, cuales han sido los errores y obstáculos, así como las tareas
pendientes. Los más de quinientos profesionales presentes, y los centenares que no pudieron
estar, han sido artífices y protagonistas del trabajo realizado y el documento es además un
compromiso militante de redoblar los esfuerzos para que la UPCN siga jugando un rol prepon-
derante en esa tarea inconclusa de lograr una patria grande y un pueblo felíz

Por eso compañero, si participó vuelva a repasarlo, sino lo hizo acerquese a él, vale la pena:

Quizás por nuestra propia naturaleza, cuando comenzamos a elaborar estas reflexiones,
sentimos la necesidad de valorar por sobre todas las cosas, la importancia de los hechos y
acciones que hemos desarrollado, como una forma de recuperar la memoria estratégica de los
objetivos logrados y de los desafíos pendientes.

El hecho de pensar en los tres años que han pasado desde el último Encuentro de Profesio-
nales de la Administración Pública y comparar nuestro crecimiento con las circunstancias que
hemos vivido los argentinos en ese mismo período, nos exige el trabajo intelectual de ver
seriamente donde estamos parados y cuales deberían ser las futuras metas a alcanzar, para
desarrollar un verdadero Estado moderno, eficiente, equitativo y soberano.

Cuatro y cinco años atrás en el Primer y Segundo Encuentro, debatíamos nuestra realidad
de profesionales en el Estado y su relación de empleo público concluíamos,  en la necesidad de
un mayor reconocimiento laboral y económico a los profesionales que prestamos servicio en la
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Administración Pública; y tan solo hace 3 años, en este mismo recinto, nos reuníamos en el
Tercer Encuentro reclamando la profesionalización del Empleo Público contra la partidización
que parecía avanzar indeclinablemente hacia la destrucción del rol del Estado.

Hoy, volvemos a reunirnos en este Cuarto Encuentro, no sólo para reafirmar la necesidad
de avanzar en la profesionalización del Estado Argentino, sino también para que los profesio-
nales del Estado en conjunto con las autoridades políticas, los hombres y las mujeres de la
ciencia y la investigación, los representantes de la sociedad civil, trabajadoras y trabajadores
en general, consolidemos herramientas y acciones que hagan efectiva la reconstrucción del
Estado.

Un Estado inclusivo, con Igualdad de Oportunidades y de Trato para todas y todos los
trabajadores del Sector Público.

Sabemos que las dificultades en el mundo laboral de hoy son múltiples, tanto para hom-
bres como para mujeres, en el Sector Privado como en el Sector Público.

La Erradicación de las desigualdades sociales y el logro de la igualdad real más allá de lo
formal, son un tema aún pendiente en la Agenda Pública. Todavía subsiste el abuso de poder.

Conocemos la dificultad de avanzar en firme sobre estas cuestiones.

Estamos celebrando veinte años de democracia política en nuestro país y  no hemos logra-
do avanzar en la democratización total de las relaciones laborales en la Administración Públi-
ca.

Luego de 15 años de vida democrática a fines de 1998, principios de 1999, logramos discu-
tir paritariamente nuestras condiciones laborales a través de la firma del Primer Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector Público.

Un año más nos llevó la aprobación de la Ley 25.164 (Ley Marco de Regulación del Em-
pleo Público Nacional) y tres años demandó la reglamentación de ese marco legal por el Poder
Ejecutivo.

Así como lo demuestran estos hechos, lento pero seguro, logramos revertir la historia auto-
ritaria de la administración del Estado, alcanzando un plexo normativo que abre las puertas a
una nueva cultura democrática de la negociación, de la paridad, de la discusión de ideas, de la
participación en las decisiones y en la elaboración de las políticas públicas.

Debemos ser nosotros quienes exijamos los espacios de representación que garanticen la
realización de nuestros derechos.

Porque nosotros, trabajadores organizados, fuimos quienes:

- Estudiamos las alternativas suficientes y encontramos las vias presupuestarias, lega-
les y judiciales para resolver el conflicto salarial del 13%.
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- Luchamos por la erradicación de la violencia laboral, la eliminación de toda forma de
discriminación, la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el Estado.

- Exigimos permanentemente que se respeten las condiciones y el medio ambiente del
trabajo; quienes exigimos la reunión permanente de la COMISIÓN PERMANENTE DE
APLICACIÓN Y RELACIONES LABORALES y de la COMISIÓN PERMANENTE DE CA-
RRERA para garantizar el normal desenvolvimiento del convenio y de la carrera adminis-
trativa,

- Trabajamos seriamente para la eliminación del empleo en negro en la Administración
Pública, encontrando alternativas para darle dignidad a esos 18.000 trabajadores contra-
tados que no gozan de ninguno de los derechos legítimos que les corresponden por estar
prestando servicio en la administración.

En esto queremos detenernos un segundo, en exigirle a las autoridades que se avance de
inmediato en el traspaso de las locaciones de servicio a la nueva modalidad de contratación
que tanto nos costó conseguir como organización.

Ahora la ley exige que todos tengan de alguna manera, relación de dependencia con el
Estado, gocen de servicios sociales, vacaciones, licencias, aguinaldo y tengan la capacidad de
organizarse sindicalmente en defensa de sus propios intereses.

Esta tarea es estratégica, porque el promedio de edad de la planta permanente del Estado
es de 50 años, mientras que el promedio de edad de éstos 18.000 trabajadores  es de 38 años.
El 46 % de los mismos, son mujeres  y el 30% profesionales jóvenes.

Porque cada 3 agentes del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, 1 es contrata-
do y hay jurisdicciones y dependencias donde los contratos representan más del 50 % de su
dotación y en algunas supera el 100 %.

Porque organismos enteros en los próximos 2 a 5 años se quedan sin profesionales de
planta permanente, por baja vegetativa.

Esta es una de las cuestiones que está en primerísimo lugar en la agenda de solución.

La negociación colectiva como herramienta de modernización del Estado, es indispensa-
ble para la modificación de estas injusticias.

Es necesario avanzar en las negociaciones colectivas sectoriales, que pongan en discusión
la recuperación salarial de los trabajadores públicos, la definición de conceptos como produc-
tividad y calidad en la gestión, la transversalizacion de la Igualdad de Oportunidades y de
Trato, la equidad de género, la participación de los trabajadores en la elaboración de las
políticas públicas y la participación de la sociedad civil en el control y la producción de la
gestión estatal, para que el empleo público sea un empleo de calidad.

Es necesario que continuemos la discusión sobre sistemas de evaluación de desempeño,
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carrera profesional, procesos de tecnologización y sinceramiento en las estructuras del Esta-
do.

Hemos comenzado por el principio, generando los espacios para participar, debatir y defi-
nir estas políticas, que son políticas de Estado.

Publicamos la “Revista Escenarios para un nuevo contrato social”, que ha alcanzado un
alto reconocimiento académico, con una importantísima participación de los trabajadores.

Desarrollamos  diariamente la página web del sindicato para convertirla en un puente de
comunicación permanente.

Hemos puesto en funcionamiento tres Institutos de Investigación: Reforma y Moderniza-
ción del Estado, Economía Pública y Salud y Seguridad Social, que pretendemos estén a la
altura de la circunstancia para enfrentar con profesionalidad los tiempos de incertidumbre
política que vivimos.

Y como broche, en el día de mañana, en la Legislatura de la Ciudad se sanciona la ley
contra la violencia laboral, que presentáramos el año pasado.

Como dijéramos en la editorial del ejemplar N°1: “Reafirmamos hoy más que nunca que
las grandes naciones se construyen con trabajo y no con especulación; porque la riqueza sale
de la producción y no de la renta financiera; porque la cultura del trabajo es la cultura del
esfuerzo, del sacrificio, pero también de la Justicia Social, de la solidaridad, del compañeris-
mo, del construir entre todos en forma colectiva, de participar, de organizarnos, eligiendo a los
mejores de nosotros en cada área y luego acompañándolos”.

En representación del equipo de la Secretaría de Profesionales y las Secretarias participan-
tes en este Encuentro, muchas gracias.

El Director

�,���$��*
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¿Qué es para usted dirigir el CONICET?

Dr. Eduardo Charreau – En realidad, una sensación ambivalente. Por un lado, una satisfac-
ción profunda para alguien que pertenece al CONICET desde hace casi 40 años y que nunca
pensó en dirigir esta institución si bien la conoce prácticamente desde su nacimiento dado
que me formé junto a su creador, el Dr.  Bernardo Houssay; por otra parte, siento una
responsabilidad enorme porque conozco de cerca y en carne propia los problemas y quejas de
la comunidad científica y de todo el personal del organismo, y debo intentar responder por
ellos buscando soluciones.

¿Cómo está estructurada, y cómo funciona esta institución?

Dr. Eduardo Charreau - El CONICET ha crecido de manera impresionante y en ciertos
aspectos, desordenadamente, aunque es indudable que la informatización ha sido una gran
ayuda dado que manejar alrededor de 200.000 actos administrativos por año hace que sea
absolutamente necesario informatizar la mayoría de los expedientes que pasan por sus comi-
siones. El CONICET tiene una organización mixta: una parte administrativa de direcciones
y gerencias por una parte,  y por otro lado, un directorio con una composición muy interesan-
te porque esta formado por cuatro representantes de las grandes áreas del conocimiento
elegidos por votación directa de sus miembros, además de otros cuatro miembros que son
elegidos por las fuerzas vivas, interesadas en las grandes problemáticas del país, y por un
presidente que en las circunstancias actuales, es elegido directamente por el Presidente de la
Nación. Al ser designado por el poder ejecutivo, sigue teniendo una connotación política;
sería deseable que en algún momento eso no ocurra porque el CONICET es un organismo
técnico y lo ideal sería que la presidencia surja de alguna otra forma de elección. El CONICET
cuenta con un enorme cuerpo de asesores, que es lo que le da la fuerza y la enorme jerarquía
al Organismo. Tiene los Pares Evaluadores, las Comisiones Asesoras de Grandes Áreas, las
Comisiones Disciplinarias, la Junta que define otra instancia de evaluación y finalmente el
Directorio.  Es decir que cualquiera de los trámites académicos que pasa por estas instancias
es vista por al menos yo diría unas 50 o 60 personas.

Para nuestros lectores que no conocen la organización, ¿estas personas evalúan los pro-
yectos de investigación?

Dr. Eduardo Charreau - Evalúan los proyectos, los ingresos a carrera, a becas, evalúan las
promociones de categoría de un investigador durante su carrera, etc., pero lo importante es
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que esto no pasa por un simple directorio que aprueba este sí o este no, cuando llega a esta
instancia, llega todo un estudio que ha llevado varios meses.

¿Por eso usted habla de los asesores?

Dr. Eduardo Charreau - El paso inicial es la evaluación por dos o tres especialistas anónimos
a quienes se le entrega un informe ó determinado proyecto y a partir de ahí se pone en
funcionamiento el mecanismo de evaluación. Una comisión estudia lo que opinaron los
evaluadores y hace su dictamen. De ahí pasa a otra comisión que vuelve a analizar el resul-
tado, evalúa si hubo arbitrariedad o no. Si no esta de acuerdo lo devuelve para que la comi-
sión anterior ratifique o rectifique, amplíe el dictamen o no, por eso en general es un trámite
largo y a veces una de las quejas es que se tarda tanto, pero también asegura una transparen-
cia porque el mecanismo es claro y las distintas instancias tienden a corregir injusticias.

¿Si más adelante, una vez dentro del sistema, se siguen evaluando los resultados?

Dr. Eduardo Charreau - Cada individuo, de acuerdo a la categoría que tenga dentro de la
carrera, vuelve a ser evaluado anualmente o cada dos años. El investigador o becario, el que
entró al CONICET desde joven, ya se ha alimentado de esa cultura de la evaluación, y eso se
percibe en cualquier lugar del país donde le toque estar en una comisión de evaluación.
Personalmente, me ha tocado participar en diversas mesas de evaluación, en distintos luga-
res,  y enseguida me doy cuenta quiénes de esa mesa han pasado o son miembros del
CONICET, por los criterios que utilizan en la evaluación. Han adquirido toda una metodo-
logía de evaluación muy estricta que es la que se aplica aquí en el CONICET. La labor de los
pares científicos es siempre acompañada por las comisiones técnicas, o sea todo el personal
de la institución, el personal estable, el personal Sinapa que esta acá, es el que alimenta a
todos nuestros evaluadores, eso es un esfuerzo enorme que tiene la institución y que se
realiza gracias a ese, yo diría, sentimiento de trabajo que tienen los miembros de la institu-
ción, “somos CONICET”, esa pertenencia eso lo ve, lo ve en el Conicet pero lo ve también
en el empleado de cualquiera de las áreas.

¿Cómo funcionan las unidades ejecutoras o de vinculación, me refiero por ejemplo a la
Fundación Campomar, IBYME, CADIC, etc.

Dr. Eduardo Charreau -  Estas unidades fueron creadas en distintas etapas de la historia del
CONICET. Lo que sí es cierto es que hay distintas historias al respecto,  algunos dicen que
esas fueron creadas en la época del gobierno militar, sin embargo si usted estudia todas las
actas del CONICET desde el momento mismo de su creación, ve que ya estaba implícita la
creación de unidades dependientes. En lo particular, cuando yo asumí la presidencia me
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propuse revisar todas las actas para ver cuando comenzó la idea de crear institutos, porque
había escuchado a lo largo de todos estos años que esto había empezado en la década del 70.
Sin embargo el CONICET data de la década del  ´50 y al poco tiempo se creó el INALI,
primer instituto del CONICET, ubicado en el Litoral. A partir de ahí se crean numerosos
institutos, de tal forma que cuando fallece el Dr. Houssay en el año 71, el CONICET tenía
treinta y tres institutos. Es de hacer notar que en el acta fundacional, estaba previsto formar
recursos humanos pero también crear instituciones en las cuales se pueda hacer ciencia, sea
dentro de la universidad o fuera de ella. Hoy el CONICET está integrado por 116 unidades
de vinculación a lo largo y a lo ancho del país y es cierto que en algunos lugares solo hay
ciencia porque esta el CONICET y solo hay ciencia porque estratégicamente así se decidió,
aunque haya significado un costo mayor, como se hizo en la Patagonia. Si no hubiera sido
por este Organismo, no existirían el CADIC y el CENPAT, dos institutos que en este momen-
to sirven a las respectivas gobernaciones y al país como centros de referencia. El caso del
CRIBABB de Bahía Blanca es similar. En otros casos, la razón de crearlos fue porque había
una masa suficiente de investigadores que lo justificaban y significaba una manera de inte-
grarlos un poco mejor al sistema. Seguramente también en la historia o en la vida del
CONICET hubo algunos que han dejado de existir o que ha sido necesario agruparlos indu-
dablemente porque las constantes evaluaciones han demostrado que solo así se obtenía el
rendimiento previsto. Lo cierto es que si se analizan  mecanismos generales de rendimiento,
un investigador cualquiera del país sin decir donde está, publica algo así como valor prome-
dio 0,1 trabajos por año, en un investigador que es del CONICET pero que no está en alguno
de sus institutos,  el valor promedio es algo así como 0,7, pero si es del CONICET en uno de
sus institutos es de 1,5 trabajo por año, lo cual esta indicando que el hecho de estar dentro de
una estructura que les da protección aumenta el rendimiento de los investigadores o de los
núcleos científicos y  trabajadores de la ciencia, indudablemente si uno tendría que definir
por ese tipo de parámetros y al CONICET le resulta más efectivo tener investigadores en
unidades de vinculación  propias o compartidas que dispersas dentro del sistema científico.

Usted estaba hablando de la Patagonia, donde se ve que en la historia de la institución
hay una estrecha vinculación con la necesidad de desarrollo productivo del país. ¿Esto
es así hoy también o está más desvinculado, separado?

Dr. Eduardo Charreau - Yo creo que con el tiempo, la necesidad de vinculación tecnológica
dentro del sistema se fue incrementando hasta tal punto que, en la época del 80, el CONICET
crea toda una Dirección de Vinculación Tecnológica y empiezan a aparecer los convenios
con empresas.  Los investigadores, creo que es innato en cada uno de nosotros,  aunque
hagamos algo por el puro aumento del conocimiento,  deseamos que el resultado pueda
brindar beneficios a alguien. Eso es motivo de una satisfacción muy grande. Como es natu-
ral, siempre hay áreas donde usted podrá tener más impacto que otros, y aún el que escribe
aunque solo por el arte de escribir, seguramente querrá serle útil a alguien que lo lea. Obvia-
mente hay disciplinas que forzosamente nos llevan a áreas de mayor aplicación del conoci-
miento. El CONICET ha ido aumentando – particularmente estos últimos años - la cantidad
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de convenios con empresas, con instituciones, patentamientos y una figura nueva como las
becas especiales para empresas, dado que antes, las becas eran para hacer desarrollo cientí-
fico puro o práctico, pero dentro de las estructuras comunes del estado. En este tipo de becas
con empresas, hay becas que se ponen a consideración de empresas que así lo soliciten, el
50% de cuyo sueldo lo paga la empresa y el otro 50 % lo paga el CONICET. Dentro de otras
innovaciones, a partir del año pasado implementamos la figura del investigador en la empre-
sa, o sea que cualquier investigador del CONICET puede desarrollar sus investigaciones
haciendo desarrollo tecnológico en una empresa, incluso puede llegar a ser dueño de la mis-
ma y se le da hasta cuatro años para que decida quedarse o retornar al sistema.

¿Hay bastantes, suficientes, pocas o muchas empresas que realmente hacen una deman-
da seria de este tipo para aplicar tecnología y ciencia?

Dr. Eduardo Charreau - Yo diría que es muy incipiente, porque esto tiene que ir acompaña-
do al mismo tiempo por otras medidas especiales de promoción, crédito fiscal, etc. que nues-
tra institución sola no puede realizar. Pero yo diría que todo el país se ha comenzado a
movilizar e indudablemente las empresas, al menos las nacionales, han tomado conciencia
que el mejor negocio que uno puede hacer es tratar de exportar algo con valor agregado y que
está claro que solo se hace negocio con el conocimiento cuando el conocimiento es propio,
debe ser necesariamente desarrollado por nosotros.

¿Entiendo que la institución apoya estratégicamente a quienes estén en esta situación?

Dr. Eduardo Charreau – Efectivamente, lo esta fomentando. Aquel que tiene interés, va a
ser apoyado por la institución. La idea es que hay estudios teóricos pero con base importante
que indican que si un país con crecimiento normal del PBI de un 5% o 6%, que logre duplicar
el número de investigadores que tiene nuestro sistema en el término de unos siete u ocho años
y si se logrará incorporar alrededor de 2000 o 2500 investigadores en empresas de base
tecnológica, el 50% de las exportaciones tendrían valor agregado inteligente inclinando fa-
vorablemente la balanza de pagos. Esta es la idea de la institución, sin abandonar para nada
la investigación básica que es clave, porque la otra no va a poder resistir si de abajo no le dan
sustento. Trataremos de apoyar este tipo de desarrollo, como hay otras instituciones que
están y que nacieron para eso como el INTI, el INTA, etc., cuya base fundamental es esa,  así
como la del CONICET es fundamentalmente científica, ciencia pura y tecnología, y ahora el
desarrollo de tecnología para lo cual se necesita ciencia pura, y no la aplicación sola de la
tecnología en el desarrollo. Ese es el camino que debe comenzar a andar el CONICET sin
abandonar la investigación básica, aunque parecería que ahora todo tiene que ser investiga-
ción aplicada. Lamentablemente eso puede llegar a ser un serio error, porque no se pueden
abandonar las investigaciones de ciencias básicas y sí se debe fomentar la investigación
aplicada.
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¿Cuáles son en este momento las líneas de investigación más importantes? ¿Qué cosas
de peso se están investigando, será dentro de la genética, dentro de la física?

Dr. Eduardo Charreau - Tenemos líneas específicas practicamente en todas las cuatro gran-
des ramas del conocimiento que mantiene el CONICET, aunque el desarrollo es importante y
marcado por supuesto dentro de las ramas biomédicas que por tradición fueron las más
fuertes. Sigue habiendo investigaciones importantes y derivados sobre todo de la genética,
que han significado transferencias tecnológicas importantes como lo referente a las clonaciones
y las famosas vaquitas “Pampa”, que son fábricas de producción de medicamentos que han
servido para desarrollos e investigación básica de investigadores del CONICET que después
han realizado convenios con empresas, así como también hay importantes desarrollos en
física, juntamente con la CONAE y CONEA. Algunos de nuestros institutos han hecho
aportes importantes en tecnología de alimentos, por ejemplo el CERELA es uno de los insti-
tutos clave que ha logrado transferir a grandes empresas los desarrollos logrados. No debe-
mos descuidar tampoco los estudios que se están haciendo dentro de las ramas de las ciencias
sociales, particularmente en estos momentos donde es tan importante el aporte de nuestros
investigadores para la solución de los problemas de pobreza, inseguridad, etc. En el CONICET
usted tiene practicamente todas las disciplinas y en cualquiera de ellas existen grupos de
excelencia que podrían ser convocados dentro o fuera del país para aportar su asesoramien-
to.

¿Además de las empresas, la política o los gobiernos aceptan de buena manera los apor-
tes de la ciencia? ¿reconocen esta interrelación?

Dr. Eduardo Charreau - La pregunta suya es muy lógica, no es solo en nuestro país, esto va
para muchos países, aún los desarrollados, y tiene que ver con lo que se considera la apropia-
ción social del conocimiento.  No se cuanto tiempo pasará antes que la mayoría de la pobla-
ción sepa cual es el valor que puede tener la ciencia para cada uno de nosotros. Seguramente
cualquier ama de casa sabe la importancia del refrigerador, pero cuanta ciencia hubo para
hacer el refrigerador,  seguramente ninguno de nosotros tiene la información. Cuando la
población en general sepa cuanto aportó la ciencia a todos los aspectos de su vida, recién ahí
habrá una apropiación suficientemente grande como para influir en aquellos que tengan la
decisión sobre el presupuesto para ciencia y tecnología. Lo importante es que se den cuenta
porqué es necesario hacer ciencia, que no es lo mismo que comprar ciencia.

¿Nosotros importamos muchas patentes, mucho conocimiento?

Dr. Eduardo Charreau - Sí, pero en muchos casos compramos patentes obsoletas y ahí es
donde está el valor del conocimiento. Usted tiene que tener toda una generación que sepa que
lo que va a comprar, es algo que todavía sirva. En numerosos casos, en Latinoamérica se ha
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comprado tecnología obsoleta, equipamiento que no sirvió para nada, porque no se estaba
preparado para discernir entre lo valioso y lo obsoleto.

¿Existen convenios con la universidad privada? ¿Cuál es la relación con la universidad
pública?

Dr. Eduardo Charreau - La Universidad pública es de hecho un miembro del directorio,
hay un representante de las universidades nacionales, pero acá es un director más que parti-
cipa del gobierno del CONICET. Yo diría que durante esta gestión la relación con la univer-
sidad es más que óptima, se ha llegado a acuerdos importantes para los investigadores del
CONICET, que hacen al mismo tiempo docencia específica en el recinto de las universida-
des. Además debo decir que el 70% de nuestros institutos están en las universidades naciona-
les, lo cual indica que la proporción de Institutos propios fuera del ámbito universitario es un
poco menos del 30%. Aún así, la mayoría de sus miembros también hacen docencia en las
universidades. Por otro lado, en este momento es prácticamente el CONICET quien nutre de
becarios de Doctorado a las universidades argentinas. Acabamos de aprobar 1400 nuevas
becas lo cual es una contribución enorme al sistema en la formación de recursos humanos.
Practicamente todo el sistema ha estado deprimido durante unos cuantos años. Fíjense que en
esta gestión empezamos con 400 becarios cuando llegué al CONICET, y ahora estamos
dando 1400 becas. Todo el sistema nacional da alrededor de 500 doctores por año, y no hay
manera de aumentar esa cifra, porque hoy día indudablemente para hacer una tesis se nece-
sita estar con dedicación exclusiva y si una persona recién graduada no tiene un sueldo,
difícilmente podrá dedicarse a hacer una tesis si el estado no acude a ayudarlo en ese sentido,
por eso, el esfuerzo grande del CONICET es tratar de aportar becarios para que dentro de
cinco a diez años se pueda duplicar el número de  investigadores. Es obvio que debemos
buscarlos entre los graduados que se nos están borrando porque deben salir a mantenerse y a
mantener a sus familias. Aquí es entonces donde la política debe apostar fuerte para que al
menos 500 puedan incorporarse por año para formar esa base, para que un buen número de
ellos vaya también a las empresas y que a la larga esas empresas puedan hace algo con  valor
agregado inteligente en sus exportaciones.

¿Porqué son importantes las becas de reinserción?.

Dr. Eduardo Charreau - Eso es muy importante, muchas gracias por recordarlo porque a
veces lo dejamos de lado.  El CONICET permanentemente tiene abiertas las becas de
reinserción. Si alguien quiere volver, se lo trae, se lo tiene hasta dos años esperando que
ingrese a la carrera del investigador. La oportunidad que le brinda es presentarse a la carrera
del investigador,  tiene dos chances, dos años pagándole el sueldo mientras trabaja en alguno
de los institutos o en la universidad. Ese es un mecanismo que el CONICET ha tenido siem-
pre y sin embargo no es muy conocido. Creo que prácticamente es el único mecanismo de
repatriación permanente.
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¿Qué cantidad de becarios se reinsertan?

Dr. Eduardo Charreau - No son muchos, aproximadamente unos 60 por año, es la capaci-
dad que el CONICET puede asumir porque no se trata de repatriación, el  término es de
reinserción, se le paga el viaje y los pequeños gastos que es el mecanismo que normalmente
se esta utilizando mientras se produce su ingreso a la carrera del investigador.

Usted cree que la comunidad tiene conciencia de la aplicación de los resultados de las
investigaciones, o sea hay una buena difusión, una buena comunicación? La comunidad
es consciente que la investigación puede ayudar a mejorar su calidad de vida o lo siente
como muy lejano?

Dr. Eduardo Charreau - En los últimos años la prensa en general, escrita, oral y televisiva,
ha comenzado a dar más participación al tema de la ciencia en los medios, usted abre cual-
quiera de los periódicos y va a tener noticias científicas. Es cierto también que particular-
mente nosotros hemos llamado a los periodistas que quisieron escucharnos, le hemos dicho
que necesitábamos tener presencia dentro de la sociedad, necesitábamos mostrar los aportes
de la ciencia, necesitamos que el periodismo le dé tanta importancia a un descubrimiento
argentino como a un descubrimiento extranjero. Sí he notado que la presencia que tiene el
CONICET es importante y ha tomado estado público la institución.

Efectivamente se notó mucho en la radio, sin importar la orientación política. ¿Hay más
prescencia del investigador del Conicet en los medios?

Dr. Eduardo Charreau - Es cierto. Nosotros le solicitamos a los medios que si saben que el
entrevistado es del CONICET, lo mencionen. Incluso cuando leo un artículo, después hago
un llamadito para decirle magnífico. Pero se olvidó decir que es del CONICET, recordarle
que la próxima vez diga que es del CONICET.  Es más, cuando tengo que ir a defender
nuestro presupuesto precisamente es esta presencia la que nos ayuda a determinar cuanto
dinero  nos van a dar. Seguramente este año será más fácil porque el año pasado tuvimos un
entrenamiento de discusiones más profundas, más duras. Ahora con muchas de las mismas
personas esta más claro el panorama. Dentro del presupuesto  para el CONICET el aumento
fue del 12%, que es el aumento que se le ha dado a todos los organismos menos favorecidos,
aunque la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tiene un aumento de
casi noventa por ciento de su presupuesto. Obviamente eso no significa que todo el sistema
científico tecnológico haya tenido un aumento tan grande. Al CONICET solo le significó la
posibilidad de tener el inciso 1 y con los futuros ingresos cubiertos, pero no permite el
crecimiento que uno tendría que tener más cuando normalmente el presupuesto del año ante-
rior nunca se completa ya que ahora estamos insistiendo para que llegue a aproximarse al
aprobado por las Cámaras. Normalmente se lo dejan entre un 70% y 80%, por lo tanto si nos
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dan 30 millones de aumento y me deben 40 del año anterior, es lo que realmente nos otorga-
ron para el año pasado y que no se cumplió.

Usted tiene una larga carrera como investigador, usted hizo todos los pasos?

Dr. Eduardo Charreau - Si, de becario hasta ahora.

¿Cómo es la relación entre la investigación científica y la ética? ¿Si algo significa avance
del conocimiento, importa que eso genere algo no ético, le importa al científico, está en
su preocupación?

Dr. Eduardo Charreau - En lo que a mí respecta no puedo de ninguna manera separar las
dos cosas. La ética y el desarrollo de la investigación científica van juntas.

¿Aparte de las consideraciones personales, en las comisiones asesoras  esta también
presente el tema ético?

Dr. Eduardo Charreau - Lo está. Nosotros tenemos comisiones de ética fundamentalmente
en donde más se plantea: en medicina y en ciencias biológicas dado que hay una comisión
específica que está constituida para tratar esos temas específicos. En algún momento se
planteó si todos lo proyectos no debieran pasar por una comisión de ética porque la ética no
pasa solamente por un proyecto de investigación biomédica, pero se resolvió pedir al inves-
tigador una aclaración acerca de la necesidad de que su proyecto sea revisado por una comi-
sión de ética y al mismo tiempo,  se le pide al par evaluador que cuando lo revise, opine
también sobre ese tema.

Me refería aunque no creo que sea el caso de nuestro país, a toda la investigación para
armas biológicas. ¿Creo que ahí se plantea la cuestión ética?

Dr. Eduardo Charreau - Por eso digo, en realidad corresponde plantearlo en todas las
disciplinas, incluso en un simple cuestionario de cualquiera de las ciencias sociales, en el tipo
de interrogatorio que hace una persona también esta planteado el problema ético, qué es lo
que esta preguntando, como lo está preguntando, o sea que ninguna queda libre de conside-
ración.

¿Usted cree que la ciencia ha hecho más feliz a los hombres y mujeres, a la humanidad?
¿Sigue teniendo la misma confianza y entusiasmo que tenia cuando empezó siendo discí-
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pulo del Dr. Houssay? Me imagino que hay un primer momento en que al decidir dedi-
carse a la investigación, realmente siente una gran fe en la ciencia y en sus posibilidades.

Dr. Eduardo Charreau - Yo siempre he sido positivo en ese sentido y tengo una enorme
esperanza que el buen uso de los descubrimientos y de los desarrollos nos llevará a una vida
mejor.  Obviamente cuando uno ve el  mundo de todos los días y abre los periódicos se asusta
¡verdad!, pero yo creo que en muchos casos la vida se ha hecho más llevadera por todo el
avance de la ciencia. Indudablemente hay situaciones que tienen que volver a replantearse,
vivimos más cierto, ¿cómo vivimos?, ¿Cómo llevamos esa vida? Me acuerdo el dilema de
Quino, en un determinado momento decía -  ¿Estamos llevando la vida adelante o la vida nos
pasa por delante? pero yo soy optimista, creo que el balance de los avances científicos ha
sido y seguirá siendo positivo�
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¿Acaso no es el cientificismo  un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él?, se
pregunta  Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia. Se impone aclarar que “pesimismo”,
en este contexto, no tiene connotaciones negativas ni peyorativas; ya que Nietzsche concibe 
un pesimismo de la fortaleza, una predilección intelectual por las cosas duras, horrendas o
problemáticas de la existencia. Esa predilección surgiría de una salud desbordante, de una
plenitud de vida que, según el filósofo, imperaba entre los griegos arcaicos, gracias a una
energía dionisíaca que impulsó -entre otras cosas- el nacimiento de la tragedia. Por el contra-
rio, los griegos posteriores, es decir los griegos clásicos, trocaron el pesimismo en jovialidad
o serenidad (Heiterkeit). Esta jovialidad desencadenó la muerte de la tragedia, la desapari-
ción de Dioniso por medio del socratismo de la moral, por medio de la dialéctica, por medio
de la teoría. La jovialidad es la tonalidad que acompaña el declive de los instintos. Su diso-
lución. Tal es la convicción nietzscheana.

1. LA VIDA, LA MUERTE Y LA CIENCIA

La escritura de Nietzsche tiene la virtud –buscada por cierto- de crear perplejidad en el
lector. Pero esa escritura, a su vez, es rica en claves que permiten otorgar sentido a los
intrincados laberintos, a las múltiples contradicciones y a los acuciantes dilemas con los que
enfrenta al lector . En esta oportunidad me referiré a la aparente contradicción que existe
entre una afirmación que Nietzsche hace en las primeras páginas de El nacimiento de la
tragedia y el contenido de la obra.  La misma se editó por primera vez en 1871, y en su
tercera edición (1886) el filósofo le agregó una introducción que tituló “Ensayo de autocrítica”.

En esa introducción se dice que la tarea de El nacimiento de la tragedia es dilucidar el
problema de la ciencia y que esta obra plantea un problema nuevo, inédito hasta entonces, el
de la ciencia concebida como problemática, como discutible y –aunque aquí no se dice explí-
citamente- se podría agregar “como decadente”. Pues la ciencia decadente sería la contracara
de la gaya ciencia, del saber dionisíaco, desprejuiciado, “desmoralizado”, libre.  Esa contracara
es la ciencia occidental, moderna y positivista, autoreconocida como universal y como depo-
sitaria exclusiva de la verdad. La ciencia moderna entonces sería decadente en tanto excluye 
las verdades que no se rigen por los estrictos parámetros lógico-racionales exigidos por la
tradición ilustrada. La ciencia alegre, en cambio, sería afirmativa (esto es no decadente)
porque en ella se reafirma la vida, se desecha la culpa y se promueve la libertad.

Considero que el acontecimiento fundamental de El nacimiento de la tragedia es la re-
flexión sobre la vida y la muerte. La vida en tanto productora de individuaciones y la muerte
como establecedora de unidad. El resto del contenido explícito del libro  es circunstancial o,
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dicho de otra manera, está al servicio de la reflexión acerca del comienzo y del fin de los
ciclos vitales. En este contexto son circunstanciales Wagner, Schopenhauer o el renacimiento
del mito germánico; como también lo son los griegos, sus dioses, sus poetas y sus filósofos. 
Pero además de la vida y de la muerte existe en El nacimiento de la tragedia otro tema
privilegiado del que casi no se habla, pero que se impone desde los límites marcados por el
texto. Se trata de la ciencia. Pues la concentración de este texto, su densidad conceptual,
proviene de la delimitación que se establece entre el territorio del arte y el de la ciencia.

Mejor dicho, Nietzsche, al señalar que el arte es el último reducto de Dioniso está dejando
al descubierto los límites de la ciencia; porque ella comienza allí donde termina el arte. Las
regiones apolíneas lindan con las dionisíacas. Esta sería una explicación posible (una inter-
pretación, por supuesto) de la afirmación nietzscheana acerca de El nacimiento de la trage-
dia como acceso a una comprensión profunda de la problemática de la ciencia, porque “el
problema de la ciencia no puede ser conocido en el terreno de la ciencia”.

2. LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD HISTÓRICAS DE LA CIENCIA

El método seguido por Nietzsche es retomado por Michel Foucault no solamente en su
etapa genealógica (reconocidamente nietzscheana), sino también en sus obras arqueológicas.
Hacer arqueología filosófica es –para Foucault- estudiar las condiciones de posibilidad his-
tóricas de algún acontecimiento desde “afuera” de ese acontecimiento. En el caso de la cien-
cia (o de algunas disciplinas científicas), se trataría de estudiar su historia externa  para que
se revele su historia interna, su estructura epistémica, su núcleo racionalizante.

Los libros inscriptos en la etapa arqueológica de Foucault son «Historia de la locura», El
nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber[vi] . Se suele
considerar este período de la obra del filósofo francés como “pre-nietzscheano”. Foucault
mismo ha dicho que su lectura sistemática de Nietzsche es posterior a los libros aquí citados.
No obstante, considero que Nietzsche y su método estaban presentes ya en esta etapa tempra-
na de la obra de Foucault, fundamentalmente en  «El nacimiento de la clínic»a y «Las pala-
bras y las cosas»; donde se  desarrolla, desde la investigación empírico-social y filosófica, la
idea nietzscheana de genealogía; o, dicho con un término acuñado por Jacques Derrida,  la
idea de deconstrucción.

Nietzsche tuvo la intuición profunda de la ciencia como acontecimiento surgido desde las
relaciones de poder. Y tuvo la intuición de que los límites del arte están establecidos por la
racionalidad, la formalización, la lógica que circunvalan los sentidos, el deseo, la materiali-
dad propia del arte. La racionalidad científica sería el límite rocoso contra el que se estrellan
las tumultosas olas del arte. Estos tumultos  reafirman la vida, la ciencia moderna la disecan,
es decir, la formalizan.

Nietzsche vislumbró conceptualmente el origen, a veces inconfesable, de aquellos conoci-
mientos que nuestra cultura considera serios, incontaminados, sólidos, esto es, científicos.
Foucault, en cambio, partió de investigaciones empíricas y las reconvirtió en conceptos filo-
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sóficos. Nietzsche arrojó sus ideas como  dardos danzarines, Foucault las desplegó  a través
de los archivos, los testimonios, los documentos, los monumentos. Es como si Nietzsche
construyera los conceptos y Foucault los “demostrara” históricamente. Foucault produce
ilustraciones de algunos conceptos nietzscheanos. Ilustra, por ejemplo, el surgimiento de las
ciencias sociales a partir de prácticas que, en primera instancia, parecería que no tienen nada
que ver con la ciencia, tales como el encierro, la vigilancia y el castigo. Al hablar de ellos,
Foucault está mostrando los límites de las ciencias sociales, así como al hablar de los mitos
griegos, Nietzsche muestra los límites de la racionalidad occidental en general.

Los conceptos y los objetos científicos interactuan con los sujetos epocales. Pero como
forman parte de un caleidoscopio histórico, en cualquier momento pueden variar. Esas varia-
ciones son las que permiten que los conceptos, los objetos y los sujetos (éstos últimos, en
tanto auto-representación histórica) puedan llegar a desaparecer, como desaparece en los
límites del mar un rostro dibujado en la arena.

LA POSMODERNIDAD Y LAS CIENCIAS

En la dorada Grecia del siglo V antes de Cristo se establecieron las bases de nuestra
cultura. Desde entonces, se ha pretendido que el caos debe permanecer encerrado tras infran-
queables barreras. En su lugar debe reinar el orden, es decir la razón, tal como esta ha sido
concebida en nuestras sociedades. Y, aquello que no responde a sus parámetros está conde-
nado al encierro y a copiar, indefinidamente, los gestos del orden racional.

Si bien dicho orden surgió en Grecia antigua, se consolidó con la modernidad. Pero en el
siglo XIX comenzaron a resquebrajarse alguno de los soportes del universo teórico moderno.
Esto ocurrió, entre otras cosas, cuando Jean-Joseph Fourier enunció la ley de la conserva-
ción del calor (1811). Por primera vez, un proceso irreversible había logrado ser formulado
de manera matemática. Hasta ese momento la materia se comprendía solamente como objeto
de movimiento. No obstante, desde entonces, se comenzó a pensar también desde su transfor-
mación a través del calor.

Las leyes deterministas de la dinámica de las trayectorias newtonianas predicen a partir
de la masa y la velocidad de los cuerpos. Pero desde la enunciación del segundo principio de 
la termodinámica (entropía), se comienzan a tener en cuenta los fenómenos en su interacción
con el medio. En un mundo idealizado una máquina transmite íntegramente el movimiento
que recibe. No obstante, en el mundo real las cosas ocurren de otra manera. La dinámica de
las trayectorias explicaba la propagación del calor como si fuera un movimiento mecánico,
es decir, reversible. Por lo tanto, la cantidad de calor no variaría entre un “antes” y un
“después”. Pero desde la cotidianidad (y ahora también desde la ciencia) se sabe que no es
así. Hoy, se impone la flecha del tiempo.

El primer principio de la termodinámica postula que la energía total del universo se mantiene
constante, no se crea ni se destruye, se transforma. El segundo principio, en cambio, estipula
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que la energía - si bien se mantiene constante - está afectada de entropía. Esto es, tiende a la
degradación, a la incomunicación, al desorden. La enunciación del principio de entropía
conmocionó a una ciencia que tenía como uno de sus bastiones principales la capacidad de
predecir de manera determinista. Pero a partir de la aceptación de la entropía se pueden
deducir, al menos, dos desenlaces posibles: o desaparece toda la actividad del universo y éste
asiste a su muerte térmica, o se produce una apertura histórica.

La mecánica de Newton pretendía describir la totalidad del mundo físico desde una pers-
pectiva puramente racional. Actualmente se impone otro estilo. También desde las ciencias
formales se producen fuertes cambios, por una parte, porque desde fines del siglo XIX co-
menzaron a arreciar las lógicas divergentes y, por otra, porque a partir del teorema de Gödel,
se sabe que las matemáticas no constituyen sistemas completos en sí mismos. Hoy se rechaza
que la única manera de explicar la realidad sea por medio de la lógica tradicional y la
contrastación empírica. Asistimos, más bien, a una pluralidad de códigos científicos y
epistemológicos. Por lo tanto, denomino “posciencia” a las prácticas y los discursos que
ocupan el volumen social que durante la modernidad ocupó la ciencia.

 La física tradicional, que durante casi dos siglos fue sinónimo de “la ciencia”, trató de
cerrar sistemas. Hoy se trata de abrir, más que de cerrar. Tanto a nivel micro como
macroscópico, las ciencias de la naturaleza se van liberando de una concepción estrecha de
la realidad que niega la multiplicidad en nombres de leyes universales inmutables. Se van
liberando, así mismo, de una racionalidad cerrada (sujeta sólo a los principios lógicos y la
confrontación empírica). Se propone, más bien, un diálogo con una naturaleza. Una natura-
leza que no debería ser dominada desde una mirada pretendidamente objetiva, sino explotada
en un mundo abierto al cual pertenecemos y en la construcción del cual participamos.

Esta nueva actitud hacia los conocimiento sacralizados socialmente podría desarrollarse
a partir de una desconfianza, a la manera de Nietzsche. Quien utiliza la razón y la ciencia
para poner en duda la religión, la metafísica, el arte, la política y la moral, así como las
relaciones de poder de las que surgen; para convertirlas en materia de discusión. Y discutir
también la razón y la ciencia misma. El espíritu libre no es libre porque viva de acuerdo con
el conocimiento científico, sino porque puede llegar a valerse de él contra cualquier esclavi-
tud, aun la de la ciencia. Y no por criticar un conocimiento racional, como sin lugar a duda
lo es la ciencia, se desemboca necesariamente en un irracionalismo. Pues así como se puede
emplear la palabra “verdad” para criticar su utilización acrítica, se puede también criticar la
razón, desde un discurso racional.

De hecho, nada menos que Kant se atrevió a ello y marcó (lo que él consideró) los límites
de la razón, sin caer por ello en irracionalismos. Cambiando lo que hay que cambiar, se trata
ahora de criticar la razón, pero no ya para limitarla, como en el pensamiento kantiano, sino
para ampliarla. Una razón ampliada es una razón histórica, abierta, múltiple, también uni-
versal, pero acotado a lo temporal y cultural. Quienes no quieren salirse del cómodo lugar de
las categorías heredadas, denominan “relativismo” a esta postura teórica. Este término so-
porta una pesada carga peyorativa proveniente del imaginario racionalista tradicional. Es
por ello que propongo tomar distancia de la dupla “absoluto-relativo” o “universalismo-
relativismo” y pensar desde otro lugar, desde otra perspectiva. Es decir, desde categorías
racionales pero situadas, históricas, encarnadas.
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La modernidad rechazaba las irregularidades. Las leyes inmutables y universales preten-
dían encerrar lo caótico dentro de los límites de una objetividad intemporal. En la
posmodernidad, la ciencia acepta la instantaneidad, la diversificación y la inestabilidad pro-
pia de las partículas con trayectorias imprevisibles, la evolución biológica, la expansión del
universo, el caos, las catástrofes, la entropía, las estructuras disipativas y los procesos socia-
les. Pero en esta irreversibilidad temporal y en esta multiplicidad de conductas no se niega,
por cierto, la posibilidad de procesos reversibles y determinables, como los estudiados en
ciencia moderna.

Sin embargo, asistimos a la alegría sacrílega de no explicar más lo bajo por lo alto, lo
cambiante, por lo inmóvil, lo fugaz por lo eterno. También en ciencia se acabaron las ideolo-
gías. Nos dimos cuenta que la producción científica no responde a  verdades ahistóricas, sino
a prácticas y discursos humanos, demasiado humanos.

Actualmente, se pueden esperar nuevos órdenes surgidos del caos. Illya Prigogine llega a
esta conclusión a partir de sus estudios sobre sistemas caóticos en los que la conducta impre-
visible de un individuo puede imponer una reintegración de fuerzas. A estos sistemas los
denomina estructuras disipativas.

Si se dirige la atención al ámbito de la mecánica cuántica, se advierte que desde allí
también se perturbaron los pilares de la ciencia determinista. Es decir que no se pueden
predecir trayectorias en el universo de las partículas. Algo similar ocurre con el tiempo y la
energía: implican complementariedad e irreversibilidad. Los elementos cuánticos sólo po-
seen propiedades en tanto y en cuanto son detectados empíricamente. La trayectoria de una
partícula es indeclinablemente irreversible. No existe la posibilidad de predeterminar su re-
torno al estado inicial.

Perplejidades semejantes se registran asimismo en el campo de la biología, de la astrofí-
sica y, obviamente, de las ciencias sociales. Hubo épocas en que si se marcaban diferencias
y similitudes entre varias ciencias era con la intención reduccionista de pretender que todas
las disciplinas con pretensión de cientificidad debían seguir el modelo de la físico-matemáti-
ca. Sin embargo, la presente reflexión está alentada por otro anhelo. Más que pretender que
todas las ciencias se rijan por el mismo patrón, se intenta plantear la posibilidad de una
interacción entre saberes. Porque si bien es cierto que existen situaciones irreversibles que
operan en la física, en la química, en la psicología y en muchas otras disciplinas científicas,
también es cierto que existen perspectivas reales que permiten seguir siendo medidas con el
rasero de la reversibilidad.

En vez de desterrar el caos y la incertidumbre a un mundo que no es el nuestro, ¿por qué
no atreverse a aceptar el desafío de lo imprevisible? No atreverse, por ejemplo, a aceptar que
los habitantes del caos, de la libertad y del azar pueden interactuar con nosotros y ser objeto
de estudios no deterministas. Esto debería estimular el desarrollo de las ciencias. Pues, de
hecho, abriría nuevos horizontes para una multiplicidad de  análisis; y permitiría asimismo
comenzar a romper las barreras que -un poco obstinadamente- se han establecido entre las
diferentes disciplinas científicas, posibilitando -así- un diálogo interdisciplinario y fecundo
entre los miembros de la comunidad científica.
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De lo que se trataría, entonces, es de desbloquear los compartimentos estancos que sepa-
ran a las distintas disciplinas científicas; de flexibilizar los límites  entre las ciencias forma-
les, las diferentes especializaciones naturales y entre éstas y las ciencias sociales; de aceptar
que los desarrollos en cualquier disciplina pueden ser apropiados para comprender otros
aspectos de la realidad sería una manera de comenzar a operar con una interdisciplinariedad
muy requerida en el discurso, pero muy poco instrumentada en la práctica tecnocientífica.
Tal vez se trataría de no abandonar, en ningún caso, el sano ejercicio de la sospecha.

Sospechar es conjeturar que algo no es como aparece, o que esconde otros sentidos más
allá de los que manifiesta. Sospechar es también considerar que lo que se esconde es de
sentido contrario a lo que se muestra. Una de las sospechas fundamentales de Nietzsche se
dirige al lenguaje. Sospecha que el lenguaje no dice exactamente lo que dice. O, dicho de otra
manera, considera que el sentido manifiesto es un sentido menor que opera como máscara de
una plétora de sentido posibles.

Esta primera caracterización de la sospecha respecto del lenguaje se abre a otra sospecha,
en este caso, respecto de los estados de cosas. Pues existen en el mundo muchas cosas que
hablan y que, sin embargo, no son lenguaje; o que producen sentido de manera no verbal.
Tales como el murmullo del agua para la pitonisa que lo interpreta, o la aparición de la cruz
del sur para el marino momentáneamente desorientado o una columna de humo para el jinete
perdido en la llanura.

Las dos sospechas señaladas -la del lenguaje y la de otras cosas que hablan sin ser lengua-
je- coinciden en la idea de que los signos no son seres simples y benévolos, sino complejos y
encubridores de realidades muchas veces vergonzantes. Existe en el signo algo ambiguo y
oculto que lo aleja de la posibilidad de ser un velo transparente detrás del cual aparecería un
significado indudable y definitivo. Para Nietzsche el signo, al aparecer como enmascarante,
adquiere una función nueva que lo aleja de la creencia tradicional de que a cada significante
le correspondería un significado más o menos fijo. El signo pasa a ser entonces un juego de
fuerzas reactivas. Fuerzas al servicio de la adaptación complaciente. Al contrario de las
fuerzas activas que van hasta el final de su poder sin medir las consecuencias, sin calcular,
sin especular. Estas fuerzas, que son evidentemente históricas, no obedecen a un destino, a
una predeterminación, ni a un accionar trascendente, sino al azar de la lucha.

Como en esa lucha están comprometidos los sujetos, la interpretación debe interpretarse
a sí misma. Dicho de otra manera, la interpretación, por un lado, no tiene fin y, por otro lado,
se instaura en un espacio abierto que incluye al propio intérprete. El acento cae entonces en
el sujeto que emite el signo y también en el sujeto de la interpretación. El intérprete es el
principio de la interpretación. Siempre se interpreta desde algún lugar. Y se interpretan sig-
nos que han sido emitidos también desde algún lugar. La muerte de la interpretación consis-
tiría en creer que hay signos originarios, válidos por sí mismos, sin sujetos que los hayan
inventados o sujetos que los relean desde múltiples perspectivas. Los sujetos obviamente son
los que sostienen los signos y, por supuesto, la interpretación.

Este último planteo nos conduce a las estrategias ocultas detrás de cada signo emitido. Por-
que detrás de cada signo existen relaciones de poder, muchas veces, oscuras relaciones de

�� ��?���� �,��*������5�� 	�>���



/-

poder. En la medida en que cualquier significación está sujeta a condición política, no existe
para Nietzsche un significado originario. Los significados siempre son impuestos de manera
dominante. Las palabras están ahí para imponer, más que para indicar un significado. Y es
analizando las relaciones de poder como se comienza a ver la imbricada comunidad de inte-
reses que suelen sostener la aceptación social de los términos y –obviamente- de las verdades
(incluso las científicas).

Además, Nietzsche difundió una sospecha que, de alguna manera, abarca o completa a todas
las sospechas anteriormente señaladas: la sospecha acerca de la verdad; de la verdad tal
como nos la ha legado el pensamiento tradicional, que concibe lo verdadero como un univer-
sal abstracto. Esa verdad por ser concepto puro no estaría determinada por ninguna finitud
material. Sin embargo, es siempre desde finitudes materiales que se enuncian (y por lo tanto
se construyen) las verdades, o lo que una determinada época histórica considera verdadero.
Detrás de cada verdad como imagen dogmática del pensamiento está lo oculto, está aquello
de lo que hay que sospechar. Sospechar de la “bondad” de la verdad. Esto lleva a la necesi-
dad de denunciar el autoritarismo de los discursos de quienes se declaran poseedores de
alguna verdad (filosófica, científica, política, religiosa, moral o de cualquier otro orden).

Ahora bien, aunque estas características de la sospecha surgen del discurso nietzscheano, es
posible encontrar rasgos similares de incertidumbre en otros autores, disímiles entre sí y
disímiles con relación a Nietzsche; pero que presentan cierta coincidencia en la actitud de
desconfiar de las categorías vigentes en su época. Me refiero a Marx, Freud, Wittgenstein y
Heidegger. Desde el nacimiento del más antiguo de estos autores (Marx) hasta la muerte del
último de ellos (Heidegger) transcurrieron aproximadamente ciento cincuenta años. Todos
estos pensadores han nacido en el siglo XIX, aunque algunos florecieron a comienzos del
XX. Se trata de una época en que la fe en la racionalidad científica positivista parecía inex-
pugnable y sin embargo, cada uno a su manera, intentó ponerla a prueba, ampliarla o criti-
carla.

Con excepción de  Heidegger (respecto de Nietzsche) no se puede establecer una relación
directa entre las obras de estos cinco pensadores. Marx nació antes que Nietzsche y, aunque
durante un período de sus vidas fueron contemporáneos, no existe contacto teórico entre
ellos. Wittgenstein nació el año en que Nietzsche enloqueció (1989); por lo tanto, fue con-
temporáneo de él, pero Wittgenstein se preocupó más por su propia creación que por comen-
tar a otros autores. En el caso de Freud, si bien tenía lecturas nietzscheanas y fue sensible a
las mismas, sus esfuerzos teóricos apuntan a lo científico, no a lo filosófico. A pesar de estas
obvias aclaraciones, la actitud teórica de estos autores se toca en algunos puntos. Aquí me
interesa destacar el aspecto de la sospecha. Porque todos ellos y cada uno a su manera han
desarrollado sospechas que comparten características comunes.

Hoy es común referirse a Nietzsche, Freud y Marx como “los maestros de la sospecha”. En
la presente reflexión incluyo a Wittgenstein y a Heidegger entre estos maestros. Si considerá-
ramos el desarrollo de cada una de las teorías de estos autores como trayectorias de cuerpos
celestes, veríamos que, en determinado momento, todas coinciden en un punto, aunque luego
se distancien irremisiblemente. Y ese punto de encuentro es justamente la actitud de des-
confianza respecto de las categorías de análisis aceptadas en su tiempo. Marx sospechó del
objeto de estudio de la disciplina  denominada entonces “análisis de la riqueza”. La misma se
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ocupaba de estudiar la moneda, el capital y el valor, entre otros tópicos de origen económico.
Marx señaló la naturaleza simbólica de esos elementos y su artificioso alejamiento de la
realidad. La moneda, por ejemplo, se consideraba la representación de la riqueza. Esa repre-
sentación, ese signo, es el que se debe atravesar para encontrar el verdadero móvil de la
economía. Es así como Marx se encuentra con las relaciones materiales de producción, con
el lenguaje como conciencia práctica y con la conciencia como producción social.

Para Marx, la política debe explicarse partiendo de relaciones económicas concretas y de sus
desarrollo históricos, no a la inversa. Porque al producir sus medios de vida, el hombre
produce indirectamente sus propia vida material y produce, además, sus representaciones. Si
se toman esas representaciones como signos, no es analizando sus pretendidos significados
como se producirá una teoría modificadora de lo real, sino interpretándolas desde su mate-
rialidad, para poder luego actuar en consecuencia. Marx sospecha de las teorías que “des-
cienden del cielo a la tierra”. Es decir, que pretenden explicar la realidad desde conceptos
ideales. Marx sospecha de las fijaciones a los signos y a partir de la consideración de las
relaciones materiales e históricas intenta “ascender de la tierra al cielo”, esto es, ir de lo real
(tal como es) a lo conceptual (tal como debería ser lo real).

También Freud se resistió a aceptar las representaciones vigentes en su tiempo. Al considerar
las construcciones teóricas de Freud, se encuentran similitudes con el Nietzsche que se pre-
gunta por el trasfondo de las verdades hegemónicas o con el Marx que duda de la pertinencia
de analizar la moneda como símbolo de la riqueza. Freud, al igual que Marx y Nietzsche, no
interpreta signos sino interpretaciones. Para Freud los síntomas son metáforas que hay que
interpretar. El psicoanálisis pone al descubierto fantasmas que también son interpretaciones,
en este caso del paciente. Interpretaciones cargadas de angustia. La muerte de la interpreta-
ción sería creer que existen significados definitivos susceptibles de ser develados de una vez
y para siempre.

En cierto modo, cada uno de estos autores realiza una especie de inversión copernicana.
Freud, al analizar los sueños, retoma una problemática tan antigua como nuestra cultura.
Pero la invierte. Artemidoro, en el siglo II de nuestra era, escribió una interpretación de los
sueños. En ella se analizan, por ejemplo, los sueños sexuales interpretándolos en función de
cualquier otro aspecto de la vida, menos el sexual. Esto será invertido por Freud, que  en
cualquier tipo de sueños podía llegar a encontrar connotaciones sexuales. Nietzsche invierte
el platonismo. Marx, la dialéctica hegeliana. Wittgenstein, la concepción del atomismo lógi-
co y Heidegger, la metafísica.

No hay recetas, no hay significados definitivos, la interpretación no sabe de límites propios.
Se establece la infinitud de la interpretación, solo detenida por límites externos (que pueden
ser el cansancio, la prudencia o alguna otra consideración del intérprete) pero no agotada en
sí misma.

Consideraré ahora algunas desconfianzas teóricas de Wittgenstein y de Heidegger relacio-
nándolas entre sí. Para ello me guiaré por la interpretación que Richard Rorty hace de estos
dos filósofos. Según Rorty, Wingenstein y Heidegger atravesaron, respectivamente, una épo-
ca en la que pretendieron asegurar la pureza de la filosofía dotándola de un objeto no empí-
rico y otra época en la que, por el contrario, sus filosofías apuntaron a la praxis. En palabras
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de Rorty, sería una época de filosofía como “disciplina de sillón” y otra de filosofía “pragmá-
tica”. Pero tales períodos se dieron inversamente en la vida de estos dos filósofos. Porque
mientras Wittgenstein se bajó de la rigidez teórica de su juventud para hacer interactuar los
juegos del lenguaje con las formas de vida en su adultez; Heidegger se mostró sensible a los
entes concretos, a los útiles y al mundo en su juventud, para ir encerrando el lenguaje en una
especie de entelequia, en la segunda parte de su vida. Se podría decir que, muy a pesar de él
mismo, el segundo Heidegger es metafísico. Así como, el primer Wittgenstein, muy a pesar
de sus seguidores analíticos, también lo es.

Al primer Wittgenstein se lo podría responsabilizar de imponer la idea de que el lenguaje
existe como una estructura común, claramente definida, que los usuarios dominan y luego
aplican a casos. Para el Wittgenstein de esa época  los problemas filosóficos en realidad eran
falsos problemas, ya que podían resolverse por el simple trámite de apelar a la estructura del
lenguaje y demostrar que los problemas filosóficos se resuelven por el simple trámite de
apelar a la estructura del lenguaje y demostrar que en realidad no existen. Paradójicamente el
mismo Wittgenstein -pero en su segunda etapa- se libera de esa rigidez conceptual.

Con Heidegger se da un proceso inverso. El joven Heidegger de El ser y el tiempo rechaza la
filosofía como teoría abarcadora. Abomina de la actitud filosófica que se pretende exenta del
tiempo y del azar y que aspira a ver el mundo desde una situación privilegiada como un todo
limitado. No obstante, el segundo Heidegger recae en una idea muy parecida a la que criticó
anteriormente, cuando asume su postura del pensar tras el final de la metafísica. Pensar que
- curiosamente - desarrolla ciertas connotaciones metafísicas, tal como la de concebir a
Occidente “como un único don del Ser, un único Ereignis, un cáliz con un asa denominada
‘Platón’ y la otra ‘Nietzsche’, completa y perfecta en sí misma y por ello, quizás, susceptible
de dejarse a un lado”.

Esa avidez de totalidad del Heidegger maduro no opera, por cierto, en sus obras de juventud;
donde no hay una teoría explícita acerca de las cosas que no pueden expresarse. Es decir, que
el joven Heidegger sospecha -y fuertemente- de los absolutos. Pues el Dasein es lingüístico y
es social. Es fundamentalmente ser-en-el-mundo. No como si una cosa se hallara dentro de
otra, sino como  modo de ser. En estas consideraciones se ponen en tela de juicio al sujeto y
al mundo en tanto esencias.

Para Rorty, entonces, lo que el joven Heidegger piensa sobre la situación sociohistórica del
Dasein se corresponde con lo que piensa el Wittgenstein final. Quien denosta la teoría pura
y considera la filosofía como una forma de terapia, como una techné, y a las palabras, como 
herramientas. El Wittgenstein maduro sospecha de la teoría del mismo modo que el joven
Heidegger había sospechado de la atemporalidad de los conceptos. En cambio, el último
Heidegger inventa el “pensar” como sustituto de lo que llamó “metafísica”. En realidad, lo
que hizo Heidegger es dejar de sospechar de las ideas abarcadoras; mientras Wittgenstein
comenzaba a sospechar de lo que en su juventud había defendido de manera casi insolente.

El segundo Heidegger intenta recuperar en el pensar el tipo de sublimidad que el primer
Wittgenstein había encontrado en la lógica. Estos dos grandes filósofos fueron maestros de la
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sospecha, en el sentido aquí trabajado, pero a destiempo entre ellos. Los dos nacieron el
mismo año (1889), Heidegger vivió veinticinco años más que Wittgenstein. Las órbitas siderales
de sus posturas teóricas se cruzaron mutuamente hacía la mitad de la carrera profesional de
cada uno, aunque avanzando en direcciones opuestas. Heidegger abandonaba el mundo
fenomenológico, para ubicarse en el pensar abarcador. Wittgenstein, por su parte, se olvida-
ba de las proposiciones atómicas inalterables, para arrojarse en la creencia de que todos los
intentos por expresar el carácter inefable de ciertos entes son, simplemente, la creación de un
nuevo juego de lenguaje.

A partir de estos esbozos de sospechas señalados en cada uno de los pensadores nombrados,
consideraré su articulación con los nuevos paradigmas científico-epistemológicos.

Cada uno de los autores aquí trabajados (y muchos otros que no cito en esta oportunidad)
han contribuido a abrir nuevos campos de análisis. Marx, al sospechar de la moneda como
representación de la riqueza posibilitó una nueva disciplina, la economía política. Nietzsche,
sospechando de la verdad como abstracción universal, posibilitó los estudios estratégicos
acerca de la verdad; las arqueologías y las genealogías que hoy abundan en los estudios
sociales y humanísticos, abrevan en la concepción nietzscheana del poder. Freud, desde su
sospecha acerca de los fenómenos conscientes, inventó el inconsciente; creando no sólo el
psicoanálisis, sino también la posibilidad de los estudios psicológicos actuales, en los cuales,
por aceptación, crítica o rechazo, el invento freudiano está presente. Wittgenstein con su
sospecha acerca del lenguaje, primero, y acerca de su propia concepción del lenguaje, luego,
contribuyó a producir por un lado el giro lingüístico y, por otro, el giro desde los significados
puros a las situaciones concretas y vitales. Finalmente, Heidegger, al sospechar de la meta-
física y abrirse al análisis fenomenológico-hermenéutico, incrementó la focalización espa-
cio-temporal a partir de problemáticas concretas. Todos ellos –junto con los científicos que
produjeron revoluciones teórico-técnicas durante aproximadamente los últimos cien años-
despejaron nuevas sendas para la interpretación.

Pero además de incidir en determinadas disciplinas, la actitud de sospecha acerca de los
universales y de los métodos únicos, así como la remisión a las prácticas sociales concretas
generaron una nueva disposición en la episteme social contemporánea. Disposición que ca-
racterizaré esquemáticamente de la siguiente manera: incremento y profundización de la
crítica a los racionalismos y neopositivismos que pretendieron reducir el método de las cien-
cias sociales a las naturales; desarrollo y diversificación de la hermenéutica en  distintas
disciplinas científicas; búsquedas de relaciones y conclusiones a partir del análisis de los
discursos y de un nuevo diálogo con la naturaleza; estudio de estrategias y búsquedas de
relaciones de poder como elementos indispensables para la explicación de la realidad como
construcción histórica.

Esta enumeración no pretende, de ningún modo, agotar las condiciones de posibilidad teóri-
cas de las nuevas formas de análisis, con que las disciplinas científicas hoy se desenvuelven
y enriquecen. Pretende más bien sugerir una actitud de apertura. Se trata de una apertura a la
diversidad de métodos, a la interacción entra teoría y praxis y a la interdisciplina, no sólo
entre las ciencias, sino entre éstas y el resto de los saberes.
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LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA COMO TECNOLOGÍA
DE PODER POLÍTICO SOCIAL

¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo?
                                       Nietzsche

 

1. PROGRAMAS CIENTÍFICOS , PODER Y DESEO

El atomismo fue un invento del siglo V ante de Cristo. Leucipo imaginó un universo infinito
constituido por materia y vacío. Concibió la existencia de elementos indivisibles - los átomos
– que al unirse producen la realidad y al separarse la destruyen abriendo espacios de vacío
siderales. Demócrito perfeccionó la teoría de Leucipo y encontró una solución ejemplar para
responder al enigma del ser y el devenir. Los átomos de Demócrito son una especie de puente
entre dos teorías aparentemente irreconciliables como las de Parménides y la de Heráclito.
Pues los elementos de los primeros atomistas griegos conservan por partes iguales la necesi-
dad racional de lo inmóvil, como en Parménides, y la revelación empírica de un mundo en
permanente cambio, como el de Heráclito .

Si producimos un salto histórico, es posible establecer  analogías entre estas teorías fundantes
de la episteme occidental y los supuestos científicos de la primera modernidad, ya que el ser
de Parménides sigue presente en la inmutabilidad, necesidad y universalidad de las leyes
físico-matemáticas, mientras el cambio heracliteano se manifiesta en la contingencia y la
inestabilidad de los fenómenos empíricos que son indispensables para la confrontación de
hipótesis.

Los átomos de Demócrito, en tanto indivisibles, son inmutables. Sin embargo, desde el punto
de vista de sus trayectorias cambian, están dotados de movimiento. Pero la importancia de la
hipótesis  de Demócrito no se detiene ahí. Se manifiesta asimismo en el hecho de que su
doctrina no se resigna a ser una mera teoría sobre la realidad física, sino que aspira a una
concepción total del mundo, incluyendo, como una de sus partes esenciales, la ética.  Pero no
una ética escindida del conocimiento de la naturaleza, sino operante en la construcción mis-
ma de lo que entendemos como realidad.

Es verdad que , en general,  los filósofos griegos consideraban que para acceder al conoci-
miento se debía cumplir con ciertos requisitos de orden moral. Pero la ética, al menos entre
los que fueron rectores de la cultura occidental posterior, constituía una rama más de la
filosofía, al estilo de la lógica o de la estética. Sin embargo, en el comienzo de la modernidad,
los ámbitos de la verdad científica y de la reflexión ética van a quedar fuertemente escindidos
(Dreyfus et Rabinow,1982). Pero a pesar que el divorcio contundente entre investigación
básica y responsabilidad moral del científico se produce a  partir de Descartes, como modelo
epistémico; desde el comienzo del pensamiento racional, en Grecia clásica, ya sobrevolaba el
fantasma de la separación de los ámbitos de la episteme y del ethos. En la modernidad tardía
esa escisión  se cristalizó en la pretendida neutralidad ética de la investigación básica.

Los epistemólogos tradicionales (fundamentalmente de extracción anglosajona) han defendi-
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do la neutralidad moral de la ciencia, aceptando la reflexión ética sólo como una instancia de
la ciencia aplicada en tanto tecnología. Mi postura apuesta a introducir la reflexión axiológica
desde el inicio mismo del proceso científico. En este sentido, rescato a los sofistas y a filóso-
fos como Leucipo, Demócrito, y Lucrecio, así como a los estoicos y epicúreos, a los que –no
casualmente- la filosofía oficial académica suele denominar “filósofos menores”. 

La teoría atómica fue retomada por Epicuro en el siglo IV a. C., es decir, en la misma época
en que Aristóteles (un poco más viejo que Epicuro) ya había concebido sus ideas acerca de la
conformación de la realidad como un orden estratificado y jerárquico, cuyos principios
irreductibles son los cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra, y acerca de la existencia de
un fin último hacia el que toda la naturaleza tiende y que es la perfección. En la concepción
aristotélica, de manera similar a la teoría platónica, tanto la naturaleza como los humanos
están subordinados a ideas rectoras superiores. En cambio,  la doctrina de Epicuro no se
subordina a organizaciones celestiales trascendentes (nada de mundo de las ideas ni de moto-
res inmóviles). Incluso a diferencia de los primeros atomistas, para quienes el devenir atómi-
co respondía a una especie de necesidad racional, Epicuro  introduce el azar en el proceso
atómico generador de realidades.

Según la visión epicúrea del mundo, los átomos corretean entre nosotros, están en nosotros,
nos constituyen y son nuestro entorno. El azar, para ellos, es similar a la libertad para noso-
tros. Libertad y azar hacen y deshacen nuestro devenir. Los átomos son inalterables en sí
mismos aunque cambiantes en sus trayectorias. Unos trescientos años después de la propues-
ta epicúrea, Lucrecio describe, en impecables versos latinos, el desplazamiento de los áto-
mos en el vacío siguiendo trayectorias paralelas. Existe una especie de armonía. Pero esa
armonía no es eterna. En algún momento impredecible se produce  la inclinación de un áto-
mo, o clinamen, que provoca una vorágine indescriptible de choques, explosiones y confu-
sión. El peso de los átomos los desplaza hacia abajo, pero la desviación los impele hacia
otras direcciones. Esto desencadena un cataclismo atómico que, paradójicamente, es caos y
orden al mismo tiempo. Mejor dicho, la catástrofe inicial es la condición de posibilidad de la
generación de un nuevo orden, el de la organización de la realidad tal como la conocemos.

Si juzgamos la doctrina atómica greco-latina desde los parámetros de la física cuántica apa-
rece como más consistente que la platónica o la aristotélica. No obstante, éstas últimas
fueron hegemónicas en Occidente durante casi dos mil años. En la Antigüedad, el triunfo de
la teoría de Platón se alternó con la de Aristóteles (Platón, cuando la democracia comenzaba
a mostrar sus grietas, Aristóteles, cuando su discípulo Alejandro barrió con los últimos
sueños de igualdad legislativa en Grecia). Luego, en la primera Edad Media, reinó el
neoplatonismo y en la Edad Media tardía, el tomismo aristotélico; el primero con el horror a
la concupiscencia propio del medioevo monacal, el segundo con el “renacimiento” medieval
y su ascendente apertura al mundo. Como se tratará de fundamentar en el presente trabajo,
estos éxitos u olvidos histórico-sociales responden a los dispositivos de poder vigentes en
cada época histórica.

La teoría atómica antigua fue soslayada o negada durante milenios, para resurgir triunfante
recién a fines del siglo XIX. Durante ese tiempo fue relegada a polvorientos manuales de
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filosofía o citada en historias de la ciencia como algo anecdótico más que fértil, delirante más
que razonable, superficial más que profundo.

Fue tan corta su difusión y tan largo su olvido que cabe preguntarse si esta exclusión histó-
rica se deberá a una falta de consistencia cognitiva, o de ausencia de rigor lógico, o de
explicación coherente de los atomistas o si, en realidad, no habrá otros motivos. Motivos que
no necesariamente son cognitivos, sino valorativos y del orden del poder. Pues, los atomistas
no sólo se permitieron introducir la multiplicidad, el cambio, la diferencia y el azar en la
explicación de la naturaleza, sino también la libertad y la ética. Además, compartieron sus
discusiones teóricas con mujeres. En el Jardín de Epicuro había filósofos y filósofas. Exis-
ten, quizá, demasiadas transgresiones al orden político-social establecido  como para que sus
teorías pudieran ser incluidas en las “publicaciones oficiales”.

Es evidente, que concepciones teóricas como las de Platón y Aristóteles, responden mejor a
las expectativas de los poderes hegemónicos. Pues en ellas el orden jerárquico y la necesidad
lógica (impuesta obviamente por ese mismo orden) impera sobre las diferencias, las liberta-
des individuales y los “seres inferiores”. Además, nada cambia en las estructuras profundas
platónicas o aristotélicas, como nada debe cambiar –desde el deseo de las clases dominantes-
en las estructuras profundas de lo social. Teorías como las de Platón, Aristóteles y, más
adelante, Newton (aun sin proponérselo) sirven de fundamentación teórica para los
imperialismos, los colonialismos y, en general, la manipulación de las redes de poder de tipo
hegemónico. Por el contrario, concepciones teóricas como las atómicas, las no deterministas
y las microfísicas se corresponden, aunque tampoco se lo propongan conscientemente, con la
validación de las tolerancias, el respeto por las diferencias y los poderes plurales, democrá-
ticos y cambiantes. En realidad, el dispositivo validante de los conocimientos mimados por el
poder es un proceso sin sujeto. No porque en una primera instancia no haya sujetos que se
planteen ciertos objetivos, ni porque los dispositivos no partan desde y hacia los sujetos en
función de esos objetivos, sino porque el proceso produce un plus no buscado, pero que
ayuda a fortalecerlo, como una especie de “astucia de la razón hegeliana”.

A partir de este ejemplo histórico paradigmático de las relaciones entre conocimiento y poder
en nuestra cultura, señalaré primero cuál es la hipótesis que intento defender; luego, por qué
considero que merece tratarse; en tercer lugar, cómo la desarrollaré y -por último- qué pro-
pongo como alternativa teórica. Esta propuesta  pretende diferenciarse de una filosofía de la
ciencia que se atiene únicamente a la faz justificativa de los contextos científicos. Incluyo
también entre las teorías reduccionistas justificativas a las actuales lógicas del descubri-
miento, plagadas también ellas de “causalidad”, “verdad como correspondencia”, “analo-
gías lógicas” y otros conceptos extraídos de la concepción heredada en filosofía de la ciencia.
Entiendo que los “programas fuertes” de sociología de la ciencia , la psicología y la antropo-
logía de la ciencia siguen igualmente plegados a categorías analíticas, racionalistas o
neopositivistas aunque en algunos casos prediquen lo contrario. Fundamento mi postura al
respecto en el hecho de que todas estas disciplinas, aunque amplían el marco teórico referencial
de su objeto de estudio (ya no se trata únicamente de lo lógico-lingüístico), no han revisado
sus categorías de análisis.

Apuesto, en cambio, a una filosofía de la cultura que intenta deconstruir las relaciones entre
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poder y verdad, a una epistemología que se sustente no solo en la historia interna de la
ciencia sino también en la historia externa. Dicho de otra manera, se trata de adherir a una
epistemología, a una filosofía de la ciencia (no a una sociología, psicología o antropología
aunque se haga uso de ellas cuando se lo considere pertinente) que analice las características
del saber dominante en cada época histórica en relación con los mandatos, las ideas regula-
tivas, los alicientes y las puniciones propias del imaginario social y los dispositivos de poder
con los que interactúan el conocimiento científico, su práctica y sus productos, sin descuidar
la reflexión sobre el aspecto metodológico lingüístico validante. Pero no estudian ese aspecto
meramente en sí mismo, sino en relación con los demás dispositivos sociales.

 

1. La hipótesis propuesta es que los saberes que una época histórica considera verdaderos se
imponen solo en la medida en que coincidan con los objetivos de los dispositivos de poder
vigentes (en esa misma época). Además, estos saberes validan teóricamente las prácticas
sociales que sustentan tales dispositivos constituyendo los imaginarios sociales que regulan
los valores y las conductas de las personas.

2. La cuestión merece tratarse porque al deconstruir las relaciones entre verdad y poder se
revela que el conocimiento –muchas veces – está al servicio de la dominación y no necesaria-
mente de la apertura de espacios de libertad comunitaria o del “bien común desinteresado”.

3. Abordaré esta problemática considerando el éxito de determinados programas científicos
o filosóficos en relación con las modalidades de poder que signan la época en las que tales
programas obtienen credibilidad social y legitimación institucional. Estos programas – no
casualmente – suelen servir de validación teórica a los dispositivos ejecutores de poder.

4. Planteos teóricos con la orientación aquí propuesta han sido trabajados, entre otros, por el
pensamiento  francés (Bachelard, 1978; Althusser, 1975, Foucault, 1977), así como por
Paul Feyerabend (1988) y de una manera menos radicalizada, pero contundente, por el esta-
dounidense Thomas Kuhn (1985). Se han abordado así mismo, desde una postura más regio-
nal o combativa políticamente en el pensamiento argentino: Rodolfo Kusch (1975) en el
primer caso y Oscar Varsavsky (1969) en el segundo. Aquí se pretende resaltar  las relacio-
nes de las teorías científicas con las prácticas sociales, es decir, con el poder. Se pretende,
sobretodo, generar –o plegarse a – un discurso liberador de la reflexión sobre la creatividad
y la solidez de la práctica científica, sin eludir las críticas a ciertos aspectos de la ciencia y de
la epistemología hegemónicas. En la medida en que tanto una como otra, en pos de la conser-
vación de los espacios de poder alcanzados, se arrogan la potestad de normalizar, codificar
y controlar la práctica científica bajo la intachable bandera de la búsqueda de la verdad por
la verdad misma, pretendiendo no estar relacionadas con la ética, ni con los intereses corpo-
rativos, ni con el poder en general.

 

2. La condición de posibilidad histórica del conocimiento racional y su interrelación con
las prácticas

La idea de episteme como un saber desinteresado, movilizado únicamente por el deseo de
saber y exento de cualquier mecanismo de poder se originó en la Antigüedad clásica. Fue
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gestada por los señores que detentaban el poder, mientras miles de esclavos se ocupaban de
solucionar las necesidades básicas de quienes gobernaban, entre éstos últimos también había
algunos que estudiaban (tenían tiempo y sostén económico para hacerlo). Esto no le quita
mérito al saber en sí mismo, pero ilumina las relaciones que –desde el origen de la historia del
conocimiento- amalgaman la interacción entre poder y saber.

Tampoco le quita mérito al poder, en la medida en que se constituya en productivo y genere
espacios de conocimiento. La pregunta que se impone, entonces, es por qué Occidente se
tomó –y se toma- tanto trabajo para ocultar lo que ya desde la Antigüedad fue obvio para
muchas personas (por ejemplo, los sofistas). Esto es, para ocultar que la verdad se impone
siempre y cuando esté sujeta a algún tipo de poder. No porque el poder sea tan omnívoro que
pueda imponer cualquier verdad arbitrariamente y siempre salga inmune de ello; sino porque
en la competencia por la imposición de diferentes posturas acerca de la realidad, la solidez de
una teoría es una condición necesaria pero no suficiente para que se imponga a sus rivales.

El pensamiento antiguo y medieval fue hegemonizado por aquellos pensadores que respon-
dieron, desde sus teorías, a los fundamentos teóricos de los poderes reinantes; o que respon-
dieron a los imaginarios surgidos por la interacción de esos poderes con las prácticas socia-
les vigentes; también existen épocas en que las teorías reinantes son expresiones de deseo
colectivos. Tal es lo que ocurrió con el primer triunfo de la teoría platónica. Los griegos de la
época clásica eran conscientes de la unidad perdida. Aquella unión entre dioses y humanos,
entre cosmos y seres vivos, entre conocimiento y sabiduría se resquebrajaba, mostraba sus
grietas. Aquella fe imperturbable en sus leyes, cantadas y alabadas fogosamente por la arcai-
ca Antígona, se les estaba yendo de las manos. Los griegos  entraban en el cono de sombras
de la historia. Pero legaron al mundo que los sobrevivió el más elaborado canto  del cisne de
su soberbio pensamiento. Un pensamiento capaz de construir mundos desde la nada. Todo
para gloria de la filosofía, del tirano de turno, de Dios o de la ciencia, según los avatares
históricos.

 

2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS O FILOSÓFICAS COMO FUNDAMENTO DE DO-
MINIOS POLÍTICOS

Los sofistas, en esa especie de “posmodernidad” antigua que fue el siglo V a C., tenían pocas
posibilidades de ganar la batalla contra los filósofos. Mientras éstos últimos ofrecían mun-
dos verdaderos, estables, universales e indestructibles, los sofistas hablaban de la no existen-
cia de la verdad a no ser como consenso, de inestabilidad, de relativismo y de cambio. Es
obvio que los sofistas no pertenecían a la clase social más privilegiada (necesitaban ganarse
un salario); aunque tampoco estaban tan mal (tenían tiempo y ganas de estudiar y debatir).
Platón, en cambio, estaba casi siempre en las cercanías del poder o quería estarlo. De este
modo, su doctrina desarrollaba conceptos restauradores de la unidad perdida, aristocráticos
y hegemónicos. Pero Platón ha sido uno de los pensadores más preclaros de Occidente. Al
menos uno de los más exitosos. Construyó un Mundo de Ideas trascendentes, que nadie ve, ni
escucha, ni toca, ni huele, ni degusta. Sin embargo, ese mundo, en contra de toda evidencia,
pasó a ser el mundo verdadero, mientras este mundo concreto, sólido, perceptible y obvio es
sólo un simulacro.
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Las cualidades de los entes de este mundo pueden ser reconocidas como casos particulares de
una misma propiedad porque comparten algo en común, que no es material. Pero esa copar-
ticipación hace a los entes semejantes entre ellos porque replican, de manera imperfecta, la
perfección de la forma pura. Ella, además, es la razón de ser de todos y cada uno de los entes.
Esta doctrina pudo reinar en una Grecia corroída por la incertidumbre de una unidad política
que se estaba perdiendo (fin del siglo V y siglo  IV a.C.) y volvió a reinar con el cristianismo
triunfante (siglo V de nuestra era). La iglesia, para fundamentar conceptualmente sus premisas,
“purificó” y “bautizó” la teoría platónica primero y aristotélica después. Al mismo tiempo
las relacionaba con sus propios dogmas y las instrumentaba comunitariamente para instau-
rar un rígido control social, en nombre de la moral y el orden. Este es un hermoso ejemplo
histórico de un dispositivo de verdad-poder.

Las formas celestiales platónicas son uniformes y ordenadas, los astros que observamos en
el cielo dan cuenta de ello. Si percibimos anomalías en los movimientos de los planetas es por
falencia de nuestra capacidad de observación. Estas irregularidades son aparentes y engaño-
sas. Pues las formas son perfectas y el universo es ordenado. Habrá que encontrar una
combinación satisfactoria de movimientos circulares perfectos que puedan explicar las enga-
ñosas anomalías de los astros.

La teoría de Platón reina en épocas político-sociales en las que se le otorga preferencia a la
razón sobre la sensación. Este filósofo “beatificado” por la Iglesia como el gran negador del
cuerpo –algo que quien lea seriamente algunos de sus escritos sabe que no es así- desarrolla
una idea que ya estaba subyacente en la episteme antigua: el armazón de este mundo es del
orden de lo formal, de lo abstracto, de lo matemático. Esto ya lo habían dicho los pitagóricos,
esos grandes fetichistas del número.

Si lo que hay que descubrir son formas, entonces no se alienta la investigación empírica. Lo
empírico es propio de esclavos, no de los amigos de Sofía que casualmente son también los
amigos de Platón. Y no es que no haya que estudiar los fenómenos concretos; ya que ellos
ponen de manifiesto un orden, una forma que nos remite, aunque más no sea como reminis-
cencia, a las causas necesarias, forzosas, obligatorias de las cosas. Esas causas necesarias
deben buscarse en la razón, o por medio de ella. Esto es así porque la razón posibilita el
acceso a la verdad o al verdadero amor, que es el amor a la verdad. El que, a su vez, es tan
deseable porque remite a la forma pura o verdad en sí misma.

Platón sienta las bases para que su discípulo Aristóteles le otorgue “seriedad académica” al
pensamiento de su maestro. “Académica”, obviamente, en sentido moderno. Es decir, un
pensamiento desarraigado de las metáforas poéticas, del amor por los cuerpos bellos y de las
apelaciones al mito, con los que todavía se permitían deleitarse en la Academia de Platón.
Con Aristóteles se borran del escenario del pensamiento occidental los últimos vestigios del
deseo, del cuerpo y del amor. No porque estos temas estén prohibidos en Aristóteles, sino
porque se los clasifica y tipifica “tan científicamente” que se los desencarnan hasta el aburri-
miento.

Para Aristóteles la finalidad de la ciencia es revelar las causas de los entes. La teleología, es
decir la orientación hacía un fin último y perfecto en la naturaleza, es inmanente a los obje-
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tos. En la naturaleza no existe el azar o la casualidad, sino el orden y la regularidad. El
mundo sublunar está constituido por cosas particulares y concretas. Una multifacética alteridad
entre forma y materia compone una realidad rica y cambiante. El movimiento es el paso de la
potencia al acto. Esta modificación se mide en tiempo, que es un accidente de la sustancia. El
tiempo no posee ser en sí, es la medida del cambio, es una categoría. Pero el cambio afecta
únicamente al mundo sublunar: un mundo imprevisible, incierto, corruptible; también un
mundo feraz, productor, generativo. Sobre esta sinfonía de generación y muerte existe otra
realidad, la de los cuerpos celestes. Ellos están constituidos por una materia incorruptible, el
éter. Es el quinto elemento o quintaesencia. Los cuerpos celestes solo experimentan el movi-
miento de rotación, ignoran otros cambios espurios como la alteración de la sustancia, la
forma o la cantidad. Son siempre iguales a sí mismos. El tiempo no los afecta. No se corrom-
pen ni degeneran.

En el universo de Aristóteles la Tierra inmóvil es el centro de rotación de la trayectoria
circular de los astros. Las estrellas inmutables ocupan la esfera exterior del sistema (son las
más alejadas de la corrupción terrestre). Ese universo es finito. Más allá de las estrellas no
hay nada. Pero más acá hay todo, es decir el universo es pleno, no existe el vacío. El mundo
sublunar está “lleno” con los cuatro elementos y el mundo celeste, con el éter. Sabido es el
“horror al vacío” de los aristotélicos

El topos uranos platónico fue “bajado” a este mundo por Aristóteles. Porque el concepto,
para el peripatético, se encuentra en los entes, no en un mundo de ideas trascendentes como
las platónicas. No obstante, Aristóteles algo dejó en el cielo de su maestro, ya que los cuer-
pos celestes son siempre iguales a sí mismos, no cambian, no mueren, son eternos, en fin, son
las ideas platónicas travestidas en planetas y estrellas. Aristóteles jerarquizó los entes
sublunares, les dio la posibilidad de ser reales (no mera apariencia como en Platón). He aquí
una de las condiciones de posibilidad de la investigación empírica, que ya se inicia con el
estagirita y que en la época moderna se convertirá en experimento. Sólo los cuerpos celestes
gozan la dicha del más perfecto de los movimiento, el circular, el que no empieza ni termina
en ninguna parte, como el poder de los gobernantes absolutos o de un Dios imperecedero.

No obstante tampoco los seres celestes son perfectos. Sólo el motor inmóvil lo es. Mueve sin
ser movido. Atrae hacia sí a toda la naturaleza. Es acto puro, sin materia. Es objeto de amor,
nos seduce, mejor dicho, seduce indiscriminadamente a todo lo existente. Pues como todo
aspira a la perfección y la perfección está en ese Dios, es por amor a él que se desarrolla
desde la más tímida hierba hasta el magnánimo león, desde el más humilde de los hombres
hasta el más sabio de los filósofo, es decir, el que piensa, el que usa la razón que, para
Aristóteles, es la más preciada de las facultades humanas.

Es tan fuerte la influencia del racionalismo en nuestra episteme que aunque actualmente
consideramos que la razón es una construcción histórica, de tanto ser exaltada y alabada,
casi  nos olvidamos que se gestó desde los discursos y las prácticas sociales (Vernant, 1984).
Algunos no dudan en afirmar que la razón es la esencia humana.

A la noción aristotélica organicista y teleológica de la naturaleza, le corresponde una noción
ética del mismo sentido. Todo lo que hace el hombre en el plano moral lo hace porque lo
considera un bien. Existe la posibilidad de equivocarse y hacer el mal. No obstante, para
Aristóteles, no elegimos el mal por el mal mismo, sino porque creemos erróneamente que
estamos eligiendo lo mejor, es decir , el bien. Existen distintos tipos de bienes: los que son
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medios para otros fines y los fines últimos. La búsqueda no es infinita. Se detiene en el bien
que le da sentido a todos los demás bienes. Se trata de la felicidad, de aquello que elegimos
siempre por sí mismo y nunca por otra cosa. La mayor felicidad es la que está referida a lo
racional, la que tiene que ver con el pensamiento. Como el motor inmóvil es pensamiento
puro, el acto más perfectamente moral, aquel que nos daría la más absoluta felicidad sería el
que se acercara más a lo absolutamente racional. Todas las conductas morales tienden pues
hacia la perfección del fin último. La concepción ética aristotélica se corresponde así con su
comprensión científica del universo.

Varios son los motivos del éxito del sistema aristotélico. Pero la prueba de que su “verdad”
no triunfa por sí misma es que después de su éxito inicial no solo fue olvidado por varios
siglos en Occidente, sino que Tomás de Aquino (siglo XIII) estuvo a punto de ser excomul-
gado por exhumar las enseñanzas de Aristóteles (Chesterton, 1986). Por otra parte, la acep-
tación en su mismo momento histórico, es decir en vida del filósofo, no debe de ser ajena a su
cercanía a los dispositivos más densos del poder. Fue maestro de Alejandro Magno. Además
tanto su aceptación primera como su regreso triunfal a la episteme occidental medieval tar-
día corresponden a épocas en que lo político, lo religioso y lo social se concebía dirigido por
un poder central hegemónico, llámese emperador, Dios, señor feudal, abad o padre de fami-
lia.

En cuanto a la hegemonía del machismo, para el cual también la filosofía aristotélica (y no
menos la tomista) es muy fecunda, no merece la pena mencionarla. Pues casi toda la ciencia
y la filosofía occidental, con muy pocas excepciones, están teñida con este rasgo hasta el
siglo XX , en el que se levantaron  algunas voces de hombres y mujeres que comenzaron a
marcar el sexismo machista de estas disciplinas (Thuillier,1985).

 

2.2. LOS SIGLOS MEDIOS Y EL ANTROPOCENTRISMO

Durante el medioevo sigue vigente la noción de finalismo. Pero la tendencia será hacia un
Dios increado y creador que rige los destinos del universo y pretende ser atractor de las
conductas morales de los mortales. De todos modos resulta difícil, si no imposible, buscar
denominadores comunes entre las distintas tradiciones científico-culturales de un período tan
extenso de la historia de Occidente. A pesar de ello, se puede decir que en la Baja Edad
Media se perfila una corriente de opinión que tiende a imponer las ideas del exhumado
Almagesto de Ptolomeo, es decir, la concepción geocéntrica del universo. En ella la Tierra
soberana es circundada por el Sol, la Luna y los planetas. Mil estrellas le sirven de corona.

Esta teoría adolecía de grandes complicaciones, pero ofrecía algunas ventajas, por ejemplo,
“salvaba las apariencias” y era campo propicio para la convergencia de la astronomía y la
astrología. Tal convergencia no era poca cosa en una época en la que se creía en la influencia
de los astros sobre los destinos humanos.

Para quienes regían los destinos de los hombres, para quienes manejaban las redes del poder,
era importante conocer los designios celestes. Se profesaba tal fe en la escritura de los cielos
que si las predicciones astrológicas fallaban, se consideraba que había una deficiencia en los
cálculos. Resultaba impensable la falta de coincidencia entre los movimientos estelares y los
destinos humanos. Unos siglos más tarde, en la modernidad, los científicos fieles a un para-
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digma discurrirán de manera similar. Si una serie de acontecimiento refutan (falsan), de
hecho, un paradigma conceptual científico fuertemente aceptado, será porque  algo falla en
las condiciones iniciales, en la medición o en el desarrollo de las técnicas contrastadoras. No
se acepta fácilmente la falta de coincidencia entre los datos de la experiencia y las hipótesis
que intentan explicarlo o pretenden conocerlo (Lakatos, 1983). No es tan fácil como asegura
alegremente Popper (1982) aceptar la refutación y aprender del fracaso (aunque sea desea-
ble).

El modelo ptolomeico ofrecía la posibilidad de leer el movimiento de los astros y, al mismo
tiempo, interpretar los signos del destino. Además, en una cultura como la medieval, que
consideraba que la semejanza era el modo válido de acceso al conocimiento (Foucault, 1976),
se establecían analogías entre el mundo material y el espiritual. Mientras que en la Antigüe-
dad, la concepción aristotélica quería que la perfección fuera el incentivo para el movimiento
natural y para la acción moral, en el medioevo, una visión centralista querrá que el universo
y Dios estén al servicio del hombre. Se buscan entonces semejanzas y diferencias entre la
divinidad y el resto de la creación, así como entre los distintos seres de la creación misma.
Los hombres pueden dedicarse tranquilos a tales entretenimientos cognitivos porque, en últi-
ma instancia, la divinidad se hace cargo de los yerros humanos.

La historia de Occidente nunca había asistido a este cambio de roles: un Dios humillándose
para responder –ante sí mismo- de la transgresión de sus criaturas. Por otra parte, el padre
celestial le permite al hombre leer en los astros sus designios. Este estado de cosas se corres-
ponde con la teoría geocéntrica del universo. Las determinaciones divinas están grabadas en
las Sagradas Escrituras y en la naturaleza. El hombre medieval es un gran hermeneuta, Dios
escribió para él. Se trata de descifrar los signos con los que el creador escribió con un
lenguaje en la Biblia y con otro en la naturaleza. Cuando históricamente el poder está de
parte de la Iglesia, lo importante es saber interpretar las Escrituras, en cambio cuando el
poder comience a cambiar de mano y se vaya pasando del lado de la ciencia  como institu-
ción, lo importante va a ser saber leer el lenguaje con el que Dios escribió en la naturaleza, es
decir, los números.

Considero que la Edad Media fue una época centrista en lo científico, por su visión del
universo y antropocéntrica en la autovaloración humana. El hombre vivía en el centro de una
especie de útero cósmico. Estaba rodeado por los astros. Estos le marcaban sus destinos. Es
decir, se tomaban el trabajo de hacer coincidir sus trayectorias con la suerte de estas peque-
ñas cosas (comparada con el volumen de ellos) que somos las criaturas humanas. Además,
cuando ese hombre -culpable desde el nacimiento- muriese, sería recibido por el padre celes-
tial. Habría que acordar que es  lo menos que podía hacer una divinidad tan cruel que decre-
taba culpable a un niñito por el solo hecho de haber nacido.

El modelo centrista alcanza su máxima expresión estética en la Divina Comedia, en la que la
Tierra, sede de los mortales, está rodeada por nueve esferas astrales y coronada por el paraí-
so celestial. El cielo protector abraza al hombre desde el éter. Dios y el Sol los ilumina cada
día. A partir de este imaginario y, sin negar la multiplicidad de los distintos modos de cono-
cimiento medievales, se podría afirmar que los problemas de relación entre el hombre y Dios
se dirimen a favor del hombre. Dios hace todo por el hombre y para el hombre, hasta ubicó
la Tierra (sede de su mimada criatura)  en el centro del universo. Esta idea de centralidad se
registra en la ciencia, en lo ético-religioso y en lo político.
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 El señor feudal “protegía” a su siervo. Este retribuía con su trabajo, con su cuerpo, con su
familia y a veces con su vida El señor  desarrollaba sus estrategias tratando de que el siervo
se dijera  a sí mismo: ¿qué menos puedo hacer por un señor que arriesga la vida para prote-
germe, casi de la misma manera en la que Dios dio su vida por salvarme? Y si el vasallo no
se lo decía, el amo se ocupaba de imponérselo.

 

3. EL PROYECTO MODERNO

Galileo exhuma una antigua creencia de los pitagóricos, quienes consideraban que la estruc-
tura de la realidad era matemática. También para Galileo, el lenguaje de la naturaleza está
escrito en caracteres matemáticos. He aquí el origen de la rigidez e idealidad de las leyes
naturales modernas. Una red estructural subyacente sostiene una realidad fenoménica que
puede ser ilusoria. Las leyes, las relaciones invariables entre fenómenos, son más fiables que
los fenómenos que ellas relacionan. Eistein dirá que la percepción cotidiana de la
irreversibilidad del tiempo es sólo una ilusión, porque si la ciencia formaliza el transcurrir
del tiempo de manera reversible, el tiempo es reversible.

Esta convicción había formado parte del principio generador de la física matemática
newtoniana, persistirá en la teoría de la relatividad y pretenderá defenderse aún en los prime-
ros tiempo de la física cuántica. Algunos científicos de la “ciencia normal newtoniana” (en
sentido kuhniano) todavía se pliegan a la concepción de que el tiempo es reversible.

La mecánica de las trayectorias concebía fenómenos ideales: péndulos, inercia, movimiento
perenne, reversibilidad. Esta ciencia, tal como lo señala Heidegger (1960), se originó a es-
palda de los hechos: primero la ley, luego el experimento. Gracias a la legalidad, los hechos
adquieren claridad. Las leyes se han elaborado a partir de la naturaleza. Pero al haberles
dado la exactitud del cálculo se constituye una representación anticipadora que ha de ser
“llenada” con la confrontación empírica. He aquí el experimento, que comienza poniendo
una ley por fundamento del conocimiento. A partir del siglo XVII ganan las fuerzas legales:
todo lo que se produce es deducible de la definición instantánea de sus masas. Laplace ima-
gina un genio que, conociendo la posición y el momento de cada uno de los puntos del
universo en un instante determinado, podría retrodecir todo el pasado y predecir el futuro. El
edificio científico de la modernidad se construye sobre leyes conservativas, reversibles y
deterministas.

Desde la filosofía, Kant le otorga el máximo status a esta concepción intentado apuntalarla
con el rigor de su pensamiento. Por un lado, marca la necesidad y la universalidad de las
leyes naturales, leyes soberanas y absolutas que sustentan fenómenos particulares y contin-
gentes. Y por otro, estipula que el tiempo no es una cosa en sí, sino una forma pura del
entendimiento. Esta segunda característica parece negar la tesis aquí defendida, puesto que
en este punto Kant sostiene una postura aparentemente contraria a la de Newton que consi-
deraba el tiempo como una realidad subsistente. En la concepción newtoniana, tiempo y
espacio componen una especie de continente en el que acaecen los fenómenos. Sin embargo,
Kant contradice una teorización más bien simple del tiempo –como la de Newton- para
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fundamentar mejor la estructura profunda de todo el pensamiento científico moderno. En
Newton, el tiempo es una variable reversible y no determina ineluctablemente a los procesos.
Resulta mucho más coherente entonces que el tiempo no sea algo en sí mismo, sino una
forma pura del entendimiento (esto se condice mejor teóricamente con la hipótesis de Newton)
Me atrevería a decir que –al menos en este aspecto- Kant “mejora” la hipótesis newtoniana
acerca de la naturaleza del tiempo.

A la visión moderna científico filosófica acerca de la naturaleza, le corresponde una concep-
ción análoga en el terreno ético. Así como en la ciencia se trata de fundamentar racionalmen-
te el conocimiento, en la ética se buscará fundamentar racionalmente la moral. En la Crítica
de la razón pura, Kant había establecido que el sujeto es una constitución apriorística en el
que se dan las condiciones de posibilidad del conocimiento. De manera similar, en la re-
flexión moral estipula que si los principios éticos aspiran a tener necesidad y validez han de
ser independientes de la experiencia, es decir, a priori. Dichos principios deben ser raciona-
les, ya que su cumplimiento depende de la voluntad y ésta es una facultad de la razón. La
determinación de la voluntad no se hace según la materia, sino según la forma (el deber), así
como la determinación científica del mundo no se produce a partir de  los fenómenos, sino
según las relaciones invariantes entre ellos (las leyes). En ambos casos la consistencia se
logra a partir de la posibilidad de formalizar universalmente. En el dominio de la naturaleza
todo está condicionado según leyes causales. El dominio de la moral, en cambio, se rige por
la libertad. Pero sus leyes también son universales. Así como en la naturaleza las leyes se
cumplen con el acontecer de los fenómenos, en la moral, las leyes se cumplen cuando las
conductas responden al deber.

Esta visión científico ética encuentra su correspondencia en el imaginario social de la moder-
nidad. Pues la burguesía ascendiente estaba imponiendo un orden absoluto al que todo inte-
grante de la población debía someterse. El que no lo hacía era encerrado (Foucault, 1976).
La razón moderna se constituye excluyendo. Para ello se vale no solo de las leyes científicas,
a nivel del conocimiento, sino también de las leyes morales, a nivel de la ética y de las leyes
del buen orden burgués, a nivel de los dispositivos de poder.

 

4. UN PERSPECTIVA PARA PENSAR LA POSCIENCIA 

¿Estamos asistiendo a un cambio de paradigma a nivel del conocimiento y de las prácticas
científicas? En tal caso, ¿existe  aún la ciencia, en sentido moderno, o entramos en la era de
la posciencia, en sentido posmoderno?

En el siglo XVI, los primeros estudiosos que se atrevieron a desafiar los dogmas establecidos
por la entonces reinante física aristotélica-medieval, fueron revolucionarios. Hombres como
Kepler, Copérnico, Bruno y Galileo, entre otros, estremecieron un saber  milenariamente
aceptado. Y lo hicieron desde  prácticas y discursos marginales, respecto de las verdades
oficiales. Lograron así un nuevo dominio de saber: el físico-matemático. Pero, tan pronto
como  la ciencia newtoniana se convirtió en el conocimiento oficialmente reconocido, asumió
el poder y se convirtió en ideología (en el sentido de discurso hegemónico). Comenzó a
imponerse como el modelo que debía seguir cualquier disciplina que aspirara al reconoci-
miento social, en tanto conocimiento sólido.

Las leyes científicas inmutables y universales pretendían encerrar lo caótico dentro de los
límites de una objetividad intemporal. Sin embargo, en el siglo XX la ciencia ha debido
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aceptar la  inestabilidad, el azar, la indeterminación, los procesos irreversibles, la expansión
del universo, la discontinuidad, la evolución de las especies, las catástrofes, el caos, así como
el estudio riguroso de los sistemas simbólicos, del inconsciente y de los intercambios huma-
nos.

Pero la conmoción venía de lejos. En 1811 Jean-Joseph Fourier enunció la ley de la conser-
vación del calor (primer principio de la termodinámica). Por fin, un proceso irreversible
había logrado su formulación matemática. Hasta ese momento la materia se comprendía
siguiendo los principios newtonianos. El edificio científico de la modernidad se había cons-
truido sobre leyes conservativas, reversibles y deterministas; en las que se pretendía que el
tiempo no afectaba  las trayectorias de los cuerpos. Por lo tanto, en esa dinámica , el pasado
y el futuro estaban contenidos en el hoy. Actualmente las trayectorias reversibles constituyen
una referencia conceptual y técnica en el quehacer científico, pero ya no se consideran abso-
lutas.

Por su parte, el segundo principio de la termodinámica estipula que la energía –si bien se
mantiene constante- está afectada de entropía, tiende a la degradación, a la incomunicación,
al desorden. En nuestro siglo, los procesos irreversibles, que con anterioridad a la termodiná-
mica eran considerados excepciones ligadas a nuestra ignorancia, son retomados, entre otros,
por Ilia Prigogine, quien ganó el Premio Nobel de Química 1977 por sus investigaciones
sobre estructuras disipativas. Se trata de un modelo de análisis que puede ser aplicado a
distintas disciplinas (física, química, biología, ciencias sociales) y representa una perspecti-
va científica optimista. Pues en una  situación caótica, la conducta imprevisible de un ele-
mento del sistema en crisis puede orientar una evolución hacia la comunicación y el estable-
cimiento de un nuevo  orden. La degradación no necesariamente conduce al exterminio.

Además, Prigogine destaca la artificialidad de los pretendidos procesos reversibles. Pues en
los acontecimientos naturales el tiempo corre en una sola dimensión. Podemos recordar el
pasado pero no podemos “recordar” el futuro. He aquí la flecha del tiempo. Estamos en el
tiempo, estamos por lo tanto en los mismos procesos que estudiamos. Se diluye así la imagen
de un investigador no comprometido con el mundo que estudia. El científico, a partir de su
nueva ubicación en el cosmos, deberá declinar el moderno dominio de la naturaleza e inten-
tará, más bien, dialogar con ella.

Ya Einstein había socavado al observador absoluto imaginado por Newton. La determina-
ción de la velocidad de la luz como constante universal indica que no es posible transmitir
señales a una velocidad mayor que la de la luz en el vacío. Se establece así que la simultanei-
dad absoluta de dos sucesos distantes no puede ser definida, a no ser desde un determinado
sistema de referencia. La relatividad modifica las ideas modernas de objetividad y universa-
lidad, sin embargo insiste aún en perseguir una descripción completa de la naturaleza . La
mecánica cuántica, en cambio, no sólo dejará de lado esa pretensión, sino que alterará aún
más la idea de determinación y de objetividad atemporales.

Por su parte, la biología evolucionista también le fue poniendo historia a las  leyes  de las
ciencias naturales. Las especies no obedecen a leyes inmutables, sino que interactúan con el
medio y, en función de ello, instauran sus regularidades. Tiene historia así mismo el ADN,
una historia microfísica del individuo al que pertenece, una especie de parodia posmoderna 
del mito de Narciso, en la que todo mi ser está representado en una molécula. Hasta la 
astrofísica teje historias siderales, pues su objeto de estudio es un universo en expansión.

Los movimientos y los cambios de fin de siglo alcanzaron incluso a las ciencias formales. La
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lógica bivalente (verdadero-falso), que desde Aristóteles se ufanaba de ser única en lo suyo,
estalló en una pluralidad de lógicas divergentes. La matemática, por su parte, se manifestó
como un sistema incompleto. Kurt Gödel, en 1931, mostró que todo sistema logístico razo-
nablemente rico,  contiene por lo menos un enunciado o teorema que no es decidible en el
sistema mismo. Esta revelación  lejos de detener los estudios en ciencias formales, les inyectó
energía. Se estaba entonces en los prolegómenos de la informática.

La emergencia de las primeras computadoras digitales electrónicas ocurrió en plena Segunda
Guerra Mundial. El primer prototipo (el ENIAC) se utilizó fundamentalmente para el cálcu-
lo de proyectiles y para el proyecto que culminó con la fabricación de la bomba atómica. Ese
fue el momento crucial en el que la tecnología dejó de ser secundaria en la ciencia y paso a
ocupar el lugar prioritario que hoy conserva. La tecnología marca hoy los derroteros de la
ciencia. Marca asimismo un cambio de rumbo respecto de los cánones impuestos por la
ciencia moderna. No sólo porque la tecnología digital con su enorme potencialidad atraviesa
absolutamente  todas las disciplinas científicas, sino también porque la informática surgió
directamente como tecnología.

Es indudable que la fisión del átomo y la informática han sido las dos invenciones que –a
partir de la mitad del siglo XX- cambiaron la historia de la humanidad. Pero este mismo siglo
no se agotó antes de dar al mundo otra inquietante criatura tecnocientífica: la biotecnología.
La fisión del átomo, la informática y la biotecnología se interrelacionan de modo interesante
y establecen  alianzas. Ni la partición del átomo ni la biotecnología podrían haber llegado a
tener el desarrollo y la potencia que alcanzaron sin la informática. Y las tres, es decir, reac-
ción en cadena atómica, ingeniería genética e informática se caracterizan, entre otras cosas,
por la capacidad de reproducirse al infinito. No es casual que esto sea posible en una época
en que otro tanto ocurre con la economía y con el sistema político hegemónico: el
neoliberalismo.

La economía, gracias a la aplicación de la racionalidad científica, se expande de manera
totalizante a todas y cada una de las regiones del planeta. Fukuyama  (1989) diría que lo
importante es que cada vez hay más riqueza. Yo le agregaría que  lo alarmante es que cada
vez está en menos manos.  En la economía ocurre como en la tecnociencia y como en la ética.
En la primera, se reproducen las ganancias, en la segunda se reproducen las moléculas (ató-
micas y biológicas) y en la tercera se reproducen los códigos morales. El mundo globalizado
es un mundo que esculpe o “lima” sus valores éticos al ritmo de los medios masivos de
comunicación. Un mundo conectado por haces de luz –la información digital es sólo luz-. Un
mundo cuyos dispositivos de poder son tan inasibles como las letras de la pantalla y cuyas
estrategias de poder forman retículas que se expanden  atravesando instituciones, países,
edificios, domicilios particulares y cuerpos. Casi como un reacción atómica en cadena, casi
como una replicación al infinito de clones, casi como  la saturación informática que envuelve
al planeta.

 Aunque si se mira la historia en perspectiva no está ocurriendo, a nivel social algo muy
diferente de lo ocurrido en otras épocas, si bien el cambio –ahora- reside, en que la fuerte
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potencialidad de las tecnologías de punta le otorga a las injusticias sociales una magnitud,
que sino es mayor, al menos es diferente. Incluso la discriminación es diferente.

 Las sociedades se han dividido siempre entre los que tienen y los que no, los poderosos y
los que carecen de poder, la elite y las masas. A lo largo de la historia se ha segregado a las
personas por su casta y su clase, con una miríada de justificaciones de las injusticias que
unos pocos han impuesto a la mayoría. La raza, la religión y la nacionalidad son métodos
usadísimos de categorización y de escoger a quien perseguir. Ahora, con la aparición del
chequeo genético y de la ingeniería genética, la sociedad contempla la posibilidad de una
nueva y más grave forma de segregación: la que se basa en el genotipo. (Rifkin,1998).

 Los defensores de que la investigación básica no debe asumir responsabilidad ética o que no
tiene relación con el poder se quedan sin argumentos ante la biología molecular. Sólo pueden
decir un tímido “Y bueno, también se pueden utilizar para usos positivos”. Pero ya sería hora
de preguntarse si esos usos ameritan que se haga investigación con genes que –ingenuo sería
negarlo- indefectiblemente desembocan en una nueva eugenesia. Con el agravante de que,
como todas las eugenesias que ha conocido la historia, se produce para beneficio exclusivo
de quienes tienen más poder, lo que actualmente se traduce como “quienes manejan el merca-
do”.

Por otra parte, sin tecnología de base no se produce investigación científica ni se pueden
poner a prueba las hipótesis. Pero la tecnología requiere fuertes inversiones económicas.
Obviamente, esas inversiones se recuperan con creces cuando quienes invierten en investiga-
ción  logran que sus aplicaciones tecnológicas se coloquen en el mercado. La ingeniería
genética, el desarrollo bélico y la tecnología consumista son quienes obtienen más y mejores
subsidios. Este es sin lugar a dudas, uno de los motivos por el  que ciertas disciplinas cientí-
ficas son reiteradamente relegadas. Me refiero a  las ciencias sociales, las que no solo son
menos rentables –si se las compara con las ciencias naturales- sino también más “molestas”;
porque se trata de disciplinas que pueden poner en tela de juicio nuestros mitos, es decir,
aquellos mitos sobre los que se apoya y hace agua el mundo hiperdesarrollado.
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¿Cuáles son hoy los conceptos predominantes en relación a un museo de ciencias natu-
rales?

El Museo en estos momentos esta siendo concebido como un puente entre la gente y las
Ciencias Naturales tal como se la practica en el país. Con un componente de actualización de
lo que pasa también en el resto del mundo. En este sentido es bastante amplio, porque hay
que tocar todos los temas de las ciencias naturales, algunos que son muy tradicionales y que
siguen siendo importantes como la clasificación sistemática, en eso nuestro país todavía
tiene mucha tarea de investigación que hacer y de difusión para la conservación. Otros as-
pectos que han cobrado importancia últimamente como por ejemplo, aspectos ecológicos
vinculados a los cambios ambientales y al cambio global y aspectos evolutivos.

¿Hay posturas diversas, polémicas, modas en la organización de una institución como
esta?

Por supuesto. Hay muchas y nos apasionamos mucho y acá en el Museo las estamos tenien-
do. Desde hace dos años iniciamos un proceso de análisis de lo que el Museo debía mostrar,
realizamos talleres en los que participó todo el personal sin distinciones. Talleres que fueron
dirigidos por personal de fuera de la institución. Nos ayudaron Vida Silvestre, Fundación
Antorchas, etc. y llegamos a varias conclusiones, tenemos ahora una cantidad de ideas y
conceptos que hay que mostrar. En estos días estamos generando una planificación para los
próximos cinco años. Es decir, qué salas hay que cambiar, o suprimir o crear  e ir pensándolo
a lo largo de un cronograma de manera que no tengamos que destruir dentro de dos años algo
que estamos haciendo ahora. También vamos pensando en ir armando el edificio como cree-
mos que debe ser. En estas reuniones tenemos unas polémicas grandes que van desde si
ciertas ramas de las Ciencias Naturales deben tener una gran importancia o una menor im-
portancia, hasta dónde deben estar localizados los baños. Todo eso tiene que ver con la mejor
presentación al público de lo que se quiere mostrar y cada uno de esos eventos es importante
y realmente tenemos discusiones fuertes.

¿Ustedes siente que la comunidad demanda que se exhiban  más algunas cosas que
otras?

Si, eso llega y diré que además en el Museo desde hace muchos años, y esto no tiene que ver

museo argentino
de ciencias naturales

Angel Gallardo 470 (1405) Ciudad de Buenos Aires
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con el director,  hay un clima de gran sensibilidad a esas demandas. Es decir, hay una
receptividad, la gente del Museo no tiene la piel dura con respecto a eso, sino todo lo contra-
rio. Podría darle muchos ejemplos, como cuando estuvimos en los peores días de la última
crisis político/económica, espontáneamente en el Museo surgió la necesidad de permitir que
chicos de escuelas con problemas pudieran entrar sin pagar y hubo una gran cantidad en esos
momentos. Durante el año pasado y parte de este año la cantidad de visitantes había dismi-
nuido porque muchos no podían llegar directamente, pero los que llegaban también se encon-
traban con la barrera de la entrada que cobrábamos, que es muy barata, pero también apare-
cía en esos momentos como un impedimento esa traba, esa barrera se libero. Ahora hace unos
días inauguramos, (es una satisfacción), un sistema para la demanda de los no videntes, que
claro, en un Museo como este no pueden disfrutar mucho porque este es un Museo que es
principalmente para verlo. Con el apoyo de una ONG hemos generado unos textos en Braille
con unas pequeñas maquetas de lo que se ve para que puedan tocarlo. A partir de eso tiene
una visita guiada por la sala principal que es la de Paleontología con cinco puestos para no
videntes. Ahora estamos en una etapa de prueba y error, cuando ajustemos mejor como va
esto vamos a hacerlo en todo el Museo.

¿Qué promedio de visitas anuales tiene el Museo?

Por suerte tenemos muchas visitas y sube pausadamente todos los años. Estamos en 80.000
mil visitantes y además otros aproximadamente 80.000 mil de visitas guiadas organizadas
por colegios que vienen con sus maestros, sus padres. Pero esto ha tenido un bajón en el
último año, llegó a estar más alto, pasó los 100.000 mil hace tres años cuando presentamos
los dinosaurios argentinos que incluso nos acercamos a los 120.000 mil. El promedio es
80.000 mil.

¿Cuál es el perfil de los profesionales que trabajan en el Museo?

Son biólogos, paleontólogos y geólogos, en ese orden de cantidades diría yo, son gente que
trabaja vocacionalmente, que realiza tarea de campo. En este momento tenemos una variedad
de gente mayor, jubilados contratados, como se dice en nuestra jerga del CONICET, de
primer nivel internacional y tenemos los intermedios y unos 15 o 20 jóvenes que son un
cohete. Están trabajando espectacularmente con las vinculaciones con el exterior y que yo
creo son la esperanza de este Museo.

¿Hay algún museólogo o gente mas ligada a las ciencias blandas?

Si tenemos un área Museológica pero realmente es muy débil en relación  a lo que debería ser.
Museólogo diplomado hay uno solo que es la Lic. Lascano. Luego el área de museológica
está formada por cinco personas entre las cuales tenemos un arquitecto, un graduado en
bellas artes, un profesor de ciencias biológicas y esta gente con algo que pueden contratar o
ayuda de voluntarios son los que están haciendo las salas que hemos inaugurado en los
últimos años. Es muy poca gente y están trabajando muy bien. Ese es un sector que lo
cuidamos y valoramos mucho.

¿Como ve usted la interrelación entre la investigación, la ciencia y la tecnología en nues-
tro país?

��0"�#�3����������#"��!���$&-�"�����"%���!��
��%���-���#&����-
	$2��,8�$,������$�

	�>���



-'

No la veo muy bien, pero no descubro nada nuevo, hay mucha coincidencia en que esa
interrelación no ha andado bien por muchos años y no la veo bien tampoco para el futuro.
Hay poco interés, en la empresa privada, en el aparato productivo, ese poco interés se podría
decir que por un lado esta justificado porque no tiene un incentivo económico en hacerlo,
pero no todo debería ser incentivo económico, tendría que haber un poco de interés intelec-
tual o patriotismo científico o patriotismo empresario. Por otro lado, si usted me permite una

opinión un poco polémica, es que el CONICET actualmente no esta ayudando a eso en
cuanto a lo siguiente: si bien hay áreas dedicadas de esa interrelación que están trabajando
muy bien tanto en el CONICET como en la SECyT,  el perfil de investigador que el CONICET
esta fomentando es un perfil que va en contra de la interacción con la sociedad porque lo que
se valora cuando se califica a un investigador es la cantidad de lo que publica y especialmen-
te lo que publica en los ambiente valorados del exterior, con lo cual un joven ambicioso sabe
que tiene que publicar de esta manera y en tal revista. Y que eso lo ubica perfectamente, no
en una carrera a realizar en la Argentina sino en una carrera a realizar en los Estados Unidos
o en Alemania. Esa es una de las razones por las cuales nuestros graduados son muy bien
absorbidos en el exterior porque están preparados como para vivir en esos países y que les
vaya bien aunque; también le vaya bien en el nuestro.

¿Usted dice que no hay un interés nacional para el desarrollo científico que nosotros
necesitamos?

Pienso eso, es una opinión mía.
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¿Entonces cuál seria el futuro o lo que habría que hacer para poder establecer esa
interrelación?

Lo que hay que fomentar es el interés en publicar y trabajar en temas que sean de interés para
el país. Esto se dice fácil, pero lo difícil es determinar cuales son esos temas. Ahí habría que
dejar librado un poco a la interacción espontánea entre los investigadores, los empresarios
nacionales y las fuerzas del trabajo. Es decir, habría que dejarlos ver para donde salen y
apoyarlos y no definir desde arriba tal especialidad o tal industria o tal rama porque ahí creo
que hay mucho preconcepto.

¿Es decir fomentar el debate entre los empresarios, los científicos y la sociedad civil?

Hay que fomentarlo y esperar a que se generen ideas de trabajo. Entonces cuando vienen las
ideas de trabajo apoyarlas económicamente. De manera que ese empresario que decíamos
hace un rato no ve un incentivo, ahora tenga un incentivo económico, el investigador tenga
un incentivo de que lo que hace ahí le va a ser reconocido para ascender en el CONICET. Le
doy un ejemplo personal: yo soy paleontólogo pero me metí en temas de análisis de polen en
las mieles. La miel es un tema donde la Argentina tiene una gran producción, es el primer
exportador del mundo, yo me involucré cuando era el tercero. Nos va muy bien con las
mieles y es una actividad que hay que apoyar. Entré en esto con mi laboratorio pensando que
podía ser una fuente de recursos y realmente creo que hice un aporte decente y razonable al
desarrollo de la tecnificación de mieles. Eso es, en nuestros organismos de ciencia, en el
CONICET, secundario. A mi lo que me ha servido es mi actividad como paleontólogo, que es
mi actividad central donde yo publico de manera ortodoxa, etc.  Pero eso que se vinculó con
el aparato productivo siempre fue considerado como algo, por mis colegas, secundario; de
manera que yo lo he vivido en carne propia.

En este Museo hay mucha experiencia sobre esto del diálogo porque este Museo es muy
popular. La gente encuentra un insecto raro y lo trae para ver qué es, o si encuentran un
alacrán y creen que puede ser muy peligroso lo traen espontáneamente, es decir hay mucha
relación con la sociedad. Y de la misma manera hay relación con pequeños empresarios, con
empresarios grandes también que a veces terminan en convenios.

¿Cuáles son las últimas adquisiciones o piezas obtenidas por el Museo y cuáles las que a
usted más le gustan?

Son las ultimas colecciones y de estas la más interesante  es un reptil encontrado en la
Antártida que ha sido estudiado y restaurado que tiene creo como 70 millones de años de
antigüedad. Va a ser expuesto dentro de muy poco en el Museo. Esperamos hacer para ese
día un pequeño acto. Hay más cosas también en el Museo que no son recientes adquisiciones
pero que a mi me entusiasman mucho, las llamaría recientes reapariciones, como un oso que
se está terminando de restaurar y armar, es un animal que fue poco abundante y es un inmi-
grante de América del Norte. Fue extinguido hace unos 10.000 mil años y fue encontrado  a
principios del  siglo pasado, hace cerca de 100 años en sedimentos de la ciudad de Buenos
Aires. Ha estado en nuestras colecciones durante varias décadas y recién hace dos años lo
empezamos a armar y reconstruir para su exhibición.
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Otro ejemplo, en la colección de aves el curador me comentaba que estaba empezando a
separar a un conjunto de aves en distintos tipos de conservación y que hoy son especies que
están extinguidas y que fueron coleccionadas para nuestro Museo hace más o menos cien
años, otras que se obtuvieron un siglo atrás por medio del intercambio con Estados Unidos y
que ahora están extinguidas allí y en todos lados y que nosotros las tenemos acá. Ese va a ser
un lote que tal vez vamos a exponer en algún momento.

¿Cuáles son las relaciones internacionales que mantiene el Museo, cómo esta ubicado
en el mundo?

La interrelación no es tan fuerte como debería ser aunque es el Museo  Nacional y debería ser
el emblema de nuestro país y de nuestra ciencia. En este sentido nuestro país no tiene un
emblema. Estamos faltando un poco en ese concierto, pero tenemos relaciones bastantes
frecuentes con distintos Museos y Universidades y especialmente con los investigadores de
manera individual estamos en contacto permanente. Pero le diría que en los últimos veinte o
treinta años el Museo declinó su presencia internacional. Tuvo una gran presencia en la
época de Ameghino, en 1880 y hasta el 1900 el Museo era un referente internacional de los
primeros del mundo. En América Latina estamos entre los cinco primeros y en el mundo
estaremos entre los treinta primeros. Pero hay muchos países que, especialmente los últimos
años han elevado la calidad de sus Museos y nosotros nos hemos quedado. Individualmente
en los últimos años este Museo ha mejorado un poco, pero la ciencia Argentina en su conjun-
to se ha detenido. En relación a Brasil por ejemplo es apabullante como ellos nos han supe-
rado.

¿Cuál seria el sueño que usted querría cumplir antes de dejar la Dirección del Museo?

No es una cosa o un ítem único. Para decirlo con una palabra sería el Museo andando como
un reloj, pero eso se compone de muchas partes. Se compone de metros y metros de cables
que tenemos que cambiar porque están obsoletos, se compone de algunas cañerías que ten-
dríamos que cambiar porque están picadas y se compone de tener a las colecciones, que tiene
millones de especímenes, que deben estar perfectamente conservados, con su etiqueta y en
estos momentos ingresado a una base de datos informática, en la cual estamos trabajando, y
eso tiene que estar prolijo, sin manchas, sin polvo y por supuesto con salas adecuadas y una
cuadra de publico esperando a entrar al Museo. Ese es mi sueño

Reportaje Prof. Leticia Manauta
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LA POLITICA NUCLEAR ARGENTINA Y SUS CONSECUENCIAS

La relación directa que algunas organizaciones ambientalistas “antinucleares” pretenden
establecer entre la política nuclear argentina de los últimos años y el hecho de que nuestro
país se encuentre incluido en la agenda del terrorismo internacional puede, si la cuestión no
se analiza adecuadamente, conducir a conclusiones parciales, incompletas y hasta (inadver-
tidamente) erróneas ó tendenciosas. Preocupar a la ciudadanía por el hecho de que la conduc-
ta del país en el seno de la comunidad nuclear internacional haya tenido un carácter dinámi-
co, agresivo, dirigido a la apertura de mercados y adaptándose a la realidad política del
mundo en función de los intereses nacionales, no significa necesariamente constituirnos en
blanco del terrorismo internacional. Si así fuera, conclusiones similares podrían extraerse
fácilmente respecto de los carteles de la droga si negociáramos con ciertos países sudameri-
canos, ó de otros intereses execrables que existen en distintas partes del mundo.

Desde el comienzo de las actividades nucleares en Argentina y a lo largo de medio siglo de
desarrollo sostenido de los usos pacíficos de las tecnologías atómicas, la política nuclear del
país tuvo dos objetivos fundamentales: el logro del mayor grado de autosuficiencia en la
realización de los proyectos necesarios para el país y alcanzar la mayor autonomía posible
en la toma de sus propias decisiones. Posiciones similares eran compartidas por algunas
naciones industrializadas, de las cuales Francia resultó ser el principal exponente y también
por algunos países en desarrollo como ha sido el caso de la India. Los motivos por los cuales
solo unos pocos pudieron alcanzar un lugar destacado en el concierto internacional, constitu-
yéndose en proveedores confiables de tecnologías avanzadas, son partes hoy en día de una
realidad que incluye entre ellos a la Argentina.

Nuestro país no fue uno de aquellos que cuando decidieron incorporar ciencia y tecnolo-
gía en su desarrollo lo hicieron bajo la modalidad “llave en mano”; es decir, a través de la
compra de instalaciones completas, diseñadas, construidas y entregadas funcionando por
proveedores del exterior. Una conducta constante de Argentina fue que las transferencias
desde países mas avanzados incluyeran siempre la máxima participación posible de la indus-
tria y el conocimiento locales en los proyectos. Por otro lado, los condicionamientos y limi-
taciones de los competidores internacionales, que intentaron restringir el avance de una in-
dustria independiente con argumentos políticos injustificados como ha quedado demostrado
con el tiempo, agregaron un ingrediente no deseado: el país se vio obligado a lograr por sí
mismo a costa de considerables esfuerzos, los conocimientos, procesos y equipos que el
exterior se negaba a proporcionar.

El resultado fue una industria nuclear nacional con características propias, adecuada a la
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cultura, los recursos y las necesidades de un país en desarrollo; sin la sofisticación y comple-
jidad inherentes a las exportaciones del mundo desarrollado y por lo tanto, muy atractiva
para otros países en desarrollo. Por estos motivos, desde muy temprano la capacidad argen-
tina en el campo nuclear le permitió asistir técnicamente a muchos países en desarrollo.
Practicamente todos los estados latinoamericanos muestran alguna impronta argentina en el
campo nuclear; ya sea en la formación de sus recursos humanos, en sus actividades produc-
tivas o en la legislación y conformación de sus organismos específicos del área. También
países del África, Asia y Europa Oriental han sido destinatarios de exportaciones argentinas
y sorprendentemente, aunque en pocos casos, también se encuentran como receptores de la
industria nacional, algunos países altamente industrializados como Alemania, Canadá o Corea.

EL COMERCIO NUCLEAR INTERNACIONAL

En la ejecución práctica de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos
por el país, los sucesivos gobiernos argentinos a pesar de sus diferencias ideológicas, mantu-
vieron durante muchos años una conducta coherente de no adhesión a compromisos jurídicos
internacionales que significaran restricciones al desarrollo de los usos pacíficos de la tecno-
logía nuclear y a la posibilidad de comercializarlos con el resto del mundo. Obviamente,
puesto que el comercio nuclear internacional constituye un ámbito altamente especializado,
muy competitivo y con importantes connotaciones políticas, nuestro país tuvo que vencer
grandes dificultades para poder competir. No se debe olvidar que en este mercado intervienen
las mas prestigiosas empresas multinacionales, respaldadas por supuesto por sus poderosos
gobiernos. El entorno de las negociaciones en las que se intentó proveer servicios y suminis-
tros nacionales lo describe claramente el Embajador Julio C. Carasales 1 : “No es difícil
imaginar la relativa desconfianza con que se recibió la irrupción en ese mundo de un país en
vías de desarrollo, mas conocido por su carne ó sus jugadores de fútbol que por sus científi-
cos”.

Olvidando el marco conformado por las numerosas actividades nucleares que se desarro-
llan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y considerando solo una parte de las exportaciones
argentinas en este campo, recientemente se han cuestionado algunas operaciones comerciales
llevadas a cabo por una empresa originada en el seno de las actividades nucleares nacionales.
Se trata de INVAP S.E. (Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado), una empresa pro-
piedad de la Provincia de Río Negro controlada por la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca (CNEA), que fue creada para aprovechar las ventajas que ofrece una estructura empresa-
ria para ejecutar proyectos en los cuales la eficiencia y celeridad son cuestiones fundamenta-
les para competir en el mercado internacional. Como toda empresa, INVAP S.E. tuvo éxitos
y fracasos. Las negociaciones para concretar una venta de tecnología, muchas veces millo-
naria en dólares, no siempre llegan a buen fin. Algunas veces los clientes formulan planes
demasiado ambiciosos que luego no pueden concretar por dificultades económicas, financie-
ras ó políticas; otras veces los oferentes, el mercado o los gobiernos modifican las condicio-
nes de los acuerdos iniciales imposibilitando su ejecución y otras tantas, el negocio simple-
mente no se concreta porque no le conviene a las partes. En lo que sigue se describen breve-
mente (ya que sería imposible reflejar la totalidad de las acciones realizadas en cada caso)
aquellas transacciones que INVAP S.E. realizó con países que se asocian habitualmente con
el terrorismo internacional, en las cuales como se podrá apreciar, se dieron muchas de las
situaciones mencionadas y hasta algunas complejas combinaciones entre ellas.
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EL CASO DE IRAN

Las relaciones argentinas con Irán en el área nuclear comenzaron en la década del setenta,
antes de la Revolución Islámica, cuando profesionales y técnicos argentinos trabajaron en
aquel país durante varios años. En 1985 el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) pidió a la Argentina que realizara el reacondicionamiento de un reactor de investiga-
ción de origen estadounidense instalado allí, con la finalidad de modificar el enriquecimiento
de su combustible para llevarlo a condiciones no proliferantes. A partir de 1987 comenzaron
las negociaciones para proveer de tecnología a la Atomic Energy Organization of Irán (AEOI).
Se realizó el rediseño y reequipamiento del reactor TTR (Teherán Research Reactor) y se dio
comienzo a la ejecución de dos contratos para el suministro de sendas plantas piloto relacio-
nadas con la fabricación de combustibles nucleares. A partir de 1989 diversos hechos com-
plicaron el desarrollo de los trabajos. Desde el rechazo del Banco de la Nación Argentina
como garante de la operación por parte del Banco Central de Irán, hasta la propia situación
de inestabilidad política en aquel país junto a otras cuestiones no menores, influyeron nega-
tivamente en el avance de los contratos. Finalmente el gobierno argentino a través de la
“Comisión Nacional para el Control de las Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico”
(CNCESMB) canceló la operación (excluyendo las referidas al TTR que de hecho eran
antiproliferantes ya que impedían a Irán disponer en el futuro de materiales para la fabrica-
ción de explosivos nucleares). Lamentablemente esta decisión implicó también la imposibili-
dad de concluir otros negocios posibles por cientos de millones de dólares con dicho país e
impidió la concreción de varias negociaciones avanzadas que se estaban llevando a cabo con
otros estados. Quedaron así en el camino la posibilidad de vender un reactor de potencia
ARGOS diseñado por la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A (ENACE
S.A.) y/ó del reactor de pequeña potencia CAREM diseñado por INVAP S.E., del desarrollo
completo de las instalaciones para el ciclo de combustible, de una planta de producción de
radioisótopos y de muchos otros suministros en los que Irán tenía sumo interés.

La decisión argentina de cancelar las provisiones comprometidas, estuvo fundamentada
en el hecho de que la comprometida situación política en el Medio Oriente implicaba el riesgo
de que, a pesar de que Irán era signatario del “Tratado de No Proliferación de Armamentos
Nucleares” (TNP) y de haber confirmado sus intenciones pacíficas en relación con los sumi-
nistros argentinos, existiesen propósitos bélicos ocultos. Esta situación que constituyó sin
ninguna duda un importante revés para la política comercial de apertura de mercados que
intentaba el país en aquellos momentos, muestra claramente cuales son de hecho las priorida-
des implícitas en la política nuclear argentina: no proliferación de armamentos  nucleares,
desarme y paz del mundo,.... aún al costo de perder excelentes negocios !.

EL CASO DE ARGELIA

Se puede tomar como inicio de las relaciones nucleares entre Argentina y Argelia, la
visita de una delegación científica a aquel país en el año 1983. Durante la misma fue expues-
ta la política de autosuficiencia que impulsaba nuestro país, causando tal impacto entre los
funcionarios del Commissariat aux Energies Nouvelles (CEN) presentes, que los indujo a
devolver la visita al año siguiente. Fue entonces cuando Argelia solicitó cotización por un
reactor nuclear de las mismas características que el existente en el Centro Atómico Bariloche
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(CAB) diseñado y construido por INVAP S.E., además de otros suministros y servicios. En
1985 la Cancillería argentina autorizó la presentación de las correspondientes ofertas dejan-
do establecido que la totalidad de la venta de tecnología y materiales debía quedar bajo las
salvaguardias del OIEA. En el mismo año se firmaron otros contratos de diversa índole,
iniciándose entonces los trabajos de construcción del reactor denominado NUR (luminosi-
dad) por los argelinos. Los restantes contratos no se desarrollaban con rapidez ya se discutía
una posible asociación para la construcción del reactor CAREM, en el cual también tenían
interés Perú, Turquía y Cuba. Recién en 1988 se firma un acuerdo amplio de Asociación
Tecnológica entre INVAP S.E. y el Haut Commissariat a la Recherche (HCR)  que había
sustituido al CEN en Argelia y en 1989 se inaugura el reactor NUR. Una cuestión que no
podía ser prevista aparece entonces en escena. Simultáneamente con la construcción del
reactor NUR, técnicos chinos habían comenzado la construcción de otro reactor de mayor
potencia en Azina Oussera en pleno desierto argelino. Esta obra, de la cual había indicios y
cuya existencia fue repetidamente negada por las autoridades argelinas, fue denunciada pú-
blicamente por los Estados Unidos ante el OIEA en 1990. Sumado a esto, la delicada situa-
ción interna en Argelia que hacía peligrar la vida de los extranjeros que no trabajaran con
protección militar permanente, la degradación de la infraestructura de servicios, los atrasos
en los pagos y la no iniciación de las gestiones para poner bajo salvaguardias del OIEA los
suministros argentinos; sumado a la crítica situación económica de nuestro país, las obras se
paralizaron. En la actualidad una planta de fabricación de elementos combustibles con un
avance de obra del 90%, condiciones favorables para ser terminada.

EL CASO DE EGIPTO

Los orígenes de las relaciones entre Argentina y Egipto en el campo nuclear se remontan
a la década del setenta, cuando se discutía la conveniencia de estrechar las relaciones Sur-
Sur como alternativa para la transferencia de tecnología entre los países en desarrollo. Hacia
1986, Egipto tenía interés en la producción de radioisótopos y por lo tanto necesitaba un
reactor nuclear, razón por lo cual personal de INVAP S.E. viajó para discutir una oferta
aunque recién en 1990 se produjo el llamado a licitación internacional. Participaron además
de INVAP S.E., un consorcio franco alemán conformado por Siemens – Framatone, Atomic
Energy of Canadá Limited (AECL) y General Atomics de los Estados Unidos. Adjudicada la
compra a INVAP S.E., en 1992 se firmaron los contratos por aproximadamente cien millo-
nes de dólares. Las obras finalizaron tres meses antes del cumplimiento de los plazos previs-
tos, inaugurándose el Reactor Nuclear Multipropósito (MPR) de 22 Mw de potencia en
Febrero de 1998.

En este caso, aunque los trabajos se llevaron a cabo con normalidad, al menos en dos
ocasiones se produjeron atrasos de algunos meses debido a las demoras de la CNCESMB
para autorizar los  embarques de materiales que debían satisfacer las condiciones impuestas
por nuestro país:  existencia de un acuerdo bilateral de cooperación nuclear, vigencia de un
acuerdo de salvaguardias con el OIEA, el compromiso expreso del gobierno de Egipto de no
utilizar el material exportado para fines relacionados con explosivos nucleares, adopción por
parte de Egipto de medidas de protección física adecuadas y el compromiso de solicitar el
consentimiento previo del gobierno argentino antes de transferir o reprocesar los materiales
recibidos. Como se puede apreciar, en esta que tal vez sea la mas importante realización de
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INVAP S.E. en el exterior, como en todas las exportaciones nucleares realizadas por el país,
se dieron garantías a la comunidad internacional de su utilización exclusivamente con finali-
dades pacíficas.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Una empresa que se precie de tal en el mundo moderno, debe explorar todas las posibili-
dades de comercialización entre sus clientes potenciales, en el caso de INVAP S.E.: los
países en desarrollo. Confirmando esta regla INVAP S.E. no solo ha incursionado en los
países y con suministros que ahora se están cuestionando, sino que lo ha hecho en un espec-
tro mucho mas amplio. Sus trabajos en tecnologías avanzadas incluyen desde la industria
aeroespacial (satélites argentinos SAC-B y C y microsatélite cordobés “Víctor”), unidades
de tele cobaltoterapia “Teradi” de diseño propio, sistemas de automatización y control, infor-
mática, calidad y muchos otros. Geográficamente, las relaciones comerciales de INVAP S.E.
han llegado a una gran diversidad de países, tales como Colombia, Cuba, India, Perú, Siria,
Tailandia, Rumania, Turquía, Albania, Arabia Saudita, Corea, Indonesia, Malasia, Marrue-
cos, Nigeria, Túnez y Vietnam.

Pero mas allá de lo que una empresa del sector nuclear nacional haya realizado, es Argen-
tina la que ha logrado el respeto de la comunidad internacional, no solo por su desarrollo
científico, tecnológico, comercial e industrial en el área nuclear, sino también y muy espe-
cialmente por su larga tradición de excelencia y coherencia en el seno de la comunidad
internacional, dirigida exclusivamente hacia las aplicaciones pacíficas de la tecnología nu-
clear. Se debe admitir sin embargo que el mundo ha cambiado desde la caída de la ex Unión
Soviética y que la política nuclear argentina también lo ha hecho. Sin embargo, la compleji-
dad del mundo moderno no debería ser motivo para conclusiones apresuradas ya que en
palabras de Keohane y Nye 2  “... la política mundial contemporánea no es una tela sin
costuras; es un tapiz confeccionado con diversas relaciones...”.

 Finalmente, ningún país puede renunciar a su desarrollo por temor a las posibles reaccio-
nes de grupos minoritarios universalmente repudiados. Y si para su progreso necesita com-
petir en los mercados internacionales con el fin de generar los recursos necesarios para su
crecimiento, debe hacerlo manteniendo los valores que la comunidad internacional sostiene:
la paz en el mundo, el desarrollo socio económico de los pueblos y la libre cooperación
internacional.  Estas serán siempre cuestiones no negociables con los terroristas

1  Carasales, J.C. y Ornstein, R. – “La Cooperación Internacional de la Argentina en el campo nuclear”,
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), 1998, Buenos Aires.

2 Keohane, R. Y Nye, J. – “PODER  E INTERDEPENDENCIA: la política mundial en transición”, Grupo
Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales.
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La ciencia ¿es hoy el gran instrumento que posibilita la dominación?

Yo diría que la ciencia es uno de los tantos instrumentos que pueden ser usados para la
dominación. No es el único ni el principal. Es muy difícil cambiarlo porque la estructura de
dominación existente no depende de la ciencia sino que depende de la estructura económica.
Esa estructura económica a medida que ejerce su dominación a través del dinero, controla la
ciencia, controla la tecnología y controla también las actividades culturales. Inclusive con las
estructuras de fundaciones privadas, los medios de comunicación, las empresas que finan-
cian. Estos financiamientos tienen una repercusión social especial que en general contribu-
yen a la estructura de dominación existente. Hay que tener en cuenta que esa dominación en
un país democrático no es total. La democracia es una estructura que permite cierto control.
Pero la gente que tiene el dinero, tiene la manija principal y el conjunto empresarial del gran
capital tiene una manija más importante que el Gobierno Nacional en cualquier país, llámese
Estados Unidos, Suecia y también la Argentina. Pero eso no significa que tienen el poder
total. En un país como Suecia tienen un poder mucho mas controlado por el Estado que en
Estados Unidos. Argentina esta mas cerca de Estados Unidos, es decir hay mucho control de
los sectores de la dominación. El gobierno hace lo que puede y creo que en este momento hay
un gobierno que intenta controlarlos. Ese control que los grupos dominantes ejercen en la
cultura, la ciencia, no es completo, es una influencia muy grande pero no completa.

La dominación es una cosa que supera mucho este tema. Pero en este caso como no es una
dominación cien por cien, en esta cancha resbalosa que es el régimen democrático se puede
de todas formas pelear.

¿En el caso de la Ciencias Sociales, Usted cree en esa división entre ciencias duras y
Ciencias Sociales  y cómo se ejerce esta misma problemática?

Las ciencias sociales tienen más significación para la estructura de dominación que las cien-
cias duras. En las ciencias duras la relación con el tema de la dominación es menos directa.
Lo que ocurre es que la ciencias sociales están más vinculadas con los sistemas de domina-
ción. Pero al mismo tiempo en un país donde hay libertades públicas hay gente que se dedica
a hacer crítica de los sistemas de dominación desde las ciencias sociales. Hay más crítica
social en eso que en los individuos que hacen ciencias duras.

¿La gente que está en las ciencias duras parecería que no piensa en el por qué ni en el
qué de sus creaciones, cosa que si esta planteada en las ciencias sociales?
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Por lo menos como la temática es la cosa a la cual se puede o no criticar entonces no se puede
hacer un análisis social sin hacer una crítica. Puede ser una crítica que no sea crítica puede
ser una apoyo al régimen de dominación por considerar que la dominación es mejor o más
productiva, argumentos típicos de ciencias sociales de derecha que toman la problemática
pero la toman no en un sentido crítico opositor. Se puede ser crítico sin ser opositor. Los que
están en ciencias duras en general se plantean menos esta problemática social. Esto no quiere
decir que no se la puedan plantear. Tampoco se puede pedir a una persona que esta especia-
lizada en ciencias duras que este todo el tiempo pensando que los elementos que desarrolle,
pongamos un insecticida pueda ser usado para la dominación. En parte pueden ser usados
para la dominación, porque los que los que lo  van a usar a ese insecticida son los dueños de
los campos y no los obreros. En el momento de generar un insecticida no puede plantearse
demasiado estos temas.

¿Esto no está también subordinado al tema del mercado y la ganancia?

Es cierto, la temática no está directamente involucrada con el sistema de dominación. Si lo
esta en los temas sociológicos. Porque es lo mismo que el que diseña sistemas para desarro-
llar acero, no se va a poner a discutir si el acero se usa para arados o para armas, no es su
temática. Alguien dedicado a las ciencias duras puede  decir: me niego a aceptar un subsidio
de una empresa de armamentos. Pero también hay todo un campo donde esto no es tan obvio.

¿Esto no partiría de un plan estratégico del desarrollo científico o a ciertas prioridades
dentro de la ciencia, cualquiera fuera esta,  también de un plan estratégico desde la
política?

Pienso que si, los órganos rectores de la actividad científica sobre todo por la parte del
Estado, tienen que preocuparse por estas cosas, pero esto no quiere decir que al investigador
hay que indicarle hacer esto o lo otro. Se pueden financiar más ciertas cosas y no otras. Si
hay un grupo de gente que quiere desarrollar una bomba atómica yo creo que corresponde al
estado decirles no, no tenemos que producir bombas atómicas. Pero también la responsabili-
dad del investigador depende en qué país está, no podemos operar como si fuéramos nada
mas que científicos en función de la humanidad. Hay gente que lo hace y es lo ideal éticamente,
pero no es una cosa realista. Los límites tienen que ser en función de cómo esta evolucionan-
do la sociedad y los mismos políticos.

¿Hay un mejoramiento de nuestras posibilidades productivas en el sentido de generar
valor agregado a las exportaciones, es decir, donde haya una ligazón más estrecha entre
el campo científico de la investigación,  la producción y la posibilidad de mejorar social-
mente?

Pasa que eso es difícil para el científico hacerlo, creo que tiene que ser esa la responsabilidad
de los órganos políticos que estimulen ciertas cosas, por ejemplo el INTA – Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria – promueve la mayor producción y hay bastante incorpora-
ción de tecnología, ahora lo puede hacer con mayor preocupación por como están los peque-
ños productores o por los que tienen más plata o campos más grandes, eso es una actitud y
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muy negativa. Lo que ocurre es que el investigador no tiene mucha libertad para optar, es un
engranaje, si muchos engranajes se unen pueden hacer un cambio. Creo que el investigador
tiene que tener esa sensibilidad sin politizar exageradamente la acción.

¿Cómo fue su  experiencia como investigador social y si tuvo relación de dependencia en
ese sentido para sus investigaciones con Organismos estatales?

Como investigador trabajé en la Universidad de Buenos Aires y a veces en el extranjero y
tuve la suerte siempre de trabajar en donde podía hacer lo que quería. En la Universidad de
Buenos Aires nadie me obligaba a hacer determinadas cosas. En el extranjero tampoco. Acá
elegí una temática que me parecía relevante a lo que considero, desde valores de una determi-
nada posición de izquierda, conducentes con la idea de justicia social. Estudio esa temática
directamente, la estructura de los partidos políticos, la historia de las agrupaciones popula-
res también las he estudiado mucho, la historia de los sindicatos, me dedico mucho a eso. Lo
estudio críticamente, tengo una posición, pero busco la verdad. Por ejemplo si encuentro
algo que puede ser perjudicial para la posición política que apoyo ¿qué hago, lo sigo estu-
diando o lo tapo? Personas amigas mías, inclusive mi cuñada que es economista y matemá-
tica, hermana de mi esposa, trabaja en Estados Unidos y ella ahora esta mas moderada
inclusive ha hecho algunos negocios y le va muy bien, como persona de izquierda, siempre
decía: “si uno ve una cosa que puede ser prejudicial para el propio proyecto político de
combatir la dominación no lo tiene que revelar.” No coincido con eso, tiene que revelarse. El
investigador que realmente ve las cosas a fondo sin preocuparse excesivamente de si el resul-
tado va a ser a favor o en contra, aun cuando lo que está buscando es una cosa que sirve, para
la realización del objetivo político. Pero si uno ve cosas que son negativas, tiene que verlas y
mostrarlas porque si eso es realmente negativo para el proyecto político, eso quiere decir que
el proyecto político no es tan bueno, o que no es tan perfecto. Hubo un tiempo que la gente de
izquierda pensaba que no había que mirar demasiado detalladamente las cosas que se hacían
en la Unión Soviética.

Hubo bastante gente que compartió esa posición y muchos de ellos se escudaban en el hecho
de que ellos querían combatir el sistema de dominación existente en la Argentina que era
parte de un sistema de dominación internacional comandado desde Estados Unidos como
país imperialista. Había que luchar contra eso. Ahora viene acá un orangután que va a pelear
contra ese monstruo, nosotros no tenemos que mirar que el orangután tiene pelos y esas
cosas, porque necesitamos a ese orangután para pelear contra ese otro. Pero después que
hacemos con el orangután. No concuerdo con esto, es una posición claramente negativa.
Pero no me rasgo las vestiduras ante la gente que tenía esa posición. He sido atacado desde
la izquierda porque también fui muy enemigo del sistema dominante de la Unión Soviética
que fue otro sistema de dominación peor que el capitalista. Porque como persona  siempre
tuve una posición socialista democrática convergente con el justicialismo, creo que puede ser
convergente con el justicialismo. Condeno eso como condeno el nazismo. En realidad me da
mas bronca el comunismo porque  pretende usar el nombre socialista, es como el católico que
puede tenerle mas bronca a un Torquemada que era el que dirigía la Inquisición porque ese
está desprestigiando el nombre del catolicismo.

Hay sistemas de dominación internacional y hay sistemas combativos de esa dominación,
por ejemplo hoy en día el Islam. El Islam es un sistema que tiene cierto enfrentamiento contra
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el sistema   imperialista. Digo cierto enfrentamiento porque hay países como Arabia Saudita
que no tienen ningún enfrentamiento con el imperialismo. El Gobierno de Arabia Saudita es
amigo íntimo de Estados Unidos. Pero tampoco es cien por ciento, siempre habrá algún loco
que quiere financiar a Osama Bin Laden.

Hay muchos sistemas de dominación en el mundo. Nosotros acá tenemos un sistema de
dominación, pero esto no significa que tenemos que aliarnos con otro sistema de dominación
que es enemigo del que tenemos aquí. Es decir el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Porque
ese es el argumento que se uso durante la segunda Guerra Mundial, en particular los nacio-
nalistas, que pensaban que porque Alemania era opositora del imperialismo que nos domina-
ba nosotros podíamos aliarnos con Alemania. Ese es un enfoque equivocado. Sin embargo a
veces se puede justificar, por ejemplo Inglaterra y Estados Unidos en su lucha contra el
nazismo se aliaron con Stalin que  no era mucho mejor. Entonces, volviendo a la cosa cien-
tífica yo creo que el individuo que se dedica a la actividad científica tiene que preocuparse
por los usos sociales de lo que hace.

¿Los Organismos científicos del Estado no deberían tener metas concretas, estrategias,
por ejemplo en cuanto a la generación de valor agregado?

Por supuesto, eso es parte de la responsabilidad de los hombres que tiene la conducción de
organismos científicos, por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o el
Inti, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, son todas entidades que pueden orientar su
investigación para generar mejores condiciones productivas del país.

¿No debería haber en esto un enlace con las Universidades en cuanto a la formación de
los científicos y sus metas?

Creo que las Universidades, dependen de si sean nacionales o privadas, porque las naciona-
les tienen un gobierno, y además hay diversas orientaciones. Porque tal vez unas quieran
luchar contra el sistema de dominación y otra pude decir que no hay que luchar porque este
sistema de dominación nos conviene. Las autoridades universitarias pueden promover las
investigación pero no obligando a la gente. Si soy investigador de una Universidad y quiero
estudiar el imperio bizantino tampoco se puede pretender millones y millones, pero debe
haber posibilidades de estudiar estos temas.

¿En el campo de la preparación, en el de las carreras no hay que trazarse líneas estraté-
gicas de cuestiones que son necesarias para el desarrollo productivo del país?

Eso se da normalmente porque las universidades yanquis no están orientadas como universi-
dades a eso. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente se dedica a eso porque eso les
interesa. Lo que si hay entidades que financian, que pueden financiar mas cosas que otras,
inclusive armamentos. Pero los investigadores tienen bastante libertad de acción. Algunos
pueden decir, tienen libertad de acción pero se mueren de hambre, pero las fundaciones
privadas o públicas promueven ciertas cosas más que otras. Pero en esto hay que tener
cuidado de no interferir demasiado en las libertades del investigador porque no está claro en
qué consiste el sistema de dominación existente. No esta claro cuales son las alternativas. En
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esto hay que recrear un movimiento de opinión pública y desarrollar los partidos políticos y
los sindicatos para generar actitudes hacia por ejemplo el estudio de la política latinoameri-
cana que es muy importante para entender nuestra realidad. Porque si conocemos nada mas
la cosa teórica o la cosa europea vamos a equivocarnos.

¿Cómo ve la generación de conocimiento en las empresas nacionales, tomemos por ejem-
plo el caso de la empresa de su padre?

La empresa Siam fue un empresa que le fue bien en un país que estaba en un fuerte desarrollo
y que tenia una identidad nacional pero también el capitalismo funciona no porque los em-
presarios tengan identidad nacional sino porque las condiciones hacen tanto que las búsque-
da de ganar plata, que tiene que ser así porque si no se funde, sea compatible con el desarro-
llo científico. Había una actitud progresista de mi padre y la gente que trabajaba ahí era
gente muy entusiasta. El país daba posibilidades, en cambio en un país donde hay inestabili-
dad constante los empresarios no tienen más remedios que actuar en forma especulativa, el
empresario está tan atado al cambio económico como el obrero. Tiene si se quiere mas
libertad de acción, pero no mucha. Entonces lo que se necesita para que haya un desarrollo
de la burguesía nacional no es solo meterle en la cabeza a la burguesía valores nacionales si
no que lo que se necesita es crear condiciones para que el empresario pueda actuar en forma
nacional que es lo más normal para el empresario si hay condiciones creativas. Porque sino
usted va a actuar en forma especulativa. En realidad toda persona que pueda enriquecerse
especulando lo va hacer. Lo que pasa que por lo general la especulación es peligrosa. Un país
donde no hay estabilidad, hay golpes de Estado cada par de años y luego golpes dentro del
golpe o gobierno civiles pero no representativos, como los 18 años del exilio de Perón y otras
cosas parecidas, nadie puede planear proyectos sólidos. Fíjese en Brasil donde  hay una
Burguesía Nacional más sólida que en la Argentina, pero no porque ellos tengan en la cabeza
una posición más nacional que la nuestra, si no que las condiciones políticas y sociales les
han permitido trabajar en esa forma. Inclusive con regímenes militares se a hecho la indus-
trialización del país. Porque la industrialización de Brasil la inicio primero el Varguismo en
su primera época que era semidictatorial, después en su segunda época cuando era un Go-
bierno más popular, una suerte de peronismo Brasileño y democrático. Después el régimen
militar, que fue muy malo en muchos sentidos pero en el aspecto al que nos referimos fue más
eficaz. Ahora, por qué en un caso se da y en  otro no, ya supera lo que podemos discutir acá.
En todo caso los militares brasileños tuvieron una actitud más nacional y además tuvieron
condiciones políticas y sociales que les permitieron realizar esa alianza con la burguesía. En
la Argentina en general, aún cuando hubieran  tenido esa vocación nacional, las condiciones
hacían muy difícil realizar esa burguesía. Esto que estoy diciendo en muy discutible, digo
que los militares brasileños eran tan malos como los argentinos, pero los brasileños tenían
mayor identificación con el proyecto nacional

Reportaje realizado por la Prof. Leticia Manauta.
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Las prácticas que en la sociedad argentina han constituido el modo de hacer política, han
dado lugar a un espacio reducido. Los indicadores del proceso de reducción del espacio
público comienzan a vislumbrarse hacia fines de la década del ’50 y su reducción sistemática
se instrumenta marcadamente durante la década del ’70, específicamente bajo la dictadura
militar.

El retorno de la democracia pareció abrir nuevamente el juego de la política, en un mo-
mento en donde el contexto internacional estaba sufriendo un cambio estructural. En la Ar-
gentina, este cambio se encarnó en la transición del paradigma del Estado de Bienestar al
paradigma del Estado Mínimo.

El modelo estado céntrico característico en nuestro país desde los años 40 hasta mediados
de la década del  70, combinó la intervención pública en los aspectos macroeconómicos y la
movilidad social ascendente de amplios sectores de la sociedad.

Modelo que fue resquebrajándose paulatinamente y que culminó con los procesos
hiperinflacionarios de 1989/1990(1)..

El nuevo paradigma implica la descentralización de ciertas acciones hasta aquí llevadas a
cabo por el Estado, se sustenta en un modelo económico basado en la liberación del comercio
exterior, la circulación de los capitales externos, la desregulación de los mercados, la
privatización de las empresas públicas. Como consecuencia de todo ello tenemos un país
desindustrializado y un nivel récord de desempleo (estructural) que actúa como disciplinador.

Debido a que en nuestro país los servicios de salud y previsión social estaban montados
sobre la relación de trabajo asalariada, la retirada del Estado como agente regulador del
mercado de trabajo significó también la pérdida de los servicios de salud (obras sociales) y
previsión (jubilaciones y pensiones) por parte de los trabajadores expulsados.

La ciudadanía incorporada al juego en tanto mano de obra, observa la retracción de sus
derechos.

El modelo político sobre el que se sustenta el nuevo paradigma, instaurado en los ’70, y
culminado en la década del ’90, tiene que ver con la privatización de lo público-estatal, la
dependencia de inversiones extranjeras, con sus modelos de gestión dentro del paradigma,
que supone la no formulación de estrategias para disminuir la dependencia externa, que es en
sí misma una estrategia.
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Este modelo de retracción de lo público-estatal, supone una lógica, la del capital, que se
encuentra en manos de pocos pero grandes grupos económicos (2) y una alianza entre la
clase política y estos grupos, en la búsqueda por asegurar la plusvalía y la disminución de los
costos absorbido por la mano de obra. Los derechos de los ciudadanos ya no son respaldados
por el Estado.

Es interesante destacar, que el modelo de retracción público-estatal encontró continuidad
en plena democracia, durante los ’80 y muy fuertemente en la década del ’90 y que fue
consensuado por el conjunto de la sociedad, ratificando el rumbo en las elecciones presiden-
ciales de 1995. Posteriormente lo que parecía ser una alternativa encarnada en la Alianza que
llego al gobierno en diciembre de 1999, resultó ser una profundización del mismo modelo.

El modelo supone la instauración de los intereses privados sobre los públicos, y en tanto
tal, la ruptura de la solidaridad social resulta la estrategia esencial para hacerlo efectivo.
Sumado a que el modelo promueve la desconfianza de la política (justamente porque a través
de la política una comunidad se organiza y se da un proyecto) éste se reproduce favorable-
mente.

Lo cierto, es que no es política lo que se muestra como tal en los medios. La política está
indisolublemente ligada al poder y el poder es la condición o la capacidad de un grupo de
personas para ponerse de acuerdo, pensar y actuar. La palabra y la acción, propios de lo
humano, en pos de un proyecto común. El poder no es un  mero instrumento, un medio, sino
un fin en sí mismo. Se distingue de la violencia, justamente porque ésta es instrumental, es un
instrumento y un medio; además de que por ello, excluye la palabra, la posibilidad teórica del
acuerdo (3).

Ante lo que nos hallamos no es ante el peligro de la política, asociada a la corrupción,
como lo plantea el modelo neoliberal; sino ante el peligro de lo impolítico, de expresiones o
explosiones particulares y particularistas. Estallidos que no logran articularse en un discur-
so, en una idea, en  una decisión y en una acción. Constituye un peligro, porque se asiste a
una pérdida de sentido, es decir, una pérdida de pasado y futuro al mismo tiempo, que es la
arena propicia para la acción de  “líderes que sin escrúpulos – y ciertamente no democráticos
– que pretenden imponer sus voluntades como si representaran a la nueva voluntad popu-
lar”(4), y por un lado; y para el surgimiento del totalitarismo, por el otro.

La democracia argentina es una democracia meramente procedimental (5). Los represen-
tantes elegidos, pierden su legitimidad y su autoridad, apenas asumen sus funciones. Esto
tiene su origen en que están cada vez más lejos de los problemas reales de la gente, se mueven
en una órbita distinta, voluble, incorpórea, virtual: la de las encuestas, sondeos de opinión,
índices, etc.

2_ Aspiazu Daniel, Basualdo Eduardo, Schorr Martín. La reestructuración y el redimensionamiento de la producción industrial argentina
durante las últimas décadas. Fetia. Bs. As. agosto de 2002.

3_ Arendt. H. “¿Qué es la autoridad?” en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Península. Barcelona, 1996.

4_ Dahrendorf, R. “Los políticos están cada vez más lejos de la gente” . Clarín. Tribuna Abierta, 03_10_00.

5_ Castoriadis, Cornelius. La democracia como procedimiento o como régimen en El Avance de la Insignificancia. Ed. Eudeba. Buenos Aires,
1994.
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El problema que se plantea, entre los pensadores del mismo paradigma, ronda en torno al
problema de la gobernabilidad en una sociedad cada vez más inequitativa.

En la Argentina, la tasa de pobreza registrada en mayo por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC) llega al 53% en las zonas urbanas, según los datos arrojados por
la Encuesta Permanente de Hogares. Según las estimaciones, hay en la actualidad alrededor
de 19 millones de pobres en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales. La situación es
más grave si se considera la cantidad de personas que no cubre las necesidades básicas,
calculada en el 24, 8 % de la población. Unos 8,9 millones, si se incluyen las zonas rurales.

La discusión en torno a las desigualdades en la Argentina, sigue girando alrededor de la
gestión o administración, o en torno a la formulación de programas sociales que aminoren el
malestar ( y que no es más que beneficencia ) que el mismo modelo genera.

Sin embargo no parece establecerse ninguna discusión acerca de qué tipo de sociedad
queremos tener, qué tipo de proyecto quiere para sí la sociedad argentina y para las genera-
ciones futuras.

EL IMPACTO DEL MODELO EN EL SECTOR
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

La esfera de la ciencia y la tecnología no quedó al margen de este proceso.

En primera instancia, la creación del CONICET en 1958 y de la Secretaría del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (SECONACyT) en 1969 (actualmente Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología) se realiza en el período en que comienza a instrumentarse el proceso de retrac-
ción de lo público – estatal. Por  tanto, si bien se institucionaliza un espacio dentro del Estado
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología locales, no podemos desconocer que la tenden-
cia del proceso (reducción de lo público) imprime una dinámica particular y condiciona la
forma de hacer ciencia en la Argentina.

En términos de desarrollo económico, el paradigma aplicado a la ciencia y la tecnología
genera la concentración de los recursos ( por cierto siempre escasos) en áreas asociadas a la
producción de bienes del sector primario de poco o nulo valor agregado y por tanto no
demandante de mano de obra (6). Por tanto, en términos generales el desarrollo de la ciencia
y la tecnología en la Argentina tiene poca o nula articulación con la sociedad.

Tanto la ciencia como la tecnología se encuentran condicionadas por los aspectos
macroeconómicos. En este sentido, una política sostenida de desindustrialización y apertura
indiscriminada  - extranjerización – nos brindan una idea de qué papel juega la ciencia y
tecnología argentinas en el marco de un modelo que concentra capital en sectores que no
reinvierten en el país y expulsa a amplios sectores de la sociedad de los cada vez más peque-
ños circuitos de producción y consumo.
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Por otro lado, las reformas del sector en términos de reingeniería institucional ( en conso-
nancia con las reformas a nivel macro ) tienen como común denominador la reducción de la
estructura de la administración pública y de su personal, minando de esta manera la capaci-
dad de producir bienes y servicios sociales de calidad y generando como consecuencia la
necesidad de tercerizar estas actividades – transfiriendo recursos y temáticas – a organiza-
ciones no gubernamentales (que surgieron y crecieron al abrigo del Estado). Asimismo, la
reducción de las estructuras permanentes del Estado no es otra cosa que la flexibilización
llevada a su interior, lo que permite el manejo discrecional tanto de los empleados (que son
vislumbrados como recursos humanos reemplazables) como los recursos financieros, la des-
trucción de la profesionalización y la experiencia sostenida

Me pregunto cómo es posible que en el debate en nuestra sociedad toda (con pocas excep-
ciones) siga girando en torno al achicamiento de las estructuras del Estado, la reducción del
gasto público, o a la gestión eficiente, sin cuestionar el modelo y los actores que bajo el
nombre anónimo de “mercado” se benefician con él.

No se plantea en este artículo volver al Estado del pasado de manera acrítica, eso sería
absurdo además de imposible. Se plantea la necesidad de recuperar el ámbito del Estado
como el espacio propio de lo publico, entendiendo por público lo que nos concierne a todos.

Por ello, el producto de su accionar tiene el deber de estar al servicio de la comunidad. Su
función social es indelegable y la cruda realidad argentina lo demuestra.

El mundo de hoy tiene la característica de ser efímero, de no tener permanencia. Pero la
no permanencia no invalida la reflexión y el acuerdo acerca del fundamento, del sentido, o la
dirección, que las comunidades construyan para si mismas; no implica la pérdida de la capa-
cidad humana de construir, preservar y cuidar el mundo que pueda sobrevivirnos (7)
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Actualmente el país se encuentra atravesando un punto en el que se está intentando supe-
rar la gran crisis política y económica del 2001. Afortunadamente este quiebre al que asisti-
mos permite la renovación de las políticas, la vuelta del debate y la posibilidad del cambio.

Argentina se encuentra en camino de una reactivación económica de sus sectores produc-
tivos de bienes y servicios, con proyecciones de tasas de crecimiento del PBI en un promedio
de 4 al 5% para los próximos años. Se evidencia un significativo aumento de la actividad
industrial y la paulatina progresión del empleo vía aumento de la demanda de trabajadores,
en el marco de un modelo de país productivo y de inserción en el mundo desde la opción del
Mercosur.

En el plano social, este marco posibilita la renovación de políticas para hacer frente a
problemáticas como la pobreza, la exclusión, la marginalidad de jóvenes y adolescentes,
entre otras. En el plano educativo, las problemáticas presentes requieren una mejora en la
calidad de los aprendizajes posibilitada a partir del aumento de los días de escolaridad,
mayor asignación presupuestaria, retención escolar y disminución del analfabetismo. Es des-
de este marco que se pueden sentar las bases para la calidad educativa.

Un país productor de bienes y servicios (estos últimos con gran capacidad de generar
trabajo cuando están vinculados a una estructura productiva pujante, como lo demuestran
los países centrales) requiere recuperar un sistema de formación técnica y profesional que
prepare integralmente (valores y conocimientos) para la inserción de los jóvenes y adultos en
el sector productivo, puesto que sin inserción laboral no existe ninguna posibilidad de inclu-
sión social.

Hoy en día seguimos teniendo índices preocupantes. El 40% de los jóvenes de entre 14-19
años no trabaja ni estudia. Están fuera del sistema educativo y del productivo. Es necesario
adecuar las estructuras del sistema educativo para incorporar a los jóvenes a través de las
estrategias de articulación de educación y trabajo, entre otras posibles.

El cambio cultural requerido para construir este proceso implica considerar  que ya nadie
egresa del sistema educativo. Estar en condiciones de acceder a un puesto de trabajo exige la
formación continua y el permanente enriquecimiento de los perfiles profesionales de las per-
sonas. Deberíamos imaginar una sociedad del aprendizaje en donde todas las personas apro-
vechen las ofertas de formación profesional que hoy están vigentes  y que deben ser continua-
mente armonizadas con los avances concretos derivados de la incorporación tecnológica en
el mundo productivo.
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Es el momento de enfrentar un nuevo desafío en el campo de la educación y el trabajo: el
de la inclusión social a través del conocimiento. La posibilidad de cambio que se nos presen-
ta hoy debe considerar entre otros aspectos una profunda transformación en la forma de
producir, transmitir y aplicar el conocimiento, teniendo en cuenta la importancia de acortar
las distancias entre quienes lo producen y quienes lo aplican para mejorar la productividad y
aprovechar las oportunidades de negocios que se abren y que requieren de soluciones y
acciones rápidas, al mismo tiempo que una transformación de la organización y de la gestión
de los centros educativos para hacerlos mas flexibles a las dinámicas  del desarrollo local.

En este contexto, resulta prioritarios

· El fortalecimiento de un Sistema Nacional de Formación Técnica y Profesional, a través
de la intervención directa – vía capacitación, asistencia técnica, etc. – en aquellos sectores de
la economía que se encuentran en expansión y una fuerte articulación de las instituciones
educativas con los sectores en crecimiento

· La sectorización de la Formación Profesional, que implica la redefinición de los centros
con el objeto de atender sectores económicos específicos, posibilitando así la participación
real de los actores involucrados en los procesos de trabajo, la articulación entre centros y
sectores, y la especificación del equipamiento con finalidad productiva.

· La contribución desde la Formación Técnica y Profesional al desarrollo local, a través
de la intervención y articulación de actores locales para la definición, orientación y ejecución
del desarrollo local.

La posibilidad del cambio es real porque existe la voluntad de un proyecto político de país
que abra posibilidades de democratización del sistema. Resultan claves la conformación de
redes técnicas y profesionales, la participación de los distintos actores involucrados: empre-
sas, cámaras, sindicatos, docentes, alumnos, desocupados, jóvenes, adultos, organismo no
gubernamentales.

La reactivación permite ver la oportunidad de generar empleo, pero está el problema de
los que no tienen la capacidad para desempeñarlos. La posibilidad de debate y transforma-
ción política, de construcción de un proyecto de país productivo que permita la participa-
ción, constituyen a la formación Técnica y Profesional como factor clave para el desarrollo
y la integración socio – educativa �
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INTRODUCCION

Corría el año 1995 cuando alguien encaramado en lo mas alto de una PC grito «Internet»
y al igual que en 1492 el mundo no volvió a ser el mismo.

También como en la parábola anterior Internet ya se encontraba poblado, miles de acadé-
micos, científicos, investigadores, en definitiva la ciencia y la tecnología (CyT).

Ellos eran los habitantes naturales, los creadores de Internet.

Hoy. ocho años después nadie recuerda a estos primeros habitantes de Internet. ¿Que
demuestra esto? Que pese a que Internet es el mayor fenómeno de comunicación de la socie-
dad de los últimos siglos la «CyT», utilizando este titulo para denominar al sector a que nos
referimos, no ha logrado mantener su papel de Creador, Innovador y Facilitador de la utiliza-
ción de la tecnología por la sociedad; y es esta función la que hace que los avances tecnoló-
gicos tengan sentido.

He utilizado el ejemplo de Internet para demostrar el abismo que existe entre este sector
de la «CyT» y la sociedad, en especial el sector empresario. Seguramente muchos de los
lectores de esta nota dirán: «¿Cómo no sabe que entre el Instituto YY y la empresa  ZZ» hay
un convenio de cooperación?. Claro que conocemos ejemplos y varios, pero esto es solo un
«murmullo» en la sociedad empresaria, a lo que me refiero es a crear un enorme y permanente
canal de comunicación entre las partes, que en conjunto abarcan todo el país.

No existe ninguna duda sobre el conocimiento y capacidad de nuestros investigadores y
científicos y aunque, muchas veces lo negamos en un afán de falsa modestia, los contratos
que nuestros profesionales consiguen en el exterior son la mejor demostración de lo antedi-
cho.

Que falta entonces para lograr crear ese puente que cruce el abismo descrito? ; Comuni-
cación! -o como lo denominamos en el sector empresario, «Marketing» -y que esto no haga
temblar a ningún purista de la «CyT». Si algunas religiones han creado el Marketing de la fe,
con resultados increíbles en lo que hace a la conscripción de miles o , millones de adeptos y
miles o millones de dólares de ingresos según el caso, no existe razón para no generar un
proyecto de «Marketing» entre el sector de «la Ciencia y la Tecnología» y los empresarios.

Existen miles de pequeñas y medianas empresas que generan permanentemente proyectos
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que incluyen desarrollo o inclusión de alta tecnología, pero a la hora de cuantificar, determi-
nan que deben contratar como mínimo un ingeniero y un técnico (solo a modo de ejemplo).
La contratación permanente de personal calificado, y lo que económicamente ello representa,
da por finalizado el proyecto antes de comenzado.

Una de las razones para que esto suceda, es el desconocimiento que existe en el sector,
sobre la posibilidad de recurrir a universidades o entidades e institutos científicas / tecnoló-
gicas, para la realización de proyectos.

Si realizáramos una encuesta, cosa tan de moda, sobre el nivel de conocimiento que la
sociedad tiene sobre la existencia de «Clementina 2'», nombre folclórico con que se denomi-
na a una súper computadora Cray I Silicon Graphic, seguramente la afirmativa sería menor
de un dígito. No es seguro si es la primera o, por lo menos, una de las primeras de América
Latina. Un equipo con cuarenta procesadores en paralelo lo que le da una impresionante
capacidad de calculo, más las estaciones de visualización, que permiten correr modelos en
tiempo real. Pero sin entrar en tecnicismos, tenemos disponible en el país un súper computa-
dor cuya enorme capacidad esta totalmente sub-utilizada.

Tenemos el proyecto de Internet 2, comunicaciones a alta velocidad dentro de la Red de
Redes, otro proyecto que avanza lentamente y desconocido para los empresarios en general,
que posiblemente sea parte de la red «Clara» que enlazará todos los países de América y
tantos otros proyectos innovativos y de alta tecnología, que son totalmente desconocidos por
la sociedad en general, y el empresariado en particular.

DIAGNOSTICO

El sector científico tecnológico, posee un excelente nivel profesional y de alta calificación
y estructura tecnológica (laboratorios), que en algunos casos son de primer nivel. Como
sucede en casi todos los sectores del Estado, los recursos monetarios son escasos, magros o
como se los quiera denominar. No se prevé un futuro mejor en este sentido, sin que esto
signifique un juicio de valor hacia el nuevo gobierno, ya que la situación del país no permite
avizorar otro panorama.

El sector empresario, tiene serias dificultades en llevar adelante proyectos donde sean
necesarios trabajos de investigación o simplemente de utilización de recursos humanos alta-
mente tecnificados, la instalación de laboratorios o simplemente la contratación de profesio-
nales de primer nivel. Esto último, en general, no está dentro de los márgenes económicos de
las empresas, en particular de las PyMES. No existe crédito y menos capital de riesgo,
extrañamente si existen fondos para las empresas dentro del sector de la CyT. Planes como el
«Fontar», por nombrar uno, son viables para los empresarios.

Si una parte tiene los recursos y la otra tiene la necesidad. ¿Qué falta?: Comunicación,
generar el puente que los una, esto satisfaría las necesidades de ambas partes. Por un lado el
aporte de fondos para generar programas de investigación más amplios, permanentes y auto
sustentables por el otro la posibilidad de contar con los recursos humanos y de infraestructu-
ra técnica para lleva a cabo los proyectos empresarios que involucren alta, media e inclusive
en muchos casos, baja tecnología.
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REMEDIO

Crear el puente, generar los canales de comunicación y en definitiva, ofrecer al sector
privado los enormes recursos tanto profesionales como técnicos disponibles. Esto debe efec-
tuarse mediante una estrategia típicamente comercial: el «Comprador» es el sector privado
con sus costumbres y códigos típicos. El «Vendedor» es el sector Científico Tecnológico -el
Estado -que por razones obvias no dispone de esta estrategia y menos de la estructura de
«Marketing y Ventas».

Se debería crear un departamento permanente de «promoción» para no denominarlo ven-
tas, que por un lado promocionara TODA la oferta de CyT del país y por otra parte sería la
interfaz entre los dos sectores: el CyT y el empresario. Interpretaría las necesidades de las
partes, que en general hablan diferentes «idiomas», auditaría y apoyaría a las partes en la
formulación de proyectos, su  financiación y sus respectivos contratos, tanto los tecnológicos
como los comerciales y de confidencialidad. La comunidad empresarial debería estar perma-
nentemente informada sobre la oferta de CyT, esto debe ser un esfuerzo permanente y de
largo plazo única garantía del éxito.

El sector privado seguramente apoyaría la difusión de este tipo de proyectos a través de
las Cámaras y entidades empresarias de todos los sectores. Las universidades, que también
deberían ser invitadas a participar en el aspecto promocional serian un punto de difusión y
apoyo No olvidemos a Internet como medio de comunicación por excelencia y es posible
imaginar una cantidad mucho mayor de medios para efectuar el «Marketing» de la tecnolo-
gía.

Resumiendo: CyT posee un producto de excelencia de costos más que accesibles, solo
debe promocionárselo en forma correcta y direccionárselo al mercado correspondiente en
forma agresiva y permanente. Los beneficios son para ambas partes y en definitiva para la
sociedad en general
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¿Cómo fue la participación de UPCN
en el Día Nacional del Gaucho?

Desde hace algún tiempo nuestro gre-
mio auspicia y colabora con lo que es la
fiesta que se celebra anualmente por el
día nacional del gaucho que está de-
clarada el 6 de diciembre por ley nacio-
nal del Congreso. Esto se realiza en ho-
menaje a la primera edición, en 1872
del Martín Fierro, de José Hernández,
obra cumbre de la literatura argentina.
Vamos por la décima edición de esta
fiesta y cada año que pasa vemos con
mucha satisfacción la alegría y la con-
currencia cada vez más masiva, no so-
lamente de gente ligada especí-
ficamente a lo tradicional, sino también
de mucho público que quiere participar
informarse o simplemente admirar un
espectáculo que por donde se lo quiera
evaluar tiene mucho que ver con nues-
tra raigambre,  con nuestra formación,
con nuestros ancestros y que es muy
querido como temática en el pueblo ar-
gentino. Siempre estos desfiles, con fo-
gones, cantores y tropillas, se hacían
en la Capital Federal, desde que comen-
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zó el primero, en el año 1994 e incluso
con concurrencia de las principales au-
toridades. En algunos  de estos desfiles
fue el presidente de la República y otro
año el Jefe de Gobierno de la Ciudad.
La Capital, que tiene el encanto de ha-
cerlo en un lugar histórico, como es la
Plaza de Mayo, limita para exteriorizar
otro tipo de cuestiones que tienen que
ver con esta fiesta campera y además
por un principio de federalismo tomamos
la decisión junto con la Asociación Crio-
lla Argentina, que es la verdadera orga-
nizadora de esta fiesta, de trasladarla al
interior. Así se hizo hace dos años en la
provincia de La Pampa; el año pasado
en San Miguel del Monte y este año en
la localidad de Navarro, Provincia de
Buenos Aires.

Elegimos Navarro porque allí se cumplía
el 175° aniversario del fusilamiento del
Coronel Manuel Dorrego, que indudable-
mente representó en la historia argenti-
na un hito fundamental en la construc-
ción de lo que es la organización nacio-
nal. Se rindió un homenaje en ese senti-
do y se desarrolló la fiesta con todas las
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luces. El desfile fue impresionante. Des-
filaron más de 4.000 jinetes de diferen-
tes centros tradicionalista no sólo de la
provincia de Buenos Aires, además de
72 tropillas y carruajes históricos. Al ser
un lugar más amplio permitió la realiza-
ción de concursos de tropillas,
jineteadas, concurso de herradores,
actuó la escuadra ecuestre, fogones
con cantores, durante toda la semana
hubo desfile de escolares y charlas so-
bre cuestiones tradicionales, exhibicio-
nes de aperos, todo un planteo que tie-
ne que ver con el desarrollo cultural.

¿No hay además toda una muestra
de productividad económica, como
la cría de caballos, la inversiones que
se realizan para todo ese tipo de ac-
tividad?

No tanto en cuanto a la raza criolla de
caballos, que es más localista, que se
utiliza todavía para las tareas propias
de nuestro campo, pero si otras razas
que nosotros somos exportadores
como el pura sangre de carrera, el ca-
ballo de polo, donde se exportan im-
portantes ejemplares a otros países del
mundo. Más allá de esto, quiero desta-
car que todo este espectáculo contó
con asistencia masiva durante todos los
días que se desarrolló y que es de ca-
rácter gratuito, aquí nadie desembolsa
un peso en ninguna entrada ni esto se
hace con ningún sentido rentable. Esto
es todo para que la gente se beneficie,
es más, como contraparte genera todo
un beneficio para la reactivación eco-
nómica empezando por la propia loca-
lidad en donde se realiza, en este caso
Navarro, donde hay una población de
17 mil habitantes y se contabilizó el in-
greso de 20 mil personas lo cual gene-
ró un mayor consumo en bares,
restoranes, alojamiento, etc. se produ-

jo una importante reactivación de la ac-
tividad de Navarro. También la llegada
de puestos que se colocaron en la feria
donde se desarrolla la fiesta principal
con venta de comestibles de productos
regionales, de artesanías, esto es otro
elemento que ayuda y que sirve para
recrear la producción y el consumo que
es lo importante. Por lo tanto, un acon-
tecimiento como este genera además de
la fiesta en si, todo un movimiento posi-
tivo desde el punto de vista económico
y que tiene que ver con el sentido que
le damos nosotros al Día Nacional del
Gaucho. Nos sentimos muy orgullosos
que esta fiesta se despliegue con esta
fuerza, con esta alegría, no hubo nin-
guna situación que lamentar como po-
dría haber sido un accidente o alguna
situación de violencia, todo se desarro-
lló en orden. Con toda gente de familia
que viene a mostrarle a los chicos, es-
pecialmente a la gente joven, nuestras
costumbres. Fue realmente un aconte-
cimiento muy importante y que espere-
mos que el año que viene sea aun más
concurrido.

¿El asombro fue la cantidad de jóve-
nes que había no sólo como espec-
tadores sino también como partici-
pantes?

Si, además nosotros como sindicato,
donde aparentemente alguien podría
preguntarse qué tiene que ver el Día
Nacional del Gaucho con el gremio, tie-
ne mucho que ver, al margen de todo lo
que ya destaqué en cuento a lo cultu-
ral, esta participación tiene que ver con
una concepción que tenemos nosotros
de abrirnos a la sociedad en temas que
tienen que ver con lo popular y nacio-
nal, esto se demuestra no solo con el
Día Nacional del Gaucho, también con
Guitarras del Mundo, y otros eventos so-
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ciales y culturales que nuestro gremio
despliega y que no están exclusivamen-
te dirigidos a nuestros afiliados, aparte
de la gran cantidad de afiliados que par-
ticipan de estos eventos como se notó
en Navarro, nosotros somos un gremio,
que si bien nuestro eje principal es tra-
bajar con nuestros afiliados por la justi-
cia y la dignidad del trabajador estatal,
de cualquier manera, en algún capítulo
de nuestra actividad desarrollamos ac-
ciones que tiene que ver con el conjun-
to de la comunidad y esto es también
muy importante.

¿Qué cuestiones fueron importantes
este año en cuanto al trabajador es-
tatal y sus derechos?

Lo principal en el campo del trabajador
público fue la devolución del recorte sa-
larial del trece por ciento que fue un
descuento totalmente injusto que se hizo
en el salario del trabajador y que a par-
tir de este año comenzó no solamente a
percibir su salario sin ese descuento sino
que además la deuda fue devuelta en
bonos del Estado pero con horizontes
más positivos porque recientemente la
justicia acaba de fallar obligando al Es-
tado a hacer esa devolución en efectivo.
Este es un elemento muy importante,
pero igualmente en el tema salarial hay
todavía deudas con el trabajador esta-
tal porque todavía no ha habido un au-
mento, sino una devolución de algo que
se ha quitado, pero significó por lo me-
nos un reconocimiento y un acto de jus-
ticia de la actual administración. Hay
también todo un planteo que estamos
trabajando con el tema de los contrata-
dos, nosotros sabemos que el contrato
que está vigente es un contrato de lo-
cación que prácticamente nosotros lo
catalogamos como un trabajo en negro
y que a partir de la transición del doctor

Eduardo Duhalde se logró reglamentar
la Ley Marco que regula el empleo pú-
blico logramos una resolución, la núme-
ro 48, que determina el otorgamiento
de derechos laborales al contratado
pero todavía no determina estabilidad.
Ahora estamos intentando pasar toda
esta masa de contratados, en algunos
lugares esto está muy avanzado, a las
características de esta resolución 48
que es un paso adelante en lo que sig-
nifica el derecho del trabajador. De cual-
quier manera pretendemos una decisión
administrativa para que este proceso fi-
nalice positivamente. Estamos hablan-
do de una masa poblacional de 18 mil
personas, no es una cuestión menor.
También estamos buscando que se
reactive la negociación colectiva en el
sector publico, si bien las delegaciones
jurisdiccionales se están conformando
con las nuevas autoridades, falta toda-
vía un mayor énfasis en lo que es la apli-
cación y ejecutividad del Convenio que
nosotros pretendemos como el instru-
mento y el espacio idóneo para tener
una política de diálogo y de consenso
que nos lleve a una mejora salarial y un
perfeccionamiento de la carrera admi-
nistrativa.

¿Cuáles son las modificaciones que
se hicieron en la obra social y que
beneficios significa esto para los afi-
liados y podrías contarnos sobre la
adquisición del Sanatorio Ancho-
rena?

Como todos sabemos desde que el gre-
mio administra la Obra Social, Unión
Personal, la prestación asistencial ha
cambiado para beneficio de la gente,
hoy contamos con una calidad
prestacional de importancia, al margen
de otros elementos complementarios
que también hacen a la salud, que no
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tienen que ver con la medicina en for-
ma directa pero que son muy importan-
tes como la recreación y eventos cultu-
rales. Toda la política de turismo y de
camping que realiza la obra social, los
planes que aparecen como Plan Clasic,
Plan Accord Dorado y Plan Accord
Platinum tienen que ver no con una
cuestión de concepción de prepaga sino
todo lo contrario, es para preservar el
criterio de la solidaridad porque noso-
tros como sistema de Obra Social he-
mos venido siendo atacados sistemá-
ticamente por los que buscan solamen-
te la rentabilidad en la explotación me-
dicinal y se vienen a los lugares de tra-
bajo con el fin de persuadir con argu-
cias y sin claridad en la temática a la
gente que gana más y que es más jo-
ven y utiliza menos los servicios de la
obra social y logran llevárselos a enti-
dades prepagas y esto lo que hace es
quebrar el sistema de obras sociales,
justamente en su principio más básico
que es el de la solidaridad. Es decir que
el que más tiene puede aportar y sos-
tener un servicio de salud igual al que
menos percibe en materia de remune-
ración. Con estos planes nosotros pre-
tendemos que toda la población quede
en la obra social y fundamentalmente
los de mayores recursos porque esta es
la forma en que vamos a poder seguir
brindando un servicio de calidad funda-
mentalmente para los que menos tie-
nen o los que menos ganan y los que
menos pueden por lo tanto migrar ha-
cia otros horizontes para ser atendidos.
Pensamos que este sistema de planes
diferenciados, pero que la diferencia no
está en la calidad de la medicina que
se presta, sino en todo caso en lo que
se denomina hotelería que es un tema
complementario, la prestación asis-
tencial se mantiene para todos igual y
vamos a buscar siempre obtener de lo
que hay en las prestaciones la mayor
de las calidades y eficiencias.

Quiero también manifestar que nues-
tra Obra Social ha sido lo suficientemen-
te bien administrada como para contar
con un superávit importante lo mismo
que el Sindicato. Esto le ha permitido al
gremio adquirir un sanatorio de renom-
bre como fue, y es, el Sanatorio
Anchorena que hace tres años que es-
taba en estado de quiebra y que fue
rematado jucialmente para el pago de
los acreedores. En este remate judicial,
nuestro gremio, logró imponer una ofer-
ta y logró adquirir este Sanatorio y nues-
tro fin, por supuesto, es revitalizarlo
como centro médico, cambiando algu-
nas cuestiones que tienen que ver con
las actualizaciones lógicas de la  medi-
cina de estos días.

Ya no se habla tanto de internaciones
prolongadas sino más bien de inter-
naciones ambulatorias. Mantendremos
por supuesto algunas habitaciones ló-
gicas para las cirugías más complejas
y que requieren de una permanencia
del paciente, pero vamos a trabajar in-
corporando, además de la refacción
edilicia, tecnología de punta para ge-
nerar una atención de primer nivel ha-
cia nuestros afiliados. Además vamos
a descargar lo que ya nos estaba que-
dando chico, como el Instituto del Ca-
llao, que también es nuestro y que ha
dado y está dando un servicio de mu-
cha importancia. Ha sido sobrepasado
en cuanto a los consultorios externos y
por eso vamos a abrir nuevos en este
centro que es el Sanatorio Anchorena.
Vamos a preservar su nombre porque
es de mucho prestigio; a cualquier fa-
milia que uno le pregunta lo conoce, o
ha sido atendido o ha tenido a los hijos
allí.

Es un gran desafió para la organización,
pero lo vemos con mucho optimismo y
estamos seguros, que a partir de tra-
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bajar con firmeza, en poco tiempo va-
mos a habilitar este centro asistencial,
que va  a ser de primer nivel.

¿Nos gustaría que nos digas cómo
ves hoy la revista “Escenarios” y que
además envíes con motivo del fin de
año un mensaje a nuestros lectores?

Indudablemente todo espacio que per-
mite recrear el análisis, y la capacidad
de proponer ideas y hacer propuestas,
y que esto además desencadene, no
solamente en quien lo lee, sino también
en la difusión de estos temas un deba-
te, bienvenido sea, porque lo que más
necesita hoy la Argentina es pensa-
miento, pensamiento y acción. Pero no
una acción superficial, sino una acción
que derive de un pensamiento y un
debate profundo de las ideas. Lamen-
tablemente estamos teñidos de  una su-
perficialidad muy grande y por eso es
muy importante recrear espacio de di-
fusión y de contenido. Pienso que Es-
cenarios, cumple fielmente este con-
cepto, en la medida que podamos ir
desplegando temáticas de diferentes
órdenes, pero que tengan  que ver con
la posibilidad de profundizar las cues-

tiones que hoy son desafíos a nuestro
país.

Creo que hay seguir por este camino
hay que profesionalizarlo y corregir de-
talles que tienen que ver con el lógico
desenvolvimiento y desarrollo de la ex-
periencia, pero a partir de ello, que se
estructure un espacio muy significativo
a partir de esta revista.

Aprovecho además la oportunidad de
que estamos ea fin de año, para de-
searles a todos los lectores muy Feli-
ces Fiestas en compañía de sus fami-
lias y que nunca bajen los brazos y
mantengan la esperanza en el renacer
de nuestro país. Por lo tanto, espera-
mos que en el 2004 comience realmen-
te la cuesta ascendente que merece la
Argentina.

Entrevista realizada por
la Prof. Leticia Manauta

y el Dr. Fernando Barrera
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Sobra documentación que acredita la ingerencia británica en el Río de la Plata. Baste con
mencionar a H. S. Ferns, de orígen canadiense y su obra: « Gran Bretaña y la Argentina en
el S. XIX.». En ella se desnuda crudamente la presión del Foreign Office para obtener la paz
entre la Argentina y el Brasil, a través de su ministro Lord Ponsonby, quien no dudó en
declarar el derecho inglés a intervenir activamente  si era necesario en la política americana.De
allí el estratégico estado «tapón» de la Banda Oriental, que garantizara el libre tránsito de los
barcos comerciales ingleses por los ríos del estuario del Plata y de todos los ríos del Litoral
argentino, uruguayo, paraguayo y brasilero.

John  F. Forbes,agente estadounidense, en nota dirigida a su Secretario de Estado, el 3 de
agosto de 1827, señala las intenciones de Lord Ponsonby:

 «Los ingleses desean ocultamente ver a este gobierno (de Buenos Aires), tan extenuado y
desagradado, y a la Banda Oriental tan disgustada por sufrimiento sin gloria, que tengan que
consentir en el acariciado proyecto de su Independencia , garantida por la Gran Bretaña: en
otras palabras, una colonia disfrazada «.

 Dorrego, en su primer discurso a la Legislatura de Buenos Aires, claramente acusa a
Rivadavia de una paz deshonrosa con el Brasil y de realizar negociados particulares valién-
dose de su condición de funcionario público. Los medios de prensa de la época en manos de
los rivadavianos, unitarios y liberales, iniciaron una campaña sistemática contra el goberna-
dor bonaerense: tirano, impúdico, tumultuoso etc. Mientras el otrora admirador del goberna-
dor, Lord Ponsonby, lo describía como «hombre corrompido y animado por intereses perso-
nales y pecuniarios que lo llevaban a prolongar la guerra». (...) «Veré su caída si se produce,
con placer».

 Acusiado por al crisis económica heredada del gobierno de Rivadavia( el empréstito
Baring), presionado por los agentes de casas de comercio ligadas con los británicos , por
ganaderos( la clase terrateniente) que venden sus productos a estos, el gobernador  sin recur-
sos, negados por la Legislatura, debe firmar la paz con un Imperio Brasilero que también
sentía la presencia inglesa en su corte, demandando poner fin a la Guerra.

 Dorrego se perfilaba como futuro presidente de la República, con el accedia a la arena
política, la «chusma» de artesanos, jornaleros, paisanos, campesinos, gauchos. En detrimen-
to de los seguidores del renunciado Rivadavia, todos ellos especuladores y agentes financie-
ros enriquecidos a costa de la deuda contraída por el país con la Casa Baring Brothers.

La Logia Unitaria no estaba dispuesta a perder sus privilegios.

 «Cartas como estas se rompen....»

 Salvador M. del Carril, Gallardo, Aguero, Juan Cruz y Florencio Varela, con sus cartas
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enviadas a Lavalle, lo inducen a la «espada sin cabeza», a consumar el asesinato de Dorrego
el 13 de Diciembre de 1828, tras un golpe de estado que lo derroca el 1 de Diciembre de ese
mismo año, al Gobernador legítimo de la Provincia de Buenos Aires.

 «Cielito y cielo nublado/por la muerte de Dorrego/enlutense las provincias/lloren can-
tando este cielo». Manuel Críspulo Bernabé Dorrego había  nacido el 11 de junio de 1787.De
padre portugués y madre porteña, participó de los sucesos de Mayo de 1810. Combatió en
los ejércitos del Norte bajo las órdenes de Belgrano en las batallas de Salta y Tucumán, con
el grado de Tte. Cnel.

A causa de diversos actos de indisciplina fue confinado a Buenos Aires entre 1813 -15.

Allí se enfrentó al centralismo del  Director Pueyrredón lo cual le valió su deportación en
1816 a EE.UU., lugar adonde llegó ya imbuído de sus ideas federativas. Volvió a Buenos
Aires en 1820, con el grado restituído de Cnel.y fue Gdor. interino.

Una vez más conoció el destierro al perder en elecciones para Gdor. con Martín Rodríguez,.

Amparado en una Ley de Olvido regresa en 1823, desde su periódico «El Argentino»,
realiza su campaña contra Rodríguez y Rivadavia, promoviendo las ideas federales. Intenta-
rá con Bolívar y Sucre desarrollar una política de unidad continental contar el Emperador
del Brasil.

Piensa para ello, unir las Repúblicas de Colombia, Peú, Bolivia y Argentina.

Una vez más Ponsonby actúa en su contra.

 Elegido representante por Santiago el Estero al  Congreso Nacional  de 1826, se opone
a la política centralista de Rivadavia a su proyecto de Constitución, ganándose la adhesión
de las provincias.

Logra la defección de Rivadavia, y es elegido Gdor. de B.A. en agosto de 1827.

 «Cielo mi cielo sereno/, nunca más pompa se vió/, que el día en que Buenos Aires/ a
Dorrego funero.»

 Incansable buscador de la reconciliación nacional, de un federalismo acorde a la reali-
dad práctica de las Provincias Unidas en 1828, en medio de una guerra por el control político
estratégico del Río de la Plata, caudillo, guerrrero de la Independencia, obligado a firmar la
paz de aquella, ratificada por la Convención Nacional reunida en Santa Fe,rodeado de una
conspiración infamante de los medios de prensa, de los hombres de armas, intelectuales, solo
un golpe puede derrotar a quien ha sabido consolidar en épocas de profundas crisis al
federalismo en la ciudad, la campaña y en el interior.

 «La historia juzgara imparcialmente si el Cnel. Dorrego ha debido o no morir...» escribi-
rá el General Lavalle.

No, decimos quienes tomamos a la Historia como memoria-identidad, como ciencia que
ayuda a comprender lo realmente acontecido.

Los Pueblos juzgan con sus valores, su testimonio, sus luchas, las acciones de quienes los
invocan para salvaguardar sus errores.

Al menos Lavalle firmo su parte de asesinato, SALVADOR MARIA DEL CARRIL no
firmará su carta recomendando matar a Dorrego, y JUAN CRUZ VARELA escribirá: «CAR-
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En el mes aniversario de su fusilamiento, recordamos al Coronel Manuel Dorrego fusila-
do el 13 de diciembre de 1828 a modo de escarmiento, según el consejo de los ideólogos del
bando opositor a los Federales, de los cuales Dorrego era su jefe. La tragedia que desenca-
denó tal hecho dejó como herencia un baño de sangre que continuo hasta el siglo XX.

“Hoy es el 13 de diciembre, aniversario  del fusilamiento del gobernador Dorrego por mi
orden…

“…¡ Si, por mi orden….¡Señores, «¿qué significa este, por mi orden, de un mozo valiente
de treinta años, quien por disponer de 500 lanzas, atropella las instituciones para quitar del
medio al primer magistrado, al capitán general de una provincia? Dorrego debió morir, o
Juan Lavalle. No había remedio: la anarquía se entronizaba…» Los hombres de casaca
negra, ellos, con sus luces y su experiencia, me precipitaron en ese camino, haciéndome
entender que la anarquía que devoraba a la gran república, presa del caudillaje bárbaro era
obra exclusiva de Dorrego. Más tarde, cuando vario mi fortuna, se encogieron de
hombros…Pero ellos, al engañarme , se engañaban, porque no era así. Dorrego solo explotó
en su beneficio el mal que estaba arraigado en el país, como se ha visto después…¡Si algún
día volvemos a Buenos Aires, juro sobre mi espada y por mi honor de soldado que hare un
acto de expiación como nunca se ha visto, si, de suprema y verdadera expiación…” (Co-
rrientes, 13 de diciembre de 1839, palabras del general Lavalle ante un grupo de personas).

Al año siguiente, después de la indecisa batalla de Sauce Grande, en Entre Ríos, librada
contra las tropas entrerrianas del General Pascual Echagüe (15 y 16 de junio de 1840),
Lavalle y su ejercito invaden Buenos Aires, desembarcando en San Pedro (5 de agosto). En
momentos de pasar por Navarro, entro en la habitación donde firmó la orden de fusilar a
borrego con Tomas Iriarte, y entonces dijo: Amigo mío, ¿Cuándo llegaremos a Buenos Aires
para rodear de respeto y consideración  a la viuda y las huérfanas de Dorrego?”.

Hasta aquí,  queda patentizada la tortura moral que perseguía a Juan Lavalle por aquella
determinación trágica de diciembre de 1828. Los de “casaca negra con sus luces y su expe-
riencia” lo habían empujado a tomar tal inapelable sentencia.
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DOS CARTAS INFLUYENTES

Dorrego había caído prisionero el día 10. Escribano y Acha, oficiales del cuerpo de
húsares que comandaba el General Pacheco, se sublevaron y arrestaron  al ex gobernador
que , empeñado en no abandonar la provincia, había rehusado continuar junto a Rosas hacia
Santa Fe, adonde aquel se dirigió.

Lavalle, comunicado  por Escribano de la captura del dia 11, envía al Coronel Rauch
para trasladar el prisionero al Cuartel General de Navarro. Mientras esto ocurría, también se
remitia información a Guillermo Brown (gobernador delegado) y a José Miguel Díaz Vélez,
ministro de Gobieno del Gobernador  provisorio Juan Lavalle, surgido del golpe del 1| de
diciembre que había derrocado a Dorrego.

Tanto Brown como Díaz Vélez- Escribano le había permitido  a Dorrego escribirles- ante
John Murria Forbes, cónsul norteamericano en Buenos Aires, su partida hacia aquel país
como exiliado (ya había estado en el en 1818).

Pero el día 12, Juan Cruz Varela había escrito a Lavalle: “Mi general, por supuesto, ya
sabe Ud. que Dorrego  ha caído preso; en este momento están en consulta  el ministro y
Brown sobre si lo harán venir o no a Buenos Aires. Ud. sabe si yo y mil otros están compro-
metidos  en un asunto en que va la suerte del país; en un movimiento que puede importar
mucho o nada, según se manejen los resultados. Después  de la sangre  que se ha derramado
en Navarro, el proceso del que la ha hecho correr esta formado;  esta es la opinión de todos
sus amigos de Ud.; esto será lo que decida de la revolución; sobre todo  si andamos a
medias…Se ha resuelto en este momento que el coronel Borrego sea remitido al Cuartel
General de Ud. estará  allí de mañana a pasado; este pueblo espera todo de Ud. Y Ud. debe
darle todo. Cartas como esta se rompen…”

Ese mismo día también  desde Buenos Aires, como la anterior, Salvador María del  -
Carril le decía a Lavalle que, juntamente con Segundo Agüero, habían maniobrado  en con-
tra  de la determinación de Díaz Vélez para remitir  el prisionero a Buenos Aires, ordenando
su remisión al Cuartel General.

De otro modo- afirmaba Del Carril-, se coartaba la facultad de obrar en el caso al único
hombre que debiera disponer de los destinos de Dorrego, el que había cargado sobre si  con
la responsabilidad de la revolución…”Mire Ud. que este país se fatiga 18 años  hace en
revoluciones, sin que una sola haya producido un escarmiento. Considere Ud el origen inno-
ble  de esta impureza de nuestra vida histórica y lo encontrara en los miserables intereses que
han movido a los que la han ejecutado. El general Lavalle no debe parecerse a ninguno de
ellos; porque de él esperamos más. En tal caso, la ley  es que una revolución es un juego de
azar, en el que se gana  hasta la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de
ella…

“Si Ud., general, la aborda así, a sangre fría, la decide; sino, yo  habré importunado a
Ud.; habré escrito inútilmente y, lo que es mas sensible, habrá Ud. perdido la ocasión de
cortar la primera cabeza y no cortara Ud. las restantes…”

LAS CAUSAS PROFUNDAS

El joven general, influenciable al extremo, conminó a Dorrego en cuanto este llegó al
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campamento a hacer los arreglos para ser fusilado una hora después. Era el 13 de diciembre
de 1828.

El hecho ha sido recogido en la historiografía argentina como una circunstancia trágica,
y las manifestaciones de Lavalle al respecto, entre las que se cuentan las relatadas mas
arriba, así lo ratifican.

Pero, ¿fue este acontecimiento la tragedia, o fue un emergente de una tragedia mas pro-
funda y más prolongada que azotó la Argentina mas allá y más acá de 1828?

Una fácil respuesta, ya ensayada dirá que Rosas y el “régimen” rosista  serán esa trage-
dia (lo dirá el propio Lavalle). Pero, como lo señalara San Martín, Dorrego, Artigas y
muchos testimonios de otros personajes notorios y no tan notorios, y como lo recoge a su
manera  Del Carril en esta carta a Lavalle, hacia 1828 hacia dieciocho años que dos bandos
se enfrentaban en distintas confrontaciones. El interior , que venía librando una lucha sin
estridencias con Buenos Aires desde la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes de
Ejercito (1782),  y otra más prolongada por la actividad del contrabando que lo perjudicaba,
ejercida  por el puerto del Río de la Plata; era uno de los bandos que se identificaba  por
tradición política institucional con las autonomías locales (a esa altura devenidas del Cabil-
do de la ciudad, en Provincias) y que procuraba un sistema económico que alejara la pobreza
y estableciera la prosperidad.

El de Buenos Aires, asentado en el despotismo ilustrado que se había apoderado de los
abogados en general, partidarios del centralismo y de la unificación de las leyes; de la enri-
quecida burguesía porteña obtenida  en el comercio con el exterior  por vía del contrabando
principalmente, pero también por el comercio permitido por las leyes vigentes. (De ahí la
adhesión a la libertad de comercio, como emblema de progreso que perdurará hasta el siglo
XX entre los argentinos).

Con estos perfiles, los bandos se habían alineado, produciéndose entrecruzamientos entre
las minorías ilustradas de las provincias (Salta, Córdoba), pero afirmándose los federales en
el interior  y los unitarios en Buenos Aires, que desde 1811, con el primer Triunvirato,
desalojaron  la influencia provinciana con la disolución de la Junta Conservadora. De ahí en
más, la burguesía porteña, o  sus aliados, los doctores, dominaron  con distintas alternativas
los acontecimientos políticos  del gobierno ejercido en Buenos Aires.

La ficción que ese gobierno del Plata representaba  para las Provincias Unidas terminó
formalmente en 1820; de hecho, antes, cuando San Martín triunfa en Chile sobre los realis-
tas. Los intentos reunificadores posteriores, Congreso de Córdoba de 1822, Congreso de
Buenos Aires de 1824 y su ley fundamental de 1825, fueron desbaratados precisamente por
este bando, que tozudamente quería imponer su visión política unitaria y había persistido en
esta idea, pese a que el rechazo y la guerra que habían desatado demostraban que la insisten-
cia conducía al abismo.

Precisamente, el último intento lo había ensayado Rivadavia, con esa burla a la legalidad
que había sido la “Presidencia” y el proyecto constitucional de 1826 (mal llamado por la
historiografía Constitución de 1826, puesto que no rigió: el artículo 187 de dicho instrumen-
to  preveía que entraba en vigencia si lo aprobaban tres provincias, y solo una, San Juan se
pronunció favorablemente).

Producida la renuncia de Rivadavia, como consecuencia del arreglo diplomático con el
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Brasil por la guerra por la Banda Oriental, Dorrego se hace cargo de gobierno, retrogradando
la situación nacional al momento anterior a la gestión rivadaviana. Dorrego fue gobernador
de la provincia de Buenos Aires y solicitó el encargo de las relaciones exteriores a las provin-
cias, aunque dicho pedido estaba previsto en la Ley Fundamental. Pero Dorrego era la figura
porteña  expectante del bando federal; es decir  que, por primera vez,  una figura de “fuera”
del dominio unitario hacia pie nada menos que en el reducto que les pertenecía y que habían
dominado desde 1811.

Los hombres de “casaca negra” (“de levita” los llamaron los federales) creyeron, como lo
habían creído siempre, (*) que con el terror dominarían la situación y entonces conspiraron
para derrocar a Dorrego e impulsaron  luego su fusilamiento. No acabaría allí el terror. Las
muertes federales se sucedieron y sobrevino la represalia.

¡Nacería allí, el sentimiento y la verba popular, antes que se incorporara al lenguaje de los
documentos de la época que se inspiro en ello, aquel lema: ¡Viva la santa Federación! ¡Mue-
ran los salvajes unitarios!

La tragedia del desencuentro se había profundizado, los bandos serán irreconciliables, y
de aquí en más, la lucha será a muerte. Rosas  unirá la jefatura en medio de esa tragedia.
Cuando fue destituido, la tragedia continuo y se prolongo hasta el siglo XX.

NOTA

(*) La idea del terror fue propia de la época y tenía su ejemplo en la Revolución Fran-
cesa, que inspiró el accionar de algunos revolucionarios del Plata. Las instrucciones de
operaciones, redactadas en parte por Mariano Moreno para el accionar de los ejercitos
revolucionarios, son un ejemplo.
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ESTE ES UN RESUMEN DE LAS PALABRAS DICHAS EN EL HOMENAJE DEL 13 DE NOVIEMBRE EN
LA PLAZOLETA DE VIAMONTE Y SUIPACHA Y DEL  DIA 13 DE DIECIEMBRE EN EL HOMENAJE
REALIZADO EN NAVARRO. AMBOS EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONBES HISTORICAS JUAN MANUEL DE ROSAS.

Nos reunimos para homenajear a un argentino notable; destacado y valiente soldado de
los ejércitos que fueron a desparramar las ideas de la independencia  por todo el territorio de
la Patria; destacado y acérrimo republicano, lo que le valió persecución, cárcel y exilio;
destacado hombre de la política; orador cautivante y mordaz; defensor a ultranza de la
libertad de prensa, brilló como periodista; defensor del sufragio universal, rechazó el voto
calificado, como asimismo las levas forzosas e injustas; por eso se destacó por ser popular
entre la peonada, gauchos, artesanos y sectores populares de la población porteña, bonae-
rense; destacado como, hombre probó en la gestión pública, nunca lucró ni participó en
negociados; en síntesis un hombre que
estaba en condiciones, cuando fue Go-
bernador electo de la Pcia de Buenos
Aires, de lograr un entendimiento entre
los porteños y los caudillos del interior
del  país, un hombre para lograr la uni-
dad nacional. Curiosamente después de
describir esas cualidades uno se encuen-
tra que fue un hombre ignorado por la
historia oficial, tergiversado y “nin-
guneado”. Se lo presenta como díscolo,
caprichoso, y se cuidan bien de hablar
de su gobierno, de sus artículos periodís-
ticos, de su encendida defensa desde el exilio, condena a la que lo somete el Director Puyrredón
por no estar de acuerdo con la posibilidad de la instalación de una monarquía en nuestro
país.

Don Arturo Jauretche, en su notable obra “Los Profetas del Odio” manifiesta su opinión
sobre el tema de Dorrego «los ilustrados reaccionan con su íntima estructura de ‘parte prin-
cipal’ de la población. No toleran como actores sociales y partícipes al sector que ven como
chusma o plebe. Por eso es lícito hacer la ilustración a «palos» y degollar gauchos sea obra
santa, porque la sangre es lo único que tienen de hombres. Es más vieron a los federales de
su propia extracción social como desertores, demagogos que halagaban las bajas pasiones
del pueblo. Así el fusilamiento de Dorrego mas que el fusilamiento de un federal es a un
traidor a su clase».
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Seguramente también les era insoportable escuchar que los gobiernos no son buenos por
la calidad de sus gobernantes sino por la calidad del gobierno. «Que los países avanzados
que no quieren ser esclavos se atienen a una Constitución y por ende sus gobernantes deben
atenerse a la ley.»

Hombre feroz en el combate y humanitario con los vencidos, como demostró muchas
veces, ya que era contrario a la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Su fusilamiento se quiso
mostrar como necesario y bue-
no para la provincia de Buenos
Aires y el país. En realidad fue
un asesinato político impulsado
y sostenido por aquellos intere-
ses y políticas antinacionales al
servicio de potencias extranjeras
y enemigos acérrimos de la idea
de una Patria Grande, una Pa-
tria Americana, como la soña-
ron San Martín y Bolívar.

Ese hombre er un escollo que
tenía de su lado a los sectores
populares, a los que defendió en
su derecho al voto; se manifestó
en contra de las levas que supri-
mió en el año 1827 mientras fue
Gobernador de la Pcia de Bue-
nos Aires. Sus enemigos igno-
raban que no eran esas masas
que lo seguían sino que éste in-
terpretaba el sentir de las mayo-
rías. Cabe agregar que nunca
más la pudieron entender.

Hermosos los campos de Na-
varro, muchos árboles, verdes,
reparo al  abrasador calor de Di-
ciembre; el sol se rompe en mil

pedazos de luz en la laguna, e1 aire es dulce y se puebla de cantos de pájaros, todo el
horizonte es llanura, un suave olor a bosta ronda por los campos; la gente es amable, cálida,
no tiene el apuro de las grandes ciudades.

Hermoso lugar para vivir y trabajar es Navarro; para morir en paz mirando el cielo
después de haber cumplido el ciclo de la vida; pero es triste morir fusilado en Navarro, sin
juicio, sin poder defenderse, sin ver la cara del vencedor que se niega a recibirlo, tal vez
porque tema mirarlo a los ojos. O tal vez porque la muerte del Coronel Dorrego estaba
pactada entre los porteños centralistas antes de la derrota; qué triste que lo traten como un
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criminal y tenga que pedir una chaqueta prestada para morir con dignidad, él que ha sido uno
de los más valientes oficiales en las guerras de la independencia.

Una hora le dan para poder acomodar sus pensamientos, pide un cura, una pluma y tinta,
que grandeza de espíritu para pedir a sus amigos federales que no se venguen por esta muer-
te; que entereza para emitir palabras amorosas a su esposa e hijas. El que ha peleado por
Chile, Argentina, Colombia y Venezuela, que ha defendido la Banda Oriental del Imperio
portugués, el que sigue creyendo en la Patria Grande se dispone a morir enfrentando al
pelotón de fusilamiento con entereza, sin odios, abriendo su corazón a Dios. Así su sangre
riega esos campos de Navarro, hechos para el trabajo, para el amor, para ver crecer a los
hijos.

Quedará en la historia como un hombre que hacía lo que pensaba y que reflexionaba
después de la acción. Un auténtico demócrata y republicano, a pesar de todos los ocu1tamientos
y mentiras
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VAMOS AL CINE
Ya está en vigencia el Convenio firmado entre el INCAA y UPCN

para ir a ver cine argentino al Complejo Gaumont
(Espacio Incaa km 0) - Rivadavia 1635

Entrada $ 1.-
Descuento del 20% a afiliados de UP y UPCN en el bar del Cine

con Pasaporte Cultural y/o carnet de Unión Personal

Nos beneficiamos
y al mismo tiempo

defendemos
el cine nacional

y nuestra identidad
cultural

A la brevedad se firmarán este convenios en otras salas del país

Ya está en vigencia el Convenio en:
Villa Carlos Paz (Córdoba)

Mar del Plata - Tandíl - Bahía Blanca

Espacio INCAA  KM 0
INSTITUTO  NACIONAL  DE  CINE  Y  ARTES  AUDIOVISUALES
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INTRODUCCION:

En varios países Se registraron más re-
formas aplicadas a la administración del Es-
tado, en los últimos cinco años que en los
quince anteriores.

El incremento del gasto público, legitimó
una agenda de ajuste estructural, que apun-
taba a reducir el tamaño de Estado al míni-
mo, en virtud de sus ineficiencias y por ha-
berse tornado una arena para la conquista de
grupos de interés que buscan renta a partir
del monopolio del Estado.

La respuesta a las ineficiencias y a la pro-
tección del Estado contra grupos de interés,
sugería la reducción de su tamaño por medio
de la privatización, terciarización y políticas
de liberalización del comercio, que supues-
tamente tendrían un efecto derrame al resto
de la economía.

El supuesto que llevaba implícito este en-
foque, era el del mercado perfecto, con sime-
trías de informaciones y donde las asigna-
ciones eran eficientes. Estas ideas fueron las
que originaron muchos de los proyectos de
reforma sectorial con financiamiento exter-
no.

La postura neoliberal planteaba la reduc-
ción del tamaño del Estado pero
simultaneamente, bajo la modalidad de Uni-
dades Ejecutoras de Proyectos de
Financiamiento Externo, muchas veces  se
yuxtapusieron  o fundieron  de forma con-
tradictoria con los modelos y estructuras de
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las tradicionales unidades administrativas del
Estado.

El discurso neoliberal de achicamiento del
Estado tuvo como resultado el debilitamien-
to de su capacidad de intervención y regula-
ción, yendo en detrimento de la capacidad de
rectoría de la autoridad sanitaria. Si bien en
muchos documentos justificativos de estos
proyectos aparece la idea de aumentar la ca-
pacidad del Estado para mejorar o comple-
mentar los mecanismos del Mercado.

NUEVO ENFOQUE PARA EL ESTADO
Dentro de los nuevos enfoques se discute

el papel del Estado como un todo:

� La Reforma del Estado comienza a
poner énfasis en como optimizar las relacio-
nes entre el Estado y Comunidad.

� La Reforma del Estado pendiente, te-
nía implícito el imperativo  de la redefinición
o rescate del interés general, común a todos
o toda la sociedad, por medio de diseños
institucionales que integren tanto al merca-
do en la búsqueda de la eficiencia como de la
comunidad en búsqueda de la equidad.

LOS PROYECTOS
DE FINANCIAMIENTO
INTERNACIONAL

Han tenido y tiene un papel clave en toda
la dinámica reformista:
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•Aportaron fondos para el desarrollo de
diagnósticos y consultorías que guiaron la
intervención tanto en el Estado en General
como en sectores en particular. Ejemplo:
Reforma del Estado, Pressal, Pronatass.

•Frente al congelamiento de las vacantes
por el imperativo de no incrementar los Pre-
supuestos Públicos del Estado permitieron
una modalidad de contratación alternativa,
sin estabilidad, con mejores remuneraciones
y en teoría por cumplimiento de ciertos re-
sultados.

•Aportaron diseños organizativos con un
modelo de gestión que en teoría es más efi-
ciente y eficaz para intervenir superando ri-
gideces burocráticas.

UNIDADES EJECUTORAS
DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO

•Bajo la lógica de ser las que poseían
recursos económicos, muchas de las unida-
des desdibujaron su misión y acabaron finan-
ciando acciones, contratos y actividades que
excedían los motivos para lo que fueron di-
señadas.

•Muchas veces terminaron como verda-
deros elefantes con dotaciones numerosas,
metas no tan definidas, contratos que no res-
pondían a los originales objetivos de las mis-
mas.

•En tal sentido, corresponde aplicar las
mismas agendas de Reforma para el Estado,
como para estas unidades, teniendo claridad
que el gasto que ellas representa se traducen
en endeudamiento externo.

PROYECTOS DE
FINANCIAMIENTO EXTERNO

La preguntas que cabe tener presentes son:

�¿Cumplen estos proyectos  con la mi-
sión para la que fueron generados?.-

�¿Cuál es la contribución de estos pro-
yectos al bienestar general?

�¿Vale la pena optar por este modelo de
gestión para garantizar estos resultados? ¿
Que problemas de motivación  e inequidades
con el resto de los trabajadores del Estado
me generan?

�¿Han contribuído estos proyectos a for-
talecer la capacidad institucional de los Or-
ganismos Públicos?

MONITOREO DE PROYECTOS

El monitoreo es una herramienta de ges-
tión para controlar el avance de un proyecto
en ejecución.

Las pregunta clave en relación a los Pro-
yectos de Financiamiento Externo son:

• ¿Quién Monitorea?

• ¿Quiénes se fijan que se cumplan con
las metas u objetivos de estos Programas?

• ¿Tenemos que dejar que esto lo hagan
solo los bancos?

• ¿La autoridad sanitaria no lo debe ha-
cer?

• ¿Los propios involucrados no lo deben
hacer?

 El Remediar para dar cuenta del
Monitoreo propuso la creación del Consejo
Asesor Intersectorial (CAI) y de la acción
del COFESA para el monitoreo del Progra-
ma.

La principal tarea de un coordinador de
Proyectos debería ser como en el caso del
Remediar, el rendir cuentas a todos los acto-
res del Ministerio de Salud y de la Sociedad
Civil de cómo se distribuyen los recursos, a
quienes, cuanto y cómo.

Los Bancos utilizan tres herramientas
centrales de Monitoreo:

1. Reglamento Operativo, que es la ver-
sión escrita del proyecto.

2. Programa Operativo Anual (POA),
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que cuantifica las metas y los gastos del Pro-
yecto en un año de ejercicio.

3.Auditorías

3.1. Externas: es el negocio de algunas
consultoras, por ejemplo: Cooper & Liband,
Harteneck, William Mercer, etc.

3.2. Internas: las famosas misiones de los
bancos

Principalmente depositan su atención en
procesos antes que en resultados.

Un ejercicio posible es analizar cualquier
reglamento operativo de Proyectos de
Financiamiento Externo y verán que no de-
cían muchas de las actividades que efectiva-
mente hicieron.

Es necesario no perder de vista las siguien-
tes consideraciones:

I. Si se quiere tener eficacia en estos Pro-
gramas y Proyectos es necesario no perder
de vista cuál es la misión y los objetivos que
se busca con el mismo.

II. La elaboración de los manuales
operativos no debe ser considerado como
un requisito burocrático de los bancos, sino
como un recursos para proporcionar efi-
ciencia y eficacia en la gestión de los pro-
yectos.

LECCIONES APRENDIDAS
SOBRE EL MONITOREO

Si se deja que el Monitoreo solo lo hagan
los bancos, se legitiman comportamientos
Rent Seeking (depredadores) y Free riders
(oportunistas) en estos proyectos, pudiendo
convertirse en un botín de algunos actores1 .
Es de destacar, que en la medida que los Ban-
cos prestan dinero, su principal interés está
relacionado con la eficiencia asignativa y no
con la efectividad que se logre con los recur-
sos.

En este sentido, es necesario resaltar que
el Monitoreo debe ser considerado  desde el
mismo momento de la concepción de los Pro-
yectos.

Existen diversas técnicas para
monitorear, que pueden ir desde: Auditorías;
Control Presupuestario, Sistemas de Que-
jas, Control Social, Control de Beneficia-
rios, etc.

EVALUACION

Un proyecto puede estar haciendo bien
lo que no debe hacer. En tal sentido hay al-
gunos interrogantes que nos pueden permi-
tir una evaluación de los proyectos con
financiamiento internacional en curso:

�¿Lo que se suponía como Problema del
Proyecto era realmente el problema, debe-
ría ser prioridad nacional?

�¿Lo que se hizo realmente resuelve el
problema?

� ¿ Para resolver ese problema no se
podría trabajar de otra manera?

La evaluación Puede ser Interna o Ex-
terna:

Las preguntas que corresponde realizar-
se en cuanto a la evaluación externa de los
Proyectos con Financiamiento Externo es:

�¿Va a venir el Banco a preguntar si los
recursos que se prestaron se hicieron en for-
ma correcta?

�¿Va a venir una consultora internacio-
nal a hacer esto?

Amenazas o Riesgos de los Proyectos de
Financiamiento Internacional

Una amenaza importante es el cambio
de autoridades y la pérdida de la misión y
objetivos para lo que fueron creadas.

1 Es de destacar que la literatura sobre Reforma del Estado, ha manifestado su preocupación por la protección de las organizaciones Públicas
y sus Proyectos y Programas, frente a la tentativa de apropiación por parte de intereses privados. Incluso este argumento le ha servido al
neoliberalismo para plantear que las Organizaciones del Estado se ha convertido en un blanco atrayente para la búsqueda de renta de
monopolio  por parte de dichos intereses, legitimando una agenda de reducción del aparato público.
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Los programas de Financiamiento Inter-
nacional permitieron inyectar recursos para
intervenir en la emergencia. El Programa
Remediar, el Programa Nacional de SIDA y
el PROMIN permitieron abastecer de recur-
sos rápidos para salir a enfrentar la situa-
ción crítica del sector. Sin embargo, consti-
tuyeron estructuras paralelas a la oficial del
Ministerio que si no se consolidan pueden ge-
nerar serios problemas en el futuro. Por ejem-
plo: las competencias vinculadas a ETS/
SIDA son integramente abordadas por una
planta contratada lo que puede afectar la acu-
mulación institucional en el Ministerio para
tiempos futuros.  Otro ejemplo es que la ne-
cesidad de epidemiólogos en la Dirección de
Epidemiología se ha visto satisfecha por el
VIGIA lo que más allá de su continuidad pone
en duda el desarrollo de las tareas de vigilan-
cia epidemiológicas y de inmunizaciones  por
parte del Ministerio.

La excesiva flexibilidad de estas estruc-
turas genera otro inconveniente. Cuando creo
una estructura para ejecutar un proyecto y
cambia la autoridad sanitaria tengo la ame-
naza de que cambie todo el personal de estos
proyectos sufriendo una desacumulación
institucional. En este sentido los bancos son
impotentes, si la autoridad quiere, puede cam-
biar todo el personal y los bancos no pueden
hacer nada.

Si la nueva autoridad sanitaria quiere
cambiar las actividades o prioridades de es-
tos Proyectos tampoco existe mucho resguar-
do. Porque el Banco está preocupado por los
procedimientos y no los resultados.

Suponiendo la mejor hipótesis, cambian
los Ministros y se quiere continuar con la
línea estratégica, pero poner nueva gente,
¿Hay alguna herramienta de gestión para la
transición?. Los bancos no proponen nin-
guna herramienta que pueda garantizar la
acumulación institucional

CONCLUSIONES

En Brasil funciona el Departamento
Intersectorial de Estudios Sociales y Eco-
nómicos de la CUT, que hace la evaluación
de los Programas y Proyectos de
Financiamiento Externo.  En este caso los
actores sindicales consideraron que era es-
tratégico  el realizar la evaluación de los mis-
mos para la defensa del interés común.

En este sentido, es necesario ver a estos
programas y proyectos de financiamiento
externo como parte del propio Estado y como
una oportunidad para que si se piensa en
ellos de forma estratégica permitan un bien-
estar social por medio de arreglos o diseños
institucionales que integren al mercado en
búsqueda de la eficiencia como de la parti-
cipación de otros actores de la sociedad (sin-
dicatos, la iglesia, etc) en búsqueda de la
equidad �
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CIUDAD DEL VATICANO, 7 noviembre 2003 - Zenith -Juan Pablo II desenmascaró
este viernes la contradicción que se da entre quienes critican el compromiso político y, al
mismo tiempo, se lamentan por las injusticias sociales.

«Las quejas que se hacen con frecuencia contra la actividad política no justifican una
actitud de falta de compromiso escéptico por parte del católicos. Estos más bien tienen el
deber de asumir la responsabilidad del bienestar de la sociedad», afirmó el Santo Padre.

«No es suficiente hacer llamamientos a favor de la construcción de una sociedad más
justa y fraterna —advirtió—. Se requiere también trabajar de una manera comprometida y
competente por la promoción de los valores humanos perennes en la vida pública, de acuerdo
con los correctos métodos propios de la actividad política».

La intervención del pontífice tuvo lugar al recibir a doscientos participantes en un semi-
nario organizado por la Fundación Robert Schuman para la Cooperación de los Demócratas
Cristianos de Europa, entre ellos, ciento veinte ex alumnos.

Entre los presentes se encontraba Jacques Santer, ex presidente de la Comisión Europea,
quien dirigió al Papa unas palabras en nombre de la Fundación.

Citando al Papa Pablo VI, el actual obispo de Roma definió el compromiso político como
«una manera exigente… de vivir el compromiso cristiano de servicio a los demás».

Para alcanzar este objetivo, aseguró, «el cristiano tiene el deber de asegurar que la «sal»
de su compromiso cristiano no pierde su «sabor» y que la «luz» de los valores evangélicos no
es obscurecida por el pragmatismo o —peor aún— por el utilitarismo».

«Por este motivo, necesita un conocimiento profundo de la doctrina social cristiana, es-
forzándose por asimilar sus principios y aplicándolos con sabiduría», añadió.

«Esto exige una seria formación espiritual que se nutre de la oración —dijo el Papa en el
discurso—. Una persona superficial, tibia o espiritualmente indiferente, o excesivamente
preocupada por el éxito y la popularidad nunca será capaz de ejercer adecuadamente su
responsabilidad política»

(agradecemos a Rodolfo La Penna por habernos enviado este documento)
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La seccional Capital Federal y Empleados
Públicos Nacionales de la Unión del Personal
Civil de la Nación organiza el V CONCURSO
PARTICIPATIVO DE LITERATURA (CUENTO
Y POESÍA) 2004, el cual se regirá por el pre-
sente reglamento.

1) Podrán participar en el Concurso
Participativo de Literatura (Cuento y Poesía)
todos los afiliados a la Seccional Capital Fe-
deral y Empleados Públicos Nacionales de la
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NA-
CIÓN y su grupo familiar primario desde los
18 años en adelante, cualquiera sea su nacio-
nalidad, que presenten cuentos y/o poesías ori-
ginales e inéditas.

2) Se excluye de participar de este concurso a
todos los miembros de la Comisión Directiva
de Seccional Capital y su grupo familiar prima-
rio.

3) Las obras se recibirán en Viamonte 869 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1053ABA en el horario de 14:00 a 18:00.
Cada cuento o poesía deberá presentarse fir-
mado con seudónimo. Al hacerlo se deberá
completar una planilla, que tendrá carácter de
declaración jurada, con los siguientes datos:
nombre y apellido del autor, nombre y apellido
del afiliado en caso de que el autor sea un fa-
miliar del mismo, domicilio, código postal, telé-
fono, dirección de correo electrónico, naciona-
lidad, documento de identidad, fecha de naci-
miento, organismo donde se desempeña el afi-
liado, título de la obra. Dicha planilla se guar-
dará en un sobre cerrado que permanecerá
invariablemente cerrado con el seudónimo del
autor en la cubierta del mismo.

4) Se podrán presentar hasta 2 (dos) cuentos
por autor, habrán de estar escritos en castella-

no y su extensión no será superior a 5 (cinco)
carillas por cuento, en papel formato A4 (se-
gún norma DIN 210x297mm), claramente me-
canografiadas o impresas a doble espacio y
en una sola de sus caras. Deberán entregar-
se tres copias de la obra sencillamente
encarpetadas individualmente. En la cubierta
de los ejemplares se hará constar que la obra
es presentada a los efectos del concurso,
como así también el seudónimo elegido. Asi-
mismo, deberán acompañar la presentación
de un diskette que contenga las obras presen-
tadas. Contra recepción de la obra, U.P.C.N.
entregará al participante un recibo en el que
conste el número con el que ingresa al con-
curso.

5) Se podrán presentar hasta 2 (dos) poesías
por autor, habrán de estar escritas en caste-
llano y su extensión tendrá un máximo de 30
(treinta) líneas por poesía, en papel formato
A4 (según norma DIN 210x297mm), clara-
mente mecanografiadas o impresas a doble
espacio y en una sola de sus caras. Deberán
entregarse tres copias de la obra sencillamente
encarpetadas individualmente. En la cubierta
de los ejemplares se hará constar que la obra
es presentada a los efectos del concurso,
como así también el seudónimo elegido. Asi-
mismo, deberán acompañar la presentación
de un diskette que contenga las obras presen-
tadas. Contra recepción de la obra, U.P.C.N.
entregará al participante un recibo en el que
conste el número con el que ingresa al con-
curso.

6) Los originales se recibirán desde el 05 de
Enero de 2004 hasta el 31 de Marzo de 2004.
En caso de cuentos y/o poesías recibidas por
correo, se considerará como válida la fecha
que indique el matasello.
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7) La presentación de una obra en este con-
curso implica la aceptación por parte del autor,
y por parte de los que ejerzan la patria potes-
tad si aquel fuere menor de edad, de las pre-
sentes bases y del modelo de contrato que el
autor suscribirá una vez conocido el resultado
y su compromiso de no retirar la obra hasta
darse a conocer el fallo del jurado. Las condi-
ciones del mencionado contrato se incluirán en
la convocatoria y se reputarán de puro conoci-
miento sin admisión de prueba en contrario ni
siquiera para los participantes con domicilio en
el extranjero.

8) El otorgamiento de los premios estableci-
dos en este concurso implica, sin necesidad
de declaración alguna por parte del autor, y por
parte de quienes ejerzan la patria potestad si
aquel fuere menor de edad, el reconocimiento
del derecho exclusivo a favor de U.P.C.N., para
reproducir, traducir, vender y difundir por cual-
quier medio y soporte técnico, la obra galardo-
nada en todo el país. Los derechos reconoci-
dos a U.P.C.N. comprenden todas las modali-
dades de edición y reproducción de los cuen-
tos y las poesías premiadas, incluyendo a las
Menciones del Jurado. Asiste igualmente a
U.P.C.N. el derecho de traducción, reproduc-
ción difusión y venta en otros idiomas distintos
del español, tanto en territorio argentino como
en cualquier otro lugar del mundo.

9) La sola participación en el concurso acuer-
da a U.P.C.N. el derecho de preferencia para
publicar cualquiera de las obras presentadas,
que sin haber sido premiadas, pudieran resul-
tar de su interés, procediendo en tal caso a la
edición de la/las obra/s.

10) Los integrantes del jurado para este con-
curso se darán a conocer posteriormente.

11) El Jurado se expedirá el 30 de Abril de 2004
y el fallo se dará a conocer el 1º de Mayo de
2004, siendo éste inapelable.

12) Los premios y las menciones serán entre-
gados en lugar a designar en acto público.

13) Se adjudicarán los siguientes premios para
cada categoría:
1er.  Premio: $1.200.- y Diploma.
2do. Premio: $   700.- y Diploma.
3er.  Premio: $  500.- y Diploma.

Se otorgarán tres Menciones con Medalla y
Diploma.
Podrán otorgarse Menciones del Jurado.

14) Todos los participantes que intervengan
en este concurso recibirán Diploma que certi-
fique su participación.

15) La devolución de originales no premiados
se efectuará a pedido de los autores, previa
entrega del recibo extendido por U.P.C.N. en
su oportunidad. En el caso que el autor pida
se le devuelvan sus originales por correo, de-
berá hacer llegar a U.P.C.N., además del re-
cibo, el importe en efectivo o estampillas del
costo de envío.

16) Los originales que no sean reclamados
hasta el 30 de Junio de 2004 serán destrui-
dos, sin que sobre esta resolución correspon-
da reclamo alguno.

17) Las situaciones no previstas serán resuel-
tas por U.P.C.N. y su decisión será inapela-
ble.

18) En caso de que el ganador fuese menor
de edad, la orden del premio se extenderá a
nombre del padre, madre o tutor.

19) Cuando circunstancias imprevistas las jus-
tifiquen, U.P.C.N. podrá suspender el concur-
so, supuesto en el cual los participantes no
tendrán derecho a reclamo alguno.

20) Para cualquier diferencia que tuviera que
dirimirse por vía judicial, las partes se some-
ten a la jurisdicción ordinaria, competente en
razón de la materia, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina, con re-
nuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción
que pudiere corresponderles.

21) La U.P.C.N. no asume responsabilidad al-
guna sobre deterioros, pérdidas y/o sustrac-
ciones que pudieran ocasionarse sobre el
material puesto en concurso. Asimismo no
será responsable ni responderá contra terce-
ros por hechos o actos ajenos a su carácter
de organizador del evento de que se trata.
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MOVIES
APUNTES SOBRE FILMS EXITOSOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN EL PASAJE DEL MILENIO
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Estos ejercicios tienen como finalidad desentrañar el significado de algunos típicos
exponentes, en el ámbito de la cinematografía, de la masscult (y de en algunos supuestos
de la midcult), es decir, de una perversión de la cultura superior y de una perversión de
la genuina cultura popular. En los films bajo análisis, el despliegue de recursos técnicos,
el aparato de publicidad montado para facilitar su comercialización, y una aparente
facilidad de interpretación, requieren de una lectura crítica y por ende polémica. La
propuesta queda abierta : ghgasio@yahoo.com.ar

TRAFFIC
(Dir.: Steven Soderbergh)

Robert Hudson Wakefield, juez de la Suprema Corte de Ohio, designado Director de
la Secretaría Nacional Antinarcóticos (DEA) por el Presidente de los Estados Unidos,
debe hacerse cargo de un grave problema nacional desde la alta función pública, a la vez
que debe resolver un delicado problema familiar: su única hija (una adolescente de 16
años) es adicta.

La solución de ambos problemas resulta de la necesidad del protagonista de
involucrarse personalmente (y no como funcionario) en su caso concreto. En la guerra
para “proteger a nuestros niños”, para la cual no encontró solución como funcionario,
Wakefield atisba una fórmula exitosa cuando, en compañía de su esposa, se reúne con su
hija, en un grupo de apoyo contra las adicciones, donde confiesa modestamente: “vini-
mos a apoyar a mi hija”, “vinimos a escuchar”, y donde la clave consiste en el restable-
cimiento de lazos familiares afectivos.

La solución no puede esperarse del sistema político-institucional. La DEA no parece
eficaz. (En la reunión realizada en vuelo, de la que también participan el FBI, la Aduana,
y en la que “se abre la puerta a nuevas ideas”, nadie tiene respuesta). La Justicia no es
confiable. (El testigo clave en el proceso contra un importante narcotraficante es elimi-
nado el día en que debía prestar declaración). El sistema burocrático-tecnocrático no
resulta convincente. (“Me cansé de hablar con expertos en la teoría. Es hora de ver la
realidad”, le dice Wakefield a su secretario). Los grupos de apoyo aislados del contexto
familiar tampoco resuelven el problema. (La chica se escapa del lugar y reincide en
peores términos).

“¿Qué hacemos con México?”, aparece como una pregunta clave. En la raíz, se tra-
taría de una lucha entre carteles de narcotraficantes. Mexicanos, claro está, que operan
contra los Estados Unidos. El general Salazar, que deviene jefe de la pomposamente

4>*�5�5���� 2���



�(

llamada Operación Anti-Narcotráfico, y con quien su par estadounidense debería asociarse
para librar una lucha contra un enemigo común, es cómplice del cartel de Juárez, dispuesto
a acabar con el cartel de Tijuana. La corrupción está en el propio sistema político de México.
Sus autoridades ni siquiera consideran la rehabilitación de los adictos. (“¿Tratamiento?
Sobredosis y uno menos de qué preocuparse”, le responde Salazar a Wakefield). Los narcos
cuentan con “presupuesto ilimitado”, ante el cual el presupuesto legal estadounidense
“empalidece”. Los brutales agentes policiales mexicanos actúan con duplicidad, son
permeables a la traición, resultan poco confiables. (Con todo, Javier Ayala tiene al menos un
módico ideal: consigue que los niños de Tijuana puedan jugar al béisbol en la noche bajo un
moderno sistema de iluminación eléctrica). En Estados Unidos no hay carteles. A lo sumo,
delincuentes (para peor, con apellidos latinos) socios de los carteles. El problema de las
drogas está confinado a marginales. Los “negros” que trafican en la calle lo hacen porque los
“blancos” demandan un producto de alta rentabilidad. La frontera es marginal. El entorno de
los narcos es marginal. (El cambio de colores en las escenas refuerza este postulado. Los
ambientes políticos de Washington contrastan con la sordidez del mundo fronterizo).

La adolescente adicta es presentada como víctima. Destacada alumna, se evade de una
realidad que cuestiona y reclama desesperadamente afecto. En una reunión de condiscípulos
adictos se cuestiona el “modelo social”; en el grupo de adictos confiesa: “estoy enojada con
un montón de cosas; no sé cuáles”. Más allá del placer sexual con que recurrentemente
aparece asociada la adicción, la chica reclama lazos afectivos. “Ojalá pudiéramos quedarnos
acá por los tiempos de los tiempos y formar un hogar”, le reclama a su amigo en el lúgubre
hotel que frecuentan para satisfacerse. Tras sufrir un proceso de creciente decadencia, el
reencuentro final con el padre, pleno de ternura, sucede en ese lugar, y sirve para reafirmar
su necesidad de amor, que solamente su padre puede brindarle.

Wakefield se evade del alto cargo para el que fue designado pero no se evade de su
problema personal. Su eventual actuación en la cumbre de la DEA parece dudosa. (Muy
lejana resulta a esa altura su proclamada misión: “El mensaje es que vamos tras los peces
gordos”). En cambio, la fórmula encontrada para encarar el caso concreto de su hija parece
segura. Una vez superada la hipocresía con que había comenzado a encarar el problema, una
vez descubierta la droga en su propia casa y no en México, y una vez admitidos los códigos
que le permitieron acceder al deplorable albergue donde fue a parar su hija.

Dear Mr. Wakefield: Help yourself, with love.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
(DIR.: STEVEN SPIELBERG)

El desafío de la naturaleza (expresado en la inundación y, posteriormente, en el
congelamiento del planeta) recibe como respuesta del hombre su capacidad de adaptación
como especie: es, en definitiva, el triunfo de la inteligencia humana.

A su vez, que los más aptos prevalezcan sobre quienes no lo son es, en primer lugar, el
triunfo de la imaginación y la capacidad de inventiva. (“El más grande don humano: la
habilidad de perseguir nuestros sueños”).
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Pero, más trascendente aun, expresa la prevalencia final de la materia (que sobrevive)
sobre el espíritu (que acaba desapareciendo). (“Lo sobrenatural es la red que une el universo.
Sólo un Orga cree en lo que no se puede ver o medir”, dice el orga Joe el Gigoló). (“El Hada
Azul es una parte del gran defecto humano de desear cosas que no existen”, explica el
profesor Hobby a David). (“Muchas veces tuve envidia de lo que los seres humanos llaman
espíritu. Han creado un millón de significados de la vida, en el arte, la poesía, con fórmulas
matemáticas. Los seres humanos deben ser la clave de la existencia, pero ya no existen”,
proclama un ser robotizado del cuarto milenio).

El conflicto naturaleza-cultura tiene su correlato en los conflictos desarrollados, en primer
término, entre el hijo parido Orga (natural) y el hijo programado Meca (artificial), en los
cuales el escenario es el ámbito familiar. En la competencia entre los seres vivos
(“comprometidos a forjar un futuro humano”) y los mecas, el escenario es el circo (“Flesh
Fair : Celebration of Life”). El primer caso es resuelto por los padres (más precisamente, por
la madre), y el segundo, por el público congregado en las tribunas. (En un “ritual de sangre
y electricidad” y en el cual los mecas son destruidos “para mantener la superioridad numérica”
de los seres naturales).

En la familia, se trata de salvar la identidad del hijo propio; en la especie, de salvar a los
seres vivos de los robots; finalmente, también David lucha por su identidad al hallar una
réplica. Si en el año 2020 sigue habiendo naciones (al menos, Estados Unidos y Suecia) en el
4020 los seres inteligentes que prevalecen en el planeta no son iguales (tienen, al menos,
diferente estatura, diferente voz y, en sus cabezas, diferentes proyecciones de imágenes de
rostros humanos).

Si aparece superficialmente claro que, en la inteligencia predominan los elementos
artificiales, y en los sentimientos, los naturales, resulta contundente comprobar que en
definitiva amar y ser amado es efímero y azaroso, y que el conflicto entre dominador y
dominado es un dato esencial y permanente de la condición del hombre sobre la Tierra: los
ricos y los pobres (el control de natalidad es una de las claves de la diferencia), los seres
vivos y los mecas, y finalmente, los que fueron aptos para sobrevivir y quienes acabaron
congelados.

Los robots no consumen recursos, por lo tanto, son más aptos que el hombre para sobrevivir
ante situaciones de escasez. El prototipo del Meca se distingue por su cualidad de vida y
particularmente, por su lealtad a la firma que lo produjo. Que el amor sea la clave para
adquirir un subconsciente que sueñe, significa la apertura de un nuevo y fabuloso mercado.
Al cabo de los siglos, el profesor Hobby acaba confesando su curiosidad empresaria ante la
sorprendente experiencia desarrollada por su maravillosa criatura.

La creación se concreta mediante “palabras simbólicas”, y lo creado excede al propio
creador. La intención es amar, pero más aun, ser amado. (Dios con Adán y Eva. Mónica con
David). Si el acto creador tiene reminiscencias sacras, el acto transformador de lo creado
está preñado de elementos profanos. (La constante evocación de Pinocchio y el Hada Azul
apunta en ese sentido).

A su vez, el amor está ligado al odio, y una de sus exteriorizaciones más perversas es el
abandono. El sufrimiento sobreviniente parece alimentar, en vez de apagar, el sentimiento
amoroso: a David, el padre quiso tenerlo, y la madre no; el padre buscó conservarlo, y la
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madre lo abandonó. A pesar de ello, David siguió buscando el amor de su madre, quien al
cabo de una suerte de eterno amor materno-filial, se despacha con una notoria hipocresía:
“Siempre te he amado”.

El sexo resulta relativizado cuando se diferencia el amor de los sensibilizadores de la
sensualidad. La escena de sexo entre una mujer real y un varón artificial (plenamente
romántica, con fondo musical incluido), acaba devaluada cuando el Gigoló Joe (protagonista
del enlace) se despacha confesando que las ventajas de sus servicios, manifiestamente rentados
(habla de “clientes”), consisten en aumentar el placer de la carne, a la vez que en eliminar los
sentimientos de culpa, la posibilidad de embarazo, y hasta las tediosas presentaciones en
familia.

Dormir se asocia con la muerte. A la caída en el abismo sigue el rescate. La “resurrección”
se produce gracias a la “memoria”. La clave de la memoria es la información, devenido el
recurso más valioso pero, a la vez, finito. La memoria conduce a la nada. Pero la memoria
permanece, y a partir de ella es posible la re-creación. (La fotografía aparece siempre ligada
al recuerdo afectivo. Al cabo de los siglos, subsisten elementos familiares, cotidianos,
reconocibles: helicóptero, automóvil, laptop, biblioteca, mobiliario convencional).

“Si un cuento de hadas (fairy tale) es de verdad, entonces es un hecho definitivo (fact)”,
deduce el niño Mega ante un adivino cibernético. La inteligencia significa en última instancia
la capacidad de sobrevivencia�
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DOS PELICULAS IMPOSIBLES DE IGNORAR

«Yo no se qué me habrán hecho tus ojos» (blanco y negro) Direccción y Guión: Lorena
Muñoz y Sergio Wolf -PRODUCCION: Cine-Ojo.

Es como si todo el tiempo desde la pantalla te tiraran interrogantes y uno debiera comple-
tar la información. Porque no se trata de agotar los documentos, ni las fotos, ni siquiera las
palabras de esa anciana en medio de un geriátrico que uno siente que mira con superioridad
y a la vez ha hecho un camino de desprendimiento y puede decir «fue un pobre hombre», de
quien se supone su amor más comprometido.

Ada Falcón seguirá siendo misteriosa porque la cámara, el guión quieren que siga siéndolo,
porque la estetica de este film conmovedor e inquietante no pretende agotar y desmenuzar o
descuartizar a nadie; sólo dar pistas, sugerir, respetar la belleza del paso del tiempo, del
contacto con la Naturaleza, de un supuesto camino a Dios. Sutil, para nada pretenciosa, la
pelicula respeta el estilo de folletín de aquellas protagonistas femeninas de los años 20/30.
Imperdible.

«Los Rubios» -Dirección :Albertina CARRI -
Un puñetazo en el plexo solar, para nuestra generación, porque la mirada es de otra genera-
ción, de una joven cuya única certeza es que sus padres no estuvieron, no estan y no estarán
nunca más. Es como una nueva mirada sobre una historia que corre el peligro de cristalizarse
en una machieta. Esta muchacha rompe con los supuestos y con lo «politicamente correcto»
y con los límites de los que no se puede salir cuando se habla de «desaparecidos». Tan
rigurosa es Carri que pone una cámara testigo para no salirse del ascetismo que se ha im-
puesto; además apenas nos roza con fotos de rostros que alguna vez cruzamos por las aulas
de Filosofía y Letras, voces que alguna vez escuchamos nosotros los sobrevivientes, pero
para ella son más inasible, definitivamente perdidas, aunque esta película eterniza la imposi-
bilidad de la memoria. No deje de verla, así como en el 2002 dijimos que Pablo Trapero era
el mejor director del año, decimos que en el 2003 la mejor es Albertina Carri.

Por Leticia Manauta
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La Pasión y la Excepción. Autora: Beatriz Sarlo, Colección Metarmofósis. Siglo XXI
Editores Argentina. 2003

En su prólogo, Beatriz Sarlo nos anuncia un entrelazamiento de tres temas que para
cualquier lector desprevenido pueden aparecer como inconexos.

Nada mas alejado de esa impresión.

Pareciera que la Historia (nuestra historia), toma forma lineal y recorre desde fines del S.
XIX, un camino de furia, dolor, y guerra civil sin principio ni fin.

En ella se van mezclando, depurando y sintetizando aconteceres de la literatura, la políti-
ca y de los atributos de una persona que gradualmente nos permiten ir comprendiendo por
qué, cómo , cuando, qué nos ocurrió. Para ello la autora trabajó en tres planos, excepcionalidad
de la belleza, excepcionalidad extrema y pasional de la venganza y el saber del texto borgiano.

 1) La Belleza

Eva  y su camino « hacia los vestidos presidenciales», su excepcionalidad, Glamorosa y
Austera al mismo tiempo

«Un sentimiento hegemónico que organizó, alimentó, dominó y destruyó todos los demás
sentimientos. Los que se llama independientemente de su objeto : una Pasión.» (1).p.24
Execpcionalidad más pasión nos da como resultado una hoguera.

Todo amor es poco, al Pueblo y a Perón.

«La pasión es en ella la forma afectiva de la excepción.»(2)p.28.

Eva es un huracán, virtuosa y jacobina.

Diferente a las...

«....chicas de familias pequeño-.burguesas, dónde habían aprendido modales alambica-
dos, cursis peor respetables, con sonrisas inocentes y, sobré todo, en condiciones de aguantar
el tiempo que corría entre los concursos, las primeras presentaciones y el éxito. Evita Duarte
no tenía ninguno de estos bienes».(3) p.46.

Saldría de la escena de la pop cultura para entrar en la escena de la política (cultura) de
masas.

Había sido invisible, en todos los sentidos no daba el tipo». Solo Anne M. Heinrich
(fotógrafa de casi todos los artistas de éxito de la década del ’40) capta sus «cualidades
ausentes». Lo que ella tenía debía ser descubierto como originalidad, valorado como rasgo
diferencial.

Una carta del 9 de noviembre de 1944 publicada en la revista Antena sirve para «encon-
trar», según la autora su crisis y pasión permanente, rasgos perennes de su cultura.

 El doble cuerpo de Eva: material y político de una princesa plebeya.

 «Con su cuerpo Eva dijo más de lo que dijo».(4)p. 105.

 Esa noche del Cabildo Abierto para proclamar su candidatura a vice-presidenta de la
Nación, el 22 agosto de 1951.»La ética sacrificial jacobina esta en la base de estas figuras
últimas de Eva, que se convertirán en Evita montonera.».(5)p.108. Aquí Beatriz Sarlo, se
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detiene largamente en un análisis gestual de Evita , sus manos, sus dedos, sus puños, su
perfil. Comenta sus tres fotos ( a juicio de ella) paradigmáticas las de aquella noche de
agosto, la del 17 de octubre de 1951 con los brazos extendidos, y la de cabello suelto con
sonrisa y chaqueta, anterior quizás a su enfermedad.

Todas ellas como iconografía duradera del peronismo juvenil de los setenta.Con estas
fotos queda grabado su cuerpo, su imágen, como «poseída por una idea».(5)109.

Tal vez por eso, «El cuerpo politico debe subsistir.La batalla por el cadáver de Eva Perón
tiene que ver en un nivel simbólico con esto.»(6)p.109.

«Tanto el amor como el odio político identificaron lo mismo en ese cuerpo que ambos
bandos quisieron poseer para siempre»(7) p.111

 2) Venganza

 «La venganza repara el honor, y en consecuencia, no puede ser juzgada por las leyes que
condenan el asesinato». (8) p.133.

 Esta frase que cierra uno de los capítulos de este apartado es previa al desarrollo expli-
cativo del «Asesinato de Aramburu». El caso Aramburu es analizado como excepcional,
pasional y movido por la venganza. El relato del asesinato como « venganza (que) funda el
mundo, no lo desordena, sino que le devuelve el orden .El vengador es un restaurador de la
justicia y un pedagogo social.»(9) p.145.

 Sacrificio, la montonera como formación cultural, disposición a la muerte, virtud
jacobina «cristianos primitivos de la era del imperialismo».

Desafio. mártires, todo o nada el ethos sacrfical, las virtudes de los extremos, honor,
coraje, pasón superioridad moral.

Los conceptos que encierran una época del peronismo «iniciada» en el caso Aramburu,
por jóvenes provenientes de un catolicismo radicalizado, aquí la autora abre paso a la Histo-
ria, breve, pero con rigor científico, del hecho relamente acontecido en mayo-junio de 1970.

3) Pasión de Venganza y Excepción

 «Montoneros se sintió representante de los injuriados»

 Con el cadáver de Evita se tocó un  límite inesperado. Ese pueblo esa patria buscan
venganza. ¿Siempre este pueblo y esta patria buscaron venganza? ¿Borges y Montoneros?

La Guerra civil permanente luego de las Guerras de Independencia , un Estado tardío
(1862-1880), las revoluciones radicales de fines del S. XIX y principios de Siglo XX. La
Década Infame, los golpes de Estado  recurrentes, el bombardeo a Plaza de Mayo en Junio
de 1955.

Pareciera que un sino envuelve desde 1810 a nuestros días la Historia de esta tierra al sur
del Continente.

Será por eso que.....

«Borges insiste en 1970, a los setenta años, en escribir otro capítulo violento porque allí
hay una cifra filosófica y porque también hay una cifra histórica. Atraído por los dos
ciframientos, propone de nuevo, esta vez al fin de su vida, el interrogante sobre las pasiones
de violencia, orgullo, amor propio y venganza, con el que puede recorrerse su literatura, que
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él criticó muchas veces y que visitó otras tantas porque, en ese merodeo por un pasado
inventado, leído o recibido oralmente, encontraba las pasiones y las virtudes excepcionales
que atribuyó a un linaje colocado en el núcleo imaginario e histórico de la Argentina».

«Contra el miedo, la cultura criolla opone la postura distante de quien esperar la muerte
sin rehuirla y sin alardear : el momento estoico de la violencia». (10) p. 206-207.

 Finalmente en este «juego» de causalidades histórico-literarias el cuento de este escritor,
«El otro duelo», cobra dimensión, para Beatriz Sarlo ya que fue publicado casi simultánea-
mente con el secuestro de Aramburu.

La desmesura de un cuento en la historia que narra, la desmesura del hecho político del
secuestro y asesinato del General antiperonista, el robo del cadáver de Evita, la belleza
excepcional de Evita tal como se la conoció y tal como lo demuestra Sarlo en sus páginas.

Lo biográfico de Eva antes y (sobretodo antes) de ser Evita.

 Una visión original, diferente de nuestros aconteceres, pasiones, amores, odios, vengan-
zas.

Sin excepción.

Prof. Guillermo Batista.Subsecretario de la Jeventud CDN
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Manual sobre prevención de adicciones en el Ámbito Laboral
Autor: Dr. Ernesto Gonzáles, Edición, Unión del Personal Civil de la Nación - 137
páginas

El Manual de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral pretende brindar un instru-
mento de reflexión y comprensión de las adicciones, desde el convencimiento de esta organi-
zación, que en materia de prevención, la Unión y  la Solidaridad de los trabajadores, son una
importante herramienta para combatir el flagelo de las adicciones.

El Manual es un trabajo conjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación y el Centro
Argentino de Prevención Laboral en Adicciones. Este trabajo abarca desde las modalidades
de prevención, como así también las estrategias preventivas y los  distintos factores de riesgo
que conlleva el consumo de sustancias adictivas.

Será seguramente una herramienta mas que útil al momento de necesitar respuestas,
orientación y contención para todos aquellos que comparten el camino de asistencia y pre-
vención ante esa enfermedad social que nos aqueja.

Segun pasan los años. Autora: Leticia Manauta, Editorial Libris - 128 páginas

Cuando Leticia me honró pidiéndome un comentario sobre su recién aparecido libro,
ninguna de las dos fuimos concientes de que algunos de sus cuentos dispararían en mí re-
cuerdos de historias paralelas, vividas en la década del 60 en Buenos Aires.

Debo aclarar que aunque no nos conocíamos entonces, transitamos por lugares y situa-
ciones similares de vida por nuestra contemporaneidad, lo que nos acerca en este aspecto.

Retrocediendo entonces a la movida cultural de aquellos 60, recordé aquellos cafecitos
que eran «antros vanguardistas»,  situados en torno a la vieja Facultad de Filosofía y Letras,
donde muchos jóvenes acariciábamos nuestros sueños artísticos y literarios, en una década
que marcó un hito aquí y el l mundo.

De su lanzamiento demorado, pero resuelto felizmente al fin, debemos agradecer al en-
trañable Dalmiro Saenz el empujón inicial que dio a nuestra  autora para nacer al gran
público y de esta manera poder compartir sus «criaturas».

«Según pasan los años» es un bien elegido título, que a la par de rememorar una deliciosa
y antigua  canción es el soporte de un imaginario collar que enhebra la producción de cuen-
tos de diferentes épocas de Leticia.

A mi ver representa un gran calidoscopio que va mutando las figuras y situaciones,
dibujando otras y otras más, con aderezos de erotismo, realidad y ternura y un siempre
marcado color local.

Me impresionaron particularmente cabeza coronada de laureles, donde se ponen de
relieve las pasiones y los claroscuros de la naturaleza humana, personificados en un frailecito
evangelizador y un indio guaranì en las Misiones Jesuíticas. Así como también  «gracias a
Dios todos están de mi lado», donde Salvadora, el personaje central se convierte en la
maternal protectora de todos los hombres de su vida, en un canto a, lo femenino digno de
antología.
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Rescate en otros cuentos la cadencia del Brasil, donde recordé todos los olores y todos los
sabores, desde el del coco hasta el aceite de dendé y me sorprendí por la actualidad de lo
relatado, de la dramática empresa de Mohamed, el personaje islámico y fatalista de «RE-
DES».

Como en el ciclo de la vidal el amor, el dolor  el gozo y la muerte, son una constante que
Leticia maneja con pulidos instrumentos y que depara una disfrutadle lectura por su variedad
y estilo y porque es una urdimbre amena, colorida y amable, que se reconoce elaborada
«SEGUN PASAN LOS AÑOS».

Recomiendo calurosamente su lectura y auguro éxitos para esta madura «joven autora».

Silvia Isjaqui Sereno
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Desde el 29 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, 1.432 editoriales de 32 países expon-
drán más de 90.000 títulos de libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la
mayor exposición de libros en español, que este año tiene como invitado de honor a la provin-
cia canadiense de Québec. Entre los más de 200 eventos que se realizarán en el marco de la
Feria, FCE presentará obras de, entre otros, la escritora argentina Luisa Valenzuela, y de los
mexicanos Fernando del Paso y Sergio Pitol.
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El 18 y 19 de diciembre se realizará en Montevideo este Encuentro Internacional organi-
zado, entre otros organismos, por la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y
Desarrollo del BID -coordinada por Bernardo Kliksberg-, los gobiernos de Francia y de
Noruega. Entre las personalidades internacionales que acudirán para presentar sus experien-
cias se encuentran la Ministro de Desarrollo Social de la Argentina, Alicia Kirchner, el
diputado brasileño Cesar Bussato, y Eva Joly, actual asesora del gobierno noruego en temas
de gran corrupción y sus efectos económicos, sociales y políticos.

Agradecemos la información suministrada por el Fondo de Cultura Economica
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Realidad Económica. Nº 198. agosto-setiembre de 2003. IADE.

Cada 45 días tenemos acceso a un nuevo ejemplar de esta publicación del Instituto Argen-
tino para el Desarrollo Económico.

Se trata de un “clásico” del análisis crítico de la realidad socioeconómica argentina y
mundial. Como se puede observar, número tras número, es una conducta editorial, combinar
artículos que analizan la coyuntura económica argentina, con lenguaje descarnado, descri-
ben la realidad para el público en general, con artículos- columnas de opinión.

En este número, M: Kulfas y M. Schorr analizan el problema de nuestra deuda externa
vinculándolo con la lógica de la acumulación del capital en el país; siguen interesantes artí-
culos sobre el papel de la tecnología en el desarrollo latinoamericano o alternativamente
como factor clave para aumentar la “brecha entre países desarrollados y en vías de desarro-
llo”.

Dejamos para el final, el aporte en materia de investigación, en este caso, para interesa-
dos en nuestra propia historia, un trabajo conjunto sobre el papel jugado por el Consejo
Agrario Nacional.

Realidad Económica no vive sólo de análisis (valiosos pero) de interés sectorial, por ello,
como es tradicional, incorpora una columna de opinión, aquí dedicada al problema de la
seguridad, de Martín Lozada.

Finanzas & Desarrollo. Septiembre de 2003. Volúmen 40. Número 3 - Publicación Tri-
mestral del Fondo Monetario Internacional.

Hemos recibido el último número de esta revista, que expresa a través de distintos analistas,
las posiciones y los debates que se desarrollan en el seno del FMI.

Es un número muy jugoso, ya que expresa como pocas veces, las dificultades, las preocu-
paciones que concentran la preocupación de las clases dirigentes de los países centrales,
especialmente los EE. UU.

Hay un interesante artículo, del autor intelectual del, llamémoslo, programa del “consen-
so de Washington” donde John Williamson toma preocupada distancia de lo que actualmente
en el mundo se denomina “neoliberalismo” e incluso se detiene a criticar uno de sus parámetros,
la liberalización de la cuenta de capital del balance de pagos de los países. Su planteo es
defensivo, aún para reiterar las viejas recetas del FMI, en sus programas de “estabilización”.

El problema de la pobreza especialmente la que se vive actualmente en el continente
africano, sigue siendo tema de debate en el organismo y la revista lo refleja. Los diversos
artículos son una buena aproximación al concepto de reformas de segunda generación, sobre
los que vienen insistiendo los organismos multilaterales de crédito.

En pocas palabras, si alguien se detiene a leer esta publicación (probablemente acompa-
ñados por algún producto digestivo) extraerá interesantes definiciones sobre las perspectivas
de la economía y políticas mundiales de las grandes potencias.
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Boletín Informativo Techint 312. Mayo – agosto 2003. Publicación de Techint S.A.

Como es tradicional en este tipo de publicaciones, el comité editorial aclara, que “las
opiniones que se encuentran expresadas en el Boletín...” no son necesariamente expresión de
la Organización redactora. Pero es evidente, como surge también en este último número, que
su contenido apunta permanentemente hacia la industrialización del país, a sus limitaciones,
alcances, posibilidades.

En este ejemplar, se publican las conclusiones de un trabajo en equipo, dirigido por
Bernardo Kosacoff,  coordinado por la CEPAL (ONU) y a solicitud del gobierno nacional,
dedicado a desentrañar las “fuentes del crecimiento económico”. Es decir, todo un desafío: la
elaboración de las líneas directrices del crecimiento a mediano y largo plazo de nuestro país.
Para quienes estamos interesados en ver una salida a nuestra crisis, éste aporte aparece
como una lectura obligada.

La transformación del mercado laboral argentino es analizado por Luis Beccaria; el tema
y el autor son toda una invitación ineludible.

Es tradicional y hasta inexcusable, que los redactores no incluyeran número tras número,
los logros y proyectos de las empresas que integran la Organización Techint; en este caso se
trata de la central termoeléctrica Central Puerto, el artículo con fotos a todo color, se los
dejamos “traducir”a ingenieros y afines...

Finalmente, para quienes se siguen negando al uso de la internet, se acompaña al final, el
tradicional anexo estadístico, con la evolución de distintas variables de nuestra economía.

Armando Fastman

Monografias del Museo Argentino de Ciencias Naturales

La serie de monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales está abierta a la
comunidad cientifica nacional e internacional para la publicación de trabajos originales,
ineditos y de extensión en Ciencias Naturales en las areas de de Botanica, Zoología,
Paleontología, Ecologia y Geologia. La serie publica trabajos en castellano e ingles. Los
manuscritos se enviaran a: Editor, Monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales,
Av. Angel Gallardo 470, Cp. 1405, Buenos Aires Argentina.

De esta serie algunos ejemplos:

“Chrysophyceae y Synurophyceae de Tierra del Fuego” (Argentina). Autores: Jorge
Kristiansen y Maria Susana Vigna – Trabajo conjunto integrante del Departament of
Mycology and Phycologu Botanical Intitute, Universidad de Copenhague y una inte-
grante del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales, UBA – 45 pág.
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Resumen introductoria en ingles, toda la publicación en castellano. Es el estudio de un grupo
particular de algas.

“La flora cretacica del Grupo Baqueró, Santa Cruz Argentina”. Editor: Sergio
Archangelsky, del Museo de Ciencias Naturales y colaborador del Museo Paleontologico
Egidio Feruglio de Trelew, Chubut. Adjunta Cd; publicación bilingüe – Estudio sobre
floras fosiles.

«Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales» – nueva Serie, volumen 5, numero
1 – Mayo 2003 – publicación bilingüe.

Con un sumario dedicado a la  Paleontología y la Zoología, editada en un excelente papel
y muy buena diagramación.

«Revista Asemuch» – año 2003 – Organo de la Confederación Nacional de Funcionarios
Municipales de Chile – Director y Representante legal, Oscar Yañez Pol.

Este compañero que participo en las jornadas organizadas por la OIT y nuestro gremio,
nos obsequio esta publicación donde se pone el acento en las luchas llevadas adelante y la
participación en los eventos internacionales.

Para quien quiere comunicarse en forma directa: Dirección, Tarapacá Nº1016 – Santia-
go, Rep. De Chile, email: asemuchprensa@hotmail.com, site web, www.asemuch.cl .

Asimismo publican una revista del Funcionario Municipal denominada “La nueva Op-
ción”, mas breve que la anterior, cuyo Director es Carlos Pontigo Retamal y sus datos de
email son, lanuevaopcion@chile.com  y su site web www.lanuevaopcion.cl .

“El Resero” – Año 2 – Numero 16 – Publicación Mensual – Valor del ejemplar $2.-
(Declarado de Interés Municipal, en Campana desde el 2001)  -Pag. Web:
www.periodicoelresero.com.ar – Director, Pedro Francisco Fernández.

Publicación dedicada a rescatar la memoria de nuestras mejores tradiciones, tiene artícu-
los históricos, hasta la recete del guiso carrero, como el origen de una danza nuestra como: el
gato.

“Oliverio” – Editor, Pedro Gabriel Albornoz – Director, Ricardo Romero – Año 1 – Nº 4
– Nov/Dic. 2003 – Revista Cultural.

Tiene en todos sus números información actualizada de Concursos Literarios nacionales e
internacionales.

Este número se destaca por la excelente nota sobre la persona de Juanele, para los que lo
conocimos o Juan L. Ortiz, el gran poeta entrerriano. Además de un análisis de su poética y
lo que es mejor aún mejor una selección de poemas.

Leticia Manauta
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Entrevista al actor Rodolfo Roca:
Primer Premio Actor  Dramático ACE en Teatro en Off.

Los premios los entrega anualmente la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE). Este
año entre los ternados estaba Rodolfo Roca, un trabajador del Pami. Roca participo como
autor y actor en varias obras entre ellas, Da Ron Da Ron, Esta es Italia, Charla, En casa y
“Paraísos Olvidados” sobre el cuento de Giuseppe Tomasi di Lampedusa «La sirena» obra
por la que fue premiado.

La obra cuenta la vida del Paolo Corbera, quien es un  joven periodista siciliano, interpreta-
do por Sergio Surraco, que admira al senador Rosario La Ciura,  también siciliano,  perso-
nificado por Rodolfo Roca, profesor de mitología griega y gran apasionado del tema. Corbera
ha tratado por varias maneras, de entablar una  amistad con él, hasta que lo consigue, a raíz
de frecuentar el mismo café al que el profesor concurre. De esa profunda amistad, accede al
gran secreto de vida que el profesor ha guardado celosamente por años, como quien guarda
un tesoro. Y ese secreto, no es ni más ni menos que una fantástica historia de amor, con una
mujer muy especial: una sirena.

¿Qué premio ganaste y a partir de que actuación?

El premio es el de mejor actor dramático de Teatro Alternativo o el llamado Teatro Indepen-
diente con la Obra Paraísos Olvidados que es una adaptación de un cuento. La obra ya la
bajamos de cartel pero volvemos en febrero en la misma sala, que es El Anfitrión en Vene-
zuela 340 entre Loria y Virrey Liniers.

¿Por qué elegir un cuento para hacer una obra de teatro?

En realidad esta obra yo ya la había adaptado hace algunos años atrás, a finales de los 80,
con un compañero con el que estábamos en el Teatro Andamio 90 y el leyó ese cuento y me
lo pasó preguntándome si me gustaba, si veía alguna posibilidad de escenificarlo y así fue
que lo leí y me encanto y lo estrenamos.

Después de un tiempo en el que estuve alejado del teatro y el Director me alentaba para
volver le dije si, pero que empecemos con algo de no mucha expectativa, con nada demasiado
grandilocuente. Así que volvimos a empezar con este cuento.

¿Con quien competías en la terna?

Estaban Franklin Caicedo, Antonio Hugo y Cutuli, de primer nivel. Lo que buscábamos en
este cuento era rescatar la palabra. Por la eso la adaptación más que una obra de teatro es un
relato, rescatar la palabra, que es hacia donde esta volviendo el teatro, la palabra es el sostén
del teatro. Sino trasmitimos el mensaje es como estar mudos y se pierde además de un placer
un saber del uso de la lengua que esta muy devaluado.

4>*�5�5���� A�����

K�	������	�2�	8���	��	A����D�
��	
��	����



!&�

¿Con quien empezaste a estudiar teatro?

Con Alejandra Boero, hice todo un curso en el años 76, cuando vivía en La Plata venía a
estudiar a la Capital. Después me termine mudando acá. Más adelante comencé a trabajar en
el teatro Andamio 90 hasta que terminó toda una experiencia para mi. Trabajé junto con
Luciano Suardi que también me dirigió en un taller que hicimos junto a la Fundación Antor-
chas, donde se conjugaba la plástica, la música, la dramaturgia. Se llamo “En Casa” y era
muy lindo porque era una estructura como de una casa donde transcurría la acción y los
espectadores circulaban a través de esta casa mirando lo que pasaba por las ventanas. Fue
una experiencia muy buena. Era una instalación de lo perverso de la cotidianidad. Se hizo de
manera casi cinematográfica, con muy poco texto, eran todas acciones o silencios apabullantes
y una radio que estaba en vivo que generaba alguna situación especial.

¿Cómo nace la actuación en tu vida?

Creo que desde niño. Vivía en un pueblito muy chico y escuchábamos la radio que era el gran
medio de difusión. Luego de donde vivía, en Pellegrini, partido de Roque Perez, me fui a
Saladillo, donde ya tenia como 15 años, y fue donde entré en un teatro vocacional que había.
Hice obras muy tradicionales de ese entonces. En los años 70 me fui a La Plata y ahí me
quedé. Pero en la plata no hice mucho teatro. Cuando terminé de estudiar con Alejandra,
empecé realmente a hacer teatro , sobre todo en el Andamio junto a ella. Hicimos varias
obras, trabaja junto a ella. Entre esas obras hicimos “Sopa de Pollo”, que fue muy gracioso
porque yo a esa obra la había visto hacia  algunos años con la actuación de ella y me había
fascinado. Siempre le contaba a Alejandra que maravilla poder hacer “Sopa de Pollo” des-
pués con ella misma en esa obra que a mi me había gustado tanto.

¿Cuál es tu labor en el Pami?

Pertenezco al sector de Prestaciones Especiales pero en estos momentos estoy en la oficina
gremial. Al teatro siempre lo tome no como una profesión sino como una especia de vuelco
hacia uno mismo que es muy especial. Siempre tuvo como un resguardo de lo material, el
trabajo me alimenta, pero hay otra parte de mi que se alimenta de otras cosas y el teatro
siempre me sorprende, siempre me sorprende el actor el ser humano porque todos podemos
actuar. Es como que no estamos tan lejos ni del asesino, ni del santo, somos una mezcla y eso
es lo que a mi me gusta de esto. Esa sensación de ser como todos, el artista no es un ser
especial hay que descubrirlo. Es como descubrir el ser humano que uno es y que comparte
con los demás y que a veces se enoja con el otro y no se para a meditar acerca de que uno
también es el otro y que lo que da se recibe y lo que se arroja se devuelve.

¿Tenés también una vocación de dramaturgo?

En un momento cuando estaba en Andamio con un grupo de gente que estábamos muy
cercanos si se me daba por escribir pero después no tanto. Poesía he escrito pero nunca las
publiqué, me gustaría hacerlo ahora pero nunca se me ocurrió publicarlas. Me gusta mucho
leer, por ahí encuentro textos y digo: que hermoso para ponerlo en escena. Esta cosa de
contarle al público esa cosa tan hermosa que leí. Hay cosas que me gustaría poder adaptarlas
como una forma de acercarla a la gente.
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¿Sentís que en el ámbito del estado hay mucho gente que hace cosas creativos o vincula-
das con el arte?

Si hay mucha gente y que a veces no encuentra los carriles para encajar en algún lugar. Por
suerte existe, sobre todo en nuestro gremio, esta Secretaria de Cultura que permite encontrar
y canalizar muchas de estas necesidades de la gente. Eso que decía de mostrar esa parte que
uno encuentra en uno mismo en otra actividad.

¿Recibiste otros premios, y qué te paso cuando recibiste este?

Nunca había recibido un premio, pero también nunca intenté competir en nada  y de pronto
encontrarme en una competencia no buscada me molestó pero no podía dejarlo porque sino
era un desprecio y no está en mi esto de descalificar una actitud que la gente ha tenido para
conmigo. En ese momento en que estábamos ahí en el teatro fue como si le hubiera pasado a
otro cuando dijeron  que me correspondía a mi ese premio salí fui al escenario pero tan suelto
que fue como si le estuviera pasando a otra persona. Después me emocione mucho con la
gente y cuando me encontré con mis compañeros fue más emocionante que el momento en
que me otorgaron el premio.

¿Estuviste realizando otras obras aparte de estas por la cual te premiaron?
Si una obra de un escritor alemán, que se llama “Antes y Después”. Era un ciclo en el que se
hicieron cuatro escritores Alemanes y cuatro directores Argentinos. Se hizo durante el mes
de noviembre y fue una experiencia muy linda porque un teatro totalmente oral, es más
leíamos, creo que  éramos treinta y tres actores en el escenario sentados con los textos como
si fuéramos un gran coro, de alguna manera resumía lo coral. Cada vez que a un actor le
correspondía decir su texto se levantaba y leía. Aparte el texto explicitaba todo lo que ocu-
rría, si por ejemplo era un dialogo, en ese dialogo también se incluía la acción que realizaban
los mismos actores que lo iban contando.

¿Cuáles son los proyectos ahora?

Es volver a “Paraísos Olvidados” en la misma sala creo que a partir de febrero pero no se
todavía el día, tal vez el sábado a la noche. Empecé también a ensayar una obra que en
realidad   son dos que se engloban con el titulo de “El Siglo de Oro del Peronismo” es muy
difícil de contarlo. Hay dos escenarios donde el espectador va a tener que elegir uno u otro,
no son simultáneos, no hay intercambio. No es una obra ideológica sino simplemente una
mirada sobre el peronismo.

¿Hiciste experiencia en televisión o cine?

Me pone terriblemente nervioso el tema de los castings, también me aburre perder la cantidad
de tiempo que perdes en el cine, entre que filmas, se preparan, mucho tiempo muerto que a mi
me aburre. Soy un animal de teatro.

“Paraísos Olvidados” - Ficha técnica: Autor: Rodolfo Roca - Actuan: Rodolfo Roca,
Sergio Surraco - Vestuario: Mercedes Uria - Escenografía: Edna Fernández Chajud -
Iluminación: Mariano Rugiero - Música: Pablo Bronzini - Arte: Pablo Nin - Asistencia
de dirección: Eva Gross, Laura Campaña - Dirección: Luciano Cáceres
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Nos pareció importante destacar esta programación, centrada en los actores naciona-
les.

Los responsables de la programación del Teatro Nacional Cervantes adelantaron las pro-
puestas de la sala oficial para la temporada 2004.

El encargado de anunciar las novedades fue el director de la sala, Julio Baccaro, quien
presentó ante la prensa las propuestas principales de la programación del año que viene,
donde sobresalen las obras de autores argentinos de todos los tiempos, tanto noveles como
consagrados.

El propio Baccaro explicó que la gestión de la sala tiene entre sus objetivos centrales
«apoyar al autor argentino, no sólo de ayer sino también de hoy» y que «también es nuestra
intención abrir las puertas a los nuevos directores» y en ese orden «casi un 90 por ciento de
las obras estará en manos de realizadores que por primera vez dirigirán en este teatro.»

Ante la presencia de autoridades nacionales de la Secretaría de Cultura, como su titular,
Torcuato Di Tella, los responsables del Cervantes adelantaron que en febrero se repondrá
«Don Chicho», de Alberto Novión, con dirección de Leonor Manso, con las actuaciones de
Víctor Hugo Vieyra y Juan Palomino; propuesta que se suma a «¿Estás ahí?», de Javier
Daulte, con Gloria Carrá y Héctor Díaz, dirigida por propio autor.

En las propuestas para los siguientes meses del año, el Cervantes tendrá sobre su escena-
rio, ya en abril, «Las sacrificadas», de Horacio Quiroga, que será interpretada por Tina
Serrano, Julieta Ortega y Jean Pierre Reguerraz, entre otros; en tanto desde julio se presen-
tará «Las de Barranco», de Gregorio de Laferrére, con Alicia Berdaxagar en el protagónico,
secundada por Hilda Bernard, Victoria Carreras y Juan Palomino, dirigidos por Oscar Barney
Finn. También se verán, entre otras puestas, «Los desventurados», de Francisco Defilippis
Novoa, con dirección de Luis Romero y la actuación de Rubén Stella; «Las tres caras de
Venus», de Leopoldo Marechal; «Rudolf’, de Patricia Suárez; y las obras infantiles «Guillermo
Tell» y «La flauta mágica», de Mozart, de Gabriela Marges
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Hoy en día , los medios de comunicación han alcanzado  el poder absoluto de modelo para
nuestra sociedad, elaborando los productos a adquirir por ésta. Ella es la que presenta qué
tipo de mujer es el aceptado, con qué medios triunfa el hombre común, cuáles son los roles
exitosos sociales y así sucesivamente.

Vivimos encerrados en un “snobismo” donde   prender y apagar el aparato televisivo se
nos ha hecho una necesidad y es así que sin escuchar profundamente sus contenidos, éstos
ingresan subrepticiamente y aparecen en el señalamiento de nuestras conductas.

Como  consumidora de televisión he  descubierto muchos errores de este medio, especial-
mente en la deformación de la lengua y la pérdida de vocabulario, lo cual se acepta con un
desinterés por las causas que asustan. Sin embargo, yo misma, no  he podido resistirme a su
influencia  y  la he aceptado  como compañía y entretenimiento, encontrándome en innume-
rables ocasiones, repitiendo  los errores que oportunamente apuntara.

 Sus mega espectáculos, con premios de dinero ,en un momento en que la mayoría se
encuentra endeudado y muy preocupado por su situación económica hace que sean un buen
“pique” de audiencia. El promedio de los espectadores quiere de alguna manera modificar su
“modus vivendi” y busca  a través de éstos una salida, sin juzgar sobre los valores del
programa y el crecimiento que pueda ofrecer a la audiencia., quedando enganchados en el
tiempo.

¿Debemos seguir aceptando, a pie juntillas todo lo que se nos ofrece, sin hacer una verda-
dera y constructiva crítica? ¿es ésta la  respuesta que debemos adoptar? Esta es la gran
pregunta, la gran batalla a presentar y que de ninguna manera debe dejarse de lado, porque si
como sociedad perdemos el rumbo de nuestras identidades, dejamos de ser individuos reco-
nocidos y por lo tanto nos convertiremos en una sociedad débil y resquebrajada para ser
dominada por cualquiera.

Después de estas palabras introductorias, quiero detenerme en una de las tiras diarias que
Telefé ofreció de lunes a viernes a las 22 hs..Se trata de una novela que ha querido escapar a
lo común de las historias que nos ofrece este medio de comunicación. Desde su título, de alto
contenido fonético que se impone al oído,  hasta la cuidadosa  puesta en escena de su presen-
tación, «Resistiré»,  logró ganarse en corto tiempo  una audiencia heterogénea que cifró en
ella distintas expectativas, dándole su aprobación.

 “Resistiré”, cuyos autores fueron Mario Segade y Gustavo Belatti , con dirección a
cargo de Carlos Luna,  trata sobre la existencia de  organizaciones nacionales de alto conte-
nido de compromiso con la corrupción, donde los valores están marginados y el poder es el
que tiene todas las respuestas.  Sus personajes  están perfectamente delineados en cada uno
de los estratos sociales que le toca jugar, manejando casi mágicamente sus espacios artísticos
. Si bien se advierten debilidades en algunos casos, por la fragilidad  de experiencia del actor,
pueden restañarse por una global producción con un buen manejo . Se han respetado los
modelos de lenguaje propios del medio social de cada uno de los caracteres y se ha logrado
una escenografía perfecta con un montaje de vestuario adecuado.

   No obstante el buen concepto apuntado, debo destacar que pasado el tiempo, no se ha
respetado el cansancio lógico de una audiencia que busca  como decía Aristóteles la catarsis
completa del arte, con la expurgación propia del artista y su resolución y se toman argumen-
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tos prestados con el sólo objeto de alargar escenas que actúan como  relleno, haciendo perder
el hilo rector y de interés de la tira.

   Esto conduce a que  los buenos actores se debilitan  engrosando las filas de la conve-
niencia de  raiting. De esta manera permitimos que se conviertan en repetidores de modelos,
en escenas superabundadas de mediocridad, perdiendo la visión de una buena realización.
Todos estos conceptos se apoyan en el hecho de que por querer continuar con un espacio de
buen raiting, se pierda el delicado equilibrio que debe tener un buen relato.

    RESISTIRE repito, comenzó, a mi criterio,  siendo una buena puesta en escena con
una temática actual tratada con la seriedad y la información correspondiente que amerita  el
querer dar al espectáculo el debido realce. Puede ser que en la elección de algunos personajes
se tomaron nombres taquilleros, pero también se buscaron  actores con mayor formación,
que han sabido ganarse el lugar y crecer  aisladamente, dando a su carácter el  lugar  propio.

    Mauricio Doval, interpretado por Fabián Vena se ubicó en el interés de una audiencia
polifacética  que advierte los manejos personales de  un excelente profesional quien  sabe
imprimir  miles de matices a su personaje.

    Martina, Carolina Fal, fue uno de los puntos de la tríada que forman con  Julia, Celeste
Cid, y  Diego Moreno, interpretado por Pablo Echarri . Ella, es  un personaje de amplias
características que crece diariamente.  Versátil en sus expresiones, devolviendo al espectador
a cada momento, escenas de hondo sentimiento y  presencia social. Logra asombrar con cada
secuencia, atrapando el interés de la audiencia.

Los gestos, los movimientos ,  todo el caudal  que esta figura imprime al personaje hace
que el televidente vibre y viva sus secuencias.

  Diego, es un muchacho común que ha sido tocado por un amor que lo lleva a romper con
todas sus tradiciones y a enfrentar todos los espacios para conseguirlo.

  Lo vemos atravesar por las escenas de sordidez moral y espiritual con el único fin de
concretar su unión con el ser amado. Sufre, se destroza, se construye y transita por la noche
con un buen resultado.

  Julia, es su compañera de elenco, es una intérprete que comienza a transitar por papeles
de gran carácter. Se observa en ella una exigencia para abandonar el lugar mimado de “estre-
llita” y empezar a compartir  el lugar de estrella.

Los padres de Diego interpretados por Claudia Lapacó y Hugo Arana estuvieron estractados
del medio social de nuestros días respondiendo a la realidad del perfil que el autor ha querido
darles. La madre con su formación estructurada y sentenciosa no puede desprenderse de sus
lazos atávicos  y sus respuestas a los estímulos son de acuerdo a cada impresión propia de su
personalidad. El padre, más simple, se deja llevar por el sentimiento y todo lo traduce a
través de las emociones. El amor, lo lleva a disculpar cualquier conducta por parte de sus
hijos, especialmente de su hija Rosario, interpretada por Romina Ricci  , la cual  concreta un
papel de relieve.

La complejidad de su pensamiento está demostrada en el vaivén de sus conductas que van
desde el sentimiento más puro hasta la perversión más extrema. Es un personaje complejo, el
cual  no tiene salvación, no obstante trata de ingresar por el camino de la redención, pero sus
instintos la arrancan de éste. La interpretación es óptima, acompañada de un lenguaje ade-
cuado  y un trabajo gestual de gran magnitud.
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Los autores de RESISTIRÉ no han podido “resistirse” a bucear en todos los aspectos de
desviación del ser humano, por eso la homosexualidad se encuentra tratada con  seriedad y
mostrada en distintos roles, el hermano de la protagonista, Lupe, es un homosexual comple-
tamente definido que acepta su rol social y trata de insertarse de la mejor manera. Es un
personaje sensible que no despierta rechazo sino comprensión . Sus parejas esporádicas
tampoco son humillantes y las escenas de alto rigor sexual fueron presentadas con delicadeza
y sin faltar a los cánones de moralidad.

El otro extremo de una sexualidad en este caso indefinidad, está representado por Andrés.
Es un joven integrante de  la banda de Mauricio Doval. Es su mano derecha y hay un transfondo
de historia negra que lo pega a Mauricio. Todo su pasado  es patológico: su  relación con su
tía, único pariente  que le queda y con la cual inicia su vida amorosa, en un amor incestuoso
que no tiene explicación. Además , por un lado ama a Lupe, el hermano de Celeste y se lanza
apasionadamente a una relación con éste, por otro lado, Vanina, la amiga de Celeste lo atrae
como mujer e intenta llevar a cabo una relación carnal con ésta que solo logra cuando ella
sigue los consejos de Lupe de cómo excitarlo, o sea que tampoco hay una acercamiento claro
y definido.

  Leonarda, Tina Serrano, es otro carácter complejo de la novela. Se debate en los extre-
mos del “querer” , “el deber” y “el ser”.Su complejidad se estructura en raíces tradicionales
de educación religiosa enquistada, donde Dios se confunde con un padre que castiga y perdo-
na. No obstante su conductas patológicas se esconden en falsos sentimientos de protección,
amor  y cuidado.

Leonarda, parece ser la espada justiciera que ordena el castigo y para ello se vale de su
sobrino Andrés y de uno de los miembros de la vigilancia, Jorge, a quien atrapa a través de
pasión lasciva.

  Por momentos, sus actitudes hacia Andrés son las de una madre amorosa, protectora,
preocupada por su crecimiento y su educación, otras veces las insinuaciones sexuales son la
muestra de una mujer con apetitos insaciables.

El papel del investigador científico, Alfredo, llevado cabo por Daniel Fanego,  tiene una
margen de gran maestría .Está perfectamente consolidada la personalidad de hombre de
investigación, egoísta que vive en su mundo y cuyos intereses son sólo los propios. No puede
ayudar a sus hijos, ni comprenderlos. En momentos quiere acercarse y protegerlos, pero son
escenas esporádicas, las cuales no pueden continuarse. Permanece ajeno a la realidad que lo
circunda y está obnubilado por el papel que Mauricio le confiere en su empresa. En ningún
momento puede develar  la realidad de los propósitos de Mauricio y tampoco puede entender
la relación de Diego y su hija , del cual es el mayor censor.

 Intérpretes secundarios como Enrique Liporace en el papel de “Anibalito” , Sonia, la
madre de César, resultado de un submundo de droga y prostitución,  Pepe Novoa, “el Cho-
lo”, arquetipo del hombre, producto de una vida marginal que no quiere comprometerse con
los afectos, por eso niega al nieto adolescente y al biznieto, Johnny de quien quiere comerciar
su tenencia; Leonardo, el enamorado de Martina que deslumbrado, por la personalidad arro-
lladora de la muchacha continua las sendas que ésta transita; Frenchu, un eslabón  débil y
quizás el  carácter acomodaticio de acuerdo a la necesidad de los productores, Carolina, la
hija de Mauricio, “el bebe”..., Raquel, la médica que trabaja en “la granja”, la tía de Julia,
que ha logrado conformar su mundo interior despaciosamente hasta creer encontrar su derro-
tero; todo,  nos habla de  que el secundarismo no cabe a estos grandes intérpretes a quienes
los autores  les otorgan la libertad creativa   para manejar sus vidas de personaje.
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La puesta en escena de la mafia organizada y la corrupción dentro del mundo de autorida-
des está dibujado con maestría y extractado de una realidad que a veces nos duele y es
reveladora,. Por eso no podemos dejar de implicarnos y tomar participación de ésta.

Sólo un breve comentario. Buena elección del título, su música y su portada. Ya que todo
en conjunto representa el desafío de todos los días a luchar contra la injusticia, la corrupción
y a salvar los ideales.

La música es una anticipación del drama, con una letra bien elegida y una música que
sabe acompañar.

Las letras del título  desgarradas y sangrantes representan el gran conflicto de los perso-
najes que continuamente sangran moral y físicamente por no poder resolver sus conflictos
personales y sociales.

La ambientación, a pesar de no tener una gran variedad se encuentra bien aspectada y el
vestuario corresponde a la modalidad de cada personaje que termina completándose con éste.

La música  rompe las escenas de tensión y a veces  permite distensión por parte de los
espectadores que se encuentran altamente comprometidos con el seguimiento del guión.

Dentro de la secuencia de programas éste ha sido un programa que contribuye a mantener
un interés por parte de muchas clases de espectadores., donde se trata de preservar algunos
valores y se muestra con claridad y descarnamiento las miserias humanas, buscando el cami-
no de la redención. Buen aprovechamiento por parte del elenco que ha sido bien seleccionado

María L. Montejo De La Luna
Delegación PAMI
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El pasado 13 de noviembre del corriente año la Unión del Personal Civil de la Nación
junto al Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y la Asociación Crio-
lla Argentina, homenajeo al Coronel Manuel Dorrego al cumplirse el 175 aniversario de su
fusilamiento.

El acto se llevo a cabo en el monumento a este héroe de la patria, ubicado en la intersec-
ción de las calles Viamonte y Suipacha de la Capital Federal.

Participaron del homenaje el Cro. Secretario General de Upcn, Andrés Rodríguez, el
señor intendente de  la localidad de Navarro, Don Alfredo Castellari, autoridades del Institu-
to Nacional de Investigaciones Juan Manuel de Rosas, la Asociación Criolla Argentina,
miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y del Gobierno Nacional. El acto contó además con la presencia de la Fanfarria
Alto Perú, del Regimiento de Granaderos a Caballo quienes interpretaron el himno nacional.
Durante este emotivo recordatorio la Secretaria de Cultura y Publicaciones de la Seccional
Capital de Upcn, Cra. Leticia Manauta recordó en sus palabras la lucha de Dorrego por los
sectores más desprotegidos del pueblo al decir que fue este “quien derogo la Ley de Levas
cuado fue Gobernador de Buenos Aires en 1827 que atacaba directamente a los gauchos por
no tener domicilio y ser considerados vagos”.

El homenaje se enmarca en una serie de actividades que viene promoviendo nuestra orga-
nización entre ellas, el 5 de diciembre pasado se realizo otro homenaje a la figura de Manuel
Dorrego en la localidad Bonaerense de Navarro, lugar de su fusilamiento. Esta actividad se
desarrollo en el marco de la X Fiesta Nacional del Gaucho que tuvo como sede a esa locali-
dad y que organizo la Asociación Criolla Argentina y la Unión del Personal Civil de la
Nación desde el 1 al 7 de diciembre.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, a
través del decreto 709/03 declaro lugar Histórico al sitio en el que fue fusilado Dorrego. El
predio cuenta con tres hectáreas y esta ubicado a 98 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
El sitio pertenecía al momento del fusilamiento, en 1828, a  Juan de Almeida.

Todas estas actividades tuvieron gran repercusión en medios gráficos nacionales y pro-
vinciales. El diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, www.lanuevaprovincia.com.ar,
relata la participación del Coro Municipal de esa localidad en el homenaje donde interpreto
la obra “De la Sangre al Laurel” del profesor Rubén Alberto Terron, quien además es Direc-
tor del Coro y Director de Cultura de esa Municipalidad. La obra relata la vida, pasión y
muerte del militar. Por su parte el diario “La Razón” también destaco en sus paginas el
homenaje realizado por Upcn a Manuel Dorrego, y desarrolla una crónica del acto que se
llevo a cabo en el Monumento a este prócer, con la presencia de autoridades de todos los
niveles de Gobierno�
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BREVE RESEÑA HISTORICA

Esta Biblioteca nace en el  Congreso de Paraná que actúa entre 1854 y 1861 (EL Parla-
mento Argentino). Por Ley 212, en 1859,  adquiere 620 volúmenes de la biblioteca privada
del Mariscal Andrés de Santa Cruz. En 1917, inaugura la Primera Sala de Lectura Pública
dentro del Palacio del Congreso. La Comisión presidida por el Diputado Nacional D. José
Carmelo Amerise inaugura en 1974 la Sala de Lectura Pública en el edificio de la calle
Alsina 1835.

LA BCN HOY

 La Biblioteca del Congreso es una Biblioteca Legislativa, tiene como objetivo primordial
satisfacer las necesidades del Parlamento Argentino. Brinda un servicio permanente al legis-
lador en todo el proceso de formación y sanción de las leyes. Para ello, responde consultas
bibliográficas, ofrece información jurídica y parlamentaria nacional, regional e internacio-
nal, por medio de su personal altamente capacitado. Estos servicios se prestan  tanto en el
ámbito legislativo, como así también, a organismos oficiales, a instituciones públicas y pri-
vadas.

Sin descuidar a su primer usuario, el legislador, esta institución es un centro de cultura
que ofrece al público la posibilidad de investigar, solicitar información, requerir documenta-
ción y asesoramiento en base a su  amplio y valioso acervo bibliográfico. Desde el año 1990
la Sala Pública de Lectura (Alsina 1835) permanece abierta las 24 horas del día durante seis
días por semana y  ofrece a los lectores un refrigerio gratuito a la madrugada.

Posee también, la denominada Biblioteca Infanto-Juvenil “Juan Félix Cafferata”, que fue
cedida a esta Biblioteca por la Caja de Ahorro Postal y Seguro  por convenio de transferen-
cia. Asisten alrededor de cinco mil niños y adolescentes por mes para satisfacer inquietudes
en los libros de texto, manuales, mapas y videos para los distintos niveles de enseñanza
escolar.

La Sala de Colecciones Especiales esta compuesta de ediciones especiales, primeras edi-
ciones y obras destacadas de la cultura. Entre ellas se encuentran las obras completas de
Miguel de Cervantes Saavedra, Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre, y Joaquín V.
González, entre otros; la Biblioteca Personal del Dr. Juan María Gutiérrez, la Biblioteca
Peronista (obras, publicaciones y discursos 1945-1955) y el Archivo Perón.
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La Hemeroteca reúne publicaciones periódicas nacionales y extranjeras, como así tam-
bién diarios provinciales, nacionales y extranjeros. Varios de ellos se encuentran microfilmados
y digitalizados.

Dispone de las obras, publicaciones periódicas y documentos oficiales de Organismos
Internacionales como el Banco Mundial, Comunidad Europea, Fondo Monetario Internacio-
nal, entre otros.

Integra, como miembro fundador, la Global Legal Information Network (GLIN) que es
una red mundial de información jurídica,  no comercial, que permite a esta Biblioteca acce-
der a la legislación y textos oficiales de los países que componen la red.

La Biblioteca del Congreso dispone de un Microcine ubicado en la calle Alsina 1835 y
ofrece una gran variedad de actividades culturales, conferencias y talleres con el fin de difun-
dir la cultura.

Desde 1998  brinda al público un servicio de acceso gratuito a Internet, seis días por
semana. Fue distinguida en el 2001 con el  Premio “Access to Learning” otorgado por la
Fundación Bill y Melinda Gates por la gratuidad de los servicios brindados y su amplio
horario de atención.

La Biblioteca recorre también distintos lugares del país con el “Bibliomóvil Multimodal”.
Esta compuesto de dos containers adecuadamente equipados con tecnología informática y
audiovisual, libros y revistas  que tienen por finalidad incentivar la lectura y acercar a las
zonas más carenciadas las herramientas del aprendizaje para ponerlas a disposición de la
comunidad.

Recientemente, se celebro el Convenio de Creación de la Biblioteca de los Pueblos Indíge-
nas por el cual se acuerda promover la búsqueda, agrupamiento de la bibliografía y testimo-
nios de su tradición oral.

LA INAUGURACION DE LA NUEVA SEDE

El 14 de agosto de 2003 se concretó la inauguración de la Nueva Sala Pública de Lectura
en el antiguo edificio de la Caja de Ahorro en Hipólito Yrigoyen 1750. La Biblioteca dispone
ahora, de este espacio que ofrecerá mayor comodidad al público, en un ámbito suntuoso
rodeado de mármol y apliques de bronce y cobre. Este edificio construido en 1942, declarado
monumento histórico, fue cuidadosamente restaurado por personal de la institución. Ya fun-
cionaba desde diciembre de 2002 en ese espacio físico la Sala Multimedia “Leopoldo
Marechal”, habiéndose incorporado este año la Biblioteca Digital para Ciegos y Lectores
con Discapacidad Visual. La Sala de Exposiciones “Lola Mora” y la Sala de Organismos
Internacionales “Moisés Lebenshon”  también están funcionando en esta sede.

En suma, esta Institución que  ha estado atenta a las necesidades sociales y a brindar el
mejor servicio a la comunidad cuenta ahora con este histórico edificio que la jerarquiza.

Para requerir mayor información consultar al sitio de Internet:  www.bcnbib.gov.ar
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Durante el año 2003, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha continuado
en el desarrollo de las acciones que venía realizando en el año anterior y se han generado
nuevos y numerosos proyectos, programas y estrategias -que ya se han ejecutado o  se en-
cuentran en una etapa avanzada de desarrollo – y que se detallarán más adelante.

Una vez cumplimentados los objetivos primarios relacionados con la reingeniería del
INCAA y la recuperación de la autarquía  en pos de una ejecución más eficaz y eficiente del
Fondo de Fomento Cinematográfico, mediante una gestión ágil y transparente, se plantearon
nuevos objetivos tendientes a profundizar y coadyuvar al desarrollo de la industria audiovisual
argentina, tanto en el mercado interno como en el mundo, y el establecimiento –desde el cine-
de lazos solidarios entretejiendo una red de contención social para aquellos compatriotas que
–por diversas razones- aún se encuentran alejados de una inserción social completa.

En el contexto de un resurgimiento del país y , especialmente, del sentimiento y la con-
ciencia nacionales, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha comprometido su
esfuerzo para que la cultura audiovisual sea un factor más de unión y desarrollo de nuestro
pueblo.

En materia de Apoyo de Difusión del cine nacional, se continúa realizando un trabajo
conjunto con los productores y directores de los distintos filmes argentinos próximos a estre-
narse, incluyendo el estudio del perfil de cada película y la estrategia comunicacional y de
difusión más apropiada para asegurar una óptima llegada al público y la instalación –en el
mercado y el imaginario colectivo- del cine argentino e iberoamericano como una oferta
plausible ante la presencia, casi hegemónica, de la cinematografía holywoodense.

A cada film a estrenarse, el Instituto le ofrece una estrategia comunicacional que incluye
Vía Pública, Radio, Gráfica, TV, Líneas de Subterráneos
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ESTRENOS 2003   
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3� NO DEBES ESTAR AQUÍ (Copr. 
Arg./Esp.) 

TELEFE  23/1/03 

0� ILUSION DE MOVIMIENTO HECTOR MOLINA 20/02/03 

4� CIUDAD DE DIOS VICTOR  GONZALEZ 06/03/2003        
en  Casilda    



2� CIUDAD DE MARIA ENRIQUE BELLANDE 06/03/03 

5� EL REGRESO HUGO LESCANO  10-04-03       
estrenada ant. en 

nov. 01 en  Misiones  

6� EL ALQUIMISTA IMPACIENTE 
(Copr. Arg./Esp.) 

PATAGONIK FILM GROUP 10/04/03 

7� POTESTAD (Copartic. INCAA) CESAR D'ANGIOLILLO 08/05/03 

8� EL JUEGO DE ARCIBEL PABLO ROVITO   LUIS SARTOR 29/05/03 

9� NADAR SOLO BD CINE 05/06/03 

31� POR LA VUELTA   (TELEFILM) CINE OJO 05/06/03 

33� EL DIA QUE ME AMEN POL-KA 12/06/03 

30� DONDE CAE EL SOL GUSTAVO FONTAN 19/06/03 

34� TAN DE REPENTE LITA STANTIC 19/06/03 

32� VIVIR INTENTANDO PATAGONIK FILM GROUP 26/06/03 

35� EN LA CIUDAD SIN LIMITES (Copr. 
Arg./Esp.) 

PATAGONIK FILM GROUP 26/06/03 

36� EL AGUA EN LA BOCA SEBASTIAN D'ANGELO 26/06/03 

37� UN DIA EN EL PARAISO ARG. SONO FILM 03/07/03 

38� EL JUEGO DE LA SILLA TRES PLANOS 07-08-03 

39� CLEOPATRA EDUARDO MIGNOGNA 14-08-03 

01� SOL DE NOCHE LA AZOTEA                       
PABLO MILSTEIN 

24-07-03 JUJUY    
21-8-03 Cap. 

03� EL FONDO DEL MAR AEROPLANO CINE 28-08-03 

00� EL SEPTIMO ARCANGEL JUAN BAUTISTA STAGNARO 04-09-03 

04� SUDESTE SERGIO BELLOTTI 11-09-03 

02� VALENTIN   PATAGONIK FILM GROUP 11-09-03 

05� LA T.V. Y YO                              (NOTAS 
EN UNA LIBRETA) 

CINE OJO 12-09-03 

06� INDIA PRAVILE  RICARDO VACA 25-09-03 

07� CHE VO CACHAI HASTA LA VICTORIA S.A. 25-09-03 

08� NINGUNA PARTE                                    
(Copr. Arg/Esp.) 

PATAGONIK FILM GROUP 25-09-03 
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Por otra parte, frente a las dificultades con las que debían encontrarse nuestros productos
audiovisuales, en lo concerniente a posibilidades de distribución, exposición en pantalla y
tiempo de establecimiento en el mercado, y detectando necesidades imperiosas que enfrenta-
ban tanto directores como productores y exhibidores, la actual gestión del INCAA tomó la
decisión estratégica de generar un circuito de salas propio que coadyuvara a resolver el
problema de la distribución y la posibilidad de pantalla para los filmes de origen nacional y
–además- trabajar en conjunto con los exhibidores para evitar la gravísima pérdida de salas
que estaba sufriendo nuestro país al asumir la gestión.

09� GERENTE EN DOS CIUDADES DIEGO SOFICCI 25-09-03 Sta.Fe    
23-10-03 CAP 

41� EL POLAQUITO JUAN CARLOS DESANZO - ALTA 
INTERN. PICT. 

09-10-03 

43� RAUL BARBOSA, EL SENTIM... SILVIA DI FLORIO 12-10-03 en 
Resistencia          

17-10-03 CAP. FED. 

40� BAR EL CHINO VOCACION                      
MARIO LION 

16-10-03 

44� SOY TU AVENTURA NESTOR MONTALBANO 16-10-03 

42� CODIGO POSTAL ROBERTO ECHEGOYENBERRI -  F.U.C.   

45� NICOTINA (Copr. Arg./Mex.) ARCA DIFUSION                                        / ALTAVISTA FILMS 

46� LOS RUBIOS ALBERTINA CARRI 23-10-03 

47� LA CIUDAD DEL SOL SINFONIA OTOÑAL                            PATAGONIK FILM GROUP 

48� DAR DE NUEVO ATILIO PERIN 30-10-03     En 
Venado Tuerto    

49� BONANZA CINEMATOGRAFICA SARGENTINA/ULISES ROSELL 

21� BONIFACIO RODRIGO MAGALLANES 06-11-03 

23� CRUZ DE SAL JAIME LOZANO 00-11-2003      
En Gral. Pico  

20� CLICK SANDRA QUINTANA 13-11-03 

24� OSCAR ALEMAN, VIDA CON SWING HERNAN GAFFET 13-11-03 

22� ABRAZOS, TANGO EN BS. AS. BORDESIO PROD.                
ENRIQUE MARMONTI 

20-11-03 

25� LA MECHA LAS GANAS QUE TE DESEO       
MATANZA CINE 

27-11-03 

26� OJOS JUAN CARLOS FISNER 27-11-2003 en 
Mercedes 

 

/ALTAVISTA FILMS

PATAGONIK FILM GROUP

CINEMATOGRAFICA SARGENTINA/ULISES ROSELL
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Las salas “Espacio INCAA” están destinadas a programar –en forma exclusiva- cine
argentino e iberoamericano, contando –además- con distintas estrategias y herramientas
comunicacionales y de llegada al público tales como: bares temáticos, memorabilia,
merchadising, centros de información.

Durante el año en curso se han abierto 17 salas a lo largo del todo el país y se proyecta la
apertura de otras 20 para el capítulo 2004. Esta iniciativa permitirá que , en un breve lapso
gran parte de la población -que había sido alejada de la circulación de los productos cultura-
les nacionales- tenga acceso al cine nacional e internacional mediante el esfuerzo conjunto de
la iniciativa privada y la gestión estatal, además de generar un circuito propio de distribución
para las obras nacionales y de las cinematografías hermanas que redundará en un crecimien-
to del Fondo de Fomento lo que posibilitará –a su vez- más y mejores producciones.

El equipamiento de las salas implica, para el INCAA, un gasto fijo mínimo surgiendo los
demás insumos  de las contrapartes respectivas quienes se comprometen, mediante un conve-
nio, a programar un cuota de cine nacional e iberoamericano.

Actualmente, las salas que ya se encuentran en funcionamiento son:

� Kilómetro 0. Cine Gaumont. Ciudad de Buenos Aires.

� Kilómetro 2. Complejo Tita Merello. Ciudad de Buenos Aires

� Kilómetro 3. Palais de Glace. Ciudad de Buenos Aires

� Kilómetro 300. Rosario. Provincia de Santa Fe

� Kilómetro 350. Tandil. Provincia de Buenos Aires

� Kilómetro 404. Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires

� Kilómetro 482. Paraná. Provincia de Entre Ríos

� Kilómetro 670. Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires

� Kilómetro 740. Villa Carlos Paz. Provincia de Córdoba

� Kilómetro 820. San Luis. Provincia de San Luis

� Kilómetro 970. Resistencia. Provincia del Chaco

� Kilómetro 1000. Santiago del Estero. Provincia de Santiago del Estero

� Kilómetro 1140. San Juan. Provincia de San Juan

� Kilómetro 1160. Tucumán. Provincia de Tucumán

� Kilómetro 1170. Catamarca. Provincia de Catamarca

� Kilómetro 1900. Caleta Olivia. Provincia de Santa Cruz.

� Kilómetro 9200. New York. Estados Unidos de América

Reforzando las medidas tendientes a la difusión e instalación de nuestro cine en el imagi-
nario colectivo, en los próximos días del mes en curso se abrirá la “Estación Cine Nacional”
en la estación  Uruguay de la  línea “B” de subterráneos. Se trata de una estación temática
basada en  la historia de nuestro cine. El más de un millón y medio de pasajeros que –a
diario- pasa por dicha estación tendrá la oportunidad de reencontrarse con la historia de
nuestro cine lo que promoverá un aumento de la concurrencia a nuestras pantallas. Esta es
una iniciativa del INCAA que ha contado con el apoyo de Metrovías y la cesión de los
espacios publicitarios del Grupo Vía Subte para que los mismos sean ocupados por afiches
e información de las mejores películas de la historia de la cinematografía nacional.
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Consciente del valor de la cultura audiovisual como factor de reinserción social y trans-
misor de patrones identitarios y, sumados al resurgimiento de  nuestro país después de una de
sus mayores crisis –en medio de las cuales el cine argentino mostró sus mayores lauros- la
actual gestión del INCAA creó el Area de Acciones con la Comunidad dependiendo de la
Subgerencia de Acción Federal. Desde su creación la misma generó una estrategia de inter-
vención social conjunta con la Dirección de Acción Federal de la Secretaría de Cultura de la
Nación y el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires; “Imágenes Solidarias” es
el nombre del programa que lleva funciones de las mejores películas del cine nacional a
organizaciones del tercer sector. A dicha iniciativa se han sumado –además- diversas empre-
sas privadas que aportan insumos de primera necesidad que son donados a las instituciones
beneficiarias.

El Primer Capítulo de este programa se desarrolla, durante el año en curso, en institucio-
nes de la Provincia de Buenos Aires.

En la Ciudad Autonóma de Buenos Aires se ha llevado a cabo, además, el programa  “El
Cine Argentino se encuentra con su gente”

Este programa acerca las mejores obras de la filmografía nacional  al público de la
tercera edad que, en general, carece de acceso a las salas cinematográficas.El INCAA cede
su equipamiento y material fílmico a distintas organizaciones del tercer sector que trabajan
con este grupo etáreo, posibilitando –así- que miles de argentinos  tengan acceso a productos
audiovisuales nacionales.

Las presentaciones de los filmes cuentan con la presencia de sus hacedores; directores,
actores, guionistas y productores prestan su desinteresada colaboración en esta iniciativa
que intenta devolverle a la comunidad su reflejo, su identidad, su historia.

Por otra parte,  junto a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional del
Menor y la Familia, se ha instalado un nuevo cinemóvil destinado al trabajo en las institucio-
nes dependientes del Consejo.

La unidad provista por la Secretaría de Desarrollo Social de la nación ha sido enteramen-
te equipada por el Instituto Nacional de Cine y, en la actualidad, se encuentra en plena
actividad, y se realizará el 21 y 22 del corriente el ciclo solidario “El Cine es una Fiesta”,
junto con los exhibidores y distribuidores de todo el país. Se realizarán dos jornadas de cine
(cualquier film en cualquier sala de la Argentina) a un precio reducido de $3 de los cuales, la
tercera parte será destinada a los hogares de menores en conjunto con la Secretaría de Desa-
rrollo Social. Se estima una concurrencia aproximada de un millón y medio de personas.
Este año el ciclo se realizará los días 21 y 22 del corriente.

En cuanto a las relaciones exteriores en materia audiovisual, el INCAA ha tomado la
decisión política de aportar al proceso de integración cultural con diversos países, desarro-
llando políticas concretas. En tal marco se ha firmado un Acuerdo de codistribución entre
Argentina y Brasil; el mismo garantizará el lanzamiento de ocho películas argentinas en el
mercado de salas brasileño y ocho películas brasileñas en el argentino, durante el 2004.
Asimismo, en los próximos días será firmado un Acuerdo similar al anterior entre Argentina
y Chile -INCAA y Area de Cine y Video del Ministerio de Educación de Chile.

Siguiendo con el criterio que se había desarrollado durante 2002, se ha prestado apoyo a
la organizaciòn de diversos festivales en el territorio nacional  asì como a la participaciòn de
filmes argentinos en diversos festivales y muestras en el exterior.

En cuanto a la producción de filmes durante 2003,  se registran  12 filmes en preproducción,
54 en rodaje, 37 en postproducción , 85 terminadas y 45 estrenadas
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 Los días 14 y 15 de oc-
tubre y 26 de noviembre, el
Secretario de Profesionales
de la UPCN Seccional Ca-
pital Federal y Director de la
Revista “Escenarios, para un
Nuevo Contrato Social”
acompañado por la Dra.
Grisel Olivera Roulet y el Dr.
Fernando Barrera, integran-
tes del Consejo de Redacción
de la Revista ; viajaron a las
provincias de Salta y Córdo-
ba donde en sendas reunio-
nes convocadas por las De-
legaciones Regionales dela
Seccional Capital, fue pre-
sentado el N° 5 de “Escena-
rios”; ante Auditorios nume-
rosos y muy participativos, se
coincidió en la necesidad de
un mayor  reflejo de las pro-
puestas y problemáticas de
las provincias y los miembros
del staff de la publicación in-
vitaron a los participantes a
escribir artículos, notas y uti-
lizar el correo de lectores a
fin de ir dándole a Escena-
rios un carácter más federal.
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El pasado 4 de diciembre, en la 28ª Se-
sión de la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, fue sancionada por
unanimidad la ley contra la violencia labo-
ral que UPCN impulsa en todo el territorio
nacional.

Se acordó el día anterior su tratamiento
en Sesión sin discursos. Aun así, tanto el
Presidente de la Comisión de Legislación
General y del Trabajo, Legislador Enrique
Rodríguez , como la Legisladora que pre-
sento el proyecto, Juliana Marino , pidie-
ron hacer uso de la palabra. Rodríguez ex-
preso “…Deseo dejar constancia de que
este es un proyecto particular de la Unión
del Personal Civil de la Nación” en tanto la
Legisladora Marino manifestó  “…Quiero
agradecer a UPCN el aporte que ha dado a
la ciudadanía porteña”

Esta medida alcanza a mas de 100.000
trabajadores/as pertenecientes a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires  que podrán
mantener su  identidad en reserva al hacer
la denuncia y aun finalizada la actuación
pertinente.

La norma es de avanzada ya que inclu-
ye al Jefe/a  y Vicejefe/a de Gobierno, Mi-
nistros/as del Poder Ejecutivo, miembros/
as del Tribunal Superior de Justicia, Con-
sejo de la Magistratura, Fiscal General,
Legisladores/as  y a los demas funciona-
rios/as que establece la Constitución de la
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Ciudad y esta redactada en lenguaje no
sexista.

En las actuales condiciones de precarie-
dad e inestabilidad laboral , tanto hombres
y mujeres se ven sometidos a injustas situa-
ciones de violencia laboral , de abuso de
poder, por temor a perder el empleo y la
sumisión por el derecho al pan.

Las mujeres la padecen en mayor pro-
porción debido a que en su mayoría ocupan
puestos no jerárquicos o de menor califica-
ción y aun en puestos jerárquicos no tienen
poder de decisión y como todo acto de vio-
lencia es abuso de poder el que lo tiene en
mayor medida lo ejerce contra el que no lo
tiene.

Existe  una discriminación negativa ba-
sada en el sexo,  que ha producido en el
devenir histórico  la  “ naturalización “  de
la violencia de genero, ligada a pautas cul-
turales de sumisión y dominio,  reproducién-
dose en el ámbito laboral.

Hacer visible aquello que resulta habi-
tual y enmascara una acción violenta, es in-
dispensable para la erradicación de toda
forma de discriminación y el logro de un
empleo de calidad.

Hacer visible lo invisible requiere cam-
biar el pensamiento y la acción en la
cotidianeidad, día a día, con el compromi-
so conjunto de hombres y de mujeres.
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Articulo 1° - OBJETO:
La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar la violencia Laboral de los/las

superiores jerárquicos hacia el personal dependiente de cualquier organismo de los
instituidos  por los títulos  Tercero  a Séptimo del libro Segundo de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Articulo 2° -  AMBITO DE APLICACIÓN:
Esta sancionada por esta Ley toda acción ejercida  sobre un /una trabajador/ traba-

jadora dentro de la administración publica que atente contra la dignidad integridad
física, sexual, psicológica o social de aquel/aquella mediante amenaza intimidación,
abuso de poder,  acoso, acoso sexual, maltrato psíquico o psicológico, social u ofensa
ejercida sobre un trabajador/ trabajadora.

Hasta el momento fueron sancionadas normas similares en Tucumán, Jujuy (con
veto del Ejecutivo) y Chubut
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Luego que los dramáticos sucesos que
atravesara  nuestro país, nos llevaran en los
años 2001 y 2002 a su suspensión, el 12 de
noviembre de 2003, 560 trabajadores públi-
cos, profesionales y no profesionales, nos re-
unimos en la Sala Pablo Picasso, del Paseo
La Plaza, Corrientes 1660 de la Cdad. Autó-
noma de Buenos Aires, para debatir y anali-
zar durante toda la jornada acerca del Em-
pleo Público, la negociación colectiva y la
igualdad de oportunidades.

En la mañana, se desarrolló el 1er. Panel
con la temática “Negociación Colectiva He-
rramienta de Modernización” coordinando,
la Cra. Marcela Manuel de la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades y de Trato, la
mesa de Expositores conformada por: el Dr.
Carlos Tomada –Ministro de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, el Lic. Norberto
Ivancich- Subsecretario de la Gestión Públi-
ca.

Por la tarde, se dio apertura al 2do. Pa-
nel, tratando la temática de “Contratos, Pa-
santes, Becarios, Nuevas Modalidades de
Empleo”. Inicia el desarrollo de este panel el
Cro. Anibal Spairani, quien coordina la ex-
posición de esta mesa  conformada por  el
Dr. Pedro Kesselman – Vicepresidente  del
Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, el Lic. Eduardo Salas- Director Na-
cional de Empleo Público, la Dra. Noemí Rial
y el Dr. Mario Gambacorta.

A continuación se inicio el tercer y últi-
mo panel de la tarde, cuya temática fue, “Vi-
sión Sindical”. Coordinó este panel la Cra.
Leticia Manauta, integrado por el Secretario
General de Supara, Dr. Carlos Sueiro; el Se-
cretario General de   Pecifa, Juan Fragulia,
el Secretario Gremial de Apinta Ing. Agró-
nomo Jorge Luis Arrigo y la Secretaria de
Igualdad de Oportunidades y de Trato de

Upcn, Cra. Karina Trivisonno.

Al cierre de la Jornada la Dra. Grisel
Olivera Roulet dio lectura a un documento
elaborado en forma conjunta por las secreta-
rias de: Capacitación, Internet, Juventud,
Cultura y Publicaciones, Igualdad de Opor-
tunidades y de Trato y Profesionales como
reflexión y propuesta a los asistentes, cuyo
texto transcribimos:

Quizás por nuestra propia naturaleza,
cuando comenzamos a elaborar estas reflexio-
nes, sentimos la necesidad de valorar por so-
bre todas las cosas, la importancia de los he-
chos y acciones que hemos desarrollado, como
una forma de recuperar la memoria estratégi-
ca de los objetivos logrados y de los desafíos
pendientes.

El hecho de pensar en los tres años que
han pasado desde el último Encuentro de Pro-
fesionales de la Administración Pública y
comparar nuestro crecimiento con las circuns-
tancias que hemos vivido los argentinos en
ese mismo período, nos exige el trabajo inte-
lectual de ver seriamente donde estamos pa-
rados y cuales deberían ser las futuras metas
a alcanzar, para desarrollar un verdadero
Estado moderno, eficiente, equitativo y sobe-
rano.

4 y 5 años atrás en el Primer y Segundo
Encuentro, debatíamos nuestra realidad de
profesionales en el Estado y su relación de
empleo público.

Concluíamos en la necesidad de un mayor
reconocimiento laboral y económico a los pro-
fesionales que prestamos servicio en la Ad-
ministración Pública; y tan solo hace 3 años,
en este mismo recinto, nos reuníamos en el
Tercer Encuentro reclamando la
profesionalización del Empleo Público con-
tra la partidización que parecía avanzar
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indeclinablemente hacia la destruc-
ción del rol del Estado.

Hoy, volvemos a reunirnos en
este Cuarto Encuentro, no sólo para
reafirmar la necesidad de avanzar
en la profesionalización del Estado
Argentino, sino también para que los
profesionales del Estado en conjun-
to con las autoridades políticas, los
hombres y las mujeres de la ciencia
y la investigación, los representan-
tes de la sociedad civil, trabajado-
ras y trabajadores en general, con-
solidemos herramientas y acciones
que hagan efectiva la reconstrucción
del Estado.

Un Estado inclusivo, con Igualdad de
Oportunidades y de Trato para todas y todos
los trabajadores del Sector Público.

Sabemos que las dificultades en el mundo
laboral de hoy son múltiples, tanto para hom-
bres como para mujeres, en el Sector Priva-
do como en el Sector Público.

La Erradicación de las desigualdades so-
ciales y el logro de la igualdad real más allá
de lo formal, son un tema aún pendiente en la
Agenda Pública. Todavía subsiste el abuso
de poder.

Conocemos la dificultad de avanzar en fir-
me sobre estas cuestiones.

Estamos celebrando veinte años de demo-
cracia política en nuestro país y  no hemos
logrado avanzar en la democratización total
de las relaciones laborales en la Administra-
ción Pública.

Luego de 15 años de vida democrática a
fines de 1998 principios de 1999 logramos
discutir paritariamente nuestras condiciones
laborales a través de la firma del Primer Con-
venio Colectivo de Trabajo para el Sector
Público.

Un año más nos llevó la aprobación de la
Ley 25.164 (Ley Marco de Regulación del

Empleo Público Nacional) y tres años deman-
dó la reglamentación de ese marco legal por
el Poder Ejecutivo.

Así como lo demuestran estos hechos, len-
to pero seguro, logramos revertir la historia
autoritaria de la administración del Estado,
alcanzando un plexo normativo que abre las
puertas a una nueva cultura democrática de
la negociación, de la paridad, de la discusión
de ideas, de la participación en las decisiones
y en la elaboración de las políticas públicas.

Debemos ser nosotros quienes exijamos los
espacios de representación que garanticen la
realización de nuestros derechos.

Porque nosotros, trabajadores organizados,
fuimos quienes:

estudiamos las alternativas suficientes y en-
contramos las vias presupuestarias, legales y
judiciales para resolver el conflicto salarial del
13%, luchamos por la erradicación de la vio-
lencia laboral, la eliminación de toda forma
de discriminación, la equidad de género y la
igualdad de oportunidades en el Estado, exi-
gimos permanentemente que se respeten las
condiciones y el medio ambiente del trabajo;
quienes exigimos la reunión permanente de la
COMISIÓN PERMANENTE DE APLICA-
CIÓN Y RELACIONES LABORALES y de
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la COMISIÓN PERMANENTE DE CA-
RRERA para garantizar el normal desenvol-
vimiento del convenio y de la carrera admi-
nistrativa, trabajamos seriamente para la eli-
minación del empleo en negro en la Adminis-
tración Pública, encontrando alternativas para
darle dignidad a esos 18.000 trabajadores
contratados que no gozan de ninguno de los

derechos legítimos que les corresponden por
estar prestando servicio en la administración.

En esto queremos detenernos un segundo,
en exigirle a las autoridades que se avance de
inmediato en el traspaso de las locaciones de
servicio a la nueva modalidad de contrata-
ción que tanto nos costó conseguir como or-
ganización.

Ahora la ley exige que todos tengan de
alguna manera, relación de dependencia con
el Estado, gocen de servicios sociales, vaca-
ciones, licencias, aguinaldo y tengan la ca-
pacidad de organizarse sindicalmente en de-
fensa de sus propios intereses.

Esta tarea es estratégica, porque el pro-
medio de edad de la planta permanente del
Estado es de 50 años, mientras que el prome-
dio de edad de éstos 18.000 trabajadores  es
de 38 años. El 46 % de los mismos, son mu-
jeres  y el 30% profesionales jóvenes.

Porque cada 3 agentes del SINAPA 1 es
contratado y hay jurisdicciones y dependen-
cias donde los contratos representan más del
50 % de su dotación y en algunas supera el
100 %.

Porque organismos enteros en los próxi-
mos 2 a 5 años se quedan sin profesionales de
planta permanente, por baja vegetativa.

 Esta es una de las cuestiones que está en
primerísimo lugar en la agenda de solución.

La negociación colectiva como herramienta
de modernización del Estado, es indispensa-
ble para la modificación de estas injusticias.

Es necesario avanzar en las negociaciones
colectivas sectoriales, que pongan en discu-
sión la recuperación salarial de los trabajado-
res públicos, la definición de conceptos como
productividad y calidad en la gestión, la
transversalizacion de la Igualdad de Oportu-
nidades y de Trato, la equidad de género, la
participación de los trabajadores en la elabo-
ración de las políticas públicas y la participa-
ción de la sociedad civil en el control y la pro-
ducción de la gestión estatal, para que el em-
pleo público sea un empleo de calidad.

Es necesario que continuemos la discusión
sobre sistemas de evaluación de desempeño,
carrera profesional, procesos de tecno-
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logización y since-
ramiento en las es-
tructuras del Estado.

Hemos comenza-
do por el principio,
generando los espa-
cios para participar,
debatir y definir es-
tas políticas, que son
políticas de Estado.

Públicamos la
“Revista Escenarios
para un nuevo con-
trato social”, que ha
alcanzado un alto
reconocimiento aca-
démico, con una
importantísima par-
ticipación de los tra-
bajadores.

Desarrollamos  diariamente la página web
del sindicato para convertirla en un puente de
comunicación permanente.

Hemos puesto en funcionamiento tres Ins-
titutos de Investigación: Reforma y Moderni-
zación del Estado, Economía Pública y Sa-
lud y Seguridad Social, que pretendemos es-

tén a la altura de la circunstancia para en-
frentar con profesionalidad los tiempos de in-
certidumbre política que vivimos. �

En el día de mañana, en la Legislatura de
la Ciudad, se sanciona la ley contra la vio-
lencia laboral, que presentáramos el año pa-
sado.

Como dijéramos en la editorial del ejem-
plar N°1:

 “Reafirmamos hoy más que nunca que
las grandes naciones se constru-
yen con trabajo y no con especu-
lación; porque la riqueza sale de
la producción y no de la renta fi-
nanciera; porque la cultura del
trabajo es la cultura del esfuer-
zo, del sacrificio, pero también
de la Justicia Social, de la soli-
daridad, del compañerismo, del
construir entre todos en forma co-
lectiva, de participar, de organi-
zarnos, eligiendo a los mejores
de nosotros en cada área y luego
acompañándolos”.

En representación del equipo
de la Secretaría de Profesionales y las Se-
cretarias participantes en este Encuentro,
muchas gracias
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El día 24 de Noviembre se realizó la entrega de los premios del V Concurso Participativo
de Fotografía y Artes Plásticas en el Salón Auditórium Hugo del Carril del Edificio de
Viamonte, organizado por la Secretaria de Cultura y Publicaciones

Estuvieron presentes el Cro. Sec. Gral. De Upcn, Andrés Rodríguez, y distintas autorida-
des de nuestra organización, como una gran
cantidad de compañeros de los distintos orga-
nismos cuyos participantes resultaron premia-
dos. Asistieron también destacadas personali-
dades del ambiente cultural. En esta V edición
de los Concursos Participativos se ha mostra-
do, como tantas veces antes el talento, la crea-
tividad y el esfuerzo de los trabajadores esta-
tales y su grupo familiar, que no deja de asom-
brarnos por su originalidad  y potencialidad.

Este año el certamen de Fotografía tuvo
como temática “Las Adicciones y el HIV” y
por este motivo fue realizado junto a la Secre-

taría de Juventud que utilizará las imágenes que aportaron los participantes, para realizar
distintas campañas de prevención de las adicciones en el ámbito laboral. En el panel estuvie-
ron presentes además del Secretario General de Upcn, el Lic. Guillermo Batista, Sub. Secre-
tario Nacional de la Juventud, el Secretario de la Juventud de Seccional Capital, Adriano
Jainchenco y la Secretaria de Cultura y Publicaciones de Upcn Seccional Capital, Prof.
Leticia Manauta. Las fotos son elocuentes de la alegría
y satisfacción que se vivieron en el evento.

Es de destacar también el esfuerzo que
desinteresadamente realizan los jurados de las distintas
categorías artísticas en el análisis de las obras. Este año
el jurado estuvo integrado en la categoría Artes Plásti-
cas por: Nelly Álvarez, Pablo Burman (1° Premio AP
2003) y Juan Tangari, mientras que el jurado de Foto-
grafía estuvo integrado por, Cristina Argota, Juan Rubén
Faggio y Fabián Bonicalzi. La locución a cargo de Julian
de Sá Souza, Alicia Coscia y Carlos Ferrari.
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Por otra parte es justo mencionar el aporte que realizaron distintos compañeros y compa-
ñeras que donan parte de su tiempo y trabajo a colaborar con la Secretaria de Cultura y
Publiciones como Nélida Quispe, Mariana Ibarra, Norma Carosiella, Alejandro Di Maio,
Sandra Dall ´Asta, Carlos Santilli, Tomás Escobar, Viviana Ungaro, Cristina Argota, en su
doble caracter de jurado, Pablo Sosa, Beatriz Maubecin, Rodolfo Roca, Alicia Coscia, Marcelo
Scanu, Susana Sinisi, Eduardo Cidron, Carlos Ferrari, Liliana Montiel, Mónica Espindola,

Segundo Villalba,
Teresa de Rito, Ri-
cardo Faust y Lucía
Luxardo, Maria
Brigante, Silvia Isja-
qui, María Luis
Montejo y Juan Fa-
ggio (también jura-
do).

El esfuerzo con-
junto y la solidaridad
de los trabajadores
hizo posible nueva-
mente que muchos
compañeros tengan
un lugar de expre-
sión artística a través
de su organización
gremial �
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El día martes 7 de Octubre tuvo lugar en la Secretaria de Ciencia y Técnica la presenta-
ción del Nº 5 de ESCENARIOS, el primero en abordar el tema de «INVESTIGACION,
CIENCIA y TECNOLOGIA».

Alrededor de 150 profesionales estuvieron presentes en el Salón de Actos de la sede de
Córdoba al 700. Siguieron con sumo interés el panel; constituido por el Secretario de Cien-
cia y Técnica Dr. Tulio Del Bono; el director de la Revista Dr. Omar Autom y la Secretaria
de Redacción Prof. Leticia Manauta.

Burante el desarrollo del mismo se destacó la importancia de este tipo de publicación que
permite difundir las acciones que se llevan a cabo desde el Estado, a través del esfuerzo de
sus trabajadores, en este caso los científicos, técnicos y administrativos que dan lo mejor de
si para aportar al desarrollo del país.

Desde la Revista agradecimos la colaboración prestada por quienes confiaron sus re-
flexiones a nuestras páginas; el trabajo de equipo que la misma requiere y el anuncio que el
Nº 6 seguirá hondando en el mismo tema.

Se encontraban presentes la casi totalidad de los compañeros del Consejo de Redacción y
la Delegación del SECYT -Conycet se ocupó de organizar esta presentación
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Queremos contarles a los lectores de
la revista “Escenarios” las experiencias
que tuvimos a lo largo de este año. Lo
primero que queremos destacar es el alto
grado de participación de la juventud:
que nos llena de felicidad y experien-
cias enriquecedoras,  sobre todo que tan-
tos jóvenes hayan confiado en nuestra
propuesta de trabajo.

Recorrimos los organismos llevan-
do encuestas y produciendo charlas -
debates en cada una de las delegacio-
nes, logrando una participación activa
e incluyendo temas como convenio co-
lectivo, sindicalismo, identidad nacional,

cultura, ecología, adicciones, igualdad de oportunidades y  sobre la situación del país en
general. Este tema despierta mucho interés en los jóvenes y trajimos muchas propuestas
elaboradas en esos intercambios.

Implementamos reuniones de juventud en las delegaciones, combinando la capacitación y
la recreación, logrando así una mayor integración entre los militantes, activistas y las dife-
rentes secretarias de Seccional Capital. Así lo hicimos con el  “Primer Encuentro de Jóvenes
de la Cultura”; donde se trabajo intensamente en los talleres donde participaron 50 jovenes
durante toda una jornada. Esto mismo se realizó en la Delegación General de Justicia, no
sólo los jóvenes se acercaron, en este caso sino una alta participación de los trabajadores/as
de los organismos que comprende este Ministerio.

En el Nº 18 de “Cimientos”, la revista de la Secretaria de Juventud, serán publicadas las
conclusiones de la Delegación General Cultura.

Concluimos el año con una invitación a Formosa congregando a 30 jóvenes de la región
del Noreste de nuestro país con la participación de Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Formosa
y Capital Federal para la capacitación intensiva y la formación de cuadros juveniles sin dejar
de lado la integración.

Queremos compartir estas experiencias transitadas y creemos que a través de la partici-
pación, la unión de los trabajadores, continuaremos profundizando nuestro  trabajo durante
el 2004. Les deseamos a todos un Feliz Año 2004
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La presente trata de evocar un pasado
cuasiglorioso de quien suscribe este humilde
testimonio. El mismo intenta narrar como en
un país preparaban no hace mucho a una ge-
neración de argentinos en las popularmente
denominadas, escuelas industriales, sí, esas
escuelas que dependían en aquel entonces del
Consejo Nacional de Educación Técnica,
(CONET). Aquellas escuelas a las que los
proyecto de adolescentes ingresábamos para
empezar con lo que nuestros padres denomi-
naban la secundaria.

A ella llegábamos luego de estar cobija-
dos bajo el ala de varias maestras protecto-
ras, para entrar ahora bajo la tutela de nue-
vos maestros que para nuestra confusión no
se llamaban así sino que nos decían que era
“El Profesor de ...”, típico personaje que mi-
rábamos como a un erudito, una especie de
sabelotodo que lanzaba dardos de conoci-
miento a diestra y siniestra apabullando los
cerebros de aquellos impúberes que absortos
escuchábamos las disertaciones de estos per-
sonajes, dicho esto con toda la admiración y
respeto  por semejantes alocuciones.

A todo esto sumémosle que empezamos a
conocer nuevas cosas, como una materia de-
nominada Dibujo técnico que nada tenia que
ver con lo visto en la primaria con la querida
señorita Beatriz aquella que su máxima pre-
ocupación era que aprendamos a jugar dibu-
jando con temperas y acuarelas, para pasar
ahora a  utilizar cosas raras y nunca vistas
como el escalimetro, el tiralíneas, el pistole-
te, no es broma era una plantilla para dibujar
curvas y figuras helicoidales, quien no recuer-
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da a la pluma speedball, perdonen si no se
escribe así pero realmente pasaron 28 años
desde que la  utilice por última vez; para lle-
nar esos insufribles pero muy útiles cuader-
nos de caligrafía de marca calitecno, elabora-
do por la editorial machete si mal no recuer-
do, los cuales entre los 12 y 15 años conside-
rábamos verdaderos elementos de tortura, pero
como dije antes con el paso del tiempo nos
dimos cuenta de lo útil que fueron. O aquella
otra suerte de espada con la cual nos sentía-
mos verdaderos caballeros de la corte del rey
Arturo elemento al que los educandos se em-
peñaban en que llamemos regla T.

Ni que hablar de lo que nos deparaba el
turno tarde para aquellos que concurríamos a
la mañana, el famoso “Taller” suerte de re-
cinto al que llegábamos enfundados no en
nuestros delantales grises de la primaria sino
en una especie de traje nuevo que nosotros
denominábamos overol, pero para el resto era
un mameluco azul de la afamada marca “Copa
y Chego”, la verdad que jamás vi un elemento
tan noble como este, servia para todo, si para
todo hasta para hacer una especie de bolso
con una de sus piernas para llevar todos los
utensilios de taller, o para realizar a la salida
terribles guerras entre nosotros, como si se
tratara de la mejor guerra de almohadas, pero
pasemos a lo importante, y veamos lo gran-
dioso de esta nueva materia, descubríamos
gracias a ella una capacidad escondida en
nosotros, dado que podíamos hacer cosas que
en nuestra vida nos imaginábamos que éra-
mos capaces de realizar, por ejemplo quien
no recuerda la valija de madera o el banco del
mismo material hecho en la sección carpinte-
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ría, o en el taller de hojalatería la budinera,
hecha a puro doblez de la hojalata, la cual mi
madre jamás introdujo en el horno debido a
que si lo hacia la mitad de la preparación que-
daría regada en las paredes del mismo, se ve
que la vieja no le tenia confianza a mi crea-
ción. O esa bendita jarra que nos hicieron ha-
cer a la cual le poníamos toneladas de estaño
para que no perdiera agua. Ni que hablar del
taller de herrería donde a fuerza de la masa y
de la fragua hacíamos un martillo doble, de
pena y de bolita, con el mango de madera tam-
bién hecho en carpintería, y si el tiempo al-
canzaba hacíamos el archiconocido extractor
de brocas. Cuántos recuerdos. La verdad que
no me quiero olvidar del taller de mecánica
donde aprendíamos a manejar un torno, o el
de construcciones donde no solo colocábamos
hiladas de ladrillos con pastones que hacía-
mos  con azadas y luego revocábamos como
si fuéramos los mejores albañiles del barrio
imitando a Don Roque el tano que realizaba
las refacciones en todo el barrio.

Lindos recuerdos, pero en rigor a la ver-
dad y después de haber desempolvado el gal-
pón de los recuerdos que uno guarda del paso
de su niñez a la adolescencia, quiero hacer
una reflexión final sobre la utilidad de estas
escuelas no solo para la formación de técni-

cos del futuro, sino que si las hubiéramos apro-
vechado bien podíamos haber dotado a la in-
dustria de este país de profesionales que hu-
bieran desarrollado una industria pujante o
poderosa, o me van a negar que se podían
haber firmado convenios con esas viejas es-
cuelas técnicas para que los productos de las
mismas fueran utilizados en otros lugares y
no quedaran arrumbados en armarios que di-
fícilmente sean abiertos cotidianamente, y no
caer en tener que comprar herramientas de
orígenes orientales que  al primer esfuerzo
fatigaban el material y automáticamente pa-
saban a hacerle compañía al viejo y glorioso
martillo bolita hecho en el industrial, creo que
se debería rescatar el noble espíritu de aque-
llas viejas escuelas técnicas de antaño. Ese
espíritu que permitió formar a una gran ca-
mada de argentinos que por culpa de malas
políticas hoy se destacan  en el extranjero don-
de se reconoce esa mano de obra aprendida
en esas hoy olvidadas escuelas, por eso desde
esta añoranza, mi agradecimiento  para esos
establecimientos, al “Huergo”, al  “Delpini”,
“Otto Krause”, “Saavedra”, “Casal Calviño”,
y tantas otras que hoy por ahí se escapan de
mi mente. Volvamos a esos orígenes con la
cultura del laburo y la calidad técnica seguro
podemos volver a hacer grande a este país�
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Se realizaron entre el 26 y el 28 de no-
viembre del corriente año. Contaron con el
auspicio de organizaciones de la seguridad
social nacionales e internacionales, como tam-
bién de diversos organismos del gobierno na-
cional.

La Comisión Americana de los Adultos
Mayores – Cadam – ( órgano técnico espe-
cializado de la Conferencia interamericana de
Seguridad Social ), que preside el Compañe-
ro Jorge D‘Angelo, Secretario de Adminis-
tración de Upcn Seccional Capital, organizó
junto a la Asociación Mutual Amaote, dos
eventos de gran trascendencia, dedicados a
analizar la posible implementación de Planes
Gerontológico.

El primero de los eventos realizado en los
salones de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros, estudio el tema desde la visión Argenti-
na, y la segunda reunión, realizada en la sede
de la Oiss (Organización Iberoamericana de
Seguridad Social) y en la sede de Amaote
analizó un proyecto marco de aplicación po-
sible para toda América.

La trascendencia de las 6 jornadas en que
se dividieron las tareas, fue de tal magnitud,
que diversos organismos Nacionales decla-
raron de “interés” a los trabajos, incluso has-
ta la propia Asociación Internacional de la
Seguridad Social, (AISS – Oit) auspició am-
bos eventos.

Inauguraron las jornadas el Secretario de
Seguridad Social, Dr. Alfredo Conte Grand;
el sub. Interventor del Pami, Dr. José Ramón
Granero; la Directora Nacional de Políticas
para Adultos Mayores, Dra. Mónica Roqué,
en representación del Ministerio de Desarro-
llo Social; y el Presidente de  Cadam, compa-
ñero Jorge D´Angelo.

��$��,� � �>$���*�*�����$����*A8�5����5����* �4$ � �@�������$�� 

C����
��	�����	��	����
���������*���	G�������

Cerró la primera parte del evento nacio-
nal, una mesa redonda con importantes perso-
nalidades, moderada por nuestro compañero
Secretario General de Upcn, Andrés Rodrí-
guez, e integrada por la Secretaria de Traba-
jo, Dra. Noemí Rial, el Jefe de Gabinete de
Seguridad Social y Gerente del Anses, Dr.
Miguel Ángel Fernández Pastor, el sub. Inter-
ventor del Pami, Dr. José Ramón Granero, y
el ex Presidente del Pami, Dr. Federico Polack.

En cuanto al evento internacional, inaugu-
rado por el compañero Jorge D´Angelo y la
Coordinadora de la Secretaria general de la
CISS (representando a México) Lic. Liliana
Charles, contó en su primera jornada, con la
presencia del Senador Nacional Dr. Antonio
Cafiero, fiel exponente de los adultos mayo-
res, en la faz política Argentina. En cuanto al
cierre de la reunión Americana, participó en-
tre otras distintas personalidades, el Dr. Car-
los Pallas, el mas antiguo de los técnicos de la
Seguridad Social Argentina, reconocido local
e internacionalmente, por su profesionalismo
y conocimiento del tema.

La presencia de expertos locales y de 20
Delegados extranjeros, superaron todas las ex-
pectativas de los organizadores, e incluso hubo
que desdoblar las reuniones internacionales,
según el  tema de interés de los participantes.

Los documentos y los trabajos presenta-
dos por los máximos exponentes de la Argen-
tina según cada especialidad, despertaron el
interés de todos los asistentes y los debates
fueron de alta calidad técnica.

La participación de mas de 50 profesiona-
les locales, provenientes de tantas otras ver-
tientes que afectan a los adultos mayores, y la
valiosa colaboración de los representantes ex-
tranjeros, permitieron arribar a conclusiones
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muy importantes, todas ellas analizadas des-
de la ciencia Gerontológica.

Se ha visto como indispensable, que el tra-
bajo interdisciplinario, intergeneracional e
interinstitucional sea la base de todo Plan
Gerontológico, con el sentido de coordinar es-
fuerzos entre todos los que trabajan para la
tercera edad.

Por otra parte, se presentó un novedoso
trabajo de acciones por niveles de resolución,
que se inicia en el control mismo del Adulto
Mayor en la comunidad, a través de la pro-
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moción y prevención de la salud, concluyendo
en el anciano institucionalizado.

Todas las conclusiones y documentos del
Evento Nacional e Internacional, serán publi-
cados dentro de los próximos 30 días, en el por-
tal de la Comisión Americana de los Adultos
mayores, www.cadamciss.org.ar, por lo que
invitamos a nuestros lectores a visitar la pagi-
na, pudiendo además requerir cualquier tipo de
aclaración o ampliación, por el icono info@
que dispone esa publicación en Internet �
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La Secretaría de Profesionales de la Seccional Capital Federal y Empleados Públicos
Nacionales de UPCN tuvo una muy activa participación  en el I Congreso Argentino de
Administración Pública, que bajo el título  “Reconstruyendo la estabilidad, transición, Insti-
tuciones y Gobernabilidad”, se desarrolló en Córdoba los días 27-28 y 29 de noviembre de
2003.

El Secretario de Profesionales, Cro. Omar Alfredo Auton participó junto al Subsecreta-
rio de Gestión Pública Lic. Norberto Ivancich y el Lic. Guillermo Schweinheim en el Panel:
Plenario Inaugural el día 27/11/03.

Al día siguiente, por la mañana, la Secretaría desarrolló del un panel bajo las políticas
públicas y su gestión “el que fue coordinado por el Cro. Omar Auton e integrado por:

Prof. LETICIA MANAUTA

Temática desarrollada: “Una experiencia, propuestas de políticas Institucionales en el
área de Cultura”.

Dra. GRISEL OLIVERA ROULET

Temática desarrollada: “Personal de conducción superior, formación y experiencia apli-
cada a la elaboración de políticas públicas”.

Cdor. ANTONIO MONTAGNA

Temática desarrollada: “Presupuesto y políticas públicas. Aporte de los gerentes en la
elaboración y gestión del presupuesto público”.

Dr. FERNANDO BARRERA

Temática desarrollada: “Participación de los trabajadores en la elaboración de las políti-
cas públicas. Institucionalización del diálogo social para la Modernización del Estado”.

En resumen, del mismo podríamos decir que si bien existe un consenso generalizado que
sostiene que las políticas públicas, en democracia, se definen y legitiman a través del sufra-
gio, no es menos cierto que las plataformas de los partidos políticos contienen enunciados
muy generales, de carácter macro Ej. basar la política de salud en la prevención o en la
atención del enfermo; la política laboral en bajar el desempleo o el empleo en negro, etc.,
luego sobreviene la etapa de la definición de los planes y acciones concretas para alcanzar
esos objetivos ¿cuál sería o debería ser el rol de los funcionarios de carrera, de los profesio-
nales especializados en esas definiciones? ¿Qué puede aportar la llamada “memoria
Institucional” de directores y jefes de carrera en esa instancia? ¿Cómo debería arribarse a
espacios participativos con las Organizaciones Sindicales a fin de incorporarlas
institucionalmente a esa labor?

En los próximos números las ponencias los panelistas serán publicadas en esta Revista.
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La problemática vinculada a la formación
profesional no ha sido estrictamente formu-
lada en nuestro país. El intento de reducir la
solución de esta cuestión apelando a la regla-
mentación de un tipo normativo de contrato
por aprendizaje significa abordarla sólo par-
cialmente. Pero la complejidad de la proble-
mática requiere una salida integral, sustenta-
da en una reformulación de la política educa-
cional y una readecuación de la educación a
las formas de la división del trabajo entre las
empresas.

La formación profesional moderna presu-
pone la visión de un nuevo mundo del traba-
jo, de la adaptación de los trabajadores acti-
vos y de los potenciales trabajadores a nue-
vas formas de organización empresarial, y de
las nuevas exigencias del mercado laboral.

En este contexto la capacitación deberá
interpretarse no sólo como una herramienta
de inserción al empleo sino también como un
mecanismo de crecimiento y dignificación del
trabajador activo.

América latina, inmersa en una situación
de subdesarrollo económico, no ha podido for-
talecer sus propios sistemas de formación
profesional. En las últimas décadas la misma
crisis del Estado como único prestador del
servicio de formación originó probablemente
la ausencia de políticas económicas con sen-
tido social, productivo y competitivo.

Nuestra historia común nos revela progra-
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mas de educación formal atemporales, descrip-
tivos y simbólicos, proyectados en general por
gobiernos autoritarios y conservadores. En tal
sentido las dos omisiones básicas eran las de
contenidos sociales e identidades nacionales.

Habiendo sido el sistema público educati-
vo el pilar de la formación profesional, la pri-
mer eclosión se producía cuando su propia
estructura no lograba integrar adecuadamente
al sujeto al mundo del trabajo. A este respecto
los síntomas fueron numerosos y se observan
todavía.

En el inicio, la calidad de la educación pri-
maria es deficiente: dado que se han descuida-
do la formación y los ingresos de los maes-
tros, éstos carecen de incentivos apropiados
para el aprendizaje. Por lo demás, completa
este circulo el propio desfinanciamiento de los
establecimientos educativos, sean ellos públi-
cos o privados.

Luego los egresados del nivel medio care-
cen, en promedio, de las calificaciones bási-
cas necesarias para el mercado laboral, por
ejemplo, en lo que respecta a la capacidad de
analizar problemas y obtener soluciones. En
muchos casos, las instituciones públicas de ca-
pacitación profesional (establecimientos de en-
señanza técnica superior y centros de forma-
ción técnica) son extremadamente burocráti-
cas, poco flexibles, y no cuentan con sistemas
de incentivos para una mejor adaptación del
estudiante a la actividad laboral.
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Lentamente la tipología de construcción
social basada en el cimiento educativo gene-
ral y técnico de mediados del siglo XX en
nuestro país, con centro en la educación pú-
blica, dejaba lugar a un nuevo modelo, pero
esta vez de exclusión del hombre a la forma-
ción y al mundo del trabajo.

Ante este panorama nuestro país deberá
encontrar alternativas para la readecuación
de un modelo de formación profesional que
integre al educando al mundo del trabajo y lo
fortalezca en su carrera de ascenso laboral
dentro de la empresa. Para ello necesitamos
ofrecer métodos de aprendizaje flexibles y en
módulos, que incentiven a una capacitación
continua.

UNA FORMACION INTEGRADA
AL MODELO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
EVOLUCION DEL MUNDO
DEL TRABAJO

No sólo se debe reconstruir el concepto
de formación profesional; también resulta in-
dispensable actualizar el modelo de organi-
zación social en base a principios de produc-
tividad y competitividad de la economía.

Uno de los obstáculos más indicativos res-
pecto de aquellos que impiden una vigorosa
apreciación social de principios de producti-
vidad y competitividad –apreciación carac-
terística en países con economías capitalis-
tas avanzadas-, radica en que la mayoría de
las empresas (y probablemente más de la
mitad de la población activa de nuestro país)
se desarrolla en áreas de la economía que
prácticamente no están integradas a las mo-
dernas formas de división del trabajo
interempresarial. Asimismo su productividad
se ha estancado o, en todo caso, avanza en
forma considerablemente más lenta que la del
promedio de sus competidores a nivel nacio-
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nal e internacional. Esto ocurre especialmente
con las microempresas del sector informal,
pero también con las Pymes y una parte de las
grandes empresas, que deriva definitivamente
en empleo precario1 .

Durante la fase de la industrialización
sustitutiva de importaciones la mayoría de las
empresas del sector productivo reprodujeron
procesos de producción estandarizados en los
países industrializados, en los que la mayor
parte del personal realizaba tareas rutinarias
que no requerían de una gran formación pro-
fesional. Estas empresas reproductoras se vie-
ron sometidas a una fuerte presión competiti-
va por la apertura económica, que en nuestro
país fue denunciada como generadora de des-
empleo.

Sin lugar a dudas el escaso desarrollo pro-
ductivo del país, el florecimiento del capital
privado prebendario del Estado, la fuerte pre-
sencia de capitales financieros, en lugar de ca-
pitales productivos y el cierre del mercado
argentino al mundial originaron la escasa
competitividad de la economía argentina.

Si los sectores financieros se beneficiaban
de su inserción en el sistema de valores inter-
nacionales y sus ingresos y ganancias estaban
vinculados a los de ese mercado, por otra par-
te, los trabajadores dependientes de capitales
“productivos” percibían un salario de infla-
ción, atados a niveles bajos de calidad y pro-
ductividad empresarial.

Ese mercado interno subdesarrollado, in-
completo y autoabastecido en alimentos, pero
no en tecnología, deseaba expresar una socie-
dad integrada en la “segunda ola” de Toffler,
en la que aparentemente reinaba el pleno em-
pleo.

Por supuesto, no se trataba de un econo-
mía productiva. Era más bien una economía
informal indirectamente subvencionada por un
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Estado corroído, desarticulado, prestador de
servicios públicos y que, dependiendo de las
circunstancias históricas, operaba en la dis-
tribución del ingreso, regulando el mercado
laboral a través de la ocupación estatal.

La apertura económica rompía con esta
lógica de estado benefactor, introduciendo de-
terminados niveles de competitividad en la
economía, especialmente en el mercado de
servicios. Las privatizaciones (propiamente
concesiones) de los servicios públicos inten-
taban además transformar esta visión del Es-
tado como gran empleador, promoviendo un
desafío de competitividad e inserción en la
economía global. Sin dudas el cambio iba a
impactar sobre el mercado de trabajo. Los
ex empleados de las empresas privatizadas
no fueron reconvertidos laboralmente; la
mayoría se volcó al cuentapropismo sin éxi-
to. Muchas pequeñas y medianas empresas,
e incluso empresas familiares, afectadas por
el bajo nivel de producción y la imposibili-
dad de desarrollar nuevas tecnologías, des-
aparecieron, y con ellas los empleos que sos-
tenían.

El proceso generó un gran nivel de des-
ocupación. De una tasa promedio de desocu-
pación del 7,5% durante la década del ´80,
se pasó en 1995 a una tasa del 18%, lo que
dividía a la sociedad entre aquellos quienes
estaban integrados al mundo del trabajo y
quienes no. El que tenía trabajo, a diferencia
del trabajador de los ´70, recuperaba el va-
lor real de su salario, obteniendo facilidades
para invertir en el desarrollo personal espe-
cialmente por la vigencia del crédito. Prácti-
camente era un crédito social que permitía la
capacitación personal, la adquisición de bie-
nes registrables y de consumo, la formación
de un capital propio, etc; es decir, mejoraba
el nivel de vida del trabajador que pasaba a
tener acceso a la formación, a la producción
y al consumo. Sin embargo, quien carecía de
empleo registrado prácticamente estaba con-

denado a sobrevivir en el mercado informal,
siendo marginado del contexto social.

A pesar de la problemática aludida, y muy
especialmente con la perspectiva social de que
el sacrificio del momento traería resultados
para todos los sectores en el mediano plazo,
la firmeza en el rumbo económico y el
liderazgo político generaron un desarrollo eco-
nómico y social sostenido.

Muchas empresas, especialmente aquellas
de inversión de capitales extranjeros, genera-
ron condiciones de competitividad interna.
Dentro de ellas, las prestadoras de servicios
públicos fueron las que generaron mayor can-
tidad de empleo y abrieron sus puertas al mer-
cado del trabajo.

Entre las empresas nacionales, las de gran
tradición modernizaron sus organizaciones in-
ternas y tecnologizaron sus métodos de pro-
ducción. Con las orientadas a la agroindustria
y las pequeñas empresas de servicios fueron
las que favorecieron el crecimiento del em-
pleo productivo en un marco general de
competitividad.

Durante este proceso se redujo el nivel de
desocupación, que pasó del 18% a un 12,7%
en el mes de diciembre de 1999, a pesar del
difícil período que vivió la economía de los
países emergentes por causa de las sucesivas
“crisis de las bebidas” (tequila, vodka,
caipirinha, etc).

No obstante, dos efectos no terminaron de
producirse para fortalecer el mercado de tra-
bajo.

Por un lado, muchos sectores de la “pro-
ducción nacional” “timbaron” la prosperidad
económica sin desarrollar verdaderamente las
empresas; otros no lograron (a pesar del cré-
dito y las facilidades) modernizar sus estruc-
turas de producción. Tampoco se generaron
las condiciones necesarias para la formación
profesional de los trabajadores en base a es-
tas nuevas formas de organización empresa-
rial y social.
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Políticamente tampoco se aportó mucho al
respecto. El sistema político no comprendió
las transformaciones de la era y puso en tela
de juicio el rumbo social.

La izquierda creció ficticiamente en un
microcosmos de desintegración social, reivin-
dicando en muchos casos su tesis
desintegracionista de la lucha de clases; y la
derecha, resaltando el carácter clásicamente
liberal en el que pretendían subsumir el pro-
ceso, inició un debate teórico desentendiéndo-
se de los efectos sociales de las políticas de
mercado, analizando y reproduciendo “rece-
tas” y “slogans”.

Así, una vez mas, desde el “progresismo
cholulo”, “la burocratización política” y el
“liberalismo clásico” se pretende destruir las
bases de reconstrucción social, económica y
política argentina generadas desde el
peronismo.

NUESTRO APORTE
A LA FORMACION PROFESIONAL.
DE AQUI EN MAS.

El desafío es recuperar la ruta del creci-
miento social por donde deben transitar, no
sin diferencias, los sectores del capital, de la
producción y del trabajo.

Desde nuestra especialidad, apuntamos a
generar las condiciones para fortalecer esa co-
munidad en un marco que asigne preferencias
tanto a la competitividad de la economía cuanto
al desarrollo social.

Sin lugar a dudas se debe apostar por el
crecimiento económico del país, dado que el
mercado del trabajo no es ajeno a la realidad
social y económica de la nación, y su desarro-
llo se encuentra íntegramente ligado como un
subsistema más al sistema económico nacio-
nal.

Estamos convencidos de que las empresas

medianas y grandes, organizadas según el
modelo taylorista, o directamente las empre-
sas informales, tendrán que reestructurarse
por completo e insertarse en la división del
trabajo entre empresas, con sus principales
competencias redefinidas.

Pero también resulta de vital importancia
el desarrollo de la formación profesional.

La formación profesional puede contri-
buir, en forma importante, a mejorar la pro-
ductividad del trabajo, capacitar a los traba-
jadores en nuevas tecnologías y modelos de
organización y, de este modo, hacer más com-
petitivas a las empresas pequeñas y tecnoló-
gicamente atrasadas.

Dado que la disparidad de ingresos está
estrechamente vinculada al desnivel de pro-
ductividad, una estrategia de formación pro-
fesional dirigida a los trabajadores de aque-
llas empresas tradicionales que reúnen las
condiciones para integrarse en formas mo-
dernas de división del trabajo entre empre-
sas, permitiría mejorar, al mismo tiempo, la
distribución de los ingresos.

Vemos que un número más creciente de
empresas aplican nuevos conceptos de ges-
tión: por ejemplo, el de procesos de mejora-
miento continuo, el de gestión de calidad to-
tal, el trabajo en equipo y el principio de
orientación hacia el cliente, lo que presupo-
ne la necesidad y la existencia de trabajado-
res involucrados, activos y mentalizados en
cuanto a la calidad y comprometidos con los
objetivos empresariales.

Las habilidades técnicas deben combinar-
se cada vez más con habilidades sociales y
competencias para la solución de problemas,
de tal modo que el personal esté en condicio-
nes de adaptarse a modelos de producción y
organización en permanente cambio.

Podríamos decir que mientras por un lado
nos encontramos con un empleador que re-
clama personal calificado, la oferta de tra-
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bajo no es compatible absolutamente con esa
demanda.

Los empleadores sólo estarán dispues-
tos a invertir en capacitación o a reclutar tra-
bajadores mejor capacitados a mayores cos-
tos, si pueden partir del supuesto de que se
compensarán los gastos adicionales corres-
pondientes con una mayor productividad del
trabajo. De la misma manera, para los apren-
dices, las inversiones en la formación profe-
sional resultan convenientes desde el punto
de vista económico sólo en el caso de que
por su intermedio puedan lograr aumentos
de ingresos que excedan los costos de capa-
citación, o bien para los estudiantes que es-
tán fuera del mercado laboral obtener una cer-
tificación suficiente de esos estudios y en lo
posible una ayuda económica que les permi-
ta solventar al menos los gastos de capacita-
ción.

En todo este sistema, juega un rol impor-
tante la certificación de los estudios y de las
capacidades adquiridas.

La educación formal, especialmente la
polimodal, debe facilitar la inserción del jo-
ven en el mundo del trabajo, promoviendo la
práctica laboral en las empresas. Para ello el
Estado debe proponer frente a las represen-
taciones sindicales y a las cámaras empresa-
riales, que éstas, de común acuerdo, solven-
ten los gastos de formación de esos jóvenes y
determinen los establecimientos-modelo para
realizar la práctica profesional.

La certificación deberá quedar en manos
del Estado Nacional o Provincial en el mo-
mento del otorgamiento del título de grado.

Se deberá procurar la creación de Coope-
rativas de Trabajo integradas por los mis-
mos alumnos secundarios y/o universitarios
a través de las cuales se fomente la produc-
ción de ciertos bienes o bien la prestación de
ciertos servicios. Los recursos obtenidos de
la comercialización de los mismos formarán

un fondo común administrado por un consejo
integrado “ad-honorem” por la institución
educativa y los mismos alumnos; de donde se
financiarán los gastos que ocasionen los em-
pleos. Los alumnos formarán parte de estas
Cooperativas de Trabajo durante un año, y
se premiará con su integración a los mejores
promedios, así como también tendrán priori-
dad los alumnos provenientes de familias de
menor capacidad adquisitiva.

Podrán colaborar con el crecimiento y el
desarrollo de estas cooperativas de trabajo
tanto las cámaras empresariales como los sin-
dicatos.

Se deberá asimismo fomentar la capacita-
ción profesional de los trabajadores en las nue-
vas técnicas de organización empresarial, para
lo cual debería determinarse conjuntamente
con las cámaras empresariales las demandas
concretas de capacitación y luego, a través
de las organizaciones sindicales, establecer las
posibilidades de su concreción.

Uno de los temas a analizar debería ser la
aplicación, como en otros países de
Latinoamérica, de Impuestos a la Capacita-
ción que deberá afrontar el empleador sobre
la masa salarial a su cargo, contra el cual el
Estado le extendería “bonos de capacitación”
con los que los empresarios o sus trabajado-
res pueden asistir a cursos de capacitación de
oferentes públicos y privados, no estando los
bonos condicionados a un determinado pro-
veedor, con lo que se estimula la mejora de la
oferta de los servicios y se promueve la crea-
ción de un mercado para servicios de capaci-
tación. El Estado a través de la Secretaría de
Educación deberá introducir y supervisar
estándares de calidad en relación a los títulos
que se otorguen, a la competencia del perso-
nal docente y al equipamiento técnico. En este
caso el impuesto debe ser escalonado, a fin
de que guarde relación con el tamaño y la efi-
ciencia de la empresa.

En definitiva se hace indispensable reorien-
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tar la capacitación, desde un aprendizaje re-
ceptivo hacia el aprendizaje de habilidades
claves y modelos de conductas, entre los que
figuran la disposición permanente a apren-
der, la competencia para la solución de pro-
blemas, la capacidad de trabajo en equipo,
la capacidad de comunicación y la orienta-
ción al cliente.

Pero por sobre todo se debe procurar una
mayor estabilidad en el empleo, a partir de
la existencia de herramientas que fortalez-
can la relación de integración entre el perso-

nal y la empresa (participación económica en
los aumentos de la productividad, en la defi-
nición y protección de la imagen corporativa
de la empresa, etc); y una importante partici-
pación e integración social en esta materia a
través de las cámaras empresariales, de los
establecimientos oficiales y privados de ense-
ñanza y de las organizaciones sindicales; a
partir de la cual se amplíen las ofertas de ca-
pacitación y al mismo tiempo se transparen-
ten los costos y beneficios de dichas
medidaszzzz�
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La Consultora y Escuela de Negocios Leader Stratégie, representada por su Con-
sejo Directivo, quiere hacer llegar a UPCN nuestra positiva visión sobre el avance
que el sindicato tiene con respecto a los trabajadores y las Diversidades Sexuales,
dejando por este medio de manifiesto de su total apoyo a las libertades civiles y al
respeto mutuo, sin distinción alguna.

Saluda Atte.:

                                                                  Consejo Directivo

The University of Peace como institución que representa a nivel internacional los
derechos humanos, y en este caso el de las minorias sexuales, quiere manifestar su
agrado por el avance que ha efectuado UPCN con respecto a los trabajadores y las
diversidades sexuales, y felicitar a la Sra. Teresa De Rito por su articulo que ya
hemos reenviado a Bruselas.

                                                                                     Carlos Alberto Ciampoli,
Ph D

Por este medio, el Capítulo Argentino de la Comunidad Internacional de Mujeres
Viviendo con VIH/SIDA (ICW), la Asociación Civil SOLDAR, la Fundación por los
Detenidos Sociales y el Centro de Denuncias Contra la Discriminación, adhieren al
articulo de la compañera Teresa De Rito.

Fraternalmente.

Patricia Pérez - ICW
Irene Romero - SOLDAR

Víctor Alvarez - FUNDESO
Daniel Barberis - Centro de Denuncias
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1. La Coordinadora General de la Unidad Gobernador, de la Provincia de Buenos Aires,
por especial indicación del Señor Gobernador, Dn. Felipe Solá, expresa su sincero agra-
decimiento por la atención, al hacerle llegar el número cinco de la publicación: «Escena-
rios para un Nuevo Contrato Social».

2. Atilio Aníbal Alterini, Decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos
Aires: agradece el envío del ejemplar numero cinco de la revista «Escenarios para un
Nuevo Contrato Social», que leerá con interés y provecho.

3. Alicia E. Ruiz,  Presidenta Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Hace llegar sus cordiales saludos y agradece el ejemplar de la revista «
Escenarios», que ha recibido.

4. Debora Cohen, Subsecretaria de Gestión Operativa de ls Secretaria de Hacienda y Fi-
nanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: agradece el envío de la revista
«Escenarios para un Nuevo Contrato Social», la que constituirá material de lectura y
análisis, pudiendo en breve remitir una devolución o comentarios.

)�+
�������/

- Mi nombre es Omar Magrini, afiliado a UPCN,  sector PAMI,  de la ciudad de Mar del
Plata. Me resultó muy grato el número cinco de la revista «Escenarios» y felicitarla por el
amplio y profundo contenido que la misma posee. Específicamente por la critica que realiza
sobre la obra de Jorge Huertas, «Antigona». Desde hace casi un año trabajo en un taller de
Dramaturgia que lo tiene a Jorge (Huertas) como director del mismo; a quien le acerqué su
critica y se encontró complacido. Felicito a la redacción de «Escenarios y ponerme a su
disposición, desde mi perfil de dramaturgo. Por otro lado le envío  un material trabajado en
el taller, para lo critique con toda libertad y ponerlo, también, a disposición de la Redacción.
(omarmagrini@hotmail.com)
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Escenarios Nº 5, página 14.

Pedimos disculpas por un error de tipeo, en el excelente artículo del Dr. Andrés
Carrasco, donde decía “Hacia un ámbito Cultural…” debía decir (HACIA UN
CAMBIO CULTURAL EN LA CIENCIA ARGENTINA).



40 hectáreas de campo
Piletas

200 parrillas
5 quinchos

2 canchas de fútbol (11 y 9)
1 cancha de vóleibol

3 canchas de tenis
1 cancha de básquetbol

1 frontón
juegos Infantiles

comedor confitería
quiosco

Río Carapachay 270 - 1° Sección de la Isla

arboleda
vestuario
parrillas

canchas de fútbol
cancha de vóleibol

juegos infantiles
desembarcadero
muelle de pesca

solarium
club house

Centro Recreativo Ezeiza - EZEIZA

Valor de la entrada - Temporada Alta
UPCN  /  UP (con recibo de sueldo)......... $ 2.-
UPCN  Seccional  Bs. As.......................... $ 2.-
UP (con carnet)........................................ $ 4.-
Invitados (hasta 2 por afil. titular mayor)..... $ 5.-
Menores de 10 años................................. GRATIS
Boleto de lancha en Estación Fluvial....... $  5.-
Boleto de lancha en Misiones 55
(únicamente para afiliados a UPCN):....... $ 2,85.-
A partir del 3er. Invitado
Mayores................................................... $ 10.-
Menores de 10 años................................ $  5.-

Horario: De martes a domingos de 8.00 a 18.00 / 19.00 (sujeta a horarios de lanchas)

Para disfrutar

Para disfrutar

San Pedro al 700

Valor de la entrada - Temporada Alta
UPCN  /  UP (con recibo de sueldo)...... $   2.-
UPCN  Seccional  Bs. As. ..................... $   2.-
UP (con carnet)..................................... $   4.-
Invitados (hasta 2 por afil. titular mayor) $   5.-
Menores de 10 años............................... GRATIS
Alquiler cancha de fútbol 11 por 2 hs... $  20.-
Alquiler cancha de paddle por 1 h........ $   5.-
Alquiler cancha de tejo por 1 h .............. $   2.-
A partir del 3er. Invitado
Mayores................................................ $  10.-
Menores de 10  años............................. $   5.-

17 hectáreas parquizadas
pileta de natación
 pileta para chicos

 cancha de fútbol 11
3 canchas de vóleibol
 2 canchas de paddle
 2 canchas de bochas
1 quincho y parrillas

 piletas
vestuarios

juegos Infantiles
 comedor y restaurante

Para disfrutar

Valor de la entrada - Temporada Alta
UPCN / UP (con recibo de sueldo).......... $   2.-
UP (con carnet)....................................... $   4.-
Invitados (hasta  2  por afil. titular mayor)..... $   5.-
Menores de 10 años............................... GRATIS
Estacionamiento...................................... $   2.-
Alquiler cancha de fútbol 11 por 2 hs....... $  20.-
A partir del 3er. Invitado
Mayores................................................. $  10.-
Menores de 10 años............................... $   5.-
Estacionamiento..................................... $   5.-

Avenida Fernández García (a 800 mts. de Ricchieri, frente al ex Zoológico de Cuttini)

Centros Recreativos UPCN - UP

Centro Recreativo Vicente Sánchez - ISLA  DE  TIGRE

Centro Recreativo 4 de Octubre - SAN VICENTE
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1. El original deberá estar escrito en lengua castellana en toda su extensión: texto,
tablas, epígrafes y leyendas de figuras.

2. El (los) autor/res deberá/n  presentar el original escrito o impreso a doble espacio,
escrito en lenguaje WORD con fuente de letra Times New Roman, con tamaño de
letra 12 puntos, con márgenes de 2,5 cm. a ambos lados al igual que arriba y abajo,
en papel tamaño A4. Títulos principales en negrita subrayados y en mayúscula. No
se admitirán fotocopias ni correcciones a mano.

3. Deberán adjuntarse el (los) disckette/s de 3 1/2 en procesador de texto WORD 6.0 ó
97. Indicar el programa y la versión utilizada en el caso de las figuras. El contenido
del (los) disckette/s y del soporte impreso, deberá ser idéntico.

4. Al comienzo de la primera hoja se indicarán título y subtítulo (si lo hubiera) del
artículo.

5. A continuación del título y subtítulo, se indicarán el (los) nombre/s y el (los) apelli-
do/s del (de los ) autor/es, los cargos o trabajos que desee resaltar (muy sucinto),
para su presentación. Si lo desea podrá elaborar una lista completa de colaboradores
con sus cargos o trabajos (también muy sucinto) al final del trabajo.

6. Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico como archivo adjunto.
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La historia económica reciente y gestiones privadas fallidas derrumbaron
una prestigiosa institución de la salud: el Sanatorio Anchorena.

La voluntad organizada de los trabajadores estatales viene
a rescatar el edificio y su prestigiosa historia para ponerlo nuevamente
al servicio del bienestar de los argentinos.




