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Editorial

Desde nuestro último contacto, pasaron varios meses, y en esos meses asistimos a una
serie de acontecimientos, serios , graves, que revelan el alto grado de desorientación y confu-
sión que afecta a gran parte de nuestra comunidad.

La tragedia, horrible pero no por ello, inexplicable para quiénes hemos transitado lugares
dónde jóvenes y no tan jóvenes se reúnen a escuchar un recital y veíamos cómo a los peligros
de vieja data como el hacinamiento, la sobreventa y la falta de condiciones mínimas de
lugares que por lo general no habían sido pensados para ese  fin (cines, galpones, sótanos), se
combinaba con la aparición de nuevos  factores (venta indiscriminada de alcohol, consumo
de drogas y utilización de bengalas que reemplazan la antigua inocentada de los encendedores)
y me permite afirmar que República Cromañon fue un desastre que sólo el voluntarismo del
“Dios es Argentino” pudo hacer que nos tomara por sorpresa.

Por supuesto que este horror llevó a que viéramos azorados el “Show Mediático” con que
el gobierno de la ciudad y la oposición, pretendían deshacerse de cualquier responsabilidad y
pensaban mas en los efectos electorales que en dolor de 193 víctimas. De buenas a primeras
descubrimos el pésimo nivel de gestión  del gobierno,los servicios de contralor devastados
por la improvisación, la desorganización y la corrupción, los empresarios que en su afán de
lucro gobiernan su conducta con el mas supino desprecio por la vida o el bienestar de aque-
llos  que originan sus ganancias y las bandas de rock que en aras de una supuesta indepen-
dencia o autogestión se involucran en actividades como organizar un show para miles de
personas,  sin tener ni la capacidad, ni la experiencia ni , digámoslo, la seriedad necesaria
para ello.

Con posterioridad todo fue “demonizar” a algún involucrado en la tragedia como para
poder zafar el resto y la figura a medida fue Chaban. Nadie en su sano juicio podría ignorar
el rol de primerísimo nivel que este empresario tiene en la cuestión, pero ¿alguien pensó en la
gravedad de instaurar la ley del linchamiento?, ¿alguien se preguntó seriamente, las dificul-
tades de cualquier instancia judicial para actuar imparcialmente, después de lo ocurrido?,
periodistas y funcionarios públicos de primer nivel condenaban una medida procesal sin
analizar si era o no procedente, con independencia del beneficiado.Lo peor es que se escudaban
en su derecho a opinar como ciudadanos “comunes” cuando precisamente es lo que no son,
unos porque forman opinión y deberían tener mas calma y ecuanimidad y otros porque son
parte de otro de los tres poderes del Estado y no deben olvidar que nadie puede decir a la
ligera que  pronunciarse sobre la corrección “política” de una medida judicial que ni siquiera
es una sentencia, no constituye un avance sobre la división de poderes, que es un pilar de la
democracia.

Me he detenido en este hecho, porque considero que ha puesto al desnudo varios de los
conflictos centrales de la construcción de un  nuevo concepto de Estado, a saber:

1)¿ Puede construirse una nueva institucionalidad, sin respeto por las leyes de fondo o de
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procedimiento?, pretendiendo que los jueces fallen mas siguiendo el clamor popular que al
ordenamiento jurídico. Si las leyes son malas hay un sistema para cambiarlas o mejorarlas,
sino eliminemos el parlamento, la Constitución, las leyes y que el cónsul de turno someta los
casos en la plaza pública, como Poncio Pilatos.}

2)Cuando vemos escenarios como el de la legislatura con mas de una veintena de bloques
partidarios, algunos unipersonales, y legisladores que llegan a la banca por un partido o
frente y luego cambian de partido o frente, muchas veces incompatible con la supuesta ideo-
logía del que los llevó a la banca, ¿no habrá que pensar en una reforma del sistema partidario
y de representación?.. Los legisladores llegan a los cargos porque en las elecciones los argen-
tinos votamos, mas por inclinaciones partidarias que por el individuo, las características
personales de cada candidato sólo las conocen los militantes de cada partido.

Entonces si un legislador luego no está de acuerdo con la línea política de su partido, que
renuncie ,se vaya del partido, construya otra opción política y busque legitimarse a través del
voto popular y no como ahora que algunos votados para ser oposición a los pocos meses
integran los bloques oficialistas (o viceversa).

3) En un Estado que ha sido desmantelado, que lleva mas de seis años sin que se implementen
políticas serias, para su rediseño, alguien puede poner cara de asombro al enterarse de la
absoluta desprotección de los ciudadanos frente a empresarios inescrupulosos o grupos irres-
ponsables que se lanzan a empresas para las que no estan preparados, no tienen experiencia
o desconocen absolutamente la cuestión.

Y el problema no termina en el Estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acaso
el Estado Nacional, pese a haber puesto en marcha un proceso de regularización del trabajo
no registrado como tal (en negro, bah) dentro del propio aparato estatal con mas de nueve mil
trabajadores que estaban en esa condición y que hasta hace poco salían a inspeccionar em-
presas, emitían DNI,ejecutaban las políticas sociales, no reconoce que hay como mínimo
otros nueve mil mas que trabajan por ejemplo en la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (cerca de 400 y solamente 150 de planta) y deben controlar el transporte terrestre
automotor y ferroviario ínter jurisdiccional ( por ejemplo las empresas de micros de larga
distancia y los trenes), sin siquiera ser reconocidos como empleados públicos,¿hace falta una
tragedia más para que la sociedad lo descubra? Y si esto ocurriera ¿vamos a cargar las
culpas en estos “inspectores” que ni siquiera tienen licencias por enfermedad, vacaciones o
aportes provisionales.

 El Ministerio de Salud y Ambiente, desarrolla el grueso de sus misiones y funciones
(maternidad e infancia, vigilancia epidemiológica etc.)a través de programas con
financiamiento externo, con personal contratado sin derechos laborales, ¿ que va a pasar si
este financiamiento externo se corta?, las plantas permanentes estan reducidas a su mínima
expresión, envejecidas, desmotivadas y sin saber lo que es un concurso  o una estructura
adecuada hace años.
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 Si Ud. Lector es un empleado público no estará descubriendo nada  nuevo, con diversos
matices esta es la realidad de las estructuras administrativas públicas. Hace poco tiempo en
una reunión con profesionales del Congreso de la Nación, me decían “El sindicato tiene que
saber que lo que pasa aquí es diferente del resto del Estado o del poder ejecutivo, acá los
profesionales de planta no son valorados, tenemos los sueldos congelados, cada nueva auto-
ridad política viene con su grupo de amigos y asesores y los pone en lugares que correspon-
den al personal de carrera que es desplazado, hay malos tratos y falta de respeto.

Todo parecido con la realidad que Ud, vive no es mera coincidencia.

Si el lector no es empleado público, debe conocer esta realidad porque no estamos ante
un problema “sólo” de los empleados públicos o de los gremios del sector, cuando lo que
está en juego es la calidad institucional de las políticas públicas y a veces la existencia
misma o la continuidad de ellas, estamos ante un tema de todos los argentinos.

¿Cómo se revierte esta realidad?, lo primero es entender que la misma no es el resultado
de algún designio maléfico o alguna carga genética de esas que tan bien describiera don
Arturo Jauretche describiera en el “Manual de Zonceras Argentinas”, el Estado en un país
además de ser una organización Jurídica es la herramienta central, el instrumento por anto-
nomasia para diseñar un modelo de nación, puede ser de un sector o clase social para mode-
lar una estructura que legitime su poder y su proyecto de dominación (“década infame”) o
bien de un pueblo para construir una democracia integral y no solo como sistema de gobier-
no (1945-1955). La Argentina ha sufrido en las últimas décadas la crisis del Estado diseña-
do por el peronismo y a partir de 1976 se arrasó el modelo de desarrollo, que con sus mas y
sus menos subsistía, para reemplazarlo  o mejor dicho para no reemplazarlo. Ocurre que el
fenómeno de la globalización que ya había sido advertido por Perón, mucho antes, puso en
discusión en todo el mundo el rol del Estado, sin embargo en nuestro país se discutió muy
poco, (salvo que le llamemos discusión a las banalidades como “Achicar el Estado para
agrandar la Nación”), mucho eslogan y frases huecas y mucha copia acrítica de cualquier
receta proveniente ya sea de los países centrales o de organismos internacionales.

Este andar a los tumbos, cada gobierno con su receta que empieza por demonizar y
borrar todo lo que hizo el anterior, nos ha llevado a la situación actual de estructuras y
funciones superpuestas, escasa claridad entre los roles de Nación, provincias y municipios,
sistemas impositivos diseñados mas para resolver las emergencias fiscales que como autén-
tico sistema de obtener y asignar recursos, redistribuir riqueza y diseñar instrumentos de
política económica.

A esto se agrega que el mundo globalizado exige mas que nunca a los diseñadores y
ejecutores de políticas una capacitación técnica y profesional tan sólida como debería ser su
visión política y su formación ideológica. Ya no alcanza con discursos encendidos ni repetir
mecánicamente frases de los viejos líderes, muchas veces sacadas de contexto, y de esto
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desde la recuperación de la democracia vimos casi nada de lo primero y muchísimo de lo
segundo.

Para volver a nuestra realidad cotidiana y para no pecar de negativos, digamos que hay
que rescatar lo positivo, encontrar los senderos, “hacer camino al andar”por ello el primer
semestre nos deja un hecho muy importante:la puesta en marcha de las paritarias en el Esta-
do Nacional, cuando Ud. lea esto si está en el Sistema Nacional de la Profesión Administra-
tiva, o es profesional de la Salud, se desempeña en Parques Nacionales o el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial, ya estará pendiente de las discusiones sobre carrera, evaluación
de desempeño, capacitación, igualdad de oportunidades y de trato, condiciones y medio am-
biente de trabajo y habrá percibido o estará por hacerlo, los salarios emergentes por primera
vez en la historia de negociaciones colectivas en el sector público.

Alguien dirá que los salarios todavía no son lo ideal, que se tardó mucho en llegar, que
falta mucho, y es cierto, tan cierto como  que el paso dado hacia una verdadera democratiza-
ción del Estado es gigantesco,  y un hecho histórico para los trabajadores, ¿Ud. Cree acaso
que los primeros trabajadores que discutieron convenios colectivos en el sector privado por
primera vez ,sabían que estaban haciendo historia?, ¿Nos olvidamos cuanta lucha, dolor y
sangre le costó al movimiento obrero ser aceptado como paritario en su derecho a discutir
salarios y condiciones de trabajo?,¿Creemos acaso que los trabajadores públicos recién lo
logremos ahora es una casualidad o una culpa de los dirigentes sindicales que nos precedie-
ron?.

Si no le queda claro que tiene que ver esto con lo expresado al comienzo del editorial, le
diré:

1) Regularizar a los contratados, conlleva avanzar hacia su dignidad como trabajadores,
hacia su compromiso con la función y por ende a un beneficio para la población.

2) Su equiparación con las plantas busca poner fin a la lamentable lucha de pobres contra
pobres a la que asistimos en los últimos años y en la que los únicos beneficiados fueron los
funcionarios autoritarios que crearon los sistemas contractuales.

3) Recuperar la carrera, mejorar la evaluación de desempeño y la capacitación, dar meca-
nismos de concurso mas transparentes, contribuye a un empleo público mas eficaz, mas
profesional, a limitar la “invasión” política de los cargos de carrera, y todo ello avanza en
mejor calidad institucional de las políticas públicas.

4) Consolidar la igualdad de oportunidades y de trato y los mecanismos de diálogo, arrin-
cona el autoritarismo, la violencia laboral, propia de los incompetentes que resumen en sí dos
elementos explosivos, la ignorancia y la soberbia, ¿Ud. Sabe de quiénes hablo, no?
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5) La regularización de los contratados pone manifiesto la necesidad de rediscutir las
estructuras del Estado, hay que terminar con la ficción de organigramas obsoletos, estructu-
ras paralelas, programas con financiamiento externo que desnaturalizan su función y reem-
plazan las estructuras del Estado.

6) La discusión por el salario, reinstala el debate por la calidad del servicio público, la
dignidad del empleado público, su prestigio y su capacidad para atraer a los mejores.

Si la degradación del empleo público, su precarización (salarial, funcional o de estabili-
dad laboral)sumado al autoritarismo e incompetencia de muchos funcionarios y la
obsolescencia de sus estructuras organizativas, han sido la contracara de un Estado ausente,
impotente o cooptado para intereses sectoriales, pretendemos que cambiando los factores
enumerados en los párrafos anteriores, contribuimos a un Estado fuerte ,moderno, eficaz y
eficiente, es nuestro aporte a una Argentina mejor.

En esta construcción colectiva, nadie puede sustraerse a la tarea, en este mismo momento
cientos de trabajadores de distintos organismos, debaten con sus delegados las distintas ma-
terias del convenio, nos hacen llegar sus propuestas para ser incorporadas, sus comentarios,
señalan temas olvidados o no desarrollados. Los convenios colectivos a suscribirse serán la
obra de todos, el resultado manual e intelectual de todos los trabajadores públicos, delegados
y dirigentes recorremos los lugares de trabajo, en un estado de asamblea, organizado no
anárquico y por ende rico, productivo.

Ud., lector, compañero, sea cual sea su tarea, su nivel de capacitación formal, su identi-
dad ideológica o partidaria, tiene un lugar reservado ahora en la tarea de la elaboración del
convenio y luego en su control, su defensa, como garantía de una vigencia real y que no sea
letra muerta, no se salga de la huella, no nos quite su aporte, su experiencia, no se esconda,
pida la pelota y juegue, éste es su equipo, no lo dude.

Este será nuestro aporte como empleados públicos, sabemos que le falta la otra mitad, la
que deben poner aquellos que asumen la función pública como resultado de nuestro voto, los
que proponen las políticas que Ud., vota y nosotros luego deberemos implementar con la
mayor capacidad y compromiso posible. Sabemos que hoy hay decepción , desconfianza que
muchas veces hallamos un abismo entre las demandas y necesidades del pueblo argentino y
los discursos y debates de los partidos políticos, nosotros lo sentimos como parte de ese
pueblo que busca su destino y esta cansado de frustraciones, en este terreno también es
imposible un cambio sin nuestra participación y nuestro compromiso.

Para finalizar dejo una frase que pronunciara el Cardenal Jorge M. Bergoglio a la
comunidad educativa en el 2003 “La creatividad histórica, entonces, desde una perspectiva
cristiana, se rige por la parábola del trigo y la cizaña. Es necesario proyectar utopías, y al
mismo tiempo es necesario hacerse cargo de lo que hay. No existe el “borrón y cuenta



10

Editorial

El Director

nueva”.Ser creativos no es tirar por la borda todo lo que constituye la realidad actual, por
mas limitada, corrupta y desgastada que esta presente. No hay futuro sin presente y sin
pasado; la creatividad implica también memoria y discernimiento, ecuanimidad y justicia,
prudencia y fortaleza. Si vamos a tratar de aportar algo a nuestra patria, no podemos perder
de vista ambos polos: el utópico y el realista, porque ambos son parte integrante de la crea-
tividad histórica. Debemos animarnos a lo nuevo, pero sin tirar a la basura lo que otros-e
incluso nosotros mismos-han custodiado con esfuerzo”.

Hasta el próximo número.
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Mensaje Ambiental a los Pueblos
y Gobiernos del Mundo

Hace casi treinta años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización
contemporáneo, anunciamos la tercera Posición en defensa de la soberanía y autodetermina-
ción de las pequeñas naciones, frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la
Segunda Guerra Mundial.

Hoy cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantes-
co y multitudinario Tercer Mundo un peligro mayor- que afecta a toda la humanidad y pone
en peligro su misma supervivencia- nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que
van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológi-
cas, y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza.

Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren
conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contamina-
ción del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimien-
to sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir
de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacio-
nal.

La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede transfor-
marse en la acción a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como dirigente
político, con la autoridad que me da el haber sido precursor de la posición actual del Tercer
Mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia.

Los hechos
El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él

mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recur-
sos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las
próximas décadas.

La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a
adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad
y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y

Mensaje Ambiental a los Pueblos
y Gobiernos del Mundo

Debate

Juan Domingo Perón
              Madrid, difundido el 21 de febrero de 1972



12

sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario,
su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones.

En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas
para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y
espeso. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización
del automóvil que se asienta, sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización,
inmunidad y contaminación en las ciudades y se grava las consecuencias de la vida sedenta-
ria.

Despilfarro masivo
Las mal llamadas «Sociedades de Consumo» son, en realidad, sistemas sociales de des-

pilfarro masivo, basados en el gasto, por el que el gusto produce lucro. Se despilfarra me-
diante la producción de bienes necesarios o superfluos y, entre éstos, a los que deberían ser
de consumo duradero, con toda intención se les asigna cierta vida porque la renovación
produce utilidades. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artícu-
los, pero no para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana, y hasta se apela a
nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo, bastan
los autos actuales que debieran haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos, o
el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique de los mis-
mos.

No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países
tecnológicamente más avanzados funcionen mediante el consumo de ingentes recursos natu-
rales aportados por el Tercer Mundo. De este modo el problema de las relaciones dentro de
la humanidad es paradójicamente doble: algunas clases sociales - la de los países de baja
tecnología en particular - sufren los efectos del hambre, el analfabetismo y las enfermedades,
pero al mismo tiempo las clases sociales y los países que asientan su exceso de consumo en
el sufrimiento de los primeros, tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una
auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la
ansiedad y del tedio y los vicios que produce el ocio mal empleado.

El espejismo de la tecnología
Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la falsa

creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables,
este estado de cosas tiende a agravarse, mientras un fantasma - el hombre- recorre el mundo
devorando 55 millones de vidas humildes cada 20 meses, afectando hasta países que ayer
fueron graneros del mundo y amenazando expandirse de modo fulmíneo en las próximas
décadas. En los centros de más alta tecnología se anuncia entre otras maravillas, que pronto
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la ropa se cortará con rayos láser y que las amas de casa harán compras por televisión y las
pagarán mediante sistemas electrónicos. La separación dentro de la humanidad se está
agudizando de modo tan visible que parece que
estuviera constituida por más de una especie.

El ser humano cegado por el espejismo de la
tecnología, ha olvidado las verdades que están
en la base de su existencia. Y así, mientras llega
a la luna gracias a la cibernética, la nueva me-
talurgia, combustibles poderosos, la electróni-
ca y una serie de conocimientos teóricos fabu-
losos, mata el oxígeno que respira el agua que
bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la
temperatura permanente del medio ambiente sin
medir sus consecuencias biológicas. Ya en el
colmo de su insensatez, mata el mal que podía
servirle de última base de sustentación.

Después de la tierra, el mar ...
En el curso del último siglo el ser humano

ha exterminado cerca de 200 especies animales
terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las espe-
cies marinas. Aparte de los efectos de la pesca
excesiva, amplias zonas de los océanos, espe-
cialmente costeras, ya han sido convertidas en
cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo
involuntariamente derramado. Sólo el petróleo liberado por los buques cisterna hundidos ha
matado en la última década cerca de 600.000 millones de peces. Sin embargo seguimos
arrojando al mar más desechos que nunca, perforamos miles de pozos petrolíferos en el mar
o sus costas y ampliamos al infinito el tonelaje de los petróleos sin tomar medidas de protec-
ción de la fauna y flora marinas.

...Y el agua potable
La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades, es bien conocida, aunque muy

poco se ha hecho para disminuirla. En cambio, todavía existe un conocimiento mundialmen-
te difundido acerca del problema planteado por el despilfarro de agua dulce, tanto para el
consumo humano como para la agricultura. La liquidación de aguas profundas ya ha con-
vertido en desiertos extensas zonas otrora fértiles del globo, y los ríos han pasado a ser
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desagües cloacales más que fuentes de agua potable o vías de comunicación. Al mismo
tiempo, la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación
natural se ha convertido en un problemas mundial, y se pretende reemplazar con productos
químicos el ciclo biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza. Para colmo
muchas fuentes naturales han sido contaminadas; las reservas, cuando nos quedaría como
último recurso la desalinización del mar, nos enteramos de que una empresa de este tipo, de
dimensión universal, exigiría una infraestructura que la humanidad no está en condiciones de
financiar y armar en este momento.

Alimentos y armas
Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el Tercer Mundo, todavía no ha

alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume, y para llegar a su
autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de
una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la produc-
ción de alimentos sustitutivos está frenada por la insuficiencia financiera y las dificultades
técnicas.

Por supuesto, todos estos desatinos culminan con una tan desenfrenada como irracional
carrera armamentista que le cuesta a la humanidad 200.000 millones de dólares anuales.

A este maremágnum de problemas creados artificialmente se suman el crecimiento explo-
sivo de la humanidad. El número de seres humanos que puebla el planeta se ha duplicado en
el último siglo y volverá a duplicarse para fines del actual o comienzos del próximo, de
continuar la actual « ratio « de crecimiento. De seguir por este camino, en el año 2500 cada
ser humano dispondrá de un solo metro cuadrado sobre el planeta. Esta visión global está
lejana en el tiempo, pero no difiere mucho de la que ya corresponde a las grandes urbes, y no
debe olvidarse que dentro de 20 años más de la mitad de la humanidad vivirá en ciudades
grandes y medianas.

Política demográfica
Es indudable pues, que la humanidad necesita tener una política demográfica. La cues-

tión es que aun poniéndola en práctica, ya por el retardo con que comenzaremos,. no produ-
cirá sus efectos antes del fin de la década en materia educativa, y antes de fin de siglo en
materia ocupacional. Y que además la política demográfica no produce los efectos deseados
sino va acompañada de una política económica y social correspondiente. De todos modos,
mantener el actual ritmo de crecimiento de la población humana es tan suicida como mante-
ner el despilfarro de los recursos naturales en los centros altamente industrializados donde
rige la economía del mercado, o aquellos países que han copiado sus modelos de desarrollo.
Lo que no debe aceptarse es que la política demográfica esté basada en la acción de píldoras
que ponen en peligro la salud de quienes las toman o de sus descendientes
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Qué hacer
Si se observan en su conjunto los problemas que se nos plantean y que hemos enumerado,

comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana, como de las
características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento
de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población huma-
na. Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, aun-
que en última instancia tenga como denominador común la utilización de la inteligencia
humana. A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del
deseo de supervivencia.

Para poner freno e invertir la marcha hacia el desastre es menester aceptar algunas premisas:

1. Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los hombres, especialmente en los
dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación de las estructuras
sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología donde
rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la
humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza.

2. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la
naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es
un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que
renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización; que la naturaleza
debe ser restaurada en todo lo posible; que los recursos naturales resultan aceptables y por lo
tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre; que el crecimiento de la
población es aumentar la reducción y mejorar la distribución de alimentos y la difusión de
servicios sociales como la educación y la salud pública, y que la educación y el sano espar-
cimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actual-
mente en la vida del hombre.

3. Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo
tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización
racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la
supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o de pueblos.

4. La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el
lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna y que la
justicia social debe exigirse en la base de todo sistema, no sólo para el beneficio directo de los
hombres sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios; consecuente-
mente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o
menor grado según el país de que se trate. En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de
producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den
prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, puedan racionar el
consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental.
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5. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. No se
puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana
en un mundo viciado por la contaminación del ambiente exhausto y la sed y enloquecido por
el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las
ciudades jardines del futuro.

6. El crecimiento de la población debe ser planificado, en lo posible de inmediato, pero a
través de métodos que no perjudiquen la salud humana, según las condiciones particulares de
cada país (esto no rige para la Argentina, por ejemplo) y en el marco de políticas económicas
y sociales globalmente racionales.

7. La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biósfera, contra el despilfarro de
los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades, debe iniciarse ya a nivel
municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar
a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la vida permanente de las
Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema
más de la humanidad; es el problema.

8. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con la justicia social, el de
la soberanía política y la independencia económica del Tercer Mundo, y la distensión y la
cooperación internacional.

9- Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideo-
lógicas que separan a los individuos dentro de sus sociedades o a los Estados unidos dentro
de la comunidad internacional.

Nosotros los del Tercer Mundo
Finalmente, deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del Tercer Mundo:

1- Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los
monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrializa-
ción y desarrollo en los centros de alta tecnología adonde rige la economía de mercado. Ya no
puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del Tercer Mundo
sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes .Por eso cada gramo de materia
prima que se dejan arrebatar hoy los países del Tercer Mundo equivale a kilos de alimentos
que dejarán de producir mañana.

2- De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferra-
dos a métodos de desarrollo , preconizados por esos mismos monopolios, que significan la
negación de un uso racional de aquellos recursos.

3- En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales
y a la acción solidaria.
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4- No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del Tercer
Mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la con-
ducción: sin ellas no  estarán en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles déca-
das que se avecinan.

La Humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma.

En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso convoco
a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria
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Introducción
No caben dudas sobre la desvalorización de la temática ambiental sufrida durante los

últimos años y la posición secundaria a que ha sido relegado el organismo ambiental nacio-
nal y sobre todo la carencia de una estrategia que permitiera superar la agenda de coyuntura
hacia políticas de fondo. Similar situación han sufrido otras áreas de la administración públi-
ca como el sector científico, la salud y la educación. Sin embargo la nueva administración,
que sin duda ha renovado las expectativas de la población, enfrenta el gran desafío de com-
patibilizar el estímulo del sector productivo en un marco de sustentabilidad no sólo financie-
ra. En este caso hablamos en el sentido más amplio del concepto, proponiendo la creación de
nuevos escenarios para la inversión que asimismo preserven nuestro capital natural de la
anarquía que imponen las fuerzas del mercado.

El presente documento intenta realizar un análisis de los principales factores que concu-
rren a la gestión de los recursos naturales renovables en el ámbito del Organismo Ambiental
Nacional. En este sentido se realiza un diagnóstico y se abordan en forma resumida los
enfoques socioeconómicos y políticos más relevantes.

Situación de los Recursos Naturales
en la Argentina

Lineamientos Políticos
para una Gestión Sustentable

Oscar Horacio Padin
Licenciado en Zoología*

“El buen gobernante en América Latina es el que sabe con qué
elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en conjunto,
para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a
aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y se ejerce, y
disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para los
pueblos que la fecundan con su trabajo y la defienden con sus vidas.”

                  José Martí
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 Diagnóstico de situación
La situación actual de los Recursos Naturales, en la República Argentina, si bien se ha

abonado generosamente el campo de la retórica, es el reflejo de la falta de políticas claras
para lograr una gestión sustentable de su base primaria de desarrollo y la ausencia práctica-
mente total de estrategias para proteger los ecosistemas naturales y lograr la ordenación
integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos.  Algunas buenas ideas que lograron
concretarse en programas a nivel nacional, están en vías de fracasar por falta de una super-
visión adecuada o porque no se han incorporado en su concepción, mecanismos adecuados
de evaluación sobre el grado del cumplimiento de las metas comprometidas.

Los procesos de desarrollo imperantes en la región han llevado a la Argentina a sostener
su economía sobre el clásico modelo agroexportador intensivo en materia prima básica, que
agota los recursos naturales y compromete las capacidades futuras de sostener el crecimien-
to, sin lograr generar alternativas para afrontar los vaivenes del mercado internacional.

La reducción a este modelo “productivista” ha imposibilitado la adopción de una estrate-
gia nacional para el desarrollo sustentable, que ineludiblemente debiera soportarse en el
conocimiento, la valoración y la conservación de su patrimonio natural.

El “éxito” coyuntural de una balanza comercial favorable desde el año 2003, debida
exclusivamente a la producción primaria, se explica únicamente en un contexto dominado
por la pauperización de la economía (con exportaciones reducidas a una escala de 20.000
millones de dólares), la minimización de las importaciones, la falta de consumo y compromi-
sos internacionales impagos. Sin embargo, el futuro de este esquema exige multiplicar con-
tinuamente la presión sobre los recursos naturales. Los costos de arrendamiento de campos
durante el año 2004 se han incrementado en un 40% respecto al año 2002 (normalmente
medido en quintales de oleaginosa) y la ganadería se está reubicando en campos marginales
sujetos a la bonanza de los años “húmedos” así como a los rigores de los años “secos”.

A título de información se puede citar que por razones estrictas del mercado, la superficie
de soja se ha incrementado a 13,75 millones de hectáreas para el año 2004, de los 12,4
millones del año 2003. Comparativamente  se puede citar que las superficies sembradas de
otros cultivos de relevancia comercial han sido 1,9 millones de hectáreas de girasol, 2,8
millones de maíz, 6,0 millones de  trigo y 1,0 millones de otros cultivos.

Esta relación porcentual con tendencia sostenida, pone de manifiesto los riesgos comer-
ciales que puede traer la promoción de esta estrategia de monocultivo, la continua expansión
de la frontera agropecuaria y de la superficie de tierras cultivadas. Ello implica la ocupación
y sobreexplotación de áreas no aptas para la producción intensiva,  la falta de rotación y
descanso de suelos y la sobreutilización de agroquímicos que resisten sólo las variedades
transgénicas. Asimismo, la agricultura intensiva continúa reduciendo áreas destinadas para
la ganadería y otras explotaciones alternativas cuando nuestro país está recuperando escena-
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rios propicios para la colocación de las carnes y desarrollando mercados para productos
alternativos.

Estas prácticas, junto al desmonte habitual de zonas marginales, están acelerando los
procesos de desertificación que en distinto grado afectan hoy al 75% de las superficies culti-
vables del país, y acentúan la erosión eólica que afecta incluso a los suelos en la región más
rica del país (pampa húmeda).

La pérdida de diversidad biológica que provoca un esquema simplificado del desarrollo
como el imperante, es la consecuencia lógica de no considerar las interacciones dentro y
entre los ecosistemas, los procesos que gobiernan los ciclos hidrológicos y las características
del paisaje.  Más aún, seguimos sin contar con mecanismos que permitan internalizar los
costos ambientales de las malas prácticas amparados, en el mejor de los casos, en la engaño-
sa figura de “el que contamina paga”, cuando existen claras evidencias sobre la irreversibilidad
de algunos procesos de impacto ambiental generados por la inobservancia de la normativa
vigente, que no pueden hoy ser valorados adecuadamente y probablemente nunca puedan
serlo.

En este marco, el aumento de la eficiencia y sustentabilidad en la utilización de los recur-
sos naturales y los procesos de producción, la reducción de la contaminación, los desechos y
la degradación ambiental, son bases indispensables a instrumentar para la promoción del
desarrollo económico y social, dentro de los límites de la capacidad de sustentación de los
ecosistemas.

La sustentabilidad del proceso productivo
Está claro para la Argentina que la sustentabilidad del crecimiento no puede ceñirse

solamente a esperar el apoyo financiero que se ha perdido. Es necesaria una profunda reforma
en las políticas del sector productivo a favor del uso sustentable de los recursos naturales que
permita un desarrollo más equitativo de la comunidad.

La idea misma de un desarrollo sustentable presupone integrar al crecimiento los principios
de racionalidad y equidad, armonizando los distintos intereses del mercado. Han existido
siempre buenas iniciativas y líneas de acción efectivas en el orden sectorial, sin embargo y
sin intención de minimizar los avances realizados, parece lejano el momento en que las políticas
ambientales formen parte habitual de la agenda del Gabinete nacional y puedan influir de
manera generalizada sobre las modalidades de la producción y el consumo.

El fortalecimiento de las economías regionales y el impulso de nuevos emprendimientos
productivos bajo los principios del desarrollo sustentable son la única base firme del
crecimiento económico y el consecuente desarrollo social para erradicar la pobreza a través
de la generación de empleo estable.
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El fenómeno de la globalización ofrece oportunidades de inversión, comercio y adelantos
tecnológicos, pero también plantea desafíos con sus crisis financieras, desigualdades de
mercados, barreras arancelarias y exclusión competitiva. Las condiciones para que el
crecimiento, la mejora del nivel de vida y el desarrollo social sean posibles dentro de la
globalización requieren de políticas nacionales para mejorar las oportunidades comerciales,
facilitar la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y valorizar la educación
como instrumento de conciencia y progreso.

El rol central que se ha reconocido internacionalmente al comercio en la construcción del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza requiere que los países en desarrollo
diversifiquen sus exportaciones y hagan accesibles a los mercados a sus pequeñas econo-
mías locales, en particular aquellas vinculadas a la producción agrícola de alimentos. La
escasa sustentabilidad de sus prácticas de cultivo ha comenzado a mostrarse como un limitante
para ganar mercados exigentes en calidad, y es necesaria una sólida política ambiental para
certificarla. Este enfoque requiere, sin duda, del acuerdo y cooperación entre el organismo
nacional responsable de la promoción y regulación del comercio exterior, los organismos de
gestión competentes en la producción agrícologanadera y aquellos responsables del manejo
de los recursos naturales y el ambiente.

La intervención del sector privado, que es esencial para potenciar la productividad agrí-
cola e industrial, deberá asegurar su compromiso con la gestión ambiental y la competitividad,
dos pilares fundamentales para lograr de manera ecológicamente sostenible el incremento de
la producción de alimentos y el mejoramiento de la seguridad y la calidad alimentarias.

La incorporación del concepto ambiental en el desarrollo económico puede aportar
soluciones innovadoras al integrar el conocimiento de las complejas relaciones entre los
sistemas naturales y los sistemas productivos que aprovechan sus recursos y dar alternativas
racionales a los esquemas meramente extractivos, que requirieron de un gran endeudamiento
y han dejado sin perspectivas a vastos sectores de la producción. Como contraparte, la
conciencia pública sobre las consecuencias de las prácticas productivas no sustentables
facilitaría el camino hacia la incorporación de nuevos procesos y servicios.

La innovación en las modalidades de producción y consumo
Las soluciones que se propongan, deben no sólo encontrar salidas tecnológicas para

mejores prácticas de producción, con menores costos ambientales y mayor valor agregado,
sino además favorecer formas de ejecución insertas en una verdadera “red de gestión” que
enlace la administración publica nacional con las administraciones provinciales y municipa-
les, los grupos empresarios y las organizaciones de la sociedad civil.

El fortalecimiento de las economías regionales y el impulso de nuevos emprendimientos
productivos bajo los principios del desarrollo sustentable, son una base firme para combatir
la pobreza a través de la generación de empleo estable y una distribución más justa de los
beneficios del uso de la biodiversidad. Pero es preciso para ello iniciar un gran cambio
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cultural en la población sobre las modalidades productivas y de consumo, en el corto plazo
mediante incentivos económicos y sociales y, en el largo plazo, mediante la educación for-
mal.

El caso de la ganadería bovina, tradicional imagen de la producción primaria del país, es
buen ejemplo para analizar las potencialidades de un sector y las lecciones que deja la falta
de una estrategia sustentable. La producción se encuentra estancada en un techo desde hace
tres décadas y pese a los esfuerzos del sector en invertir en tecnología reproductiva y mejorar
su calidad, en el último año las exportaciones de carne y derivados no han superado los 600
millones de dólares. Sin embargo para el mercado interno, el carácter multiplicador de acti-
vidad y generador de empleo que significa este rubro en la totalidad de la cadena productiva,
para concretar todos los procesos de elaboración de alimentos y productos derivados, sostie-
ne a la ganadería bovina como un pilar de la economía argentina, en la que está involucrada
entre un 10 y un 15% de la población económicamente activa. La pesca marina, por su parte,
ha superado los 700 millones de dólares pero el panorama actual no es alentador, en particu-
lar por la merma de las capturas de langostino y calamar.

De modo similar, otras actividades vinculadas con la vida rural, generan productos a
partir de la extracción de recursos naturales, pero en esos casos sin incorporarse claramente
en la economía formal, sin una adecuada inversión en tecnología, ni una debida racionalidad
en los procesos de producción como para lograr réditos y beneficios sustentables. Baste sólo
citar que la exportación de pieles de la fauna autóctona rondó los 70 millones de dólares
anuales en los últimos años, cifra que podría triplicarse si se implementaran los mecanismos
interjurisdiccionales de control y fiscalización que ya han sido acordados y se aplicaran las
enseñanzas de los programas en curso. En este campo y a  pesar de contar con una estructura
administrativa sólida y técnicos calificados, la Autoridad de Aplicación nacional aún no ha
logrado ordenar el sector.

Las exportaciones de pescado proveniente  de aguas continentales llegaron a los 40 millo-
nes de dólares anuales, cifra que también podría incrementarse disminuyendo la presión de
pesca sobre el recurso como aconsejan los especialistas en la materia, incorporando mayor
valor agregado a los productos y desarrollando mercados de escala regional. Pero para ello
resulta necesario desde la recientemente creada Comisión de Pesca y Acuicultura en el ámbi-
to del Consejo Federal Agropecuario, recomponer un programa de investigación pesquera,
un sistema de control y monitoreo de los desembarcos con intervención de las Autoridades
Provinciales y la Subsecretaría de Pesca de la Nación y un rol más activo del SENASA para
ganar competitividad en las exportaciones. Por su parte la pesca deportiva, estimulada fuer-
temente desde el área de Turismo, presenta un horizonte promisorio para su desarrollo.
Complementariamente observamos que recientemente se ha incrementado la demanda de
caracoles, bivalvos y maderas no tradicionales como el palo santo.

Una consideración especial, por su impacto en la balanza comercial, requiere la pesca
marina que debe reorientarse hacia nuevas especies, nuevas alternativas de consumo y una
profunda reconversión del sector empresario y gubernamental que acompañen a la certifica-
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ción que reclaman los mercados más exigentes. Esta reconversión del Sector no será posible
si no se cuenta con información de calidad, en este sentido la política de investigación pesquera
centrada en los recursos tradicionales debería modificarse ya que además de evaluar a los
mismos, deberá brindar en el futuro el soporte científicotécnico para la explotación de nue-
vas especies cuya abundancia y parámetros poblacionales se desconocen a los fines de una
explotación sostenible.

En forma paralela y concordando con los lineamientos establecidos en la Cumbre Mun-
dial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002, se deberán fomentar las investiga-
ciones sobre el ecosistema en su conjunto, ya que los criterios de ordenación por especie no
dejan margen para el análisis de la interacción Interespecífica (equilibrio depredador  presa,
por ejemplo) o para evaluar los efectos globales sobre el sistema como la reducción de la
estabilidad (ecosistema-población-pesquería).

Los efectos de las actividades pesqueras sobre la biodiversidad en su conjunto también
deben ser estudiados, es conocido el deterioro que ocasionan ciertas artes de pesca (red de
arrastre, rastras) sobre la estructura de los fondos marinos, el impacto de los palangres,
redes de cerco y arrastre en la captura incidental de reptiles, aves y mamíferos marinos,
como así también el efecto de “pesca fantasma” de nasas, trasmallos y palangres extravia-
dos. En forma concomitante, los polos de desarrollo pesquero conllevan la radicación de una
industria que impacta fuertemente sobre el ambiente si no se toman adecuados recaudos.

La actual ley de Pesca promulgada a fines del año 1997, crea un sistema de administra-
ción por “Cuotas Individuales Transferibles” que ya ha sido aplicado en otros caladeros del
mundo y que requiere de profundas reformas en la cultura del sector en su conjunto. El
Consejo Federal Pesquero, creado también por la citada ley viene bregando en este sentido
pero con muchas dificultades, principalmente, por la falta de acuerdo entre los distintos
sectores empresarios. La modalidad de trabajo en comisiones sectoriales y otras reformas
operativas que está incorporando la Autoridad de Aplicación permiten vislumbrar un hori-
zonte mas ordenado y previsible para la actividad.

En estos temas el Organismo Ambiental tiene también un rol fundamental que cumplir,
acompañando desde el Consejo Federal Pesquero y el Consejo Federal de Medio Ambiente la
labor de las autoridades nacionales y provinciales en sus respectivas jurisdicciones, coordi-
nando políticas de consenso para el ordenamiento de las zonas costeras y promoviendo, en
conjunto con la Cancillería, las acciones requeridas para el cumplimiento de los acuerdos y
convenios internacionales para la conservación de la diversidad biológica  y la protección del
ambiente marino. Asimismo, promoviendo la capacitación, la producción de herramientas
técnicas auxiliares de la gestión y la creación de nuevos escenarios de consenso con el sector
privado

Existe un extenso abanico de oportunidades en la utilización de la biodiversidad de nues-
tro país, que en la mayoría de los casos está manejado sólo por el conocimiento tradicional y
que requiere de la asistencia técnica adecuada para transferir la tecnología de procesamiento
y mercadeo necesarias para su comercialización a escala sustentable. La implementación de
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dichos mecanismos permitiría, con alguna excepción, sostener en el tiempo los niveles actua-
les de explotación de la fauna silvestre y la pesca (continental y marina), lo que facilita el
aumento de la rentabilidad entre 3 y 4 veces el valor actual con una distribución más equita-
tiva de sus beneficios.

Desarrollo social, salud y la erradicación de la pobreza
En una situación como la actual, de desequilibrios entre las economías regionales, alta

demanda fiscal, grandes bolsones de pobreza y déficit de inversión, la diversificación de
producciones a baja escala (microempresas) es una demanda urgente para la reactivación de
fuentes de trabajo y la satisfacción de necesidades básicas.

Sólo se requieren pequeños estímulos financieros (fondos rotatorios) y capacitación bási-
ca con fondos de cooperación (PNUD o BID) para iniciar emprendimientos productivos
autosustentables en las zonas del país que hoy sufren los mayores niveles de pobreza e
indigencia, asentados sobre una fabulosa fuente productora de bienes y servicios.

No podemos ignorar que en las altas cuencas del NOA, por ejemplo, en zonas de frontera,
se enfrentan graves problemas para el abastecimiento de agua potable, la educación formal y
la salud, pero no menos cierto es que la falta de infraestructura vial para acceder a esos
rincones de nuestro territorio han preservado la integridad de los ecosistemas que hoy se
presentan como factores clave del desarrollo social y económico provincial, acorde con la
identidad cultural de sus pobladores. Este es el patrimonio natural que se debe desarrollar
con políticas adecuadas. La reciente creación del Comité Nacional para el Desarrollo Sus-
tentable de las Zonas de Montaña, presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable es una iniciativa alentadora en esa dirección.

Es importante por eso, instalar en las comunidades y ciudades menores a los 10.000
habitantes la conveniencia de invertir trabajo desde los planes sociales en la remediación o
mitigación de alteraciones ambientales que afectan al suelo, la vegetación y la fauna, ya que
muchas veces existe la posibilidad de revertir la degradación incipiente a partir de simples
cambios de conducta. Con el auge del ecoturismo, el turismo rural o turismo “natural”, todas
esas localidades pueden ver poco a poco multiplicar las posibilidades de ofrecer servicios
con una gran demanda en puestos de trabajo.

Muchos basurales a cielo abierto, que hoy generan un importante impacto sobre el am-
biente, la salud pública y las actividades productivas, podrían ser convertidos en fuente de
recursos y trabajo con un programa de reciclado a escala adecuada. Para ello, el Organismo
Ambiental Nacional cuenta con tecnología y personal idóneo a los efectos de brindar aseso-
ramiento y la financiación necesaria para iniciar las tareas.

También resulta evidente la necesidad de revertir la creciente deforestación que viene
disminuyendo la masa boscosa en forma crítica a lo largo del país. Es un rubro que demanda
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una enorme cantidad de mano de obra y que bien puede acompañar la obra pública hídrica,
vial, de urbanización, sobre todo en las primeras etapas en las que la inversión es más estra-
tégica que de rentabilidad inmediata.

La generación de servicios y nuevos productos a partir del uso racional de los recursos
naturales plantea el necesario acompañamiento de inversión en desarrollo y transferencia de
tecnologías de bajo costo, capacitación específica y comunicación, para las que debe haber
la mayor coordinación posible de esfuerzos entre los organismos competentes de la gestión
del recurso, la protección del ambiente, el sistema científico y educativo y los responsables
de la planificación estratégica a nivel nacional y provincial. Posiblemente, la descentraliza-
ción de la recaudación a nivel municipal permitiría crear fondos ambientales para dar apoyo
a iniciativas locales en las comunidades más motivadas o con posibilidades inmediatas de
implementar proyectos productivos o nuevos servicios.

La gestión integral de los recursos naturales
Las debilidades que se enfrentan para introducir modificaciones de fondo en el sistema de

administración de los recursos naturales, radican en una fuerte tradición en el manejo de
dichos recursos desde las áreas de gobierno vinculadas con la producción agropecuaria, no
siempre sustentable en el largo plazo.

En su momento, esta concepción, con algunas honrosas excepciones, no consideró en
modo alguno la visión ecosistémica y el conjunto de complejas relaciones interespecíficas y
energéticas que determinan la producción de los sistemas naturales. Por ejemplo, muchos
ecosistemas, como los humedales, se consideraron áreas sin valor y un obstáculo para la
producción agropecuaria y para el desarrollo urbano, lo cual explica su utilización como
sumideros para la descarga de todo tipo de efluentes contaminantes y desperdicios con gra-
ves costos, en principio para la salud humana. Estas prácticas, también redundaron en el
deterioro de la calidad de tierras agrícolas, la alteración de los sistemas hídricos, la escasez
de agua potable, la reducción de la pesca y las masas forestales nativas.

Es justo reconocer que las bases teóricas y aplicadas para la ecología acuática y en
particular la limnología (ecología de aguas continentales) en Latinoamérica, han sido desa-
rrolladas durante las últimas cuatro décadas y sus principios se van incorporado lentamente
en las normas ambientales y en los procesos productivos. Una adecuada valorización de las
funciones de los ecosistemas de humedales y su preservación como fuentes y reservorios de
agua, es necesaria en la Argentina para lograr una gestión integrada y racional de los recur-
sos hídricos, que permita satisfacer de manera sustentable las demandas presentes y futuras
de agua libre de contaminantes, como una necesidad esencial para la vida. La aplicación de
los principios de la Convención sobre Conservación de los Humedales (Ramsar, Irán, 1971),
ha permitido avances en la última década, pero aún es prioritario profundizar el conocimien-
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to de los complejos y extensos sistemas de humedales de nuestro país y su papel en la regu-
lación de los cursos superficiales y la recarga de acuíferos subterráneos.

La complejidad de los procesos que controlan el ciclo hidrológico, requiere de políticas
que integren el uso sustentable de los recursos naturales con la protección de los ecosistemas
que los sustentan y la gestión integral de  los aspectos hídricos En los numerosos y crecientes
sucesos de emergencia hídrica que habría generado el cambio climático, lo primero que
resultó notorio fue el impacto sobre la producción de los campos agrícolas. Sin embargo,
poco a poco fueron surgiendo los impactos a distinta escala sobre los que debía darse una
respuesta integral, entre otros: el ordenamiento y conservación de las cuencas, su flora y
fauna y los complejos sistemas de humedales asociados. También la pesca sustentable, la
protección de los mares y los efectos de las actividades desarrolladas en tierra sobre las
zonas costeras y su biodiversidad, de innegable valor turístico.

Conceptos como el Manejo Integrado de Cuencas Hídricas y de Zonas Costeras, el Enfo-
que Ecosistémico y la gestión a escala regional consistente con las ecorregiones, que ya han
sido adecuadamente definidas, son esenciales para el uso y manejo sustentables de los recur-
sos naturales.

Administración:  federalismo e integración regional
Los ajustes que requiere el sistema de administración de los recursos naturales, como ya

hemos mencionado, no pueden analizarse fuera de la “red de gestión” que enlaza la
administración publica nacional con las administraciones provinciales, los grupos empresarios
y las organizaciones de la sociedad civil. Pero, sobre todo, requiere abandonar las políticas
de coyuntura y asumir nuevas concepciones en la planificación y gestión de recursos que, al
ser los mismos, no pueden abordarse desde visiones separadas: una económica y otra ambiental.
Es un aspecto sustantivo que debe primar en las políticas de integración regional.

Existen conflictos jurisdiccionales, reales o imaginarios, que aparecen con frecuencia en
la ejecución de políticas sectoriales, entre quienes tienen el dominio originario de los recursos
(provincias) y quienes deben plantear los presupuestos mínimos (Nación), necesarios para
un manejo sustentable. Ello se debe a la escala territorial en la que actúan muchos procesos
y fenómenos naturales que afectan el ciclo hidrogeomórfico y la estabilidad o productividad
de los ecosistemas naturales.

Sin resignar su autonomía originaria fijada por la Constitución Nacional, el tratamiento
regional de problemas comunes entre grupos de provincias que pertenecen a una misma
cuenca, región geográfica o sistema costero, facilitaría la resolución de cuestiones ambienta-
les que por su dinámica requieren una respuesta integral en la escala adecuada. Es necesario
incentivar los instrumentos políticos, legislativos y administrativos pertinentes para lograr
que esa interacción de poderes resulte posible y poder  reducir los riesgos y costos innecesa-
rios.  En el ámbito internacional, parece claro que ese mismo enfoque debe primar en el
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diseño de acuerdos y convenios con los países de la región para la aplicación de políticas de
desarrollo que consideren la identidad biogeográfica regional. Las iniciativas referidas a la
construcción de un“Programa de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica y el pro-
yecto para la Prevención de la Contaminación Costera y Gestión Sustentable de la
Biodiversidad Marina Patagónica, ambos con financiamiento del Banco Mundial, consoli-
dan esta línea de gestión.

El amplio campo de acción y los numerosos temas por abordar, abonan la hipótesis de un
organismo ambiental con personal altamente calificado que trabaje cercano al ámbito del
Gabinete Nacional en la planificación y ejecución de las políticas sectoriales de desarrollo,
analice y oriente a las administraciones provinciales sobre la sustentabilidad de las iniciati-
vas regionales, desarrolle y coordine la operación de un sistema nacional de indicadores
ambientales y aporte al ordenamiento territorial.
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Sumario: I.- El caso saladeristas II.- La emersión del  derecho ambiental III.- Los casos más
recientes  IV.- Cautelares

Vamos a enfocar nuestra búsqueda en fallos de daño ambiental con daños a la salud.

I.- El  caso  saladeristas

Desde antaño, la salud pública, “habilitaba a la intervención estatal en procura del res-
guardo como lo legitimó la Corte en el caso ´saladeristas  ́desde época muy temprana”1  (en
un caso que tradicionalmente se ha estudiado en tópico al ejercicio del poder de policía de la
salubridad, en su modalidad sanitaria o higienista).

En ese sentido, cabe recordar el memorable fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el caso “Podestá  y otros c/Provincia  Buenos Aires” (fallos, 31:273), donde
señaló: “ninguno puede tener un derecho adquirido en comprometer la salud pública y espar-
cir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente
con el ejercicio de una profesión o de una industria”, como también “la autorización de un
establecimiento está siempre fundada en la presunción de inocuidad”, y citando la ley 13,
título 32, parte 3º, señala que el hombre puede hacer en lo suyo lo que quiera, pero lo debe
hacer de manera que no cause daño a otro 2 .

II.- La emersión del derecho ambiental
Pero con la emersión del derecho ambiental, nuestra doctrina judicial registra anteceden-

tes sumamente elocuentes del ámbito de intersección que vincula estos derechos.

Se destaca, la sentencia recaída en la causa “D. D c/ Fábrica de Opalinas Hurlingham” 3 ,
es un elocuente ejemplo, triste, fatal y penoso, de los efectos dañinos que sobre la salud de la
persona puede tener la actividad industrial cuando se desarrolla sin un sistema de gestión
ambiental adecuada.
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El actor, D.D, inició demanda de daños y perjuicios contra la fábrica de Opalinas, por
padecer de arsenisismo crónico o arsenisismo argentino, que durante el curso del proceso lo
llevó a la muerte. En el fallo el Tribunal de 2º instancia, consideró debidamente acreditada la
relación de causalidad, entre dicha enfermedad terminal y las emanaciones de efluvios indus-
triales, principalmente gaseosos, y líquidos, que generara la actividad productiva del estable-
cimiento industrial.

También se recuerda, la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata, en la causa
“Maceroni, Francisco y otros c/ Fabricaciones Militares y otro” 4 , en la que se condenó no
sólo a FM (que registraba numerosos hechos de contaminación por emisión de ácido sulfúri-
co a la atmósfera, en estándares superiores a los permitidos), a la cesación del daño ambien-
tal, sino también a la concesionaria del establecimiento industrial.

Y en punto a la cuestión de daños a la salud, el fallo es favorable a la fijación de un monto
indemnizatorio, en concepto de daños a la salud genérico (daños al ambiente en sí mismo, a
la calidad de vida, o hábitat de la comunidad aledaña, rebautizados por la Ley 25675, daño
ambiental de incidencia colectiva) y daños a la salud propia, o individual, sufridos por cada
demandante.

III.- Los casos más recientes

Más recientemente, hubo casos de daños ambientales con daños a la salud, en procesos
colectivos ambientales (o con una visión muy clásica del proceso, litisconsorcios activos), se
registran importantes condenas a pagar fuertes sumas de dinero.

Se remite en este rubro, a la lectura del fallo dictado por la CCYC de Jujuy, Sala II, del 21
de octubre de 2004 último pasado, en la causa “Peñaloza, Cristobal y ot. c/ LIMSA - Muni-
cipalidad de S.S Jujuy” 5 , por “la contaminación ambiental por la existencia de malos olo-
res”;  “con el humo que salía del horno de residuos patológicos”, “con el líquido espeso y
también con los síntomas sufridos por los actores”, “que vivían con un constante malestar
causado por el olor nauseabundo, moscas, ratones, hollín, suciedad, etc.”.-

Todo ello, derivado del centro de disposición final de residuos domiciliarios y patogénicos,
operado por la empresa prestataria del servicio público municipal de recolección y limpieza
y disposición final de dichos residuos sólidos urbanos, y hospitalarios de la ciudad, que
afectara a una población circundante de 80 personas.

En síntesis, se trata de un proceso por daño ambiental, consecuencia de la operatoria de
relleno sanitario de la ciudad, que generó en el vecindario afecciones provocadas por la
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contaminación ambiental, tales como asma, conjuntivitis, estrés, angustia, malestares con-
yugales, agravamiento de psoreasis, gastritis, hipertensión arterial, enterocolitis.

Similar problemática (aunque es un reclamo individual y de menor monto indemnizatorio)
se planteó en el caso “Sáenz Valiente, María H. C/ CIDES y otro” 6 , que le tocó resolver a la
CCyC de Azul, Sala I (en fecha 4 de marzo de 2005), el actor aquejado por las frecuentes
incendios clandestinos y consecuentes humaredas, la combustión del caucho, polietileno y la
explosión de envases aerosoles, se vio afectado por rinitis química provocada por el humo
proveniente de dichas quemas realizadas en el exbasural municipal situado en las proximida-
des de su domicilio. Así en sentencia estimatoria, se ordena resarcir el daño a la salud,
aunque se trata de una afección leve, “consistente en una inflamación crónica de la mucosa
de las fosas nasales, presentando una incapacidad parcial y permanente del 1,6%.”

Por último, tenemos a la vista la sentencia de 1a instancia (no firme), del Juzgado Nº 5,
La Plata, recaído en la causa “Sagarduy, Alberto O. y otros c/Copetro SA” 7 , de fecha 15
marzo de 2005,  por una demanda por cese definitivo de la contaminación ambiental e indem-
nización de daños y perjuicios promovida por una pluralidad de actores, del Barrio Campa-
mento de la ciudad de Ensenada, contra la industria accionada, que se dedica a la calcinación
de coque de petróleo.

Aunque es elocuente el párrafo que se lee de la misma (y participamos de esa visión), en
el que se señala “debe tenerse en cuenta que a partir de la Reforma de 1994 se fue creando un
nuevo escenario normativo ambiental y que ya no es la salud pública el bien jurídico protegi-
do, sino la calidad de vida de la población, los seres vivos en general, la diversidad biológica
o los sistemas ecológicos. La calidad de vida habrá de funcionar como parámetro de las
condiciones mínimas que debe tener el medio físico, entendido en un sentido amplio, en
relación con los recursos naturales, pero con sensaciones psicológicas, estéticas y estados de
ánimo en función de la belleza del paisaje, la tranquilidad del entorno y el equilibrio natural
de la convivencia social”. Debemos reposar nuestros ojos en los daños físicos, actual y
futuro, de la salud, que provocara según luce en la sentencia, objeto de este breve comenta-
rio,  la actividad de la demandada.

Se han examinado 43 actores,  encontrado en 33 de ellos patologías. En 18 actores se
constató un derrame conjuntival bilateral, en el cual es altamente probable o posible, la
existencia de una relación causa- efecto entre la polución ambiental y la hiperemia (irritación
o derrame conjuntival). Por su parte, en 8 de los 43 actores se ha constatado también a través
de la Clínica y los Estudios Complementarios, presencia de patología a nivel del tracto respi-
ratorio inferior  (broncopatías cónicas).
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Agrega que la presencia en el ambiente de material particulado, en concentraciones de
importancia, puede considerarse al mismo responsable de la patología del tracto respiratorio
inferior. También se constató en 3 actores la presencia de patología a nivel del tracto respira-
torio alto, la cual estaría relacionada con el “material particulado” de mayor tamaño. Por
último, en 7 de los actores se constataron patologías dérmicas, no comprobándose en ningu-
no de ellos relación con la polución ambiental, respondiendo dichas enfermedades dérmicas
a diferentes orígenes.

En resumen, en las consideraciones finales también señalan: “En este marco podemos
decir que los riesgos a la salud para los demandantes están multiplicados y aumentados por
los contaminantes atmosféricos producidos por la empresa demandada en función de su
vecindad inmediata. Tales riesgos son de carácter irritativo e inflamatorio en la piel y mucosas
con manifestaciones de conjuntivitis, blefaritis y fotosensibilización. Debe contarse también
la afectación inflamatoria sobre la mucosa respiratoria que, entre otros efectos, puede ser
factor concausal en personas predispuestas al asma, entidad de creciente incidencia y grave-
dad”.

IV.- Cautelares

En cautelares, nuestra jurisprudencia exhibe un relevante precedente, en punto a esta
cuestión (derecho ambiental y salud), en el caso “Ávila, Cristian c/Copetro SA” 8 , en el que
la justicia, actuando con energía anticipatoria, brindó adecuada tutela a una menor, afectada
de gravísimas dolencias físicas, toda vez que según se acreditara prima facie, con el dicta-
men pericial producido, “la permanencia de la menor en su actual domicilio podría provocar
en ella una disminución de su función pulmón, obstructiva o mixta, con el aumento del
número de infecciones respiratorias y también de la intensidad de las mismas. También au-
mentarían en número e intensidad sus afecciones asmáticas”.

De resultas del fallo de 1ª instancia, de diciembre de 2001, confirmado por la CCYC La
Plata, del 16 de julio de 2002, atendiendo a la urgencia y necesidad, “de vivir la menor en un
lugar con aire puro, pues la perito señala que ello traerá sin duda alguna efectos beneficiosos
sobre su salud”, la consecuente necesidad del traslado de la menor y su grupo familiar, se
hizo lugar a una acción incidental, de tipo cautelar, por la que se ordenó a la demandada,
realice una locación por temporada (tres meses), previendo que la vivienda deberá estar
situada en un lugar que preserve los requisitos que el médico pediatra indicara en cuanto a
sus condiciones

8 Cámara 1º CyC, Sala 3º, 16/07/02, “Avila, Cristian y otrro c./ Copetro SA”, JA, 2003-II, fascículo n. 7, p. 65.



32

La Política Ambiental en el Siglo XXI Debate

El siglo XXI abre las puertas a un sinnúmero de interrogantes. Esto no escapa al desarro-
llo de la política ambiental.

Cada vez nace con más fuerza la idea de asociar la problemática ambiental a los procesos
de globalización del comercio internacional. Un ejemplo de ello, es el rápido desarrollo del
proceso de normalización, que ha llevado al sector productivo a la implementación de siste-
mas de gestión (calidad y ambiente), a fin de mejorar sus condiciones competitivas.

El calentamiento global -documentado científicamente, y comprobado por nosotros mis-
mos en nuestra realidad cotidiana - se ha convertido en un problema crítico que podría incidir
en el crecimiento económico de los diferentes países, afectando las distintas actividades pro-
ductivas.

El tratamiento del medio ambiente como factor de producción y como bien de consumo, el
establecimiento de los derechos de propiedad y precios que reflejen adecuadamente el grado
de escasez del bien, el impacto de las políticas migratorias sobre el ambiente y viceversa,
serán temas centrales a debatir en el comienzo del nuevo siglo, especialmente, para los países
en desarrollo en el actual contexto económico internacional.

Por su parte, el desarrollo económico convencional, de una u otra forma, ha contribuido
a la degradación ambiental. Los precios en la economía no reflejan ni aun parcialmente, los
impactos de la actividad humana en el medio. Resulta absolutamente necesario, entonces,
tender hacia un nuevo concepto de desarrollo sustentable, basado en el uso de instrumentos
innovadores de gestión.

Las situaciones de degradación ambiental que contribuyeron a consolidar cuadros desfa-
vorables para las condiciones de vida de la población, han incidido directamente en altos
costos en salud, por ejemplo, en los países en desarrollo: morbilidad - mortalidad infantil;
agravamiento de enfermedades endémicas (cólera, chagas, esquitosiomiasis, dengue) ausen-
cia laboral prolongada.

En síntesis:

 La crisis del medio ambiente, la crisis de la energía y la crisis del desarrollo,
son todas una misma crisis

 Incorporar la variable ambiental en los procesos de desarrollo, significa -
esencialmente - ahorro de energía y de recursos. Esto tanto para el sector público como para
el privado

La Política Ambiental en el Siglo XXI
Miguel Angel Craviotto

Director Nacional de Gestión Ambiental de la SAyDS
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 Frente al tema de la globalización de la economía y al de la competitividad en
los mercados, los sectores productivos deben contemplar adecuadamente las cuestiones am-
bientales

La promoción de instrumentos idóneos en los Sistemas de Gestión Ambiental, con espe-
cial énfasis en el desarrollo de los mecanismos de autocontrol, constituye una premisa básica
de gerenciamiento moderno en la materia (se particulariza, entre otros, en: auditorías am-
bientales, evaluaciones de desempeño ambiental, análisis del ciclo de vida, evaluaciones de
impacto ambiental, evaluaciones de riesgo ambiental y la adaptación a las normas de certifi-
cación ambiental).

El permanente cuestionamiento del sector privado, en cuanto a la confusión que plantea
la legislación en materia ambiental y el conflicto entre las distintas jurisdicciones, tiene un
punto de inflexión en la actual Constitución, cuyo artículo 41 deslinda el tema con claridad.

En toda gestión ambiental existe una condición insoslayable, sin el cumplimiento de la
cual es posible que los resultados alcanzados no sean todo lo satisfactorio que se pensó. Ella
es la adecuada participación de la comunidad.

Abuso intensivo de los recursos naturales y deterioro del medio, estilos culturales asenta-
dos en pautas consumistas, pobreza y desocupación, son caras de una misma moneda, que
coexisten en una realidad nacional, tal el caso de los países en desarrollo.

Desafíos de la política ambiental en la Argentina

A partir del nuevo ordenamiento económico mundial, aparece cada vez con mas fuerza la
necesidad de asociar la problemática ambiental a los procesos de globalización del comercio
internacional, dotándolos de herramientas que contribuyan a eliminar asimetrías existentes,
sobre todo en lo que se refiere a legislación sobre medio ambiente y promoción y adopción de
instrumentos económicos aplicados a la gestión ambiental.

Se prevé que las cuestiones ecológicas, afectarán casi todas las deliberaciones internacio-
nales, incluidas las negociaciones comerciales. Los temas ambientales, necesariamente, se-
rán abordados –de manera directa o indirecta- en la organización mundial de comercio.

Argentina, como todo país en desarrollo, presenta una problemática ambiental típica de
los países subdesarrollados, coexistiendo con las formas más sofisticadas y novedosas de
contaminación de origen industrial.

Frente a la realidad compleja que el país presenta, y a la necesidad de atender problemas
como la pobreza y la desocupación, la gestión ambiental debe articularse como una
dinamizadora del crecimiento calificado del país, más que como una limitante de la política
de desarrollo que se adopte.
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Los objetivos de la política ambiental, deben atender, especialmente, a: mejorar la calidad
de vida de la población en áreas urbanas y rurales; dar adecuado tratamiento, recuperación y
mejoramiento a los recursos naturales y a las áreas naturales protegidas; consolidar procesos
de desarrollo sustentable y reconsiderar las cuestiones ambientales en el marco dado por la
globalización de las relaciones a nivel mundial, especialmente en las de índole económicas.

La gestión que se prevé hoy en un organismo ambiental moderno en cualquier parte del
mundo, tiende a consolidar en dicha agencia el “rol” gerenciador,  impulsor y difusor de
políticas y acciones requeridas para la concreción de una estrategia nacional y regional sobre
medio ambiente.

La operatoria programática deberá estar caracterizada por una actitud esencialmente
concertadora y deberá ser concebida partiendo de un fortalecimiento de la interacción del
organismo ambiental nacional, con todos los sectores (públicos y privados) - directa e indi-
rectamente - implicados en la temática, y en particular, aquellos ligados a la producción, a la
inversión, al crecimiento, a la investigación y a la educación.

Una de las características esenciales de la gestión ambiental, es la intersectorialidad que
presenta la temática que subyace en la misma. De lo que se trata, es de reforzar en el área, el
«rol» que nadie le disputa en el aparato del Estado, y que se sintetiza en una gestión
dinamizadora tendiente a insertar la variable ambiental en todo el entramado de la estructura
intergubernamental.

Debe destacarse, sin embargo, que la existencia de un organismo ambiental, en el orden
nacional, y otros de similares características que se crearon a nivel provincial, requiere ser
complementada con una serie de instrumentos institucionales y métodos de gestión, cuya
necesidad deviene de las características peculiares que presenta el manejo de los problemas
ambientales y su solución.

Como se aludiera precedentemente, el aparato estatal se encuentra estructurado como una
malla de áreas  de gestión que se corresponden, en forma más o menos aproximada, con
esferas específicas de la realidad social. En la mayoría de los casos, en cabeza de dichas
áreas se encuentran la totalidad de funciones administrativas requeridas para una eficiente
gestión en la respectiva esfera (obras públicas, educación, transportes, defensa, relaciones
exteriores, etc.).

No es éste, sin embargo, el caso del área de gestión ambiental. Siendo que el ambiente es
todo lo que rodea al hombre, es evidente que las funciones de un organismo ambiental no
pueden, ni deben abarcar la totalidad, ni la mayoría siquiera, de las esferas de la realidad
implicadas al menos consideradas «in totum»-ya que implicaría absorber competencias de
un sinnúmero de áreas gubernativas.

La cuestión ambiental es esencialmente local, teniendo en cuenta el sistema federal de
gobierno adoptado por la Constitución y el Art. 41 del texto reformado de 1994, la acción
debe estar dirigida, entonces, a fortalecer y consolidar un accionar descentralizado.

Es decir, debe fortalecerse la acción nacional en el nivel que le es propio, tratando de que
su accionar no se superponga a las competencias de los organismos locales.
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Al respecto, resulta conveniente destacar que un tema importante a considerar es el marco
ministerial o más precisamente, la ubicación institucional donde se piensa  consolidar el
organismo ambiental nacional.

Sin embargo si bien el posicionamiento ministerial o supra ministerial del organismo
ambiental nacional es, como quedara expresado, una cuestión importante, no es definitiva a
la hora de evaluar las posibilidades reales de gestión del organismo.

La experiencia de nuestro país en esta materia y la que surge de la comparada con realidades
de otros países –tanto desarrollados como en desarrollo- a lo largo de tres décadas, da como
resultado que, más allá de la ubicación institucional de la agencia ambiental lo que pesó en el
éxito o en el fracaso de esas instancias de gestión, fue –entre otras cosas- la existencia o no
de una verdadera política de estado en la materia, donde las prioridades estuviesen
perfectamente identificadas, en el contexto de una verdadera política de desarrollo que,
lógicamente, enmarca la cuestión ambiental.

Precisamente la ausencia de prioridades a nivel nacional en materia ambiental, derivó en
el fracaso de la gestión de muchos de esos organismos que concentraron toda su energía en
cuestiones demasiados puntuales, perdiendo de vista la complejidad de la temática a través
de la gestión de distintos organismos con competencia sectorial (industria;obra
pública;energía;minería;etc.) pero con un alto grado de poder modificador sobre el ambiente
en general.

Asimismo, la sanción de leyes que establezcan normas de presupuestos mínimos en las
distintas materias, constituirá la divisoria de aguas natural, para un sistema jurídico armóni-
co vinculado en todo el país, a los temas ambientales y dará un marco claro al accionar del
sector privado.

En el sentido expuesto hoy nos encontramos con la gran paradoja que, leyes adoptadas en
la materia por el Parlamento Nacional –supuestamente de Presupuestos Mínimos- son recha-
zadas por las mismas provincias que las aprobaron, argumentando –entre otras cosas- que la
delegación de facultades que las mismas hacen en el Poder Ejecutivo Nacional contraviene la
esencia de las normas de Presupuestos Mínimos, que el Constituyente consagra en la refor-
ma del año 1994

Por último, solamente un cambio cultural puede provocar, definitivamente, una relación
más armónica del hombre con su medio. La concientización, a través de la educación am-
biental, tanto en los sistemas formales como informales, y un adecuado polo de información,
constituye una herramienta indispensable para la adecuada participación de la comunidad.

Esa participación, a través de los verdaderos actores sociales, sean estos - entre otros -
representantes de los sectores de la producción, del trabajo, de las entidades intermedias, de
organizaciones no gubernamentales o de la comunidad en general, debe asegurarse -en su
justa medida- en todo proceso de implementación de las políticas de desarrollo: diseño, pro-
puesta, ejecución y seguimiento
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Objetivo
Apoyar a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la elaboración conjunta e

imp1ementación de un marco institucional, coordinado para el manejo y la preservación del
Sistema Acuífero Guaraní Transfronterizo para la generación actual y futura.

Reseña del proyecto
En parte de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se encuentra una de las mayores

reservas de agua subterránea del planeta, que presenta la particularidad de ser uno de los
acuíferos regionales con mayor disponibilidad para obtener agua subterránea potable.

Denominado el Gran Acuífero Guaraní -en homenaje a la Nación Guaraní, que hasta la
actualidad habita en gran parte de la región-, el reservorio almacena fundamentalmente agua
dulce, con reservas estimadas en unos 40.000 km3, una capacidad de explotación de 40 a 80
kilómetros cúbicos anuales, de los cuales 10 equivalen a la demanda de agua de la Argentina-
para todos los usos durante cuatro años-.

Distribuido en una extensión de 1.200.000 km2 ( más que la superficies sumadas de
Portugal, España y Francia), tiene presencia en 850.000 km2 de Brasi1, 225.000 km2 de la
Argentina, 70.000 km2 en Paraguay y 45.000 km2 en Uruguay.

 En la Argentina, el agua se encuentra por debajo de los 900 metros, pero en Brasil,
Paraguay y Uruguay oscila entre los 50 metros de profundidad hasta un máximo de 1500. La
explotación por pozos profundos permite la extracción de caudales superiores a 500.000 l/hs
y, en varias regiones, presenta surgencia natural.

Brasil es el país que más lo explota y con ese acuífero abastece de agua potable hasta 500
ciudades, sumando aquellas a las que abastece en forma total y a las que lo hace parcialmen-
te.

Proyecto para la Protección Ambiental
y el Desarrollo Sostenible

del Sistema Acuífero Guaraní*

Carlos María Arselli
Representante en el Comité Superior de Dirección del Proyecto

por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Proyecto  para la Protección Ambiental  y el Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní

Debate
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En Uruguay hay unos 135 pozos de abastecimiento público de agua y algunos de ellos se
destinan a la explotación termal. En Paraguay hay unos 200 pozos para consumo humano.

En la Argentina hay en explotación cinco perforaciones termales de agua dulce y una de
agua salada, localizadas en el sector oriental de la provincia de Entre Ríos.

En los lugares donde el acuífero presenta condiciones geotérmicas, la temperatura del
agua fluctúa desde los 35 hasta los 55 grados Celsius y es aprovechada en centros de recreo
hidrotermales y terapéuticos.

La organización del proyecto Sistema Acuífero Guaraní
El proyecto se desarrolla mediante un acuerdo entre los cuatro países del MERCOSUR y

la colaboración del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), el Banco Mundial, la
Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos de Holanda y Alemania y la
Agencia Internacional de Energía Atómica.

El objetivo de proyecto es dar apoyo a los cuatro países de la región para que, en forma
conjunta y con la participación activa de la sociedad, elaboren un marco legal e institucional
para el manejo sostenible del agua del Acuífero Guaraní.

El proyecto requiere que en cada país se establezca una unidad o un consejo directivo con
los máximos organismos de Recursos Hídricos, Medio Ambiente y Cancillería y un Consejo
Técnico que coordine las acciones.

Con cuatro años de duración, el proyecto está estructurado en siete áreas:

1) Conocimiento y usos (expansión del conocimiento científico)

2) Gestión (instrumentación conjunta del marco de gestión)

3) Participación (fomento de la participación de la sociedad)

4) Educación y comunicación (campaña educativa sobre la necesidad de protección
ambiental

5) Proyectos piloto (desarrollo de medidas para gestión de aguas subterráneas y mitiga-
ción de daños)

6) Energía geotérmica( evaluación del potencial geotermal del acuífero)

7) Coordinación (trabajos administrativos y gerenciamiento del proyecto)

En cuanto a la vulnerabilidad del acuífero, uno de los conceptos generadores del proyec-
to, se refiere a la protección natural que posee un acuífero frente a la contaminación, que por
la acción del hombre es de más fácil concurrencia en las regiones que coinciden con los
afloramientos, donde se practican múltiples perforaciones prácticamente sin control, sin sis-
temas de tratamiento de residuos y ausencia o deficiente deposición de los efluentes urbanos.

Proyecto  para la Protección Ambiental  y el Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní

Debate
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Esos temas problemáticos, que se acentúan en condiciones transfronterizas, son evidentes
en las zonas limítrofes entre la Argentina y Uruguay debido a la importancia de esos pozos
geotermales para el turismo y, entre Brasil y Uruguay, por la contaminación entre ciudades
hermanas a lo largo de la frontera, como también el área de recarga en Paraguay  en la
frontera con la Argentina y Brasil.

Esas áreas han sido incluidas como «áreas críticas», analizadas en ambas fronteras con
un enfoque transfronterizo, mediante Proyectos Piloto. Los casos que se han de estudiar
son:

a) Concordia (Argentina)/Salto (Uruguay): esa área del SAG está experimentando ac-
tualmente problemas transfronterizos en relación con la explotación de las aguas del SAG
para turismo termal, en una porción confinada del acuífero

b) Rivera (Uruguay)/Santana do Livramento (Brasil): ese proyecto demostrativo
transfronterizo está diseñado para evaluar mecanismos relacionados con la gestión y protec-
ción de aguas subterráneas dentro de una porción no confinada del acuífero

c) Encarnación- Ciudad Del Este- Caaguazú: el corredor fronterizo entre Paraguay y
Brasil/Argentina es un área de recarga/descarga del SAG y abordará inquietudes acerca de
su vulnerabilidad a las acciones antrópicas

d) Ribeirao Preto (Brasil): además de lo ya expuesto previamente, otra amenaza que
enfrenta el SAG es la contaminación localizada y la sobrextracción de aguas del acuífero
debido al uso urbano de zonas densamente pobladas del acuífero

Resultados esperados
El resultado final del Proyecto es que los cuatro países dispongan de un marco de manejo

para el Sistema Acuífero Guaraní (SAG): un Programa de Acciones Estratégicas (PAE), que
incluya los aspectos técnicos, científicos, institucionales, financieros y legales para su pro-
tección y uso sostenible.

Ello se expresará, por lo menos, en los siguientes resultados específicos:

· El Documento Técnico del Programa (PAE)
Preparado de común acuerdo entre los países y en forma participativa, para ser

implementado por cada nación en un marco de gestión coherente y coordinado, en el que se
haya avanzado en las bases técnicas y científicas y en la propuesta de un acuerdo jurídico
para la definición de los derechos y responsabilidades en la utilización del acuífero, como en
su protección y utilización sostenible, según el nivel del conocimiento alcanzado.

Deberá proveer mayor conocimiento científico y técnico del SAG -en temas específicos y
del sistema- al conjunto de instituciones de gestión de aguas de los cuatro países, para forta-
lecer una toma de decisiones más conciente sobre el uso del acuífero.

Proyecto para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní
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· El documento de análisis diagnóstico integrado

El Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT), dará cuenta de las experiencias realiza-
das en cuatro áreas piloto críticas para la protección del SAG, de los estudios físicos y
socioeconómicos realizados y de las acciones de planificación y gestión ejecutadas en forma
participativa con comunidades y actores locales.

También se dará cuenta de los avances alcanzados por las sociedades nacionales en la
capacidad y la institucionalidad nacional e internacional, para el uso sostenible y protección
del SAG y su manejo coordinado medido en :

a) Redes de monitoreo montadas y coordinadas

b) Sistema de información sobre el acuífero (SISAG), montado a través de Internet

c) Mejor conocimiento de los usos actuales y futuros del agua del acuífero

d) Instituciones nacionales fortalecidas en su capacidad y con mejor conocimiento de los
recursos subterráneos del SAG

e) Comunidades humanas y organizaciones clave, incluidas las indígenas con mejor acce-
so a la educación y al conocimiento del acuífero y un Fondo Guaraní de la Ciudadanía
establecido y aprobado

El período en que se desarrollará ese Proyecto abarca desde el año 2003 hasta 2007.

Para mayor información, se puede entrar en la página www.sg-guarani.onl

* Este documento se preparó en colaboración con la Secretaría General del Proyecto SAG

Proyecto  para la Protección Ambiental  y el Desarrollo Sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por intermedio de la Dirección de
Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, tiene a su cargo ejecutar políticas
públicas nacionales referidas a la degradación de los suelos y lucha contra la desertificación.

La comunidad internacional ha reconocido desde hace tiempo que la desertificación cons-
tituye un problema de  muchísima envergadura, de carácter económico, social, y ambiental,
que concierne  a numerosos países en todas las regiones del mundo.

La República Argentina tiene el 75 % de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas: es
el octavo país en el mundo en superficie y está en el  séptimo u octavo lugar en superficies
áridas, semiáridas y subhúmedas secas.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada por
la República Argentina por Ley Nº 24701 de octubre de 1996, establece que los Programas
de Acción Nacional  incluirán estrategias de largo plazo para luchar contra la desertificación
y mitigar los efectos de la sequía.

A la vez, con relación a la sequía, la Convención establece la necesidad de preparar
medidas de lucha y la mitigación de sus efectos, apoyadas con acuerdos  de cooperación y
asociación internacionales, para contribuir al logro del desarrollo sustentable de las zonas
afectadas. Aplicar allí estrategias  a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumen-
to de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las
condiciones de vida de la población, la lucha contra la pobreza,  especialmente a nivel comu-
nitario.

La Dirección  lleva adelante el Programa de Conservación del Suelo y el Programa  de
Lucha contra la Desertificación. El primero de ellos impulsa, elabora, evalúa y ejecuta pro-
yectos y  actividades dirigidas al control de la erosión hídrica y eólica en la zona pampeana
húmeda, litoral y pampeana subhúmeda, para el mejoramiento del ambiente y las condicio-
nes socioeconómicas de la población, preservando y restaurando el ecosistema. Se promueve
la realización de talleres de discusión con la participación de  los actores inmersos en la
problemática, proponiendo la difusión y cursos de capacitación con la participación de las
partes integrantes, conjuntamente con los funcionarios intervinientes.

El segundo Programa, tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de la población
de las zonas afectadas por la desertificación, a través de acciones de sensibilización sobre la
problemática y mediante la capacitación de profesionales y técnicos para la adopción de
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medidas que contrarresten este fenómeno, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades
para varones y mujeres que habitan la región.

Asimismo, se desarrolla:

a) El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN). El
objetivo central del PAN consiste en luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de
la sequía, a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas, todo
ello con miras a mejorar las condiciones de vida de la población. Esas actividades se desarro-
llan para las distintas regiones del país y otras de América del Sur, con experiencias aplica-
das a la región, conjuntamente con el  uso de indicadores uniformes para identificar y medir
los efectos físicos, biologicoagrícolas, socioeconómicos e institucionales de la desertificación.

Las decisiones relativas a la elaboración y ejecución de los Programas se adoptan
con la participación de la población de las comunidades locales y autoridades públicas.

El objetivo fue cambiar sustancialmente el modelo de planificación tradicional “de arriba
hacia abajo”, en donde los expertos definen metas y actividades, para luego arribar a la
elaboración del documento deseado.

La propuesta de participación fue acompañada por una activa tarea de sensibilización
social, orientada a concientizar a los distintos sectores acerca de la necesidad de unir y
coordinar esfuerzos para prevenir y revertir el flagelo de la desertificación.

Cada actividad que se desarrolla, responde a una de estas seis áreas de programa:

1.-Programas de Acción Provinciales, Interprovinciales y Regionales

2.-Red Nacional de Información de Lucha contra la Desertificación

3.-Educación, Capacitación y Concientización Pública

4.-Fortalecimiento del Marco Institucional y Jurídico

5.-Fortalecimiento del Marco Económico Financiero

6.-Insersión del Programa Nacional en el orden Regional e Internacional

La Secretaría no tiene el monopolio de la lucha contra la desertificación. Los dife-
rentes tipos de organismos  planean actividades y la Secretaría coordina y, para eso, existe un
Comité ejecutivo del programa que una vez al año se reúne para acordar estrategias comu-
nes: está integrado por organismos nacionales, provinciales, ONGs, asociaciones de produc-
tores, universidades, etcétera.

En el marco del PAN, se han desarrollado cursos y seminarios donde participaron los
diferentes actores locales, regionales, nacionales, de los sectores públicos, privados, sindica-
les, etcétera.
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b) El Proyecto Manejo Sustentable de Ecosistemas Aridos y Semiáridos para la Lucha y
el Control de la Desertificación en la Patagonia. Tiene como objetivo el monitoreo de la
desertificación y el fortalecimiento institucional, a través de la capacitación sobre el manejo
sustentable de la ganadería, diversificación de la producción y del ecoturismo,  con la parti-
cipación de Organizaciones de Productores, Organismos Gubernamentales Nacionales, Pro-
vinciales, Municipales, Organismos científicos y técnicos y ONGs de la región extrandina
Patagónica.

c) Se cuenta, además, con el Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sostenible
del Chaco Americano (Argentina, Bolivia, Paraguay), integrado por distintos proyectos que
comprenden actividades para la consolidación e implementación del Programa, la creación
de un mecanismo institucional y operativo para reducir la degradación social, económica y
ambiental del gran Chaco Americano.

d) El Proyecto de Evaluación de la Degradación de Tierras Secas (LADA) tiene el obje-
tivo de desarrollar e implementar estrategias, herramientas y métodos de evaluación,  para
determinar y cuantificar la naturaleza, el grado, la severidad y los impactos de la degrada-
ción de la tierra.

e) El Proyecto de Fondos Rotatorios para la Promoción de Microemprendimientos como
base del Desarrollo Local, sobre los pobres las zonas secas.

 f) El Proyecto Desarrollo Sustentable de la Zonas Aridas y Semiáridas de la Argentina,
integrado por el Convenio INTA – Agencia de Cooperación Técnica Alemana - Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, conjuntamente con  el Programa Acción Subregional
Puna Americana (Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú) el Proyecto Binacional de Lu-
cha contra la Desertificación con Enfasis en la Perspectiva de Género (Argentina, Chile) con
el  objetivo de fortalecer y diversificar la economía regional de un modo participativo que
contemple las necesidades, expectativas y demandas de los diferentes actores involucrados.

g) Se desarrollan actividades en función del Sistema de Alerta Temprana para la Detec-
ción de la Sequía y Mitigación de sus Efectos en forma conjunta con el INTA, el CONICET,
las facultades de Agronomía, de las universidades de Buenos Aires y Córdoba y el Servicio
Meteorológico Nacional, entre otros.

La suma de todos estos proyectos y actividades forman parte de esa larga lucha contra la
desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía en las zonas secas
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¿Usted genera residuos peligrosos? Yo, al menos, sí.  Y la mayoría de las personas,
también. Por ejemplo, yo poseo una radio portátil, tengo reloj, saco fotos y uso celular y las
cuatro cosas usan pilas o baterías, que en algún momento se agotan y van a la basura.

También renuevo el aceite de mi auto cada tres o cuatro meses y cambio su batería cada
dos o tres años. Y cuando pinté el banquito del balcón me quedó una lata con un fondo de
pintura, también tiré la lata vacía de solvente y el pincel que se había arruinado. Mi mujer
hizo limpieza y tiró unos insecticidas viejos que había debajo de la pileta del lavadero.

Todas esas situaciones le parecerán conocidas o las habrá vivido. En la mayoría de los
casos, esos residuos así generados son considerados residuos peligrosos pero de generación
universal y como tales –muchos de ellos- van junto a los residuos domiciliarios. En muy
pocas ciudades del mundo hay sistemas organizados para la recolección diferenciada de esas
sustancias. En el mejor de los casos, esperamos que el sitio donde son depositados no sea un
basural sin control, sino un relleno sanitario.

En otros casos, los residuos peligrosos generados en una estación de servicio, son lleva-
dos a un tratador que se ocupa de su destrucción en forma ambientalmente adecuada. En este
ejemplo están incluidos los aceites del cárter, los barros del lavado de los autos, los trapos
sucios, los envases vacíos. En la mayoría de las normas –provinciales y nacional- a ese
“tratador” se lo llama operador de residuos peligrosos y es controlado por la autoridad
ambiental que corresponda.

¿Qué pasa en el caso de la industria? El objeto de una industria no es generar residuos
peligrosos. Eso es una consecuencia indeseada de su actividad principal, que es fabricar todo
aquello que usted quiera o necesite o esté dispuesto a pagar por ello.

La diferencia en relación a la generación universal es que, en los procesos productivos o
en las actividades de servicio, las empresas deben hacerse cargo de tratar esos residuos. Y es
una situación deseable hacia la que la industria tiende, reducir la generación de residuos a
través de cambios en el sistema productivo, en el diseño del producto, en la selección de
materias primas menos contaminantes.

También hay otras actividades del ser humano que, organizadas en forma colectiva, pro-
ducen residuos peligrosos pero no tienen un beneficio económico directo derivado. Es el caso
de los sistemas de salud –pública o privada-, que generan residuos patogénicos, residuos
radiológicos, residuos de laboratorio.

Nadie es conciente de que, cuando se enferma o tiene un accidente, va al hospital y allí
genera residuos peligrosos. En ese caso lo prioritario es la atención de la salud del ser huma-
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no. Pero luego hay que ocuparse de los residuos generados puesto que, si son mal dispuestos,
luego afectarán el medio ambiente y luego a la salud de la población en general.

¿De qué cantidad de residuos estamos hablando? Cantidades grandes, les aseguro. Du-
rante el año 2003 (los datos del año 2004 están en preparación), se transportaron para su
adecuado tratamiento cerca de 90.000 toneladas de residuos peligrosos pasando las fronteras
de las provincias. Digo esto porque la norma nacional en materia de residuos peligrosos
establece el control de los movimientos interjurisdiccionales. Los residuos generados y trata-
dos dentro de una misma provincia deben ser controlados por la autoridad ambiental y, por lo
tanto, por el momento no tenemos información de todo el país.

No todas las provincias tienen operadores para todas las categorías de residuos peligro-
sos. En muchos casos no es una cuestión económica, y es razonable que para los operadores
sea un negocio en si mismo. La industria y los servicios tienen su propio fin, el cual no es
generar residuos peligrosos, pero no lo pueden evitar. Ellos pagan a otras empresas –cuyo fin
es justamente ése- para ocuparse de destruir lo que las otras generaron. Por ello “conviene”
tener plantas de tratamiento donde hay mucha generación y, donde no la hay, deben trasla-
darse los residuos a donde las haya, en muchos casos a otra provincia.

Veamos entonces algunos datos del año 2003. Lo dicho en el párrafo anterior es la expli-
cación de por qué hay casi 20 provincias de las que “salen” residuos y tan sólo 10 a las que
“entran”.

 Residuos SALIENTES 
de la jurisdicción (kg) 

jurisdicción de origen % 

C.A.B.A. 47.537.253 54,8% 
BUENOS AIRES 19.095.410 22,0% 
SLOPS 6.840.605 7,9% 
CORDOBA 3.060.141 3,5% 
CHUBUT 2.734.511 3,1% 
SANTA FE 2.162.686 2,5% 
SALTA 1.327.169 1,5% 
SANTA CRUZ 793.320 0,9% 
TUCUMAN 778.220 0,9% 
CATAMARCA 601.180 0,7% 

FORMOSA 476.164 0,5% 

JUJUY 433.020 0,5% 
SAN JUAN 302.520 0,3% 
SANTIAGO DEL ESTERO 210.000 0,2% 
ENTRE RIOS 130.975 0,2% 
LA RIOJA 128.250 0,1% 
SAN LUIS 91.260 0,1% 
RIO NEGRO 68.000 0,1% 
NEUQUEN 42.500 0,0% 

CHACO 4.003 0,0% 

Total general 86.817.187 100,0%

Residuos ENTRANTES 
en la jurisdicción (kg) 

jurisdicción de destino   

BUENOS AIRES 34.098.765 39,3% 
SANTA FE 25.957.383 29,9% 
CORDOBA 14.823.287 17,1% 
ENTRE RIOS 6.316.500 7,3% 
LA PAMPA 3.749.205 4,3% 
MENDOZA 599.242 0,7% 
JUJUY 563.029 0,6% 
EXPORTACION 377.810 0,4% 
C.A.B.A. 318.466 0,4% 
CHUBUT 12.000 0,0% 

SANTA CRUZ 1.500 0,0% 

Total general 86.817.187 100,0% 
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Incluso conviene aclarar que hay generadores que tratan sus residuos en otras provincias
no sólo porque no hay plantas de tratamiento en su propia jurisdicción, sino por convenien-
cia económica. Y para agregar complejidad al panorama, hay provincias que han establecido
prohibiciones de “ingreso” de residuos peligrosos en sus territorios.

Un caso particular es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que, al no contar
con terrenos adecuados en el ejido de la ciudad, debe “exportar” casi todos los residuos en
ella generados.

Por último, en cuanto al tipo de residuos peligrosos de que estamos hablando, el 30% de
las 87.000 toneladas son residuos patogénicos, en su mayoría generados en la CABA y
tratados en Buenos Aires o Santa Fe. Y el 40% son hidrocarburos de distinto tipo, generados
en las estaciones de servicio, derivados de la industria petrolífera y provenientes de las ope-
raciones normales de buques. El restante 30% está integrado por el resto de las categorías de
residuos que establece nuestra normativa
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El presente artículo abordará primero la problemática ambiental desde una mirada políti-
ca, haciendo mención a la situación mundial y a las herramientas legales disponibles.

Y, en segundo lugar, el abordaje de lo ambiental desde una perspectiva más cercana,
analizando el rol del Estado y el de la participación  ciudadana, con especial énfasis en el
fortalecimiento del poder local y en el pleno ejercicio de los derechos ambientales.

Durante el transcurso de este siglo, los sistemas económicos del planeta han contribuido a
un crecimiento global sin precedentes. Sin embargo, la insuficiente consideración de las rea-
lidades socioeconómicas y ambientales, han legado condiciones que atentan contra el desa-
rrollo y el progreso humano. Durante siglos, la humanidad se ha comportado como si el
planeta ofreciera recursos ilimitados a sus habitantes. De mantenerse esta concepción en el
estilo de desarrollo de gran parte de las sociedades actuales, las tendencias indican que va-
mos a un agotamiento de los recursos renovables y no renovables, a una disminución en la
producción global de oxígeno por contaminación de los océanos y cambios climáticos globales
de consecuencias impredecibles.

Pero, aun frente a ese sombrío panorama, es importante reconocer el avance que existe en
relación a la toma de conciencia global del tema, a la creciente noción de desarrollo sustenta-
ble y al inicio del Derecho Ambiental.

El Principio 1 de Estocolmo decía:

“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida
digna y gozar de bienestar; y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio
para las generaciones presentes y futuras”.

Aparece entonces la temática del bien jurídico “calidad de vida», que es un hito para el
constitucionalismo de fin del siglo XX. Estocolmo 72 es, pues, el punto de partida del Dere-
cho Ambiental. A partir de allí, todas las constituciones que se hacen o se modifican incluyen
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el tema ambiental, no como una moda, sino porque implica modificaciones trascendentes en
las bases mismas del sistema jurídico. Allí se incluyen los derechos de tercera generación, a
la cabeza de los cuales se encuentra el derecho a un ambiente sano y apropiado, que protege
a un interés difuso, de las generaciones presentes y futuras. El derecho a un ambiente sano y
apropiado es un bien jurídico compartido por todos, que tiene como finalidad la sustentabilidad
del desarrollo y la equidad intergeneracional.

Aun así, los aspectos humanos del desarrollo no siempre son contemplados en su verda-
dera dimensión. Por ello, quiero citar un párrafo de la Declaración de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sustentable, Johannesburgo 2002. Se dice allí:

“Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles
de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales
para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamenta-
les  para el desarrollo sostenible”.

Ese planteo forma parte de la preocupación creciente de gobiernos, de organizaciones de
la sociedad civil y está presente en los informes de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
en diferentes oportunidades.

El déficit ambiental o deuda ecológica es el resultado de restar la huella ecológica de la
humanidad a la biocapacidad mundial disponible. Y es allí donde existe una conciencia
creciente de que, en este sentido, los grandes endeudados son los países desarrollados, que
están apropiándose de un espacio ambiental que les es ajeno en detrimento de los excluidos
del mundo actual y de las generaciones futuras. A pesar de que, desde hace más de una
década, muchos problemas ambientales ya se han admitido oficialmente, los países interesa-
dos y los lobbies industriales ignoran su existencia y, los que la admiten, son incapaces de
tomar las decisiones necesarias para resolverlos. Ya son muchos los que reconocen estar
fracasando en el intento de cambiar tendencias socioambientales globales.

El sistema político y económico imperante es incapaz de superar los bloqueos que mantie-
nen la inercia de los modelos de desarrollo completamente insostenibles, que nos precipitan a
crisis económicas y socioambientales cada vez más profundas.

Por ello, el camino hacia otros modelos de desarrollo humano ecológicamente sostenible,
requiere superar los estrechos limites actuales y avanzar hacia una democracia de mayor
calidad, más inclusiva y más deliberativa, mucho más auténtica y participativa. Es en esa
dirección hacia donde marchan ahora las nuevas herramientas planteadas por el Derecho
Ambiental.

Cada vez son más consistentes los caminos que tienden a fortalecer la atención primaria
ambiental, a partir de la implicación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil.
Porque la verdadera participación de los ciudadanos, sólo es posible si se desarrollan en el
marco de cercanía y proximidad adecuada.

Los movimientos de ciudades y pueblos hacia la sustentabilidad aún incipientes, se apo-
yan en torno a la idea de actuar localmente para cambiar globalmente.
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Es necesario organizar y desarrollar propuestas desde ciudades y pueblos y en cada na-
ción. Los ciudadanos debemos participar cada vez más en el control de nuestras vidas y de
nuestro tejido productivo, para hacer posible la sostenibilidad y la equidad. Cada vez más se
insiste en fomentar la participación popular y en prestar asistencia a las poblaciones locales
a fin de prevenir y revertir la tendencia al deterioro ambiental.

La idea de participación ciudadana está en relación directa al modo de conciliar las varia-
bles económica, ambiental y social que constituyen el eje estructurante del concepto de desa-
rrollo sustentable.

En la  Declaración de Río 92 aparece como idea fuerza la participación. El Principio 10
dice así:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe-
rá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que en-
cierran peligro en su comunidad, así como la oportunidad de participar en la adopción de
decisiones”.

La participación ciudadana lleva a superar el límite de la «participación para elegir» de
nuestra democracia representativa, para extender la posibilidad de que la participación se
t r a d u z c a  e n  u n a  i n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  S ó l o  u n a  d e m o c r a c i a

p a r t i c i p a t i v a  a s e g u r a  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  p a r a  l a  g o b e r n a b i l i d a d ,  c o m o  b i e n  e x p r e s a  e l  d o c t o r

D a n i e l  S a b s a y ,  c u a n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  n o  s e  l i m i t a  a l  h e c h o  d e  e l e g i r ,  s i n o  q u e  l o s  i n t e r e s a -

d o s  s o n  c o n s u l t a d o s  y  s e  i n v o l u c r a n  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .

P a r a  u n a  g e n u i n a  p a r t i c i p a c i ó n ,  t a m b i é n  h a y  q u e  d e s t a c a r  e l  d e r e c h o  a  l a  i n f o r m a c i ó n .

N o  s e  p u e d e  p a r t i c i p a r  s í   n o  s e  e s t á  i n f o r m a d o  c o r r e c t a  y  o p o r t u n a m e n t e .  E n  e s e  s e n t i d o ,  e n

n u e s t r o  p a í s  c o n t a m o s  c o n  l a  L e y  2 5 . 8 3 1  s o b r e  e l  R é g i m e n  d e  L i b r e  A c c e s o  a  l a   I n f o r m a -

c i ó n  P ú b l i c a  A m b i e n t a l ,  r e c i e n t e m e n t e  s a n c i o n a d a .

O t r o  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  e n  e l  e s q u e m a  p a r t i c i p a t i v o ,  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a s e g u r a r  e l

a c c e s o  a  l a  j u s t i c i a  p o r  l a  v í a  d e  l a  l e g i t i m a c i ó n  d e  m a n e r a  a m p l i a d a ,  a  t r a v é s  d e  g a r a n t í a s  y

a c c i o n e s  q u e  p o s i b i l i t a n  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  q u i e n e s  s o n  t i t u l a r e s  d e  u n a  p o r c i ó n  d e  i n t e r é s

d i f u s o ,  p r e s e n t e  o  p o t e n c i a l .

C o n  e s t o s  e l e m e n t o s ,  c i e r t a m e n t e  s e  v e r i f i c a  q u e  e n  l o s  l u g a r e s  d o n d e  m e j o r  f u n c i o n a  l a

p r o t e c c i ó n  a m b i e n t a l  e s  e n  e l  o r d e n  l o c a l .  A d e m á s  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  c a d a  v e z  c o n

m a y o r  f r e c u e n c i a  s e  d a  e n  p r o v i n c i a s  y  m u n i c i p i o s ,  e l  v í n c u l o  d i r e c t o  e n t r e  l o s  c i u d a d a n o s  y

e l  a m b i e n t e  o  e n t r e  l o s  c i u d a d a n o s  y  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  f a c i l i t a  l a  g o b e r n a b i l i d a d  d e

e s a s  c u e s t i o n e s .

E n  m i  g e s t i ó n  a l  f r e n t e  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a n  M a r t í n  d e  l o s  A n d e s ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a -

d a n a  e n  t e m a s  a m b i e n t a l e s  n o s  l l e v ó  a  t r a b a j a r  e n  p r o y e c t o s  c o m u n i t a r i o s  a  l o s  q u e  s e  l e s  f u e
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dando forma a través del plan maestro ambiental, pero que con el ingrediente de la participa-
ción, se estableció la prioridad de cada uno de ellos.

Así saneamos el Lago Lácar, la población contó en un 100% con la provisión de agua
potable y un 96 % con gestión de efluentes cloacales, la disposición de residuos sólidos en un
relleno sanitario apropiado, con el cierre definitivo del basural a cielo abierto en Trompul y
la eliminación de basurales clandestinos y otros tantos proyectos que fueron concretados.

  El objetivo perseguido se sintetizó en recrear y preservar una aldea ecológica de monta-
ña pensando en la gente, en la calidad de vida, en la responsabilidad como gobernante de
concretar obras y despertar la conciencia y... trabajar en temas ambientales, que, como lo
dice la Carta Orgánica de San Martín de los Andes, es trabajar por la vida y por la paz

*¨Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén perteneciente al Bloque del Movimiento Popular  Neuquino (MPN).
Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Vocal en otras

Ambiente Sano: Derecho Fundamental de las
Generaciones Presentes y Futuras
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“Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer
su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición

alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Es necesario que vengan
tropas y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que

sean del beneplácito del rey y de la nación. A cuyos efectos espero que VE me
dará sus avisos con la reserva  y prontitud que conviene para preparar oportuna-
mente la ejecución. Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver, que de
un modo indudable, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse

por si mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija. Cualquier gobierno
es mejor, aún el más tirano, que la voluntad desordenada del populacho.”

Carta de Carlos Maria de Alvear a Lord Strangford.

“Seria cosa de nunca acabar si se enumeran las locuras de aquel visionario que
creyó improvisar en Buenos Aires la civilización europea con sólo los decretos

que diariamente llenaba lo que se llamaba Archivo Oficial”.

Carta de San Martín

En noviembre de 2003 tuve una difícil experiencia con la empresa Barrick* de capitales
canadienses, lo que me motivó a escribir el presente artículo. Me encontraba en ese momento
solo, a 4000 metros, en un campamento abandonado del Valle del Cura (San Juan) llamado
Rincón del Río. Muy cerca tenia el límite con Chile. Trece días en aquel remoto pero mara-
villoso paraje me hizo reflexionar sobre esa canción que dice que la Patria está alambrada.
Pareciera ser así. Días antes, con un compañero de montañismo, deseamos llegar al excep-
cional Valle del Cura, una región rica en oro, explotada desde antes de los incas, luego por
ellos, los españoles y por último la Barrick. Como esa empresa reconstruyó el camino, de
increíble traza, hecho a pico y pala hace décadas por empleados públicos (vialidad), se
arrogaba el derecho de paso por “su” camino. Incontables idas y venidas, reuniones y llama-
dos telefónicos hicieron desistir a mi compañero. Por fin logré el permiso, no sin antes firmar
un contrato de paso. Hasta último momento trataron de detenernos incluso con el papel
rubricado. Sin embargo, el unimog de Gendarmeria Nacional logró transportarme al campa-
mento, que se encontraba sucio, contaminado, hasta con un depósito subterráneo de com-

El Oro Maldito

Delegado de Anses
Marcelo Scanu
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bustible. Todos esos datos y la forma de restricción al valle, incluso a una zona actualmente
inexplotada, cuya concesión había sido terminada, me llevó a pensar que estaban ocultando
algo. Luego de una investigación, logré entender la situación.

El Río Valle del
Cura forma luego el
Río Jáchal.  Sus
aguas alimentan los
secos desiertos y el
oasis de Iglesia,
donde se cultiva
desde hace cientos
de años. Esos culti-
vos, junto al turis-
mo, permiten sub-
sistir a la pobla-
ción. Existía un
equilibrio con el en-
torno incontamina-
do. Aquí hace su
aparición la minera
Barrick. Aunque
canadiense, sus ac-
cionistas principales parecen ser británicos y norteamericanos (incluso se habla de conoci-
dos funcionarios de EE.UU.). Luego de explorar yacimientos en Chile y Perú, además de
Tanzania, posaron sus ojos en la Argentina.  Por años fuimos un “país de reserva”, con el
ocultamiento de nuestros múltiples recursos mineros. Por cánones irrisorios, esas compa-
ñías retuvieron para sí las concesiones esperando el momento oportuno para explotarlas.

La cantidad de oro en el Valle del Cura es impresionante. La ley (gramos de oro por
tonelada) es fuera de serie.  Sin embargo, para extraerlo, se debe utilizar cianuro, un metal
pesado que, arrastrado por el agua, produce daño a cultivos, animales y humanos. Eso pon-
dría en peligro el equilibrio ecológico de la región, al destruir la tradicional forma de vida y
la economía sustentable en el tiempo a cambio de unos pocos años de extracción del áureo
metal, que no deja prácticamente ningún beneficio en la región ni en el país.

Las reservas de oro representan miles de millones de dólares (no es un error de imprenta)
pero por regalías pagan un 3%. Si tenemos en cuenta las exenciones logradas por el lobby
minero (no paga el impuesto al gasoil, ni a la importación de bienes, se le reintegra el IVA y
un largo etcétera), les estamos subsidiando la explotación con el dinero público a una empre-
sa privada extranjera. Resuenan las palabras de Carlos Maria de Alvear y su decreto de
salida de metales preciosos sin restricción alguna, textualmente “no queda otro recurso del
Estado que el dejar estos artículos librados a la codicia del extranjero”.

 El bello Valle del Cura en sus nacientes, cerca del límite con Chile
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Los pobladores de Iglesia protestaron como los de Esquel por el uso del cianuro. La
minera presentó informes, luego donó computadoras y ambulancias pero ante la férrea opo-
sición de los lugareños optó por distanciarse de la comunidad como ya lo hiciera en otros
países. En Perú debieron pagar una millonaria suma como resarcimiento por la contamina-
ción y los efectos colaterales en la población. Obviamente el dinero no suple la vida humana
ni las discapacidades. En Chile, agotados los yacimientos, dejaron contaminación y desem-
pleo. En Iglesia se dieron varios hechos, incluso de violencia y amedrentamiento, hacia los
manifestantes. Aún no se encontraron los culpables. Existe una campaña de desinformación
y censura.

Los trabajadores de la Barrick son casi exclusivamente residentes de otras provincias y
países, no se les
p e r m i t e
sindicalizar y se
los hace trabajar
en un ambiente
hostil todo el año,
incluso en el frío
invierno. Hace
poco, 1200 de
ellos quedaron va-
rados en el yaci-
miento. Muchos
accidentes han
ocurrido con va-
rias víctimas fata-
les.

En cuanto a la
ecología y el cui-
dado del medio

ambiente, se muestran gráficos e informes sobre la seguridad en lo concerniente al uso de
cianuro. En realidad, la Barrick debió pagar una multa por contaminación: tienen varias
denuncias (aunque ninguna de la probritánica Greenpeace), quieren avanzar sobre un Parque
provincial, del lado chileno van a trasladar miles de toneladas de hielo de unos glaciares  de
la zona de explotación y existiría aparentemente un túnel trasandino cuya utilidad se desco-
noce, aunque se infiere. El mineral será refinado en el exterior.

Quizá todos esos hechos, por lo menos dudosos y oscuros, son los que hacen que la
Barrick restrinja el acceso a “su” yacimiento, que maneja de forma feudal. Las acciones de la
Barrick cotizan con el símbolo ABX en las bolsas de Nueva York, Toronto, Londres y Paris.
En cambio, los pobladores de Iglesia y su tierra no interesan a la empresa ni a sus accionis-
tas. Ante la situación, debemos reflexionar sobre las citas hechas al comienzo de este artícu-

El autor al salir del campo abandonado.
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lo, si es que queremos ser una colonia tal cual planteaba Alvear o ponemos las cosas en su
lugar y construimos una Patria digna como deseaba el gran San Martín.

Para más datos se puede consultar la web poniendo Barrick como palabra clave en los
buscadores

* “Barrick se compromete a desarrollar al máximo la capacidad de sus empleados. Respeta y valora
la capacidad de sus empleados. Respeta y valora a cada uno de ellos y mantiene los principios
fundamentales en cuanto a los derechos humanos, la seguridad y la no discriminación en el lugar
de trabajo”. Extraído de la página oficial de Barrick en internet.

“Se prohíbe dejar los jabones en el piso del baño. Se prohíbe arrojar papel higiénico en el inodoro.
La persona que sea sorprendida será severamente sancionada.” Cartel de la empresa en el campa-
mento Rincón del Río.
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Género y Desertificación
en la República Argentina Debate

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra  la Desertificación exalta la
importancia del rol de las mujeres en la lucha contra la desertificación, especialmente en las
zonas rurales, así como la necesidad de incorporarlas a todos los niveles de los Programas de
Acción del Combate de la Desertificación y Mitigación de la Sequía.

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, cuya Sesión Sustantiva se realizó en
Ginebra, del 30 de junio a al 25 de julio de 1997, determinó la necesidad de tomar nota para
informar a la Secretaría  General de Naciones Unidas, en la coordinación de sistemas de
actividades que incorporen en los puntos centrales la perspectiva de Género en todas las
Políticas y Programas de las Naciones Unidas.

La IV Conferencia Mundial de Beijing sobre la Mujer específica en su Plataforma de
Acción, como objetivo fundamental, la participación activa de la mujer en las decisiones
relativas al medio ambiente en todos los niveles.

El hecho de que ante una situación de suelos no fértiles y sequía grave, el hombre emigra
en busca de trabajo y de una actividad remunerada. Y entonces es la mujer la que queda con
los hijos en esas tierras poco productivas, tratando de subsistir de la forma que pueda, sin
poder  tomar muchas precauciones para no seguir desertificando el suelo. Por ello, resulta la
mujer la principal afectada de la desertificación. Por eso se habla de mujer y desertificación.

En los últimos años, hay diferentes tendencias que intentan demostrar la relación entre
mujer y naturaleza, entre ellas: a) la mujer tiene una relación especial con el medio ambien-
te, porque es recolectora de leña, abastecedora de agua o productora agrícola, b) la mujer es
al mismo tiempo responsable y dependiente de ellos, lo que hace aumentar sus vínculos con la
naturaleza, c) la mujer aparece como víctima de la degradación ambiental y también como un
importante elemento para componer el medio ambiente, d) la mujer y la naturaleza se relacio-
nan en las actividades de apoyo familiar y domésticas. Ella es responsable en la toma de
decisiones sobre la dieta y la nutrición de los hijos.

El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación de la República
Argentina, enumera un conjunto de acciones para revertir las consecuencias de la desertificación
en la mujer (y en su familia): a) Se establecerán diferentes estrategias para cambiar la situa-

Género y Desertificación
en la República Argentina

Silvia Inés Freiler
Encargada del Area Género y Desertificación

Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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ción de la mujer, y mejorar las economías regionales en beneficio de la sociedad, b) Se
diseñarán Proyectos y Estrategias que especifiquen mejorar la calidad de vida y el desarrollo
social  y económico de las mujeres y familias afectadas por la Desertificación. c) Se apoya-
rán y realizarán  Campañas de sensibilización y difusión destinadas especialmente a las
mujeres y a la familias. d) Se dise-
ñarán Proyectos y Estrategias don-
de la mujer pueda combinar sus
roles en el área doméstica y como
agente del desarrollo. e) Se ayuda-
rá a proporcionar el Acceso a los
Créditos a las mujeres producto-
ras y cabezas de familias afecta-
das por la desertificación. f) Se
fomentará el fortalecimiento de
capacitación de las mujeres afec-
tadas por la desertificación y la
sequía. g) Se incentivará la forma-
ción de Organizaciones No Guber-
namentales de mujeres que traba-
jen para atacar la desertificación. h) Se facilitará la participación de las mujeres en los
Programas de Desarrollo, donde el tema principal sea la lucha de  la desertificación y la
mitigación de la sequía. i) Se realizarán Campañas que estimulen a las mujeres a adquirir un
rol más activo en los procesos de toma de decisiones que conllevan la implementación del
Programa de Acción Nacional y de la Convención de Lucha contra la Desertificación.

Es necesario hacer hincapié: los programas de capacitación deben ser dirigidos a mujeres
y hombres,  para lograr su sensibilización y toma de conciencia en relación con el modelo,
para resolver las situaciones de múltiple marginalidad, para el bien de todos.

La Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable viene desarrollando esas actividades desde el año
1995, además de haber incorporado en forma transversal la perspectiva de Género en su
Programa de Acción Nacional.

EXPERIENCIA EXITOSA DE MUJER Y DESERTIFICACION
DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MAPUCHES KILAPI,
PROVINCIA DE NEUQUÉN

La Asociación de Mujeres Mapuches Kilapi tiene asiento en  la comunidad patagónica de
Chorriaca, Loncopué, en la provincia del Neuquén. Está integrada por 45 mujeres, que osci-
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lan entre los 16 y 70 años, se reúnen dos veces al mes y en cada reunión hay una nueva
integrante.

La población de Chorriaca está integrada por  ciento veinte mujeres y está ubicada a los
70º 05  ́de longitud oeste, 38º 12  ́latitud sur. La composición de ese grupo es de 90 familias
con un total de 530 personas.

La tierra es marginal y de poca productividad, de propiedad comunitaria con unas 14.000
hectáreas. El clima  es desértico templado a frío, con balance hídrico negativo, con fuertes
vientos secos del sector sudoeste  y la primavera constituye  la época de mayor frecuencia e
intensidad. El agua es insuficiente en la temporada de verano. El sobrepastoreo causa ero-
sión porque dejan pastar animales en el mismo lugar. La utilización de la leña es para el uso
familiar.

La característica dominante de la actividad ganadera es la transhumancia, traslado de la
hacienda de los terrenos de invernadas (poco favorable para el pastoreo) a campos con me-
jores condiciones localizados en la montaña (veranada). Algunas mujeres de la comunidad
tienen un papel muy importante en la veranada, que es el arreo de los animales. En el caso de
que haya suficientes hombres para hacer el trabajo, la mujer se vuelve a la tierra de invernada
(donde la vivienda es más confortable).

Cómo ha afectado la desertificación en las vidas  de las mujeres
Las mujeres de esta comunidad están  soportando los problemas estructurales que afectan

al sector aborigen rural, donde la pobreza creció en términos de cobertura e intensidad, y
sufren la discriminación tanto de los miembros de la misma comunidad como la de  funcio-
narios políticos, tanto en lo que concierne a las tareas laborales como en la distribución de
los recursos que envía el estado neuquino. También en la transmisión de datos erróneos para
que no se encuentren las vías legales de protesta, el mal uso del patrimonio de la comunidad,
el empleo del engaño. Las autoridades que manejan ese pequeño pueblo delegan las tareas
más opacas y sin relevancias a las mujeres y, en especial,  si son jefas de hogar. Así se
comprueba que  las mujeres trabajan en el seno de las familia mayor cantidad de horas,
porque se ven obligadas a redoblar sus esfuerzos al ejercer al mismo tiempo actividades
domesticas, comunitarias, económicas,  junto con la crianza y atención de sus hijos.

Estos últimos años  la sequía imperante trajo aparejada mayor mortandad de animales,
ausencia de caprinos y mortandad de vacunos, lo que significó un mayor esfuerzo para pasar
el invierno sin la posibilidad de  cultivar la huerta familiar. Se agrega suma, además el
inconveniente del recurso energético para la calefacción, un tema que no se ha podido resol-
ver ni a nivel comunitario ni de políticas gubernamentales.

¿Qué ha hecho la  mujer en su comunidad en la lucha  contra  la desertificación?
En primer lugar, se constituyó y dio forma institucional a la Asociación de Mujeres

Mapuches Kilapi, de Chorriaca, actoras del Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación y Mitigación de la Sequía.
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Con la formación de la Asociación, se logró el fortalecimiento de la autoestima del rol de
la mujer. El 80% de ellas son analfabetas o semianalfabetas, porque aunque hayan cursado
la escuela primaria, al no tener la posibilidad de leer, pierden el hábito de la lectura y, por
ende, el de la escritura. También la Asociación las ha capacitado en diferentes temas relacio-
nados con los recursos naturales como administración de recursos vegetales hídricos, difu-
sión de pautas para evitar erosión, degradación de la tierra,  actividades económicas, revalo-
rización de su propia cultura.

Desde el año 1999, se realizan talleres de sensibilización y comunicación sobre lucha
contra la desertificación a partir del grupo que maneja la FM local.

Además, en ese mismo
año, la Asociación de Muje-
res intervino en las activida-
des de conmemoración del 17
de junio, Día Internacional de
la Lucha contra la
Desertificación, que organizó
UNSO (Naciones Unidas),
con el objetivo de identificar
acciones que permitieran
mostrar un avance en la in-
clusión de las mujeres en el
Programa de Acción Nacio-
nal de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación
de la Sequía.

La Subsecretaría de Producción y Turismo Patagonia Norte-Chosmalal llevó a cabo dife-
rentes acciones, entre otras, se desarrolló un taller de sensibilización con la Comunidad
Mapuche Kilapi y se formó también un grupo de discusión sobre la situación de la mujer en
la lucha contra la desertificación que, entre otras actividades, generó el guión para un
radioteatro sobre las relaciones de género, que se difundió por la FM Kilapi, con alto impac-
to en la comunidad. En conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chos
Malal, se implementó un Concurso Fotográfico sobre el tema de las mujeres y la desertificación,
que cerró el 17 de junio de 1999. La  muestra contó con la particularidad de visitas guiadas
en la exposición, como forma de sensibilizar y capacitar a la población que la visitó.

A partir de un Proyecto consensuado y elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Producción y Turismo Patagonia Norte, Chos
Malal, en 1996 se logró la puesta en marcha de la FM 105.5 Nehuen Hueché (fuerza joven)
en la comunidad de Chorriaca (donde habitan los Mapuches Kilapi), cuya principal función
es la sensibilización y concientización en la temática, además de difundir sus pautas cultura-
les.
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¿Por qué es importante  involucrar a la  mujer  en la lucha contra la desertificación?

Se pudo observar que  desde la incorporación de la mujer en el Programa de Acción
Nacional de la Lucha contra la Desertificación (1995 a 2004), las componentes de esa comu-
nidad y sus familias han mejorado las condiciones culturales, sociales, económicas, de higie-
ne y de seguridad, mayor esmero en la educación y participación a pleno en los temas comu-
nitarios y en la  toma de decisiones. Tradicionalmente, las mujeres eran las que sólo realiza-
ban las tareas domésticas, ordeñaban sus chivas, hacían el queso que se guarda para el
invierno o se vende.

En un estudio realizado en 70 mujeres de Chorriaca, el 80% quería trabajar para tener su
propio dinero, para poder dar educación a sus hijos y vestir a la familia, el 10% para com-
prar animales y el otro 10% para arreglar su hogar (pintura, techos, muebles). En ese mismo
estudio, el 90% de las mujeres opina que los hombres no le dan valor a sus decisiones. En
este último punto, la Asociación de Mujeres de la comunidad trabaja mucho para fortalecerlas
en la toma de decisiones.

El Convenio SayDS/INTA/GTZ en Apoyo al Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación en el período 1999-2000 realizó 91 proyectos, de los cuales la
Asociación de Mujeres ha realizado los siguientes: Optimizar el riego y la explotación de
huertas familiares en Comunidad Indigena Kilapi, Cultivo protegido para ocho familias,
Construcción de cobertizos, beneficiadas 10 familias.

Además, han llevado a cabo los siguientes proyectos, de diferentes donantes: 1) Cons-
trucción de diez macrotúneles, 2) Proyecto de elaboración de  artesanías típicas, 3) Recupe-
ración de comidas típicas, Programa  Pro-Huerta, 4) Explotación de montes frutales y 5)
Recuperación y elaboración de tejidos artesanales con tintes naturales.

Entre otras cosas, se ha puesto en práctica la recuperación de la conservación de alimen-
tos, el uso del pronóstico del tiempo según la tradición indígena y el uso medicinal de plantas
nativas.

La Asociación de Mujeres Mapuches es asesorada desde sus comienzos por la ingeniera
Mirta Córdoba, técnica de campo del Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia
del Neuquén
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Pobladores en el Parque Nacional
Los Cardones Debate

Conociendo el pasado...
El área que hoy ocupa el Parque Nacional Los Cardones (PNLC), contiene restos líticos,

pinturas rupestres y diferentes sitios de ocupación tardíos, incaicos e hispano indígenas, que
nos estarían indicando una presencia humana de cazadores y recolectores en la región supe-
rior a los 11.000 años de antigüedad. Las manifestaciones más relevantes son  las pinturas
rupestres del Valle Encantado (realizadas por grupos caravaneros), con una datación aproxi-
mada en el año 800 dc, sitios habitacionales, con restos de estructuras de viviendas en la
zona del Valle del Tin Tin y caminos incaicos construidos a principios del siglo XV, de los
cuales  el más conocido se denomina Recta del Tin Tin.

Con la ocupación española a mediados del siglo XVI, las tierras fueron entregadas por
medio de mercedes a los que colaboraron con los españoles en la conquista contra los pue-
blos originarios y también a poblaciones de indígenas en encomiendas, con la condición de
que fueran instruidos en el Santo Oficio y trabajaran como mano de obra esclava para los
nuevos conquistadores. Las comunidades originarias sometidas eran, entre otras, las de los
chicoanas o pulares, las cuales se habían asentado en la zona Norte del Valle Calchaquí
entre los años 900 y 1400 dc. Estaban divididas en por lo menos catorce subgrupos, entre
ellos los cachi, los escoipes, los tapis y el subgrupo que aparentemente vivió en lo que hoy es
el  área del PNLC, los payogasta.

Los descendientes de los payogasta, tras un proceso de mestizaje con los españoles,
serían hoy los pobladores del PNLC. Por eso, cuando se conversa con ellos y se les pregunta
cuánto tiempo hace que ellos y sus familias viven en el lugar, la mayoría recuerda que sus
bisabuelos habían nacido allí, lo que nos permite establecer un marco temporal de su residen-
cia en el sitio. Pero esa situación nunca les ha permitido obtener la propiedad de la tierra y,
durante décadas hasta el día de hoy, cuando un dueño de finca vende sus tierras, ¡también
transfiere a las personas que en ellas residen...!

Guardaparque, Técnico Universitario en Administración de Areas Protegidas
A/c Intendencia del Parque Nacional Los Cardones, Salta

Juan Sergio Bikauskas

Pobladores en el Parque Nacional
Los Cardones

Un desafió institucional
para la preservación de la cultura

y el medio ambiente del norte del Valle Calchaquí
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Viviendo el presente...
La realidad volvió a repetirse y  lo comprobamos cuando el Congreso Nacional aceptó, a

través de la Ley Nacional 24737 del 20 de noviembre de 1996, la cesión de la jurisdicción
por parte de la provincia de Salta al Estado nacional de las tierras cuyo dueño era la familia
Viñuales para ser creado el Parque Nacional Los Cardones. Al hacerse responsable la
APN de la administración del área protegida, se encontró con que en esas tierras estaban
asentados pobladores que  residían en el lugar por varias generaciones y presentaban una
forma de vida definida de autosubsistencia (ganadería principalmente caprina, destinada a la
producción  de quesos y carne, y cultivos de consumo familiar). Paralelamente, se pudo
determinar que diferentes áreas del Parque estaban altamente deterioradas por el sobrepastoreo
y la extracción de arbustos para leña. También se detectó que esa situación se reproducía en
el área con bofedales de altura, ya que presentaban un fuerte deterioro producido principal-
mente por el drenaje, pisoteo y pastoreo. Los problemas descriptos, considerados los más
relevantes; estaban acrecentados por la presencia de un herbívoro exótico: el burro.

Esa nueva realidad develada, y no alertada o advertida al momento de la sanción de la ley,
generó que la nueva Área de Conservación (PNLC) había nacido bajo la categoría de Par-
que Nacional, pero con la incongruencia de que la Ley Nacional 22351/80 –que rige a la
APN- expresa: “Bajo la categoría de Parque Nacional no podrían vivir personas, ni que éstas
puedan realizar actividades agroganaderas”.

Esa situación, que tuvo que enfrentar la Administración, obligó a las autoridades de ese
momento a proponer una nueva negociación con los dueños de las tierras,  planteándoles la
posibilidad de que se hicieran responsables de las personas que hasta ese momento vivían en
su finca. La respuesta fue negativa: sólo se avenían a la compra por parte de la APN, si la
Administración se hacía responsable de los puesteros. El 21 de diciembre del año 1998 son
compradas las fincas a la familia Viñuales y a partir de ese momento la APN pasa a tener
dominio de las tierras que hoy componen el Área de Conservación.

Esa realidad obligó al personal que administra y trabaja en el PNLC y a los estamentos
técnicos de la Delegación Noroeste a  un análisis profundo de la incongruencia presentada,
máxime que la APN no había generado una política de pobladores clara a fines de la década
de los 90 acerca de cómo manejarse con la situación expuesta. Se buscaron, a nivel local,
diferentes alternativas que permitieran tanto la conservación de los recursos naturales y
culturales -según la categoría de manejo- como que la actividad de los pobladores fuera lo
menos impactante posible. Como alternativa para los habitantes que se quisieran reubicar
fuera del área, se  previó un convenio con la provincia de Salta para  entregar en zonas
aledañas una fracción de tierra fiscal con título de propiedad. Esa realidad no pudo ser
llevada a cabo porque las tierras fiscales carecían de agua, lo cual impedía cualquier activi-
dad agropecuaria. También fueron hechas las gestiones pertinentes para conseguir fondos
que permitieran la construcción de un acueducto o la perforación de pozos,  pero lamentable-
mente esa posibilidad también se frustró.

Paralelamente, se buscaron diferentes estrategias para realizar las investigaciones nece-
sarias en el Parque, lo que permitiría poder determinar la carga animal, el sobre pastoreo de

Pobladores en el Parque Nacional
Los Cardones Debate
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humedales y cuencas, como así también el control de animales exóticos (burros asilvestrados),
información de base necesaria para la futura confección del Plan  de Manejo del PNLC.

Pero la inestabilidad política del país, la fuerte crisis económica a partir de 2000 y el poco
interés por parte de los grupos y ONGs internacionales en la investigación de los ambientes
prepuneños, frustraron todos los intentos de avance. Pero todo no fue negativo, ya que el
espíritu del escaso personal destacado en el Parque Nacional y un fuerte compromiso de los
técnicos de la Delegación Noroeste, permitió, con poco fondos, trabajar en las acciones de
conservación que se detallan a continuación:

a) La cacería furtiva era uno de los problemas más serios por resolver.  Por ello, se
aumentaron desde un inicio las tareas de control y vigilancia. Ese trabajo permitió una reduc-
ción drástica del furtivismo y, con acciones en educación ambiental, se pudo completar el
ciclo de protección necesario para empezar a ver cómo las poblaciones de animales cinegéticos
se  iban recuperando con el tiempo. Un ejemplo real de las acciones tomadas, es la actual
presencia de  tropillas de guanacos (lama guanicoae) cerca de las rutas y ocupando espacios
donde la especie estaba extinguida hacía más de treinta años.

b) Reducción de ganado de vecinos del área protegida que pastoreaban en el Parque. Esa
metodología era permitida por el dueño de finca, que a través del cobro de pastaje obtenía
ingresos extras a su producción ganadera personal. Las zonas donde se retiró el ganado se
recuperaron y el ejemplo más importante es el área del Valle Encantado.

 c) Se adoptó la decisión de no cobrar el pastaje como lo hacía el anterior dueño de finca,
lo que permitió mejorar en forma directa la calidad de vida de los pobladores y la interrelación
con ellos.

 d) Se regularizaron las áreas de pastoreo para cada poblador y, a la vez, se controló la
extracción de leña por parte de personas ajenas al Parque. Eso  mejoró los conflictos internos
entre los puestos y se regularizó el uso de biomasa para leña, la cual en su mayoría era
extraída del Bosque de Churquis (prosopis ferox). Actualmente en esa área no se extrae
ningún tipo de leña.

e) Se logró la erradicación de los incendios intencionales de los pastizales, que eran pro-
vocados por los mismos puesteros para mejorar el rebrote de los pastos.

f) El PNLC, por sus características geomorfológicas, presenta sitios ideales para la acti-
vidades 4x4 y endurismo en sus lomas y cerros.  La práctica de ese deporte generó un alto
impacto ambiental y paisajístico. Por la intervención del personal del área protegida, esas
actividades ya no se realizan y hoy se pueden ver los cerritos del Valle Encantado y Cachipampa
totalmente recuperados.

g) Las medidas de mitigación tomadas en la actual pavimentación de la Ruta Provincial
N° 33, que permitió mantener la traza original incaica de la Recta del Tin Tin, también evitó
la destrucción de más de cien cardones adultos (trychocereus pasacana) y respetó el
escurrimiento natural del suelo entre los beneficios más importantes.

Pobladores en el Parque Nacional
Los Cardones Debate
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h) Se trabajó fuertemente en el reordenamiento de las actividades turísticas y en la aten-
ción personalizada de los visitantes.

Todas esas acciones descriptas, entre otras cosas, han permitido una mejora sustancial en
la recuperación y conservación del área natural. Pero hoy todo eso no alcanza...

Conclusión
El desafió institucional para los próximos años...

La actual política institucional  para asentamientos humanos en áreas protegidas, tiene
como objetivo primordial el reconocimiento de las personas que viven dentro de ellas, como
pobladores del PNLC,  hecho que va a permitir generar una política de minimización de los
efectos de las actividades de los pobladores sobre el Parque y, a la vez, lograr que ellos
puedan vivir dignamente. Por eso, se proponen algunas de las acciones por tomar en los
próximos años:

· Determinar el grado de deterioro producido por actividades de pastoreo en los dife-
rentes pisos altitudinales, lo que permitiría delimitar las áreas de pastoreo y las áreas intangibles

Regular la carga ganadera tomando como base la calidad de vida del poblador y la
preservación de los recursos naturales y culturales

Disminuir el número de burros en los diferentes sectores del área

Propender a que la zona de mayor concentración de puestos sea declarada Reserva
Nacional y elaborar un plan específico de manejo para los pobladores

Incorporar a los pobladores a actividades con relación al turismo (confección de
artesanías, guías)

Todo lo expuesto constituye algunos de los desafíos que la Administración de Parques
Nacionales debiera encarar en los años venideros y es importante destacar que, a través de la
experiencia de los años en el PNLC, la política a aplicar debe ser aquella que  pueda preser-
var el parque con el compromiso y la colaboración de sus pobladores.

Esa metodología propuesta no tiene precedentes en la Argentina en una área de conserva-
ción en ambiente desértico de altura, donde son predominantes las regiones biogeográficas
de Monte, Puna y Prepuna y sus diferentes áreas de transición, con un tamaño pequeño
(64.172 ha.) y fincas que la rodeen.

Por consiguiente, si esa experiencia tiene éxito, se transformaría en un ejemplo que debe
ser repetido en otras regiones equivalentes del país y de Latinoamérica.

Pobladores en el Parque Nacional
Los Cardones Debate



Aumento salarial para todas las categorías del Sinapa
a partir del 01-07-05 sin exclusiones de ningún tipo

PARITARIA:

Por primera vez, el Estado empleador convino el salario de la Administración Pú-
blica Central en condición de paridad con los trabajadores organizados. Es un
logro histórico obtenido con la participación, la unidad y la solidaridad de la inmen-
sa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores del Estado.

Un Resultado
Histórico

Incorporación al salario de las sumas fijas no remunerativas

Reconocimiento de la mayor capacitación para los niveles D
y de la actividad profesional para los niveles A y B

Aumento para las funciones ejecutivas

Recomposición de la escala salarial

Salario mínimo del nivel F del Sinapa en $ 823

Compañeras y Compañeros :

Con más unidad y más organización
seguimos defendiendo

la dignidad del Empleo Público

UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION
Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales UPCN

Buenos Aires, julio de 2005
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 REPORTAJE A ANDRES RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL
DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION

“Que se hayan puesto
en funcionamiento las

Convenciones Colectivas de Trabajo,
es clave, trascendental, histórico,
porque el verdadero significado

y la esencia de las paritarias
 reside en poder democratizar

las relaciones laborales
en el Estado.”

Desde un punto de vista históri-
co, ¿qué importancia tiene que se
hayan puesto en funcionamiento
la Convenciones Colectivas de
Trabajo?
Es clave, trascendental, histórico,
porque el verdadero significado y la
esencia de las paritarias reside en
poder democratizar  las relaciones
laborales en el Estado. Acostumbra-
dos a un Estado que -más allá del
color político del momento- decidía
todo unilateralmente, el hecho de
discutir una política de empleo pú-
blico, recomposición de la escala
salarial y  otros aspectos que hacen
a la carrera administrativa y a las
necesidades de los trabajadores es-
tatales, adquiere una relevancia vi-
tal.  Tal circunstancia evidencia una
democratización creciente. Si no hu-
biésemos tenido un texto de ley san-

cionado por el Congreso Nacional,
una estructura de Paritaria  aproba-
da por Decreto presidencial y una
serie de elementos  como  Conve-
nios de carácter internacional ratifi-
cados  por la Argentina, serían sólo
papeles que no se ponen en prácti-
ca y ni se ejecutan. El modo concre-
to de arribar a este resultado es a
través de acuerdos, negociaciones,
consensos  que permitan imple-
mentar una política de Empleo Pú-
blico. Se trata sólo de un paso, falta
mucho camino por recorrer y perfec-
cionar, No deja de significar, sin em-
bargo, un avance muy significativo.

Vos hiciste otra distinción al  de-
cir que seguramente en esas con-
venciones acordaríamos más que
un aumento de salario, hablaste
de una mejora del ingreso...

Andrés Rodríguez Secretario General
de la Unión del Personal Civil de la Nación

Reportaje
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Por supuesto,  un aumento así di-
cho  superficialmente, puede signifi-
car  un montón de cuestiones  que,
si bien solucionan una coyuntura
circunstancial del trabajador, no ge-
neran una jerarquización  de lo que
es el concepto de ingreso  para un
empleado y eso se hace a partir de
los criterios a que me refería. Deste-
rrar esas sumas fijas  no remunera-
tivas, generar una suerte de
escalonamiento  en las diferentes
categorías, niveles y grados -como
hoy se compone la carrera-, se de-
termina priorizando una política de
ingresos y  su distribución para aquel
que realmente trabaja.  Por eso, in-
sistimos, resulta mucho más impor-
tante que un mero aumento.  Un au-
mento lo pudimos haber dado o lo
podríamos haber acordado  con un
tíquet canasta o con una cifra para
un premio a la producción: así  esta-
ríamos resolviendo  el drama del
bolsillo de la gente. Pero sería el pan
para hoy y el hambre para mañana.
Lo importante reside en priorizar la
concepción del salario y del ingreso
del trabajador.

Hace poco estuviste Ginebra,
¿cuáles, de los temas que preocu-
pan a la OIT, son importantes para
nosotros?
La OIT es un espacio vital que se
ocupa de las relaciones tripartitas del
mundo actual y podrá gustarnos o
no; o simpatizarnos  tal o cual políti-

ca que se implementa en el campo
internacional, pero no se debe des-
conocer la importancia de ese ám-
bito, por lo tanto, hay que estar allí.
El movimiento obrero argentino, du-
rante bastante tiempo tal vez, aban-
donó demasiado ese escenario y
hoy resulta necesario recuperarlo.
Por eso, vemos con mucha satisfac-
ción  que se haya elegido al compa-
ñero Gerardo Martínez de la
UOCRA en el Consejo de Adminis-
tración de la OIT. Además, la presi-
dencia también recayó en un argen-
tino: por el término de un año el ac-
tual Ministro de Trabajo, Carlos To-
mada, ocupa esa jerarquía interna-
cional.   A partir de esa nueva reali-
dad, nosotros tenemos la obligación
de acudir con propuestas en forma
permanente, de acrecentar las rela-
ciones  con muchos representantes
del campo sindical  en especial y,
no por ello, abandonar la vincula-
ción con el sector empresarial mun-
dial, con los delegados de los go-
biernos y con las propias autorida-
des de la OIT para mantener con to-
dos un diálogo muy fluido. El tema
que hoy está sobre el tapete y por
el cual hicimos el reciente viaje,  se
centra en el concepto de libertad sin-
dical porque muchas veces en el
mundo no se cuenta con informacio-
nes fidedignas de lo que sucede en
un país y, otras, cuando se juzga
según los intereses sectoriales de
ese lugar, el panorama aparece

Andrés Rodríguez Secretario General
de la Unión del Personal Civil de la Nación

Reportaje
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Andrés Rodríguez Secretario General
de la Unión del Personal Civil de la Nación

Reportaje

segmentado.  Lo importante es que
nosotros tengamos la capacidad de
establecer un criterio mucho más
amplio con quienes tienen la respon-
sabilidad  de conducir los destinos
de la OIT y debatir con ellos lo que
pasa en nuestra Argentina, lo que
realmente se entiende por libertad
sindical.  Así se hizo en esta última
visita, por eso en la Comisión de
normas se generó un deseo de pro-
fundizar el diálogo con cualquiera de
los sectores que puedan estar  en
medio de disputas o controversias  y
resolverlas  por la vía legal y legíti-
ma. En nada se observó  ni sancio-
nó a la Argentina, más bien todo lo
contrario, porque a partir de nuestra
participación, se generó una suerte
de incentivo para que a través del
diálogo  se  busquen las soluciones.
Es nuestra responsabilidad, enton-
ces, generar esa mecánica en forma
continua y tener presencia perma-
nente en ese espacio internacional
tan importante .

El 14 de julio de 2005, ¿ es una fe-
cha decisiva para el movimiento
obrero argentino o para la CGT?
Se trata de una semana importante,
no decisiva, el movimiento obrero ha
tenido encrucijadas mucho más difí-
ciles que resolver...

¿Se va a cumplir con lo que se
acordó en el congreso anterior?

Si, seguro, matices han existido siem-
pre en la CGT, diferencias de opinión,
tal vez hasta diferencias de perso-
nalidad, pero nunca por ello se puso
en juego o en jaque a la institución,
que es la que nos cobija a todos.
Tenemos que ser respetuosos de la
Institución madre que es la Confe-
deración General del Trabajo y de su
propia orgánica. Ha habido un Con-
greso Confederal el año pasado que
dio un mandato a una conducción.
Transitoria o provisoriamente dijo que
esa conducción tuviera un triunvira-
to como cabeza, pero que, al finali-
zar ese año, volviese a lo que es
natural  en cualquier institución de
esas  características: un solo secre-
tario general y, para eso, se dejaron
dos vacantes que son la Secretaría
adjunta y la Secretaría administrati-
va.  Se está cumpliendo  ni más ni
menos que ese paso. Algunos com-
pañeros pensarán que podría no es-
tar madura  la situación para que
ocurriese..., pero la mayoría opina lo
contrario. Esa situación se va a defi-
nir de esa manera. Hay que acostum-
brarse  a convivir con diferentes ma-
tices y a tolerar también nuestras pro-
pios vicios y virtudes, las de cada uno
de los integrantes y esforzarnos por
engrandecer la organización de to-
dos los trabajadores, que es la CGT.

Sobre el tema central que aborda-
mos en este número de la revista
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Andrés Rodríguez Secretario General
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¿que rol le cabe  al Estado en la
protección del medio ambiente o
de los recursos naturales?
El Estado debe velar por el resguar-
do de los recursos naturales, reser-
va de cada nación y, además, ele-
mento estratégico que debe ser cui-
dado, protegido, ordenado para be-
neficio de la comunidad y hasta del
mundo. Por eso, una política de Es-
tado en esta cuestión es
importantísima. No se puede dejar
sólo en manos de emprendimientos
privados u oficiales: no digo que no
puedan intervenir sino que no se
debe dejar en manos exclusivas. El
Estado debe resguardar los recur-
sos naturales porque son vitales
para el desarrollo de la propia so-
ciedad.

Se vincula con la energía, el agua,
los suelos...,   cómo por la acción
indiscriminada del hombre se for-
man desiertos  El tema del agua
va a ser fundamental con miras al
futuro de las reservas...
Ya lo es. El ser humano ha demos-
trado ser destructivo con su medio.
Es perentorio generar toda una po-
lítica cultural para que la gente se
acostumbre a amar el medio que lo
rodea, a preservarlo, a purificarlo
para generar no sólo una sanidad
física  sino también mental. Por eso,
resulta importante todo lo que se
haga en ese sentido. Han surgido,

en los últimos tiempos, movimientos
de diferentes características que tien-
den a poner el acento en la ecología,
el equilibrio ambiental y en no seguir
desguarneciendo el planeta con ac-
ciones de consecuencias nefastas
que puedan acarrear un desequilibrio
ambiental. Se debe tener en cuenta
que la población mundial crece cada
vez más y que, además, los recursos
no son ilimitados. Hay  que  idear for-
mas creativas y  permanentes para
que las reservas alcancen para todos
en forma continua. Por eso, resguar-
darlos es misión de todos. Yo veo muy
bien que el Estado desarrolle, des-
pliegue y  genere una política tendien-
te a  preservarlos. Además, la armo-
nía que nosotros podamos generar
redunda en la posibilidad de una con-
vivencia pacífica y una suerte de dig-
nidad para todos. Lamentablemente,
el hombre con frecuencia se mueve
por avaricia  por la posesión de esos
recursos, una suerte de  injusticia del
hombre sobre el hombre .

Las franjas de pobreza son las que
conviven en los ambientes más
degradados...
Muchos casos de contaminación, la
desaparición de cientos de especies
animales y vegetales por día que se
producen en el planeta son muy gra-
ves y tienden a aumentar. La extrac-
ción indiscriminada de recursos mi-
nerales, la tala brutal de bosques
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genera cambios climáticos, situacio-
nes indudablemente perniciosas
para el propio planeta y para la hu-
manidad toda.

En nuestra Organización, esas
cuestiones nosotros las aborda-
mos a través de una Secretaría que
se ocupa del medio ambiente de
trabajo Desde la CYMAT, estamos
haciendo un trabajo que se va pro-
fundizando año tras año...
Por supuesto, se trata de un capítu-
lo que no abarca todos los recursos
naturales, sino que atiende la segu-
ridad y la higiene en los ambientes
de trabajo. también es muy importan-
te. Se genera de esa forma un ámbi-
to donde la gente se siente segura y
trabaja en un lugar sano, circunstan-
cia  importantísima para una perso-
na. Por eso, todo lo que hace a esas
cuestiones y a corregir cualquier si-
tuación anómala que se presente en
los ámbitos laborales, es también
algo que habla a las claras de lo que
debe ser el ámbito de trabajo. Como
decíamos al comienzo, una paritaria
no se reduce al momento circunstan-
cial de una recomposición económi-
ca sino también a encarar otros te-
mas con mucha seriedad, responsa-
bilidad y, fundamentalmente, con la
búsqueda de consensos. Si tanto los
que tienen la responsabilidad  de
gobierno como los que trabajan es-
tán convencidos  de cuáles son las
razones por las que se debe defen-

der el medio ambiente de trabajo y
hacerlo cada vez mejor, se puede lo-
grar un resultado contundente, por-
que todo el mundo sabe lo que debe
hacer  y lo que no es conveniente.

Además previene la salud de los
trabajadores...
Sin duda alguna. Pero si no surge por
un consenso, donde se trabaja en la
persuasión de cada uno de los que
componen un determinado sistema,
en la necesidad de que se constituya
en un capítulo fundamental e impor-
tante, se corre el riesgo de generar
un medio inadecuado y el deterioro
es para todos.

Una última pregunta, sobre un tema
que suponemos que a nuestros
lectores le va a interesar ¿En polí-
tica las divisiones ayudan o restan
para un país que no ha salido del
Purgatorio, como dicen algunos?
Es difícil, lógicamente. Hay, por un
lado, la necesidad de dirimir una si-
tuación de corrupción del poder y, por
otro lado,  se da el caso de la respon-
sabilidad  de gobernar o de generar
una  mecánica de cambios  que de-
ben darse en un tiempo determina-
do. Los  extremos son malos: si dejá-
ramos que los cambios se den por sí
mismos, sin provocar una suerte de
disputa lógica por la necesidad de
conducción, estaríamos mal. Y tam-
bién, si esa disputa se da en forma
brutal o en tiempos  muy cortos, pue-

Andrés Rodríguez Secretario General
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de acarrear consecuencias imprede-
cibles  para la vocación de llevar a
la Argentina adelante. Por eso,  me
parece que hay que tratar de anali-
zar, de no  dejarse llevar por el mo-
mento y  determinar con más pro-
fundidad cuál es el sentido estraté-
gico  que tenemos desde la Argenti-
na para el resto del mundo  y, puer-
tas adentro, hacia la propia socie-
dad. Resulta pernicioso tanto que

todo lo  que queremos ser como país
se dirima por una interna, como que
por cualquier tipo de división un pro-
ceso se retrase. Se debe aspirar a
que todo se desarrolle  en términos
medios y justos

Andrés Rodríguez Secretario General
de la Unión del Personal Civil de la Nación
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Entrevista:
Leticia Manauta
y Carlos Santilli
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El Espacio de José Hernández Identidad

El Espacio de José Hernández
Leticia Manauta

Carlos Santilli

El 24 de junio cumplimos con lo prometido al público que pasó por nuestro stand en la
30º Feria del Libro (2004) y dejó su firma: dar los pasos necesarios para que la Ciudad de
Buenos Aires comenzara a saldar la deuda que tenía con el autor del Martín Fierro * y erigir
el monumento que debía por Ley de la Nación 12108 del año 1934. Setenta años después y
junto con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Resolución 052/2005) colocamos la
placa en el predio de Vidal, Elcano y José Hernández.

Era el marco de la Feria del Libro el mejor lugar para promover ese homenaje a quien
fuera un hombre de letras (escritor, periodista independiente en serio), sólo por haber escrito
el poema prototípico, en primera persona, del gaucho argentino (no sólo el de la provincia de
Buenos Aires, sino también el del Litoral) hubiera ganado la inmortalidad. Pero también fue
un funcionario público toda su vida: desde taquígrafo del Senado de la Confederación (Paraná),
fiscal de Estado y Ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes, durante la goberna-
ción de Evaristo López, soldado de los ejércitos de Urquiza y luego de López Jordán.

Por eso el Director del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de
Rosas, doctor Alberto Gelly Cantilo, dijo en el acto:

“Al cumplirse setenta años de la Ley que dispuso erigir un monumento al autor
del Martín Fierro, un gran amigo vinculado tanto a UPCN como al Instituto Juan
Manuel de Rosas, Horacio Dobarro, nos  señaló que pese a haber transcurrido
tantas décadas y pese a la decisión del Congreso Nacional de erigir ese justo reco-
nocimiento al autor del Martín Fierro, José Hernández no tenía la estatua que el
pueblo había decidido se le erigiera, nuestro Instituto comenzó las averiguaciones y
los trámites que se habían realizado durante esos setenta años  y nos encontramos
con que, efectivamente, a través de los vericuetos de la burocracia  no se había
llegado a concretar ese merecido y  justo reconocimiento a José Hernández. Fue
entonces cuando tomamos contacto  con este querido gremio UPCN, cuyo Secreta-
rio General es tan receptivo a todas esas tradiciones y que comprende realmente el
espíritu de la tierra y de los gauchos y cuya Secretaria de Cultura, nuestra querida
amiga Leticia Manauta, se caracteriza por ese empuje, esa fuerza y ese entusiasmo.
Fue así como  en la Feria del Libro de 2004 UPCN en su stand comenzó la recolec-
ción de firmas para presentar ante el Gobierno de la Ciudad  una moción para el
cumplimiento de esa Ley tan postergada. Y felizmente una legisladora, la diputada
Alicia Bello, tomó el interés que correspondía y ha logrado dar este primer paso
para que, a la brevedad, aquí se pueda ver un monumento que recuerde a ese argen-
tino ejemplar que fue José Hernández.
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Fue periodista, fue hombre de política, estuvo al lado del último caudillo, don Ri-
cardo López Jordán, a quien acompañó en su exilio a Brasil y fue por sobre todo un
hombre de bien y de militancia, de honradez, por eso creo que este es un acto de justicia
y el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas se adhiere fervientemente a la iniciativa
de la diputada Bello y de la Unión del Personal Civil de la Nación y realmente pensa-
mos que vamos a conseguir a la brevedad  la realización del monumento  que tanto
merece este  gran hombre.”

Coincidentes con las de nuestro Secretario General, compañero Andrés Rodríguez:

“Se puede decir muchísimo de José Hernández, su hombría de bien y su patriotis-
mo, legado que nos ha dejado su literatura tan rica y hermosa como lo es el Martín
Fierro. Merece un monumento, pero merece mucho más: la memoria de los argentinos
en la medida en que nosotros rescatemos permanentemente nuestras raíces, nuestras
esencias, nuestra estirpe, nuestras glorias del pasado y las recordemos con mucho
amor, con mucho cariño y, fundamentalmente, considero que siguiendo esos ejemplos
es como vamos a progresar. Por eso, tal vez en estos tiempos tan difíciles  que nos toca
vivir, donde pareciera que lo negativo prevalece, donde pareciera que es mejor pelear-
se entre hermanos, que es mejor disputar poderes falsos, que  es mejor generar una
superficialidad  en la acción, en lugar de profundizar nuestra creatividad y nuestra
hermandad,  es cuando más recordamos esa frase “los hermanos sean unidos”, porque
realmente es allí donde podemos generar una Argentina  con mayúscula, una Argentina
que se levante, una Argentina que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a ella y de
tenerla en nuestro corazón. Ojalá se nos siga nublando un poco la vista  cuando ento-
namos las estrofas del Himno Nacional, ojalá realmente miremos con mucha dulzura a
nuestra bandera argentina porque es la forma de seguir el ejemplo de José Hernández
y de tantos otros compatriotas que dieron muchísimo por nuestra querida Nación para
engrandecerla y se sacrificaron por ella. Sacrifiquémonos también un poco nosotros,
seamos más hermanos que nunca, luchemos por la grandeza nacional que todos desea-
mos.”

Y a continuación las palabras de la Diputada de la Ciudad Alicia Bello:

“Quiero decir que desde la Legislatura a veces tenemos tareas complejas y a veces
simples, ésta ha sido una tarea simple porque que este proyecto fuera aprobado no
demandó ningún tipo de pactos internos, ningún tipo de acuerdos, porque José Hernandez
unifica y nadie lo discute. Quiero rescatar un poco el alma de los proyectos, las cosas
aparecen pero no aparecen sin historia. En esa historia se crea en el trabajo de muchí-
simos compañeros y compañeras que trabajan para que esto sea posible, quiero resca-
tar a todo el personal de UPCN, a Leticia Manauta y a todos, no conozco a todos,
conozco a Mirta Córdoba. Quiero agradecer a Daniel Mastrángelo y su esposa Silvia

El Espacio de José Hernández Identidad
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Velito que son los que impulsan y preparan lo actos, son los que mandan a imprimir las
tarjetas, son los que encuentran las propuestas, son el alma de estas cosas. Mientras
Andrés hablaba del Himno decía que cuando lo escucha se enorgullece, pensaba en
esa fibra argentina que en algún momento de la historia de nuestro país fue como
relegada, los símbolo patrios fueron dejados de lado y reemplazados por otra cosa.
Creo que estamos en un momento óptimo, creo que no es casual que en la Argentina se
empiecen a recuperar algunos factores de la argentinidad, creo que no es casual que
hoy estemos acá homenajeando a José Hernández. Lo conocemos por el Martín Fierro
que, obviamente, demás está decir, es la obra máxima de la literatura gauchesca, pero
fue un hombre político, escritor, taquígrafo, comerciante, hacendado, que participó en
una etapa de la vida argentina tan importante que constituyó precisamente el paso a la
Confederación. Participó en Pavón, en Cepeda, fue diputado, senador, tuvo una actua-
ción destacada en todo lo que fue preparar a esta ciudad como Capital de la República
Argentina.

Cuando  estábamos cantando el Himno, rescato algo que realmente me emocionó:
en este querido barrio, muchos de los vecinos  estaban en los balcones y había máqui-
nas de fotos. Con eso quiero decir que lo que ustedes hicieron hoy,  querido gremio,
compañeros, compañeras, es enaltecer el orgullo de la Ciudad de Buenos Aires, el
orgullo obviamente de José Hernández y de este querido barrio de Belgrano.

A continuación, la diputada Bello y el compañero Andrés  Rodríguez procedieron a descu-
brir la placa en homenaje a José Hernández

El Padre Gustavo Luis Agassi bendijo la placa con estas palabras:

“A mis espaldas, los que son de aquí de Belgrano conocerán la Parroquia de San
Cayetano,  de la cual soy párroco desde hace unos años y en razón de eso me han
pedido que acompañara este momento con una bendición y pensaba especialmente que
se acerca el siete de agosto. Muchos de ustedes compartirán la fe cristiana  y la devo-
ción por San Cayetano y estaremos en este lugar y tendremos muy presentes no sólo la
placa sino lo que significa lo que hemos hablado. Por eso, quiero en esta bendición que
voy a invocar a nuestro Padre Celestial, más allá del credo que podamos tener, la fe en
Dios que nos une y que la bendición además de la placa o el signo sea también para
todos aquellos que día a día como ustedes, seguramente y tantos que están aquí escu-
chando o mirando y tantos que cada día trabajan cada uno en su lugar por hacer una
Nación más grande, por vivir la fraternidad, la justicia, pero es una alegría poder
compartir  ese deseo y esos ideales. Que descienda ahora sobre esta placa que hemos
descubierto y sobre cada uno de los que están aquí presentes la bendición de Dios
nuestro Padre bueno del Cielo, que descienda también sobre todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad de nuestra Patria.”

El Espacio de José Hernández Identidad
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Seguidamente, proceden a colocar una ofrenda floral de UPCN los comáñeros Ricardo
Faust del COMFER y Daniel Rugeroni del Ministerio de Justicia.

El Regimiento de Patricios realizó el Toque de Silencio. Después la voz de Abel Falcón
recitó estrofas del Martín Fierro y el ballet folklórico de la Casa del Arte de Berazategui le
dio colorido al acto con sus danzas tradicionales. En los laterales, nuestros elegantes gau-
chos de la Asociación Criolla Argentina, que no podían estar ausentes en esta verdadera
fiesta de la argentinidad.

Las reiteraciones necesarias
Quizá alguien se pregunte por qué tanta insistencia en el carácter de funcionario público

de José Hernández.  En primer lugar, porque llevamos adelante esta propuesta desde un
gremio que representa a los trabajadores estatales.  También porque otros funcionarios pú-
blicos contemporáneos de Hernández execraban a los gauchos y querían regar a la tierra,
nuestra tierra con su sangre y desaparecerlos de la faz de los campos argentinos.

Cuando Hernández redactaba La Patria en Montevideo o el Río de La Plata en Buenos
Aires, su propaganda de principios era: autonomía de las localidades, municipios electivos,
abolición del contingente de frontera  (como lo había decretado en su fugaz gobierno Manuel
Dorrego), elegibilidad popular de jueces de paz, comandantes militares y consejos escolares.

Había escrito una biografía, llena de pasión, del Chacho Peñaloza que le había costado la
inquina de Sarmiento. Y casi sobre el final de sus días escribió todo lo que sabía sobre el
campo y sus ideas de cómo mejor trabajarlo, el libro se llamó Instrucción al Estanciero.
Antes de eso el doctor Dardo Rocha quiso enviarlo a Europa y Australia a estudiar los
métodos pecuarios y las diferentes razas vacunas, para lo cual sacó un decreto que le otorga-
ba una suma de dinero muy importante para viajar y editar sus observaciones. A Hernández
le pareció un desatino usar esos fondos públicos y por eso escribió el libro anteriormente
citado y lo hizo gratis.  Es decir, no cobrando más que su sueldo de senador de la Provincia.
Era tan entero y coherente como su personaje, el gaucho Martín Fierro, y se destacó como tal
entre tanto Viejo Vizcacha que lo rodeaba.

Muchas veces la historia iguala para abajo o “ningunea” a determinadas personas, por
eso es necesario hablar y reflexionar sobre algunos de nuestros ilustres antepasados.

Por qué el agradecimiento a tantos trabajadores estatales
Muchas veces hemos destacado la importancia que, para el funcionamiento de los orga-

nismos, encierran  los empleados públicos, ese capital humano que defendemos y con el que
estamos comprometidos, que empieza a ser reconocido en  un hecho histórico por  haber
logrado incrementos salariales desde las Convenciones Colectivas de Trabajo y con el respe-
to de las diferencias escalafonarias del SINAPA.
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En esta fiesta por José Hernández llena de cintas celestes y blancas preparadas y repar-
tidas por nuestras compañeras Cristina Argota y Norma Carosella, no podían estar ausentes
reconocimientos a compañeros que contribuyeron con ahínco a lograr este primer paso, que
sólo culminará cuando el poeta tenga en la Ciudad el monumento que se merece.

En primer lugar, don Horacio Dobarro, jubilado de la Secretaría de Cultura de la Na-
ción, quien golpeó todas las puertas para dar el alerta sobre esa falta:  “Vengo a UPCN
porque antes de morirme quiero que Hernández tenga su monumento”.  Fuimos recepti-
vos, gracias a que desde hace mucho estamos identificados y activos en relación con las
cosas nuestras: Guitarras del Mundo, Día Nacional del Gaucho y, últimamente, la partici-
pación en la Feria del Libro así lo atestiguan.

La compañera Mirta Córdoba que nos acercó a la Legislatura, también con una larga
trayectoria en el campo cultural. Daniel Mastrángelo, asesor de la diputada Alicia Bello y
afiliado a nuestro gremio, que se convirtió en un incondicional para la causa de José
Hernández.  Y el reconocimiento a quien hiciera un dictamen que fuera a archivo pero no
por eso menos valioso, nuestro compañero Juan Landoni que muestra cómo muchas veces
compañeras y compañeros de años en un organismo y con una gran claridad y razón no son
tomados en cuenta por los funcionarios. Nos parece más apropiado cerrar este artículo con
el dictamen de este trabajador de la Secretaría de Cultura de la Nación:

1°) Porque es función del Organismo distinguir y exaltar la vida y obra de las
grandes personalidades de la cultura nacional

2°) Porque no escapa al criterio general que un monumento es una obra escultórica
de considerable dimensión y magnificencia, lo que no ocurre con un busto, cuyas caracte-
rísticas no permiten esas propiedades

3°) Porque escritores como Echeverría y Sarmiento, que precedieron temporal-
mente a Hernández en el desarrollo de la literatura nacional, cuentan con un reconoci-
miento artístico a través de varios monumentos en esta Capital

4to.) Porque contrariamente a lo sostenido por las autoridades de la Ciudad,
estimamos pertinente y conveniente rendir a nuestros próceres todos los homenajes nece-
sarios, más cuando nuestra sociedad necesita de sus ejemplos

Por último y atento a la personalidad de que se trata, no podemos menos que señalar, aun
no siendo tema de estricta competencia del área, que si bien José Hernández trascendió por
su obra poética, también se destacó como periodista, editor, soldado, docente, funcionario
de los tres poderes del Estado en distintas jurisdicciones. Y fiel a la ideología que refleja su
literatura, participó en diversas acciones armadas, siempre en defensa de la causa federal y
los últimos caudillos que la sostuvieron

* Hernández eligió ese nombre pensando en el gaucho patriota, Martín de Güemes. Siempre el mencionado autor
demostró una gran coherencia con la causa que había abrazado
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La revolución industrial (en sus dos etapas la primera tras la máquina de vapor y la
lanzadera volante de las fábricas textiles y la segunda tras la energía a base de petróleo y
electricidad), generó el sistema capitalista y un nuevo grupo social: el proletariado o clase
obrera. Las condiciones laborales del naciente grupo social eran realmente deplorables: ni-
ños, mujeres y hombres cubrían jornadas de hasta dieciocho horas diarias sin descanso se-
manal, sin asistencia médica y con unos salarios menos que miserables.

A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad norteamericana. Del oeste y del
sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de trabajadores rurales desocupados, que
asentaron las primeras villas miseria donde se albergaba a cientos de miles de familias. A
ellos se agregaron numerosos inmigrantes europeos que arribaban literalmente sin nada.
Existía una ley que prohibía “trabajar más de 18 horas diarias, salvo caso de necesidad”. La
mayoría de los obreros estaba afiliada a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero
tenía más preponderancia política y gremial la American Federation of Labor, de origen
anarquista.

En 1886, el presidente Andrew Johnson, como medida para combatir la desesperante
desocupación, promulgó la llamada Ley Ingersoll, que establecía el máximo de ocho horas
de trabajo diarias. Pero no se cumplió en ningún lado y varios Estados la reglamentaron
permitiendo jornadas de catorce a dieciocho horas. La AFL convocó a la huelga nacional
para el 1º de mayo de 1886 en defensa del cumplimiento de la Ley de las Ocho horas.
También se sumaron las organizaciones de la Unión Americana y se organizaron entonces
cinco mil paros en todo el país. La prensa calificó al movimiento como “indignante e irrespe-
tuoso, delirio de lunáticos poco patriotas”. La mayoritaria Noble Orden de los Caballeros
del Trabajo remitió una circular a todas las organizaciones adheridas donde manifestaba:
“Ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1° de mayo, ya que no
hemos dado ninguna orden al respecto”. El New York Times dijo: “Las huelgas para obligar
al cumplimiento de las ocho horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria,
disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán
su objetivo”. Por su parte, el Filadelfia Telegram agregaba: “El elemento laboral ha sido
picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate: piensa precisa-
mente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de ocho horas”. El

1° de Mayo, Día del Trabajo,
que décadas atrás se celebraba

en nuestro país con una concentración
multitudinaria y pacífica en el lugar debido:

la Plaza de Mayo.
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Indianápolis Journal informaba: “Los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas
arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos pero
engañados, las huelgas y amenazas de violencia, señalan la iniciación del movimiento”. Pero
el premio lo llevaría el Chicago Tribune, que osó decir: “El plomo es el mejor alimento para
los huelguistas... La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cues-
tión social. Es de esperar que su uso se extienda”.

El 1° de mayo de 1886 cientos de miles de obreros iniciaron la huelga en todo el país. En
Chicago, en la fábrica Mc Cormick surgieron algunas fricciones que generaron violencia
entre los trabajadores que se negaban a entrar a laborar y la policía local. La fuerza pública
acometió con armas de fuego contra los obreros, lo que dejó como resultado numerosos
heridos y varios muertos. En esa misma ciudad, los obreros habían conseguido un permiso
para hacer un acto a las 19.30 en el parque Haymarket. A las 21.30 el alcalde Harrison,
quien estuvo presente en el acto para garantizar la seguridad de los obreros, lo dio por
terminado. Pero siguió su desarrollo, con la presencia de más de veinte mil obreros. El
inspector de la policía John Bonfield consideró que, habiendo terminado el acto según la
manifestación del alcalde, no debía permitir que los obreros siguieran en ese lugar y, junto a
ciento ochenta policías uniformados, avanzó hacia el parque y empezó a reprimir. De repen-
te estalló entre los policías un artefacto explosivo que mató a un oficial de nombre Degan y
produjo heridas en otros. La policía abrió fuego sobre la multitud, mató e hirió a un número
desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda y en los días
siguientes se detuvo a centenares de obreros, los cuales fueron golpeados y torturados, acu-
sados del asesinato del policía. Se realizaron numerosos allanamientos y se “fabricaron”
descubrimientos de arsenales de armas, municiones, escondites secretos y hasta “un molde
para fabricar torpedos navales”.

La prensa, en general se plegó a esa caza de brujas: “¿Qué mejores sospechosos que la
plana mayor de los anarquistas? ¡A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos, monstruos
sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa
que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de
nuestra nación y, que en todos estos años, no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas
sediciosas y peligrosas!”. Los diarios reclamaron un juicio sumario por parte de la Corte
Suprema responsabilizando a los anarquistas y a todas las figuras prominentes del movi-
miento obrero.

Se continuó con la detención de cientos de trabajadores en calidad de sospechosos. El 21
de junio de 1886 se inició la causa contra treinta y un responsables, número luego reducido
a ocho. El juicio fue una farsa del principio al fin, donde se violaron todas las normas
procesales de forma y de fondo, mientras la prensa hacía sensacionalismo urgiendo a ahor-
car a los extranjeros. A pesar de no haberse probado nada en su contra, los ocho de Chicago
fueron declarados culpables, acusados de ser enemigos de la sociedad y el orden establecido.
Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a la horca.

Samuel Fielden (inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena

1° de Mayo, Día del Trabajo, que décadas atrás se celebraba en nuestro país
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perpetua),  Oscar Neebe (estadounidense, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de traba-
jos forzados) y Michael Swabb (alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua).
Este último dijo :“Hablaré poco, y seguramente no despegaría los labios si mi silencio no
pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que se acaba de desarro-
llar. Lo que aquí se ha procesado es a la anarquía, y la anarquía es una doctrina hostil
opuesta a la fuerza bruta, al sistema de producción criminal y a la distribución injusta de la
riqueza. Ustedes y sólo ustedes son los agitadores y los conspiradores”.

El 11 de noviembre de 1887, por fin,  se consumó la ejecución de Georg Engel (alemán,
50 años, tipógrafo, Adolf Fischer (alemán, 30 años, periodista), dijo: “Solamente tengo que
protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno...,
pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la
igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto: dispongan de
mi vida”, Albert Parsons (estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mejicana Lucy
González, aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus
compañeros y fue igualmente condenado), dijo: “El principio fundamental de la anarquía es
la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un
sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepa-
ra. La sociedad actual sólo vive por medio de la represión y nosotros hemos aconsejado una
revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por
mis ideas anarquistas, está bien: mátenme” y Hessois Auguste Spies (alemán, 31 años, perio-
dista), dijo: “Si creéis que ahorcándonos podéis acabar con el movimiento obrero..., el movi-
miento del cual los millones de oprimidos, los millones que laboran en la miseria y la necesi-
dad esperan su salvación, si ésta es vuestra opinión, ¡entonces ahórcanos! Aquí pisoteáis una
chispa, pero allí y allá, detrás de vosotros, frente a vosotros, y por todas partes, las llamas
surgirán. Es un fuego subterráneo. No lo podréis apagar”,  Louis Linng (alemán, ¡22 años!,
carpintero, para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda).

A todos ellos se los recuerda desde entonces como Los mártires de Chicago.

El corresponsal de La Nación de Buenos Aires en Chicago, nada menos que el apóstol
cubano José Martí, escribió el relato de la ejecución: “...salen de sus celdas. Se dan la mano,
sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los
brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los
catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del
cadalso como en un teatro... Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo
en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: “¡La voz que
vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora!”.
Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y
se balancean en una danza espantable...”.

Finalmente varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de ocho horas. Sin
embargo, Estados Unidos es el único país importante del mundo que no recuerda el 1º de
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mayo: al día de hoy tampoco hay ninguna placa ni monumento recordatorio en el Haymarket
Square de Chicago.

En nuestro país, el 1º de mayo ha sido en el pasado una jornada de lucha  y hasta hemos
conocido períodos en los que la fecha se pudo transformar en alegres y fantásticas fiestas del
Trabajo que convocaban a millones.

Pero la ciega perversión del proceso histórico contemporáneo (aquí y en todo el mundo)
ha terminado produciendo una curiosa inversión del sentido, que hace aparecer el trabajo
como un recurso escaso producto de la riqueza, cuando resulta que precisamente el trabajo
es el origen de todas las riquezas. Lo cierto es que los bienaventurados que aún trabajan lo
hacen en condiciones cada vez peores que, en lugar de otorgar dignidad, la quitan. Y com-
parten con los que son expulsados del mundo laboral el hambre de todos los días y la vieja
injusticia que hace décadas se creía superada. Por todo ello, los pocos que disfrutan plena-
mente de un empleo y de un ingreso digno van de a poco reemplazando la sana esperanza
popular heredada de su comunidad, por una especie de ruego laico de patas cortas, alienado
y alienante: “que a mí no me toque...”

Tal vez sea oportuno recordar hoy la advertencia del recién desaparecido Juan Pablo II en
su Encíclica Laborem Exercens, de principios de su pontificado: “El error del capitalismo
primitivo –concebir el trabajo como mercancía o insumo- puede repetirse dondequiera que el
hombre sea tratado de alguna manera a la par de todo el complejo de los medios materiales
de producción, como un instrumento y no según la verdadera dignidad de su trabajo, o sea,
como sujeto y autor y, por consiguiente, como verdadero fin de todo el proceso productivo”

 

 

Fuente: Agenda de Reflexión

1° de Mayo, Día del Trabajo, que décadas atrás se celebraba en nuestro país
con una concentración multitudinaria y pacífica en el lugar debido: la Plaza de Mayo.

Identidad
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Acto de colocación de la placa a

José Hernández
en el predio donde deberá eregirse su monumento

segun ley N° 1934
ubicado entre las calles

Vidal, Elcano y José Hernandez, barrio de Belgrano

Participaron, Andrés Rodríguez, Secretario General de UPCN,
Leticia Manauta Secretaria de Cultura de Upcn,

Alberto Gelly Cantilo, Director del Instituto de Investigaciones Historicas
Juan Manuel de Rosas, la diputada de la Ciudad Alicia Bello, agrupaciones

tradicionalistas y compañeros de las delegaciones generales de UPCN
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Introducción
En los años noventa, los servicios públicos en la República Argentina, en su gran mayo-

ría en poder del Estado,  pasaron a ser gestionados por empresas privadas.

Ese cambio originó que el Estado asumiera una función distinta de la que había tenido
hasta ese momento, cambiando su rol de prestador de los servicios públicos por el de regu-
lador y de controlador de esas actividades económicas.

Si bien la prestación de los servicios puede ser delegada a particulares, el Estado debe
continuar velando por su correcto funcionamiento en tanto tengan un carácter público.  Eso
significa la obligación de garantizar que los usuarios reciban los servicios con la calidad
adecuada, en forma generalizada, no discriminatoria,  con la continuidad y la regularidad
necesarias y con tarifas que tengan relación con los verdaderos costos de explotación de la
actividad. La necesidad de realizar esa actividad de regulación y de control dio lugar a uno
de los cambios más importantes producidos en el papel del Estado, en consonancia con la
ejecución de las políticas de descentralización y privatización. Así surgieron los llamados
entes reguladores, creados con dependencia funcional y jerárquica de los niveles superiores
de gobierno pero con un importante grado de autonomía y con autarquía financiera.

El diseño institucional de los distintos entes reguladores fue bien diferenciado. En el caso
de los sectores de la energía (gas y electricidad), fueron leyes del Congreso Nacional las que
establecieron el marco regulatorio de la actividad incorporando un capítulo específico para
los entes reguladores. En el caso del sector de agua potable y saneamiento, el ente regulador
también tiene su origen en una ley, que delega en el Poder Ejecutivo la redacción del marco
regulatorio sectorial y la conformación del organismo. En todos los otros sectores que fueron
parte del proceso de transferencia al sector privado de los servicios públicos, tanto los mar-
cos regulatorios  de la actividad como sus entes reguladores fueron creados por decretos del
Poder Ejecutivo Nacional.

Resulta frecuente leer y escuchar comentarios y opiniones adversas respecto de esos
organismos, que se originan fundamentalmente en reclamos de usuarios de los servicios
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públicos. Mucho se discute respecto de la incapacidad de los organismos de ejercer su rol de
control, de aplicar las sanciones correspondientes y de dar las respuestas adecuadas a los
reclamos de los afectados por la mala prestación de los servicios públicos. Mas allá de que
muchas de las críticas no están correctamente dirigidas, es innegable que existe en la comu-
nidad una sensación generalizada de malestar respecto del funcionamiento de los entes regu-
ladores.

En ese trabajo se realizará una breve descripción de las reformes regulatorias realizadas
en un sector importante de la economía y como se intentó  (y se logró) que el organismo de
control tuviera un deslucido papel en el proceso, con el propósito de demostrar que, en tanto
no exista la firme decisión de impulsar y sostener el control, es imposible lograr el correcto
funcionamiento de un organismo de esas características y de elevar el grado de satisfacción
social.

Cómo actúa el poder político ante esos organismos
Desde el poder político siempre se vio a esos organismos con desconfianza y recelo y, a

pesar de proclamar su independencia y el respeto por el carácter técnico y profesional de sus
decisiones, la intromisión de ministros y secretarios de Estado, fue permanente en sus deci-
siones, incluso desde su nacimiento. En algunos casos, las presiones se expresaron a través
de la designación de autoridades afines al poder político de turno.  En otros, mediante la
remoción de autoridades, la intervención y también la disolución de organismos.

Tanto en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad como en el Ente Nacional Regu-
lador del Gas, fue donde más se respetó la autonomía y las decisiones de carácter técnico,
como así también la designación de las autoridades que se realizó mediante concursos de
antecedentes técnicos y profesionales, tal como lo prevé su ley de creación. Esos organismos
tampoco fueron objeto de intervenciones y no se modificaron las condiciones establecidas en
su creación.

Con el actual gobierno se presentó la situación de no cobertura de cargos del Directorio,
lo cual dejó en virtual estado de acefalía a uno de esos organismos.

Los organismos de regulación y control creados por decreto también tienen los marcos
regulatorios de los sectores a controlar creados por Decreto y fueron los más afectados por
las injerencias del poder político en su funcionamiento y en sus decisiones.

La experiencia en el sector Transporte
El transporte de pasajeros y de cargas, en sus diferentes modos, reflejó en forma conside-

rable los impactos producidos por los cambios en los marcos regulatorios, producidos a
partir de la implementación de las políticas de desregulación y de la transferencia al sector
privado de la prestación de los servicios públicos.
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El sector transporte tiene características particulares: no se trata de una industria con
operadores que realizan actividades similares, sino que presenta una amplia diversidad de
situaciones que están dadas por los diferentes modos en que se desarrolla la actividad, por los
requerimientos de movilidad e infraestructura que exige cada uno de ellos, por la conforma-
ción de las empresas (en algunos casos grandes organizaciones muy sofisticadas y en otros
emprendimientos unipersonales de carácter rudimentario) y, también, por los cambios tecno-
lógicos experimentados en cada actividad.

La autoridad política en materia de transporte de jurisdicción nacional tiene rango de
secretaría de Estado y, desde ese ámbito, se planificaron y ejecutaron las reformas en conso-
nancia con las producidas en el resto de la economía. Con las leyes de emergencia económica
y de reforma del Estado aprobadas a fines de 1989, se crearon las condiciones para posibili-
tar la descentralización y desregulación del sector e introducir una mayor competencia entre
los operadores.

La caracterización que se realiza del sector y sus diferentes marcos regulatorios, permiten
dividirlo en los siguientes subsectores: transporte terrestre, transporte aéreo, transporte flu-
vial y marítimo. En el caso del terrestre, existen dos modos bien diferenciados, el automotor
y el ferroviario. A la vez, no puede dejar de considerarse en cualquier análisis sectorial la
importancia que en ese esquema tienen los elementos fijos que permiten la movilidad de los
diferentes modos de transporte: es el caso de la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria.

Seguidamente se realizará una breve descripción de los principales aspectos en la expe-
riencia regulatoria, acontecida en el ámbito del transporte terrestre de jurisdicción nacional
en su modo automotor, señalando sus debilidades y los desafíos pendientes para el fortaleci-
miento institucional de los organismos de regulación y control.

Transporte terrestre por automotor de pasajeros
En el caso del transporte automotor de pasajeros, con anterioridad al proceso de reformas

mencionado anteriormente,  la operación del sistema ya venía siendo realizada por particula-
res con fuertes barreras de entrada de carácter legal para el ingreso de competidores en el
sector. La prestación de servicios se realizaba a través de la explotación de permisos otorga-
dos por el Estado nacional, en los que se establecían los recorridos, modalidades de servicios
y valores tarifarios.

En el ámbito interurbano, en 1992 con el Decreto N° 958, se implementó una reforma
regulatoria que generó importantes modificaciones en el sector. Se permitió a los operadores,
que realizaban servicios regulares, la libertad de elección de recorridos sin limitaciones, con
tarifas desreguladas y con la sola condición de mantener los llamados servicios públicos.
También se permitió la entrada de nuevos actores a través de la convocatoria a licitación
pública de recorridos considerados como servicios públicos, quienes también podían realizar
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tráficos con libertad de elección. El nuevo marco normativo reglamentó los servicios de trans-
porte para el turismo y el denominado «servicio ejecutivo». Para ambos servicios se establecie-
ron condiciones especiales: en el caso del transporte para el turismo el transportista debe acredi-
tar la contratación de sus servicios por parte de una agencia de turismo y contar en su recorrido
con una programación turística. En el caso de los servicios ejecutivos, los vehículos por utilizar
deben contar con características de comodidad superior a los servicios comunes.

Con el transcurrir del tiempo fueron detectándose en ese ámbito las consecuencias de las
reformas implementadas. Si bien el ingreso de nuevos operadores fue de escasa significación,
toda vez que se realizaron pocas licitaciones de nuevos corredores, se produjo una importante
competencia entre los operadores que ya se encontraban dentro del sistema. Eso se reflejó espe-
cialmente en la disminución de las tarifas de los servicios. Resulta importante señalar que el
marco regulatorio permitía la utilización de  determinadas figuras que fueron usadas para reali-
zar servicios y modalidades no autorizadas, lo que  generó una verdadera competencia desleal
por parte de operadores que eludían el pago de costos de explotación con importante incidencia
en el sector.

La modalidad del transporte para el turismo fue otra vía de introducción de competencia
desleal con los servicios regulares. En ese caso, con la apariencia de un servicio para turismo, se
realizaban servicios regulares en las trazas más rentables sin tener que afrontar la obligatoriedad
del servicio público. Pasados tres años, el Decreto N° 808/95 modificó el Decreto N° 958/92 y
estableció restricciones destinadas a eliminar prácticas no deseadas, que fueron desarrolladas al
amparo de la legislación original.

Posteriormente, a través de reglamentaciones de la Secretaría de Transporte, se siguieron
imponiendo restricciones a la competencia. Así, se cerró la inscripción de nuevos operadores
para el servicio de transporte para el turismo y para servicios ejecutivos y tampoco se permitió
solicitar nuevos tráficos libres.

En los últimos tiempos, esa situación no ha variado con lo cual nos encontramos nuevamente
en una situación similar a la existente con anterioridad a la desregulación, pero con nuevos
actores ya que la mayoría de las empresas «tradicionales» fueron desapareciendo y sus servicios
fueron reemplazados por las empresas denominadas «nuevas», algunas de las cuales tuvieron en
pocos años un enorme crecimiento. Otro rasgo distintivo de la situación previa al Decreto N°
958/92, es que las empresas reciben importantes subsidios del Estado nacional y desde fines de
2002 el sector fue declarado en emergencia

Con el dictado del Decreto Nº 656/94, también se produjo un cambio regulatorio en el trans-
porte automotor de la región metropolitana que,  si bien no tuvo las implicancias en la transfor-
mación del sector como la experimentada en el ámbito interurbano, sí lo tuvo en el aspecto de la
concentración económica de la actividad. A las empresas que tenían otorgados permisos para
realizar los tráficos regulares con recorridos en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos
Aires, se les establecieron condiciones para poder ser permisionarias de las líneas que tenían
adjudicadas en forma precaria. Las condiciones consistieron principalmente en demostrar capa-
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cidad patrimonial, tener un parque móvil adecuado a los requerimientos de las líneas y en-
contrarse al día con sus obligaciones fiscales. La mayoría de los operadores pudieron cum-
plimentar los requisitos, lo que les permitió transformar sus permisos precarios en definiti-
vos por diez años.

En ese ámbito, también se permitió el ingreso de nuevos operadores a través del denomi-
nado sector de oferta libre. Los transportistas que ingresaron a ese sector, lo hicieron me-
diante habilitaciones para la prestación de determinado tipo de servicios en condiciones dis-
tintas de las de los servicios públicos. Eso permitió mejorar la oferta de servicios tanto en
cantidad como en comodidad para los usuarios. También fue una vía de ingreso de compe-
tencia desleal, que se manifestó a través de la prestación de servicios en violación de las
modalidades establecidas en la normativa.

Transporte terrestre por automotor de cargas
El transporte automotor de cargas fue también objeto de reformas regulatorias, aunque en

la práctica sus efectos no produjeron las transformaciones que se registraron en el caso de
pasajeros. Eso obedeció a que el sector ya tenía una desregulación de hecho. En la década del
90 no se verificaron modificaciones sustanciales de las características básicas de la confor-
mación empresaria en ese sector.

Rol desempeñado por el organismo de control en ese proceso
Las transformaciones operadas en el transporte terrestre de jurisdicción nacional que

fueron sintetizadas en las páginas anteriores, presuponen que el o los organismos creados
para el control y la regulación de tales servicios tuvieron una destacada participación en el
proceso. A la luz de la experiencia vivida, se puede concluir en que tales organismos, si bien
tuvieron un importante protagonismo, no desempeñaron el papel que les hubiera correspon-
dido.

En el transporte automotor, tanto de la región metropolitana como en el ámbito interurba-
no, la Subsecretaría de Transporte Automotor fue quien ejerció el control y la regulación del
sector hasta la creación de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA) en
mayo de 1994. A partir de entonces, la Subsecretaría continuó estableciendo las políticas
sectoriales y la Comisión se encargó del control del sector. La CONTA nació como un ente
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Transporte y la designación de sus integrantes fue
realizada por concurso público, con participación de la Secretaría de la Gestión Pública. El
directorio estaba integrado por un presidente y dos vocales, quienes tenían estabilidad en sus
cargos por seis años.

El organismo fue creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional y reside allí su princi-
pal debilidad institucional. El rol primario ante los operadores del sistema lo siguió conser-
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vando la Secretaría de Transporte, con lo que se generando frecuentes disputas de competen-
cia con el ente de control. Finalmente, la Comisión que había sido creada por decreto, fue
disuelta a los dos años con esa misma herramienta legal, sin respetarse la estabilidad otorga-
da al directorio.

El organismo creado para el control de las concesiones ferroviarias (Comisión Nacional
de Transporte Ferroviario - CNTF) siguió una suerte similar a la del transporte automotor,
al haberse dado los mismos mecanismos de creación y ser contemporáneas, es decir, con la
participación de los mismos funcionarios políticos. También en ese caso la Secretaría de
Transporte se reservó el rol primario, generando un órgano de control con poco poder efec-
tivo. La CNTF también fue disuelta a fines de 1996, cuando se crea la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte. Ese nuevo organismo absorbió las funciones de los organismos
de control prexistentes en el ámbito automotor y en el ferroviario.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte es en la actualidad el órgano de
control del transporte terrestre de jurisdicción nacional. Si bien muchos de los cuadros técni-
cos con vasta experiencia en el sector aún integran su planta, nació con la misma debilidad
que los anteriores organismos de control en ese ámbito. La creación por decreto hizo que sus
autoridades no tuvieran la necesaria independencia del poder político, quien determinó la
composición de su directorio y la remoción y el reemplazo de sus integrantes sin contemplar-
se ni siquiera la formalidad de un concurso público de antecedentes.

La debilidad institucional del organismo se vio expresada en las permanentes injerencias
de los poderes políticos de turno, que impidieron planificar e implementar programas serios
de control y en la no asignación al organismo del presupuesto adecuado que le permitiera
contar con los recursos necesarios para cumplir con las misiones encomendadas por el de-
creto de creación.  A modo de ejemplo, como una cuestión menor pero también demostrativa
de la realidad, se puede señalar que se presentaron casos de operativos de fiscalización que
fueron suspendidos por no contar con fondos para el combustible de las unidades que debían
transportar a los inspectores.

En los últimos tiempos la debilidad institucional se manifestó aun más  ya que, desde
julio de 2001, el organismo se encuentra intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional, ha-
biendo pasado, desde entonces, seis conducciones sucesivas sin que hasta el presente se haya
producido la normalización institucional. El rasgo distintivo de las intervenciones que se
sucedieron hasta la fecha, fue la falta de una adecuada política de control y fiscalización y el
ingreso masivo de personal con la modalidad de contratos de locación de servicios sin nin-
gún tipo de selección previa. Las contrataciones se realizan a través de convenios con facul-
tades, circunstancia que generó que el Ente tenga mayor cantidad de trabajadores contrata-
dos que de planta permanente. A ese tema se agregan otros que tienen que ver con el funcio-
namiento del organismo: en la actualidad hay un solo cargo gerencial cubierto por personal
de planta permanente y el resto de los cargos gerenciales ya se convirtieron en “cargos
políticos”, que se van renovando a medida que cambian los interventores. Es decir, al asumir
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cada interventor se ocupan esos cargos con personas de su confianza que llegan con él al
organismo. También se da el caso de trabajadores que, en virtud de ocupar cargos jerárqui-
cos que están vacantes y que no se cubren, tienen a su cargo tareas de mayor responsabilidad
que las que les corresponden sin cobrar por ello ningún tipo de remuneración adicional.

A la vez, existe una importante cantidad de trabajadores contratados que vienen desarro-
llando sus funciones desde hace varios años (en algunos casos más de diez) y realizan tareas
iguales a los trabajadores que revisten en la planta permanente, pero sin tener los beneficios
sociales y con la incertidumbre permanente de su continuidad laboral.

El conocimiento de la realidad laboral de los trabajadores, es de sustancial importancia
para cualquier análisis que se quiera hacer del funcionamiento de una institución. En tanto
no exista una adecuada política de personal, resulta difícil esperar buenos resultados en la
gestión. Esa política de personal tiene que ver con las condiciones de ingreso, la igualdad de
oportunidades, la capacitación, la remuneración y las posibilidades de realizar una carrera
profesional dentro de la institución. Es lamentable pero hay que señalarlo: nada de eso se da
hoy en el organismo de control, tampoco existe estímulo o incentivo alguno para destacarse
como trabajador.

La situación del personal de la CNRT no es un hecho aislado sino que forma parte de una
política destinada a vaciar de contenido al ente de control, toda vez que resulta coherente con
el resto de las decisiones que se toman con el organismo, como la  reducción sistemática de su
presupuesto y la falta de voluntad de iniciar el camino de una normalización institucional que
culmine con un transparente proceso de selección de los cargos de conducción y que garan-
tice la autonomía en la toma de decisiones.

Conclusiones
Luego de haber tratado de sintetizar los principales aspectos de las reformas regulatorias

producidas en el sector del transporte automotor de jurisdicción nacional, corresponde efec-
tuar algunas conclusiones preliminares de la experiencia, poniendo el enfoque en el papel
desempeñado por los organismos de regulación y control de esas actividades. En todos los
casos se verifica la debilidad institucional de la regulación: los marcos normativos que esta-
blecieron las nuevas reglas de juego no fueron aprobados por ley del Congreso de la Nación,
lo que impidió darle una mayor certeza y confiabilidad al proceso. Lo propio aconteció con
los organismos de regulación que se crearon, que nacieron institucionalmente débiles y su-
frieron la injerencia permanente del poder político. El rol primario que en todos los casos se
reservó la Secretaría impidió que los entes desempeñaran cabalmente sus funciones.

También resulta una falencia importante por parte del poder concedente o del organismo
regulador, no contar actualmente con una conclusión clara de las consecuencias de todo ese
proceso tanto desde el punto de vista de la eficiencia productiva como de la eficiencia
asignativa. Tampoco resulta claro hoy cuáles son las pautas para el establecimiento de una
política sectorial, que rescate la experiencia vivida.
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Los desafíos para ser encarados en una próxima etapa, requieren un adecuado desarrollo
institucional que debe prever la estabilidad de las normas y la autonomía y la independencia
necesarias para el ejercicio de la función regulatoria. La estabilidad de las normas otorgará
mayor previsibilidad para todos los involucrados (inversores, usuarios, poder concedente,
regulador). La independencia y autonomía de los reguladores es indispensable para que las
decisiones sean adoptadas y sostenidas con fundamentos técnicos.

Especial consideración merece la selección de los reguladores, que debe hacerse por
mecanismos transparentes de evaluación de aptitud y de antecedentes, pudiendo contemplar-
se la obligatoriedad de una audiencia pública para ese efecto. De esa manera, habrá menor
espacio para la discrecionalidad política. La adecuada selección de los reguladores y el
respeto por su estabilidad, resultan indispensables para lograr que los entes adquieran un
alto grado de profesionalidad y se disminuya tanto el riesgo de oportunismo gubernamental
como el de captura de los reguladores por parte de los intereses sectoriales.

Es de vital importancia considerar la situación de los trabajadores del organismo, para lo
cual es necesario contar con un convenio colectivo sectorial que permita una clara discusión
de las condiciones de trabajo, las remuneraciones y  la carrera profesional.

Si no se avanza en un proceso como el señalado, queda claro que las posibilidades con-
cretas de ejercer el control y de brindar a la comunidad el servicio que corresponde, son muy
remotas. Lo que se hizo con el organismo desde los máximos niveles de conducción del país,
cualquiera haya sido el gobierno, fue debilitarlo cada vez más. El efecto producido es el que,
señala el profesor Sergio Berenstein, “cuando el Estado desaparece, aparecen las mafias”
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III Congreso Argentino
de Administración Pública, Sociedad,

Estado y Administración

La noción de políticas públicas remite al Estado, a sus articulaciones con la sociedad, a la
administración pública y a sus actividades concretas. Por lo tanto, esas políticas deben satis-
facer necesidades esenciales de la comunidad y el Estado, a través de ellas, debe asegurar el
cumplimiento de la demanda ciudadana con regularidad, calidad, igualdad, acceso universal,
uniformidad y generalidad.

Las transformaciones de la Administración Pública Nacional se han planteado, en la
Argentina, en forma recurrente desde el retorno a la vida democrática en 1983. Frente a un
agotamiento de un modelo económico y a un Estado en crisis, se implementaron las consabi-
das reformas de primera y segunda generación.

El debate acerca de la mejor manera de reestructurar el Estado, se desarrolla dentro de
una puja entre Mercado y Estado ante una imposición de un achicamiento del segundo,
regido por la eficiencia y la eficacia.

Una de las principales medidas en pos de la “eficiencia y eficacia” fue la reordenación de
los recursos humanos.

En 1991 hubo en el Estado 63.257 bajas, que corresponden:  el 11% a la administración
central y descentralizada, el 36% a los retiros voluntarios, el 32% al cese de las plantas
transitorias y el 20% a las jubilaciones anticipadas.

El personal civil de la nación se redujo casi un 50% entre abril de 1991 y diciembre de
1992.

Políticas de Salud, Eficacia y
Profesionalidad en la Areas Ejecutoras
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Año Programas y Proyectos Total 
1999 LUSIDA 

PRESSAL 
PROMIN 
Reconversión Obras Sociales (ROS)

447 

2000 Atención Primaria de la Salud 
(APS) 
LUSIDA 
PRESSAL 
ROS 

356 

2001 APS 
LUSIDA 
ROS 
PRESSAL 
Reconversión de Sistema Seguros 
de Salud 
PROMIN 
VIGIA 

545 

2002 LUSIDA 
PRESSAL 
PROMIN 
UFI-Salud 
VIGIA 

381 

2003 APS 
LUSIDA 
PROMIN  
Salud Integral 
UFI-Salud 
VIGIA 

603 

2004 PROMIN 
UFI-Salud 
VIGIA 

275 

 

En 1999, los empleados de la administración pública nacional eran 291.235, 90% de los
cuales estaban bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.

En el año 2000 el Estado perdió a 6280 empleados por retiro voluntario, de los cuales el
36% tenía estudios terciarios, universitarios y de posgrado, personal con basta experiencia
en el sector público. El cuerpo de Agentes Gubernamentales perdió el 14% de su gente, en
tanto que la AFIP y la Sindicatura General de la Nación, el 10%. 1

En 2001 dentro de ese contexto y por Decreto 992 de ese año, se autoriza la creación de
la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), cuyos responsables eran gerentes de programas.

El supuesto que llevaba implícito ese enfoque era el del mercado perfecto con simetrías de
información y donde las asignaciones eran eficientes. Esas ideas fueron las que originaron
muchos de los proyectos de reforma sectorial con financiamiento externo.

Desde esa perspectiva, se aprobaron las siguientes consultorías entre 1999 y 2004:
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Sin embargo, la creación de las UEP generó yuxtaposiciones contradictorias con  los
modelos y estructuras de la burocracia estable. Y lo que es peor dio lugar a una “doble
deformación”2 : no se capitalizaba para el sector público el aprendizaje y know how de la
administración de proyectos complejos y, por otra parte, quienes tomaban muchas de las
decisiones efectivas no eran imputables bajo las normas que rigen la conducta del funciona-
rio público y, en algunos casos, ni siquiera de la ley común.

Un caso concreto que ilustra esa particularidad es la convivencia de dos programas en la
Dirección Nacional de Salud Materno Infantil: el Programa Nacional de Salud Materno
Infantil y el Programa Materno Infantil y Nutrición subsidiado por el Banco Mundial.

Desde el punto de vista logístico, el programa PROMIN del Banco Mundial que debía
“gestionar eficientemente en el área de Maternidad e Infancia”, terminó generando una buro-
cracia cara y con altos niveles de ineficiencia. La problemática económica no debería hacer-
nos olvidar las consecuencias en las políticas sanitarias de aceptar objetivos prefijados por el
Banco y las consecuencias organizacionales que genera para un Ministerio el hecho de exis-
tir dos programas funcionando en paralelo con dos dependencias diferentes.

Para los trabajadores del Programa Nacional la superposición se transforma en una ca-
rrera de obstáculos cotidiana, por las modalidades de una administración con reglas propias
que desconoce, entre otras cosas, las formas administrativas de la gestión pública que el
personal de planta está obligado a cumplir. La  fusión de los dos programas nunca se logró y
no puede lograrse mientras las diferencias (de objetivos, de modalidad de gestión y de fuentes
de financiamiento) sean tan marcadas. Lo que ha ocurrido es que se agruparon en el mismo
piso dos programas paralelos que pretenden ser uno. Como consecuencia, hoy convive un
Programa Nacional sometido a las decisiones de PROMIN Banco Mundial sin criterios
universales de salud pública, que no ha probado ser más eficiente sino simplemente mucho
más costoso.3

Los proyectos de financiamiento internacional han tenido y tienen un papel clave en toda
la dinámica reformista.

Muchas veces terminaron con dotaciones numerosas de personal, metas no tan definidas,
contratos que no respondían a los objetivos originales. Cabe destacar que correspondería
aplicar las mismas agendas de reforma para el Estado, como para esas unidades, teniendo en
claro que el gasto que ellas representan se traduce en endeudamiento externo.

¿Cumplen esos proyectos aquella misión para la que fueron generados? ¿Cuál es la con-
tribución de ellos al bienestar común? Porque, si bien fueron generados desde una lógica
mercantil, son parte del Estado y el Estado debe procurar alcanzar el bien común como
responsabilidad moral, de otra manera no tendría razón de ser.
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3 Escenarios para un Nuevo Contrato Social. Año 2 Nº 2, octubre de 2002
La conflictiva convivencia de dos programas en la Dirección Nacional de Salud
Personal  de planta permanente de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil. UPCN
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Para medir la eficacia y el funcionamiento de esos proyectos, los organismos interna-
cionales utilizan herramientas de monitoreo, los que  depositan su atención en procedi-
mientos antes que en resultados. Destaquemos que, en la medida en que los bancos
prestan dinero, su principal interés está relacionado con la eficacia asignativa y no con la
efectividad que se logre con los recursos.

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

Los programas con financiamiento internacional, permitieron inyectar recursos para
intervenir en la emergencia. El programa REMEDIAR, el Programa Nacional de SIDA
y el PROMIN permitieron abastecer de recursos rápidos (políticas focalizadas) para
salir a enfrentar la situación crítica del sector. Sin embargo, constituyeron estructuras
paralelas a la oficial del Ministerio (políticas de largo plazo) que, si no se consolidan,
pueden generar graves problemas en el futuro.

El recambio constante de los agentes de los programas con financiamiento interna-
cional genera “desacumulación” institucional. Los bancos no proponen herramientas
que pueden garantizar la acumulación de conocimientos, experiencias y saber, es decir,
el aprendizaje institucional.

Las Unidades Ejecutoras de Proyectos han instalado un fuerte conflicto en el seno de
la  Administración Pública Nacional, se han producido confrontaciones entre los agentes
de planta permanente y esa flota de consultores que han invadido la administración
debido a la confusa relación entre las incumbencias propias de las estructuras aprobadas
y las de las Unidades Ejecutoras.

La disparidad salarial entre la planta permanente y las personas contratadas bajo la
órbita de los programas internacionales, es tan escandalosa que impide la generación de
una relación cooperativa entre ambos grupos. Es más, el grupo de contratados se erige
como superior y deja de contar con la inestimable experiencia y memoria institucional de
aquellos que verdaderamente pueden contribuir con las políticas públicas.

Esa situación tiene que volver necesariamente hacia caminos que nos beneficien a
todos como ciudadanos. Es decir, la burocracia estable debe ser la rama troncal y el resto
el apoyo adicional y colaborador, para que el Estado pueda caminar y no se sustente
como hasta ahora en pies de barro.

Otro de los puntos de conflicto está dado por lo que sucede con quienes no cuentan
con los recursos suficientes para participar de los debates, negociaciones y acuerdos
respecto al tipo de transformaciones al que él mismo puede ser sometido, razón por la
cual esos cambios responderán, por lo general, a los intereses e ideologías de quienes
integran las coaliciones ganadoras y de quienes las apoyan, aun cuando no son parte
directa de ellas.

Si tenemos en cuenta el conflicto instalado -y tomando los argumentos que se esgri-
mieron para llevar adelante la incorporación de los convenios de cooperación técnica- y
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lo confrontamos con los resultados obtenidos, no contamos con la certeza de que los supues-
tos objetivos se hayan alcanzado y, lo que es peor, se ha puesto en grave riesgo la posibilidad
de diseñar políticas de largo plazo en el país.

Eso no es sólo una percepción de quienes trabajamos día a día desde dentro del Estado,
sino un hecho corroborado mediante el trabajo del organismo contralor de la Nación (Auditoría
General de la Nación), que emitió 22 documentos en los que se analiza el manejo de los
planes asistenciales entre 1997 y 2003.

La AGN realizó varias investigaciones que tenían como objetivo controlar las transferen-
cias de fondos nacionales en distintas provincias para financiar el gasto social. Se auditaron
varios programas: Salud Materno Infantil, Niñez y l Saneamiento Ambiental. Los resultados
arrojados fueron confusos y ambiguos, plagados de ineficiencia y descontrol. De ellos surge
que en muchos programas no hay ni siquiera una evaluación del impacto, con lo cual no
sabemos si los recursos llegaron a los beneficiarios y cubrieron sus necesidades.

Es alarmante, ya que dentro del Estado la evaluación y el cumplimiento de los objetivos
planteados constituyen un deber del funcionario, pero ese deber no es el mismo para los
programas con subsidios internacionales, con lo cual se pone en entredicho si merecen con-
tinuar en ejecución. El hecho de que no sean evaluados y que, en muchos casos no sean
ejecutados totalmente, se le suma el agravante de que forman parte del endeudamiento exter-
no.

A ese problema se le agrega la noción recientemente incorporada de accountability enten-
dida en una doble dimensión: como demanda expresa sobre las instituciones públicas (rendi-
miento de cuentas) y la ciudadanía como sujeto político directo. El concepto está íntimamen-
te relacionado con la participación ciudadana y la transparencia. No asombra suponer que
esos conceptos no tienen para nada cabida en el marco de los agentes que se rigen por
programas internacionales. Ellos deben informar, pero no rendir cuentas por los resultados.

Si bien es cierto que para la organización pública todo se desarrolló en un nuevo escena-
rio mundial con cambios profundos que alteraron todas las órbitas, no es menos cierto que
todo ese proceso no debería seguir considerando los ajustes de las cuentas públicas como
única meta para perseguir.

Creemos que ha llegado finalmente el momento de garantizar a la ciudadanía la
profesionalidad y la objetividad de los servidores públicos, su vocación democrática y el
respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en las diferentes instancias de la
carrera funcionarial, lo cual debe reflejarse en un cuerpo normativo especial (Oszlak, 2002).

No deberíamos seguir tolerando el paralelismo administrativo no sólo por la duplicación
de tareas y el ralentizamiento de los procesos, sino por una causa más largo plazista, ya que
de esta manera el Estado no es capaz de satisfacer eficientemente las demandas de sus ciuda-
danos y termina agotando sus capacidades y su presupuesto en los intermediarios y no en el
objetivo final.

No deberíamos permitir que esa tendencia que viene de largo tiempo se consolide, y, lo
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que es peor, consolide sus procesos y se institucionalice, ya que de ser así será mucho más
difícil erradicarla por completo.

Deberíamos poner un mayor énfasis en la capacitación continua, en el ascenso por mérito
y en la reconversión del personal estatal con memoria institucional y menos atención en
aquello que no contribuya al aprendizaje institucional y a  la acumulación de experiencia
intraestatal.

Los servicios civiles tienen que ser comprendidos como herramientas para adaptar la
gestión pública a los cambios constantes del entorno y, por ende, deben considerarse como
instrumentos determinantes en la institucionalización de nuevas prácticas.

Uno de los desafíos que debería afrontar la política argentina es recuperar la confianza
social en el ejercicio, la administración y la importancia estratégica de la actividad pública.

Que la presencia del Estado es la única garantía del equilibrio social debería ser un
razonamiento natural y común del debate nacional, así como también, que la profesionalización
del servicio civil es el camino más directo hacia la efectiva funcionalidad del Estado.

Es claro que estamos condenando a las futuras generaciones. Por lo tanto, ya no hay
tiempo para discusiones economicistas (se gasta mucho o poco): esos análisis son propios de
políticas de coyuntura y nosotros, como Estado, debemos ir a buscar ya y ahora a las vícti-
mas del incendio, con políticas públicas, no con baldes de agua, para reinsertarlos en el
trabajo, en la escuela, garantizándoles el acceso a la salud con igualdad de oportunidades, o
sea, con justicia social
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El Verdadero Desafío:
Jerarquizar la CNRT

Propuestas

En los últimos días han tomado estado público distintos proyectos que, con el objetivo de
cambiar de manos la administración de los recursos obtenidos a partir de la tasa impuesta al
gas oil y de otros que sostienen, desde hace años, la tarea de fiscalización del transporte,
proponen la desarticulación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y propi-
cian la creación de una Agencia de Transporte Metropolitano, que conlleva al desmembra-
miento del presupuesto y la estructura de funcionamiento del organismo.

Los trabajadores de la CNRT vemos una vez más amenazada nuestra fuente de trabajo y
nos sentimos discriminados y desvalorizados en nuestro carácter de técnicos y profesionales,
que desde hace años nos esforzamos por cumplir con nuestra función a pesar de las profun-
das deficiencias estructurales que debemos suplir día a día.

Por eso, en defensa de los derechos de los trabajadores y de los intereses de la comunidad,
UPCN rechaza categóricamente la elaboración de esos proyectos.  A la vez, y tal como lo
venimos reclamando desde hace más de dos años, consideramos urgente la adopción de las
siguientes medidas:

1) Ratificación por ley del Congreso Nacional de las funciones específicas de regulación
y control del transporte terrestre de jurisdicción nacional a cargo de la CNRT

2) Normalización del organismo garantizándose su autarquía

3) Integración de las autoridades mediante un proceso abierto y transparente de selección
que asegure la idoneidad para el cargo y su estabilidad

4) Adecuación de la actual estructura de personal (de planta permanente y contratados)
con reconocimiento de las reales funciones que cumple y que debería cumplir el organismo

5) Despolitización de la estructura

6) Cobertura mediante concursos de los cargos vacantes y de los que surjan de la nueva
estructura

7) Firma de un convenio colectivo sectorial, que contemple la implementación de la ca-
rrera administrativa y de la capacitación permanente y específica de los trabajadores del
organismo

8) Implementación de una pública y periódica rendición de cuentas de la gestión del
organismo y de la aplicación de sus recursos

El Verdadero Desafío:
Jerarquizar la CNRT

Delegación CNRT - UPCN



96

Para jerarquizar la CNRT y profesionalizar la gestión es necesario el respaldo de la firme
decisión política de impulsar y sostener el control, como punto de partida para dar respuesta
a las exigencias de transparencia y eficiencia que mayoritariamente reclama la comunidad.

Buenos Aires, mayo de 2005

El Verdadero Desafío:
Jerarquizar la CNRT

Propuestas
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En este informe se presenta el estado de avance y desarrollo del programa de trabajo de la
Delegación Gremial INET, aprobado por acta de Delegados de fecha 7 de marzo de 2005.

Ese programa busca avanzar desde la Comisión Interna, en una política de desarrollo de
los recursos humanos, cubriendo falencias que presenta el propio organismo, insertando a la
vez a la Organización gremial en un terreno de vital importancia para mejorar la calidad de
trabajo y de vida de los compañeros.

Esa actividad cuenta con tres ejes de acción: la capacitación, la cultura preventiva y la
reflexión sobre la “calidad” laboral  entendida desde el trabajador y su entorno (condiciones
y medio ambiente de trabajo, igualdad de oportunidad y trato, carrera profesional, etcétera).

En esos tres aspectos se han tomado distintas acciones. Entre ellas, la implementación en
el ámbito del Mecyt del programa Adultos  2000 (secundario a distancia de la Ciudad de
Buenos Aires), a través de la firma de un convenio. A través de ese programa,   los alumnos
cuentan con profesores de apoyo, clases en las aulas del Ministerio, y todo el material reque-
rido para desarrollar sus estudios. Ese convenio surgió para cubrir una necesidad específica,
al detectar que existen en el Ministerio más de 320 compañeros que no hay concluido sus
estudios secundarios. Entonces, nuestra  Delegación decidió ver la forma de solucionar tal
carencia, dado que consideramos que como Ministerio de Educa-
ción teníamos la obligación de encauzar esa problemática y ofrecer
esa posibilidad a todos los agentes que  tengan la posibilidad de
completar sus estudios, no sólo por una satisfacción personal, sino
para mejorar la calidad de vida  y laboral de la institución.

El día 29 de marzo en el salón Vera Peñaloza del Mecyt, la Dele-
gación Gremial INET, cumplió con uno de sus viejos sueños y con
un anhelo. Su Secretario General, el compañero Pablo Gustavo
Togneri,  puso en funcionamiento el Programa de Trabajo para el
Desarrollo de los Recursos Humanos del Mecyt Comenzando

Informe de Desarrollo de Proyecto
Comenzado por Casa

Delegación INET

Desarrollo: Pablo Togneri, Néstor Gallardo, Mario Filippi

Colaboradores: Silvia Bellia, Livio Barrionuevo,
Luis Pirillo, Mariana Ibarra, Sebastián Tortola

Delegación Educación: Cirila Servini, Zulema Navarro

Secretario General: Pablo Togneri
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por Casa y fue el encargado de abrir el encuentro y dar la bienvenida a los compañeros del
Mecyt, que se inscribieron para finalizar sus estudios secundarios y a los «padrinos», que
son quienes los acompañarán desde el comienzo de la currícula y durante todo el período
lectivo, para apoyarlos en los momentos
difíciles, con su granito de arena para es-
timular a esos “nuevos” estudiantes en la
preocupación por mejorar su calidad de
vida y  abrazar lo que seguramente será
un sueño postergado, pero hoy posible.
Esos aspirantes han demostrado su vo-
luntad y su entereza para culminar una
carrera secundaria y, una vez finalizada,
tal vez darse ese “pequeño” gusto y esa
gran satisfacción personal: pasar al nivel
universitario para poder ofrecer al Mecyt,
su conocimiento y sus ansias de progreso
demostrando la importancia de la capaci-
tación y la profesionalización del Estado,
una de las herramientas a las que apela la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
para mejorar la calidad de los trabajadores.

Lo acompañaron en el acto el licenciado Roberto Marengo, Director de Adultos 2000 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien explicó el funcionamiento del Programa de
terminalidad de estudios secundarios a distancia. Luego, dos egresados contaron su expe-
riencia y se proyectó un video con los testimonios de otros ya recibidos. Acompañó además
a la Delegación Gremial,  el Ministro de Educación licenciado Daniel Filmus, quien habló de
la importancia de la capacitación y la significación que cobra el hecho de que en el propio
Ministerio se realicen acciones de esas esta características. Estuvieron presentes, además,
funcionarios del área de RR. HH. y el. Subsecretario de Administración.

Un dato importante de cómo fue re-
cibido por parte de los  trabajadores del
organismo, es que la inscripción supe-
ró las expectativas y hubo que crear una
lista de espera. Las clases comenzaron
el 25 de abril y se dictan en dos edifi-
cios: el palacio Pizzurno y el edificio
del INET.

Cabe aclarar que esa activi-
dad fue posible por el compromiso asu-
mido por el Subsecretario de Coordi-
nación licenciado Alejandro
Morducorwizc y el señor Manfredo Cle-
mente.
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Compañeros del Mecyt, en un día de cla-
ses en las aulas de capacitación del anexo de
la Avenida Santa Fe 1548
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Inauguración de la muestra
de la artista plástica

Mariana Leitner
del Ministerio de Defensa
ganadora del 1° Premio

VI Concurso Paticipativo
de Artes Plásticas en el edificio de

Viamonte 869

Mariana Leitner (centro) junto a la
Secretariade Cultura de Upcn,

Leticia Manauta y el
Secretario General de la Delegación Upcn

del Ministerio de Defensa,
Antonio Montagna

Mariana Leitner
 junto a sus hijas
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El 21 de diciembre de 1976 nace, en el entonces Servicio Nacional del Menor y la Fami-
lia, la Biblioteca Especializada y Centro de Información Bibliográfica y Documentaria
Doctor Jorge Eduardo Coll, para abordar la temática de niñez, ancianidad, discapacidad y
familia, desde distintos campos del saber.

Debe su nombre a quien fuese Ministro de Justicia e Instrucción Pública y primer Presi-
dente del Patronato Nacional de Menores, el doctor Jorge Eduardo Coll.

Hoy es un servicio articulado desde la Dirección Nacional de Planificación y Articula-
ción de Políticas de Niñez y Adolescencia del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (CONNAF).

Su colección está integrada no sólo por libros, documentos, publicaciones, sino por una
creciente colección de videos, casetes y CDs. Entre sus servicios, el más importante, la
cordial atención de sus responsables: la bibliotecaria –documentalista Norma Argüello Gibaut-
y la del licenciado Rubén Julio El Jel. Se destaca el Tesoro de la Biblioteca, que se compone
de libros raros y notables, que no se prestan, pero sí se consultan.

Llaman la atención:
Manuscritos de la Hermandad de la Santa Caridad de 1700

Libro de Filiaciones de la Casa de Niños Expósitos de 1790

Memoria de la Sociedad de Beneficencia 1889 – 1938

Los que componen las Colecciones Especiales, tales como:
Fichas Médica/Legal, por el doctor Carlos de Arenaza sobre la población adoles-

cente de la cárcel de encausados con destino a la Colonia Ricardo Gutiérrez, año 1907
Boletín del Instituto Interamericano del Niño desde 1927 a 2001
Revista del Patronato Nacional de Menores Infancia y Juventud - 1943 a 1946.

Desde mayo de 2002 se da cuenta del inicio de una etapa de reorganización, informatización
y actualización para brindar una mejor atención a investigadores, docentes, profesionales y
estudiantes de distintos niveles que se acerquen a consultar.

Para ello, se atiende al público de lunes a viernes de 10 a 16 en Paz Soldán 5200, Centro
Garrigós, Ciudad de Buenos Aires,  teléfono 4521-0992, fax 4523-0737

Correo electrónico: bibliotecaonaf.gov.ar

Ricardo Pato
Biblioteca Jorge Eduardo Coll

Biblioteca Jorge Eduardo Coll Instituciones
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InstitucionesCrónicas de Finisterra Parte I
El Museo Marítimo de Ushuaia en el Presidio

La historia oficial
El 15 de septiembre de 1902, en un acto realizado con toda la pompa y la solemnidad de

aquel momento, se colocó la piedra fundamental del Presidio y Cárcel de Reincidentes. Se
inició la construcción en el actual emplazamiento de la Base Naval Ushuaia, en las instalaciones
provisorias de la Cárcel de Reincidentes, que paulatinamente fueron reemplazadas.

La historia comienza realmente cuando, en enero de 1896, arribó a Ushuaia el primer
grupo de 14 penados a bordo del buque 1° de Mayo. Así comenzó, habilitada provisoriamente
en casas de madera y chapa. La idea de esa época era colonizar esas regiones con penales y
entonces, inmediatamente, se enviaron 11 hombres más y 9 mujeres voluntarias. Todos ellos
exconvictos que habían delinquido nuevamente.

En 1902 se realiza la construcción del Presidio Nacional. El sitio elegido fue el mismo
lugar donde se encontraban las construcciones provisorias: al este de la pequeña ciudad, que
para ese entonces estaba formada por poco más de 40 casas. El trabajo duró hasta 1920 y fue
realizado por los mismos penados. La Cárcel contaba con 5 pabellones de 79 celdas exteriores
cada uno. Las 380 celdas eran unipersonales, pero llegó a alojar a más de 600 penados. Entre
el Pabellón I o histórico y el II, se levantó la cocina y entre el I y el V la panadería. Al frente
de la bahía, se construyó la administración. Los talleres fueron ubicados en edificios separados.
Recién en 1943, se inauguró un moderno hospital que luego fue de la Base Naval y por
mucho tiempo el único de la zona. El hall central o rotonda múltiple, fue utilizada como sala
de conferencias o eventos.

A medida que pasó el tiempo, la idea inicial de colonizar con delincuentes leves se fue
desvaneciendo y comenzaron a enviar sólo hombres, autores de grandes delitos, muchos de
ellos condenados a pena perpetua o de larga duración.

Los más notorios fueron Cayetano Santos Godino, el Petizo Orejudo, Simón Radowiztky,
Mateo Banks, los hermanos Lionelli y los confinados políticos de la década del 30.

Crónicas de Finisterra Parte I
El Museo Marítimo de Ushuaia

en el Presidio

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
Silvia Velito

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Daniel Mastrángelo
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El régimen era durísimo y se basó en el trabajo retribuido, enseñanza escolar de nivel
primario y una muy severa disciplina. Los talleres instalados atendieron las necesidades de la
Cárcel y prestaron servicios a toda la ciudad de Ushuaia: la primera imprenta, el teléfono, la
electricidad, los bomberos... Fuera de la Cárcel los penados se utilizaban para los trabajos en
calles, puentes y edificios, además de la explotación de los bosques, tema que trataremos más
adelante.

Con los penados se habilitó el tren más austral del mundo en 1910, que llegó a tener una
extensión de 25 kilómetros y corría al costado de la calle Maipú, pasaba por el campamento
Monte Susana y se dividía en dos ramales hacia lo que es hoy el Parque Nacional.

La Cárcel contó también con varias embarcaciones y  la más conocida fue  la Godoy. En
1947, cuando el Territorio Nacional era ya una Gobernación Marítima, la Presidencia de la
Nación dispuso su clausura. Las instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Marina.

La otra historia
La ciudad de Ushuaia está acuclillada sobre el Canal de Beagle. Ha crecido en forma

despareja y enloquecida. Paralelas a la bahía se extienden sus seis calles principales.
Recorriendo hasta el final la calle Gobernador Paz o General San Martín desembocamos en
el Museo del Presidio. Allí se nos informó que la estructura fue pensada con una visión
panóptica, que significa que con muy poco personal se puede vigilar a muchos reclusos. Es
un gran centro del que salen cinco edificios rectangulares que, vistos desde arriba, parecen
un medio sol. En la actualidad, hay dos alas dedicadas a las artes plásticas y a un museo
marítimo. La parte redonda fue convertida en un comedor para los visitantes, pero lo
impresionante y terrible es la vista de los pasillos con las celdas. Uno de ellos, está reconstituido
con muñecos de tamaño natural que imitan a los presidiarios con su uniforme de rayas
horizontales amarillas y grises, compuesto de pantalón, buzo, chaqueta y casquillo para la
cabeza.

Las celdas, a pesar de haber sido pensadas para una persona, muestran la realidad que se
vivió en aquellos años, con cuchetas dobles y un ambiente de dos por dos y medio, sin aire y
sin luz. Uno no se explica cómo podían moverse y sí se entiende por qué esos hombres, a
pesar del riguroso clima, hacían lo imposible para ir en el tren a buscar madera. Varias
celdas están acondicionadas con muestras de las distintas Fuerzas Armadas de la época, sus
uniformes y armamentos. Otras tienen exposiciones de fotos de aquellos años,
conmovedoramente realistas. Hay también salas donde se exhiben imágenes y objetos de los
otros presidios de alta seguridad que existen en el mundo.

Después de recorrer varios pabellones y casi sin desearlo, nos encontramos con uno que
suponemos no estaba disponible para ser visitado por encontrarse en su estado original. Allí
se observaban los verdaderos pasillos con las celdas oscuras y descascaradas. Los baños sin
puertas y las duchas colectivas tal como quedó después de su cierre.

InstitucionesCrónicas de Finisterra Parte I
El Museo Marítimo de Ushuaia en el Presidio
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Ahí sí se sentía la verdadera opresión de la falta de libertad, sólo se filtraba la luz gris del
día lluvioso por la lucarna del techo. Las estufas de leña, apagadas, transmitían frío y desazón.
Un olor pesado nos rodeaba y salimos de ese lugar casi corriendo, porque toda esa realidad
se nos mostró viva en su horror. Ya en el exterior y respirando el aire puro pudimos ver la
vieja locomotora, que se encuentra en exposición, junto a un desvencijado bote donde traían
a los encausados. Lo dejaron allí en recuerdo a las decenas de convictos que, encadenados,
prefirieron morir saltando al canal que vivir en semejante espanto.

Toda Ushuaia guarda restos de aquel pasado ominoso. En el Parque Nacional de Tierra
del Fuego, mientras lo recorríamos a bordo del famoso Tren del Fin del Mundo, nos sorprendió
una enorme cantidad de árboles cortados, como largas cicatrices en el bosque. Son los restos
de los talados por los presos para calentarse en el presidio. Ellos construyeron el tren con
vías de madera para cargar los troncos: una vez logrado, lo tenían que empujar de retorno,
debido a que el peso impedía que la pequeña máquina pudiera empujarlo.

Para que el lector tenga una idea cabal de la distribución estructural del museo, se presenta
el plano de ambas plantas.

Es una historia triste y desearíamos concluirla con una pequeña anécdota, que nos ocurrió
durante la visita. Tal vez por casualidad o para darle un gran realismo al visitante, los baños
para el turismo resultaban tan angostos y pequeños que los concurrentes salían disparados,
casi con las ropas en la mano, mientras los extranjeros gritaban “small, small is terrorific”,
mientras otros, en el puesto de venta de recuerdos, compraban ansiosamente las réplicas de
aquellos uniformes a rayas, convertidos en la actualidad en “simpáticos souvenirs”...

InstitucionesCrónicas de Finisterra Parte I
El Museo Marítimo de Ushuaia en el Presidio
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Cine Antártico

En la Base Argentina Jubany de la isla 25 de Mayo, perteneciente al archipiélago Shetland
del Sur, se inauguró el 11 de abril de 2005 la primera Sala de Cine de ese continente, en
virtud de un convenio entre la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Nacional de
Cine y Artes Visuales. A unos meses del acontecimiento, Escenarios retoma la noticia,
analiza el tema y su repercusión.

Estamos iniciando un camino
La palabra del Director Nacional del Antártico, Mariano Memolli:

Estas son estalactitas, se les dio una estética a través de un efecto lumínico,  aclara el
Director de la DNA, Mariano
Memolli, con respecto a las fotos
expuestas sobre la mesa alrededor de
la cual nos reunimos.

¡La magia de la tecnología! Alguien
tiene que viajar para que los de-
más podamos conocer esto...

De eso se trata: es útil porque
después relacionan Antártida-Argen-
tina-Arte. La idea fue salir a buscar
datos y tener elementos que puedan
ser publicados o exhibidos.

¿Cómo surgió la idea del cine?

En una reunión con Coscia en la
que buscamos renovar la videoteca
antártica de la base. Una idea trajo
la otra...

¿Por qué se eligió esa base?

Porque es la que esta Dirección administra y, además, funciona todo el año realizando
actividades científicas.

Norma Carosella, Carlos Santilli,
Sergio Souza,

Claudia Cafarelli y José Luis Fornaro

Cine Antártico Instituciones

Mariano Memolli, Director de la DNA y Norma Carosella.
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¿El nombre de la sala?

Del Bicentenario,  en homenaje al 200° aniversario de la Revolución de Mayo que se
conmemora en 2010 y, además, ¡está en la isla 25 de Mayo!

¿A quiénes está destinada?

En primer lugar, en Jubany tenemos en verano 80 personas, de las cuales 7 son extranje-
ras. No hicimos un cine grande, sino una sala chiquita. En la casa principal están los que
quieren estudiar, escuchar música...Las películas que se proveen mejoran la calidad de vida
de quien reside.

Además, en la isla 25 de Mayo hay diseminadas un conjunto de bases extranjeras. Es un
modo de crear una comunidad,
¿verdad?

De hecho ya la había: los po-
lacos, los chinos visitaban la base
argentina, tanto como los perua-
nos y uruguayos. El cine es una
forma de reunir a la gente. El tu-
rismo también se beneficia. Lle-
gó un buque turístico a Caleta
Potter y la gente concurrió. Se di-
fundió en Corea, España. En una
reunión de Ibermedia, el presiden-
te pidió que se relatara cómo fue
la aventura de lograr un cine en
la Antártida.

Entonces...

La inauguración de un cine en la Antártida fue plantar una bandera. ¿Y por qué no?  En
un momento se construyó un galpón, teníamos materiales y gente que quería donar para
hacer un cine. No demandó un gasto. Utilizamos donaciones, espónsores. No lo costeó el
Estado. Fue un acontecimiento donde la Argentina y la base científica menos conocida en el
país tuvieron protagonismo. Aparentemente contradictorio: se generó un hecho,  un cine en
la Antártida.

Hoy sabemos que nuestro retraso se debe a que nos falta transferencia tecnológica, no
materia gris. En cultura y arte somos fuertes. Nuestro cine gana premios en el exterior. ¿Por
qué no aprovechar y hacer más eventos de esta naturaleza?

Hace poco leíamos sobre los proyectos de la NASA. El pueblo de EE UU no apoyó el
plan de viajar a la luna hasta que se implementó una política de difusión. Mientras
tanto, el ciudadano común se preguntaba cuál era el beneficio. Eso ocurre cuando la

Cine Antártico Instituciones
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cadena entre lo que se hace y lo que se dice está rota. ¿Algo así ocurrió con la repercu-
sión de la noticia…?

La idea es que cuando se va a comunicar algo se debe explicar para qué sirve. A una
persona que está en Jujuy,
le explicaría el porqué de
invertir en la Antártida:
4.000.000 de kilómetros
cuadrados pisando la super-
ficie marina. Es práctica-
mente lo mismo que la
Patagonia. Si la hubiéramos
cedido en 1880, como se
proponía, hoy lamentaría-
mos haberla perdido. La
Antártida, en primer lugar,
es un continente formador
de climas, apto para darle
desarrollo. Además, ningún
país achica su territorio,
más bien tiende a ensanchar-
lo. La actividad científica
por sí sola no produce nin-
gún beneficio. Necesitamos
tomar ese conocimiento y

aplicarlo en beneficio de la gente. Se puede tener una planta de ciencia y los mejores trabajos
especializados, pero para plasmarlos debemos contar con tecnología. Así se revitaliza un
país. En ese sentido, los más desarrollados son los que invierten en ciencia y técnica. Si la
Argentina hubiera mantenido su capacidad de desarrollo, hoy estaría entre los primeros. Esa
es la respuesta de por qué invertir en la Antártida: por tecnología de vivienda, alimentaría,
industrial, textil, energías no contaminantes. Fundamentalmente se está enfocando la conser-
vación de recursos pesqueros, cómo viven y evolucionan las cadenas alimentarias. Otro
aspecto relevante lo constituyen las investigaciones de avanzada, como el cambio climático
global, porque podría ser que afectara a otros países y al nuestro no. ¿Qué pasaría si llueve
en el desierto o en Cuyo y empezamos a tener otro tipo de vegetación? Para el caso, el doctor
Sergio Marenssi, Director del IAA, tiene una frase que considero feliz: “Hablar de sobera-
nía científica es apoyarnos en nuestros propios datos“. Significa que no nos vendan el
producto masticado desde el exterior y nosotros lo tomemos como válido. Hay muchos tra-
bajos que orientan la economía del país sobre la base de su producción científica. La indus-
tria farmacéutica, la comunicación, el turismo, se van generando a través de innovaciones
científicas, tecnológicas. Estamos iniciando un camino...

La sala cuenta con 53 butacas, recepción, baño, vestuario y un equipo de
proyección con sonido digital de última generación. Es la más austral de
nuestro país y la primera en el continente blanco. Realizada su labor, el
equipo de trabajadores disfrutando de la misma.

Cine Antártico Instituciones
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Leímos las noticias. ¿Por qué varió tanto el enfoque?, ¿No se aclaró eso?

Sí. Lo dijo Campanella y algunos medios lo tomaron: «Si esto lo hacemos nosotros
siempre va a estar la crítica, si lo hubiera hecho Francia hubiéramos dicho por qué no se
nos ocurrió a nosotros». No olvidemos que la Antártida es un territorio de disputa. Los
hechos que se valoren después del Tratado Antártico, serán el interés que cada país demues-
tre por su actividad. La central es la científica, por eso debemos mantener la ciencia, que va
a constituir la soberanía real. El mismo tratado señala que “no desmerece lo que cada país
realice además”. En ese tenor de cosas fue muy fuerte ver al jefe de la base coreana abrazar
a Campanella luego de la proyección de su película y decirle: “Su película me hace acordar
a mi país”. Los polacos que comparten la isla dijeron: «Queremos también nuestra semana
de cine polaco».

¿Cómo eligieron los invitados?,  ¿y a Campanella?

El presidentedel Incaa, Jorge
Coscia lo invitó.

Se entendió. ¿Y el resto?, ¿Tam-
bién se lo buscó con determina-
da representatividad?

Sí, en algunos casos. Surgie-
ron unos a último momento. Otros
no pudieron venir, caso nuestro,
el geólogo Del Valle. Se le rom-
pió el auto llegando a Mar del
Plata y perdió el vuelo a Tierra
del Fuego. Estaba prevista una
charla informativa en el barco que
terminé dando yo.
¿El viaje?

Fue el peor cruce del Drake
de mi vida.
¿Cuanto tardó?

Cinco días. Dos de ida, dos de
vuelta y uno en Jubany. Allí fue un día espectacular, cero viento, poca nieve.
¿Cómo eligieron la fecha?

La que estaba más barato el barco. El combustible lo puso Repsol YPF, la hotelería la
pagaron las empresas como Kodak, también la Universidad Tres de Febrero ayudó.

¿Me imagino que con tantos creativos se les habrá ocurrido proyectos?

Música, Baglietto- Hacer algo donde el fuerte sea la televisación hacia el mundo.

El buque que encallo en caleta Potter. Los turistas,
pasajeros del mismo solicitaron descender

para conocer y distenderse en el cine.

Cine Antártico Instituciones
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¡A qué bueno! Pero me re-
fería a la misma gente que
viajó con la inauguración,
al ver la grandiosidad de
la locación.

Hay proyectos concretos
de filmografía, documental
y ficción. A los productores
que fueron no les pasaron
desapercibidas las posibili-
dades. Por eso digo, esto
abre puertas más grandes.
Estamos pensando en hacer
una exposición en la que
también participe nuestra
gente, que tiene mucho ma-
terial.

Es la característica de la
actividad antártica. Eso se
vive a diario acá. Para nuestro país es una actividad basada inicialmente en la ciencia. La
primera actividad fuerte, científica, se realizó en la base Orcadas, no era militar, sino cientí-
fica, dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería porque de esa forma era posible
conocer cual era la meteorología y obtener datos del suelo. Ese fue el comienzo. Si entende-
mos por cultura toda actividad realizada por el hombre, la ciencia no deja de ser una. Desde
entonces se realizan estudios, trabajos, monitoreos que integran las diversas disciplinas.
Integrar es la palabra clave. La actividad antártica integra además, militares, científicos,
técnicos, administrativos. Recuerdo un asado que realizó el gremio hace unos años en CITEFA,
era un partido de football. Los nuestros eran científicos, mecánicos, administrativos. Resulta
un ejemplo para demostrar el espíritu de nuestra actividad. Todo el que pasa por Antártida
sabe que tiene algo que no la hace indiferente. La pueden odiar, no querer, pero no resulta
indiferente. Y el que entra por la otra variante la defiende.

Pero no hay mucha difusión. La que existe es escasa.
La difusión es algo que cayó muchísimo porque no se le dio el rol necesario. Una activi-

dad ingresa a través del conocimiento que tenga el ciudadano común. Uno se encuentra con
cosas impensables. En el Chaco hay una Asociación Amigos de la Antártida. También un
movimiento bastante grande en Santa Fe que, después de los 100 años en Buenos Aires
organizó el II Acto en importancia del país. Es cierto que hay que darle más difusión, no solo
el cielo sempiterno y el sacrificio. En términos más reales y cotidianos, como la charla que
realizó en el Stand de UPCN este año el Lic. Del Valle, su relato es vivencial, tiene cuerpo;
como el de la gente del depósito polar que clava los cajones. Porque sin ellos no hay actividad
científica. Son tareas distintas pero todas igual de importantes.

Mapa del Sector Antártico con el recuadro
donde se encuentra la base Jubany.
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El solo hecho de soportar la baja temperatura y el aislamiento las hace importantes. Es
interesante que el público conozca sobre el calentamiento global, el derretimiento de los
hielos y las pequeñas lagunas que se están haciendo.

Al respecto, mañana vamos a anunciar que esta Dirección va a hacer una campaña con
formadores preparados para colegios de enseñanza media. Se realizaran trabajos y los mejo-
res serán premiados con un viaje al continente.
Esto ya se hacía.

Sí, somos una Institución Nacional, por lo tanto tomamos la ley nacional que establece
que se deben hacer este tipo de acciones y realizarlas. Abrimos un espacio para las escuelas
técnicas. Tenemos que recuperar la posibilidad de contratar personal civil. En los últimos
años se utilizaron estos contratos para cubrir las vacantes. Tenemos que recuperarlos para

que en el futuro no solo
haya militares en la
Antártida.
Si vemos a la Antártida
como nuestra, el periodis-
mo en general también
tiene que sentirlo así. Al
ver los noticieros, noto
que ya no figura el mapa
con el triangulito que in-
cluye nuestros reclamos.

En el tema de la comu-
nicación, nos falta bastan-
te. Tenemos gente que pro-
duce los datos, otra que los
procesa, y hasta tenemos
una imprenta. Falta la con-
cepción que tiene que ha-
ber un presupuesto y que
cuando se restringe tiene
que ser parejo para todos.
Esta en nosotros salir con
todo lo que significa la
Antártida. Debemos gene-
rar una política de difusión
para conocimiento de la
opinión pública respecto a
nuestro interés sobre el Te-
rritorio Antártico Argenti-
no. Tenemos que publicar
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Mapa del Sector Antártico con el recuadro
donde se encuentra la base Jubany.
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nuestra versión en castellano, para que la comunidad internacional sepa que hay dos. Este
evento representa la implementación de una política cultural

Ideas fundamentales del artículo.

1) La política Cultural que implemento el Director, plasmada en la concreción del cine.

2) La preocupación por la difusión del tema antártico.

3) El valor de la tarea realizada por los trabajadores.

Cine Antártico Instituciones



Libros de próxima aparición

Pellet Lastra, Arturo
Sampay, Rodolfo Kush,
Mariano Garreta, Ricardo
Santillán Güemes, Horacio
González, Antonio Cafiero
y Araceli Bellota

1° Premio: Fabrica de Cór-
doba CNEA
2° Premio: Museo Histórico del
Cabildo
3° Premio: Legislatura
1° Mención: Biblioteca Nacional
2° Mención: Secretaría de Indus-
tria y Comercio
3° Mención: Congreso Nacional y
su plaza
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Acto en el barrio
Volvimos a caminar por los senderos de la pobreza, pero esta vez en la Capital o Ciudad

de Buenos Aires, donde tiene su sede el Gobierno Nacional. La ciudad que tiene el más alto
ingreso per cápita del país. El lugar elegido a través de contactos de nuestro coequiper el
licenciado Ricardo Pato, es Barrio Zabaleta, o Villa 21, 24 o Villa de los Paraguayos, porque
originariamente y aún hoy es mayoritaria la población migrante de ese origen.

Este barrio ocupa unas 70 hectáreas entre el Riachuelo, Figueroa Alcorta, Luna y Perito
Moreno.

El mapa interno marca esta distribución aproximada:

 Villa 21 con la impronta cultural guaraníparlante que le ha otorgado la mayoría de
paraguayos o migrantes de nuestro Litoral: Corrientes y Misiones

 La Villa 24: mayoría de  argentinos y minoría
peruana

 Barrio Zabaleta: todo más mezclado pero
predominan los nacionales

Primera Escala: Parroquia de Caacupé
Cuando uno se va adentrando en el barrio aparecen

las casitas de material, se percibe la construcción villera,
aunque las calles estén asfaltadas. Luminosa, celeste,
bajo el sol descubrimos la segunda parroquia, la de
Caacupé (la primera es el imponente edificio del
Sagrado Corazón en la esquina de Vélez Sársfield y
Uriarte), que no se diferencia del tipo de construcción
del entorno. Allí adentro encontramos la imagen de la
Virgen, que da nombre a la capilla, a la que nos
encomendamos para que “nos dé mejores ojos para ver”.

Investigación Periodística
Crisis Social, Crisis Cultural II

Leticia Manauta, Ricardo Pato,
Carlos Santilli, Julián de Sá Souza

OpiniónInvestigación Periodística
Crisis Social, Crisis Cultural II
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Por el costado de la capilla entramos en un galpón techado, donde nos recibe el bullicio de
los chicos que están haciendo deporte.  Al costado, el comedor y la cocina, parte de los seis
comedores que integran el conjunto que depende de la parroquia, distribuidos por todo el
barrio.

Al fondo, la oficina del Padre Pepe Di Paola, que constantemente recibe gente, atiende el
teléfono y está rodeado de las fotos de Evita, Perón, las de Carlos Mujica, diversas imágenes
de la Virgen María y un símbolo ecuménico con una estrella de David, la media luna y la
cruz.

Es un habitante más del barrio, viste jeans y campera y nos recibe afablemente. Nos dice
que para contar con más datos sobre todo el trabajo social lo veamos a Miguel en la Casa de
Cáritas (que han adquirido no hace mucho para atender demandas de los vecinos).

La Organización Vence al Tiempo o la Ventaja de ser Párroco
“Ser párroco da la posibilidad de proyectar a largo plazo y eso es lo que hicimos”. Sonríe

mientras sigue tomando mate. “Como la organización vence al tiempo lo primero fue ganar
la calle, que estaba perdida. Por eso trajimos la virgen de Caacupé, fue muy movilizador y a
partir de allí la gente se acercó más a la iglesia, comenzó a reunirse y a realizar acciones
comunitarias. Ese respeto por las tradiciones mayoritarias de los habitantes de la villa, posibilitó
un cambio que la gente reconoce y que convirtió a la parroquia en una referencia para toda la
vida social del Barrio.”

Ahora había que salir a comprobar esas primeras palabras y así nos fuimos a la Casa de
Cáritas a hablar con Miguel.

Cómo es ser sacerdote en una villa

“Es diferente ser sacerdote aquí que en cualquier parroquia de Buenos Aires. Es
más parecido a un cura de campo, al que se lo consulta por todo, donde los lazos
que se establecen con la gente son muy fuertes. Y la demanda es otra, hay que estar
siempre, no sólo para la comunión o lo estrictamente sacramental. Quieren que
estés con ellos en las buenas y en las malas, exigen que siga siendo así. Los migrantes
del campo continúan con esa imagen positiva de la relación que tenían con el cura
de su pueblo. Quieren que el “padre” esté: velorios, nacimientos, catecismo, bolsas
de comida, medicamentos, consejos, orientación.”

Pepe indudablemente tiene a Dios de su lado y a la Virgen y, si no, apela al sentido
común y a saber cuáles son sus límites, hasta dónde puede dar. Uno aprende con el
tiempo y se dice “hasta acá puedo ayudar”, es difícil, pero hay que encontrar un punto
de equilibrio.

Para nosotros, Pepe es el “punto justo (con todo respeto) ”.
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Aspectos Específicos de Villa 21, 24, Zabaleta
El primer ‘aspecto específico’ que presenta el lugar es Miguel, su trabajador social, quien

en la Casa de Cáritas Madre Teresa aborda las distintas problemáticas de la población.

El trabajo social es, de por sí, vo-
cación para aquellos que presentan
una gran sensibilidad social, pero
que, como ciencia, posee la firmeza
de las convicciones del ‘deber ser’
particular y social, con técnicas
aprendidas en la universidad, pero
con experiencia adquirida en la con-
frontación de cada día con la reali-
dad. Ciencia que, por ello, necesita
detenerse a reflexionar luego de ha-
ber ido ‘a las cosas’ para informarse
sobre  ‘lo que las cosas son’: hay que
cotejar la teoría y la acción concre-
ta.

Miguel es conocido de Ricardo Pato de antes de ostentar su título de licenciado, cuando
abordaba a niños en situación de calle desde la Línea 102, del ex Consejo Nacional del
Menor y la Familia o con los deambulantes en la Iglesia del Socorro, de sus tiempos de
voluntario en Caacupé, donde ahora puede capitalizar toda aquella experiencia de ‘haber ido
a las cosas’ y recrear cada marco teórico aprendido.

Luego del Plan de Erradicación de Villas del ’76, quedaron unos 5000 habitantes en la 21:
hoy se calcula que superan los 30.000, por lo que la pregunta de cómo pudo crecer es inevi-
table. “A ésta la llaman la villa de los paraguayos, aunque también se presentan muchos del
litoral argentino - Misiones en particular- A partir del 83, en realidad todas las villas comen-
zaron a crecer y se estima que en los 90 se incrementó en un cien por ciento su población. La
lógica de los 90 fue el ‘uno por uno’: una madre dejaba a sus hijos con su abuela en Para-
guay, se empleaba cama adentro por $ 400, de los cuales giraba $ 200 a su familia, que en
realidad eran  dólares allí con un valor muy grande por el cambio. Pero lo llamativo fue el
incremento de la población migrante después de 2001. Nosotros dijimos, bueno, acá no crece
más, y sin embargo siguió viniendo gente, no tanto los ‘nuevos pobres’ de la depresión, que
se fueron más a Villa 31 – Retiro -, sino que siguieron las migraciones. Nos preguntamos
cuál es el motivo. La Argentina sigue teniendo, tanto en educación como en salud, posibilida-
des de acceso para todos, basta con acreditar identidad -explica Miguel-, lo constato a diario
con aquellos que vamos a visitar a un hospital, porque nos lo pide otro vecino. Les pregunto
‘¿cuándo viniste?  me contesta “hace dos semanas’. Vinieron tan sólo porque aquí se les da
servicio de salud a todos. Los testeo cuando vienen a pedirme que les ayude a conseguir una
vacante en el colegio, ´¿ahora, en junio?  ́´Sí, es que llegué la semana pasada .́ O cuando nos
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piden que los anotemos en las bolsas de empleo, se les pide referencia y entonces ‘les cae la
ficha’: ́ Ninguna, porque recién llegamos ,́ “Vienen porque acá hay dos cosas de mucho valor
para el migrante: la escolaridad; un chico puede cursar primaria y secundaria si se lo propo-
ne y recibir útiles, becas, etcétera.  También es muy importante la posibilidad de atención
hospitalaria, cosa que no sucede en Paraguay o en Bolivia, gratuita y hasta de alta comple-
jidad.  Hay movilidad, porque vienen, por ejemplo, abuelos a operarse, se quedan seis meses
y después regresan a su país.  Digo esto para que revaloricemos lo que tenemos”, nos mira
serio Miguel y con una gran convicción de que tenemos aún muchas ventajas comparativas.

“¡Ojo, no confundir!, el colapso del sistema de salud o el educativo, no es sólo por los
inmigrantes, sino porque la Ciudad de Buenos Aires recibe gran parte de la población del
Conurbano para la atención de salud, a lo que hay que sumar a los que dejaron su condición
de asalariados y perdieron  la Obra Social Sindical, más la gente que trabaja en negro ...”
Lectura de la realidad de un profesional.

Nos habla de los recursos de la parroquia: “Los buscamos de todos lados: tenemos tres
comedores con subsidio del Gobierno de la Ciudad, dos con fondos del FOPAR, otros dos
sostenemos nosotros ... Atendemos a setecientas personas en los comedores.”

“También conseguimos de la iglesia Italiana, de un estado del norte, a quien le pareció
interesante que desde una parroquia en un barrio con estas características, se pudiera formar
laboralmente a los jóvenes. Entonces ayudaron a la apertura del Centro de Formación Labo-
ral que ahora tenemos en un predio grande a dos cuadras del barrio, que tuvimos que equipar
y se necesitó otro tanto de dinero. Apareció luego un convenio con la Secretaría de Educa-
ción de la Ciudad, quienes nos avalan algunos cursos y dan  los certificados correspondientes
a los chicos que cursan”.

Eso ayuda a conseguir trabajo, “... el mercado laboral está deprimido en todos lados, pero
si se presentan sin formación ¿a qué llegan? Volantero, repartidor de pizza, mensajería y ...
se terminó. Si acceden con mayor capacitación se les abre un abanico mayor”.

“Por eso, tratamos de que vengan buenos profesores: que no aparezca cualquiera a dar
cualquier cosa, ya que no les serviría a ellos. Tenemos un artista con los que están haciendo
escultura y cerámica. Conseguimos mármol de demolición viejo, que luego es trabajado. La
mayólica que está en la puerta de la casa (se refiere al rostro de la Madre Teresa que ilustra
esta nota) la hicieron ellos. En un principio fueron temas religiosos: proveíamos a la santería
de la iglesia de la Virgen Desatanudos luego variamos hacia otras cosas más utilitarias, pero
aquello les dio práctica productiva”.

En ocho o nueve años que Miguel camina junto al Padre Pepe el resultado “de ocho mil
chicos que aproximadamente hay en el barrio, dos mil asisten a actividades de las que propo-
nemos desde Caacupé en alguna de sus variables de abordaje ... ésta es una llegada impor-
tante, ¿no les parece?” ¡Vaya si nos parece!

Pero a pesar de ello, Miguel se queja: “Siempre te queda alguno más por atender, como
cuando empezamos con los que consumían, para quienes armamos equipos siguiendo el
modelo de recuperación de alcohólicos, pero qué hacer para que consigan dinero para mante-
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nerse. La droga aquí viene muy acompañada con el delito, “drogadelincuentes”. Contra ello,
¿qué hacemos? ...”.  Para eso los emprendimientos con salida laboral.

“Los chicos en situación de calle, otro de las cosas que estamos emprendiendo en la punta
del barrio, con un grupo que apareció tan sólo pidiendo, sin hacer nada a cambio. Los chicos
más grande empiezan con ‘aprietes con púas’, algunos con armas, las chicas se prostituyen
... Nosotros tenemos un grupo de operadores, que preparamos, que están haciendo el aborda-
je y ahora tenemos un Centro de Día a tres cuadras para que se bañen, merienden, donde
además estamos haciendo algunas actividades. Esa tarea la presentamos ante la Conferencia
Episcopal Italiana y nos están subsidiando. Nos planteamos objetivos pequeños con ellos.
Ahora estamos preparando el cumpleaños de una de las chicas, para los que trabajamos
coordinadamente en la calle y en el Centro: las guirnaldas, por ejemplo, se empieza en la
calle con los operadores, se termina en el Centro, todo articulado, es un gran logro”.

Lo sorprendente es que “estos chicos no son del barrio: vienen de otras ranchadas, Cons-
titución, por ejemplo. Nos queda resolver por qué se instalan aquí”.

” Lo más grave ahora es abordar los daños que les está causando la pasta base, que son
mayores que los que producen otros tipos de sustancias, problemas bronquiales, principal-
mente”.

Y Miguel sigue ..., sigue trabajando, sigue cotejando la realidad. Con él continuaremos
hablando y aprendiendo de su particular visión, que le da ‘el estar entre las cosas’.

Las Mujeres

Así como en el artículo de Escenarios Número 9 les dedicamos un párrafo aparte,
en Villa 21 también lo merecen.

Son abuelas que cocinan en Caacupé voluntariamente, sin recibir plan de ninguna
especie.

Es Laura T. la trabajadora social, hace poco que tiene el título pero ya colaboraba
con Miguel siendo estudiante, tiene 26 años y una sonrisa radiante. Nos acompañó a
recorrer todos los sectores del barrio, una piba que está contenta porque trabaja de lo
que le gusta. Percibe las dificultades de género* aun en su propio trabajo, pero nos
abre las puertas para que nos encontremos con otras dos mujeres del barrio: la señora
Raquel y la señora Cecilia. En próximas notas hablaremos más del testimonio de
Laura y desde aquí le agradecemos su colaboración.

De la mano de Laura llegamos a la Capilla de Itatí y al comedor cuyo encargado es
Luis. Nos habla de la señora  Raquel que ha donado el terreno para que eso fuera
posible.

Cuando nos presentan a Raquel nos sorprendemos, es una muchacha joven (27
años) cuando esperábamos a una anciana.

(Continúa en la página siguiente)
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Nació Raquel en Misiones, en
Puerto Iguazú, primero se fue a
lo de un hermano en Corrientes,
donde conoció a su marido y pa-
dre de sus dos hijos de 11 y 7
años. La crisis económica los hizo
venir a Buenos Aires: eso fue en
1999. El marido actualmente tra-
baja en una fábrica de zapatillas
“Hicimos una casa que esta ahí
en el fondo y esto de adelante lo
donamos al Padre Pepe, para ha-
cer el comedor, trajimos la vir-
gen de Itatí que está a la entrada
del comedor”. Cuando le pregun-
tamos qué futuro quiere para sus
hijos, es muy clara: “Yo no tengo
estudios así que quiero que estu-
dien, que vayan a la iglesia, que
sean un buen ejemplo”. Cómo no
serlo con una familia como la que
ha formado, con una generosidad
inusitada. Es una hermosa mucha-
cha de cuerpo y alma. Qué  inteli-
gencia y qué sensibilidad para

encontrarse tan agradecida por lo que tiene y poder pensar en los demás.

Después vamos a lo que se llama el asentamiento, una casa muy humilde. Nos
atiende Celia (por supuesto siempre acompañados por Laura y Luis que se ha sumado
a nuestra caminata). Celia es oriunda de La Paz, Bolivia. Hace doce años que está en
la Argentina, vivió primero en el Bajo Flores, de allí se fue porque le cobraban un
alquiler de 150 pesos. Una amiga le dijo que acá había terrenos baratos y así llegó a
Zabaleta. Su hijo mayor le manifestó que harían cualquier sacrificio y así construyó
su casita. Ahora necesita una habitación más para una hija adolescente que no vive
con ella y la condición es tener esa habitación para que pueda tenerla. En total son
siete hijos. Es viuda y ahora tiene otra pareja que trabaja en un taller de costura. Ella
va a un comedor y los chicos al de Itatí y por la noche cocina en su casa. Las razones
de su migración son claras: “Acá los chicos van a la escuela y hay hospitales, allá es
más difícil para las mujeres, acá podés trabajar por hora y ganar veinte pesos, allá
te pagan menos y por mes. El médico hay que pagarlo y no hay ninguna ayuda.”

Celia nos saluda con afecto como así también algunos de los chiquitos.
*  La entrevista con Laura T. la publicaremos en el Número 11 de Escenarios
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Reportaje al Padre Di Paola
Columna de Cultura de Estado Joven *
FM Palermo, 17/6/05

- Buenas tardes Padre, ¿ cómo estás?
- Bien, la verdad que muy bien.
- ¿Qué significa la Virgen de Cacupé en ese barrio?

- Bueno, acá la Virgen de Caacupé es una presencia religiosa muy fuerte y elegida por la
gente. Cuando la capilla se hizo en el año 76, el nombre se lo eligió la gente. La población de
la villa 21 es en su mayoría de origen paraguayo y guaraníparlantes de  las provincias
limítrofes con Paraguay.

- Que también son guaraníparlantes, de Misiones Corrientes...

- Exacto, así surgió esa advocación tan fuerte, de hecho muchos la conocen como la Virgen
de los Paraguayos: así le dicen también misioneros y correntinos. Lo importante es que hay
una devoción muy grande. Hace unos años atrás trajimos una replica del santuario de Para-
guay, que  ha motivado un cambio  importante en el barrio. Esta Parroquia atiende una
población que se ubica en unas 100 hectáreas aproximadamente. Está dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, a orillas del Riachuelo, en la Iglesia que está en la calle Ubaldo Cruz. Y
después tenemos una Capilla en la Villa 24, 4 capillas en la Villa 21, una en el núcleo
habitacional transitorio Zabaleta, otra en el asentamiento y después tenemos  6 comedores y
una escuela de formación para los jóvenes.

- Me parece muy importante porque es una escuela de oficios, ¿verdad?

- Es una escuela de oficios. La idea es que, además de darle apoyo escolar, el pibe pueda
aprender, que tenga la mirada del oficio y de trabajar. Tenemos una casa para abuelos donde
recogemos a los ancianos que están en la calle, acá en la villa. Estamos con un hogar de
chicos de la calle, un Centro de Día y ahora -si Dios quiere- tenemos en el barrio un Centro
para los chicos que están en la droga, para ver si los podemos sacar.

- ¿Qué va a suceder en el barrio el 25 de junio?

- Mirá, el 25 de junio, si Dios quiere, va a venir la imagen de la Virgen de Luján, la va a ir a
buscar el grupo de hombres, que  acá es muy grande y muy fuerte, por ejemplo, ellos constru-
yeron la iglesia, los comedores, todo lo que uno ve, lo han hecho voluntariamente, trabajando
fuera del horario de sus empleos, sábados y domingos. Ellos van a traer la imagen de la
Virgen de Luján y llegarán, tres y media de la tarde, a la Basílica del Sagrado Corazón a unas
cuadras de acá y de ahí se va a trasladar en una carreta, custodiada por gauchos. Tendremos
un acto importante en Iriarte y Luna y desde allí vendrá en procesión y celebraremos la misa
con el obispo Joaquín a las 6 de la tarde y después un festival. La idea es que esa imagen de
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la Virgen esté dos
años y medio dan-
do vueltas por
nuestro barrio, en
cada comedor, en
cada capilla, en
cada institución y,
en enero de 2008,
haremos una mar-
cha al Paraguay
para hacer luego
una Capillita allá.

-Bueno, Pepe, no-
sotros sabemos
que tu obra es
magnifica, colecti-
va, con mucho
voluntariado y te
ofrecemos que des alguna dirección electrónica para que los oyentes se puedan comuni-
car o el teléfono de la Parroquia. Debe haber mucha gente que tiene ganas de ir a recibir
ese apoyo espiritual, ver cómo trabaja la gente y, si alguien quiere ayudarlos, va encon-
trar cómo hacerlo.

-Perfecto. El teléfono de la Parroquia 4302-3643 y el email que yo tengo es
pepedipaola@yahoo.com.ar

Bueno, muchas gracias y nos veremos en estos días.

* Desgrabado por la compañera Alicia Coscia de la Delegación General Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia

La Fiesta
Bartomeu Meliá (sacerdote jesuita, doctorado en la Universidad de Estrasburgo)

“[…la cultura guaranítica] llama la atención porque son pueblos donde no hay econo-
mía de mercado. No sólo no hay moneda, sino que ni siquiera hay trueque. […] Es una
economía del don, del regalo, y los bienes circulan mediante el don. Un don que no tiene
límite, ni el día que se va a devolver ni la cantidad que se va a devolver. De hecho se
devuelve, el que dio va a recibir y el que recibió volverá a dar, con fiestas y convites. Esta
fiesta vivida en el día a día es reveladora. Esto, más ciertos estudios de historia, haber
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vivido con los guaraníes de las cuatro etnias, una experiencia que nos trastorna la cabeza
pero la pone en su lugar. A partir de allí uno hace una lectura distinta de la convencional
de los documentos. […] La historia vista desde una matriz indígena, un pensamiento indí-
gena. […] No se aprende impunemente una lengua indígena. Esta lengua nos hace pensar
de un modo diferente, y la lengua los conquistó a los jesuitas. […] En esta época la pala-
bra fetiche es solidaridad. Eso quiere decir que nos acercamos cada vez más a la recipro-
cidad, al don, y los que todavía esperamos, en este mundo del don podremos vivir mucho
mejor de lo que vivimos ahora, y sobre todo, podrá vivir más gente, sin tanta exclusión.”

(Conferencia realizada en el stand de UPCN en la 31º Feria del Libro 2005)

Así llegamos el 24 de junio al Sagrado Corazón, lugar del arribo de la Virgen de Luján,
que venía a quedarse en la villa.

Pero esa iglesia es parte del barrio más amplio, está fuera de la villa y precisamente en ese
lugar empezaba la fiesta: de todos y para todos, sin exclusiones.
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No fue menor llegar casi junto con la Virgen y desde la calle observar todo el panorama:
en la escalinata de la Iglesia las banderas flameantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay,
Chile, Bolivia, Perú. A un costado, la carreta preparada para transportar la Virgen hasta el
barrio, los gauchos a caballo custodiando la carreta. Los niños del equipo de fútbol con su

cartel de tela, los exploradores, los del grupo de adolescentes, las mujeres con sus mejores
ropas y los hombres, orgullosos de traer a la Virgen, con sus tacuaras con la imagen de la
Madre de Jesús como bandera. Casi trescientos hombres se concentran en la Parroquia de
Caacupé, junto al Padre Pepe.
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Y allí al fondo los Padres, con sus túnicas blancas, organizando y Pepe dueño de la
palabra en ese momento: “Aquí llega nuestra madre, aquí llega la Virgen, viene a quedarse
con nosotros”. Convirtiendo esa recepción en algo tangible, cercano, inclusivo, de una ale-
gría absolutamente concreta. Las campanas del Sagrado Corazón, sonando y afuera la
autobomba -elemento fundamental en un barrio donde los incendios son un peligro latente y
constante- haciendo sonar la sirena y todos aplaudiendo y gritando vivas a la señora de Luján
y a la de Copacabana que -más pequeña- se hacía presente, estrechando en las banderas y los
colores un abrazo latinoamericano.

De allí, en procesión, los hombres de las tacuaras haciendo el cordón.”Sólo una mano de
Iriarte vamos a cortar”, afirmaba Pepe desde el micrófono. Entonces, todo lo preparado se
hacía realidad: la Virgen en la carreta, quienes estaban delante de la carreta, quienes a los
costados, allí, juntos, codo a codo con los seminaristas, las hermanas, las mujeres, los chi-
cos, los hombres, caminando hacia el gran encuentro de la Virgen de Luján y de la de Caacupé.

Entonces la cita del comienzo no es casual, quizás es esa cultura guaraní-jesuítica la que
“persiste” por detrás de los preparativos de los que todos dieron cuenta: Laura, Luis (hombre
tacuara en mano, sindicalista, trabajador público, casado con una paraguaya, que durante
toda esa fiesta estuvo atento a nuestro grupo), Pepe, Raquel, Celia, ese producir, aportar
voluntariamente, la abuela que cocina en el comedor, el cocinero que iba a recibir a la Virgen,
las mujeres que cocinaron desde días antes, los gauchos que trajeron los caballos y la carreta,
los chicos del coro, todos trabajando para el convite, para ese don del que estábamos partici-
pando y a cada uno le dio algo diferente, pero que será difícil devolver en la misma medida.

Allí estaba presente, en el acto el pensamiento de Pichon Rivière y su teoría del vínculo,
de la fuerza que genera el trabajo grupal, cuando se tiene clara la tarea.

La segunda parada en el espacio donde se juega al fútbol, una plaza no convencional, una
tarima para apreciar los bailes folklóricos, las canciones y la participación cada vez mayor
de los pobladores del barrio, felicidad tranquila, gozo de compartir con los demás.

Las dulces palabras del Obispo, uno más entre todos, con humildad no exenta de grande-
za y el momento -para quien escribe- de mayor emotividad “Vamos a soltar los globos que
irán a otros barrios, con los mensajes de cada uno”, no se iban al cielo, sino a otro lugar, a
otro barrio donde puedan recibirlos de igual a igual, iban con mail, teléfonos y direcciones,
esperando la respuesta y allí se fueron más de doscientos globos celestes y blancos, se veían
los papelitos adentro y estábamos unidos y felices. Aquí y ahora, después seguramente cada
uno volverá a sus preocupaciones cotidianas pero nadie borrará ese instante de comunión, de
echar a volar lo mejor de cada uno.

Enseguida llegó la murga de Villa Crespo, con sus banderas y redoblantes. De nuevo en
procesión, la murga adelante, hasta el lugar de la bendición de las flores y luego por los
pasillos estrechos, pero hoy relucientes (aunque sea tierra húmeda con algo de piedras), la
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gente en la puerta de sus casas y todos mirándonos a todos y uno de los sacerdotes repartien-
do las estampitas, instándonos a llevarnos alguna para un enfermo o un amigo que necesite el
auxilio de la Virgen.

Hasta que desembocamos en la puerta de la Parroquia, una tarima en la puerta y allí la
señora de Caacupé espera a la de Luján y así, una al lado de la otra, en señal de paz y
convivencia, una cultura que se encuentra con otra cultura. La suelta de palomas: “Porque
queremos la paz, porque no queremos la violencia de la que somos las primeras víctimas los
que vivimos en la villa”, dice Pepe con toda la autoridad que le da el ser uno más y los cantos.
Se van preparando los que se confirman, los que van a bautizarse, no importa la edad y los
Padres que comienzan la misa.

También estaba la directora del Centro de Salud y Luis en el bufet y los chicos más
pequeños jugando y, mientras nos alejábamos hacia el asfalto, una parte de cada uno había
quedado en la villa. Sólo sabemos y estamos convencidos de que debíamos dar testimonio de
que es posible y que sucede en nuestra ciudad, además de otras calamidades de las que no
está exento ningún barrio.

Queremos agradecer a Susana Rey Romo por ser parte del grupo, a Alfredo
Helguero que nos acompañó y lo incorporó a su examen en la Facultad, a Angélica
Luque y Alicia Coscia, que desgrabaron el material con compromiso y alegría.

Reportaje al Padre Di Paola
Columna de Cultura de Estado Joven *
FM Palermo, 1/7/05
Tras una cortina de aplausos y campanadas, que recordaba el momento en que llegaba la
Virgen de Luján al barrio de Zabaleta, comienza el reportaje:

¡Hola!, ¡qué tal Pepe!, ¿cómo estás?, ¿escuchaste?

-Sí, sí, sí.

-Bueno tenemos mucho más material grabado.

-¡Qué bueno!, después voy a querer escucharlo completo.

-Sí, por supuesto te lo vamos a llevar.  Nos interesaría tu visión de lo que fue ese encuen-
tro y lo que significa desde el punto de vista religioso y social.

-Hemos vivido algo parecido a lo que hace 8 años y medio sucedió, cuando trajimos desde
Paraguay la imagen de la Virgen de Caacupé: la gente se acerca porque ve que al venir la
Virgen llega lo más profundo, lo más sagrado de su fe y es una convocatoria que despierta un
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sentimiento muy hondo. Los chicos, los jóvenes, los grandes, veíamos que quienes la fueron
a buscar, eran más de 200 hombres de la villa. Estaban realmente muy emocionados. Me
decían que cuando la trajeron desde la Basílica de Luján, sentían  un honor muy grande de
poder transportar esa imagen venerable hasta la Villa.

-Así se los veía. Me gustaría contarle a los oyentes que llevaban unas largas tacuaras
que tienen una reminiscencia histórica para todos nosotros y, como bandera en esas
tacuaras, la imagen de la Virgen de Luján.

- Esas tacuaras crecen a orillas del Riachuelo y allí las fueron a cortar para usarlas como
banderas. El barrio se preparó para un acontecimiento grande, un acontecimiento que no
quería pasar inadvertido. Podría haber venido la imagen, haber entrado al templo y ya está:
el barrio la quiso recibir de una manera popular.

-Sí, muy emotivo, tuvo varios pasos: esa llegada, el transporte en carreta hasta la cancha
de fútbol, las danzas folclóricas y creo que hay un punto, de inflexión, que es la suelta de
globos celestes y blancos con mensajes escritos. Me gustaría que vos lo explicaras.

-Te voy a decir que acá en la Villa lo hemos hablado alguna vez con Miguel: cómo a veces se
embolsa, por así decir, a toda la gente que vive en la Villa, porque tienen fama de ser perso-
nas violentas y nada que ver. Ustedes que conocen el barrio, saben que la mayoría es gente de
paz, trabajadora y de buena voluntad. Entonces, pensamos con los catequistas, con los jefes
de los exploradores y de las escuelas de fútbol de la Parroquia, que de aquí salieran mensajes
de paz para todos los barrios. En los globos había mensajes de paz de nosotros y de toda la
gente que vive aquí en la Villa como diciendo “Les Deseamos la Paz”, porque  las primeras
víctimas de la violencia -yo siempre dije- son las personas de la Villa. Porque un pobre
obrero, la pobre señora que va a trabajar con cama adentro, el pibe que viene del colegio
tarde, son las víctimas primeras de la violencia. Esos mensajes de paz, queremos que lleguen
a otros barrios. Tantos globos al aire celestes y blancos, como diciendo “si trajimos a la
Virgen, es porque queremos y creemos en la Paz”.
- Además había un fuerte contenido latinoamericano, por la cantidad de banderas uru-
guayas, paraguayas, bolivianas, chilenas...Otro signo de la paz que fue la suelta de palo-
mas.

-Al finalizar la procesión, cuando se encontraron las dos imágenes, de Caacupé y Luján, el
signo fue que las palomas salieran al vuelo y ese símbolo de la paz y también del Espíritu
Santo, para el católico, significa la iglesia y la presencia de Dios en el mundo.

-Nosotros nos fuimos muy conmovidos y muy contentos de haber compartido con ustedes
esa fiesta. Sé que no es una fecha cualquiera hoy, ni para nosotros ni para vos. El
recuerdo de tu abuelo sindicalista y peronista y que hoy tanto vos como nosotros vamos
a rezar por el alma del general Perón.

-Siempre los primeros de julio realizamos la misa por Perón y también no  olvidando que su
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doctrina para nosotros los católicos, es una doctrina basada en los principios sociales de la
doctrina de la Iglesia. Lo que dijo Eva Perón en La razón de mi Vida, que me gustaría que
muchos que hoy la citan la lean. Evita, claramente dice por qué rechaza aquellas ideologías
que son contrarias a la religión del pueblo. Y el hondo contenido popular y de participación
y de una Argentina que fue para todos y no para algunos. Hoy en la misa, como siempre ,
vamos a celebrar con un homenaje especial tanto para Perón como para Evita.

-Nos despedimos, te vamos a seguir visitando y vas a recibir los materiales que nosotros
hemos grabado.

- Les agradezco mucho y saben que ésta es la casa de ustedes también

Para cualquier consulta o colaboración:

4302-3643

pepedipaola@ yahoo.com.ar
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Resultan notables las reacciones tan dispares frente a la película La Caída, porque si algo
tiene es ser absolutamente clara, sin más laberintos que los que tiene de por sí cualquier obra
de arte.

Recuerdo particularmente una extensa nota del cineasta alemán Wim Wenders, publicada
por Página 12 en coincidencia con el  estreno en Buenos Aires, donde se dedicaba a demoler
la película, insinuando que era pro nazi o que, al menos, trataba de hacer más aceptable a
Adolf Hitler. Clamaba y señalaba, casi en forma histérica, que un dato de las supuestas
preferencias ideológicas del film era precisamente que no se lo veía – faltaba agregar al
“monstruo” – muerto, tal vez un primer plano para tranquilizar al bueno de Wim -muy
talentoso, por otra parte- con la cara de Hitler chorreando sangre y Eva Braun a su lado
también durita. Uno de los aspectos  más lúcidos de la película es la resolución de esa muerte
(porque a nadie le queda duda de que Hitler se suicidó e hizo quemar su cuerpo y el de su
amada): el deseo del protagonista de no caer en manos del enemigo. “Ahora me van a odiar
millones” dice dando cuenta de que no estaba para nada loco, ni nunca lo había estado, por
lo menos, en el sentido clínico del término.

Pero volvamos a Wenders y, como él, seguramente muchos otros se rasgaron las vestidu-
ras, no sólo por lo que decíamos antes sino porque no se muestran campos de concentración,
filas de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y otros considerados minusválidos
rumbo  a los hornos de cremación. Parece que algo alivia mirar víctimas... Wim, Wim, no te
asustes, lo que entendiste está bien: la película nos devuelve una imagen que cualquiera, con
mucho poder logra si lo ayudan ser Adolf o algo similar. Y eso debe ser intolerable para
muchos.

Pareciera que es necesario colocar en la galería de los monstruos y locos a aquellos que
no hacen más que encarnar ideas y acciones, que son alentadas por poderosos y aceptadas
por pueblos enteros. Eso asusta, porque entonces cualquiera puede ser un tirano, un asesino,
un maquinador de torturas, firmar sentencias de muerte o desapariciones, creer en razas
superiores, discriminar, excluir. Lo magnífico y aterrador, lo feroz de la película, es que sin
golpes bajos nos devuelve como un espejo una parte de la llamada condición humana.

No necesita más personajes que los que están encerrados en ese búnker, pero que ya
venían encerrados desde antes en sus fanatismos. Si eran capaces de detonar bombas mien-
tras comían sopa con su mujer y sus hijitos, sin piedad, para que no fueran pasto de las
“hordas bolcheviques” o “los vengadores de las razas inferiores”, seguramente no vacilaban
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en hacer cumplir “soluciones finales” de todo tipo. Y no hablamos aún del modelo de familia
alemana de Goebbels y su señora esposa. Cual máter dolorosa se echa a los pies de Adolf y
le ruega que no los abandone, que el mundo no tendrá sentido sin el nacional socialismo (se
puede cambiar por otros totalitarismos) y luego procede a matar a toda su descendencia, sin
que le tiemble la mano, por esas mismas razones, para luego emular junto a su esposo a la
pareja gobernante y hacer quemar sus cuerpos.

Así como lo decimos no da respiro y no necesitan de ninguna intervención ajena para
todas esas linduras. Al enemigo se lo escucha y sufre a través del bombardeo constante, de la
resistencia insensata para defender el pedazo de Berlín donde está el führer y su banda. Lo
que a nadie le importa allí es lo que pasa afuera con el pueblo “ellos me eligieron” dice el jefe;
“si no supieron ganar que las paguen”. Sí, ellos son capaces -y lo fueron- de todos los
extremos para ahorrarle sufrimiento y horrores a los cómplices de supuestas razas elegidad
y superiores. Están dispuestos a todo y lo único que no se percibe en ese búnker, ni entre esos
jefes y generales, es el sentimiento de lo sagrado, nada hay superior a ese hombrecito y a esos
pactos establecidos entre esa ordalía de generales, esposas, secretarias, intelectuales, solda-
dos rasos, así que si “Dios ha muerto”, nada pone freno a la barbarie, al crimen, a la desola-
ción, al vicio (cada uno espera el final como puede y más le place).

Lo que en ningún momento el director intenta es que tenga nada de épico el cuadro,
diríamos que es de una banalidad aterradora, seguramente lo que puso tan mal a Wenders.
Esos hombrecitos (estatura interna) no ven mucho más allá de sus propios ojos, o sólo ven
aquello que podría darles una esperanza de no perder su poder del todo: comen, duermen,
intrigan, siguen persiguiendo a desertores o traidores a la causa, que hace aún más paradóji-
ca ese lugar de los dioses, de raza perfecta que alguna vez quisieron arrogarse. Uno tiembla
en los carteles finales al pensar que fueron responsables de tanta destrucción. Esa guerra de
la que se habla costó 50.000.000 de vidas humanas.

Como toda obra de arte se le puede aplicar aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo.
No sólo provoca el debate, el pensar sobre el tema, sino que más importante es ese efecto de
aplicabilidad a situaciones contemporáneas y, por fin estimado Wenders, el führer no es un
alien a quien basta con mostrar bien muerto: anda suelto y parece que es parte de los hombres
y, en realidad, eso es lo que deberemos seguir pensando y elaborando, no solamente los
alemanes

Dirección: Oliver Hirschbiegel

Guión: Bernd Eichinger

Intérpretes: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, etcétera

Origen : Alemania
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El 16 de junio de este año se cumplieron cincuenta años* de una masacre inédita en
nuestro país. El bombardeo del centro de la ciudad de Buenos Aires durante unas cinco
horas, con intermitencias y buscando hacerlo en momentos en que la Plaza de Mayo era más
transitada por trabajadores, obreros, empleados públicos, bancarios, cuando llegaban a sus
trabajos, como así también a las 18.30 por los que salían. Esa mañana habían estado cole-
gios en la plaza, porque se iba a realizar un homenaje precisamente protagonizado por la
aviación.

Lo extraordinario de ese suceso era que el país no estaba en guerra. A partir de la Segun-
da Guerra Mundial se había instalado la moda de bombardear ciudades abiertas y aun duran-
te la Guerra Civil Española (Madrid, Guernica, etcétera, etcétera, etcétera), que era una
guerra entre compatriotas, aunque con ayuda de diversos sectores. Y, en nuestro caso, era
más parecido al último ejemplo mencionado. Eran aviones de la Armada Argentina, condu-
cidos por pilotos argentinos, comandados por jefes militares en actividad, que deberían res-
ponder al gobierno constitucional, elegido por casi el 60% de los votos, libremente emitidos:
estábamos viviendo la segunda presidencia del General Juan Domingo Perón.

Es decir que, sin aviso, sin motivo aparente, tiraron bombas de 50 kilos y ametrallaron las
calles del hoy microcentro de Buenos Aires, empleados de nuestro estado nacional, con la
supuesta consigna de “Maten a Perón”. Algunos daños en la Casa Rosada testimonian que la
orden fue dada. Pero en realidad los muertos peronistas y antiperonistas, cristianos y judíos,
clase media u obreros, adultos, niños, jóvenes, mujeres fueron matados impunemente, que-
mados dentro de los trolebuses alcanzados por las bombas, todo eso en nombre de la libertad
y en contra de una supuesta “tiranía”. Había que aterrorizar a un pueblo que, en su mayoría,
se identificaba con un proyecto nacional

El actor y director de cine Fernando Musante, el productor -o mejor dicho legislador de la
ciudad devenido en productor- Milcíades Peña se lanzaron a la aventura de reconstruir esta
historia en un documental ficcionalizado, con la presencia de María Fiorentino y otros acto-

Maten a Perón.
Una Continuidad de los Espejos

Leticia Manauta

*El 16 de Junio de 1955 a partir de las 12.40 comenzó el bombardeo en Plaza de Mayo y adyacencias. La última
bomba cayó 18.30

Maten a Perón. Una Continuidad de los Espejos Opinión
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res. Como participamos el día de su estreno, nos interesa destacar que en el film se da el
listado de muertos registrados (nunca hubo una nómina oficial definitiva) y heridos, testimo-
nios de protagonistas que vivieron esa situación o la padecieron, como la muchacha que
perdió a su papá. Con mucho rigor, se dan allí los datos y eso viene a cuento de la película
que comentábamos. Qué espejo ese hecho de nuestra historia: los responsables -hoy diríamos
lisa y llanamente asesinos-, meses después de los hechos, fueron recibidos con honores y
liberados los que estaban presos, tratados como héroes de la patria, qué vergüenza, qué
cambalache. Una masacre que, por supuesto, fue como sepultada por las historiografías
académicas, borrada de nuestras propias memorias, un hecho que había acontecido en nues-
tra infancia, que nos fue acostumbrando a ese sonido de la impiedad, de las razones ideoló-
gicas, hasta desembarcar en el terrorismo de estado, perversión profunda a la que un país
puede llegar sin que le declararan una guerra o se hubiera propuesto ninguna “expansión
vital”. Amedrentar a un pueblo, bombardear los sueños, ametrallar un proyecto nacional.
Ninguna pavada. Como verá Wim Wenders, hay que seguir pensando mucho en estos testi-
monios.

Título: Maten a Perón

Director: Fernando Musante

Libro: Leonardo Nápoli

Productor: Milcíades Peña

Maten a Perón. Una Continuidad de los Espejos Opinión
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Socióloga, Investigadora Indec
Silvia Velito

Politólogo, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Daniel Mastrángelo

El 15 de agosto de 1914, una desgarbada draga, “la Ancon”, realizaba la primera travesía
oficial del recién abierto Canal de Panamá, aclamada por una festiva multitud de ingenieros,
trabajadores, autoridades y periodistas, que se encontraba allí reunida.

Casi una década de esfuerzos habían terminado el canal, culminando un largo sueño....

Vasco Núñez de Balboa, tras explorar el litoral del Istmo de Darien, más tarde Istmo de
Panamá, bañado por el mar de las Antillas, se convirtió en el primer europeo que contempló,
en 1513, el océano Pacífico. Poco después, en 1524, el emperador Carlos V proponía que se
estudiase la posibilidad de abrir un canal. Pero fue hasta el siglo XIX que esa persistente idea
no mostraba signos de convertirse en realidad.

En 1876 un joven oficial de la marina francesa, Lucien Napoleón Bonaparte Wyse,
sobrinonieto de Napoleón, llegaba a Panamá con dinero y recursos suficientes para poner en
marcha el proyecto. Después de dos años de una detenida inspección, Wyse obtuvo una
concesión del gobierno colombiano (al que pertenecía el territorio de Panamá) para abrir un
canal a nivel del mar siguiendo el trazado del ferrocarril.

Irónicamente, la única voz en contra de cómo se pensaba llevar adelante el proyecto fue la
de un ingeniero casi desconocido, Godin de Lépiany. Ese técnico, había vivido largo tiempo
en Panamá y conocía muy bien lo montañoso del terreno y las dificultades intrínsecas de
llevar adelante la construcción de un canal a nivel del mar.

La alternativa propuesta era asombrosamente simple: represar el río Charges para crear
un lago elevado y un canal a través del istmo y, a continuación, construir esclusas en los
extremos, en las salidas a cada mar, para que de esa forma se pudiera navegar desde un punto
atlántico hacia otro en el Pacífico. De Lépinay fue acallado por los seguidores de Lucien,
pero 27 años después sus ideas se adoptaron con éxito.
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Lesseps1  que había dirigido la construcción del canal de Suez, era el encargado de la
realización del de Panamá.  Emprendió una espectacular campaña publicitaria por Europa y
Estados Unidos para recaudar fondos con destino a la Compañía del Canal de Panamá,
recién fundada por él.

En febrero de 1881 llegaba al istmo, junto con el primer grupo de ingenieros franceses.
Ocho años después, la gran empresa se declaraba en quiebra, vencida por desastrosas inun-
daciones y enormes desprendimientos de tierra. Los escándalos financieros y los estragos de
las enfermedades tropicales hicieron que Ferdinan de Lesseps, severamente acusado por la
prensa y el público, fuera condenado por malversación de fondos. Falleció en 1894.

En 1898, los directivos de la nueva compañía del Canal de Panamá ofrecieron al gobierno
de los Estados Unidos de América la venta de sus activos por unos 100 millones de dólares.

La ley Spooner, aprobada en junio de 1902, autorizó al presidente Theodore Roosvelt a
adquirir todas las propiedades francesas (principalmente los bienes del ferrocarril de Pana-
má) por un máximo de 40 millones de dólares.

Un proyecto de un tratado con Colombia otorgaba a Estados Unidos derechos exclusivos
para construir y operar el canal por el término de 100 años, a cambio del pago de 10 millones
de dólares oro, más una renta anual de 250.000 dólares con cargos a los peajes del canal. El

1 Diplomático francés que construyó el Canal de Suez. Tras acceder a la carrera diplomática por tradición familiar,
recibió varios destinos en el área del Mediterráneo, entre otros, Madrid (1848-49) y la Roma de Mazzini (1849). Fue
su fracaso en esta última misión el que lo llevó a abandonar el servicio. Antes, sin embargo, había servido algún
tiempo en Egipto (al igual que su padre), donde había trabado amistad con el príncipe heredero Said, cuyo acceso al
trono en 1854 le dio a Lesseps la oportunidad de poner en práctica un viejo proyecto suyo, consistente en construir
un canal de navegación a través del istmo de Suez, que conectara el Mediterráneo con el mar Rojo. Dicha idea había
sido lanzada por los discípulos de Saint-Simon, pero la cercanía de Lesseps con el nuevo pachá, le otorgó una
ventaja decisiva para hacerla realidad. Tras obtener de Said una concesión por 99 años (en 1856), fundó la Compa-
ñía Universal del canal de Suez en 1858 e inició los trabajos al año siguiente. Al hacerlo ignoró las repercusiones
geoestratégicas y políticas, pues la prevista ruta del canal pasaría a ser un eje crucial en las comunicaciones del
Imperio Británico, al unir la India con Inglaterra a través del Mediterráneo.
El gobierno británico presionó al sultán otomano (de quien teóricamente era vasallo Egipto) para que retrasara la
obra de Lesseps. Pero no lo consiguió y la obra siguió adelante, con participación financiera del pachá, pero con una
mayoría del capital en manos francesas, lo cual daba a la Francia de Napoleón III una presencia en esa estratégica
zona. No es de extrañar, por ello, que tanto el emperador como la emperatriz Eugenia de Montijo prestaran un apoyo
constante al proyecto del Canal. La muerte de Said en 1863 fue un contratiempo, pues su sucesor, Ismail Pachá,
retiró a los trabajadores autóctonos con intención de impedir las obras. Lesseps reaccionó con la introducción de
máquinas modernas que permitieron completar la construcción del canal en 1869.
El éxito obtenido en Suez convirtió a Lesseps en un héroe nacional, celebrado en Francia como símbolo del progreso.
Aunque la influencia francesa en Egipto se fue debilitando por la presión de Gran Bretaña (que compró la participa-
ción del pachá en el Canal en 1875), el prestigio personal de Lesseps no decayó. Animado por el éxito, inició una
segunda operación para atravesar con otro canal navegable el istmo de Panamá, para conectar el Atlántico con el
Pacífico.
En 1879 fundó una compañía por acciones y en 1880 inició los trabajos en Panamá. En ese caso, sin embargo, las
dificultades geográficas y climáticas hicieron que las obras avanzaran con lentitud, mientras la compañía se endeu-
daba desmesuradamente ocultando al público su situación real. En 1889 se detuvieron los trabajos y se declaró en
quiebra, provocando la ruina de muchos inversores. La construcción del Canal de Panamá quedaría abandonada
hasta que la retomaran definitivamente los Estados Unidos en 1901. Lesseps perdió la razón por lo que quedó ajeno
a la condena que le impusieron los tribunales, anulada más tarde (www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lesseps.htm).
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pacto fue ratificado por el Senado estadounidense en marzo de 1903, pero el Senado colom-
biano solicitó primero mayor compensación económica y después, en junio, rechazó el trata-
do, descartando de plano el proyecto de construcción norteamericano.

El 3 de noviembre de 1903, alentados secretamente por los Estados Unidos, un grupo de
“rebeldes panameños” se levantó en armas, contra la administración colombiana en la región
donde se proyectaba la construcción del Canal. Sin embargo, antes de que  los insurgentes se
pusieran en movimiento, había arribado, durante la víspera, un buque de guerra estadouni-
dense al puerto de Colón, del que  desembarcó un contingente de infantería de marina, que
tuvo a su cargo la reducción de la resistencia colombiana.

Sólo tres días más tarde, Estados Unidos, reconocía oficialmente la existencia de la Repú-
blica de Panamá. El tratado Hay-Buanau-Varilla, ratificado en febrero de 1904, otorgaba a
Estados Unidos la soberanía perpetua sobre la zona del canal, que pasaba a ser de 16
kilómetros de anchura a lo largo del istmo, a cambio de 10 millones de dólares y anualidades
de 250.000 dólares, cifra igual a la propuesta que se había hecho originalmente a Colombia
para que aceptara la construcción del Canal.

En el tratado por el cual la “República de Panamá otorga a los Estados Unidos, a perpe-
tuidad, el uso, ocupación y control” de la zona de tierra adyacente que resultase necesaria
para la construcción del canal interoceánico, no se menciona el término arrendamiento.2  En
un sentido técnico, Panamá conservaba la soberanía sobre el territorio, a pesar de que se
disponía expresamente, que debía permitir que los Estados Unidos ejerciesen sobre él “todos
los derechos, poderes y autoridades”, que le correspondieran en el ejercicio de la soberanía.
En compensación por los derechos adquiridos, los Estados Unidos convinieron en hacer de
inmediato un pago en efectivo y continuar, luego, haciendo pequeños pagos anuales durante
la vigencia del convenio.

Para mediados del verano de 1904, una vez que la compañía francesa del Canal aceptó la
oferta estadounidense de 40 millones de dólares, los primeros contingentes de trabajadores
llegaron al istmo.

El público norteamericano aguardaba impaciente el comienzo de las obras, por lo que en
Washington, el almirante John G. Walker, presidente de la Comisión del Canal del Istmo,
integrada por militares, dio la orden de iniciar los trabajos, pero, al no haberse dispuesto los
preparativos necesarios, el resultado fue el caos casi inmediato.

Las excavaciones se emprendieron en forma fragmentaria en el interior de la zona caluro-
sa y accidentada, con maquinaria anticuada y sin posibilidad de evacuar eficientemente el
material extraído. Los trabajadores vivían en condiciones de absoluta insalubridad, los medi-

2 Arrendamiento: los estados han recurrido, frecuentemente, a arrendamientos a largo plazo, como una forma de
asegurarse el control de un territorio, sin perjudicar la soberanía formal del Estado locador

El Canal de Panamá
Importancia de la Política Norteamericana en Sudaméricana Opinión



135

camentos, el agua y el alimento escaseaban de manera peligrosa. Mientras que la Comisión
Constructora en Washington ignoraba todas las pretensiones de suministros básicos o sim-
plemente no eran atendidas durante semanas.

Entre tanta confusión, el coronel William C. Gorgas3 , oficial jefe de sanidad del proyec-
to, estableció claramente la relación entre el paludismo, la fiebre amarilla y los mosquitos,
pero la ayuda que pidió para terminar con las enfermedades no le fue otorgada y en 1905 se
produjo una epidemia terrible que dejó prácticamente paralizada la construcción.

La prensa norteamericana destacaba las malas noticias  en primera plana. Esa publicidad
negativa decidió al presidente Roosevelt, a destituir a los responsables de la Comisión, desig-
nara un consejo civil, y  eliminar a los militares de la dirección de la obra. El nombramiento
del nuevo jefe demostró ser todo un acierto, John F. Stevens.

Stevens, era consciente de los errores de sus predecesores. Lo primero que hizo fue orde-
nar la suspensión de todos los trabajos. Concedió a Gorgas carta blanca para que atacara el
grave problema sanitario. En once meses de arduo trabajo, Gorgas había erradicado la fiebre
amarilla de la zona y en 1912 sólo un 11% de los trabajadores padecía paludismo (frente al
82% de 1906). Además, Stevens delegó en sus ayudantes la tarea del reclutamiento de mano
de obra, que pronto excedería los 42.000 trabajadores, y autorizó el desembolso de los fon-
dos necesarios para la construcción de edificios y barracones confortables, pero fundamen-
talmente, bien protegidos contra las alimañas. Stevens, un hábil administrador y un planifi-
cador de primer nivel, se dio cuenta de que el problema verdadero no consistía en excavar un
canal, sino en la forma de retirar eficazmente el enorme volumen de tierra y roca.

Había que encontrar una forma eficiente, rápida y económica  para trasladar grandes
cantidades del material extraído. En consecuencia, la clave de todo el proyecto pasó a ser el
antiguo Ferrocarril de Panamá. A partir de él, Stevens generó un moderno sistema ferrovia-
rio. Una de las primeras medidas fue ordenar la construcción de una vía doble de unos 75
kilómetros para que los trenes pudieran circular simultáneamente en ambas direcciones,
transportando hombres, maquinaría y suministro pero, sobre todo, las montañas de barro,
roca y arcilla.

1 Gorgas dio forma eficiente a la brillante campaña higienista de la que fue celoso y muy notable director y que
luego, con la experiencia acumulada y creyendo en la doctrina de Finlay, quien había dado tan amplia prueba, pasó
a Panamá, logrando el saneamiento de la zona del Canal con el aumento de actividades, impuesto por las caracte-
rísticas del nuevo medio, cuya gestión se considera como su obra principal por la peculiar trascendencia en el orden
político y económico, pero la cual no se hubiera podido intentar sin Finlay. El doctor Carlos J. Finlay consagró la
mayor parte de su vida a descifrar el enigma de la fiebre amarilla.  No sólo encontró la clave de tan alucinante
misterio, sino también ideó las medidas sanitarias que luego se adoptaron a nivel universal para combatir el flagelo
e inició las investigaciones que condujeron años después al descubrimiento de la vacuna contra el mal. Esos servi-
cios prestados a la humanidad, le debían reservar, por derecho propio, un merecido lugar entre sus grandes benefac-
tores (Doctor Enrique Beldarraín y licenciado José  A. López, Editores Principales Copyright © 1999-2003, Informes
Red Telemática de Salud en Cuba).
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Por último, Stevens tuvo que solucionar un último problema, a la vez político y técnico:
optar por un canal a nivel del mar o elevado con ayuda de esclusas. Después de profundas
argumentaciones, logró convencer a Roosevelt de que la mejor solución era la última, con la
certeza de que de otra forma el río inundaría continuamente las obras y que la excavación
necesaria para lograr un canal a nivel del mar excedía por mucho la capacidad de la maqui-
naria más avanzada de la época. El 21 de marzo de 1906 el Congreso autorizó la construc-
ción de un canal de esclusas.

A fines de 1906, se empiezan a apreciar verdaderos progresos en las obras y el 30 de
enero de 1907 Stevens, que siempre había dicho que permanecería en su puesto hasta que
estuviera asegurado el éxito, debió renunciar. En principio debido a su alta exposición públi-
ca que opacaba la imagen del presidente y, en un aspecto menor, no pudo neutralizar el lobby
de los militares que deseaban retomar el control de las obras.

Afortunadamente, se encontró un sustituto de máxima competencia: el coronel George
Washington Goethals. El nuevo ingeniero jefe llegó a Panamá en marzo de 1907.

Para mediados de 1913, el trabajo estaba prácticamente terminado. El 10 de octubre se
dinamitó un dique en el extremo meridional del Corte Culebra y a 25 metros sobre el nivel del
mar, las aguas del Atlántico y del Pacífico se unieron. Al año siguiente, “la Ancon» realizó
su travesía inaugural por el canal, desde la Bahía Limón a la Bahía de Panamá, en algo
menos de 10 horas. En las casi ocho décadas transcurridas desde entonces, ese viaje se ha
repetido casi un millón de veces. Aparte  de su enorme importancia económica, el Canal de
Panamá representa un hito en la historia de la ciencia y de la ingeniería. Su apertura significó
uno de los grandes paradigmas de los métodos de trabajo a gran escala que han dominado la
tecnología del siglo XX y todavía constituye uno de los máximos logros de la ingeniería de
todos los tiempos, junto con un factor de economía para los viajes comerciales.

Tal como ocurre con toda gran proeza técnica y humana, tiene siempre dos caras, una ya
ha sido relatada, la otra es la negativa. Cuando Estados Unidos se lanza a la empresa de la
construcción y manejo del futuro canal, tenía una firme visión sobre la forma de la evolución
del comercio internacional y era precisamente en pos de esa percepción que dirigían sus
acciones y sus  planes. En modo alguno contemplaba el trato con el gobierno que tenía el
dominio soberano de la zona en cuestión y, menos aún, con las posteriores administraciones
que resultaran producto del enfoque geopolítico norteamericano.

Los nuevos gobernantes de la zona del Canal, se abocaron a la construcción y al desarro-
llo de su propio y pequeño imperio. Se apoderaron de los puertos en ambos estrechos de la
ruta, los mejoraron y crearon allí sus aduanas, incluso utilizaban las estampillas estadouni-
denses para el servicio del correo. Mientras tanto, los panameños sorprendidos, se quejaron
con el Secretario de Estado norteamericano. Sólo diez semanas más tarde, en una larga nota
al presidente de tono eminentemente legalista, expresó “... intentamos interpretar el Trata-
do con el máximo de ventajas para nosotros...”. Los planteos realizados por Panamá reci-
bieron sólo mínima atención.

El Canal de Panamá
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A pesar de eso, el presidente Teddy Roosevelt leyó la nota con más detenimiento y muy
rápidamente comprendió que se estaba gestando en esa zona un futuro conflicto de importan-
cia. Tal situación perjudicaría los negocios norteamericanos, al reducir los ingresos de las
empresas que operaban en el Canal y actuaría en desmedro del prestigio de la nación, por lo
que le pidió a William Taft (responsable de supervisar la empresa panameña), que asegurara
al gobierno y al pueblo de la región que los Estados Unidos “no tiene, ni tenía, la intención de
establecer una colonia independiente dentro del Estado de Panamá, ni de ejercer ninguna
función de gobierno que excediera las necesarias para construir, mantener y operar el Canal
en un marco de conveniencia y seguridad en virtud de los derechos que le otorga el tratado”.

Taft era un hábil negociador, pero lo relevante consistía en que conocía muy bien la forma
en que pensaban los panameños. Logró establecer una cordial relación con los líderes del
nuevo gobierno, descomprimir el conflicto estableciendo un conjunto de reglas de “buena
vecindad” que debía ser acatado por los administradores del Canal en su relación con los
panameños.

¨ Todo otro material que fuera ingresado al país y no se encontrara vinculado al Canal
debería pasar por las aduanas del gobierno de Panamá

¨ Las mercaderías panameñas entrarían a la zona sin pagar ningún tipo de derechos

¨ Toda la correspondencia debería utilizar sellos postales del gobierno panameño4

Los acuerdos alcanzados por Taft, dieron la esperanza a los panameños de que serían
tratados con justicia y de que las relaciones entre ambos «países» se desarrollarían en un
ambiente de confianza y respeto mutuo.

Pero como ocurre en la política real, la única verdad es siempre la realidad y la aspira-
ción de tener un trato respetuoso no duró mucho tiempo. Se hizo evidente a los ojos de los
panameños que la meta fundamental del gobierno de los Estados Unidos radicaba en no
hacer concesiones de importancia, dilatar todo lo posible cualquier cuestión que surgiera con
el fin de que nada impidiera la finalización de las obras.

A los pocos años, los acuerdos alcanzados por Taft fueron abandonados por las adminis-
traciones de los presidentes Wilson, Harden, Coolige y Hoover y la cuestión de Panamá
terminó en el conflicto que Teddy Roosevelt había vaticinado, que había querido evitar cuan-
do envió a Taft a negociar. Los “Estados Unidos habían creado una colonia dentro del

4 Con referencia a ese punto es importante entender por qué la nueva clase dirigente panameña no estaba a la altura
de las circunstancias. En ningún momento comprendieron que eran precisamente ellos los que estaban en la mejor
posición para negociar. Estados Unidos, no podía tener problemas en la zona, porque cuando sucedían aumentaban
los costos de la operación. Con referencia al tema de las estampillas que tanto le interesaba al gobierno de Panamá,
era porque constituían una muy buena forma de recaudar impuestos, al menos hasta que completaran todas las
obras. Pero sin lugar a dudas al prevalecer la visión de corto plazo, impedía en el futuro  toda negociación sobre la
cuestión de fondo (nota del autor).
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Estado Panameño”. Los norteamericanos de la zona del Canal, se comportaban como los
ingleses en la India cuando era la perla de la corona británica.

Esa compleja situación, llevó a los Estados Unidos a intervenir en repetidas ocasiones en
Panamá, con el fin de mantener y supervisar las elecciones de los candidatos que le garantiza-
ran el mantenimiento del statu quo que habían alcanzado, en el interés  de que los negocios
norteamericanos florecieran en la zona.

De forma tal, que la zona se convirtió en una «empresa semiestado», dentro de otro que le
servía de perfecto anfitrión. Ese era su rol y los panameños, ni siquiera podían aspirar a tener
algún puesto de responsabilidad en el manejo de las operaciones menores del canal.

Los proveedores nativos no podían competir con los productos norteamericanos, ya que
recibían subsidios de su gobierno por los artículos que eran despachados a la zona del Canal.

Sin embargo, debe destacarse que la esencia del manejo de la empresa no era diferente de
la operación de otras empresas norteamericanas hacía finales de siglo, dentro de los Estados
Unidos, donde la discriminación por origen y raza era moneda común.

La realidad era que a los panameños se les permitía trabajar con pico y pala, junto con los
miles de trabajadores negros traídos de las islas. Posteriormente, sólo los más destacados
podían manejar los cabos y descargar los buques que llegaban. Pero en ningún caso, cual-
quiera de esos dos grupos podían aspirar a ocupar puestos administrativos y técnicos, ya que
el acceso les estaba vedado. Sólo estaban disponibles para ser ocupados por ciudadanos
blancos norteamericanos.5

Esas actitudes segregacionistas eran también moneda corriente en el país del norte. Sin
embargo, en la zona del Canal, como sucedía en todo territorio de características coloniales
eran atrozmente exageradas. A los ciudadanos norteamericanos se les pagaba en oro, mien-
tras que a todo los demás en plata. Ese modo de trato se trasladó a la mayoría de los aspectos
de la vida de los habitantes del Canal (transporte, recreación, vivienda, baños).

Complementando lo expresado, la realidad indicaba que los Estados Unidos gobernaban
la vida política y económica de Panamá desde su mismo nacimiento. A pesar de esas injusti-
cias, el pensamiento panameño era: “Aunque sea doloroso para nosotros, la independencia

5 Segregación: es un prejuicio que se manifiesta en el trato con miembros individuales o con grupos. Es una actitud
hostil hacia personas, simplemente porque pertenecen a ese grupo. Cuando tiene una manifestación étnica, es una
antipatía que se apoya en una generalización imperfecta o superficial con el fin de colocarlo en desventaja. Los seres
humanos tienden a pensar en “categorías”, que son la base sobre la cual se asienta la segregación. Los seres
humanos tienen una marcada propensión al prejuicio, como forma natural y normal de comportamiento, fundado en
las simplificaciones excesivas del mundo y sus experiencias. En la antigua China hubo un período en el cual la
distribución de los lugares de residencia coincidía con la distancia social. Su lugar era un indicador de su rango social
e importancia.
En los Estados Unidos, en 1948, la Suprema Corte falló en contra de las medidas que impedían a la población
vivir en barrios de raza blanca. La discriminación por ocupación aún está presente en algunas zonas del sur de los
Estados Unidos.
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que tuvimos no fue algo por lo cual luchamos y morimos. Fue el resultado de la interven-
c i ó n  p o l í t i c a  y  m i l i t a r  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e n  u n  m o m e n t o  c r u c i a l ,  1 9 0 3 .  E s a  i n t e r v e n -

c i ó n  h i z o  p o s i b l e  q u e  r o m p i é r a m o s  c o n  C o l o m b i a ” .

En ese marco se concibió un complejo clima de amor odio en las relaciones entre ambos
países.

Vale la pena recordar una frase de Balzac, que muy acertadamente expresó “La gratitud
es una carga para la herencia, que la segunda generación repudiará”.

En la década de los 50, ya habían pasado dos generaciones desde la independencia y la
frase de Balzac tenía cada día un mayor significado. Durante los cincuenta años transcurri-
dos desde la independencia, el orgullo y la irritación superaron a la gratitud. Los panameños
habían caído en la cuenta de que su relación especial con los Estados Unidos, estaba por
debajo de la que aquellos tenían con los ciudadanos negros norteamericanos y que ellos eran
los más perjudicados de ese especial vínculo.

En 1958 Milton Eisenhower, sugirió que se usara en la zona del Canal la bandera del
Estado de Panamá al menos en las ocasiones protocolares, con el fin de descomprimir la
situación hacía el futuro. Sus propuestas de arriarlo o que el pabellón norteamericano secun-
dara al panameño, causaron reacciones violentas de parte de los legisladores del Congreso de
los Estados Unidos y desde el Pentágono (ala militar del gobierno).

La relación entre los Estados Unidos y Panamá pasó por todos los momentos diplomáti-
cos sin llegar a la ruptura de relaciones.6  En ese ir y venir hubo momentos de calma y de
tensión, hasta que la evolución de los hechos produjo naturalmente el ambiente propicio para
los acuerdos Carter Torrijos, en los que el gobierno de los Estados Unidos dio pasos para que
la zona del Canal volviera a ser parte integral de Panamá y, a su vez, recibió todas las
garantías para que la operación, ya en manos panameñas, no cambiara la esencia misma de
su operatoria, aunque sí cambió la vida de los «colonos norteamericanos» que tuvieron que
dejar sus privilegios y retornar a los Estados Unidos a ser «uno más» entre sus pares.

Durante todo el proceso del Canal, desde su separación de Colombia hasta su reintegro a
la soberanía panameña, la sombra del comportamiento de los Estados Unidos en la zona se
irradió con fuerza a toda América Latina. La certeza de que con unos pocos dólares, adecua-
damente colocados, se podían lograr pingües beneficios fue una triste realidad, complemen-
tada por la facilidad que tuvieron en encontrar elementos civiles y militares dispuestos a
hacer un trabajo a bajo precio.

En párrafos anteriores se habló sobre los salarios en oro y en plata que percibían los
trabajadores. Esa situación se trasladó a todo el subcontinente. Y la historia siguió su cur-
so...

6 Llegar a ese punto de la diplomacia le estaba vedado al Estado panameño. La influencia de los Estados Unidos, era
tan grande que cualquier elemento menor del propio Estado, con un poco de voz fuerte y dólares que los respalda-
ran, haría caer al gobierno en menos de 24 horas (nota del autor)
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Ese paso es utilizado en la actualidad  por unos 14.000 buques por año. Allí trabajan
9000 hombres, que monitorean el sistema de esclusas. Los barcos efectúan el cruce en
9 horas aproximadamente, con lo que se ahorran unos 7000 kilómetros  en una travesía
hipotética que una Londres con Tokio.

La realidad viene demostrando, desde hace años, que el Canal ha quedado chico y
angosto, respecto de los nuevos petroleros que no pueden pasar por dicha vía.

El actual presidente de Panamá, Martín Torrijos, si un plebiscito entre tres millones
de panameños aprueba la realización de las obras, abrirá una licitación internacional
para la remodelación con un costo estimado en 6000 millones de dólares.

Simultáneamente con el ensanche, se construirá una vía seca paralela al canal, por la
cual transitará algo parecido a un podrán  alcanzar los dos océanos.

Más allá de los negocios que esas modificaciones estructurales del Canal pueden
significar, los más grandes consorcios internacionales ya están trabajando para estar
listos al momento de la largada que seguramente será para 2006.

Nuestro país tendría que prepararse para tal contienda y para poder competir en
algunos rubros. Es un desafío que no deberíamos desdeñar

(Resumido de Cartas de Lectores, La Nación, firmado por  el señor Norberto Frigerio)
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CAPACITACION A DISTANCIA
CURSOS VIRTUALES

* Introducción a las Políticas Públicas.
Nueva gerencia Pública

* Políticas y Derecho del Consumo

* Políticas de Seguridad

* Políticas de Desarrollo Productivo

* Estructura y Funcionamiento del Estado

* Formulación y Evaluación de Proyectos

* Calidad en el Sector Público

* Administración Financiera y
Técnicas Presupuestarias

* Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos

* Gestión del Conocimiento del sector
Público.

OFERTA ACADEMICA 2005
UPCN Y LA EDUCACION

UNION del PERSONAL CIVIL de la NACION
Seccional Capital Federal y Empleados Publicos Nacionales UPCN



EDUCACION FORMAL

Nivel Primario:
· Terminalidad de estudios primarios para adultos a

distancia
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires

Nivel Medio:
· Bachillerato a Distancia para Adultos

Convenio con la Fundación Unión de Centros
Educativos FUCE

· Bachillerato a Distancia para Adultos
Convenio con Servicios Educativos SRL

Presenciales
· Perito Comercial especializado en Administración

de Empresas
· Bachiller con Orientación en Salud
· Perito Auxiliar en Informática

Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires

Educación Superior No Universitaria
· Técnico Superior en Administración Pública
· Técnico Superior en Administración y Gestión

de Políticas Culturales
· Técnico Superior en Análisis de Sistemas

Informáticos Administrativos
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires

· Técnico Superior en Administración Legislativa
Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

· Técnico Superior en Administración Turística
· Técnico Superior en Administración Hotelera

Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación
de Veteranos de Guerra de la República Argentina

OFERTA ACADEMICA 2005         

Informe e inscripciones:
Secretaría de Capacitación: Viamonte 869 4to. PisoCiudad de Buenos Aires

 Teléfono: 4322-1241 int. 143/201
e-mail: upcncap@infovia.com.ar   sitio - www.upcndigital.org



Nivel Universitario (Carreras de Grado)
· Licenciatura en Administración Pública
· Licenciatura en Administración y Gestión Cultural

Convenio con la Universidad Nacional de General
San Martín (UNSAM)

· Licenciatura en Turismo
Convenio con la Universidad Nacional de Lanús (UNLA)

· Tecnicatura  y Licenciatura  Virtual  en Gestión de
Políticas Públicas
Convenio con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF) y el Príncipe. Com

· Actuario
· Contador Público
· Licenciatura en Comercio Internacional
· Licenciatura en Comercio Internacional

Franco Argentina
· Licenciatura en Economía
· Licenciatura en Economía Franco Argentina
· Licenciatura en Gerenciamiento Económico
Intercultural (Alemania – Francia)

Convenio con la Universidad del Salvador (USAL)

Nivel Universitario: (Carreras de Posgrados)
· Maestría en Administración Pública

Creada por iniciativa de UPCN
· Maestría  en Auditoría de Sistemas
· Maestría en Comercio Internacional
· Maestría en Finanzas
· Maestría en Política de Negocios
· Maestría en Tributación
· Maestría en Contabilidad y Auditoría
· Maestría en Economía Aplicada
· Especialización en Negociación Estratégica
· Especialización en Sindicatura Concursal

Convenio con la Universidad del Salvador (USAL)
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Seguimos Inaugurando Muestras

Alejandra Vernaschi
Pinturas

Las imágenes de estas
obras tratan de los sueños
y visiones entre el alma y
ciertos lugares cercanos,
íntimos. Con el estilo
surrealista ALEJANDRA
VERNASCHI enumera en-
cuentros y desencuentros,
afectos en donde se vuelve
a existir. Las obras nos re-
miten a laberintos y códi-
gos que de alguna forma y
en algún momento de nues-
tras vidas necesitan ser decodificados.

Alejandra “VIVE EN ARTE”, como nos diría el gran artista multidisciplinarlo Alfredo
Portillos. En cada pincelada y color vemos, sentimos y nos involucramos, somos parte. Y
este compromiso con la pintura y la vida es posible solamente si entendemos que ARTE-
VIDA-VIDA-ARTE está en nosotros, somos nosotros.

Alejandra Vernaschi trabaja actualmente en el Hospital Odontológico RAMÒN CARRI-
LLO, colabora activamente con la Delegación General de Hospitales del G.C.B.A. que en
esta oportunidad la convoca para realizar esta muestra.

Cálida fue la inauguración, el 16 de junio en el hall del edificio de la U.P.C.N. sito en
Viamonte 869.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de la Prof. Leticia Manauta. Se hicieron
presentes el Secretario de Relaciones Políticas Daniel PRESAS, quien dirigió unas afables
palabras; el Secretario General de la Delegación Hospitales del G.C.B.A. Pedro ZAYAS y el
Secretario Adjunto Carlos CORBELLE, como así también  de la misma Delegación, la
Secretaria de Administración y Actas Marisa PERSICO, Norberto CIPRIANO, Secretario

Delegación General Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Hospital Moyano

Patricia Gil

Seguimos Inaugurando Muestras Destacados
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de Comunicaciones, la Secretaria Gremial Marta NUÑEZ; Alejandro CEVASCO Secretario
de Organización, Gastón PRESAS, Secretario de Juventud, el Secretario de Acción Social
Juan José CRISTALDO, Omar CEVALLOS, Secretario de Informática; Erna STOTZER
Secretaria de Profesionales y Pedro FERNANDEZ Secretario de C. y M.A.T. También par-
ticiparon compañeros colaboradores de la secretaría de Cultura de otras Delegaciones: Marcelo
SCANU (ANSES) que colaboró activamente en el armado de la muestra; Sandra DALL’
ASTA (Registro de la Propiedad Automotor); Norma CAROSELLA (INAES); Cristina
ARGOTA (Secretaría de Cultura) y otros compañeros/as.

La organización de esta muestra estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura y Publicacio-
nes; la curaduría de quien escribe estas líneas

Seguimos Inaugurando Muestras Destacados
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UPCN en la Feria del Libro
Por el Triunfo de la Cultura del Trabajo Destacados

UPCN en la Feria del Libro
Por el Triunfo de la Cultura del Trabajo

Leticia Manauta
Sandra Dall’Asta
Cristina Argota

Si en el 2004 decíamos que lo importante había sido todo el trabajo previo a llegar a la
Feria, hoy se concreta en esta nueva participación, ya que efectivamente hemos aumentado el
número de publicaciones que presentamos y el caudal de compañeros de los distintos orga-
nismos que nos visitaron en el stand, a partir de la difusión y apropiación que se hizo en las
delegaciones de esta actividad, que se suma a las ya consagradas del Día Nacional del
Gaucho y Guitarras del Mundo.

Nos tocó representar a los trabajadores del Estado en esta 31º Feria próximos a definir
planes de lucha, que la apertura de las paritarias ha postergado. Humildemente, esperamos
haber podido aportar para borrar antiguas y falsas antinomias entre la cultura -en particular,
los libros- y los trabajadores junto a sus organizaciones que los representan, porque la mayor
parte de nuestras publicaciones son el resultado de la reflexión y la elaboración de las proble-
máticas en las que estamos inmersos en nuestra cotidianeidad. Este año presentamos volú-
menes de la colección UPCN en las letras, la colección Gestión y cultura, y un nuevo
número de la Revista Escenarios para un nuevo Contrato Social, en el que pueden encon-
trarse, en la Sección Libros, los comentarios de las distintas ediciones incorporadas a nues-
tro fondo editorial. Inauguramos con orgullo una nueva colección UPCN en el pensamien-
to.

Se pudo utilizar satisfactoriamente la experiencia acumulada en nuestra primera partici-
pación en la Feria, por lo que se aprovecharon mejor los recursos. Se contó con un stand más
grande, con dos zonas bien diferenciadas para la atención de los concurrentes y para el
desarrollo de las distintas actividades. Esto se optimizó al disponer de un equipamiento acor-
de con las necesidades de las acciones programadas, lo cual cooperó para despertar el interés
de los visitantes que circulaban cerca del stand.

Conocido el público se direccionó mejor la oferta del gremio. En este punto, cabe señalar
que las actividades desplegadas en los días de semana contemplaron la asistencia masiva de
estudiantes adolescentes ávidos de recibir materiales, que si el año pasado se interesaron en
la tarea solidaria de la delegación ONABE, este año colmaron el stand durante las presenta-
ciones del Instituto Antártico, Legislatura y el Museo de Ciencias Naturales, dependiente
del Conicet. Además, se reiteró la atracción que sobre los adolescentes tiene el trabajo artesanal
de las esculturas con fósforos reciclados. También se presentó la Tecnicatura en Minoridad
y Familia en convenio con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
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La programación de actos en el stand fue menor pero su concurrencia superó ampliamen-
te las expectativas, especialmente el día dedicado a Eva Perón. Con un espacio claramente
delimitado para las actividades, varias veces superado en su capacidad, el público propio de
la Feria muchas veces se quedó por fuera del stand asistiendo a nuestras charlas y videos.
Nuevamente se ofrecieron grupos de lecturas. Como este año el eje de la Feria era el teatro,
actrices y actores interpretaron cuentos y poemas ganadores de anteriores Concursos
Participativos o material acercado por los escritores que proliferan entre los empleados
públicos. También la Seccional Buenos Aires presentó material literario y de investigación
de sus afiliados en nuestro stand. Mario Mancini, Secretario de Cultura, Seccional Pcial,
organizó a poetas, escritores, recitadores y músicos.

Asimismo, la cantidad de compañeros que atendieron el stand disminuyó respecto de la
edición anterior. Esto sucedió como parte del aprendizaje, lo cual permitió conformar un
equipo mejor preparado tanto para asistir a los visitantes como para resolver problemas y
que se fueran rotando más asiduamente.

Todos nuestros actos fuera del stand se realizaron a sala llena, fundamentalmente el 1º de
Mayo, que por la cantidad de acciones que se desarrollaban ese día superó la capacidad de la
sala con familiares y compañeros de trabajo que acompañaron a los ganadores de los distin-
tos concursos y participantes de las distintas publicaciones.

El espacio de José Hernández en nuestro stand
Especial mención merece la gestión que se originó el año pasado en el ámbito de la Feria:

por propia iniciativa juntamos firmas para reclamar el cumplimiento de la ley 12.108, que
destina un espacio conmemorativo para José Hernández. Precisamente, en esa Feria el libro
más consultado fue el Martín Fierro. Luego, iniciamos tratativas en la Legislatura, y la
diputada Alicia Bello se hizo eco de nuestro emprendimiento y realizó los trámites corres-
pondientes a lo legislativo para que se concretara el reclamo. Así fue como en esta Feria
pudimos agradecer a sus visitantes el interés que les despertó nuestra propuesta, con un logro
concreto: el 24 de junio se emplazó la placa correspondiente al recordatorio de este gran
escritor, hombre consustanciado con la causa popular. (ver nota en página 71)

Peneles
Las mesas fueron visitadas y aportaron la presencia de destacadas personalidades de

diferentes ámbitos.

Por el Instituto Antártico el Lic. J. M. Lirio y el Dr. R. Valle realizaron los relatos “Una
aventura antártica” y “Los misterios de los tsunamis”, que resultaron muy atractivos para
los estudiantes y docentes.

La Delegación General Legislatura hizo una exposición de los procedimientos que se
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desarrollan en su ámbito, que resultó de sumo interés para los estudiantes y docentes. Repar-
tiendo ejemplares de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Dr. Darko Sustersic presentó su libro Templos jesuítico-guaraníes, con una amplia
concurrencia propia de la Exposición.

Muy exitosa fue la presentación de la Delegación CONICET, a través de la charla que
dieron compañeros del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Jorge Zappalorto,
Lic Marina Drioli, Lic. Graciela Godoy, Luis Lezama y el video que mostraron. También
repartieron materiales institucionales.

En todas estas conferencias se remarcó que estas actividades científico-técnicas son rea-
lizadas por trabajadores estatales. Es así como año tras año fortalecemos una imagen positi-
va ante los jóvenes y público en general de nuestros compañeros de diversos organismos.

Por Unión Personal el Dr. Comas realizó la conferencia “Personas con capacidades dife-
rentes, formas de apoyo”.

Cercana a esa temática pero desde otro enfoque, la directora del Grupo Integrado de
Teatro (GIT) Gabriela Peret dio una charla y mostró un video sobre las actividades teatrales
que desarrollan personas no convencionales y con capacidades diferentes. Ellos no admiten
ser presentados como un grupo de teatro de discapacitados, sino que se reconocen como
artistas, logrando resultados sumamente conmovedores.

Cultura Guaraní-Jesuítica
Hay diversas formas de programar las actividades de la Feria del Libro en el stand de un

gremio de empleados estatales.

Una preocupación es mantener una línea de defensa de nuestra identidad, otra es ser
federales en serio. Otra tiene que ver con la posible repercusión de público.

En esta actividad estuvieron contempladas todas ellas, pero tuvo un agregado que es
cuando interviene nuestro afecto, nuestra admiración y respeto por la temática y por quienes
desarrollaron, en particular de la Cultura Guaraní.

En esa mesa estuvieron docentes de la Maestría en Cultura Guaraní-Jesuítica de la Uni-
versidad de Misiones (Facultad de Artes, Ciudad de Oberá), destacándose especialmente el
Dr. Bartomeu Meliá *, quien habló con tanto amor de ese pueblo y esa cultura (la guaraní)
que, como él afirma, no resiste sino persiste; que transmitió su amor por esos pueblos que
fueron dueños de la selva y los bosques antes que fueran Brasil, Paraguay, Argentina, Boli-
via, Uruguay, logrando por consiguiente, con sus libros y conferencias, que se estudie, se
piense, se ame y se respete esa cultura.

También nos acompañó el Dr. Darko Sustersic, que en su riguroso libro, producto de
investigaciones, observaciones y mucho trabajo, nos descubrió otro modo de mirar el arte de
las misiones. Así dice uno de sus prologuistas: «...El capítulo sobre periodización y el de la
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arquitectura guaraní son todo un hallazgo por su originalidad y excelente tratamiento...Creo
que usted ha renovado el tema y ha producido una obra de singular mérito y originalidad,
basada en un riguroso trabajo de fuentes, observación y crítica que hacen insustituible su
libro en este tema...»

Fue parte del panel la Prof. Nelida Wall cuya disertación sobre la Maestría en cultura
Guaraní-Jesuítica despertó la curiosidad e interés del público que colmó el stand (ver la ponen-
cia en Cursos y Seminarios de este número)

Durante la charla se proyectaron imágenes ilustrativas y a los interesados que habían con-
currido al stand, se le fueron sumando público que circulaba por la Feria y se detenía a escu-
char, atraídos por la temática.

Transcribimos una pequeña parte de la exposición del Dr. Meliá, sacerdote jesuita, doctora-
do en la Universidad de Estrasburgo:

“[…la cultura guaranítica] llama la atención porque son pueblos donde no hay econo-
mía de mercado. No sólo no hay moneda, sino que ni siquiera hay trueque. […] Es una
economía del don, del regalo, y los bienes circulan mediante el don. Un don que no tiene
límite, ni el día que se va a devolver ni la cantidad que se va a devolver. De hecho se devuel-
ve, el que dio va a recibir y el que recibió volverá a dar, con fiestas y excedentes despilfarra-
dos. Esta fiesta vivida en el día a día es reveladora.”

* Ver en página 174 comentario sobre el libro “El Don y la Venganza”

LUNES 25 DE ABRIL 

UPCN  

Sala  Roberto Arlt 

Pabellón Amarillo 

 
17:00 

 
SECCIONAL SANTA FE  

presenta al cantautor Rubén del Solar 
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SABADO 07 DE MAYO 
UPCN Stand 208 Pabellón Azul 

 
4:00 

 
Video de apertura Las Claves de la Memoria 

 
5:00 

 
Lectura de poema a cargo de  Susana Rey Romo y Mario 
Yebrin 

 
7:00 

 

 
Campeonatos Eva Perón, charla con el periodista Victor 
Lupo  

 
9:00 

 
Presencia de la Diputada Alicia Bello, por el 
cumplimiento de la ley del Monumento a José 
Hernández 

 
1:00 

  
Seccional Pcia. de Bs. As. se presenta con producción 
literaria y musical propia 

 
2:45 

 
Video de cierre Evita, abanderada de un pueblo 

urante toda la jornada se podrán observar las obras de la artista 
ástica Nora Iniesta, se escucharán grabaciones de la cantante lírica 
aria Hounau, se encontrarán presentes dirigentes sindicales del 
stituto de la Mujer de la CGT, de la Secretaría de la Mujer de la 
onfederación de las 62 Organizaciones Sindicales Justicialistas 
de la Agrupación Peronista Blanca de UPCN 

 
18:30 

 
DELEGACION REGIONAL SALTA y Secretaría de 

Coordinación de Interior presentan el libro Aportes para 

una Sociología Argentina del Dr. Leonardo Strejilevich. 

Panelistas: Alfredo Gamietea, Jorge Ranelli, Leticia 

Manauta, Eduardo Molina y  

Ricardo Blanco 
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artista plástica Nora Iniesta, se escucharán grabaciones de
la cantante lírica Glaria Hounau, se encontrarán presen-
tes dirigentes sindicales del Instituto de la Mujer de la
CGT, de la Secretaría de la Mujer de la Confederación de las
62 Organizaciones Sindicales Justicialistas y de la Agrupa-
ción Peronista Blanca de UPCN
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Celebración del nacimiento de Eva Perón
Logramos que todo ese día en el stand homenajeáramos y recordáramos a la compañera

Evita: realmente fue un 7 de Mayo emotivo y convocante para el público de la feria del
Libro.

Desde la ornamentación del stand, que podrá apreciarse en las fotos, hasta el trabajo
realizado frente al público por las artistas plásticas Patricia Gil (Delegación Hospitales) y
Mariana Leitner (Deleg. M. Defensa), preparando las rosas blancas que se distribuyeron
entre el público. Y los compañeros Mario Yebrin (Delegación COMFER) y Susana Rey
Romo (Delegación Legislatura) que le dieron voz alternativamente al poema de José María
Castiñeira de Dios Volveré y seré millones y al de María Helena Walsh Eva, dando una
visión más total de cómo la describieron los poetas argentinos; además se leyó el cuento de
Rodolfo Walsh Esa Mujer, totalizando una visión literaria de la vida y obra de Evita.

Entre videos (ver en esta nota el título Videos), poesías, rosas blancas y visitas se hacía
cada vez más compacta la cantidad de personas que llegaban al stand.

Así el prestigioso periodista deportivo Víctor Lupo (autor del libro Historia Política del
Deporte Argentino) se llegó al stand para hablarnos de los Campeonatos Evita y de la impor-
tancia que los mismos tenían en la educación y salud de nuestros niños (allí se les hacían
chequeos para detectar enfermedades o desnutrición). Su presencia concitó el acercamiento
al stand de una cantidad importante de público.

La artista plástica Nora Iniesta, de la cual se exponían desde serigrafías y corbatas con la
cara de Evita se acercó al stand donde contó cómo la obra de Eva, su calidad humana, la
motivó para la realización de sus obras.

Desde temprano nos visitaron las Compañeras del Instituto de la Mujer de la CGT (Gladys
Blas, Zunilda Valenziano entre otras) y las Compañeras de la Secretaría de la Mujer de la
Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas (Lidia Vivona histórica compañera
sindicalista, Marta Solorza Secretaria de Cultura) que se sumaron entregando un material
impreso por toda la Feria.

Se hizo presente la escritora, historiadora y autora de numerosos libros sobre mujeres de
nuestra historia, Aracelli Bellota, quien entre otros conceptos sobre Eva Perón destacó lo que
ella consideraba más importante: “Evita nunca hizo apología se la pobreza, por el contra-
rio siempre igualó para arriba y no para abajo”. Sus palabras fueron seguidas con aten-
ción por las Compañeras presentes, como así también por aquellos lectores que conocen su
obra y la escuchan en la radio.

Sobre el final se conformó la mesa de compañeras que vinieron de Seccional Pcia. de
Buenos Aires; entre ellas Perla de la Vega, conocida escritora, militante peronista, protago-
nista de la persecución sufrida por el movimiento luego de 1955, oradora brillante. Junto a
otras compañeras historiadoras dio el marco vibrante al homenaje que llevaba varias horas.
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Realmente fue una jornada excepcional y quedó instalada como una marca profunda en el
transcurrir de la Feria del Libro, que seguramente crecerá en sucesivas ediciones de la mis-
ma.

Videos
Siempre se dijo que “una imagen vale más de mil palabras”. Nuevamente lo confirma-

mos.

Un puñado de imágenes registradas en la XXX Feria del Libro, nos permiten hoy, en
cinco minutos de video producido por la secretaría de Cultura y Publicaciones, recordar la
importante y valiosa presencia de UPCN en la Feria.

Presentación de libros como Antología de Cuento y Poesía – Concursos Participativos
2001-2002, Presente de gauchos en la provincia de Buenos Aires, La Negociación Colecti-
va en el Estado, el Nº 7 de la Revista Escenarios para un nuevo contrato social, el primer
número de los Cuadernos de Igualdad de Oportunidades y la presencia en el stand 330 del
Pabellón Azul de destacados escritores como Pacho O’Donnell, Silvio Maresca, investiga-
dores de la talla de Roberto Baschetti, artesanos como el compañero Eduardo Cidrón, acto-
res, artistas plásticos, fotógrafos, etc.

Con la documentación fotográfica de estas actividades realizadas por los compañeros
Carlos Santilli y Tomás Escobar, sumando el apoyo técnico del personal del área de video de
la Biblioteca Nacional en la persona del compañero Martín Blanco, producimos un docu-
mental en el que vemos plasmada la fuerte presencia de nuestra organización en tan magna
fiesta de las letras.

Para la XXXI Feria del Libro se trabajó con videos acordes a las actividades que jueves
y sábados la Secretaría de Cultura y Publicaciones desarrollaba en el stand 208 del Pabellón
Azul.

Así visionamos material audiovisual presentado por la Delegación General CONICET,
de actividades del Museo de Ciencias Naturales, videos aportados por el Instituto Antártico
para sus conferencias, una compilación de imágenes de las culturas aborígenes que acompa-
ñaron la presentación del CD “Poesía y música étnica de la Argentina” y con motivo del
homenaje a Eva Perón, el 7 de mayo se proyectaron los documentales “Las claves de la
memoria (1945-1954)” y “Evita abanderada de un pueblo”. En forma continua se proyecta-
ron, en distintos formatos, material de carácter institucional, de UP “Sanatorio Anchorena”
como de UPCN.

Actos Espaciales
En reiteradas oportunidades hicimos uso de las salas de la Feria para presentar las nuevas

obras de nuestro fondo editorial. Este es el listado y quienes realizaron los comentarios de los
mismos:
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El arte de la memoria, de Alfredo Megna, presentado por un panel a cargo de Fernando
De Sa Souza, Ricardo Santillán Güemes y Anibal Spairani.

Por la Regional Salta y encarnando el sentido federal de nuestro accionar, Aportes para
una sociología argentina* de Leonardo Strejilevich, presentado por un panel conformado
por Leticia Manauta, Ricardo Blanco y por la Seccional Santa Fe, la presentación del Músi-
co Rubén del Solar.

Los desafíos de transformar al Estado y la gestión pública argentina, de Mario Krieger,
con Omar Auton y Aníbal Spairani.

El segundo tomo de la Maestría en Administración Pública en convenio con la Universi-
dad del Salvador, Formación y excelencia para un servicio público de calidad, con Rodolfo
Díaz (Director de la Maestría), J. A. Tobías y nuestro Secretario General Lic. Andrés
Rodríguez.

Mesa redonda con la Fundación Unidos del Sud: Visión estratégica del Estado y la econo-
mía argentina, con el Dr. Martín Lusteau y el Lic. Enrique Iribarren.

* La presentación del libro Aportes para una sociología argentina, del Dr. Leonardo Strejilevich, dio lugar a un lucido
y muy federal panel. Reproducimos la ponencia del Dr. Ricardo Blanco colega y amigo del autor en esta misma
sección (ver texto Dr. Ricardo Blanco página 166 de esta publicación)

El Consejo Directivo Nacional participó con dos volúmenes:

Aportes para la prevención, con la participación del juez C. De la Cárcova; Kurt Frieder,
de la Fundación Huésped; V. Mora y el Lic. Andrés Rodríguez, coordinado por el Prof.
Guillermo Batista. Se trata de un nuevo trabajo de investigación sobre adicciones en la
Administración Pública Nacional, desarrollado por el Centro Preventivo Laboral de nuestro
gremio, con una importante colaboración de UP a través de su presidente Sergio Casinotti.

Cuadernillo de Igualdad de Oportunidades: Maternidad y lactancia de las trabajado-
ras del Sector Público de la República Argentina, cuya responsable es Zunilda Valenziano.
Es un trabajo sobre legislación comparada de los distintos regímenes de franquicias que se
aplican en el país y que colmó el Salón Alfonsina Storni con un panel de alta jerarquía.

Acto del 1º de Mayo
Como una forma más de honrar a los trabajadores en su día y reafirmando el norte que

nos identifica, Por el Triunfo de la Cultura del Trabajo, se ha establecido esta fecha para
presentar una producción propia de los empleados públicos. Es la jornada más importante
que organiza la Secretaría de Cultura y Publicaciones.

Así este acto multitudinario comenzó con la presentación de la Antología de Cuento,
Poesía, Fotografía y Artes Plásticas -  Concursos Participativos 2003-2004, que consiste
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en la publicación de los trabajos ganadores de los Concursos Participativos de las distintas
disciplinas y que este año, como novedad, reprodujo también el material de las artes visuales.
Luego se entregaron los premios correspondientes a los concursos de literatura del 2005 y
que pasaran a formar parte de próximas antologías seguramente. Esta parte de la celebración
es siempre muy emotiva, puesto que los compañeros agradecen este espacio que se les brinda
para sacar a la luz sus vocaciones artísticas, conociendo lo arduo que puede ser acceder a
editar o realizar exposiciones. Además, vienen acompañados por sus familiares y amigos
que dan el marco festivo a esta actividad.

Acto seguido, se otorgaron los premios del primer Concurso sobre edificios públicos,
organizado conjuntamente por las secretarías de Juventud, de Condiciones y Medio Ambien-
te de Trabajo (CyMAT) y la de Cultura y Publicaciones. En esos trabajos sus autores no sólo
exponen conocimientos u opiniones, sino que están realizados con mucho afecto por el lugar
de trabajo al que pertenecen. Según los jurados, fue difícil la decisión porque todos tenían
muy buen nivel.

Posteriormente se entregaron los premios correspondientes al Concurso de Ensayos y la
presentación del libro que los contiene: El Estado Nacional. Se llevó adelante entre las
Secretarías de profesionales, de Capacitación y de Cultura y Publicaciones. El concurso es
bianual y el libro forma parte de la serie UPCN en el pensamiento, la cual se pensó como
vehículo para canalizar y difundir las ideas que sobre su ámbito de trabajo o investigación
tienen los empleados públicos.

Más tarde, la Secretaría de Profesionales y la de Cultura y Publicaciones presentaron el
Nº 9 de la Revista Escenarios para un nuevo contrato social, cuya temática fue «Crisis y
políticas sociales», en cuyo panel estuvieron la Secretaria de Cultura y Publicaciones Prof.
Leticia Manauta; la Dra. Gricel Olivera Roulet y el Lic. Antonio Montagna
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Internacional

Melinda & Melinda, dirigida por Woody Allen

Film americano al estilo de una comedia romántica, dirigida por Woody Allen.  Interpre-
tada por Will Ferrel, Vinessa Shaw y Amanda Peet.  Ambientada en Manhattan, muy al
estilo Woody Allen, describe dos historias completamente diferentes sobre una misma prota-
gonista en crisis: Melinda.  Todos los temas recurrentes de Woody Allen están reflejados en
el film: la fragilidad del amor, la infidelidad conyugal, el romance sofisticado, la incapacidad
de comunicarse de los protagonistas.  No es de las mejores de este cineasta.

- Puede prescindir de verla

La Caída, dirigida por Oliver Hirschbiegel

Film alemán dirigido por Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz, Alexandra María Lara,
Corinna Harfouch y Ulrich Matthes.  La acción transcurre en Berlín en abril de 1945, pocos
días después de cumplir 56 años Adolf Hitler.  El film narra los últimos días del Tercer
Reich, Hitler y sus más cercanos colaboradores aguardan en un bunker el hundimiento no
sólo de una nación, sino de todo un régimen como fue el nacionalsocialismo.  Afuera los
bombardeos se suceden sin tregua, es extraordinario el clima que crea el director de la pelí-
cula, en el exterior recrudece el caos y adentro del bunker, Hitler aún piensa que va a poder
controlar la situación.  A pesar que Berlín ya no puede resistirmás, el Füher se niega a
abandonar la ciudad.  Las secuencias de las batallas que se libran en las calles de Berlín con
el más crudo realismo, los civiles tratando de ponerse a salvo y los soldados peleando y
muriendo en una ciudad arrasada por el ejército rojo, decidido a convertir el lugar en una
montaña de ruinas.

- No puede dejar de verla

“Creo que ya es tiempo de que los cineastas alemanes tengan el coraje de llevar a la
pantalla la página más negra y traumática de la historia de Alemania, después de que
tantas veces lo hicieron otros.  Es como un mensaje a las nuevas generaciones, señalarles
que la intolerancia, el racismo y el fanatismo llevan inexorablemente al abismo” Bernd
Eichinger, Productor y guinista de “La Caída”.

Cine Publicaciones

Cine
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Nacional (*)

Cama adentro, dirigida por Jorge Gaggero
Film argentina dirigido por Jorge Gaggero, interpretado por Norma Aleandro, Marcos

Mundstock, Claudia Lapaco, Hilda Bernard y Norma Argentino.  El film trata de la relación
entre Beba, una mujer de clase media alta argentina que ve venir a menos su estatus y Dora,
su mucama de toda la vida y testigo silencioso de la decadencia de su patrona, que trata por
todos los medios de disimular su situación, por ejemplo es patético cuando le hace comprar
a la mucama un Whisky nacional y pasarlo a una botella de una marca importante escocesa.
La hecatombe financiera de nuestro paía  se ve reflejada en esta relación donde Beba hace
seis meses que no le puede pagar el sueldo a Dora y además Dora compra mercadería en el
Super para su patrona con su dinero.  El final es de un patetismo dramático. Una verdadera
revelación es la actuación de Norma Argentino en el papel de Dora.

- Muy buena

Oro nazi en la Argentina, documental dirigido por Rolo Pereyra
Documental ganador del Premio al Mejor Desarrollo Proyectual del Instituto Nacional de

Cine y Artes Audiovisuales, trata sobre el arribo de criminales de guerra nazis a la Argentina
y sobre sus cuantiosas fortunas.  Con testimonios inéditos, recreaciones muy cuidadas y el
aval de investigadores reconocidos en todo el mundo, echa luz sobre la herencia más oscura
del nazismo.  La película fue rodada en Argentina, Suiza, España, Alemania e Italia.

Whisky, Romeo, Zulu, dirigida por Enrique Piñeyro
Un excelente film argentino, cuyo director, Enrique Piñeyro, ex comandante de L.A.P.A.,

narra la historia previa al accidente del Boeing 737 de LAPA, que el 31 de agosto de 1999 se
incendió después de impactar contra un terraplén en pleno centro de Buenos Aires, lo que
provocó la muerte de 67 personas.  El film protagonizado por el mismo Enrique Piñeyro,
Mercedes Morán y Alejandro Awada, es un ensamble en dos tiempos que revela la compleja
trama de la crónica de un accidente anunciado, mezcla de complicidades entre la Fuerza
Aérea y la empresa para soslayar los controles de seguridad, a fin de obtener mayor beneficio
económico en las operaciones, sin atender a las denuncias realizadas por el ex comandante de
la empresa.

- Le va a interesar, no deje de verla.

(*) Recuerde cuando vaya a ver una película argentina nuestro convenio para afiliados de U.P. y U.P.C.N., de des-
cuento en los Espacios INCAA de Capital Federal (Gaumont, Tita Merello y Palais de Glace), Gran Buenos Aires y los
del resto del país.

Cine Publicaciones
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Festejamos Quince Años de Cine Antroplológico Publicaciones

Estamos de fiesta. Cumplimos quince años y bajo el lema Cine y Ciudadanía. Los Mo-
vimientos Sociales y Culturales en 15 años de registro documental los festejaremos del 5
al 8 de octubre del corriente año en Capital Federal, en espacios de la Secretaría de Cultura
de la Nación y Espacios Incaa. Nos acompañará en este evento la Carrera de Sociología de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Si en octubre de 1991, en el Palais de Glace, rodeados de amigos como Simón Feldman,
Raúl Tosso, Silvia Chanvillard, Rodolfo Hermida, Roberto Vacca, Eduardo Terrile, Iván
Grondona, Bernardo Kononovich, Rubén Pérez Bugallo, Aníbal Ford y con la presencia de
documentalistas de nueve provincias que se acercaron con sus producciones documentales,
cuando veíamos nacer a la Muestra Nacional de Cine y Video Documental Antropológico
Y Social alguien nos hubiese dicho que  íbamos a llegar a  la XV edición de la Muestra, tanto
mis compañeros de ruta en ese momento, - Ana María Dupey, María Rosa Landricina , Rudy
Nunciatto - descreídos, tal vez nos hubiésemos reído. Parece mentira, pero a pesar de los
avatares logramos crecer y posicionar a la Muestra no solo en nuestro país, sino en
Latinoamérica y en Europa

Este evento reúne desde 1991 las principales producciones fílmicas y en video que abordan
la temática antropológica y social, efectuadas por realizadores nacionales y extranjeros.

Convoca cada año a documentalistas, antropólogos e investigadores de la realidad social,
provenientes de otras disciplinas, a compartir la exhibición de sus trabajos, a debatir cuestio-
nes teórico metodológicas y perspectivas a futuro del documental. De allí que compartieran
distintas ediciones el Prof. Antonio Marazzi, quien fuera Presidente de la Comisión de An-
tropología Visual de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (Ita-
lia), del Dr. Marc-Henri Piault (Francia y del Dr. Demetrio Brisset Martín (España), del Dr.
Paul Henley (Inglaterra), del Prof. Juan Francisco Urrusti (México), delProf. Luciano Cas-
tillo (Cuba), del Lic. Claudio Mercado (Chile), de las Licenciadas Clarixa Peixeto, Ana
Luisa Carvalo Da Rocha, Iara Rolin y Patricia Monte Mor (Brasil), Lic. Melanie Kent
(EE.UU.),etc.

Las obras presentadas, al día de la fecha más de 1400 títulos, pasaron a formar parte de
la Videoteca del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el
que se compromete a difundir dicho material estrictamente con fines culturales, ya sea en

Festejamos Quince Años
de Cine Antropológico

Delegación Secretaría de Cultura

Cristina Argota
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calidad de préstamo a organismos oficiales o por medio de ciclos de video documental
antropológico y social que se exhiben en el interior del país o en el extranjero.

Las sucesivas ediciones de la Muestra se llevaron a cabo en: Buenos Aires (1991), Santa
Fe (1992), Salta (1993), Mar del Plata (1994), Bariloche (1995), Buenos Aires (1996),
Mendoza (1997), Rosario (1998), Córdoba (1999) , Santa Fe (2000) , Buenos Aires (2001),
La Plata (2002), Ushuaia (2003) y en Chubut (2004).

Los invitamos a compartir nuestros quince años en la compañía del Prof. José Moreno
Portales de la Universidad de Málaga- España-, de Claudio Mercado del Museo de Arte
Precolombino de Santiago de Chile, de Patricia Monte-Mor de Interior Producciones –Río
de Janeiro, de Jorge Jager de la Escuela de cine y TV de Rosario y de Juan José Cascardi del
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata.

 Además, este año inauguramos una nueva sección en la Muestra: Largos en la XV.
Nuestros realizadores también crecieron. Pasaron del cortometraje al largo y los presentaran
en la XV Muestra de Cine y Video Documental Antropológico y Social

Festejamos Quince Años de Cine Antroplológico Publicaciones
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Cinecrópolis, la ciudad del cine alternativo,
Año I Nº 4, julio 2005, 34 páginas. Distribución gratuita.

   Sandra Dall’Asta
Delegación Registro del Automotor

Cuando aparezca este comentario, ya habrá caducado la información que el número de
esta revista trae. No obstante, es una interesante referencia para quienes se interesan por el
cine más allá de Hollywood.

Los directores son María Iribarren y Roberto Valle. La edición es cuidada y se presenta
en buena calidad de papel. La tapa es una ilustración de Alberto De Piero sobre Campbell’s
soup de Andy Warhol y se repite como póster central para quienes quieran enmarcarlo.

En este ejemplar inician un dossier dedicado a investigar la presencia del cine extranjero
en Buenos Aires, habida cuenta de la omnipresencia estadounidense que la globalización
acentúo, en desmedro de la diversidad. Empiezan el análisis con el cine alemán. Acompañan
notas sobre Andreas Dresen, Fatih Akin, Werner Herzog, cine infantil de ese origen, y los
ciclos en los que se los puede encontrar a cada uno de ellos durante el mes de julio.

Entre otros artículos, hay un anticipo sobre las secciones dedicadas al cine que se podrán
encontrar en el Primer Festival de Arte Joven Sub18; una entrevista a Juan Pablo Zaramella;
y el comentario de un estreno, Gente de Roma.

Ocupa un lugar importante la agenda, que tiene varias entradas: por sala, por día, por
películas, por comentarios (carentes de íconos que eviten la lectura).

Si no la encuentran en papel, pueden visitarla en www.cinecropolis.com

Revistas
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Los Concursos Participativos 2003/2004, organizados por la Secretaría de Cultura de
UPCN,  ha puesto de relieve una vez más la destreza de la Secretaría a cargo de la Compa-
ñera Leticia Manauta, para canalizar las inquietudes y capacidades latentes en cada trabaja-
dor, brindando la posibilidad del encauzamiento de vocaciones no concretadas, a veces lar-
gamente postergadas de los sueños poéticos, también en los campos de Literatura, Fotogra-
fía y Artes Plásticas.

En ésta edición antológica de Cuento, Poesía, Fotografía y de Artes Plásticas se plasma la
corriente sanguínea de la creatividad fundante de los trabajadores que se reflejan en un ver-
dadero salto cualitativo hacia una mejor expresión individual y colectiva digna de destacar.

En tanto que comunicarse a través de los dones o herramientas del talento, abre caminos
para proyectarse hacia un futuro mejor, fortaleciendo la cultura del trabajo a través de la
creación de los artistas a veces ingnotos o que han sido inadvertidos en los ambientes que
suelen frecuentar y en su propio trabajo. La chispa enciende el fuego y otros más se sumarán,
a no dudarlo, lo que es en sí mismo un proyecto de integración.

Antología de Cuento, Poesía, Fotografía y Artes Plásticas
Autores: varios – Editorial: UPCN – 102 pag.
Colección UPCN en las letras 1

Libros

Mario Yebrin
  COMFER

1 Este volumen fue presentado el día 1º de Mayo de 2005 en la 31º Feria del Libro.

Este primer concurso de ensayo sobre el Estado Nacional, ha sido organizado por las
Secretarias de Profesionales, de Cultura y Publicaciones y de Capacitación de UPCN. Las
temáticas propuestas fueron: 1) Empleo Público: nuevas modalidades e instituciones a incor-
porar en las futuras negociaciones colectivas generales o sectoriales y 2) Participación de los
trabajadores en la definición y gestión de políticas públicas.

La convocatoria ha sido importante, como así también el nivel de los trabajos y el resul-
tado fue su publicación en el presente volumen.

Primer Concurso de Ensayo El  Estado Nacional
Colección UPCN en el Pensamiento 2005 2

       Nélida Quispe
ANMAT Delegación Salud
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Uno de los trabajos publicados, Participación de los trabajadores en la definición y la
gestión de políticas públicas, que tiene como autoras Graciela Dawidowki (Filial CNRT) y
Alejandra Martín (Delegación Ministerio de Defensa), destaca como esencial la participa-
ción de los trabajadores en las dos etapas de formulación de las políticas públicas, tanto
como parte del proceso como al asumir los resultados que arroja. Esa condición de necesidad
de participación en el proceso de la política, está dada por la exigencia permanente de un
Estado eficaz y por ser la única garantía de producción de valor público, esencia de la
legitimidad del Estado. La condición reside en que esa participación sea de tipo profesional
y el modelo en la cual se inserte de carácter posburocrático.

Otro de los trabajos La regulación jurídica del empleo público y el contenido de las
negociaciones colectivas de trabajo de Elizabeth Cejas, Pablo Cabral y Pablo Giurleo -
todos pertenecientes a la Delegación Registro de la Propiedad Automotor-, hace una crono-
logía acerca de la cuestión laboral en la Argentina, la regulación jurídica del empleo público
analizándola desde el derecho administrativo y el derecho laboral. También realiza un análi-
sis de las negociaciones colectivas del sector público, centrándose en su contenido
extrapatrimonial como la discusión sobre las condiciones de salud laboral dentro del ámbito
de trabajo. Pasa revista a la conformación de la clase trabajadora en el país y la inclusión de
los trabajadores a la vida política argentina. Como consecuencia de los modelos neoliberales
que comenzaron a visualizarse en los años 73 (crisis económica mundial), los trabajadores
empeoraron su condición de vida, con una desigual distribución de la riqueza, desequilibrios
regionales y niveles de desocupación altísimos. Esas políticas, entonces, condujeron a un
desinterés de la cuestión social y de toda idea de desarrollo social. Los autores sostienen que,
por el contrario, la inversión en desarrollo social mejora la calidad de vida de los trabajado-
res a la vez que amplía los beneficios económicos del Estado como organización económica.

Si bien la democracia se ha consolidado como sistema político, debe asegurarle a sus
ciudadanos condiciones de vida óptimas, por lo tanto, las políticas sociales deberían ser más
eficaces, con participación ciudadana en el armado de políticas públicas, transparencia, efi-
ciencia, control social en su aplicación y un diseño con rostro humano, según el economista
Bernardo Klisberg.

En las negociaciones colectivas se deben incorporar cuestiones que excedan lo salarial,
tomarse el aspecto social del trabajo relacionado con su calidad y la salud laboral.

El último trabajo se denomina En torno al teatro: público, políticas culturales  y posi-
bilidad de participación de los trabajadores organizados, de Sandra Dall´Asta (Delega-
ción Registro de la Propiedad Automotor). Surgió a raíz de algunas experiencias de la autora
que la llevaban a pensar “al teatro van siempre los mismos”, en alusión a los teatros de
gestión estatal. Esa intuición estaba avalada por una mirada del público que se encontraba en
esos lugares y por las conversaciones escuchadas tanto en la espera como a la salida de la
función. Junto a aquel pensamiento, surgió otro: “al teatro van pocos”, formulación recu-
rrente en el propio ámbito teatral. Para confrontar esos pensamientos, la autora de este traba-
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jo  analiza las características y aportes de la actividad dramática. Se detiene en los teatros de
gestión estatal porque se le asigna una responsabilidad principal hacia los ciudadanos. Ese
tipo de teatros, al poder desprenderse con más facilidad del “éxito del pueblo” –que redunda
en la recaudación de la boletaría-, presenta condiciones fundamentales como poder sostener
elencos numerosos, lo que amplía la posibilidad de repertorio. La relación asistencia de
público/valor del teatro, queda enmarcada en el ámbito de las políticas culturales guberna-
mentales por tratarse de teatros oficiales. Describe una serie de factores que inciden en el
alejamiento del público: el económico si bien es importante no es el único responsable, tam-
bién los productos culturales masivos como la televisión, el cine, el video, Internet, pero el
hecho de que el teatro no sea masivo no implica estar destinado a una élite:  existe reducción
presupuestaria, reestructuración administrativa, falta de mantenimiento edilicio. El público
asistente a los teatros oficiales proviene en su mayoría de la clase media argentina. En el
teatro se cree en un mundo y después se vuelve al propio. El público y el actor creen en la
ficción. El rol del espectador es complejo, el ejercicio intelectual que realiza es enorme, su
mirada sensorial como psíquica es dinámica. Así el teatro le sirve para reflexionar acerca de
su propia  vida como acerca de la de la comunidad a la cual pertenece.

Las culturales deben tratarse como políticas de Estado a largo plazo,. Si -como se dijo
antes- el arte puede modificar la realidad, la política cultural que el gremio lleva a cabo, se le
puede agregar el espacio teatral y así incidir en las políticas culturales del gobierno. Uno de
los aportes es el relacionado con la generación del gusto por el teatro con la consecuente
formación y ampliación de público. Las obras que contienen este libro constituyen un valioso
aporte para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Recomiendo su lectura.
2 El libro se presentó en la 31º Feria del Libro, asimismo ese 1º de Mayo se entregaron los premios a los ganadores
del concurso.

Obra presentada el 6 de mayo, en la sala Javier Villafañe durante la 31ª  Feria Internacio-
nal del Libro por sus autores y por el doctor Rodolfo Díaz, Director de la Maestría en
Administración Pública, el doctor Juan A. Tobías, Rector de la Universidad del Salvador y el
licenciado Andrés. Rodríguez, Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Na-
ción, quien fuera autor del prólogo, donde, entre otros conceptos, decía:

 “...Cuando hace un año prologábamos el libro Los Agentes del Cambio, El Estado en el
siglo XXI, con el que se iniciaba el primer ciclo de la Maestría en Administración Pública
que dicta la universidad del Salvador en convenio con Unión Personal Civil de la Nación,
intuíamos que estábamos dando un paso trascendente en las relaciones políticosociales de
ambas instituciones y del universo de posibles maestrandos a los que estaba dirigida.

Formación y Excelencia para un Servicio Público de Calidad
Maestría en Administración Pública, Tomo 2, autores varios,
Editorial Fundación Unión, 271 páginas

Libros presentados en la 31a Feria del Libro
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La universidad y el sindicato unidos en un desafío que tiene por meta la formación y la
excelencia del trabajo público – y subrayo lo de trabajo en el concepto amplio de cultura de
trabajo –, ese hacer que conlleva la transformación creativa de las circunstancias que rodea
la sociedad toda.

Ese criterio aplicado a lo público, hace del Estado la herramienta idónea para acompañar
a la comunidad en la evolución hacia un horizonte de justicia y bienestar.

Lejos de proponernos un desarrollo academicista encerrado en claustros, buscamos la
más alta capacidad y excelencia académica unida al accionar diario de la gestión de políticas
públicas, destinadas a idear soluciones, destrabar pesadas burocracias y poner al ser huma-
no en el centro del pensamiento y la acción.

Al inicio de este segundo ciclo, confirmamos que los maestrandos encuentran respuestas
a las inquietudes con las que se presentaron ante la universidad y que los desafíos de lograr
un Estado acorde con la calidad de vida que necesita nuestro pueblo es posible.

Para nosotros, que creemos que existe una profunda deuda en el mundo de las relaciones
laborales en la Argentina, es que esperamos que el Estado de 2005 sea un Estado que redoble
esfuerzos para revertir esa situación con un proceso en el que políticas económicas y políti-
cas sociales de contención y desarrollo se armonicen y complementen.

Necesitamos contar con un sector público dignificado, capacitado y reconocido por su
compromiso con la tarea que debe realizar, en el que sus trabajadores estén involucrados
como agentes del cambio logrando un protagonismo estatal en la reconstrucción del tejido
social.

Por ello, ante un año 2005 que nos conmueve con una de las mayores pérdidas que es la
desaparición física de un guía espiritual como fue el Papa Juan Pablo II, es que deseamos
aprovechar al máximo esta oportunidad para acrecentar nuestra formación y colaborar para
generar un Estado del siglo XXI, abierto a todas las posibilidades, para realizar la felicidad
del pueblo argentino y la grandeza de la patria” .

Licenciado Andrés Rodríguez
Secretario General de UPCN

El Arte de la Memoria
Alfredo Megna,  Editorial Fundación Unión, 109 páginas

Libro del doctor Alfredo Megna, que se presentó en el acto El Arte de la Memoria, el 22
de abril, en la sala Bioy Casares, Predio Ferial de Palermo, en el marco de la 31ª  Feria
Internacional del Libro.
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Durante ese evento hablaron el licenciado Fernando de Sá Souza, el licenciado Ricardo
Santillán Güemes, el doctor Alfredo Megna y el actor Lito Cruz, coordinados por el señor
Aníbal Spairani.

Enmarcado en el ámbito de las Políticas Culturales de la Unión del Personal Civil de la
Nación, a fin de promover y alentar el desarrollo de la cultura argentina mediante la planifi-
cación de políticas culturales, la formación de recursos humanos, la organización de eventos
y, ante todo, el estudio y la difusión del pensamiento argentino, es que se decidió convocar a
Alfredo Megna para coordinar la especialidad en recuperación de memoria social.

Cuando nos comunicamos, el autor se hallaba en pleno y silencioso proceso de elaboración
de El Arte de la Memoria. Si bien es cierto que su metodología ya había sido probada con
éxito en distintas comunidades y países, la nemotecnia social, como conceptualización acabada,
recién entraba en el proceso final de estructuración. El trabajo sobre el imaginario de lo
público para el que fue contratado, implicó un relacionamiento con nuestra entidad, que
derivó en la lectura de su material recién parido y la decisión de su publicación.

Al asumir esta edición, lo hicimos con la convicción de que, por las particulares caracte-
rísticas del material, se configuraría en una apertura ideal para la colección que con este
libro se inaugura. El libro, que trata un tema tan esencial y poco transitado como la memoria
en el ámbito de las ciencias sociales, lo hace desde un abordaje original y sumamente riguro-
so, porque lo caracteriza desde una perspectiva profundamente humanística y, a la vez, abso-
lutamente técnica. Su elaboración teórica se sostiene en la exposición sintética y definida de
tres experiencias de campo seleccionadas, que permiten visualizar fácilmente la metodología
en acción, que se basa, a su vez, no sólo en la condición de dramaturgo y artista del autor,
sino en su sólida experiencia investigativa y en una mirada distinta, desprejuiciada de la
memoria y de cómo trabajar con ella. La cadena creativa que plantea su recorrido desde el
suceso originario hasta la generación del hecho emblemático que fije la nueva memoria,
entendemos que agrega -a partir de plasmarse artísticamente- una nueva dimensión entre los
enfoques hasta ahora transitados en la materia específica.

La Unión del Personal Civil de la Nación se complace sinceramente en introducir El Arte
de la Memoria y en acompañar el lanzamiento de la Nemotecnia Social, comenzando la
colección Gestión y Cultura, como un nuevo aporte a los procesos de recuperación de memo-
ria social.

Los Desafíos de Transformar el Estado
y la Gestión Pública Argentina
Mario Krieger, Alicia Dellasanta, Oscar Reali, Cristian Modolo y Liliana González,
Editorial Fundación Unión, 186 páginas

Este libro fue presentado el día 22 de abril de 2005, en la 31ª Feria del Libro en la sala
Bioy Casares. Disertaron el doctor Omar Autón, el autor y compilador Mario Krieger y los
coautores Alicia Dellasanta, Oscar Reali, Cristian Modolo y Liliana González, coordinados
por el señor Aníbal Spairani, Presidente de la Fundación Unión.
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El mundo se hace complejo. Los cambios vertiginosos que se están operando en todo el
planeta revelan un siglo XXI muy diferente de todo lo que hemos conocido, pleno de amenazas
y oportunidades. Urge desarrollar las herramientas que nos permiten abordarlo exitosamente.

El Estado es, sin lugar a dudas, una de esas herramientas -quizá la fundamental- para
lograr atravesar esos desafíos sin sucumbir como nación o correr el peligro de desintegrarnos
como sociedad. Claro fue ese papel en la crisis de los años 2001 a 2002.

Hoy habitamos un nuevo orden social, nuevas formas de relacionarnos dentro de la co-
munidad, que exigen instituciones acordes con la complejidad de los nuevos escenarios. Ese
cambio cultural, acelerado a su vez por la telemática, comprime las dimensiones de tiempo y
espacio: todo es aquí y ahora, con un requerimiento constante de toma de decisiones. Ese
escenario inaugura una nueva agenda social: la problemática de incluidos y excluidos y el rol
social del nuevo Estado.

Por ello, la Unión del Personal Civil de la Nación encuentra en este trabajo del licenciado
Mario Krieger y de los demás autores una importante suma de ideas, que nos sirve para
colocar en la agenda de los gobernantes y de los ciudadanos, el rol del Estado.

Repensar el país, presupone entre otras cosas discutir ese rol. Tomamos este libro como
un aporte a esa gran discusión que nos debemos los argentinos: el Estado del Siglo XXI.

Una inusitada sensación de aire fresco recorre las venas del desprevenido lector que se
interna en el fluir de los relatos o cuentos cortos cuya compilación reúne esta antología Los
Elegidos de Dalmiro Sáenz. Es un renacer vibrante e increíblemente seductor que surge de
la narrativa y que deja sin opción, pues no permite despegar de su magnética atracción
sumergiendo al lector en definiciones tales como “...me pregunto si puede el amor matar el
amor y que de esa muerte sea parido el olvido” y la sucesiva reflexión sobre el odio y la
pasión que hace sonar poético el duelo de una separación, pegando fuerte la autora Gabriela
Musmeci en Crónica de un Desasalto.

El secuestro de Osvaldo Arretche, se inserta en una abierta exploración de la compleja
personalidad de los seres humanos en un caso de seducción virtual, cuyo corolario finaliza en
una denuncia por secuestro que termina con la vida del enamorado, después de la condena,
pero permanece vigente en el objeto de su amor, la mujer denunciante, aun después de muer-
to, con flores en su tumba que ella lleva en su fecha recordatoria.

Los Elegidos de Dalmiro Sáenz
Gabriela Musmeci, Osvaldo Arretche, Raúl Barrozo, Martín Kesselman,
Leticia Manauta, Marta Singer, Susana Sisman, entre otros, Buenos Aires,
De los Cuatro Vientos, 321 páginas

Mario Yebrin
 COMFER
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El alambicado relato de Raúl Barrozo en Un delicado Cerco, donde se describe la intrin-
cada relación entre hija y madre en que se advierten los perversos mecanismos de domina-
ción dela progenitora, paranoia muy común en algunos casos reales y que pueden transfor-
marse en un recuerdo delirante aun después de la muerte.

En el Avanti Lacumbrini de Martín Kesselman, se advierte toda una fantasía inconclusa
de alguien que no logra explicitar bien qué hizo y que no.

O esa oda a la ternura de Leticia Manauta, en su Yuyito para el Amor Lejano, donde la
dulce Rosarito expresa con vertiente autóctona el apego de una nodriza que tuvo a su cargo
la crianza de un niño llamado Ernestito, que la hizo sentir amada en el eco de los poemas de
Neruda, como la referencia a los curativos yuyitos que le solía preparar para mitigar el asma
a aquel que ocupó para siempre la sencillez de su recuerdo sin querer reparar en la relevante
notoriedad de quien se tratara. En el criollo microclima especial que emana del instinto de
madraza, sólo se advierte el reproche de no poder haberlo cuidado y asistido allá, en la
escuelita de Bolivia, hasta el último instante de su vida. Ese fuego ardoroso y cierto que se
desprende del contenido, trasciende el cautivante estilo en la mera anécdota, para transfor-
marse en el dolor del hecho histórico que nos sigue conmoviendo.

O la rasa virtualidad de nuestros días que modifica la vida de relación entre humanos a
todos los niveles, expresado con economía por Marta Singer en su Donde estás Amor de mi
Vida.

También la descripción imaginaria de los padeceres de Constanza, contada por Susana
Sisman en Te odio Amor, donde emerge paulatinamente la figura inconfundible como polé-
mica del autor del Retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto y otras joyas
de la literatura Inglesa, sin quitar ni agregar en esa pincelada la dimensión de un verdadero
coloso de las letras llamado Oscar.

Sólo por tomar algunos de los trabajos contenidos en sta Antología denominada Los
Elegidos De Dalmiro Sáenz, que contiene trabajos de 37 autores.

Presentado el 25 de abril de 2005 en el marco de la 31ª  Feria del Libro, en un panel donde
expuso, entre otros, quien estas líneas escribe
El Sur Iberoamericano

América Latina, en el lenguaje del mundo occidental desarrollado, hasta no hace mucho,
era considerada como una categoría de sociedades cuyas características eran el subdesarro-

Aportes para una Sociología Argentina
Leonardo Strejilevich, Colección UPCN en el Pensamiento, primera edición
marzo de 2005, editado por UPCN, 98 páginas

 Ricardo Blanco
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llo, la tendencia al autoritarismo y las formas explícitas o implícitas de modelos dictatoriales
de gobierno que, además, mantenían una relación con respecto a las naciones industrializadas
de tipo semicolonial o neocolonial.

Cuando los argentinos dejemos de odiarnos entre nosotros y de sospechar los unos de los
otros, cuando traigamos nuestros capitales al país y los utilicemos productivamente, cuando
acumulemos capital y no deudas, cuando hagamos buenas inversiones domésticas, cuando
brindemos oportunidades a nuestros técnicos y administradores argentinos, cuando
flexibilicemos la utilización de los recursos y el despliegue de la mano de obra, cuando más
eduquemos y capacitemos a la gente, la confianza y las inversiones de los de afuera se
recuperarán solas y el país se hará grande y, sobre todo, más justo.

En Búsqueda de la Identidad Nacional
Mezcla de razas, genocidio de los pueblos primitivos. Los pueblos originarios de  Améri-

ca han entregado, luego de la conquista sus tierras, su cultura, sus riquezas, sus mujeres para
que las prostituyamos y sus hombres para que los esclavicemos.

A cambio de eso, les hemos aportado la sífilis, la viruela, la soberbia, el alcoholismo y la
pobreza.

También la civilización trajo todos los adelantos tecnológicos: la computación, Internet,
la tomografía computada, la cámara gamma, la ecografía cuadridimensional, todas cosas
que no están al alcance de ellos porque no tienen los recursos necesarios, pero eso ya no es un
problema nuestro: están allí para que los usen, si no los pueden utilizar es lamentable.

Política sociológica de los argentinos
Argentinocentrismo. La paradoja argentina es la de un país con abundantes recursos

naturales, con población escasa y sin conflictos raciales que hace decenios sigue inmersa en
una profunda crisis en la que un signo distintivo es la pérdida de la posibilidad de coincidir
(José Luis Romero).

El “hecho nacional”, la “cuestión nacional”, la “identidad nacional”, el “modelo nacio-
nal” es para nosotros y todavía un problema por resolver y un proyecto para construir.

Psicosociología de los argentinos y de la argentinidad

La Argentina es un país  “distante” para nosotros mismos (nos expresamos al hablar de él
como “este país”) y también para los países del norte, de allí la dificultad que tenemos para
amarlo. Nuestro país tiene grandes extensiones, grandes distancias, vacíos poblacionales, lo
que le otorga una tonalidad ausente (“argentinos a las cosas” Ortega y Gasset) con explosio-
nes de encarnizada y morbosa capacidad autodestructiva. Hay varios países en una aparien-
cia de unidad y coherencia interna.
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La gran crisis y la crisis de 2002
La Argentina padeció la gran crisis de 1930 a 1945. Cualquier semejanza con la realidad

l de 2002, ¿será simple coincidencia?
Los tiempos de crisis se caracterizan por un magma de confusión, violencia y mentira.

Muchos son conformistas y aceptan, sin pestañar, cualquier versión oficial de la realidad; lo
que se pone peor si le sumamos gente en el poder de afectada gazmoñería, falta de experien-
cia de la vida de los hombres de gabinete y falta de convicción para hacer cosas posibles en
beneficio de la gente. Deja claramente implícito el tema de la corrupción.

El origen de las especies monetarias
El origen de esta especie, es la explotación del trabajo de indios, negros y mestizos de

América. España malgastó ese tesoro y permitió la acumulación de capital y el ascenso del
capitalismo en el resto de Europa.

Se sabe y reconoce que sin el trabajo de los más, habrá escasez, inflación y precios altos
en los países desarrollados. La xenofobia y la discriminación migratoria actual ejercida por
los hombres rubios, blancos y poderosos seguirán explotando lo que puedan, quieran y nece-
siten para sostener su bienestar, van a imponer sus dioses,  nos explotarán sin matarnos del
todo.

Sociedad, sistemas e instituciones
Es un capitulo extenso donde realiza un prolongado raconto sobre la socialización y

sistematización de la sociocultura y los modelos, el profesionalismo y la acción, sobre la
socioeconomía, planificación social, disconformismo social e inadaptación y fundamental-
mente se explaya sobre la burocracia o el poder de los escritorios.

Decadencia, declive y caída
En el siglo XX y también en el XXI hemos presenciado verdaderas atrocidades; la histo-

ria secreta de muchos de nuestros contemporáneos se parece bastante a la historia de la
decadencia romana. Convendría no sorprendernos, tampoco ser tan escépticos y, tal vez,
agregar una dosis de fatalismo como ansiolítico.

Blast
Blad, suit and tiars. terminó creado por Amartya Sen, Premio Nobel y profesor de econo-

mía y filosofía  de Harvard, 1998. Quiere decir “sangre sudor y lágrimas” parafraseando la
famosa expresión de Churchill.

Dados los supuestos de la economía,  el desarrollo es sustentable cuando las personas son
dueñas de sus políticas y programas de desarrollo, y  eso se logra con participación activa
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individual y comunitaria. Asegurando los derechos civiles y sociales. todas las violaciones
de derecho, por numerosas que sean, no aniquilan el derecho.

Monos dementes
¿Seremos capaces los seres humanos de sobrevivir a nuestras propias maquinaciones?

¿Podremos los seres humanos, alguna vez, ser cuerdos y afables y no actuar como “mo-
nos dementes”?

Este capitulo es casi un tratado sobre la estupidez humana.

Niños abandonados
En América Latina hay más de 38 millones de niños en extrema pobreza, en grave riesgo

biológico, psicológico y social (Unicef 1991).

En la Argentina se producen alimentos para 330 millones de personas, pero 1 de cada 5
niños del Gran Buenos Aires está desnutrido, el 75% de los niños está  por debajo de la línea
de pobreza y el 46% de los jóvenes están desocupados.

Bienestar social
En realidad habla más bien del malestar social.

Las relaciones humanas
Hace muchos años, las relaciones entre los hombres descansaban en el principio de la

fidelidad que, a su vez, radicaba en el del honor. La fidelidad, era la confianza mutua acep-
tada y ejercida como norma.

Hoy se estima que esas antiguallas pertenecían a un mundo tenebroso, asfixiante,
angustiante  y estéril.

Más adelante habla de:

· la subversión, la represión y la resurrección

· tiempos posmodernos

· globalización y tiempos posmodernos

· globalización y una visión particular hacia el tercer
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Se ha publicado el material correspondiente al Seminario Identidad Nacional y Comuni-
dad Sudamericana, organizado por la Secretaría de la Juventud del Consejo Directivo Nacio-
nal de UPCN, en el marco de la formación de jóvenes dirigentes sindicales. En esa ocasión
participaron los integrantes de la Secretaría de la Juventud de UPCN Seccional Capital.

Los textos presentados recorren el pensamiento nacional y popular, con visión de integra-
ción regional para esa porción del continente. Fueron seleccionados por Alejandro Pandra,
Ramiro Podetti, José Coronel, Humberto Podetti y Catalina Scoufalos, quienes, además,
tuvieron a su cargo las exposiciones del Seminario.

Para tratar la soberanía nacional se eligió una investigación histórica de Adolfo Saldías
sobre la Vuelta de Obligado y el Manifiesto de la UCR para la Revolución del 4 de febrero de
1905.

Para discutir sobre Identidad y Cultura se trabajó el discurso que pronunció el General
Perón el Día de la Raza de 1947 en la Academia Argentina de Letras, con motivo del home-
naje a Cervantes en el IV Centenario de su nacimiento y también extractos de Simón Bolívar,
José Vasconcelos, Arturo Uslar Pietri, Fernando Ortiz (Cuba), Darcy Ribeiro (Brasil), Raúl
Scalabrini Ortiz, Víctor Belaúnde, Miguel Rojas Mix, René Depestre.

En política se trabajaron las cinco doctrinas aplicadas en América del Sur y el desafío de
nuestra unidad.

Este cuadernillo se constituye en una de las herramientas necesarias para la reflexión y el
debate, que propiciarán repensar, recrear y salvaguardar nuestros valores.

Cuadernillo Identidad Nacional y Comunidad Sudamericana
Secretaría de la Juventud, UPCN-CDN, 47 páginas, Buenos Aires, 2005

· milenio

· globalización y política publica

· lo social en la globalización

En todos ellos se deja en claro que se han globalizado, en general, la miseria y el hambre
y los beneficios continúan en manos de unos pocos.

Globalización y vejez
Los viejos, en su inmensa mayoría, constituyen una masa de millones de personas fatiga-

das y pobres que no encuentran bienestar y una cuota razonable de consideración.
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Aportes para la  Prevención
Centro Preventivo Laboral, UPCN-CDN, 50 páginas,
Buenos Aires, mayo 2005

Libro presentado en la 31a Feria del Libro

En la XXXI Feria del Libro el Centro Preventivo Laboral presentó su tercera publica-
ción. Ese material es fruto de la investigación realizada por sus  profesionales en los organis-
mos públicos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país.

Se prepararon dos encuestas: una sobre adicciones, con cinco ítems de conocimiento y
tres de opinión, que respondieron 660 personas y otra sobre HIV/Sida, con diez ítems de
conocimiento, con 510 encuestados.

El cuadernillo está escrito con claridad y buen diseño. Presenta cada ítem con la distribu-
ción de las respuestas, luego se desarrolla el tema y, en algunos casos, reflexionan profesio-
nales consultados de diversas áreas.

En otro capítulo se ubican los gráficos que comparan las respuestas según sexo, edad,
nivel educativo, ubicación geográfica, tipo de respuesta.

No pretende ser admonitorio sino presentar una realidad sobre la que es necesario actuar,
flagelos sociales que, como tales, afectan a los trabajadores y sus familias.

El objetivo es anticiparse al daño, organizadamente en nuestra comunidad laboral, más
allá de que las políticas públicas sean implementadas o no.
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Son muy ilustrativos los comentarios al comienzo de esta reedición tan esperada del
trabajo del doctor Sustersic. Necesaria además para los alumnos de diversos cursos en la
UBA y en otros lugares del país, especialmente la Maestría en Cultura Guaraní – Jesuítica,
de la Facultad de Artes de Oberá, provincia de Misiones que el autor dirige.

En el comienzo del libro aparecen comentarios de prestigiosos académicos, por ejemplo el
arquitecto Ramón Gutiérrez destaca la “contundencia explicativa y las reflexiones sobre
periodización y los aportes indígenas” del texto.

Templos: templos jesuítico-guraníes
Bozidar D. Sustersic (colaboraron en la investigación:
Estela Irma Auletta y María Cristina Serventi), Edición UBA,
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Teoría e Historia del Arte
Julio E. Payró, Serie Monográfica Nº 3
Libro presentado en la 31a Feria del Libro

Leticia Manauta
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También coincide en el tema periodización el doctor Ernesto Maeder, quien agrega que
este trabajo “ha renovado el tema”, destaca la rigurosidad en el tratamiento de las fuentes, su
sentido crítico y que, por tanto, se torna en un material indispensable o más precisamente
insustituible.

El otro comentario central es el del profesor F. Poenitz, quien  destaca que habiendo
conocido Trinidad y Jesús, después de leer el libro regresó porque comenzó a mirarlas de
manera diferente.

La pasión, el rigor y la creatividad se encuentran repartidos en todo el texto y, sobre todo,
en lo que hace a marcar los aportes de los pueblos americanos en el arte y especialmente la
arquitectura de las Misiones Jesuíticas. Así lo reafirma el autor en el Epílogo: “Entre los
resultados no previstos, el principal fue el surgimiento y desarrollo de una cultura que no era
la de los maestros jesuitas”.*

El otro aporte es el tipo de periodización que Sustersic propone respecto de la arquitectu-
ra de las Misiones y que lo hace diferenciarse del clásico Busaniche.

Si alguien pusiera en duda los elogios, bastaría tomar el comentario del profesor Schenone,
durante la presentación de la primera edición, señalando el trabajo de búsqueda en los archi-
vos de la Compañía en Roma y en el Archivo General de la Nación, el espacio dedicado a las
476 notas por demás interesantes y las 49 láminas fotográficas  de las ruinas, edificios y
planos, jerarquizan esta publicación.

Es interesante marcar la periodización que hace Sustersic, con una concepción de encuen-
tro de culturas, un saber del pueblo originario a través de su experiencia (máscaras, cons-
trucciones, pinturas de los cuerpos) y como en el caso de los jesuitas se respetaron estos
saberes y se conjugaron en diversas etapas en la construcción de los templos.

Primera etapa: 1610-1641
Según el Padre Furlong “las iglesias fueron amplias y hermosas desde el principio”.

Esas obras superaban todo lo previsible para la lógica constructiva europea de entonces.
Por de pronto carecían de cal, ladrillos y hierro, por tanto la madera era el elemento funda-
mental. En una descripción en que se habla de una fuerte tormenta, se describe que cayeron
las paredes “si bien queda en pie todo lo restante del edificio, por cargar la techumbre
sobre los pilares de madera.”

Las chozas guaraníes con capacidad para cientos de feligreses, seguían una muy elabora-
da tradición constructiva, e incluso rituales religiosos y mágicos en la elección, talla y arma-
do de las maderas.

*Templos Jesuíticos-Guaraníes, página 225 (Epílogo) “Las piezas de ese rompecabezas adquirieron en el Nuevo
Mundo una organización nueva, por momentos irreconocible y aún hoy muy poco comprendida”
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Los og-guasú (casa grande) se diferenciaban del og jekutu (casa clavada), por su mayor
tamaño y por la función religiosa de la primera. Las casas grandes se sostenían sobre gruesos
troncos clavados en el suelo, con techos de sólida tirantería y hojas de palma pindó jata’i.

Segunda etapa: 1641-1695
Las iglesias y las casas de los indios con techos de tejas.

Por obvias razones esta segunda etapa es muy escasa en testimonios arquitectónicos, pero
sería imposible entenderla en toda su magnitud, si como dice el doctor Sustersic no incluimos
la trascendencia de la batalla de Mbororé (1641).

Mbororé o la derrota de los bandeirantes

Esa acción bélica, de resistencia ante el avance paulista por el río Uruguay, constituye
una muestra de cómo la conciencia guaraní salió fortalecida con la incorporación de los
valores que se ponían a su alcance. Estaba relacionado, entre otras cosas, con las armas que
además de la destreza y oportunidad les aseguraba el triunfo.

La nueva arquitectura

Una temática importante es el reemplazo del techo de paja, fácilmente incendiable por el
enemigo (Jesús María del Tape, 1636), que llevaron a imponer los techos de tejas como
medida de seguridad. No han quedado muestras de ese segundo período, el mejor ejemplo fue
el de la Candelaria y lo que subsiste en Chiquitos.

Tercera etapa: 1695-1730
Las nuevas tipologías de las iglesias del Hermano Brasanelli

Los portales de piedra del Hermano Brasanelli en San Borja, anunciaba ese cambio con
la etapa anterior. Desde San Borja hasta San Ignacio, pasando por Concepción, Itapuá y
Santa Ana, toda de sillares de itaquí, se revela el nuevo rol que tendrá esa piedra en la
arquitectura misionera. La madera se reservaba para los interiores y el mobiliario.

Se combinan dos tradiciones en esta etapa: la americana de techo único en las naves y la
europea de la articulación del espacio en función de la altura y distribución de la luz en la
cabecera. Aparecen las cúpulas, media naranja y también los mantos con pliegues (una gran
modificación en las esculturas). Brasanelli fue un gran conocedor de la obra de Bernini.
Fueron impuestos también los retablos. Donde mejor se aprecian los vínculos estilísticos de
ese léxico con modelos europeos, es en las primeras obras de Brasanelli en San Borja, sobre
el río Uruguay. También la cúpula de Loreto se debía seguramente a Brasanelli, así como los
retablos y sus imágenes, según lo confirma el Padre Oliver.

PublicacionesLibros



174

Cuarta etapa: 1730-1768
Las iglesias sin horcones (arquitecto Prímoli, Forcada, Danesi)

Prímoli intenta dejar atrás la arquitectura tradicional, usar sólo piedra y ladrillo y, al
mismo tiempo, las oposiciones a esa actitud. Como ejemplo basta su enfrentamiento con el
párroco de San Miguel, Padre Ribera.

En verdad un libro apasionante y de lenguaje sencillo aún para los neófitos en el tema

PublicacionesLibros

Este libro fue el que presentó la Embajada del Paraguay, entre muchos otros, durante la
31ª Feria del Libro 2005 y uno de sus autores, el prestigioso Bartomeu Meliá, estuvo en
nuestro stand hablando sobre su contenido y diversos aspectos de lo que le ha llevado toda
una vida estudiar, la etnografía guaraní. Es quizás uno de los libros que avanzan y muestran
las relaciones económicas -o sistema económico- entendidas desde los valores humanos y
que, según los autores, ha dado lugar a un malentendido desde que Colón tomó el primer
contacto con los indios de América, de tal manera que “el descubridor” desde el primer día se
hace su “encubridor”. Un trabajo de profundización sobre las relaciones con el trabajo, la
producción y la forma de encarar la retribución, es absolutamente indispensable no sólo para
entender el pasado, el pasado originario de nuestro continente, sino también para proyectar el
futuro. Lo que va a quedar en primer plano y reafirmado a lo largo de este libro es el hecho de
que los jesuitas vieron confirmados los principios de la caridad y de la comunión cristiana
primitiva en el modo de vida de los guaraníes.

Una diferencia taxativa que se plantea en este texto es entre economía de intercambio y la
economía de la reciprocidad. El intercambio está motivado por el interés que es llevado hasta
las mismas cosas, por su valor de uso o por su valor simbólico “...está sometido al interés de
cada uno de los participantes”. En cambio, la reciprocidad implica la preocupación por el
otro y eso dirigido a establecer valores humanos tales como la paz, la confianza, la amistad,
la comprensión mutua. El intercambio es una relación de intereses que supone una reciproci-
dad mínima. El puro don sería una reciprocidad máxima. “En realidad, invierte el movimien-
to de la reciprocidad, al menos de la reciprocidad de dones, en vez de mirar el bien del otro,
busca la satisfacción del interés propio”.

En una segunda parte, hará un análisis de la reciprocidad negativa en los tupinambá, a lo
que llamará la venganza.

Además de la documentación académica, la virtud de este libro es que toma la poesía de
los cantos religiosos, la cosmogonía guaraní para desentrañar las relaciones económicas y del

El don, la venganza y otras formas de la economía guaraní
Bartomeu Meliá y Dominique Temple, Editorial Centro de Estudios Paraguayos
Antonio Guasch , 2004, 259 páginas

Leticia Manauta
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trabajo en ese pueblo originario,  entonces, además de riguroso el texto se convierte en
poético.

La reciprocidad supone algunos requisitos, por ejemplo, para dar es necesario producir,
lo que echa por tierra la idea de indio indolente o haragán. “Los frutos perfectos se producen
para que ellos coman todos y no para que sean objeto de tacañería”, es parte de lo que
Codogan recogió de los cánticos guaraníes. El jopoi significa la reciprocidad individual o la
singularidad de la mano extendida y abierta al otro y recíprocamente.

El potiro representa una reciprocidad colectiva de todas las manos, todas juntas, todas a
una.

Ese momento es el de las grandes concentraciones festivas, el del convite, las ollas reple-
tas de chicha que muestran el gozo y la alegría de vivir. Se trabaja para la fiesta, se produce
además con excedente para la fiesta y luego de ella hay que volver a producir. Se destaca en
este texto que los guaraníes no dejaron desiertos tras de sí. La búsqueda de la tierra sin mal,
era el movimiento de ir buscando nuevos suelos vírgenes para no agotar los recursos de las
que habitaban hasta ese momento.

Esa tierra sin mal significaba una migración, que era una dialéctica entre carencia y
plenitud, no de carácter expansivo sino religioso. Por eso, para los guaraníes el comporta-
miento depredador de las sociedades coloniales era un mal irreparable.

El concepto de trabajo se dividía en tres formas: a) el trabajo como manoseo, manipula-
ción, b) el trabajo como hacer cosas, c) el trabajo como cansancio (el que está asociado a la
paga). Tener en cuenta que el trabajo reducido o encomendado y/o esclavo era de cansancio
sin paga y, como agregado, las enfermedades. Por eso y no por indolencia, producía rebelión
entre los guaraníes. Potiro, po: todas las manos juntas se encuentran dentro de una estructura
más amplia que es el jopoi o reciprocidad. Ese trabajo, el de la reciprocidad, se convierte en
arte. Relacionado con la minga (quechua) y el puxirao (Brasil). La tierra está incorporada al
proceso de reciprocidad y a la dialéctica del don, lazo social que abarca productos del don y
medios de producción del don.

Los interesados en este libro pueden dirigirse por mail al cepag@probesi.org donde segu-
ramente encontrarán un material original, que difícilmente posean otros trabajos hechos sin
la dedicación, el amor y la creatividad manifestados en toda la producción de Bartolomeu
Meliá
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Ante todo, el reconocimiento a la importante actividad cultural que desarrolla la Unión
del Personal Civil de la Nación en la 31ª Feria Internacional del libro y el agradecimiento a
los organizadores por la invitación a participar de este panel sobre Cultura Guaraní.

Esta intervención versa sobre dos carreras de posgrado, de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Misiones, cuyo tema de estudio es la cultura de los pueblos guaraníes
en tiempos de la presencia de los jesuitas en su territorio. Consiste en una breve descripción
de la programación de ambas carreras, del plantel docente y las autoridades, y del estudian-
tado y su producción intelectual.

La cultura guaraní es motivo de estudio en la Universidad Nacional de Misiones desde los
inicios institucionales, por tratarse de la cultura de los pueblos originarios de la región.

La creación en el año 2001 de una Especialización en Culturas Guaraní-Jesuíticas y
también de una Maestría en Culturas Guaraní-Jesuíticas, instaura un espacio de desarrollo e
investigación pertinente y relevante sobre la temática, si se considera que la Facultad de
Artes se encuentra ubicada en el centro geográfico de los treinta pueblos jesuíticos.

 Tanto en la carrera de especialización como en la maestría, las asignaturas son  Etno-
Historia Guaraní, Historia-Economía-Organización Social, Urbanismo y Arquitectura, Ar-
tes Plásticas, Literatura, Teatro y Música, Patrimonio Histórico Nacional y de la Humani-
dad. En la maestría se incorporan los talleres de investigación y tesis.  Las diferentes asigna-
turas están organizadas con disertaciones de expertos, seminarios y viajes de estudio.

El plantel docente está conformado por antropólogos, arqueólogos, expertos en arte, his-
toriadores, y sociólogos, todos ellos docentes e investigadores de reconocida trayectoria in-
ternacional, de las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba y Misiones. También
por investigadores del CONICET, y de universidades del Paraguay y de Bolivia.  En este
panel contamos con la presencia de dos integrantes del equipo de docentes de las carreras: el
doctor Bozidar Darko Sustersic y el doctor Bartomeu Meliá.

 La dirección y codirección de ambas carreras está a cargo del doctor Bozidar Darko
Sustersic y la Mag. Nina Kislo.

Panel Sobre Cultura Guaraní
Stand de UPCN, 31ª Feria Internacional del Libro

Buenos Aires, 30 de abril de 2005

Nélida Lastenia Wall
Coordinación de Posgrado, Facultad de Artes, UNaM

Cursos y SeminariosPanel Sobre Cultura Guaraní
Stand de UPCN, 31a Feria Internacional del Libro, Buenos Aires, 30 de abril de 2005
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Los estudiantes provienen de campos de estudio diversos: artes, diseño, educación tecno-
lógica, historia, medicina, turismo, etcétera. Esta variedad de campos disciplinares redunda
en la diversidad de perspectivas con que se encaran tanto los trabajos integradores de la
especialización, como las tesis de la maestría. Se conforma, así, un interesante cuerpo de
conocimiento genuino sobre las culturas guaraní y jesuítica.

Desde julio de 2004 se lleva a cabo la segunda edición de las carreras,  esta vez con el
auspicio de la UNESCO. Sobre el desarrollo de esta edición se puede consultar en la direc-
ción  http://www.artes.unam.edu.ar/Posgardo/posgrado.htm

Para finalizar, habiendo presentado un paneo general sobre las dos carreras de posgrado,
que ofrece la Facultad de Artes de la UNaM, a las personas interesadas en las culturas
guaraní-jesuíticas, reitero el agradecimiento a UPCN, en particular a la Secretaria de Cultu-
ra y Publicaciones, profesora Leticia Manauta, y a su equipo de colaboradores, que permiten
que hoy estemos aquí, compartiendo con ustedes, estas imágenes y esta breve exposición.
Muchas gracias a todos

Cursos y SeminariosPanel Sobre Cultura Guaraní
Stand de UPCN, 31a Feria Internacional del Libro, Buenos Aires, 30 de abril de 2005
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Cursos y SeminariosSeminario 2005
Cátedra Arturo Jauretche - La Argentina y el Pensamiento Nacional

Seminario 2005
Cátedra Arturo Jauretche

La Argentina y el Pensamiento Nacional

Objetivo
Poner en debate y desarrollar, con un enfoque analítico y critico, desde la óptica de la

historia, el derecho, la economía, la sociología, la política y las letras, el pensamiento nacio-
nal al que el doctor Arturo Jauretche entregó lo mejor de sus ideas y de su acción.

Estructura
El seminario se estructuró en cinco módulos de cuatro horas académicas cada uno, con un

total de 20 horas, los últimos martes de cada mes a partir del mes de julio de 2005.

Cada módulo lo integran dos mesas de conferencistas, con tres disertantes cada una, al
menos uno  miembro del claustro Académico Honorario y/o de Número de la cátedra por
mesa.

Cada mesa se compone de un período de desarrollo académico y otro de debate de ideas.

Los participantes están habilitados para asistir a la totalidad del seminario y/o a alguno
de sus módulos.

La cátedra otorga certificados de asistencia.

En caso de asistir al menos a cuatro módulos y realizar un trabajo monográfico de 10
carillas como mínimo y 20 como máximo, con la aprobación de la cátedra, se podrá aspirar
a un certificado especial de aprobación del Seminario equivalente a 40 horas cátedra, 20 por
asistencia y 20 por aprobación del trabajo monográfico. El trabajo puede presentarse en
equipos constituidos por no más de cuatro integrantes.

Publicaciones
La cátedra tiene previsto publicar la totalidad de las exposiciones académicas de los

conferencistas y, de las monografías aprobadas, seleccionar aquellas que considere especial-
mente destacadas. Esas publicaciones se presentarán en el homenaje  al doctor Arturo
Jauretche, en mayo del 2006.
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Módulos

· Economía y Pensamiento Nacional

· Trabajadores y Pensamiento Nacional

· Cultura y Pensamiento Nacional

· Historia y Pensamiento Nacional

· La Patria Grande y el Pensamiento Nacional

· Política y Pensamiento Nacional

Fechas

· Primer módulo

26 de julio de 15 a 19

· Segundo módulo
30 de agosto de 15 a 19

· Tercer módulo

27 de septiembre de 15 a 19
· Cuarto módulo

· 25 de octubre de 15 a 19
· Quinto módulo

29 de noviembre de 15 a 19

· Cierre

30 de noviembre de 18 a  19.30

Presentación de Monografía

27 de diciembre
Devolución y Corrección

31 de Enero de 2006
Presentación de Publicación

26 de mayo de 2006

Cursos y SeminariosSeminario 2005
Cátedra Arturo Jauretche - La Argentina y el Pensamiento Nacional
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En un marco de intercambios de experiencias y reflexiones sobre los bienes culturales que
dan vida a los diferentes Hospitales del GCBA, se llevó a cabo el 17 de mayo en el Hospital
Rivadavia el Primer Encuentro de Patrimonio Cultural Hospitalario del GCBA dirigido a
médicos, administrativos,  técnicos y a todos aquellos que se sienten comprometidos con la
vida hospitalaria.

Conjuntamente con el 118ª aniversario del Hospital Bernardino Rivadavia se presentó
esa jornada donde se plantearon, entre otros, la necesidad de analizar y proteger el patrimo-
nio cultural hospitalario dentro del GCBA.

La Delegación General de Hospitales del GCBA estuvo presente conjuntamente con el
doctor Rodio Raíces, fundador del Museo Histórico del Hospital Bernardino Rivadavia, La
directora del museo virtual, Liliana Tijman, la museóloga Miriam Umille, quien habló sobre
el museo Histórico del Hospital Bernardino Rivadavia, el licenciado Marcelo Weissel diser-
tando sobre la construcción simbólica de Patrimonios Culturales en  la Plaza Roberto Arlt y
el Hospital Braulio Moyano, desde la perspectiva de la arqueología y del programa histórico
bajo las baldosas, el doctor Eduardo Magna expuso sobre su investigación en el arte de la
memoria.

Esa jornada fue organizada por la licenciada Celia Sipes con la activa colaboración de
compañeras y compañeros de la Delegación General de Hospitales del GCBA.

Para más información, se puede visitar la pagina web www.muhbr.com.ar

Primer Encuentro de
Patrimonio Cultural Hospitalario del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Patricia Gil
Delegación General Hospitales GCBA

Cursos y SeminariosPrimer Encuentro de Patrimonio Cultural Hospitalario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Correo de Lectores
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Correo de Lectores

Buenos Aires, 15 de Junio de 2005

Señores de la
Secretaría de Profesionales de
la  Unión del Personal Civil de la Nación
S                   /                                            D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de agradecerles el envío del último número de la
publicación Crisis y Políticas Sociales, que tan amablemente me hicieran llegar.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos con mi más alta consideración,
quedando a su entera disposición.

Atentamente.

Doctor Eduardo Adrián Menem
Diputado de la Nación
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