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Editorial

Queridos compañeros y compañeras, aquí estamos nuevamente para seguir desarrollan-
do una cuestión central, no sólo para nosotros que somos una entidad sindical, sino también
para el mundo del trabajo y de las relaciones laborales.

 En el número anterior particularizamos la cuestión sobre el tema de las relaciones labo-
rales en el empleo público y la vinculación inescindible entre la calidad de éstas y la calidad
misma del servicio público, en este número vamos a abordar una visión mas general, no sólo
porque vamos a hablar del trabajo tanto público como privado, sino porque vamos a observar
como evolucionó el panorama laboral no sólo en la Argentina sino en toda América Latina y
el Caribe.

Ocurre que a la luz de la profunda crisis de la economía mundial que, comenzada en el
año 2008, aún continúa, vemos cómo en los países centrales las recetas para recuperar la
economía y la credibilidad de la población en los mecanismos del mercado, son las mismas
que llevaron a los países latinoamericanos a la llamada "década perdida" en los años ochen-
ta y posteriormente a severas crisis que pusieron en discusión el sistema institucional en su
conjunto (Argentina, 2001).

En EE.UU., los estados gobernados
por los republicanos han puesto en mar-
cha programas de ajustes en pensiones
y jubilaciones, salud, educación y em-
pleo público, que tienen su expresión
más difundida mediáticamente en
Wisconsin, donde el gobernador Scott
Walker envió un proyecto de ley para
eliminar las negociaciones colectivas de
los empleados públicos; ello provocó gi-
gantescas manifestaciones de docen-
tes, bomberos, empleados de salud y
la población en general que llegaron a
reunir 100.000 personas y se expandie-
ron rápidamente a otros estados como
Ohio, donde se avanzaba además en la
eliminación del derecho de huelga.

En el New York Times del 20 de fe-
brero de este año un columnista expre-
saba: "Lo que Walker y su equipo quie-
ren hacer es que Wisconsin sea menos-
(y llegado el caso todo Estados Unidos) una democracia funcional, para pasar a ser más una
oligarquía al estilo de las del Tercer Mundo. El único actor que puede contrabalancear el poder
de las corporaciones son los sindicatos (el subrayado es nuestro).¿Tendrá éxito el ataque?No
lo sé, pero cualquiera que se preocupe por retener el gobierno en las manos del pueblo y por
el pueblo debería desear que no" ¿Quién firmaba la nota?:

Paul Krugman, premio Nóbel de economía y columnista del citado diario.

Ocurre que a la luz de la profunda
crisis de la economía mundial
que, comenzada en el año 2008,
aún continúa, vemos cómo
en los países centrales las recetas
para recuperar la economía
y la credibilidad de la población
en los mecanismos del mercado,
son las mismas  que llevaron
a los países latinoamericanos a la
llamada «década perdida».
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Editorial

Este ataque es explicable si tenemos en cuenta que los EE.UU.  desde el fin de la era
Bush, y según The Economist del  3/5/11es la segunda nación más desigual de la OCDE
(después de México), en la que los 400 ingresos mas altos de nivel nacional (cuya riqueza
sumada supera la de 100 millones de ciudadanos de clase media) pagan los impuestos más
bajos desde 1955; sin embargo el nivel de sindicalización en los trabajadores no agrícolas
era al 2007 del 12% menos de la mitad de lo que era en 1967, siendo el de los trabajadores
públicos el sector de más alto nivel de sindicalización.

No inventamos nada si decimos que una vez más se demuestra la profunda relación
entre sindicatos débiles y mala distribución de la riqueza y que en el debate acerca de
quiénes pagaran los costos de la crisis en los países centrales la realidad viene demostran-
do la falacia de quienes, con más voluntarismo que análisis, decían que la crisis mencionada
iba a implicar un cambio en el mundo con el fin del capitalismo de carácter financiero y un
avance de los sectores populares.

Mientras tanto en Europa vemos cómo el intento de limar las diferencias entre la Europa
central, (Francia, Alemania) y los países mediterráneos (Portugal, España, Italia, Grecia) o
más débiles (Irlanda y algunos de la vieja URSS) a través de los requisitos para ingresar a la
Unión Europea, y la eliminación de las monedas de cada país, reemplazadas por el Euro, no
alcanzaron para evitar la crisis y se recurre a las mismas recetas ya fracasadas y tan
conocidas por nosotros.

En España con 21,3 por ciento de desempleo en mayo de este año y un 44,6 de paro en
los sectores jóvenes,( se calcula que en los próximos cinco años más de 350.000 familias
perderán sus casas por cuotas impagas y ejecuciones hipotecarias), en Portugal un 12 %,
Grecia 14% o Irlanda 14% (30% entre los jóvenes), la desocupación y los ajustes vienen
encontrando el rechazo y la resistencia de los trabajadores y los sectores medios, que se
oponen a políticas como rebajas salariales, privatizaciones, achicamiento de los aparatos
estatales, reducción de la protección social, en países gobernados por los socialistas como
los mencionados.

Según datos de la OIT, en diciembre de 2010 el número de desempleados era de 205
millones de almas, 28 millones más que en 2007 y ya que hablamos de desempleo juvenil,
no debemos de perder de vista que muchas de las revueltas, inclusive los sucesos acaeci-
dos en los países árabes, tienen que ver con que este desempleo sectorial abarca a 78
millones de personas, lo que significa un 13 % global con picos como los mencionados o
EE.UU. (18%) o Italia (30%), en muchos casos incluyendo a sectores calificados del mundo
laboral con estudios técnicos o universitarios, lo que revela, como lo expresa el propio Paul
Krugman en otro artículo de su página del New York Times (06/03/11) "Ya no es verdad que
tener un título universitario garantice un buen trabajo y cada década es menos cierto".

Estas situaciones ponen en cuestión las estructuras de representación política, social
etc.; como en la Argentina de 2001, a partir de mayo de este año, España en particular y
otros países vieron aparecer movilizaciones espontáneas o convocadas desde las redes
sociales, cuestionando en forma generalizada a los partidos políticos, a los bancos, etc.
Esto constituye un severo llamado de atención a estructuras que en los últimos tiempos se
han desdibujado en sus perfiles ideológicos y de representación, han resignado de tal mane-
ra sus plataformas y discursos, para asimilarlos a lo "políticamente correcto" para el esta-
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blishment de los organismos financieros, que cuando estallan las crisis son expulsados del
poder sin pena y con menos gloria y lo que es peor cediendo el gobierno a partidos de
derecha que representan precisamente esos mismos paradigmas que ellos intentaron co-
piar.

Aquí me permito una digresión; en nuestro país aún no hemos superado esa crisis de
representación política de la que venimos hablando en nuestros números anteriores, toda-
vía hace falta reconstruir partidos políticos con tradición e historia, con programas y plata-
formas claras, que incorporen nuevas demandas y formas de acción sin perder de vista que
son la expresión de una comunidad y de una historia, que no tengan que buscar en actores,
deportistas o empresarios, sin trayectoria política ni identidad, los votos que no logran por
presencia y acción cotidiana.

Ante la situación descripta en los países centrales (los que eran presentados por ciertos
opinadores como modelos de "países serios" a seguir, por oposición a los populismos arcai-
cos y sin futuro de nuestras tierras) los sindicatos estadounidenses y europeos que durante
décadas fueron perdiendo protagonismo ante su propio aburguesamiento e incorporación al
sistema, tratan de reacomodarse o recuperar su rol como canal de expresión de las quejas,
pero también de las espe-
ranzas de millones de tra-
bajadores.

Mientras tanto en nues-
tro país algunas declaracio-
nes de dirigentes de la CGT
respecto de la inclusión de
candidatos gremiales en las
listas de diputados o legis-
ladores provinciales para
las futuras elecciones cau-
saron notorio revuelo y fue-
ron inteligentemente utiliza-
das por los medios para, por
un lado hablar de un en-
frentamiento entre el go-
bierno y el movimiento
obrero, y por otro, poner en
cuestión algunos proyectos de ley impulsados por el sector.

Es evidente que el sindicalismo ha venido retrocediendo en su representación política
desde 1983, estigmatizados en la campaña electoral por el candidato luego triunfante que
denunció un presunto pacto militar-sindical, en el propio peronismo, la renovación triunfante
en 1987 los dejó fuera de las listas de candidatos alegando una imagen "piantavotos" frente
a los sectores medios.

Los mismos que resaltan el carácter de ex dirigente metalúrgico de Lula en Brasil o de
Evo Morales en Bolivia, incluso Luis Santos en Colombia, o que señalan la influencia de la
UGT en el PSOE español, el Trade Union en el Laborismo británico (hoy muy debilitado por

Según datos de la OIT, en diciembre de 2010
el número de desempleados era de
205 millones de almas, 28 millones más que
en 2007 y ya que hablamos de desempleo
juvenil, no debemos de perder de vista que
muchas de las revueltas, inclusive los sucesos
acaecidos en los países árabes, tienen que
ver con que este desempleo sectorial abarca
a 78 millones de personas.
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cierto) o la AFL-CIO en el partido Demócrata de los EE.UU., sienten conmovida la pureza de
la democracia cuando la CGT pretende recuperar la cuota histórica de los trabajadores en el
peronismo (33%).

Incluso dentro del llamado "progresismo" que hoy se extasía frente a la gestión del go-
bierno justicialista, no faltan los que quieren trazar una línea divisoria entre los dirigentes con
un supuesto o real  pasado combativo y otros mas "burócratas", hace pocos días en un
matutino de clara filiación pro-gobierno se habla de un sector sindical encarnado por la CTA
conducida por Yasky y una parcialidad de la CGT que encarnarían Hugo Moyano y otros
compañeros cercanos a él  que según el opinador  "representan un modelo sindical que se

conjuga a la perfección con el mode-
lo nacional y popular (sic)" mientras
que otro sector de la CGT al que iden-
tifica como "independientes" mencio-
nando a la UOM, el SMATA, la UTA,
la UOCRA y Taxistas "entre otros"
estarían "…identificados con un
gremialismo prebendario de defensa
de los intereses clientelares de sus
propios representados…" esto ade-
más de ser claramente el producto de
la incomprensión, la ignorancia y el
desprecio que mucha intelectualidad
"progre" ha manifestado hacia los tra-
bajadores, aunque ahora se "pero-
nize", es de una mediocridad intelec-
tual impresentable.

Veamos, ¿cuáles son los intere-
ses clientelares que se mencionan?,

el trabajo registrado, el salario digno, las condiciones de trabajo, la cobertura de salud ,el
esparcimiento y  las vacaciones, la fortaleza sindical frente a los empleadores, esto no es
clientelismo, es dignidad y va siendo hora que lo vayan aprendiendo.

A no desesperar, hay intelectuales que más allá de su adscripción ideológica también
advierten a sus colegas de estos errores, en "Le Monde Diplomatique", edición en español,
de abril de este año, Sebastián Etchemendy en "El Retorno de un Gigante", luego de un
exhaustivo análisis donde expresa lo que él entiende como fortalezas y vicios o debilidades
del sindicalismo argentino concluye: "Entender que el sindicalismo argentino otorga a sus
trabajadores más beneficios que en casi todos los países en desarrollo, que muchos líderes
verticalistas son apreciados por sus bases porque enfrentan a los empresarios y consiguen
satisfacer ciertas demandas y que el pluralismo sindical sin límites no es la solución, cons-
tituye un primer paso para pensar las reformas que necesita el modelo sindical argentino de
cara al siglo XXI".

En este número intentaremos desarrollar una mirada sobre los factores que condiciona-
ron o condicionan el desarrollo del sindicalismo argentino en los últimos treinta años para
reflexionar en conjunto y construir en forma colectiva las organizaciones más aptas para

Recientemente en la presentación
del número anterior de "Escenarios"
ante los trabajadores del Ministerio
de Salud, uno de ellos, hablando
de lo que ocurría en la "Europa
atrasada" dijo, "…estaremos viendo
nuestro pasado o nuestro futuro…,
lo importante es que esta vez
depende en gran parte de nosotros".
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representar la voluntad, las necesidades y las propuestas de los trabajadores, desde nuestra
historia, nuestra experiencia y nuestras raíces, sin soberbias, pero sin olvidar que el sindica-
lismo argentino sigue siendo un modelo admirado en toda América Latina.

En un video muy difundido últimamente sobre la crisis de Grecia llamado "Deudocracia"
David Harvey, geógrafo y teórico social británico, profesor de la City University of New York,
sostiene que la actual crisis en realidad comienza en los años ́ 70, cuando la caída en la tasa
de ganancia fue resuelta en los países centrales con el debilitamiento de los trabajadores en
sus países mediante la deslocalización de las plantas fabriles y su traslado a otros países
donde la mano de obra era muchísimo más barata. Sostiene que esto aumentaba las ganan-
cias por la vía de la disminución de los salarios y al mismo tiempo ponía en crisis a las otrora
poderosas estructuras gremiales ante la disminución del número de asalariados. Como el
sistema de producción exigía mantener el nivel de consumo, aparece el sistema financiero
para ofrecer el crédito para continuar con la compra de bienes, en la sociedad del hiperconsumo
(hipotecas, tarjetas de crédito, etc.) y que esa burbuja es la que ha estallado. Ahora, los
organismos de crédito concurren para el salvataje de los bancos junto a los Estados con los
recursos públicos y los trabajadores son una vez más la variable de ajuste.

Recientemente, en la presentación del número anterior de "Escenarios" ante los trabaja-
dores del Ministerio de Salud, uno de ellos, hablando de lo que ocurría en la "Europa atrasa-
da" dijo, "…estaremos viendo nuestro pasado o nuestro futuro…, lo importante es que esta
vez depende en gran parte de nosotros".

Esta convicción y esta confianza en la capacidad de los trabajadores y sus organizacio-
nes, se ha puesto de manifiesto tanto en la impresionante movilización de nuestros compa-
ñeros al acto de la CGT por el 1° de mayo, como a la masiva concurrencia a votar en las
elecciones de comisiones internas de delegados que se desarrollaron entre los meses de
mayo y junio en nuestra querida UPCN, más de 40.000 compañeros solamente de Capital
Federal (aún no han concluido en las Delegaciones Regionales del resto de nuestro país),
han ejercido su derecho al voto para elegir más de 2000 delegados de los cuales 900 son
nuevos compañeros, lo que revela el crecimiento permanente de nuestra organización. Los
trabajadores tienen muy en claro que estas elecciones que desarrollamos cada dos años y
en las que votan todos los trabajadores, afiliados o no, como en las que eligen a la Comisión
Directiva, cada cuatro años, son verdaderos actos de participación y movilización de los
trabajadores para ratificar un rumbo y al mismo tiempo plebiscitar un modelo de acción
sindical.

No es nuestra costumbre anunciarlo pero es intención del Consejo de Redacción que el
número de fin de año aborde otro aspecto del mundo del trabajo, la Seguridad Social, en los
últimos años se han producido cambios profundos en el modelo, en nuestro país, la
reestatización de los fondos previsionales y la aparición del Anses como una verdadera
banca de desarrollo, (como se hace con estos fondos en la mayor parte de los países más
desarrollados, por ejemplo Brasil con el Banco de Desarrollo), hacen necesario retomar esta
temática para informarnos y debatir.

Hasta la próxima

El Director
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TTTTTrabajo y Empleorabajo y Empleorabajo y Empleorabajo y Empleorabajo y Empleo
en el Bicentenarioen el Bicentenarioen el Bicentenarioen el Bicentenarioen el Bicentenario

Cambio en la dinámica del empleo
y la protección social para la inclusión.

Período 2003 - 2010

La versión local de la sociedad industrial
vinculada a la producción en serie y al Esta-
do de Bienestar  supo encontrar fuertes
anclajes entre el sistema productivo, el mer-
cado de trabajo y los hogares. Si bien exis-
tían trabajadores afectados por la informali-
dad - un rasgo estructural latinoamericano - y
por lo tanto excluidos de algunos beneficios
sociales, estos constituían una proporción re-
ducida de la población económicamente ac-
tiva y tenían trazos diferentes a los actuales,
en especial con respecto al nivel salarial. En
un contexto de pleno empleo, con una eleva-
da tasa de asalarización, el trabajo se cons-
tituía en el eje de la integración social y fuen-
te principal de ingresos, un modelo cuyos
resultados se manifestaban en altos niveles
de cohesión e inclusión social.

Si se toma como referencia comparativa
la situación laboral en la Argentina hacia

mediados del siglo XX, las consecuencias
negativas del proceso abierto por la dictadu-
ra militar en el último cuarto del siglo pasado
fueron más profundas aún que las registra-
das en Europa Occidental. En parte, por un
Estado con menor capacidad de respuesta
respecto de los Estados de Bienestar con-
solidados. Pero fundamentalmente como re-
sultado de la aplicación generalizada de po-
líticas de libre mercado, que luego serían
profundizadas durante los noventa por las que
recomendara el Consenso de Washington. En
este contexto, la política pública imprimió
supremacía a las cuestiones económicas por
sobre las laborales y las sociales. Abogando
por la "estabilidad macro" y una mayor efi-
ciencia, se implementaron severas reformas
estructurales y privatizaciones que, suma-
das a la creciente exposición internacional,
condujeron al desmantelamiento del sistema

DebateTrabajo y Empleo en el Bicentenario

Andrés Blanco Benavídez, Miguel Mato y Luis Pirillo

Este documento fue elaborado en septiembre de 2010 por la Subsecretaría de
Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad. El presente artículo nace como corolario del citado documento en el marco
del estudio de la realidad argentina en el año de su Bicentenario. Nuestra intención
será entonces reflejar lo primordial, destacando la mayoría de los indicadores
socioeconómicos.
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(...) El Gobierno que se hizo cargo de la
gestión en 2003 enfrentó la mirada
neoliberal y decidió configurar el modelo
socio-productivo en vigencia, con el
objetivo de armonizar los requerimientos
de la economía globalizada, de
competitividad y eficiencia, con la
necesidad imperiosa de mejorar las
condiciones de vida de la población.

productivo nacional y al debi-
litamiento del Estado en su rol
de garante de las condiciones
mínimas de vida de la pobla-
ción. Como resultado, la des-
articulación del modelo labo-
ral consolidado en la Argenti-
na derivó en crecientes nive-
les de desempleo, precarie-
dad y exclusión social.

La profunda crisis econó-
mica, social y política de
2001/02 que emergió como
consecuencia de la primacía
del mercado, exigía la revisión
de las políticas basadas en
aquellas ideas, sin embargo
muchos proponían reiterarlas e incluso inten-
sificarlas. Frente a este desafío el Gobierno
que se hizo cargo de la gestión en 2003 en-
frentó la mirada neoliberal y decidió configu-
rar el modelo socio-productivo en vigencia,
con el objetivo de armonizar los requerimien-
tos de la economía globalizada, de
competitividad y eficiencia, con la necesidad
imperiosa de mejorar las condiciones de vida
de la población.

Así, entre los ejes que orientaron los cam-
bios que colocó al trabajo de calidad como
un determinante de la política pública, y se
posicionó al Estado tanto como promotor del
desarrollo económico como coordinador de
actores y políticas, por ejemplo, a través del
estímulo a la inversión y la mejora de la
competitividad. En combinación con las me-
didas para aumentar la productividad se pro-
movió la extensión de la protección social, la
determinación de salarios dignos y la amplia-
ción de la formación profesional. También se
consideró ineludible para asegurar la cohe-
sión e inclusión social propender a una distri-
bución del ingreso más equitativa, a través
del diálogo social, la negociación colectiva; y
la articulación de la política salarial con la
protección social.

Es a partir de esta nueva concepción que
se definieron las acciones y políticas
implementadas en la Argentina desde el año
2003, la decisión del Gobierno Nacional des-
de 2003 fue jerarquizar al empleo colocándo-
lo en el centro de las políticas públicas, si-
tuando al trabajo como articulador entre la
esfera económica y la social, como fuente
de dignidad de las personas, como factor
básico de ciudadanía. El eje de la política
pública se orientó a la creación de empleo
decente, es decir, productivo y protegido, con
los beneficios que prevé la normativa labo-
ral. De este modo, el trabajo fue considerado
el núcleo central para la inclusión social, para
la mejora de los ingresos, y el acceso a de-
rechos.

El Gobierno Nacional posicionó al trabajo
en el centro de las políticas públicas, como
articulador entre lo económico y lo social,
como factor básico de ciudadanía.

Para ello, no sólo fue necesaria la puesta
en marcha de un conjunto de acciones y pro-
gramas, sino también la recuperación y
resignificación del rol del Estado definiendo
y articulando las políticas económicas, la-
borales y sociales. En términos generales,

DebateTrabajo y Empleo en el Bicentenario
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los lineamientos del enfoque socio-económi-
co desarrollado se podrían sintetizar en los
siguientes pilares:

La instalación de un patrón de crecimien-
to orientado a la producción  nacional y el
empleo, a través de la definición de un con-
junto coherente de políticas económicas y
sociales (macroeconómicas, tipo de cambio,
inversión pública en infraestructura básica y
social, subsidios a la producción, políticas
educativas y de ciencia y tecnología, entre
otras) que permitieron recuperar y mejorar la
competitividad del país.

La implementación de políticas activas de
ingresos y de promoción de la  negociación
colectiva, con el fin de incrementar el salario
real y mejorar las condiciones laborales.

La instrumentación de acciones dirigidas
a mejorar las calificaciones  de los trabajado-
res y a generar canales más eficientes para
acceder a mejores oportunidades de empleo,
a través de políticas de formación, capacita-
ción e intermediación laboral.

La ampliación del alcance y la cobertura
del sistema de protección social  con el fin
de garantizar prestaciones básicas y transfe-
rencia de ingresos especialmente a los gru-
pos y sectores más vulnerables.

La decisión de continuar y fortalecer es-
tas políticas, a pesar de un  contexto de cri-
sis global como la desatada a fines del año
2008, y de aplicar un conjunto de medidas
económicas y laborales para preservar el
empleo existente.

En términos simplificados se podría des-
cribir el funcionamiento de este enfoque eco-
nómico del siguiente modo: la fijación de un
tipo de cambio competitivo, la realización de
importantes inversiones públicas (en espe-
cial en infraestructura), y un conjunto de me-
didas tendientes a sostener el poder adqui-

sitivo de los ingresos familiares expandieron
y diversificaron la producción impulsada por
el crecimiento de las exportaciones y por la
sustitución de bienes importados. El patrón
de crecimiento en marcha estimuló las eco-
nomías regionales y se desarrollaron activi-
dades demandantes de trabajo lo suficiente-
mente diversificadas para permitir que el cre-
cimiento y el desarrollo resultaran inclusivos
para la mayoría de la población.

Esta dinámica sumada a una política ac-
tiva de ingresos, de fomento de la negocia-
ción colectiva y de ampliación de la protec-
ción social colaboró, a través del aumento
del consumo, a apuntalar el mercado interno.
Este afianzamiento dio lugar a un crecimien-
to importante de la inversión y a una mejora
de la productividad laboral. Simultáneamen-
te, la aplicación de políticas de regulariza-
ción laboral, inició un proceso de formalización
del trabajo sin antecedentes en la historia
reciente de nuestro país.

Estrategia económica

La estrategia macroeconómica permitió
una mejora en la competitividad de la econo-
mía, el sostenimiento del superávit externo,
la promoción de la inversión pública y priva-
da, y un fuerte impulso a la demanda do-
méstica como motor del crecimiento econó-
mico.

La política de sostenimiento del tipo de
cambio real en niveles competitivos ha sido
esencial. No sólo permitió aumentar la renta-
bilidad de las exportaciones sino establecer
una protección al sector productivo (especial-
mente a la industria) frente a la competencia
de las importaciones. Al sostener una cuen-
ta corriente superavitaria y relajar la restric-
ción externa, que caracterizó históricamente
al crecimiento en la Argentina, se logró mini-
mizar la probabilidad de ocurrencia de nue-
vas crisis de liquidez de divisas.
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La demanda global ascendente de produc-
tos alimenticios, propiciada principalmente por
el crecimiento de países emergentes como
China e India, y la mejora en los términos de
intercambio para nuestro país a partir del
importante crecimiento de los precios de los
productos exportados, contribuyeron a la con-
solidación de una posición externa
superavitaria. Complementariamente, las re-
gulaciones a la entrada y salida de capitales
de corto plazo y la re-nacionalización de cier-
tas empresas públicas de servicios privati-
zadas contribuyeron a la fortaleza externa.

La política de desendeudamiento a través
de la renegociación de la deuda pública, la
cancelación de la totalidad de los compromi-
sos que el país tenía con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), junto a un manejo pru-
dente de la política fiscal han sido elementos
centrales que otorgaron mayor autonomía a
la política económica. El crecimiento econó-
mico y la mejora de la acción recaudadora
del Estado (con una mayor participación de
impuestos progresivos) permitieron un nivel
creciente de gasto público, sin resignar el
superávit fiscal.

Al mismo tiempo se
verificó un impulso impor-
tante a la inversión públi-
ca, en especial en infra-
estructura y equipa-
miento, así como un con-
junto de incentivos a la
producción nacional, lo
cual estimuló la inversión
privada llevándola a va-
lores récord.

Por último, otro aspec-
to esencial para explicar
el período de fuerte cre-
cimiento económico re-
gistrado desde el año
2003 estuvo relacionado

con las políticas activas orientadas a
incentivar la demanda doméstica, entre las
cuales las de empleo e ingresos han sido
centrales. Esta orientación, de fuerte impul-
so al consumo interno, permitió que gran par-
te de los sectores productivos pudieran apro-
vechar los beneficios del tipo de cambio alto
y las condiciones externas favorables, evi-
tando que sólo fueran los sectores tradicio-
nalmente exportadores los que se beneficia-
ran por ello.

Políticas laborales y de ingresos

En el marco de este nuevo patrón de cre-
cimiento, las políticas laborales en sentido
amplio (marcos regulatorios, diálogo social,
políticas de ingresos y de empleo, negocia-
ción colectiva, administración de conflictos,
inspección de las condiciones de trabajo, pro-
tección social) tuvieron una línea acorde. El
MTEySS asumió un papel activo intervinien-
do en ámbitos abandonados por el Estado
en los años anteriores, en base a una estra-
tegia de restablecimiento de las institucio-
nes claves del mundo del trabajo, atribuyén-
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tendientes a sostener el poder adquisitivo
de los ingresos familiares expandieron y
diversificaron la producción impulsada por
el crecimiento de las exportaciones y por la
sustitución de bienes importados.
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doles una nueva significación en este nuevo
contexto.

En este sentido, la revitalización del valor
institucional del  salario mínimo se constitu-
yó en un importante instrumento para mejo-
rar la equidad en la distribución del ingreso al
establecer un piso salarial para los trabajado-
res de menores recursos, y como política
macroeconómica para alentar la demanda
agregada.

En materia de relaciones laborales, la san-
ción en 2004 de la  Ley 25.877 de  Ordena-
miento Laboral proporcionó un conjunto de
instrumentos compatibles con las necesida-
des coyunturales y con el objetivo estratégi-
co y prioritario del gobierno de estimular el
desarrollo del trabajo decente y de tomar par-
tido por fórmulas legales que estimulen la
negociación colectiva, la preeminencia de las
normas más favorables al trabajador y la re-
solución de los conflictos por acuerdos de
partes. Asimismo la ley facilita el desenvol-
vimiento de las pequeñas y medianas em-
presas para que creen más empleo, y le da
intervención al MTEySS juntamente con las
administraciones provinciales y con la de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ga-
rantizar el cumplimiento de la normativa la-
boral y de la seguridad social.

La reforma laboral revertió la orientación
flexibilizadora de las condiciones de trabajo
impuestas en la década de los noventa. La
nueva legislación reivindica la negociación
colectiva en el nivel de rama de actividad o
sector por sobre la de niveles inferiores. Cuan-
do hay superposición en los contenidos de
distintas negociaciones, se estipula que pre-
valece la norma más favorable para el traba-
jador.

La dinámica de la negociación tuvo dife-
rentes estadios en estos últimos siete años.
Al principio fue impulsada por el Estado, que

articuló las políticas salariales con las de
Promoción de la Negociación Colectiva, al
disponer que los aumentos de suma fija no
remunerativa -que se habían otorgados a los
asalariados privados desde 2002- fueran in-
corporados a los básicos de convenio, lo que
impulsó la conformación de paritarias entre
empresas y sindicatos. Posteriormente, la
negociación se fue extendiendo incluso a
sectores donde los sindicatos presentaban
dificultades para afianzarse y conformar
paritarias. El restablecimiento del paulatino
protagonismo sindical permitió encarar las
negociaciones laborales en condiciones de
mayor equidad.

Con el objeto de combatir el trabajo no
registrado (fortaleciendo la protección y se-
guridad social), verificar que las condiciones
laborales garanticen el respeto de los dere-
chos fundamentales del trabajo y lograr que
los empleadores regularicen en forma volun-
taria su situación ilegal, el MTEySS puso en
marcha el  Plan Nacional de Regularización
del Trabajo (PNRT) dirigido a transformar la
cultura del incumplimiento de la normativa
laboral y previsional.

Ello requirió reconstruir la capacidad
institucional del Ministerio de Trabajo para lle-
var a cabo las inspecciones. Un indicador que
refleja este hecho es la evolución de la can-
tidad de inspectores del MTEySS: en el año
2003 previo al lanzamiento del PNRT se con-
taba con 20 inspectores; en 2010, se conta-
bilizan 400 agentes dedicados a la tarea
inspectiva. A este incremento en la capaci-
dad del MTEySS hay que agregarle la inter-
vención específica y coordinada que se rea-
liza en esta materia con ANSES, AFIP y con
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
así como la colaboración desarrollada durante
estos años con el Consejo Federal del Traba-
jo y con muchos de los gobiernos provincia-
les.

DebateTrabajo y Empleo en el Bicentenario



15

Este programa relevó alrededor de 827 mil
establecimientos, que comprenden a más de
2,6 millones de trabajadores. Como resultado
directo de esta política se puede destacar que
en 2009, el 38% de los trabajadores no regis-
trados detectados fueron regularizados por
efecto directo de la acción inspectiva.

Esta política sistemática dirigida a redu-
cir la informalidad laboral se desplegó, no sólo
a través de la recuperación de
la inspección del trabajo, sino
también a partir de una diver-
sidad de acciones especifi-
cas, entre las que se desta-
can:

 Instalación de la pro-
blemática en la agenda públi-
ca, fijando una posición  cla-
ra y explícita del Gobierno
Nacional en contra de la con-
tratación de trabajadores en
forma ilegal. Esta posición se
fortaleció con la puesta en
marcha de una campaña sis-
temática de sensibilización a
través de los medios masivos
de comunicación sobre las
ventajas de cumplir con las
obligaciones laborales y
tributarias y la protección social que de esto
se deriva.

 Modificación de los procedimientos
administrativos con el objeto de  simplificar
la registración de trabajadores en la seguri-
dad social. El denominado "Programa de sim-
plificación registral" establece un nuevo es-
quema de registración que propone un proce-
dimiento único que facilita la inscripción de
los trabajadores, la identificación de los
empleadores y la fiscalización sobre el cum-
plimiento de la normativa vigente, allanando
el camino para reducir el trabajo informal.

 Reducción de los costos de contra-
tación para los nuevos trabajadores en em-

presas pequeñas y medianas. La normativa
(Ley Nº 25.877) prevé un subsidio de sus
contribuciones patronales a la seguridad so-
cial por el término de 12 meses por cada tra-
bajador que incorpore.

 Desarrollo de una serie de acciones
de difusión a través de diversos medios (es-
cuelas; sindicatos; cámaras; foros consulti-
vos y de debate sobre la temática del trabajo

y la producción; medios masivos de comuni-
cación), de los derechos y obligaciones de
trabajadores y empleadores.

 Implementación de un conjunto de
medidas tendientes a regularizar la situación
laboral de las trabajadoras del servicio do-
méstico. Las mismas consisten en la posibi-
lidad por parte del empleador de deducir del
impuesto a las ganancias el salario y las car-
gas sociales correspondientes, la simplifica-
ción del sistema de registro y pago de apor-
tes, y el lanzamiento de una intensa campa-
ña mediática con el objetivo de promover la
importancia de la registración laboral.

 Desarrollo de la red de empresas en

(...) la revitalización del valor
institucional del  salario mínimo se
constituyó en un importante instrumento
para mejorar la equidad en la
distribución del ingreso al establecer un
piso salarial para los trabajadores de
menores recursos, y como política
macroeconómica para alentar la demanda
agregada.
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el marco de la Responsabilidad Social Em-
presaria para trabajar con los proveedores de
la cadena de valor en la registración del per-
sonal.

En el marco del  diálogo social, el rol del
MTEySS se ha extendido más allá de la pro-
moción de la negociación colectiva y de la
presidencia del Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo Vital y
Móvil. Así, desde 2003 se han ampliado
sustancialmente las acciones que se desa-
rrollan en todo el país en materia de género,
de no discriminación en el trabajo, y de com-
bate al trabajo infantil, que despliegan la Co-
misión Tripartita de Igualdad de Trato y Opor-
tunidades entre varones y mujeres en el mun-
do laboral, y la Comisión Nacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil, que generó una
Red de Empresas que ha sido puesta como
referencia en otros países de la región, am-
bas presididas por el MTEySS. Asimismo se
ha iniciado el desarrollo del debate con los
actores sociales sobre la prevención de
adicciones y del consumo de sustancias
psicotrópicas y drogas con impacto en el
mundo del trabajo.

En los primeros años de gestión, se admi-
nistró responsablemente y se reformuló el
Programa Jefes de Hogar que implicaba una
transferencia de ingresos a hogares de bajos
recursos. Esta política asistió a los grupos
más vulnerables de los desocupados, soste-
niendo, además, el consumo de quienes en-
frentaron mayores restricciones durante los
primeras tiempos de la recuperación econó-
mica.

En el año 2003 este programa brindaba
asistencia a más de 2 millones de personas.
Sin embargo, en los años subsiguientes, pro-
gresivamente muchos de estos trabajadores
desocupados fueron incorporándose al em-
pleo formal (más de 600 mil), desarrollaron
emprendimientos productivos, o dejaron de
percibir el beneficio debido a la modificación

de la situación general del hogar (mayoría de
edad de los hijos, mejora de los ingresos fa-
miliares por la activación general de la eco-
nomía).

En una segunda etapa, producto de la di-
námica inclusiva que se fue verificando en
el mercado de trabajo, se rediseñó el progra-
ma para adecuar las prestaciones a las ne-
cesidades de quienes aún requerían de la
asistencia del Estado. De esta manera, los
hogares con una cantidad superior de hijos y
en situación de mayor vulnerabilidad
socioeconómica fueron incorporados al Pro-
grama Familias por la Inclusión Social (en la
órbita del Ministerio de Desarrollo Social). Por
el otro lado, las personas cuyo perfil permitía
asistirlas en su inserción en el mercado de
trabajo fueron atendidas a través del Seguro
de Capacitación y Empleo (bajo la responsa-
bilidad del MTEySS), en orden a mejorar su
formación y brindarles apoyo para la búsque-
da de trabajo.

Se puso en marcha a fines de 2003, el
Plan Integral para la Promoción del Empleo
"Más y Mejor Trabajo" que instituye un con-
junto de herramientas que promueven la in-
serción laboral en empleos de calidad a tra-
vés de estrategias de mejora de la
empleabilidad, de asistencia en procesos de
inserción laboral asalariada o independiente
y en el sostenimiento del empleo en secto-
res o actividades que así lo requieren. Por su
parte, este plan se sustenta en dos pilares
institucionales:

o  Red de Servicios Públicos de Empleo:
Se crearon y fortalecieron 325 Oficinas de
Empleo Municipales en todo el país. Se trata
de organismos técnicos de carácter local que
intermedian entre la oferta y la demanda de
trabajo, brindando en forma gratuita informa-
ción, orientación y derivación a prestaciones
de capacitación y empleo. En ellas se articu-
la el conjunto de herramientas de políticas
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activas de empleo y las oportunidades de tra-
bajo originadas en el sector privado de la eco-
nomía, con las personas desocupadas o con
aquellas que buscan mejorar su situación la-
boral. En 2009, más de 380 mil personas fue-
ron atendidas y orientadas en las oficinas de
empleo.

o  Sistema de Formación Continua: La con-
formación de este sistema descansa en el
diálogo social de los actores del mundo del
trabajo: cámaras, empresas, sindicatos, tra-
bajadores e instituciones de formación que
asumen compromisos vinculados al desarro-
llo estratégico sectorial y a la definición de
los perfiles y niveles de calificación requeri-
dos para los puestos de trabajo. Esta
concertación permite contar con instituciones
de formación y certificación de competencias
que pueden responder con calidad y pertinen-
cia sectorial a las demandas territoriales ba-
sadas en las necesidades de su población.
En este marco se pusieron en marcha algu-
nos de los componentes críticos del sistema:

Entre 2003 y 2010 alrededor de un millón
de personas fueron capacitadas, ya sea a tra-
vés de la realización de actividades específi-
cas de formación profesional, como por la fi-
nalización de sus estudios primarios o secun-
darios. En promedio, se advierte que en ese
período cerca de 134 mil personas por año
recibieron capacitación, mientras que en 2003
sólo fueron 15 mil los trabajadores capacita-
dos. La importancia asignada a esta temáti-
ca se destaca también en términos presupues-
tarios anuales, considerando que entre 2003
y 2009 se multiplicaron 11 veces los recur-
sos comprometidos. En el año 2009, el Esta-
do invirtió cerca de 175 millones de pesos en
la mejora del sistema de formación continua.

En el marco de este plan integral desde el
año 2008 se desplegaron actividades para los
jóvenes desocupados de entre 18 y 24 años
y con escolaridad primaria o secundaria in-

completa.  El Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo dispone de un conjunto de pres-
taciones integradas de apoyo a la elabora-
ción e implementación de un proyecto for-
mativo y ocupacional con el objetivo de pro-
porcionarles oportunidades laborales vincu-
ladas con sus perfiles, sus expectativas y
sus entornos.

Por otra parte, el MTEySS desarrolló asi-
mismo una política específica para mejorar
la Empleabilidad de las Personas con
Discapacidad, en orden a procurar para ellas
la igualdad de oportunidades laborales. Las
acciones se desarrollan en forma conjunta
con organizaciones gubernamentales y ONG,
a través de la red de Oficinas de Empleo para
garantizar una amplia territorialización.

A través del conjunto articulado de pres-
taciones en materia de empleo, formación y
capacitación (para jóvenes y adultos) se han
ido complementando los planes centrados
exclusivamente en la transferencia directa de
ingresos. Entre 2003 y 2009 se triplicó la
cantidad de beneficiarios de programas de
empleo9 que recibieron algún tipo de asis-
tencia -complementaria a la exclusivamente
monetaria- lo que representa un crecimiento
de casi un millón trescientas mil personas
considerando el conjunto de planes y progra-
mas en las líneas de trabajo llevadas a cabo
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad.

Este compromiso ha tenido una expresión
concreta en el ámbito del Ministerio de Tra-
bajo con el programa INTEGRANDO, que
permitió alcanzar la meta del 4% del perso-
nal conformado con hombres y mujeres con
capacidades diferentes (Ley 25.689) y esta-
blecer una referencia a replicar en el sector
público y privado.

Al millón ochocientos mil beneficiarios
incluidos en las diversas prestaciones del
MTEySS se suman cien mil personas co-
rrespondientes al programa Argentina Traba-
ja (Ministerio de Desarrollo Social).
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Un mismo beneficiario puede recibir más
de una prestación. Si se contabiliza a los
beneficiarios sólo una vez, se observa que el
incremento ha sido igualmente muy sustanti-
vo, dado que se pasó de asistir a 620 mil
personas en el año 2003 a atender a través
de este conjunto de líneas de trabajo a más
de 1,2 millones de beneficiarios.

El balance 2003 - 2009 atestigua que el
MTEySS brindó a más de 4,8 millones de
personas orientación laboral, capacitación
para el trabajo, prestaciones relacionadas con
la inserción en el empleo, y/o asistencia di-
recta a los grupos más vulnerables a través
de transferencias de ingresos.

De esta forma las políticas activas de
empleo acompañaron la dirección estratégi-
ca del crecimiento socio-productivo del país
en estos últimos años. Las acciones desple-
gadas se realizaron, en una porción impor-
tante, con la participación y el compromiso
de los representantes de los trabajadores, de
los empresarios, de las instituciones de for-
mación, de los sistemas educativos locales,
de la mayoría de los gobiernos provinciales y
municipales y de los movimientos sociales.

Mercado de trabajo, negociación
colectiva y conflictividad laboral

Crecimiento de la actividad
económica y del empleo de calidad

El fuerte crecimiento de la economía arti-
culado con políticas de inclusión de los tra-
bajadores a través de las instituciones labo-
rales posibilitaron ?en un plazo relativamen-
te breve considerando los tiempos históricos
de las sociedades? una reversión de las ten-
dencias de desempleo, precarización del
empleo, caída de salarios y debilitamiento de
los sindicatos que habían signado las últimas
décadas del siglo XX en la Argentina.

La estrategia macroeconómica tuvo entre
sus efectos más importantes, el crecimiento
elevado y sostenido del Producto Bruto Inter-
no (PBI).

Este crecimiento se basó, fundamen-
talmente, en la expansión y fortalecimiento
del entramado productivo nacional. Una prue-
ba elocuente de ello es la incorporación neta
de alrededor de 125 mil nuevas empresas pri-
vadas en la industria, comercio y servicios
durante el período comprendido entre 2003 y
2009, que significó un incremento cercano al
36%.

En primer lugar, se destaca la fuerte parti-
cipación de las nuevas firmas MiPyME (más
del 97% de las empresas nacidas correspon-
den a este segmento) que favoreció una am-
plia renovación del tejido productivo argenti-
no y la expansión del empleo dado que estos
establecimientos de menor tamaño son en ge-
neral intensivos en mano de obra. En segun-
do lugar, existe un número importante de em-
presas que no sólo estabilizaron sus opera-
ciones durante los últimos años, sino que
además se expandieron, pasando de
microempresas a PyME y de este último seg-
mento, hacia el grupo de las grandes firmas.
También se destaca un conjunto de empre-
sas creadas durante el período que experi-
mentaron un proceso de rápido crecimiento.
Esta elite de firmas (denominadas "gacelas"
en la literatura internacional) explicaba hacia
fines de 2009 la mitad del empleo generado
por todas las empresas nacidas durante el
período.

Otra característica distintiva de la expan-
sión económica de los últimos años es el au-
mento de las inversiones. En efecto, la tasa
de inversión durante el período analizado re-
gistró máximos históricos y su incidencia en
el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó de
11% en 2002 a 23% en 2008. Por su parte, la
inversión en equipo durable de producción, se
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incrementó de 4,7 puntos del PBI en 2003 a
10,1 en 2008, aproximándose a los registros
más elevados de la historia de nuestro país.

El dinamismo de la inversión tuvo entre
sus efectos directos más relevantes, el sus-
tantivo crecimiento de la productividad del
trabajo. Así, en el período comprendido entre
2002 y 2009, el producto por trabajador se
incrementó un 17%. Las mejoras observa-
das en estos últimos años permitieron supe-

rar significativamente el máximo nivel de pro-
ductividad alcanzado durante la vigencia del
régimen de Convertibilidad: en 2009 la pro-
ductividad laboral superó en un 10% el nivel
registrado en 1998.

Naturalmente, el aumento de la producti-
vidad del trabajo fue un fenómeno determi-
nante dado que tuvo efectos directos en la
reducción del costo laboral por unidad de pro-
ducto y, como se desarrollará más adelante,
en el incremento de los salarios.

Desde el año 2003 se verificó un incre-
mento del trabajo formal (asalariados e inde-
pendientes registrados en la seguridad so-
cial) como nunca se había observado en los
últimos 35 años en la Argentina. Como resul-
tado de este proceso, en el año del Bicente-
nario, el número de trabajadores registrados

es un 43% superior al que había en el mejor
momento de la década pasada, durante la vi-
gencia del régimen de Convertibilidad, y un
67% superior a los registrados antes de la
implementación del actual patrón productivo.

Si bien esta expansión fue protagonizada
centralmente por el dinamismo del empleo
asalariado registrado del sector privado, el
resto de las categorías -el empleo público y
el trabajo independiente- acompañó esta ten-

dencia creciente aunque
en menor intensidad. La
información de los regis-
tros administrativos del
Sistema de Seguridad
Social muestra que dos
tercios (66%) de la tota-
lidad de los puestos for-
males creados durante
el período comprendido
entre 2002 y 2009, fue-
ron empleos asalariados
registrados en empresas
privadas (2,3 millones
puestos de trabajo). El

21% se explica por los trabajadores indepen-
dientes inscriptos en el monotributo, y un 12%
por los asalariados del sector público.

Un indicador adicional que demuestra la
notable expansión del empleo formal es que
durante los 26 años que abarca el período
comprendido entre 1974 y 2000, la relación
entre la cantidad de empleos registrados y la
población en edad de trabajar (entre 15 y 65
años) prácticamente no se modificó. En 1974
esta relación alcanzaba al 22%, mientras que
en el año 2000 el indicador llegaba al 23%19.
Este comportamiento cambia drásticamente
a partir de 2003, cuando inicia una tendencia
creciente, hasta alcanzar al 30% en el año
2008, lo que significa el quiebre definitivo del
estancamiento del trabajo formal que se ha-
bía prolongado durante casi tres décadas.

Otra característica distintiva de la expansión
económica de los últimos años es el aumento
de las inversiones. En efecto, la tasa de
inversión durante el período analizado
registró máximos históricos y su incidencia en
el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó
de 11% en 2002 a 23% en 2008.
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La inserción sistemática de trabajadores
en el empleo registrado es uno de los princi-
pales mecanismos del actual esquema de
políticas para enfrentar las problemáticas so-
cio-laborales existentes. El crecimiento del
empleo formal ha sido un factor determinan-
te (aunque no el único) en la reducción de la
precariedad laboral y el desempleo, en el for-
talecimiento de la negociación colectiva, en
la extensión de la cobertura del sistema de
protección social, en el incremento de los in-
gresos y en la mejora de la equidad.

La expansión sostenida del empleo for-
mal configuró una dinámica laboral virtuosa
con características únicas en la historia re-
ciente del mercado de trabajo argentino. El
rasgo distintivo es que una cantidad signifi-
cativa de trabajadores ocupados en
inserciones precarias (asalariados no regis-
trados o trabajadores por cuenta propia infor-
males) y desocupados accedieron a empleos
registrados, mejorando drásticamente sus
condiciones laborales. En un seguimiento de
las trayectorias laborales de la población des-
de 200522 se advierte que del total de los
trabajadores que se incorporaron a trabajos
registrados, alrededor del 60% provenía de
puestos asalariados no registrados, y otro
20% se encontraba en situación de desem-
pleo.

La expansión récord del trabajo formal arro-
jó como resultado una significativa reducción
de la incidencia del empleo no registrado y,
al mismo tiempo, un notable crecimiento de
la población ocupada total, con la consecuen-
te reducción del nivel de desempleo.

Así, la tasa de empleo no registrado (el
indicador que mide la relación entre el em-
pleo no registrado y el total de asalariados)
pasó del máximo histórico alcanzado en el
tercer trimestre de 2003, del 49,7% al 34,6%
en el primer trimestre de 2010, presentando
una caída de 15,1 puntos porcentuales en los
últimos siete años.

Durante los últimos años se consolidó una
dinámica laboral virtuosa que dio lugar a la
"movilidad laboral ascendente".

Para dimensionar correctamente la trans-
formación que se produjo en la dinámica la-
boral para reducir en tal magnitud la informali-
dad, debe analizarse el cambio en la calidad
de los puestos de trabajo creados entre el ré-
gimen de la convertibilidad y el patrón de cre-
cimiento vigente. A diferencia de lo que suce-
día en la década de los noventa cuando de
cada 10 puestos de trabajo que se genera-
ban, 9 eran no registrados; durante los últi-
mos siete años, 8 son empleos registrados y
sólo 2 no lo son.

La importancia de la reducción de la infor-
malidad laboral lograda en estos últimos años
se valoriza en mayor medida cuando se ana-
liza la evolución histórica de la tasa de em-
pleo no registrado armonizada entre 1980 y
2009.

La evolución del indicador muestra que la
incidencia de la problemática del no registro
se incrementó prácticamente en todos los
años desde 1980 hasta 2004. En ese lapso la
tasa sólo se reduce en forma algo significati-
va (al menos un punto porcentual) en 2 de los
24 años transcurridos. Como resultado de
este proceso, la incidencia del empleo no re-
gistrado en el transcurso de esos años llegó
casi a duplicarse (creció un 93%). Una carac-
terística llamativa de este comportamiento es
que esta tendencia creciente se mantuvo tanto
en las fases expansivas de la economía como
en las fases recesivas, y bajo regímenes po-
líticos y económicos diversos.

Es claro, entonces, que la magnitud del
trabajo no registrado en la actualidad no pue-
de ser atribuida al modelo socio-económico
vigente sino a los múltiples factores que en
décadas pasadas determinaron su crecimiento
hasta alcanzar niveles inéditos para la socie-
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dad argentina. El análisis histórico muestra
que el crecimiento sistemático del trabajo no
registrado no fue el resultado de fases
recesivas sino que es el producto de una ten-
dencia instalada en la estructura económica
de la Argentina, que no pudo ser alterada por
los diferentes contextos políticos y económi-
cos que se fueron sucediendo hasta el 2003.
Estos avances logrados sobre el empleo no
registrado no implican que la
problemática se haya resuelto,
ni que la dimensión que tiene
en la actualidad sea aún razo-
nable para nuestro país.

La expansión de la cantidad
de empleos formales dio lugar
a un incremento significativo de
la cantidad neta de puestos de
trabajo y, por ende, del número
de personas ocupadas. Duran-
te el período comprendido en-
tre el primer trimestre de 2003 y el último tri-
mestre de 2009, se crearon 4,9 millones de
puestos de trabajo en el total de las áreas
urbanas del país, los cuales permitieron su-
mar 4 millones de personas al empleo (sin
incluir a los beneficiarios de planes públicos
que realizan contraprestación laboral).

Si bien la expansión de la población ocu-
pada es notable por sí sola, cobra más rele-
vancia al compararla con la evolución pro-
medio de los ocupados durante las fases
económicas previas. El crecimiento de la
población ocupada en promedio por año en
cada una de las etapas sociopolíticas que
atravesó el país entre 1976 y 2009 es ilustra-
tivo. Entre 2003 y 2009 se crearon alrededor
de 571 mil empleos promedio por año. Esto
es más del triple de la cantidad anual de nue-
vos ocupados incorporados durante la vigen-
cia del régimen de la Convertibilidad, del pri-
mer gobierno democrático (1983 - 1989) y cua-
tro veces más que el período de apertura y

de desregulación económica del último go-
bierno militar (1976 - 1982).

El crecimiento del empleo durante los úl-
timos siete años se verificó en todo el entra-
mado productivo. Sin embargo, en esa expan-
sión generalizada de las oportunidades labo-
rales, se destacaron ciertos sectores que por
peso en la estructura ocupacional o por su

mayor dinamismo, explicaron gran parte de
la creación de empleo. En efecto, la mitad de
los puestos de trabajo generados durante los
últimos siete años se localizaron en cons-
trucción, administración pública, servicios fi-
nancieros, inmobiliarios y para las empresas,
y en la industria.

Este proceso de creación de empleo re-
dujo drásticamente la principal problemática
del mercado de trabajo argentino desde me-
diados de la década de los noventa: la tasa
de desocupación. En el año 2002, el 21,5%
de la población activa se encontraba desocu-
pada, un valor nunca antes registrado en
nuestro país. Esta situación cambió radical-
mente a partir de 2003, momento a partir del
cual se observó una reducción constante y
significativa que dio como resultado que des-
de el cuarto trimestre de 2006 la tasa de des-
empleo alcanzara un valor inferior al 10%,
luego de permanecer durante 13 años por arri-
ba de ese valor. En el segundo trimestre de

Durante el período comprendido entre
el primer trimestre de 2003 y el último
trimestre de 2009, se crearon 4,9 millones
de puestos de trabajo en el total de
las áreas urbanas del país.
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2010 (último dato disponible) la tasa de des-
empleo alcanzó al 7,9%, que constituye el
índice más bajo de todos los segundos tri-
mestres de los últimos ocho años (desde que
se releva este indicador en forma trimestral).

Dinamismo de la negociación
colectiva y de los salarios

El avance institucional que implica el re-
surgimiento de la negociación colectiva co-
ordinada y el restablecimiento del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil, constituyen a
partir del año 2003 el eje de la promoción y
desarrollo del tripartismo en el campo socio-
laboral en la Argentina.

En general puede decirse que el
tripartismo revitalizado e impulsado por el
gobierno desde el año 2003 es un hito histó-
rico en nuestro país, puesto que ha sido efec-
tivo para otorgar mejoras al salario y coordi-
nar la puja distributiva. El fortalecimiento de
los actores en el marco democrático ha in-
cluido la representación de la mayoría de los
trabajadores del sector formal y contado con
la participación explícita del empresariado.
Esta experiencia local es tanto más des-
tacable por cuanto es probable que la Argen-
tina sea el único país emergente que ha de-
sarrollado formas efectivas de tripartismo y
recuperación del protagonismo sindical.

Esta revitalización es producto de la arti-
culación de las políticas con el comporta-
miento de los actores de la negociación, a
través de un proceso en el que se destacan:

 La decisión política de trasladar su-
mas no remunerativas a remunerativas en el
salario básico de convenio en el año 2003,
que tuvo como meta convocar a los actores
sociales (sindicatos y empresarios) a nego-
ciar.

 La reapertura de unidades de nego-
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ciación del nivel de actividad, gran  parte de
las cuales habían sido desactivadas durante
la década de los noventa.

 La apertura de nuevas unidades de
negociación en distintos niveles, sectores y
áreas geográficas, que se tornan factibles
gracias al margen generado por el nuevo es-
cenario de crecimiento económico.

 La compatibilidad con las negociacio-
nes de empresa, que habían  predominado y
hasta casi acaparado todo el espectro de la
negociación colectiva en la década pasada.

 La recuperación del protagonismo de
sindicatos y empleadores en el  sistema de
relaciones laborales argentino.

Esta renovada dinámica de la negociación
colectiva se refleja en el fuerte incremento
en la cantidad de convenios y acuerdos co-
lectivos homologados anualmente con respec-
to a la década anterior. Mientras que en la
década de los noventa el promedio no supe-
raba las 200 negociaciones anuales, en 2009
se homologaron 1.331 convenios y acuerdos
colectivos, una cifra récord en términos his-
tóricos. Desde 2004 el número de negocia-
ciones anuales se incrementó sistemáti-
camente, tendencia que ni siquiera se alteró
durante el último año, en el marco de la crisis
mundial y el freno de la actividad económica
local.

Una característica central que tiene esta
nueva dinámica es la reactivación de la ne-
gociación por ámbito de actividad: en la ac-
tualidad más del 30% de los convenios y
acuerdos homologados corresponden a este
tipo de negociaciones que, al beneficiar a un
mayor número de trabajadores en compara-
ción con el efecto acotado de la negociación
colectiva de empresa, le transfieren una ma-
yor eficacia a los convenios colectivos de tra-
bajo.

La expansión sin precedentes del empleo
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asalariado registrado durante los últimos sie-
te años tuvo efectos directos en la amplia-
ción de la cobertura de la negociación colec-
tiva. La cantidad de trabajadores comprendi-
dos por los convenios del sector privado pasó
de 3,4 millones en 1998 (uno de los valores
más elevados de la década de los noventa),
a 4,8 millones en 2009, reflejando un creci-
miento del 43%. En este universo deben
agregarse los trabajadores de la Administra-
ción Pública Nacional, y de otros niveles del
Estado que incorporaron mecanismos de ne-
gociación salarial similares a los del sector
privado. Entre ellos deben destacarse secto-
res como el docente que, por primera vez en
2008, fijaron el salario mínimo docente nacio-
nal a través de la Comisión Paritaria con la
participación del Estado Nacional, el Conse-
jo Federal de Educación y el conjunto de los
gremios docentes.

El crecimiento de la negociación colecti-
va de los últimos años difiere no sólo de las
tendencias prevalecientes en la pasada dé-
cada, sino también de los períodos anterio-
res. La negociación colectiva actual se ins-
cribe en un período de largo plazo que co-
mienza con la recuperación democrática en
la década de los ochenta y configura el de la
vigencia más extensa de dicho instituto des-
de la promulgación de la Ley 14.250. Sin em-
bargo puede afirmarse que desde 2004 la di-
námica de la negociación colectiva tiene ras-
gos inéditos: por la permanencia y continui-
dad, por la eficacia de la negociación en tér-
minos de sus resultados, por su extensión en
términos de la cantidad de gremios que abar-
ca y por la ampliación de trabajadores cubier-
tos.

En la década de los noventa cambió la
composición de las negociaciones a causa
de que la gran mayoría de los convenios y
acuerdos fueron pactados en el nivel de las
empresas.
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En materia de contenidos se negociaron
aspectos vinculados con la flexibilidad, ex-
presada tanto en la autorización a establecer
modalidades de contratación por tiempo de-
terminado, como con la flexibilidad interna de
las empresas, vinculada con los cambios en
la jornada, la organización del trabajo y las
remuneraciones. La combinación del
congelamiento del salario mínimo y la ausen-
cia de la negociación colectiva en muchas de
las principales actividades económicas
convalidaron la estrategia dominante de la
individualización de la relación laboral. El pro-
medio de los salarios representaba sólo una
parte cercana al 50% de los salarios efecti-
vamente pagados, mostrando el escaso "po-
der" del convenio sobre los salarios.

Es interesante destacar que este proceso
comienza a modificarse desde el año 2003,
cuando los salarios de convenio tienden a
converger con los pagados efectivamente por
las empresas. En el año 2001, el salario pro-
medio de los principales 21 convenios colec-
tivos se situaban en 500 pesos aproximada-
mente, cifra que constituía poco más del 50%
del promedio salarial efectivamente pagado
(que en esa fecha alcanzaba a 880 pesos).
La distancia entre un salario y otro consistía
en incrementos discrecionales, decididos
unilateralmente por las empresas. La situa-
ción fue totalmente diferente en 2009 cuando
el salario de convenio promedio alcanzó a los
2.600 pesos, cifra que equivalía al 81% de la
remuneración media efectivamente pagada
por las empresas en ese año (3.200 pesos).
Estos datos ponen de relieve la importancia
de la negociación colectiva en este contexto
como instrumento determinante para la fija-
ción de los salarios.

El incremento de la cantidad de convenios
y acuerdos desde 2004 hasta hoy se asocia
al predominio de los contenidos salariales de
la negociación colectiva. Sin embargo, se mul-
tiplicaron también las negociaciones vincula-
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das con las condiciones de trabajo, la forma-
ción profesional, las relaciones laborales, el
trato no discriminatorio, la erradicación del tra-
bajo infantil, la regulación del trabajo adoles-
cente, y la equidad de género, entre otros.
Esta ampliación de contenidos fue
promocionada por el MTEySS a través de
actividades tripartitas donde se debatieron e
intercambiaron las experiencias que poseen
los actores sociales en materia de nuevos
contenidos para la concertación colectiva.

El dinamismo de la negociación colecti-
va, asociada a la activa política de ingresos
y a la expansión general de la economía y
del empleo dio lugar a un crecimiento notable
de los salarios desde el año 2003. Entre 2002
y 2009, pese al incremento verificado en el
nivel de precios, la remuneración media real
de los asalariados registrados creció como
mínimo un 56%, independientemente del ín-
dice de precios utilizado para deflactar la se-
rie. El salario medio real de 2009 no sólo su-
pera ampliamente la remuneración media del
año 2001, sino que es el valor más elevado
de los últimos 23 años. Hay que remontarse
hasta 1986 para observar un nivel salarial más
elevado que el identificado en este último año.

En un lapso de siete años el nivel del sa-
lario real pasó de ser uno de los más bajos
de la historia a uno de los más altos de las
últimas tres décadas, mostrando un proceso
de recuperación salarial que no tiene antece-
dentes en la historia reciente del mercado de
trabajo argentino.

La ampliación de la cobertura de la nego-
ciación colectiva y los sucesivos aumentos
aplicados al salario mínimo también tuvieron
resultados positivos en la reducción de las
diferencias salariales entre los trabajadores
registrados del sector privado. Centralmente,
la dinámica lograda por este conjunto de ac-
ciones fue elevar el piso salarial de los traba-
jadores menos calificados, habitualmente el
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conjunto más débil para la negociación de in-
gresos y condiciones laborales.

Otro rasgo notable a destacar es la reduc-
ción de la dispersión salarial: considerando la
totalidad de las remuneraciones de los asala-
riados privados registrados, la dispersión se
redujo un 18% durante los últimos años, in-
virtiendo la tendencia anterior y mostrando una
estructura salarial más equitativa que la ob-
servada entre 1996 - 2001.

La evolución de los ingresos laborales de
los trabajadores no registrados en empresas
privadas (excluyendo al servicio doméstico y
a los beneficiarios de planes de empleo), per-
mite advertir que el salario promedio entre los
años 2003 y 2009 presentó un comportamiento
similar al verificado por la remuneración me-
dia de los empleados registrados. No obstan-
te en el año 2002 el comportamiento fue dife-
rente.

Conflictividad laboral

En el primer semestre de 2010 se regis-
traron en todo el país 497 conflictos laborales
en los que se realizaron paros; participaron
en ellos 756.000 huelguistas (6% del total de
asalariados), que involucraron 3.294.000 jor-
nadas individuales no trabajadas (aproxima-
damente 4 jornadas de paro por huelguista).
En su gran mayoría, estos conflictos estu-
vieron motivados por mejoras salariales.

Este perfil de los conflictos laborales en
términos de su cantidad, de la proporción de
huelguistas entre los asalariados y del pro-
medio de jornadas de paro, se reitera en los
últimos cinco años con escasas variaciones,
lo que permite afirmar que se han constituido
como una expresión normal de la divergencia
de intereses de los actores de las relaciones
de trabajo, dentro del nuevo modelo
socioeconómico. Esto se comprueba en la
reproducción sistemática de dos aspectos es-
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tructurales que caracterizan a la conflictividad
laboral desde 2006:

1. Los conflictos a nivel de empresa u or-
ganismos públicos específicos. En menor

medida, la conflictividad se extendió a toda
una rama o sector de actividad a nivel local,
y en muy pocos casos la incidencia se verifi-
có en el nivel nacional de la actividad.

2. Los conflictos se concentraron sobre
todo en el ámbito estatal, con especial im-
pacto en servicios públicos.

De acuerdo a la información relevada, los
conflictos generados a nivel de la unidad pro-
ductiva (empresa privada u organismo públi-
co) representaron entre el 60% y el 64% de la
conflictividad total. En cambio, sólo entre el
2% y 4% de los conflictos laborales abarca-
ron una rama de orden nacional, y entre un
32% y 38% afectaron a ramas de actividad
en ámbitos locales. Sin embargo, pese a cons-
tituir poco más de un tercio de la cantidad de
conflictos, los niveles intermedio y nacional
movilizaron la mayoría de los huelguistas y
concentraron casi la totalidad de las jornadas
de paro entre 2006 y 2010.

Esta situación demuestra las diferentes
modalidades del conflicto laboral observables
actualmente en la Argentina. En los conflic-
tos generados a nivel de empresa o estable-
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cimiento estatal, prevalecen los reclamos vin-
culados a las condiciones laborales o con-
tractuales de esos lugares de trabajo. Las de-
mandas por aumentos salariales, en cambio,

representan menos de un
tercio de estos conflictos.

A nivel de rama, tanto
local como nacional, la
conflictividad presenta un
origen distinto: la mayoría
(alrededor del 70%) son
motivados por reclamos
de mejora salarial, y son
canalizados por los sindi-
catos y las cámaras em-
presarias a través de la
negociación colectiva. En

general, estos son conflictos que se regis-
tran en el curso de una negociación y, tal como
se señaló en la sección anterior, en todo el
período analizado se consolidaron las mejo-
ras salariales demandadas.

En cuanto a la distribución por ámbito, los
conflictos protagonizados por los trabajado-
res estatales -sean de la administración en
cualquiera de sus niveles (municipal, provin-
cial, nacional) o de los servicios de educa-
ción, salud u otros- son más numerosos,
involucran más huelguistas y son más pro-
longados en términos de jornadas perdidas
por paros, que los suscitados por los trabaja-
dores del ámbito privado.

Durante el período comprendido entre 2006
y 2010, el porcentaje de conflictos originados
en los organismos públicos ronda el 60%;
mientras que, la proporción de conflictos
gestados en el sector privado alcanza a alre-
dedor del 40%.

Una explicación plausible de la mayor
conflictividad hallada en el sector público po-
dría relacionarse con la mayor consolidación
de las estructuras de negociación tripartita en

La cantidad de trabajadores comprendidos
por los convenios del sector privado
pasó de 3,4 millones en 1998
(uno de los valores más elevados de la década
de los noventa), a 4,8 millones en 2009,
reflejando un crecimiento del 43%.
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el sector privado que regulan las relaciones
entre capital y trabajo, y canalizan
institucionalmente los conflictos. En cambio,
en el sector estatal esta fortaleza es aún in-
cipiente. En este sentido, la mayor conflic-
tividad del ámbito estatal sería atribuible a la
ausencia, o menor consolidación, de los me-
canismos de mediación institucionalizada que
funcionan en el ámbito privado.

Un aspecto central a tener en cuenta es
que los conflictos laborales registrados entre
2006 y 2010 reflejan la revitalización del rol
de los sindicatos, que encuentran en el nue-
vo marco económico social y productivo el
espacio de acción colectiva requerido para
ejercer sin trabas la representación de los in-
tereses de los trabajadores frente a la contra-
parte empleadora. Esta representación se
ejerce sobre todo a través de la negociación
colectiva y de la recuperación de la capaci-
dad de mediación y arbitraje del Ministerio de
Trabajo.

Colocada en una perspectiva dinámica,
esta revitalización sindical es doblemente sig-

(...) se multiplicaron también las
negociaciones vinculadas con
las condiciones de trabajo,
la formación profesional,
las relaciones laborales,
el trato no discriminatorio,
la erradicación del trabajo
infantil, la regulación del trabajo
 adolescente, y la equidad
de género (...)

nificativa por dos motivos. Por un lado,
refleja el surgimiento del tipo de conflic-
tos que se sitúa en el interior del mundo
del trabajo, cuyas instituciones ofrecen
la posibilidad de su reconocimiento y ca-
nalización a través de regulaciones la-
borales. Se trata de conflictos que ex-
presan la divergencia de intereses y de
actores que ejercitan sus derechos a tra-
vés de representaciones legítimas.

Por otro lado, la emergencia de los
conflictos laborales fue simultánea al des-
plazamiento y atenuación progresiva de
los conflictos que durante los noventa y
las crisis de 2001/2002 habían encarado
los movimientos y organizaciones socia-
les externos al mundo del trabajo. Tan sig-
nificativo es este pasaje de los conflic-
tos sociales a los conflictos laborales,

que podría afirmarse que constituye uno de
los principales cambios estructurales regis-
trados en esta primera década del nuevo si-
glo.

Respuesta frente a  la crisis
financiera  internacional 2008/09

En el contexto de la crisis global registra-
da a fines de 2008 y de sus efectos
contractivos como consecuencia del quiebre
del sistema financiero de Estados Unidos, las
políticas públicas orientadas por el enfoque
estratégico que venía desarrollando la Argen-
tina pasaron a ser ventajas que permitieron al
país mitigar las consecuencias sociales del
profundo crack internacional y retomar la senda
del crecimiento del empleo a partir de fines
de 2009.

El hecho de que la economía argentina
durante los últimos años no haya dependido
del crédito externo para crecer y no cayera
en los desajustes financieros provocados por
la denominada "burbuja financiera", fue tam-
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bién una ventaja teniendo en cuenta que la
crisis se originó a partir de la implosión de
dicho fenómeno en los principales sistemas
financieros de los países desarrollados, des-
de los que se frenó el flujo de capitales hacia
los países en desarrollo.

A raíz de la conmoción de la situación
recesiva global, al conjunto de políticas que
se venían desarrollando se le sumó un con-
junto de acciones específicas para enfrentar
mejor esa coyuntura y fortalecer la situación
sociolaboral de la población.

Muchas de estas políticas comprometie-
ron recursos fiscales adicionales a los pre-
vistos. El impulso dado al sector privado a
través de subsidios, reducciones impositivas
o transferencias directas a los hogares, con-
cretados a partir de los múltiples mecanis-
mos mencionados entre fines del año 2008 y
durante 2009 ascendió a 1,8% del producto
bruto interno. La Argentina ha sido, en el con-
cierto mundial, uno de los países que
más medidas de índole fiscal adoptó fren-
te a la crisis global.

 Entre las más relevantes se mencio-
nan:

Políticas Macro: Se asignaron impor-
tantes recursos orientados a estimular el
incremento de las inversiones, la produc-
ción y el consumo en sectores y activi-
dades que tienen un impacto positivo en
la actividad económica en general y en
el mercado de trabajo. Entre otros, obras
públicas, construcción de viviendas; es-
tímulos a sectores productivos, créditos
para prefinanciación de exportaciones;
créditos para pequeñas empresas. En
todas las medidas adoptadas se incluyó
una cláusula de preservación del empleo,
como requisito para acceder y mantener
los beneficios y subsidios.

Políticas para la Preservación del Em-

pleo: La activa gestión por parte del Estado
Nacional y los Estados provinciales para li-
mitar la aplicación de medidas que afecten al
empleo permitió, en muchos casos, conte-
ner y evitar despidos. Se impulsaron procedi-
mientos preventivos de crisis en el nivel de
las empresas en todo el país para atender
las situaciones que pudieran afectar el nivel
de actividad y de ocupación. Esta política de
diálogo social permanente entre empleadores
y trabajadores con la articulación e interven-
ción del Estado buscó soluciones que evita-
ran la ruptura del vínculo laboral, a través de
suspensiones o medidas transitorias.

Se ampliaron los alcances del Programa
de Recuperación Productiva (REPRO) por
medio del cual el Estado Nacional subsidia
parte del salario de los trabajadores que se
encuentran en empresas en situación de cri-
sis.

La crisis mundial 2008/09 encontró muy

Un aspecto central a tener en
cuenta es que los conflictos
laborales registrados entre 2006
y 2010 reflejan la revitalización
del rol de los sindicatos, que
encuentran en el nuevo marco
económico social y productivo
el espacio de acción colectiva
requerido para ejercer sin trabas
la representación de los intereses
de los trabajadores frente a la
contraparte empleadora.
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bien posicionada a la Argentina a raíz de las
características del patrón productivo y de cre-
cimiento puesto en marcha en 2003.

De este modo, se podría afirmar que du-
rante la crisis, la estructura ocupacional, las
condiciones de trabajo y la dinámica laboral
no se modificaron sustancialmente. Esto im-
plica que a pesar de la situación recesiva
mundial se han podido sostener los impor-
tantes avances logrados durante los últimos
años en materia laboral.

Este diagnóstico contrasta fuertemente
con la situación laboral observada en la ma-
yoría de los países del mundo. En efecto, en
el período comprendido entre los primeros tri-
mestres de 2008 y 2010, mientras que en la
mayoría de los países, en especial en los
desarrollados, se verificó una suba de la tasa
de desocupación como resultado de la des-
trucción de puestos de trabajo, en la Argenti-
na el índice de desempleo se mantuvo casi
inalterado gracias al sostenimiento del nivel

de empleo impulsado como eje de las políti-
cas del Gobierno Nacional. De los 39 países
para los que se cuenta con información para
el primer trimestre de 2010, sólo en cuatro
Estados Nacionales (entre los que se encuen-
tra la Argentina) la tasa de desocupación no
se incrementó con respecto al primer trimes-
tre de 2008.

El esquema de políticas vigente no sólo
moderó el impacto de la crisis internacional,
sino también logró restablecer el sendero de
crecimiento del empleo registrado. Los resul-
tados de la Encuesta de Indicadores Labora-
les (EIL) correspondientes al segundo trimes-
tre de 2010 confirman la tendencia de creci-
miento del empleo registrado privado en los
principales centros urbanos durante los últi-
mos tres trimestres. En efecto, entre el cuar-
to trimestre de 2009 y el segundo trimestre
de 2010, el nivel de empleo formal creció un
2,5% y la última variación intertrimestral fue
del 1%.

Esta creación de empleo
formal ha permitido no sólo
recuperar la totalidad de los
puestos perdidos por la crisis
internacional, sino superar el
nivel previo. Considerando la
serie mensual de la EIL se ad-
vierte que en agosto de 2010
el empleo registrado del sec-
tor privado es 0,2% más alto
que el contabilizado antes del
inicio del crack global.

En términos absolutos, se
estima en base a los regis-
tros administrativos disponi-
bles que desde el inicio de
esta fase de recuperación
hasta agosto, se crearon al-
rededor de 166 mil empleos
formales en las empresas pri-
vadas de todo el país.

El impulso dado al sector privado a través
de subsidios, reducciones impositivas o
transferencias directas a los hogares,
concretados a partir de los múltiples
mecanismos mencionados entre fines
del año 2008 y durante 2009 ascendió
a 1,8% del producto bruto interno.
La Argentina ha sido, en el concierto
mundial, uno de los países que más
medidas de índole fiscal adoptó frente
a la crisis global.
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Esta recuperación de puestos de trabajo
y el dinamismo que ha tomado la actividad
económica también se observa en la notable
disminución registrada en el segundo trimes-
tre de 2010 de las empresas que solicitaron
al MTEySS el subsidio que proporciona el
Programa de Recuperación Productiva
(REPRO). En efecto, el número de empresas
que requirieron el ingreso al REPRO pasó de
1.300 en el segundo trimestre de 2009, a al-
rededor de 220 en el mismo trimestre de 2010;
lo que implica un descenso del 83% en la
cantidad de solicitudes en el último año.

Una evaluación más general de la fortale-
za actual del mercado de trabajo argentino
surge del análisis del comportamiento del
empleo registrado en los últimos 15 años, en
particular en las tres etapas de recuperación
post-crisis verificadas en la Argentina: I) la
salida de la crisis luego del "Efecto Tequila" a
partir del último trimestre de 1995; II) la recu-
peración económica luego de la profunda de-
presión causada por el quiebre del régimen
de Convertibilidad a partir del tercer trimes-
tre de 2002; y III) el crecimiento confirmado
durante el segundo trimestre de 2009 des-
pués de cierta declinación de la actividad
económica nacional como resultado de la cri-
sis financiera internacional.

Se ha observado que en los tres pe-
ríodos de reactivación post-crisis, la produc-
ción crece más rápido y en mayor medida
que el empleo asalariado registrado del sec-
tor privado, y que este fenómeno responde a
un proceso normal y habitual de restableci-
miento del dinamismo perdido en las varia-
bles económicas y laborales durante las cri-
sis.

A pesar de esta similitud entre las etapas
de recuperación también se observan impor-
tantes diferencias, que se relacionan estric-
tamente con el esquema de políticas imple-

mentado en cada momento. Tres son los as-
pectos distintivos:

1) Nivel de empleo

El nivel de empleo privado registrado en
la actualidad, a poco más de un año (14 me-
ses) de iniciada la fase de recuperación, es
mucho más elevado que el correspondiente
al mismo lapso temporal en las crisis ante-
riores: 36,3% mayor al verificado a la salida
de la crisis 2001/02, y 25% más elevado des-
pués del "Efecto Tequila".

2) Impacto en la destrucción de pues-
tos de trabajo

Se relativiza aún más al compararla con
la destrucción de empleo que se produjo en
las crisis anteriores. En efecto, se destaca
que en el crack financiero 2008/09, sólo se
perdió un 3% del empleo privado en la fase
contractiva (septiembre 2008 / junio 2009).
En cambio, en las crisis anteriores, la pérdi-
da de puestos de trabajo durante las fases
contractivas fue de una magnitud mayor:
7,2% con el "Efecto Tequila" (diciembre 1994
/ marzo 1996); y 12,8% con el quiebre del
régimen de Convertibilidad (marzo 2001 /
septiembre 2002).

3) Tiempo de o  recuperación del nivel
de empleo anterior a la crisis

Un tercer rasgo diferencial resalta la me-
jor situación en la que se encuentra el mer-
cado de trabajo en la actualidad, ya que a
menos de dos años de iniciada la crisis no
sólo se ha recuperado la totalidad del empleo
perdido en su transcurso, sino que se ha su-
perado 0,2% la cantidad de puestos de tra-
bajo que había en septiembre/08. En cambio,
en las crisis anteriores la sociedad tuvo que
esperar mucho más tiempo para contar con
la misma cantidad de asalariados registrados
en el sector privado: casi cuatro años des-
pués de 2001/02 y tres años con posteriori-
dad al "Efecto Tequila".
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En el marco de la crisis económica inter-
nacional, la negociación colectiva en 2009 se
orientó a preservar las fuentes de empleo y
de los salarios, e incluso a impulsar su incre-
mento a pesar del cambio operado en el ciclo
económico. Teniendo en cuenta que en la ne-
gociación colectiva de la actualidad predomi-
nan los contenidos salariales, se podría afir-
mar que durante el año 2009 por lo menos el
70% del total de los asalariados del sector
privado recibió aumento de sus remuneracio-
nes por la acción de este instituto. Esto impli-
ca que a pesar de la situación crítica a nivel
global, en nuestro país los sindicatos y las
empresas continuaron negociando en
paritarias para acordar aumentos de salarios.
También se acordaron cláusulas adaptativas
a las situaciones particulares de determina-
das actividades y empresas afectadas por la
crisis. Mientras que esto último era esperable,
lo primero constituye una novedad en com-
paración con el extenso período que va de
1975 a 2002, en el que se suspendía o res-
tringía el funcionamiento de las negociacio-
nes colectivas frente a condiciones econó-
micas adversas.

Conclusiones

El modelo productivo y las políticas lleva-
das adelante desde el año 2003 implicaron
un quiebre en la lógica neoliberal que guió las
decisiones de los gobiernos anteriores, prác-
ticamente desde 1976. La transformación se
centró en la decisión del Gobierno Nacional
de recuperar el Estado y de desarrollar un rol
activo tanto en lo económico como en lo la-
boral y social, coordinando e integrando ac-
ciones para maximizar la recuperación de la
inclusión y la equidad en la Argentina. Este
enfoque de articulación de políticas le asigna
sostenibilidad al crecimiento dado que se cen-
tra en el desarrollo del sistema productivo lo-
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cal, la generación de empleo decente y ge-
nuino, en el aumento de la demanda agrega-
da y en la inclusión como base del desarrollo
del país. Este balance da cuenta de los resul-
tados de este abordaje.

La estrategia macro-económica permitió
asegurar que el PBI se incrementara desde
2003 en el orden del 9% anual, crecimiento
sustentado en la expansión del mercado in-
terno, el fortalecimiento de la producción y en
el aumento significativo de las inversiones.
En el año 2009 se constataron 125 mil em-
presas privadas más en industria, comercio
y servicios de las que había en 2003; y la
tasa de inversión alcanzó máximos históri-
cos en el período (23%), lo que derivó en un
notable crecimiento de la productividad labo-
ral.

Una diferencia relevante con respecto a
etapas de crecimiento anteriores es que la
expansión estuvo centrada en la producción
y en la generación de trabajo formal, registra-
do en la seguridad social, de una magnitud
desconocida en la historia reciente. En 2009
el país tenía un 70% más de trabajadores con
empleo registrado de los que había en 2002.
La mirada de largo alcance permite contras-
tar la relevancia de este logro: entre 1974 y
2000 la relación entre la cantidad de empleos
registrados y la población en edad de trabajar
se mantuvo prácticamente inalterada, mien-
tras que a partir de 2003 esa tendencia se
modifica y empieza a crecer siste-
máticamente, alcanzando en 2008 al 30%.

La actividad económica impactó positiva-
mente en la dinámica del mercado de trabajo,
instalando un círculo virtuoso de crecimiento
con generación de más y mejores empleos.
El marco de funcionamiento del mercado de
trabajo se transformó pasando de una diná-
mica laboral basada en la precarización, el
aumento del desempleo y la reducción siste-
mática de los ingresos hacia otra, orientada
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al crecimiento del empleo, a
la mejora de las condiciones
laborales, de la protección so-
cial y de la inclusión.

Uno de los rasgos carac-
terísticos de este esquema es
la incorporación de trabajado-
res precarios y desocupados
a empleos formales, generan-
do un proceso de "movilidad
laboral ascendente". En este
sentido, la tasa de empleo no
registrado que se había dupli-
cado entre 1980 y 2003, se
redujo un tercio entre 2004 y 2010. En 2009
se alcanzó la tasa más baja de empleo no
registrado de los últimos  años. Este análisis
de largo plazo permite dimensionar el cam-
bio estructural de esta problemática como el
logro más importante de estos últimos años
e instala la necesidad de continuar con el
enfoque actual de políticas para profundizar
estos avances.

Otro resultado relevante de las políticas y
su enfoque es la creación de 4,9 millones de
puestos de trabajo durante los últimos siete
años, fenómeno que brindó empleo a 4 millo-
nes de personas. Este dato triplica al número
de nuevos ocupados durante las décadas de
los ochenta y noventa, y es cuatro veces más
que el de la dictadura militar (1976 - 1982).

Este proceso sostenido de creación de
empleo ha permitido reducir sustantivamente
la tasa de desocupación, que pasó del 21,5%
en 2002, al 7,9% en el segundo trimestre de
2010. Esta reducción se expandió hacia to-
dos los estratos, grupos sociales y catego-
rías ocupacionales.

La activa política de ingresos, el dinamis-
mo de la negociación colectiva y la expan-
sión de la economía y del empleo, dieron lu-
gar a un importante crecimiento del salario
real. Entre 2002 y 2009, la remuneración
media de los asalariados registrados aumen-
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tó efectivamente. Este proceso de recupera-
ción posiciona el nivel del salario real en 2009
como uno de los más altos de las últimas
tres décadas.

Por otra parte, la nueva dinámica de la
negociación colectiva, la implementación de
las políticas activas de ingresos y, en parti-
cular el aumento del salario mínimo vital y
móvil, repercutieron favorablemente en la re-
ducción de las diferencias salariales entre los
trabajadores del sector privado registrado,
reduciendo así la dispersión salarial un 18%
entre los años 2001 y 2009.

Desde el punto de vista de la distribución
de la renta entre el trabajo y el capital, se
constata también una mejora en el período
2002 - 2008. Los asalariados incrementaron
progresivamente en estos años su participa-
ción en el producto generado por la econo-
mía pasando del 34,3% al 43,6% aumentan-
do en seis años 10 puntos porcentuales.

Las políticas activas de empleo y capaci-
tación acompañaron este crecimiento. El Mi-
nisterio de Trabajo ha triplicado en estos últi-
mos años las acciones en materia de em-
pleo, formación, orientación y capacitación
para el trabajo. En términos cuantitativos, en
2009 se cubrió a 1,3 millones trabajadores
más; se crearon 325 Oficinas de Empleo en
todo el país que intermedian entre la deman-

Una diferencia relevante con respecto
a etapas de crecimiento anteriores es
que la expansión estuvo centrada en la
producción y en la generación de trabajo
formal, registrado en la seguridad social,
de una magnitud desconocida en la
historia reciente.
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da y la oferta de trabajo; y se desarrolló el
Sistema de Formación Continua con la parti-
cipación activa de los actores sociales para
definir las necesidades en materia de compe-
tencias laborales para el presente y el futuro
de la Argentina. La inversión en capacitación
fue de 175 millones de pesos en 2009, mien-
tras que en 2003 era 11 veces menor, sólo
alcanzaba a algo menos de 16 millones de
pesos.

La última crisis global que afectó fuerte-
mente a las economías de todos los países
desde fines de 2008, destruyendo millones de
puestos de trabajo en el mundo, en-
contró a la Argentina fortalecida y
por ello su impacto en la situación
laboral fue más que moderado. Mien-
tras que en la mayoría de las nacio-
nes especialmente las desarrolla-
das-, la tasa de desocupación se
incrementó drásticamente, en la Ar-
gentina prácticamente no se modifi-
có. Las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional orientadas al sos-
tenimiento del empleo, de la activi-
dad general y de la demanda agre-
gada en particular favorecieron este
comportamiento. Cabe destacar que
el conjunto de las medidas anticíclicas que
se desarrollaron entre fines de 2008 y durante
2009 representaron el 1,8% del PBI.
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Por otro lado, desde julio de
2009 hasta agosto de 2010 se
retomó la creación neta de pues-
tos de trabajo en el sector priva-
do. Esta recuperación abarca no
sólo la totalidad de los puestos
perdidos durante toda la fase
contractiva sino que se sitúa un
0,2% por encima del nivel ante-
rior a la crisis.

La preocupación estuvo tam-
bién centrada en ampliar la cober-
tura de la protección social. Así
lo demuestra la evolución positi-

va que tuvo la cantidad de los beneficios pres-
tados por este sistema: se incrementaron el
100% desde 1997, otorgando 7 millones de
nuevas prestaciones desde 2003.

Con respecto a los adultos mayores, se
desarrolló una política sistemática de mejo-
ra de cobertura y de aumento de los ingre-
sos para el grupo pasivo. Con la moratoria y
la prestación previsional anticipada, pudie-
ron acceder a la jubilación mínima alrededor
de 2,5 millones de personas y en la actuali-
dad el sistema cubre al 84% de los mayo-
res.

A su vez, se extendió la protección so-
cial para los menores de 18 años, pasando
la cobertura en concepto de transferencias

Los asalariados incrementaron
progresivamente en estos años
su participación en el producto
generado por la economía pasando
del 34,3% al 43,6% aumentando
en seis años 10 puntos porcentuales.

El conjunto de políticas orientadas
a la inclusión social llevó a que la
participación del gasto público
social consolidado en el PBI llegue
en 2008 al 24,4%, máximo valor de
los últimos 30 años.
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monetarias del 37% en 1997, al 86% en 2009.
Esto lo explica, por un lado, la expansión del
empleo registrado cubriendo las asignaciones
familiares al día de hoy a un 48% más de
niños y adolescentes que en 2002. Por otra
parte, el Gobierno Nacional encaró en 2009
un cambio sustancial al ampliar el derecho a
la mayoría de los menores que se encontra-
ba fuera del régimen de asignaciones familia-
res a través de un subsistema no contributi-
vo: la Asignación Universal por Hijo para Pro-
tección Social que alcanza a alrededor de 3,5
millones de menores.

El conjunto de políticas orientadas a la
inclusión social llevó a que la participación
del gasto público social consolidado en el PBI
llegue en 2008 al 24,4%, máximo valor de los
últimos 30 años.

Los cambios de la situación del mercado
de trabajo y de la protección social tuvieron
su correlato en la distribución del ingreso. A
partir de 2003 se revierte el proceso de con-
centración de ingresos, que venía deterioran-
do la equidad desde mediados de la década

de los setenta, y la distribución de los ingre-
sos se vuelve, año tras año, más equitativa
(mejorando un 16% entre los años 2002 y
2009).

Los logros alcanzados demuestran que el
camino elegido y sostenido, incluso en el últi-
mo período de fuerte retracción a nivel mun-
dial, conducen a la conformación de una so-
ciedad más igualitaria. Sin embargo, siguen
persistiendo problemáticas laborales que afec-
tan a una parte de la población (informalidad,
empleo no registrado, tercerización fraudulen-
ta, desempleo juvenil, inserción laboral de
adultos mayores de 45 años, servicio domés-
tico, trabajo agrario, entre otros colectivos con
problemas). Estas dificultades plantean la ne-
cesidad de profundizar políticas para que las
transformaciones operadas posibiliten seguir
avanzando hacia un cambio pleno de la es-
tructura socio-económica del país. En ese
momento habremos cumplido el objetivo com-
partido por todos de una Argentina producti-
va, equitativa, inclusiva y con justicia so-
cial......
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El escenario económico Internacional

Al culminar 2010 existen perspectivas
encontradas respecto de la situación econó-
mica internacional y del empleo. De una par-
te, se espera que la economíaglobal crezca
menos de lo pronosticado a comienzosde año,
en especial debido a la lenta recuperaciónque
experimentan las economías más desarrolla-
das, como Estados Unidos y los países de
Europa,como resultado de una persistente
debilidad en larecuperación del consumo. El

escaso dinamismo quese observa en el mer-
cado laboral y en los créditos,junto con los
esfuerzos que realizan los hogares para dis-
minuir sus niveles de gasto y de endeuda-
miento hasta niveles sostenibles explican la
lentitud del crecimiento del consumo.

De otra parte, la recuperación de la eco-
nomía mundial se fundamenta en el dinamis-
mo sostenido demuchas economías emer-
gentes, en particular las demayor tamaño,
China, India y Brasil, impulsadastanto por la
demanda interna como por la mejorevolución

DebateEl Panorama del Mundo del Trabajo
en América Latina

La Dirección

Si bien no acostumbramos a reproducir artículos o publicaciones de otros medios en
este este espacio de debate, cuando nos llegó "Panorama Laboral 2010" de la ofici-
na Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, nos encontrábamos trabajan-
do en los números del corriente año de la revista y nos pareció que la importancia
de la información así como la inobjetabilidad de la fuente  hacían necesario dar a
conocer este trabajo, al que solo es posible acceder por suscripción. Una vez que la
oficina de la OIT nos dio la autorización para utilizar el material en esta nota, decidi-
mos que debíamos incorporar no solo el "Resumen Ejecutivo" sino el "Informe Labo-
ral" en  su totalidad y es lo que desarrollamos a partir de este momento.
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de la inversión y del comercio mundial,aunque
en algunos casos empiezan a mostrarindicios
de desaceleración de la actividad económi-
ca.

En este escenario, se anticipa que la re-
cuperación de la economía mundial modere
su ritmo hacia fines de 2010 y el próximo año.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) de octubre de
2010, el PIB mundialcrecerá 4.8% en 2010 y
4.2% en 2011 (Gráficos 1 y 2 )

Las diferencias entre el ritmo de expan-
sión promediode los países desarrollados y
de los países emergenteshan generado una
mayor gradualidad o que sepostergue el reti-
ro previsto en meses anteriores delos estí-
mulos monetario y fiscal, particularmente

enalgunas economías más avanzadas. Así,
la ReservaFederal de Estados Unidos (FED),
el Banco CentralEuropeo (BCE) y otros ban-
cos centrales han dejadoabierta la posibili-
dad de mantener los estímulos por un perío-
do prolongado, en tanto la recuperación nose
consolide y la presión inflacionaria no suba.

Las tasas de interés de largo plazo se si-
túan en niveleshistóricamente bajos, favore-
ciendo los movimientosde capitales privados
hacia las economías emergentesque ofrecen

mejores condiciones, infundiendo un nuevo
auge en la demanda interna. Se espera que
estatendencia, sobre todo en el caso de las
economíasemergentes de Asia, permita man-
tener en un nivel relativamente elevado los
precios internacionales de las materias pri-
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mas, lo que beneficia a los países latinoame-
ricanos exportadores de estos bienes.

Por el contrario, el escenario parece me-
nos favorablepara aquellos países cuyos in-
gresos dependen delas exportaciones a Es-
tados Unidos y Europa, delos flujos de
remesas recibidos y del movimientodel turis-
mo, como es el caso de muchos países
deAmérica Central, México y el Caribe.

Los flujos de capitales hacia las econo-
mías emergentes han causado tensiones en
los mercadosinternacionales de divisas, al
provocar la apreciaciónde las monedas loca-
les, así como la aplicaciónde medidas admi-
nistrativas o de intervención cambiaria en cier-
tos países. La posibilidad de unareversión
súbita de estos flujos de capitales, que pro-
bablemente se mantengan durante el tiempo
quepersista la incertidumbre respecto a la
recuperación,ha estimulado en los países re-
ceptores un incrementode su  acumulación
de reservas, a fin de contrarrestaro moderar
la apreciación de las monedas locales.

A nivel mundial la inflación se mantuvo
controlada durante los tres primeros trimes-
tres de 2010.

En las economías desarrolladas los índi-
ces de precios al consumidor permanecieron
en niveles relativamente bajos e incluso en
algunos países creció la preocupación por el
riesgo de deflación.

Por el contrario, en algunas economías
emergentes,principalmente de América Lati-
na y Asia, seregistraron durante el segundo y
tercer trimestreniveles de inflación más altos,
como consecuenciade la expansión de la
demanda y/o el aumento delos precios de los
alimentos. Frente a la situación,los bancos
centrales de algunos de estos países respon-
dieron retirando parte del estímulo moneta-
rio.

La todavía incierta recuperación económi-

ca de Europa y de los países desarrollados
más golpeadospor la crisis financiera consti-
tuye un factor que incideen todas las proyec-
ciones para la economía mundial y de la re-
gión. Al analizar los escenarios probables
derecuperación entre 2010 y 2011, el FMI
advierte que la necesaria consolidación fis-
cal de las economíasdesarrolladas, en espe-
cial de los países europeos, puede derivar
en un crecimiento más lento de lo proyecta-
do, lo que agrava el problema del empleo.

Estima que por cada 1% de disminución
del déficit fiscal como porcentaje del PIB, el
crecimiento se reduce en 0.5% y el desem-
pleo crece en 0.33%. ElFMI considera inevi-
table este escenario para laseconomías de-
sarrolladas con elevado déficit fiscal y en-
deudamiento público. Sin embargo, es opti-
mista respecto de los resultados que esos
países puedenalcanzar en el mediano y lar-
go plazo si administrantemprana y adecua-
damente esa medicina amarga.

Crecimiento económico y
desempleo en las mayores
economías del mundo

Los indicadores de coyuntura de las ma-
yores economías del mundo presentaron un
ritmo de crecimiento heterogéneo en el se-
gundo trimestre de 2010. Las tasas
anualizadas de crecimiento del PIB en Esta-
dos Unidos (1.6%) y Japón (1.5%) registra-
ron un nivel de expansión inferior al ritmo que
tuvieron en los dos trimestres previos, lo que
contribuyó a la persistencia de la incertidum-
bre sobre la solidez de la recuperación. El
aumento del consumo en

Estados Unidos no ha superado el 2%
anual, un ritmo menor al observado en expe-
riencias de recuperación pasadas y se espe-
ra que la inversión se desacelere en el resto
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del año, debido al estancamiento del sector
inmobiliario y por la finalización del proceso
de corrección de inventarios. Los resultados
de la economía de Japón son atribuibles al
menor aporte delas exportaciones netas, de-
bido a la desaceleración en las economías
asiáticas y a la apreciación del yen. En este
contexto, el FMI proyecta una tasa de creci-
miento para Estados Unidos y Japón de 2.6%
y 2.8% en 2010, respectivamente (Gráfico 3).

Por el contrario, en la Eurozona el creci-
miento anualizado del segundo trimestre
(3.9%) triplicó al que se registró en el primer
trimestre (1.3%). Sin embargo, el repunte de
la actividad en esta región se basó funda-
mentalmente en el crecimiento registrado en
Alemania (9.1%) y el Reino Unido (4.9%),
mientras que otras economías de ese conti-
nente, en particularlas afectadas por la crisis
de la deuda soberana(principalmente Grecia
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e Irlanda), tuvieron una contracción mayor a
la esperada. Si bien se  codificó al alza la
proyección de crecimiento económico para la
Eurozona en 2010 (1.7%) y 2011 (1.5%), se
espera una gran dispersión entre los países.

La difícil situación que atraviesan las prin-
cipales economías europeas está asociada
a los elevados niveles de déficit fiscal y de
deuda pública con que inicialmente enfrenta-
ron la crisis y al enorme crecimiento del gas-
to fiscal con el que trataron de aminorar sus
efectos. Así como América Latina debió en
los años ochenta consolidar su balance fis-
cal, Europa está hoy enfrentada a una similar
y apremiante necesidad. Esta consolidación
fiscal requiere de un tratamiento muy delica-
do, porque los países se debatirán entre la
disyuntiva de debilitar la recuperación o des-
lizarse en situaciones inflacionarias con ele-
vados costos de mediano y largo plazo.

La economía de China, la segunda mayor
del mundo tras sobrepasar a la de Japón, ha
sido de gran importancia para la recuperación
mundial y de los países en desarrollo. Des-
pués de crecer cerca de 12% en el primer
trimestre de 2010, China tuvo una expansión
de 10.3% en el segundo trimestre del año,
con signos de ligera moderación del ritmo de
crecimiento. Esta desaceleración se explica-
ría por las medidas adoptadas por el gobier-
no en los trimestres precedentes para mitigar
el descenso de la demanda externa y evitar
el sobrecalentamiento de la economía. Las
proyecciones indican que el PIB de China
crecerá en torno a 10.5% en 2010.

Como el mercado de trabajo sigue sin
mostrar mejorías significativas en los países
desarrollados, ha surgido la preocupación de
que su precaria situación, que se manifiesta
en el lento crecimiento del empleo, pueda ser
reflejo de cambios estructurales y no sólo un
efecto cíclico de la crisis. Se observa cierta
estabilización en la tasa de desempleo, aun-
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que en niveles históricamente altos. En el
caso de Estados Unidos, la desocupación ha
llegado al 10%, el mayor en tres décadas,
mientras la creación de nuevos empleos ha
sido más modesta que en otros períodos pos-
teriores a una recesión. En la Eurozona el
desempleo también se sitúa cerca del 10%,
en tanto que en aquellas economías que re-
cientemente han enfrentado dudas sobre su
sostenibilidad fiscal, las tasas son bastante
más altas, como ocurre en España (20%),
Grecia (12%) e Irlanda (13%) (Gráfico 3).

Crisis y recuperación

económica en la región en 2010

América Latina y el Caribe ha mostrado
capacidad para enfrentar la reciente crisis eco-
nómica mundial y el ritmo actual de la recu-
peración económica sobrepasa las expecta-
tivas iniciales, con proyecciones de creci-
miento del PIB en un rango de 5% a 6% por
ciento para 2010.

La recesión de 2009 en América Latina y
el Caribe, en la que se registró una caída del
PIB de 1.9%, fue de relativamente breve du-
ración, comparada con otras regiones del
mundo, debido en parte a que muchos paí-
ses habían construido antes que la crisis
impactara sólidos pilares macroeconómicos
y fiscales. Diversos países de la región, es-
pecialmente en América del Sur, tuvieron un
buen desempeño durante la crisis y actual-
mente se encuentran en una trayectoria de
crecimiento sólido.

Este buen desempeño económico también
trajo consigo algunos resultados alentadores
en la esfera social. A pesar de la crisis en
2009, la pobreza en la región sólo aumentó
un décimo de punto porcentual (de 33.0% a
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33.1%), según estimaciones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Esto responde a una serie de facto-
res, como las políticas de protección social,
la preservación del poder adquisitivo de los
salarios reales gracias a la baja inflación, y
las políticas para evitar pérdidas masivas de
empleo. A esto se agrega una leve mejoría
de la estructura distributiva de los ingresos.
Debido a la recuperación económica, se es-
pera que en 2010 la pobreza se reduzca a
32.1% en la región, lo que representaría 180
millones de personas pobres, retornando a los
niveles similares registrados en 2008.

La demanda de China y otros mercados
emergentes por las materias primas prove-
nientes de América Latina y el Caribe ha sido
el factor desencadenante del impulso inicial
para la recuperación de algunas economías
de la región. Pero con posterioridad, el creci-
miento económico regional se ha sustentado
en el dinamismo de la demanda interna y el
crecimiento de la inversión, lo que guarda re-
lación con la reducción del desempleo, que
estaría permitiendo que el consumo retome
su dinamismo.

Brasil y México representan los dos ca-
sos extremos en América Latina y el Caribe
respecto de cómo fueron impactadas las eco-
nomías por la crisis. Brasil absorbió los gol-
pes recibidos desde el exterior a través del
comercio exterior y gracias a su fortaleza
macroeconómica y a la aplicación oportuna
y eficaz de políticas económicas y sociales
para suavizar los efectos de la crisis interna-
cional sobre su economía y población. En
México se combinaron factores de vulnerabi-
lidad estructural, como su elevada dependen-
cia del funcionamiento de la economía de los
Estados Unidos, con otros coyunturales,
como la aparición del virus de la gripe AH1N1.
A esto se sumó una situación de debilidad
macroeconómica para enfrentar la crisis, de-

rivada de la baja carga tributaria prevalecien-
te. No obstante contar con una sólida
institucionalidad para llevar a cabo políticas
públicas en materia económica y social, no
se dispuso de los recursos fiscales suficien-
tes para enfrentar los efectos de la crisis glo-
bal.

Economías de menor magnitud que las
anteriores, como Argentina, Colombia, Chile
y Perú pudieron sortear los embates del exte-
rior, con diversos grados de éxito y diferentes
efectos sobre el empleo y la pobreza.

Economías más pequeñas como el Esta-
do Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Paraguay
y Uruguay también tuvieron un desempeño
favorable como resultado de una combinación
de factores estructurales propicios, en espe-
cial su menor exposición externa, políticas
públicas de compensación social y un estí-
mulo fiscal contracíclico.

La crisis financiera internacional y las po-
líticas adoptadas en la región para enfrentarla
dejan varias enseñanzas valiosas. En primer
lugar, se ha confirmado la importancia que
reviste el buen manejo de la política
macroeconómica, como también el contar con
una institucionalidad madura y experimenta-
da para aplicar políticas públicas compen-
satorias. En segundo término, se ratifica la
relevancia del gasto público al aplicar medi-
das contracíclicas, en particular cuando se
desploman los principales componentes de
la demanda efectiva, como las exportaciones,
la inversión privada y el consumo de las per-
sonas.

Los países de mayor apertura al exterior,
como Chile, enfrentaron los escenarios más
complejos, pero también cosecharon el be-
neficio de su fortaleza macroeconómica y fi-
nanciera, que sumada a la disponibilidad de
ahorros fiscales acumulados durante perío-
dos previos de bonanza, permitieron aplicar
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medidas de estímulo fiscal en grandes pro-
porciones del PIB.

Países como Argentina y Perú, que se vie-
ron beneficiados por las alzas de precios de
sus principales exportaciones, supieron tam-
bién aprovechar sus ventajas comparativas
de tener amplios mercados internos. En el
caso de Argentina, fue la política salarial
expansiva la que estimuló lademanda inter-
na, y en ambos países, la expansión del gas-
to social dirigido hacia los grupos más vulne-
rables.

Desde la perspectiva de las políticas pú-
blicas de naturaleza laboral y del mundo del
trabajo, la experiencia latinoamericana de 2009
y 2010 deja un inventario de buenas prácti-
cas a seguir, entre las que se destacan: la
aplicación de políticas activas y pasivas del
mercado laboral que actúan de forma
sincronizada y apoyan a las políticas
macroeconómicas; la necesaria comple-
mentación del conjunto de políticas públicas
de naturaleza social; la política laboral de pro-
tección a los trabajadores, especialmente
aquellos más vulnerables (véase en la sec-
ción de Temas Especialesde este Panorama
Laboral un recuento de talesiniciativas).

En consecuencia, frente a una crisis de
origen externo, no basta con el instrumental
del llamado "ajuste automático" del mercado
y se requiere de la intervención oportuna y
eficiente del Estado.

Asimismo, si bien la política macro-
económica resultafundamental, debe ser
acompañada con políticasde gasto social,
transferencias condicionadas y conpolíticas
laborales que protejan a los trabajadoresmás
vulnerables.

Por ello, Latinoamérica debe evitar la re-
ducción abrupta de las políticas económicas
contra cíclicas instrumentadas por los paí-
ses durante los años 2009y 2010. Afortuna-
damente la región no padeció de mecanis-

mos de propagación de la crisis financiera
originada en los Estados Unidos y que
rápidamentecontagió a Europa. Con ello, las
políticas monetarias activas aplicadas de
manera sincronizada con laspolíticas de gasto
fiscal, mediante bajas tasas deinterés, ex-
pansión del crédito privado y de consumode
las personas, se pueden mantener por un
tiempoe iniciar su atrición a medida que sur-
jan presionesinflacionarias en demasía y que
la demanda agregadase acerque peligro-
samente a la capacidad instalada existente.

Como se sabe, tanto la recuperación del
empleo en sudoble dimensión cuantitativa y
cualitativa, como delas remuneraciones rea-
les, tienen rezagos y marchancon más lenti-
tud que la recuperación de la economía.

La pobreza tiende a recuperarse después
de la economía, el empleo y de las remune-
raciones, sobretodo en ausencia de políticas
de protección social.

Probablemente, la rápida reactivación eco-
nómica en América Latina y la alta inciden-
cia de las políticas yprogramas de protección
social en muchos países, sobre todo los de
mayor tamaño, han impedido que los costos
sociales de la crisis hayan sido mayores delo
previsto.

La nueva realidad de la región y del mun-
do plantea la necesidad de redefinir las es-
trategias de desarrollo que se aplicaban con
anterioridad a la crisis e incorporar entre las
metas económicas, el objetivo del empleo,
desde una perspectiva cuantitativa y cualita-
tiva. Junto con un balance macroeconómico
favorable y un marco microeconómico pro-
motor de la productividad, las inversiones y
el empleo, sedeben favorecer la recuperación
y el mejoramientodel poder de compra de las
remuneraciones, así como el cumplimiento
efectivo de los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo, en tanto fundamento
de la promoción del trabajo decente para to-
dos.
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Proyecciones del PIB
y el empleo para 2010

Las proyecciones de crecimiento para
2010 en América Latina y el Caribe anticipan
una tendencia hacia la recuperación del nivel
de actividad económica que impactará favo-
rablemente a la mayoría de los países de esta
región. Estas proyecciones se basan en las
cifras de crecimiento del PIB para el primer
semestre de 2010 de las mayores economías

de la región, y consideran el crecimiento es-
perado de la economía mundial.

El nivel de actividad económica se incre-
mentó en 8.9% en Brasil durante el primer
semestre de 2010 con respecto al mismo
período del año anterior. Al analizar sus com-
ponentes queda en evidencia la importancia
de la demanda interna como cimiento del cre-
cimiento económico. Así, el consumo de las
familias favorecido por el aumento de la masa
salarial y por las mejores condiciones del
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Recuadro 1

RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LA OIT-FMI EN OSLO: LOS DESAFÍOS
DEL CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL (SEPTIEMBRE, 2010)

El mensaje principal de la Conferencia de Oslo, celebrada en septiembre pasado,
fue que la creación de empleo debe estar al centro de la recuperación económica. Se
acordó que el empleo pleno debería ser un objetivo macroeconómico clave junto con
una baja inflación y un presupuesto fiscal sostenible.

Otra conclusión muy importante, relacionada con la anterior, fue la necesidad de no
seguir abordando las políticas sociales y sobre el empleo separadamente de las cues-
tiones macroeconómicas. La economía mundial es mucho más compleja. Se necesita
una mayor y más profunda cooperación, así como una mejor coordinación entre insti-
tuciones y países. Esta conferencia constituyó un paso importante en esta dirección.

Como resultado de esta conferencia, la OIT y el FMI acordaron trabajar juntos
sobre áreas específicas. En primer término, se convino analizar la idea de un piso
mínimo de protección social para las personas más vulnerables de todos los países.
Este es un concepto sobre el cual está trabajando las Naciones Unidas como un todo,
y la OIT en particular, a la que se quiere incorporar la experiencia financiera del FMI. En
segundo lugar, ambas instituciones se comprometieron a concentrarse más y a traba-
jar más estrechamente en políticas que generen un crecimiento orientado hacia el
empleo.

Hubo también consenso en cuanto al papel central que desempeña el diálogo social
en tiempos de crisis, tanto para generar acuerdos en torno a cuestiones difíciles, como
para garantizar que las consecuencias sociales de la crisis y sus repercusiones sean
consideradas en su totalidad. Ambas instituciones continuarán e intensificarán la co-
operación en apoyo del G20 y su Proceso de Evaluación Recíproco dirigido a garanti-
zar un crecimiento mundial sostenible y equilibrado.
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mercado de crédito creció 8% en el primer
semestre. La formación bruta de capital fijo
aumentó 26.2%, de modo consistente con la
trayectoria de las industrias relacionadas con
la construcción civil y los bienes de capital.
En efecto, la construcción civil creció 15.7%,
la industria 14.2% y los servicios 5.7%.

Si bien durante el segundo trimestre de
2010 el PIB aumentó 1.2% en términos
desestacionalizados, lo que señala una ten-
dencia de expansión menos vigorosa que en
los trimestres anteriores, este resultado cons-
tituye el quinto mes consecutivo de crecimien-
to, ratificando el proceso de recuperación de
la economía brasileña (Cuadros 1 y 2).

La economía de México registró un incre-
mento anual de 5.8% en los primeros nueve
meses de 2010.

Debe considerarse que este nivel de ex-
pansión es atribuible en parte a un efecto es-
tadístico, por la base reducida de compara-

ción, dado que en 2009 el PIB registró una
caída de -6.5%. La evolución de los indicadores
trimestrales sugiere una moderación del rit-
mo de crecimiento, estrechamente relaciona-
do a la dependencia de los ingresos por ex-
portaciones para el mercado estadounidense,
donde la recuperación se

ha debilitado. Medido con cifras
desestacionalizadas, el PIB de México cre-
ció 0.7% durante el tercer trimestre de 2010
respecto al trimestre previo, el que a su vez
tuvo una variación de 2.3%. Destacan los re-
sultados del sector industrial y los servicios,
que siguieron mostrando tendencias positivas,
aunque sus tasas de crecimiento fueron lige-

ramente inferiores a las registradas en trimes-
tres anteriores. Se estima que la economía
de México crecerá 5.3% en 2010, muy por
sobre el 3.0% que se anticipaba a inicios de
este año.

En Argentina el PIB creció 9.3% en el pri-
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mer semestre de 2010 en términos
interanuales. Tanto en el segundo como en el
primer trimestre la economía se expandió re-
gistrando tasas desestacionalizadas cerca-
nas a 3%, como resultado de la fuerte de-

manda por alimentos y otros bienes de expor-
tación, en especial de los países emergentes
de Asia. Contribuyó también el crecimiento del
sector agrícola, cuya cosecha sobrepasó en
más de 50% a la de 2009, así como la
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reactivación de Brasil, que explica el fuerte
crecimiento de las exportaciones argentinas
del sector automovilístico. De acuerdo a esti-
maciones preliminares, en el segundo trimes-
tre de 2010 respecto a igual período del año
anterior, el consumo público creció 12.9%,
mientras que el consumo privado aumentó
8.1%. Se proyecta un crecimiento del PIB de
Argentina de 8.4% en 2010 y 4.8% en 2011.

La actividad económica de Chile ha regis-
trado unmarcado crecimiento, tras una breve
caída a causa del fuerte terremoto que azotó
a este país en febrero.

El PIB creció 4.0% en el primer semestre
impulsadoespecialmente por el comercio
(12.8%), así como porlos sectores de electri-
cidad, gas y agua. En cambio,los sectores
de la pesca e industria registraron unamenor
actividad que en 2009. A su vez, la demanda
interna se expandió 19.4% anualizado en el
segundotrimestre, en particular el consumo
privado (10.7%).

Con estos antecedentes, se proyecta
uncrecimientoanual para 2010 en Chile de
5.3%.

La alta tasa de expansión del PIB regis-
trada en Perú,8.1% en el primer semestre de
2010, es atribuible alimportante dinamismo
de la demanda interna (11.1%),resultante a
su vez de la expansión del consumoe inver-
sión privada, que crecieron 5.6% y 17.7%,res-
pectivamente. Destacan también la construc-
ción(19.2%) y la manufactura (12.3%). La
proyeccióndel crecimiento del PIB de Perú
para 2010 se estima8.6%.

Durante el primer semestre de 2010, el PIB
de Colombiaaumentó 4.3% como resultado
principalmente deldesempeño a nivel secto-
rial de la explotación deminas y canteras
(14.3%); industria manufacturera(6.5%) y co-
mercio (4.9%), mientras que el resto delos
sectores se recupera con lentitud. Desde el
puntode vista de la demanda, al igual que los

anteriorespaíses, destaca el crecimiento de
la demanda interna, representado por el au-
mento del consumo (3.6%) y laformación bru-
ta de capital (18.3%). Se proyecta
uncrecimiento del PIB de Colombia de 4.0%
para 2010.

Los países de Centroamérica se recupe-
ran gradualmente, en forma acompasada con
el crecimiento de las exportaciones hacia
Estados Unidos y la recuperación gradual de
las remesas y lademanda interna. Costa Rica
y Panamá lo hacen a un ritmo más rápido que
el resto de los países, comorefleja la tasa de
crecimiento del PIB en el primersemestre, de
4.7% y 6.0%, respectivamente. En elprimer
país también influyen en los resultados sus
vínculos comerciales estrechos con Asia,
mientras que en el segundo, las obras de am-
pliación del Canalde Panamá. Para 2010, se
proyecta que el PIB de estasubregión en su
conjunto aumente en torno a 3.0% Entre los
factores que sustentan las citadas proyeccio-
nes de crecimiento del PIB por país,resalta la
dinámica de las exportaciones de la región,
principalmente de América del Sur hacia Chi-
na, quesegún estimaciones de la CEPAL cre-
cerían 21.4% en 2010, en contraste con la
caída de -22.6% en 2009. Larecuperación de
la economía de Estados Unidos, sibien gra-
dual, normalizaría su demanda contribuyen-
do a un mejor escenario para México y los
países de Centroamérica. Asimismo, en la
medida que se eleveel turismo es esperable
que también mejoren las perspectivas de al-
gunos países del Caribe.

Otro factor que impacta en las proyeccio-
nes es la importante recuperación que refleja
la inversión extranjera directa (IED) en 2010
respecto a 2009.

Sobre la base de la estabilidad y el creci-
miento económico de la mayoría de los paí-
ses de la región y la recuperación del comer-
cio mundial, la IED seincrementó 16.4% du-
rante el primer semestre delaño, en relación
al mismo período de 2009, según laCEPAL.
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Sin embargo, ciertas condiciones espe-
ciales difícilmente se mantendrían durante
2011, tomandoen cuenta la menor capacidad
de los gobiernos para persistir en las actua-
les medidas contracíclicas sin arriesgar los
equilibrios macroeconómicos.

Igualmente, tampoco persistiría la reduc-
ción del margen de capacidad ociosa preexis-
tente, que hastael presente ha permitido res-
ponder con celeridadal aumento de la deman-
da externa e interna. Otroriesgo, asociado al
anterior, sería que la rápida ycontinua expan-
sión de la demanda interna puedaprovocar
sobrecalentamiento, inflación y aumentode los
déficits en cuenta corriente, situación en la
quelos países deberían disminuir o eliminar
los estímulosmonetarios.

Entre los principales riesgos externos re-
salta la posibilidad latente de un deterioro de
la economía mundial. En este escenario pre-
dominarían condiciones crediticias internacio-
nales desfavorables,con una demanda dis-
minuida y menores precios delas materias
primas, lo que afectaría a los países de
laregión exportadores de estos bienes, en
particular alos de América del Sur.

Si bien se observan indicios de que el rit-
mo de crecimiento de las economías desa-
rrolladas está moderándose, también ha au-
mentado la incertidumbre acerca de la soli-
dez y el tiempo que tomará su recuperación,
sobre todo a medida que empieza a desva-
necerse el estímulo roporcionado por las po-
líticas anticíclicas. Incide también la posibili-
dad de que se incrementen las dificultades
de algunos países europeos para refinanciar
sus obligaciones soberanas, lo que podría rea-
vivar la volatilidad de los mercados.

Las economías más dependientes de la
demanda de importaciones desde Estados
Unidos y de las remesas que envían los tra-
bajadores migrantes, como México y los paí-

ses de Centroamérica, son particularmente
vulnerables a la posibilidad de un crecimiento
más débil de lo previsto en dicho país.

De igual forma, la debilidad de las pers-
pectivas del crecimiento del empleo en Esta-
dos Unidos y Europa limitará la recuperación
de los países del Caribe más dependientes
de la actividad turística.

En el escenario de una recuperación eco-
nómica más vigorosa de lo inicialmente pre-
visto, se estima una reducción de la tasa de
desempleo regional desde 8.4% en los diez
primeros meses de 2009 a 7.6% en igual pe-
ríodo de 2010, como resultado del aumento
de la tasa de ocupación de 54.3% a 55.1%,
que superó el ligero incremento de la tasa de
participación de 59.3% a 59.7%. De forma
consistente con las tendencias de la activi-
dad económica de algunos países de la re-
gión como Brasil y por efectos de esta-
cionalidad, se proyecta que en el cuarto tri-
mestre de 2010 la demanda laboral aumente
ligeramente más que la oferta laboral, lo que
permitirá una reducción de la tasa de desem-
pleo. En consecuencia, con un crecimiento del
PIB para América Latina y el Caribe estimado
en 6.0%, se proyecta que la tasa de desem-
pleo promedio anual de 2010 será de 7.4%,
esto es, 0.7 puntos porcentuales por debajo
del 8.1% registrado en 2009. Lo anterior signi-
fica que el crecimiento económico generó en
2010 empleo u ocupación para cerca de 1.2
millones de personas adicionales y que el
desempleo afecta a 16.9 millones de hombres
y mujeres de la región (Gráfico 4).

Las perspectivas laborales en 2011 depen-
den, como es natural, de la evolución econó-
mica en general.

Las proyecciones del PIB a nivel global y
regional anticipan un escenario caracterizado
por tasas de crecimiento moderadas para la
economía. Se estima que el crecimiento del
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PIB para América Latina y el Caribe en 2011
se situará en torno a 4.2%, la mayoría de
países crecería a un ritmo menor o igual que
en 2010. Entre las economías mas grandes,
países como Argentina, Brasil, Chile y Perú
crecerían por encima del promedio regional,
mientras que por debajo lo haría las econo-
mías de Colombia, México y la República
Bolivariana de Venezuela.

Considerando estas proyecciones y la
estrecha correlación observada en la región
entre el crecimiento económico y las varia-
ciones en la tasa de ocupación se estima que
la creación de empleo en 2011 será menor
que el nivel observado en 2010.

Así, en un escenario moderadamente op-
timista se proyecta que la tasa de ocupación
se eleve entre 0.3 y 0.4 puntos porcentuales
como promedio anual. Por su parte se espera
un ligero aumento de la oferta laboral, como
reflejo de la percepción de mejores oportuni-
dades laborales ante la continuidad del creci-
miento económico y la persistencia en la ten-
dencia de crecimiento de la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo.

De esta manera, dependiendo de la evo-
lución de la tasa de participación, se proyec-
ta un nuevo descenso de la tasa de desem-
pleo urbano  regional, situándose entre 7.2%
y 7.3%. Esto significaría, que dado el creci-
miento de la PEA proyectada, el desempleo
afectaría a un número similar de personas que
las estimadas para el 2010.

El desempeño del mercado laboral
de América Latina y el Caribe en
2010

La recuperación económica más vigorosa
de lo previsto inicialmente ha contribuido a
una evolución positiva en el mercado laboral
de América Latina y el Caribe, en particular
de la tasa de desempleo urbano, que descen-
dió frente a los altos niveles registrados en
2009. De acuerdo a los datos disponibles de
enero a octubre de 2010, la tasa de desem-
pleo urbano estimada es de 7.6%, lo que sig-
nifica 0.8 puntos porcentuales menos que en
igual período de 2009 (8.4%), quedando en el
nivel previo a la crisis  internacional. La dis-
minución del desempleo obedeció principal-
mente al incremento de la demanda por tra-
bajo, en consonancia con el crecimiento eco-
nómico que fue suficiente para absorber la
mayor oferta laboral. Así, la tasa de ocupa-
ción estimada se situó en 55.1% (0.8 puntos
porcentuales mayor que la registrada en si-
milar período de 2009), mientras que la tasa
de participación aumentó de 59.3% a 59.7%.

En el desempeño del mercado laboral de
la región tuvo alta incidencia la rápida recu-
peración en Brasil, que representa cerca de
40% de la PEA de América Latina y el Cari-
be. Si se excluye a este país del cálculo re-
gional, la tasa de desempleo se reduciría sólo
en 0.3 puntos porcentuales y la tasa de ocu-
pación aumentaría en 0.6 puntos porcentua-
les.

DebateEl Panorama del Mundo del Trabajo
en América Latina
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Indicadores disponibles para nueve países
con encuestas de hogares mensuales o tri-
mestrales reflejan que en los tres primeros
trimestres de 2010 los mercados de trabajo
de la región prosiguieron la recuperación que
comenzó en la segunda mitad de 2009. Como
resultado del repunte del crecimiento econó-
mico, las tasas de ocupación trimestrales re-
gistraron aumentos de 0.6, 0.8 y 1.0 puntos
porcentuales en comparación con los mismos
períodos de 2009, compensando completa-
mente la caída de este indicador en los pri-
meros trimestres de 2008 y 2009, y llegando
incluso en el tercer trimestre a un nivel supe-
rior al observado en 2007.

A diferencia de 2009, en que la tasa de
Participación cayó menos o subió más que la

tasa de ocupación, dando como resultado un
aumento del desempleo, en los primeros nue-
ve meses de 2010 si bien aumentaron ambos
indicadores, fue mayor el incremento de la
tasa de ocupación con la consecuente reduc-
ción del desempleo a nivel regional.

En las comparaciones interanuales de las
tasas de desempleo trimestrales, se advierte
que después de un repunte por efectos
estacionales en el primer trimestre de 2010,
se observaron continuas reducciones hasta
el tercer trimestre. El indicador quedó situado
1.2 puntos porcentuales por debajo del año
previo y fue 0.2 puntos porcentuales inferior
al observado en el tercer trimestre de 2008,
antes que se desencadenara la crisis interna-
cional (Gráficos 5 y 6).

DebateEl Panorama del Mundo del Trabajo
en América Latina
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Como se señaló, la reducción del desem-
pleo regional ocurrió en un contexto de au-
mento de la oferta laboral, que obedeció a
comportamientos diferenciados por países.
En 9 de los 16 países que se tiene informa-
ción, la tasa de participación aumentó, es
decir, evolucionó en la misma dirección del
crecimiento económico.

Dentro de este grupo se encuentran los
países más grandes, cuya incidencia cerca-
na al 84% de la PEA de América Latina y el
Caribe es determinante en el aumento de la
tasa de participación regional. En el otro ex-
tremo, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Ja-
maica, Panamá, Trinidad y Tobago y la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela registraron un
descenso en su tasa de participación (Gráfi-
co 7).

La información disponible para 13 países
de la tasa de participación por sexo indica
que en los diez primeros meses de 2010 pro-
siguió el aumento de la incorporación de la
mujer al mercado laboral, reduciendo así la

brecha entre la participación laboral masculi-

na y femenina.

En todos los países donde aumentó la tasa
de participación total, el incremento estuvo
relacionado con una mayor inserción laboral
de las mujeres, salvo en los casos del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, México y Perú.

Mientras que en aquellos países donde se
redujo la participación laboral de ambos sexos
fue mayor la disminución entre los hombres
en Ecuador y Jamaica, y entre las mujeres
en Argentina, Costa Rica, Panamá y la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. Tales varia-
ciones dieron como resultado que el prome-

dio ponderado de la tasa de participación fe-

menina fue 49.9%, esto es 0.5 puntos por-
centuales mayor que la registrada en igual pe-

ríodo de 2009, mientras que la participación
masculina, que había disminuido en 2009
(principalmente por los jóvenes) aumentó 0.4
puntos porcentuales, situándose en 71.1%
(Cuadro 3).
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Asimismo, las tasas de participación por
grupo etario para siete países (Brasil, Colom-
bia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Repú-
blica Bolivariana de Venezuela) indican que
en los primeros tres trimestres de 2009 res-
pecto de igual período de 2008 hubo un mar-
cado descenso de la participación de los jó-
venes (1.2 puntos porcentuales) mientras que
la de los adultos aumentó (0.3 puntos por-
centuales). En similar período de 2010 se
incrementó la participación de ambos grupos
etarios, aunque en mayor medidala  de los
adultos. El ligero incremento de la tasa de
participación juvenil para este grupo de paí-
ses fue producto principalmente de un cam-
bio en la tendencia en México y Perú. Solo en
Brasil, Ecuador y República Bolivariana de
Venezuela continuó cayendo la incorporación
de los jóvenes al mercado laboral, aunque en
los dos últimos países se redujo en ambos
grupos etarios (Cuadro 4). Diversos factores

pueden incidir sobre la evolución de la tasa
de participación. En el largo plazo, la deci-
sión de participación en el mercado laboral
depende de la edad, el sexo, el nivel educati-
vo así como de los valores socioculturales
prevalecientes. En el corto plazo es comple-
jo predecir el comportamiento que predomina
en la evolución de esta variable, debido a la
diversidad de las estrategias aplicadas por los
hogares frente a las expectativas e impactos
de los ciclos económicos. ...... ...................

Al examinar la información desagregada
se observa en la coyuntura actual que la re-
cuperación del empleo en la mayoría de los
países, salvo en casos como el de Brasil, no
ha sido acompañada de una mayor estabili-
dad y una mejoría en su calidad. Esto se debe
a que buena parte de los nuevos empleos co-
rresponden a creación de trabajo independien-
te, mientras que el empleo asalariado sólo ha
aumentado modestamente. Lo anterior sugie-
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re que la baja calidad del empleo de los jefes
de hogar estaría impulsando la entrada de
fuerza de trabajo secundaria al mercado la-
boral, cuyo destino más probable es el sec-
tor informal.

A su vez, la frágil recuperación de las
remesas puede estar aún afectando a los ho-
gares, y al igual que la menor migración ex-
terna debido a la crisis económica en los paí-
ses desarrollados también podría estar pre-
sionando hacia una mayor participación la-
boral.

5.3%. Respecto a la demanda de empleo, a
nivel regional se observa una correlación po-
sitiva entre el crecimiento económico y la
evolución de la tasa de ocupación, menos
nítida si se examina por país, aunque cierta-
mente respecto de 2009 hubo más países
donde este indicador aumentó. De los 16 paí-
ses con información de enero a octubre de
2010, respecto de igual período de 2009, la
tasa de ocupación aumentó en ocho de estos
y en el resto cayó. Por su incidencia en el
promedio regional destaca el caso de Brasil,
cuya tasa de ocupación creció 1.2 puntos

Todo lo anterior no descarta que haya un
menor desaliento en la búsqueda de empleo
frente a oportunidades menos restrictivas. En
México, por ejemplo, los trabajadores des-
alentados se redujeron en 12.1% en los tres
primeros trimestres de 2010, en contraste con
el aumento de 13.6% que tuvieron en los tres
primeros trimestres de 2009 respecto de igual
período en 2008. En Brasil, entre enero y sep-
tiembre de 2009 los trabajadores desalenta-
dos disminuyeron en 2.9%, mientras que en-
tre los mismos meses de 2010 cayeron en

porcentuales, siendo mayores los incremen-
tos (sobre 1.3 puntos porcentuales) en el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Perú
y República Dominicana.

La contrapartida de este desempeño se
observó principalmente en Barbados, Costa
Rica, Ecuador,

Honduras, Jamaica, Panamá, República
Bolivariana de Venezuela y Trinidad y Tobago.

Asimismo, en el promedio ponderado del
grupo de países analizados, las mujeres re-



52

DebateEl Panorama del Mundo del Trabajo
en América Latina

sultaron más beneficiadas que los hombres
por el aumento de la demanda laboral, pues
en la comparación interanual de los primeros
diez meses de 2009 con igual período de 2010,
la tasa de ocupación femenina se incrementó
0.9 puntos porcentuales, mientras que la tasa
masculina creció 0.8 puntos porcentuales
(Cuadro 3).

Conviene tener presente que este mayor
aumento de la tasa de ocupación femenina
no significa necesariamente un progreso re-
levante en la calidad de su inserción laboral,
pues la información disponible para un grupo
de países sugiere que el empleo de las muje-
res en el sector informal de empresas se ex-
pandió de forma más acentuada que el de los
hombres, al comparar el segundo trimestre
de 2010 con igual período de 2009.

El comportamiento de la oferta y la evolu-
ción de los niveles de ocupación se traduje-
ron en una reducción de la tasa de desem-
pleo en 11 de los 16 países con información
disponible para los primeros nueve meses de
2010 respecto de igual período de 2009. En-
tre los países que este indicador cayó, des-
taca Uruguay, el único de la región en que la
tendencia a la reducción de la desocupación
se registra ininterrumpidamente desde 2008.
También tuvieron un cambio de signo respec-
to al año anterior Argentina, Brasil, Colom-
bia, Perú, República Dominicana y en menor
medida México.

Por el tamaño de su mercado e incidencia
en los agregados regionales resaltan los re-
sultados positivos de Brasil. Según el Catas-
tro General de Empleados y Desempleados
(CAGED) del Ministerio de Trabajo y Empleo
de Brasil, entre enero y octubre de 2010 se
crearon 2.4 millones de puestos de trabajo
formales, un récord que supera el nivel al-
canzado en 2008 y latasa de desocupación
de las seis principales regiones metropolita-

nas del país registró en octubre su nivel más
bajo desde 2002, con 6.1%.

El Estado Plurinacional de Bolivia también
reflejó una importante caída del desempleo
en el período señalado, aunque la utilización
de una nueva encuesta a partir de 2009 no
permite una comparación con años anterio-
res.

La reducción del desempleo en todos los
países mencionados obedeció a un incremen-
to de la demanda por trabajo que contrarrestó
el efecto de un aumento en la participación
laboral, salvo en Argentina, donde la genera-
ción de empleo ocurrió ala par de una reduc-
ción de la oferta laboral. En lospaíses sud-
americanos la recuperación del empleoestá
siendo impulsada por el crecimiento de
lademanda interna, lo que a su vez permite
que elconsumo recobre su dinamismo.

A diferencia de los anteriores países, la
reducción de la tasa de desempleo en Costa
Rica, Ecuador y Panamá no fue resultado de
una mayor generación de empleos ya que se
redujo la tasa de ocupación. De no haber caí-
do la tasa de participación, en dichos países
la desocupación habría aumentado.

El desempleo continuó creciendo en Bar-
bados, Honduras, Jamaica, República
Bolivariana de Venezuela y Trinidad y Tabago,
en especial por la debilidad en la generación
de empleo, en un escenario en que en la ma-
yoría de estos países, salvo los dos prime-
ros, se reduce la oferta laboral. Este aumen-
to de la desocupación se asocia a la frágil
recuperación económica en el caso de Hon-
duras y a la recesión en la República
Bolivariana de Venezuela, que afecta a todos
sus sectores, a pesar del aumento del precio
del petróleo. En los países del Caribe, el es-
caso dinamismo del mercado laboral sería
atribuible principalmente a la lentitud del cre-
cimiento económico, fruto de la reducción del
ingreso por turismo y remesas así como de
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la elevada carga de la deuda pública (Gráfico
9).

Por su parte en Chile, la reciente aplica-
ción de la Nueva Encuesta Nacional de Em-
pleo no permite hacer comparaciones
interanuales entre 2009 y 2010 tomando en

construcción (5.4%), mientras que registró una
reducción la agricultura, ganadería, caza y la
silvicultura (-14.4%).

Al analizar la evolución del mercado labo-
ral en ocho países que tienen información men-
sual o trimestral se observa que en todos los

consideración que el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) de este país advierte que las
cifras del año 2009 son sólo referenciales y
estuvieron sujetas durante ese periodo a per-
feccionamientos en los procesos operativos
y técnicos del nuevo cuestionario. Sin em-
bargo, la evolución de los indicadores labora-
les en 2010, permiten señalar que la tasa de
desempleo mostró una tendencia descenden-
te a lo largo del año, desde 9.0% en el primer
trimestre hasta un 8.0% en el tercer trimes-
tre, como resultado de un incremento de la
generación de empleo acorde al crecimiento
económico que absorvió la mayor oferta la-
boral. El alza de empleo por cuenta propia
fue mayor que el empleo asalariado, 15.2% y
0.5%  espectivamente. Por sectores econó-
micos, la creación de empleo fue liderada por
la industria manufacturera (11.0%), suminis-
tro de electricidad, gas y agua (11.3%) y la

países se registraron menores tasas de des-
empleo cada trimestre. Las excepciones son
Ecuador, donde se observan menores tasas
a partir del segundo trimestre y México, des-
de el tercero, mientras que en la República
Bolivariana de Venezuela hubo mayores ta-
sas en todos los trimestres.

Al analizar las series desestacionalizadas
se puede apreciar que la baja de las tasas de
desempleo por países es modesta. La caída
de la desocupación en Brasil comenzó antes
que en el resto de los países, y de forma más
acentuada a partir del tercer trimestre de 2009.
Mientras que en México, sin bien se redujo a
fines de 2009 e inicios de 2010, tuvo un repunte
en el segundo trimestre de 2010 (0.4 puntos
porcentuales) para después disminuir ligera-
mente, lo que no indica una clara tendencia
descendente en este año. Argentina y Perú
iniciaron el descenso de su tasa de desem-
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pleo en el primer trimestre de 2010, con 0.7 y
0.5 puntos porcentuales, espectivamente,
para luego seguir con esta tendencia. En Uru-
guay después de un fuerte incremento en el
segundo trimestre de 2009, este indicador
descendió a niveles de 7%, manteniéndose
estable en ese rango hasta el tercer trimes-
tre de 2010, en que volvió a bajar a un nivel
históricamente reducido (6.5%). En Colom-
bia (13 áreas metropolitanas) se registró un
aumento de la tasa de desempleo en 2009,

DebateEl Panorama del Mundo del Trabajo
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para después caer en el primer trimestre de
2010, persistiendo sin embargo en un nivel
relativamente alto, hasta disminuir 0.3 pun-
tos porcentuales en el tercer trimestre de
2010.

En la República Bolivariana de Venezuela
la tendencia ascendente de la tasa de des-
empleo que comenzó a principios de 2009 se
ha mantenido hasta el tercer trimestre de 2010
(Gráfico 10).
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Desempleo por sexo y juvenil

La evolución de las tasas de desempleo
por sexo en los países de la región siguió la
misma tendencia que la tasa de desempleo
agregada (Gráfico 11 y Cuadro 2). En los 13
países en los que se cuenta con información
hasta el tercer trimestre de 2010, la tasa de
desempleo femenina equivale a 1.4 veces la
masculina. La brecha mayor se registra en
Jamaica y Uruguay (1.7 veces) y la menor en
México (1.0 veces).

En la mayoría de los países donde dismi-
nuyó la tasa de desempleo, se redujo con más
intensidad para las mujeres que para los hom-
bres, salvo en Argentina que fue lo contrario

Como consecuencia de este comporta-
miento diferenciado, en los diez primeros
meses de 2010 respecto de igual período de
2009, el desempleo se redujo en la misma
proporción entre las mujeres queentre los hom-
bres. Para este grupo de 13 países latasa de
desempleo femenina promedio ponderadaen
el período indicado bajó desde 9.9% a 9.1%
y elcorrespondiente indicador masculino de
7.3% a 6.5%.No obstante este desempeño,
el desempleo segúnsexo refleja en términos
cuantitativos y cualitativosbrechas enormes
en los indicadores departicipacióny ocupa-
ción, debido a las dificultades de la
inserciónlaboral femenina.

y en Ecuador que cayeron en la misma pro-
porción. En el caso de Panamá la baja de la
desocupación total se debió a una reducción
del desempleo femenino pues el desempleo
masculino se incrementó. El desempleo de
las mujeres tendió a crecer más que el de los
hombres en aquellos países donde aumentó
la desocupación total, como en Jamaica y la
República Bolivariana de Venezuela.

En el ciclo de desaceleración, el desem-
pleo masculinoaumentó en mayor medida que
el femenino porquelos sectores más afecta-
dos fueron aquellos queconcentran mayor pro-
porción de mano de obrade hombres, como
la industria manufacturera y laconstrucción.
Con diferencias por países, estos mismos
sectores estarían tardando relativamente más
en recuperar sus niveles de empleo, respecto
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dealgunos rubros donde tradicionalmente tie-
nen mayorparticipación las mujeres, como el
sector terciario,el comercio y los servicios co-
munales, sociales ypersonales, tanto del em-
pleo público como delsector informal.

El desempleo de los jóvenes disminuyó
desde 17.3% en los tres primeros trimestres
de 2009 a 16.1% durante igual período de
2010 para un conjunto de siete países con
información, mientras que el mismo indica-
dor entre los adultos se redujo de 6.0% a
5.4%, respectivamente. Así, la tasa de des-
empleo juvenil triplicó (3.0 veces) la tasa de
desempleo adulto y más que duplicó (2.1
veces) la tasa de desempleo total (Cuadro
3).

La desocupación de los jóvenes se redu-
jo más que la de los adultos en Brasil y Perú,
mientras que la caída tuvo mayor intensidad
entre estos últimos en Colombia y Uruguay.
En Ecuador, la disminución de la desocupa-
ción total se debió enteramente a la reduc-
ción del desempleo adulto dado que el mis-
mo indicador aumentó a nivel juvenil. En la
República Bolivariana de Venezuela el des-
empleo subió para jóvenes y adultos, aun-
que con mayor vigor en los primeros que en
los segundos.

Al igual que las mujeres, los jóvenes inte-
gran el grupo más vulnerable frente a los ci-
clos económicos. Además de ser los más
afectados por el desempleo, la experiencia
reciente indica que un componente importante
del deterioro de la calidad del empleo ha
recaído en este segmento etario, cuya des-
ocupación creció de forma importante en
2009, fundamentalmente por el descenso de
la demanda laboral combinado con una dis-
minución de la oferta. Si bien durante la recu-
peración económica eldesempleo juvenil se
ha reducido a nivel agregado,en la mayoría
de los países de la región todavía no retroce-
de hasta los niveles previos a la crisis.

Empleo por categoría ocupacional y
rama de actividad económica

Como se señaló anteriormente, la caída
del desempleo a nivel regional no significa que
se haya registrado una mejoría generalizada
de la calidad del empleo. En efecto, con infor-
mación para ocho países respecto a la gene-
ración de empleo por categoría ocupacional
hasta el tercer trimestre de 2010, en Argenti-
na, Colombia, Ecuador, México (áreas urba-
nas), Perú y la República Bolivariana de Ve-
nezuela el empleo por cuenta propia se ex-
pandió a tasas más elevadas que el empleo
asalariado. En cambio, en Brasil el aumento
del empleo asalariado fue superior, relación
que también se observa en Panamá, pero con
la diferencia que mientras en el primer país
hubo un fuerte incremento de los ocupados,
por sobre 2009, en el segundo país ocurrió el
fenómeno contrario.

En este contexto, en varios de los países,
el aumento del empleo por cuenta propia no
se debería a la utilización de las oportunida-
des creadas por economías en expansión para
la producción y venta de bienes y servicios,
sino a la autogeneración de empleo para com-
pensar el déficit de demanda de trabajo por
parte de las empresas.

Desde la perspectiva sectorial, el creci-
miento del empleo en la construcción fue bas-
tante dinámico durante 2010 en Brasil, Co-
lombia y Perú mientras que en Argentina,
México (nacional) y República Bolivariana de
Venezuela hubo una caída. También el em-
pleo en el comercio aumentó en la mayoría
de los países y el empleo manufacturero re-
virtió tasas de crecimiento negativas de dis-
tinta intensidad en Argentina, Brasil, México
y Perú, mientras que registró caídas sensi-
bles en Panamá y República Bolivariana de
Venezuela (Cuadro 5).

En un escenario de reducción del desem-
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pleo, por lo general caen los indicadores de
volumen de empleo, como el subempleo por
insuficiencia de horas, que se refiere a la po-
blación ocupada que trabaja menos de la jor-
nada normal y desea trabajar más horas. Has-
ta el tercer trimestre de 2010, respecto de
igual período de 2009, la relación positiva de
estos dos indicadores ocurrió en Brasil, Méxi-
co y Perú, mientras que en Colombia, Ecua-
dor y Uruguay, se redujo el desempleo a la
vez que aumentó o se mantuvo el subempleo
por insuficiencia de horas (Gráfico 13).

Empleo y seguridad social

La dinámica de generación de empleo cu-
bierto por la seguridad social y en el caso de
Perú los asalariados registrados en empresas
formales de 10 y más trabajadores, indican
haber revertido la tendencia negativa regis-
trada hasta fines de 2009.

En Costa Rica y México, que hasta diciem-
bre de 2009 tenían tasas negativas de creci-
miento anual del empleo protegido, cambia-
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ron a un signo positivo desde inicios de 2010.
En el caso de México, la tasa de crecimiento
anual del número de trabajadores asegurados
a octubre de 2010 fue de 5.4%, aunque fue
mayor el aumento de los trabajadores even-
tuales (13.4%) que el de los trabajadores per-
manentes (4.2%).En todos los casos se debe
tener en cuenta que una parte de los nuevos
empleos protegidos corresponde a la
formalización de empleos existentes, lo que
se reflejará en las estadísticas de cambios
en el empleo formal conforme a las definicio-
nes de la OIT (Gráfico 14).

Evolución de los salarios reales

En el contexto de recuperación económi-
ca y ligero repunte inflacionario, los salarios
reales del sector formal registraron variacio-
nes modestas en la mayoría de los países
con información disponible. De los nueve paí-
ses para los que se cuenta con información
hasta el tercer trimestre de 2010 respecto al
mismo período de 2009, los salarios prome-
dio reales crecieron entre 2.2% y 3.4% en
Colombia, Chile y Uruguay, y entre 1.6 y 1.8%
en Brasil, Costa Rica y Nicaragua. Por otro
lado, se registraron pérdidas en el poder ad-
quisitivo en México y por tercer año consecu-
tivo en la República Bolivariana de Venezue-
la, que enfrenta la inflación más elevada de
los países de la región (Cuadro 9, Anexo Es-
tadístico).

Según información oficial, Argentina con-
tinuó registrando incrementos del salario pro-
medio real cercanos a 12%. Estos resultados
se deberían a que en las negociaciones sala-
riales del sector privado los incrementos no-
minales de 2010 fueron superiores a los de

2008 y 2009, además de la incidencia de la
aplicación de políticas salariales activas, con
aumentos del salario mínimo superiores al ín-
dice de inflación.

Entre los países que experimentaron du-
rante los últimos diez meses mayores aumen-
tos de inflación se encuentra Nicaragua. A
octubre, la inflación acumulada pasó en Nica-
ragua desde 1.2% en 2009 a 7.0% en 2010,
lo que se tradujo en un menor incremento de
los salarios reales, desde 6.6% a 1.6% res-
pectivamente. En otros países donde el in-
cremento de la inflación en 2010 respecto a
2009 fue menos pronunciado, y en que los
ajustes del salario mínimo fueron relativamen-
te bajos, el poder de compra de los salarios
tampoco creció tanto como en 2009.

En Brasil, la tasa de crecimiento de las
remuneraciones de los trabajadores formales
del sector privado de enero a octubre de 2010
fue 1.6%, menor que el 3.1% observado en el
mismo período de 2009. Este menor dinamis-
mo se podría explicar por el proceso de
formalización creciente del empleo, que pre-
siona a la baja el promedio de las remunera-
ciones de los trabajadores formales, suponien-
do que gran parte de los nuevos contratos
corresponden a empleos con remuneraciones
inferiores1.

Por otra parte, el poder adquisitivo de los
salarios mínimos ponderados en 18 países
de la región aumentó 3.2% en la variación acu-
mulada a octubre de 2010, lo que representa
cerca de la mitad del nivel registrado en simi-
lar período de 2009. Si tomamos en cuenta el
promedio simple, la variación real para el pe-
riodo señalado fue 1.7% frente al 11.3% en
2009, al respecto se debe indicar que el nivel
de variación de 2009 está influido por el ajus-

* Jueza, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII
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te que experimentó este indicador en Hondu-
ras (93.8%). Si se excluye a este país, la tasa
de crecimiento del promedio de salarios mí-
nimos reales pasó de 6.4% en 2009 a 2.1%
en 2010 y el promedio ponderado de 6.0% a
3.2%.

Considerando el repunte moderado de la
inflación, el aumento de los salarios mínimos
nominales en la gran mayoría de los países
permitió un incremento de su poder adquisiti-
vo; sólo en seis países disminuyó este indi-
cador. Los países que registraron reduccio-
nes en sus salarios mínimos reales fueron
México y Nicaragua, donde las variaciones
nominales en 2010 fueron insuficientes fren-
te al incremento de los precios. También se
observa una reducción en

Otros cuatro países que no modificaron
sus salarios nominales en los diez primeros
meses de 2010, manteniendo el nivel fijado
en períodos anteriores, como El Salvador y
Honduras (ambos lograron en octubre de 2010
es superior del que tenían en diciembre de
2008, incluso en aquellos que registraron pér-
didas en su poder adquisitivo en 2010.

Las excepciones son los casos de Perú y
República Bolivariana de Venezuela (Gráfico
15).

En el análisis efectuado en el Panorama
Laboral 2009 de la OIT sobre la fijación de

salarios mínimos durante el período de crisis
en los países de la región, se señaló que pre-
dominaron ajustes cautelosos respecto a la
inflación pasada. Asimismo, que el contexto
de una marcada desaceleración de la infla-
ción en 2009 respecto a 2008 permitió que
los ajustes de salarios mínimos mejoraran su
poder adquisitivo contribuyendo así al man-
tenimiento del consumo y demanda interna.

La evolución de la fijación de los salarios
mínimos hasta octubre de 2010 fue en térmi-
nos generales análoga a la de 2009. Desta-
can, sin embargo, los menores incrementos
en los salarios reales respecto a los otorga-
dos en 2009, lo que se relaciona tanto con la
mayor inflación como con los menores ajus-
tes en los salarios mínimos nominales, ex-
cepto en Argentina, Ecuador y Panamá (Cua-
dro 6 y 10 del Anexo Estadístico).

En el Cuadro 6 se presenta la variación
nominal de los salarios mínimos en los 9 paí-
ses que tuvieron regularidad en la periodici-
dad de los ajustes salariales.

Se observa que los incrementos nomina-
les de salarios de 2010 fueron inferiores a los
que se registraron en 2009 en el Estado
Plurinacional de Bolivia, Brasil, y Colombia.
En los dos primeros, además de Guatemala,
se aplicaron ajustes muy por sobre la infla-
ción pasada durante el período de vigencia
anterior.
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También los salarios mínimos aumentaron
ligeramente por sobre la inflación pasada en
Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay, mien-
tras que en México se aplicaron ajustes muy
similares a la inflación previa.

Respecto a los países con periodicidad
variable de los cambios salariales, durante
2010 ajustaron el salario mínimo en Argenti-
na, Paraguay y Nicaragua por sobre la infla-
ción del período de vigencia pasada. En este
último país (al igual que en México) el incre-
mento de la inflación en el último período de
vigencia hasta octubre de 2010 deterioró el
nivel del salario real.

Además, como se señaló, por la no varia-
ción de los niveles fijados en períodos ante-
riores, durante 2010 los salarios mínimos per-
dieron poder adquisitivo en cuatro países: El
Salvador, Honduras, Perú y la República Do-
minicana

Por tanto, la política seguida por la mayo-
ría de los países para defender el poder de
compra de los salarios mínimos, en un con-
texto de mayor inflación, siguió contribuyen-
do en 2010 a mantener el consumo y, en con-
secuencia, la demanda interna 
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Entrevista a Noemí RialEntrevista a Noemí RialEntrevista a Noemí RialEntrevista a Noemí RialEntrevista a Noemí Rial

- ¿Qué aspectos resalta en materia de
política laboral en los últimos cuatro años?

- Fundamentalmente la negociación colec-
tiva y el manejo del conflicto de la negocia-
ción colectiva que fue muy importante por-
que cuando la negociación colectiva es muy
activa hay necesariamente un conflicto labo-
ral y ahí se noto mucho la presencia del Es-
tado en la solución y mediación de esos con-
flictos.

- ¿Cómo evalúa el funcionamiento de
las negociaciones paritarias en lo que va
del 2011?

- Todos los años nosotros sugerimos una
pauta salarial y luego los actores sociales
manejan esa pauta de acuerdo a lo que yo
denominaría un piso salarial. Los medios de
comunicación señalan porcentajes, a mi me
gusta señalar que hubo este año una aspira-
ción colectiva en los sindicatos que aspiro a
garantizar un sueldo bien conformado para
las categorías más bajas. Se busco un buen
salario mínimo para las categorías mas ba-
jas para que luego se pudiera ordenar las pi-
rámides salariales. Pongo dos ejemplos im-
portantes, la Uom logro subir de manera im-
portante el salario del operario de 2300 a 3200
pesos a partir de abril de este año y cedió
algunos untos de su negociación, querían un

32% de aumento y se firmo un 29.5% acep-
tando algunos pagos diferidos para el año
2012 en función de consolidar para el opera-
rio esa salario de 3200 pesos. Un ejemplo
similar fue el del Sindicato de la Alimenta-
ción que llevo la hora de trabajo de 15 a 19
pesos.

- ¿Qué otro aspecto resalta de la nego-
ciación salarial que no sea la pauta sala-
rial?

- Hubo en este Ministerio un Ministro de
la era de Cavallo que decía que un convenio
colectivo sin salario era un barrilete sin piolín
y esto es cierto. El eje de la negociación co-
lectiva es el salario. Nosotros tratamos hace
tres años a partir de cursos y talleres de tra-
tar de encontrar nuevos temas de negocia-
ción. por ejemplo Igualdad de Oportunidades,
la cláusula de rechazo al trabajo infantil en
todas sus formas y otros Institutos. Los sin-
dicatos que tuvieron que negociar durante la
década del 90, principalmente los de las
empresas del Estado empezaron a discutir
otros aspectos de la negociación colectiva.
Un ejemplo es la Unión Ferroviaria donde se
plantearon tres objetivos fundamentales, un
convenio por actividad, una base salarial
igualitaria y la modificación horaria. Lo mis-
mo ocurre con otros sindicatos, la Asocia-
ción Bancaria a insistido mucho con la jorna-

Noemí Rial es la Secretaria de Trabajo de la Nación, al igual que muchos jóvenes
trabajadores realizo sus estudios universitarios por la noche mientras que duran-
te el día trabajaba en una empresa de seguros. Se confiesa amante del derecho
penal pero su primer trabajo como abogada fue en un estudio de derecho laboral.
Hoy ama el derecho colectivo del trabajo y dice que la Secretaria de Trabajo no es
su techo y que aspira a más.
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da de 7 horas y media que todavía no han
conseguido pero siguen insistiendo con este
tema.

- Mucho se habla de una gran dispari-
dad salarial ¿Cómo observa usted este
tema?

- Lamentablemente si nosotros miramos
Sipa, vemos en las remuneraciones prome-
dio mensuales vamos a ver asimetrías noto-

rias. Esto tiene que ver con la economía y
con la rama de actividad. Por ejemplo los
Aceiteros que cierran su convenio con las cin-
co empresas más importantes, entre ellas
Cargil, luego ese mismo convenio es muy di-
fícil de aplicar en otras empresas. Ese es un
desafío que no hemos resuelto. Primero por-
que las Pymes no participa de las asociacio-
nes empresariales y segundo porque los sin-
dicatos cierran mas rápidamente con las gran-
des empresas que tienen estructuras de cos-
tos mucho mas importantes. Otro caso es el
de la industria pesquera, siempre digo un poco
embroma y un poco en serio ¡uy cuando gana
un pescador! Pero hay que estar 5 días arriba
de un barco, ganan mucho con sangre sudor
y lagrimas porque ahí no hay jornada. Es
mentira la jornada de convenio porque cuan-
do aparece el cardumen se trabaja a full. Otro
ejemplo, el trabajador petrolero, hoy que hay

un auge importante del petróleo, los trabaja-
dores toman como referencia el valor del ba-
rril en el mercado internacional. Las empre-
sas petroleras aceptan en general esa refe-
rencia porque un día de medida de fuerza son
muchos millones de dólares que se pierden.

En el sector servicios los salarios son ge-
neralmente bajos, especialmente aquellos
que son por la vía de contratación de presta-
ción de servicios, por ejemplo maestranza y
vigilancia. Nosotros hacemos todo lo posible

para que esas actividades tengan me-
jores salarios, pero siempre están en el
límite del salario mínimo en las catego-
rías más bajas. Y luego están las acti-
vidades donde hay un gran porcentaje
de evasión y economía en negro, por
ejemplo en el rubro del vestido donde
se firman buenos convenios colectivos
pero su aplicación esta limitada a las
empresas que tiene sus trabajadores en
blanco.

- Se habla de ir a una negociación
salarial sin pauta y ajustada a la producti-
vidad ¿esto es así?

- No por ahora. Eso requerirá un planteó
de lo que es productividad, porque los sindi-
catos y trabajadores en general piensas que
productividad son las horas de trabajo con la
misma cantidad de trabajadores y los sindi-
catos quieren que ingresen más trabajado-
res. Un caso típico es Smata. Hay tanto apu-
ro en terminar los vehículos por el alto nivel
de demanda que los trabajadores deberían
trabajar los fines de semana pero sin embar-
go no lo hacen. Esto tiene que ver con el
impuesto a las ganancias, el trabajador reali-
za su trabajo durante el fin de semana, no ve
a su familia y cuando cobra se encuentra con
que una parte importante de lo que gano se
lo lleva el fisco. Frente a esto el sindicato
plantea armar un turno para el sábado y el
domingo tomando nuevos trabajadores.

Todos los años nosotros sugerimos
una pauta salarial y luego
los actores sociales manejan esa
pauta de acuerdo a lo que yo
denominaría un piso salarial.
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La productividad debe ser entendida como
el mejoramiento del producto no en cantidad
sino en calidad para eso hay que repensar
muchos aspectos de los convenios colecti-
vos.

Por ahora la productividad que pide la UIA
esta fundamentada en mayor horas de traba-
jo.

- ¿Es posible aplicar el concepto de pro-
ductividad que usted menciona al sector
público?

- Creo que es un elemento que se puede
traspasar del sector privado al público y se-
ria un buen estimulo. Desde mi punto de vis-
ta el error que tiene el sector publico es la
falta de reconocimiento al merito. El jefe tie-
ne algunos elementos como pueden ser uni-
dades retributivas y cursos para el pase
de grado etc, el trabajador no ve que si
se esfuerza, especialmente en las áreas
creativas, tenga alguna compensación.
Doy un ejemplo: en el área de Planifica-
ción del Ministerio  un grupo de chicos
muy jóvenes utilizaron el Gps  para de-
tectar los lugares más complicados de
llegar en el campo e hicieron una prue-
ba experimental en el Nea y el Noa y
dio muy buen resultados. Es decir se
ha hecho un trabajo de inteligencia pre-
via y fue presentado por estos jóvenes
con mucho orgullo y no tenemos como pre-
miar el esfuerzo de estos jóvenes más allá
de las herramientas que ya mencione.

- En cuanto a la distribución de las ga-
nancias ¿debería ser general o según el
sector?

- Ambas posiciones son difíciles, esto de-
bería nacer de una negociación colectiva, pero
también es cierto que hay sectores, sindica-

tos más débiles que tal vez nunca arriben al
reparto de ganancias sino existe una norma
legal que lo imponga. Creo que el Estado tras-
currido cierto tiempo de una negociación que
no arribe al resultado puede establecer un mí-
nimo de reparto de ganancias porque talvez
para algunos un 10% es muy poco y para otros
un montón. Es decir un régimen mixto donde
la negociación colectiva sea la primera herra-
mienta a utilizar pero una vez agotada la ley
establezca una clausula de salvaguarda que
establezca cierto nivel de participación en las
utilidades.

Tampoco hay que confundir participación
en las utilidades con premios o nuevos adi-
cionales porque sino desvirtuamos el concep-
to, porque de la misma manera que el trabaja-
dor participa de las perdidas, por caso cuan-
do una empresa quiebra los primeros que pier-

den son los trabajadores cuando a la empre-
sa le va bien discutamos que parte del pa-
quete de ganancias se debe distribuir entre
los trabajadores

- ¿Cómo evalúa la negociación colecti-
va en el sector público?

- En forma muy positiva, desde 1999 que
se firmo el primer convenio colectivo se ha
evolucionado mucho, se han cerrado conve-

DebateEntrevista a Noemí Rial
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negociar durante la década del
90, principalmente los de las
empresas del Estado empezaron
a discutir otros aspectos de la
negociación colectiva.
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nios sectoriales muy importantes respetan-
do los convenios marcos para aquellos sec-
tores que tienen particularidades muy preci-
sas. Faltan tal vez algunos colectivos labora-

les que no han alcanzo aquello que preten-
dían porque en muchos casos  no lo permite
la rigidez presupuestaría pero confiamos po-
der avanzar también en este aspecto.

En muy pocos países del mundo se ha
desarrollado la negociación colectiva del sec-
tor Público y estamos hablando de países
centrales. Por ejemplo en Alemania los tra-
bajadores de la Administración Pública no tie-
nen derecho de huelga, las discusiones no
son a nivel de Sindicato y Gobierno sino en
muy contados casos. Es decir nosotros he-
mos dado un paso cuantitativo. Hace pocos
días venia gente de Chile a charlar con noso-
tros sobre negociación colectiva en el sector
Público porque allá tienen muchas deficien-
cias al respecto. Uruguay lo ha imple-
mentando ahora tomando casi textualmente
nuestras leyes y eso nos hace pensar que
evidentemente es una herramienta que sir-
ve, la misma Oit destaca la negociación co-
lectiva en el Estado argentino.

- ¿Cómo se esta avanzando en el Minis-
terio de Trabajo el descongelamiento de va-
cantes y el pase a planta de los compañeros
contratados?

- Aunque algunos funcionarios no compar-
tan mi opinión creo que ha sido muy positiva
tanto para el Ministerio como para los traba-
jadores que se han esforzado y pasar exá-

menes de oposición, reunir los requisitos que
la normativa exige para el cargo que aspiran.
Ha estado muy bien auditado y no ha habido
denuncias, solo alguna cuestión menor

prodecimental. Ha ayudado mucho la
presencia tanto de los dos gremios
como la de la Secretaria de la Función
Publica.

Las vacantes que tengo para la Se-
cretaria pienso distribuirlas entre las
Delegaciones del Ministerio de Trabajo
para tener en planta a los Inspectores y

que así puedan cobrar por zona desfavorable
porque en el sur del Río Colorado es una ne-
cesidad inevitable. Entonces hemos volcado
las vacantes a la Delegaciones priorizando el
sur del país, el centro donde tengo muchos
trabajadores, especialmente Rosario y Cór-
doba. También es decidido que todos sean ca-
tegoría 6D, es decir profesionales y preferen-
temente jóvenes.

- ¿Cómo se fue adaptando la estructura
del Ministerio para un Estado que esta mu-
cho más presente y activo?

- El Ministro pidió ordenar la estructura por-
que el sector público no puede controlar lo
privado y exigir el cumplimiento de las leyes
laborales cuando tenemos contratos de todo
tipo. Pasamos a un montón de trabajadores a
la modalidad del art. 9 y áreas como Empleo
que no tenia estructura ha logrado tener un
estructura interesante e importante. Otras
áreas nuevas como la de Estudios Laborales
también adquirió una buena estructura al igual
que la Subsecretaria de Coordinación. Por todo
esto tengo la sensación de que el Ministro se
propuso dejar un Ministerio muy ordenado y
creo que lo va a lograr.

- ¿Cómo observa la situación del movi-
miento obrero argentino?

Por ahora la productividad que
pide la UIA esta fundamentada
en mayor horas de trabajo.
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- El movimiento obrero Argentino tiene dos
Centrales, una reconocida, la Cgt y otra no
reconocida, la Cta, pero que existe. Esta ulti-
ma esta sufriendo una crisis muy profunda
que desde el Ministerio de Trabajo vemos con
preocupación porque el movimiento obrero
necesita una Central Sindical diferente a la
Cgt pero que este unida y que pueda tener un
dialogo con la Cgt.  Se había avanzado mu-

cho en ese aspecto y la figura de Hugo Yasky,
un hombre que siempre se abre al dialogo
había trabajado en conjunto con la Cgt inclu-
so para la protesta. Hoy creo que la Cta tiene
una crisis existencial y es una pena porque
es una central sindical con mucho prestigio
en el exterior, con objetivos comunes a la Cgt
como la defensa de los derechos del trabaja-
dor pero además con fuertes vínculos con
organizaciones sociales.

En relación a la Cgt esta ha funcionado
con sus estatutos y normalmente durante
estos ocho años de gestión. Hemos tenido
interlocutores y esto demuestra que es una
organización representativa porque frente al
conflicto uno puede llamar al Secretario Ge-
neral y encontrar una solución al conflicto.
Pero cuando no se conduce el conflicto tene-
mos un problema. Hemos tenido episodios de
esta naturaleza donde sectores con mucha
fuerza ideológico política han ingresado al
movimiento obrero y han tratado de captar a
muchos establecimientos y se da la diyuntiva
que para el Ministerio es muy difícil que quien
maneja ese conflicto no es el que debería en

términos estrictamente institucionales pero si
termina siendo quien tiene capacidad para le-
vantar el conflicto. El ejemplo mas claro son
los subterráneos de Buenos Aires.

- ¿Cuál es su balance de la última re-
unión de la Oit?

- Desde el punto de vista
general fue una muy buena re-
unión, se logro que un sector
muy postergado en todo el
mundo como el de las trabaja-
doras y trabajadores de casas
particulares tuvieran su conve-
nio y su recomendación. Yo
participe de esa Comisión
cuando en realidad siempre
participo de la Comisión de
Aplicación, pero el sector pa-

tronal tenia una posición muy dura y quería
un Convenio de minima y peleamos mucho
para que estos derechos esenciales estuvie-
ran en el convenio y no en la recomendación
para evitar que luego no fuera de aplicación.
El jefe del bloque repetía continuamente en
que si se ponían muchos derechos no se iba
a lograr la aplicación de este convenio, final-
mente logramos que se aprobara.

Con relación al tema del empleo y a la cri-
sis de los países más industrializados hay
mucho temor en los trabajadores y una fuerte
decisión de aplicar medidas de ajuste que no
son ni bien recibidas por el pueblo ni la salida
a la crisis. Aplicando medidas recesivos prin-
cipalmente en el empleo público pero con gran
impactó en el empleo privado también

Entrevista realizada por Omar Auton y
Julián de Sá Souza

El Ministro pidió ordenar la estructura
porque el sector público no puede
controlar lo privado y exigir
el cumplimiento de las leyes laborales
cuando tenemos contratos de todo tipo.





67

El movimiento obrero arEl movimiento obrero arEl movimiento obrero arEl movimiento obrero arEl movimiento obrero argentino,gentino,gentino,gentino,gentino,
situación y perspectivassituación y perspectivassituación y perspectivassituación y perspectivassituación y perspectivas

Mucho se ha hablado y mucha tinta ha
corrido en los últimos meses, respecto del
movimiento obrero y su representación orgá-
nica en nuestra Confederación General del
Trabajo, de los sindicatos, del modelo sindi-
cal en sí mismo, del sistema de Obras So-
ciales Sindicales, de supuestas o reales cri-
sis de representación, y así podríamos se-
guir largo rato; sin embargo son muy esca-
sas, casi ninguna, las voces que  pudieron
escucharse desde el propio sindicalismo. En
general, las encuestas, las opiniones, los
análisis provienen de sectores, muy respeta-
bles por cierto, pero ajenos al movimiento
obrero e incluso a los propios trabajadores
organizados, cuando no a enemigos declara-
dos del mismo.

Sin menoscabo de reconocer las heroicas
luchas de anarquistas y socialistas de la pri-
mera mitad del siglo XX, desde la FOA y la
FORA, el sindicalismo argentino, como lo
conocemos, nace entre el '43 y el '45 y hace
su aparición en la vida argentina el 17 de oc-
tubre de 1945, cuando ese "subsuelo de la
patria sublevada", rescata al Gral. Perón y
pone en marcha la revolución más profunda
de nuestra historia.

Esta revolución se apoyó en un frente, que
incluía a sectores de la Iglesia, de las Fuer-

zas Armadas y la mayor parte del naciente
empresariado nacional, pero que tenía su
columna vertebral en el pueblo, fundamen-
talmente en los trabajadores y sus organiza-
ciones sindicales que comienzan a partici-
par del poder de decisión, a partir, esencial-
mente de: a)la intervención directa de Perón
para laudar en los conflictos y b)su poder
creciente a partir del aumento de los trabaja-
dores sindicalizados, el perfeccionamiento de
su organización y la instrumentación de la
legislación protectora que signó el período.

En esta época el sindicalismo desarrolla
los dos grandes pilares de su accionar en
pro de la redistribución de la riqueza, que
aumentaba también al ritmo de la prosperi-
dad económica: a) la defensa de un modelo
sindical basado en el gremio único por acti-
vidad y en una central única y b) la negocia-
ción colectiva, herramienta esencial para
analizar en el marco de la realidad de la eco-
nomía y la empresa, la distribución de las
ganancias además de las condiciones de tra-
bajo y producción.

He aquí ya uno de los temas de discu-
sión, el del modelo sindical, convengamos
que es muy poco lo que se ha escrito con
veracidad y honestidad sobre el tema. Si bien
ya en aquellos años, la oposición intentaba

DebateEl movimiento obrero argentino,
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Sin menoscabo de reconocer las heroicas luchas
de anarquistas y socialistas de la primera mitad
del siglo XX, desde la FOA y la FORA,
el sindicalismo argentino, como lo conocemos,
nace entre el '43 y el '45 y hace su aparición en
la vida argentina el 17 de octubre de 1945,
cuando ese "subsuelo de la patria sublevada",
rescata al Gral. Perón y pone en marcha la
revolución más profunda de nuestra historia.

vincular las leyes de Aso-
ciaciones Profesionales a
la Carta del Lavoro
mussoliniana, acompa-
ñando la acusación al
peronismo de "fascista" o
aquella fantástica (desde
todo punto de vista)defini-
ción como "nazi-nipo-
falanjo-peronismo", lo
que ocultaba esta vocin-
glería gorila era que si
Mussolini fue la herra-
mienta del establishment
industrial y latifundista de
Italia para detener el
avance de los trabajado-
res en el periodo de
entreguerras, usando además a las clases
media y los estudiantes como fuerza de cho-
que y la Carta del Lavoro, la herramienta para
amordazar y maniatar a los trabajadores en
el esquema corporativo, el Peronismo era todo
lo contrario.

Como dije anteriormente el Justicialismo
expresaba a los industriales nacionales, la
clase media agraria, los peones de campo y
los trabajadores y enfrente se alineaban la
oligarquía agropecuaria latifundista, los geren-
tes de las empresas inglesas, algún sector
de las clases medias que Jauretche tan bri-
llantemente describiera en "El Medio Pelo en
la Sociedad Argentina" y usaban como fuer-
za de choque a los diarios de la Capital Fede-
ral y a los estudiantes.

En este marco la legislación trataba a tra-
vés del sindicato único por rama, de fortale-
cer a la organización obrera y evitar las ten-
dencias cariocinéticas tan típicas del período
anterior, los empleadores estaban unificados,
por lo tanto también debían estarlo los traba-
jadores, tanto en sus sindicatos como en su
central. Lejos de amordazarlos o controlarlos
se buscaba fortalecerlos como herramienta
esencial del cambio revolucionario.

Para finalizar este tema digamos, que la
actual legislación , más allá de que se la pue-
da mejorar, no es autoritaria ni anti-
democrática; en la Argentina hoy en día nada
impide que aparezcan nuevos sindicatos, sólo
que para tener la personería gremial deben
acreditar ser más representativos que el an-
terior a través de sus planillas de afiliados y
esto ha sido ratificado por la Corte Suprema
de la Nación, que en sus recientes fallos con-
firma el concepto jurídico de "sindicato más
representativo" para los alcances que prevé
la ley, es decir las previstas en el Art. 31 de
la misma, entre ellos " a) Defender y repre-
sentar ante el estado y los empleadores los
intereses individuales y colectivos de los
trabajadores…c)Intervenir en negociaciones
colectivas y vigilar el cumplimiento de la nor-
mativa laboral y de seguridad social y…f)
Administrar sus propias obras sociales", esto
ha sido cuidadosamente ocultado por todos
los medios de prensa que, no casualmente,
lo presentaron como un golpe a la estructura
sindical.

La caída del peronismo en 1955, significó
no solo la pérdida de muchas conquistas, la
intervención a los sindicatos, la detención de

DebateEl movimiento obrero argentino,
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sus dirigentes, la eliminación de la Constitu-
ción del '49 con su capítulo que consagraba
"Los Derechos de los Trabajadores" y el des-
pido de más de 15.000 delegados; también
mostró la crisis de parte de la conducción
que no sólo no lanzó ni siquiera un paro en
los aciagos días de setiembre de 1955 sino
que llamó a la calma ya que "existía el com-
promiso de respetar las conquistas laborales".

En los años siguientes esta deformación
se expresó también en la aparición de una
concepción sindical "profesionalista"que, ante
el exilio de Perón y la proscripción del
peronismo, trató de construir un poder propio
basado en las estructuras gremiales, en los
"aparatos", hacerse fuertes en el poder polí-
tico y económico que
se pudiera alcanzar a
partir de esta "indepen-
dencia" de la política.
Mientras tanto, otros
sectores por el contra-
rio se transformaban en
la columna vertebral
de la llamada "resisten-
cia peronista".

El golpe del 24 de
marzo del '76, dejó en
claro desde su comien-
zo que venía a poner
fin a un modelo de país
e hizo todo lo que es-
taba a su alcance para
lograrlo.

El ciclo Martínez
de Hoz, más que una
incorporación del país
a la nueva división internacional, significó una
salvaje concentración del poder económico;
la oligarquía ganadera histórica se fusiona con
el sector financiero y a su vez ,el
empresariado  nacional o desaparece o se

transforma en  gerente de capitales
transnacionales que absorben plantas o las
hacen desaparecer (ACINDAR, por ejemplo,
pasa a depender accionariamente de la U.S.
Steel, Techint y otras y absorbe  a Santa Rosa
y La cantábrica).

En este nuevo esquema se persigue la
maximización de la ganancia y el reemplazo
de desarrollos autónomos por la integración
supranacional, el valor del dólar,  los niveles
arancelarios, el manejo de crédito, son meras
herramientas de una redistribución regresiva
de la renta nacional, que achica el aparato
productivo, utiliza la creciente desocupación
como elemento de control del conflicto so-
cial, desprecia un mercado interno pequeño y

de escaso poder adquisitivo, reemplaza al
empresariado por el gerente y al obrero in-
dustrial por el empleado de servicios en una
tercerización del aparato productivo, apare-
ciendo la economía informal, "en negro", que

DebateEl movimiento obrero argentino,
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La caída del peronismo en 1955, significó no solo
la pérdida de muchas conquistas, la intervención
a los sindicatos, la detención de sus dirigentes, la
eliminación de la Constitución del '49 con su
capítulo que consagraba "Los Derechos de los
Trabajadores" y el despido de más de 15.000
delegados; también mostró la crisis de parte
de la conducción que no sólo no lanzó ni siquiera
un paro en los aciagos días de setiembre de 1955
sino que llamó a la calma ya que "existía el
compromiso de respetar las conquistas laborales".
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llega a representar el 59% del aporte indus-
trial al PBI.

El movimiento obrero fue perdiendo poder
aceleradamente. Si ya había vivido interven-
ciones, disolución de la CGT y represión, esta
vez se destruía la base misma de su poder:
el proyecto de desarrollo autónomo nacional.
Se hace verdad, una vez más, una frase de
Perón: "Nadie puede rea-
lizarse en un país que
no se realiza".

Aun en los momen-
tos de mayor dureza, la
estructura sindical había
podido, en base a la con-
signa de "confrontar para
negociar", si bien no con-
solidar ni acrecentar su
poder, no retroceder ni
sufrir derrotas definitivas. El Proceso arrojó
por la borda toda posibilidad de acuerdo; es
más, se dedicó a destruir sistemáticamente
todas y cada una de las conquistas.  La es-
trategia seguida abarcó varios frentes: a) re-
forma y aniquilamiento del régimen de uni-
dad sindical; b) máxima limitación del esque-
ma de protección legal del trabajador; c) in-
tervención a gremios y prisión a sus dirigen-
tes (incluso su supresión física como Smith
y Di Pasquale); d) intervención a las obras
sociales;  e) suspensión o apoderamiento del
aparato económico del sindicalismo (Banco
Sindical), f) supresión de la afiliación obliga-
toria.

Pero el golpe más demoledor pasó por otro
lado: a) la destrucción del modelo económico
autónomo y mercado-internista lanzó a la
desocupación o al cuentapropismo a más de
170.000 trabajadores ya ocupados  y, si agre-
gamos la no absorción  de  mano de obra
joven, significó, junto con el sistema de afi-
liación no obligatoria, una pérdida muy sensi-
ble en el número de afiliados; b) la elimina-

ción de las comisiones internas cortó
abruptamente la cadena de transmisión de
historias y experiencias comunes.

Fundamentalmente el cambio era cualita-
tivo, el sistema en crisis era el modelo eco-
nómico fundado 30 años antes por el
Peronismo. Un sistema económico de desa-
rrollo industrial, protección arancelaria, manejo

autónomo del crédito y el comercio interna-
cional; en resumen: un modelo económico
independentista  requiere como contrafaz un
aparato sindical fuerte y centralizado, que
contenga, encuadre e institucionalice la solu-
ción del conflicto, que participe a través de
los convenios colectivos en la distribución del
ingreso y aporte, además, el poder político
que significa la presencia orgánica del movi-
miento obrero organizado. El esquema eco-
nómico del "trilateralismo" expulsaba a los
trabajadores del sistema y hacía lo propio con
el movimiento obrero como su expresión or-
ganizada.

Ante el modelo implementado desde el
gobierno, el método de acumulación de poder
gestado de la experiencia del peronismo pasó
a ser objetivamente "subversivo", dado que
estaba en contradicción directa y explícita con
el sistema social y político que se pretendía
instaurar. La desaparición física de Oscar
Smith de Luz y Fuerza, quien había encabe-
zado un duro conflicto, no salarial sino en
defensa del convenio colectivo, fue la expre-
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sión brutal de la decisión de quebrar la médu-
la misma del poder sindical.

Con Perón en el gobierno y con una eco-
nomía en expansión, los problemas se redu-
cían a presionar coordinadamente con el es-
tado, para conseguir avances en el reparto
de la renta y en el cambio de manos del po-
der social. Con un gobierno de signo ideológi-
co opuesto esa "depen-
dencia estructural" del
Estado se transformaba
en imperiosa necesidad
de negociar permanente-
mente con los dueños de
los resortes de decisión,
a fin de, como mínimo,
mantener parte de los es-
pacios conquistados.
Ahora bien, ¿cómo ac-
tuar cuando el gobierno
de turno cierra toda puer-
ta y actúa como ante un
enemigo irreconciliable?

Con el grueso de las
organizaciones y sus
obras sociales interveni-
das por las FFAA, la
dirigencia gremial no ati-
nó al cabo de 7 años por
una estrategia común; un
grupo en el que revistaba
el grueso de las organi-
zaciones más importantes, pugnó por obte-
ner algún acercamiento, obteniendo  ya en la
agonía de la dictadura, la devolución de las
ruinas de los otrora poderosos aparatos gre-
miales. Otro sector intentó alguna forma de
oposición, nucleando mayoritariamente a
agrupaciones y activistas político-sindicales,
pero su escasa captación de gremios impor-
tantes así como la ausencia sin aviso, una
vez más, de todo el espectro político, la aisló
y le reservó el prestigio popular, mas no le

quitó la posibilidad de vertebrar una oposición
consistente.

Me he detenido deliberadamente en esta
etapa porque en líneas generales marcó a
fuego el retorno a la democracia. La derrota
del justicialismo en 1983 sorprendió a gran
parte del país, sin embargo no a quiénes ha-
bían generado ese  proceso de desestruc-

turación económico, social y político descripto,
tanto así que un funcionario  de la dictadura
no vaciló en afirmar que el presidente electo,
Raúl Alfonsín "…debía estarles agradecido",
porque esa fractura en el voto peronista era
el resultado de sus políticas.

   Durante el primer gobierno democrático
no variaron las cosas sustantivamente, ni en
lo económico ni en el movimiento obrero que,
formalmente unificado en la CGT, mantenía
su división entre aquellos gremios que acom-

Ante el modelo implementado desde el
gobierno, el método de acumulación de poder
gestado de la experiencia del peronismo pasó
a ser objetivamente "subversivo", dado que
estaba en contradicción directa y explícita
con el sistema social y político que se
pretendía instaurar. La desaparición física de
Oscar Smith de Luz y Fuerza, quien había
encabezado un duro conflicto, no salarial sino
en defensa del convenio colectivo, fue la
expresión brutal de la decisión de quebrar
la médula misma del poder sindical.

DebateEl movimiento obrero argentino,
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pañaron al Secretario General, Saúl Ubaldini,
en varios paros generales y movilizaciones,
y otro sector que buscó acercamientos con
el gobierno, hasta concluir en 1987 con un
acuerdo que entronizó a Carlos Alderete, diri-
gente de Luz y Fuerza, en el Ministerio de
Trabajo: sin embargo, la devastadora derrota
electoral en las elecciones de ese año del
gobierno frustraron esta alianza.

Como en nuestro país existe cierta ten-
dencia, cuando se analiza la decadencia del
último cuarto de siglo a hablar exclusivamen-
te de la década del noventa me permito re-
cordar que entre 1983 y 1989 , ni se derogó ni
se modificó o revisó la legislación laboral de
la dictadura, si el presidente Alfonsín ya ha-
bía mostrado su decisión de atacar al movi-
miento obrero en su conjunto durante la cam-
paña electoral, con la denuncia de un supues-
to pacto militar-sindical, apenas asumió vino
el intento de destruir el modelo sindical con el
proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical
de Mucci (frenado en el Senado).

Durante esos años  se suspendió la Ley
14.250 de Negociaciones Colectiva, se inten-
tó separar las Obras Sociales de los sindica-
tos y reglamentar el derecho de huelga.

En 1986 diez años después del golpe y a
tres años de recuperada la democracia, siete
millones de argentinos vivían con menos de
100 australes por mes; entre 1983 y 1989, el
desempleo y el subempleo, sobre la pobla-
ción económicamente activa, saltaron del
5,5% al 8,4% y del 6%al 9,3 respectivamen-
te; los salarios industriales cayeron un 15% y
siguió cayendo la participación de los asala-
riados en el ingreso que pasó del 43% en 1974
al 27% en 1986 y al 20% en 1989.

   Con los planes Austral y Primavera se
inició la aplicación del modelo neoliberal pro-
puesto por el FMI y se recortó la inversión
pública, se eliminaron los controles de pre-

cios, se desregularon los servicios públicos y
la actividad petrolera (Plan Houston)y se re-
formó el Régimen de Promoción Industrial,
creció el endeudamiento externo que pasó de
45.069 millones en 1983 a 65.300 millones en
1989 y la crisis fiscal disparó la hiperinflación
de 1989, que repetida en 1990 bajo el gobier-
no de Menem dio lugar al proceso que culmi-
na con la ley de Convertibilidad y la reforma
económica y administrativa.

El movimiento obrero resistió en la más
absoluta soledad, con paros generales y
movilizaciones, que fueron presentados por
los medios y el gobierno como una "oposi-
ción política salvaje" y llegó a la década del
noventa dividido y desgastado.

En la década del noventa, la restruc-
turación (que incluía una apertura económica
y financiera casi total) debilitó sus-
tantivamente a los sindicatos de empresas
del Estado que fueron privatizadas y que ha-
bían estado entre los más activos en la resis-
tencia hasta ese momento; y a actividades
como la textil o metalúrgica, ante el cierre de
numerosas plantas que no podían competir
con sus productos frente a la irrupción de los
importados, resultado de la apertura
indiscriminada de la economía.

El movimiento obrero atravesó a la defen-
siva y con notorio debilitamiento, los veinti-
cinco años que comienzan con la dictadura
del Proceso y culmina con la crisis del 2001,
y que podemos definir a trazos gruesos con
los siguientes caracteres:

a) Reducción del rol y el poder del Estado
en la economía.

b) Achicamiento del aparato industrial con
su secuela de notoria caída en la cantidad de
trabajadores en relación de dependencia y el
crecimiento de la desocupación y el
cuentapropismo.

c) Crisis del sistema de Obras Sociales

DebateEl movimiento obrero argentino,
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ante el incremento permanente de los costos
de la salud y la disminución de trabajadores
aportantes.

 d) Pérdida del poder adquisitivo de los sa-
larios, especialmente entre 1976 y 1989, fren-
te a los procesos inflacionarios e hiper-
inflacionarios y la suspensión de la negocia-
ción colectiva.

e) La desocupación que golpeó muy es-
pecialmente a los sectores jóvenes y el re-
chazo a la participación sindical y política de
las nuevas generaciones, en parte por la he-

rencia de temor que dejó la dictadura y en
parte por cierto desinterés por inexperiencia;
todo ello privó a las organizaciones de la po-
sibilidad de reconstruir las comisiones inter-
nas y avanzar en un lógico trasvasamiento
dirigencial.

f) Una brutal campaña mediática tendien-
te a demonizar al sindicalismo como activi-
dad, a partir del señalamiento de corruptelas
u errores de dirigentes en particular, exhibién-
dolos como características propias de la ac-
ción sindical.

g) Su propia incapacidad, en los hechos,
para reaccionar ante todo esto y darse el de-
bate y la renovación de ideas, acciones y es-
trategias para intentar revertir el retroceso.

Seguramente no se agotan los elementos
de análisis en los mencionados, y muchos
podrían agregar o disentir con los expuestos,

pero considero que a grandes rasgos, ningu-
na de estas cuestiones puede faltar en un aná-
lisis serio y bienintencionado acerca de los
problemas actuales del movimiento obrero.

EL SIGLO XXI. UN NUEVO ESCENARIO

Seguramente muy pocos argentinos, por
muy informados que estuvieren, podrían ima-
ginar que luego del terremoto político y eco-

nómico que fue el final del
gobierno de la Alianza,
nuestro país en muy poco
tiempo iniciaría un ciclo de
crecimiento económico y
de cambio de paradigmas
como el de los últimos
ocho años.

Sin ánimo de simplifi-
car las explicaciones, ni
caer en facilismos, quien

recuerde la fórmula que tan sencillamente daba
el General Perón sobre su política económica
en la célebre película de Solanas y Getino,
cuando decía que el aumento de salarios ge-
neraba consumo, este consumo provocaba
actividad económica para satisfacerlo, esa
actividad demandaba mano de obra y este
desocupado, ahora con trabajo empezaba a
consumir, lo que reiniciaba y potenciaba el
ciclo, encontrará una explicación de cómo se
fue saliendo de la crisis.

Recuperación del rol del Estado, protec-
ción del mercado interno, incorporación de
grandes masas de desocupados al empleo y
al consumo, recuperación de la negociación
colectiva como herramienta de discusión y par-
ticipación en la distribución de la riqueza y
reinstalación de la política como ámbito de
decisión de las estrategias nacionales en lu-
gar de los organismos internacionales de cré-

El movimiento obrero atravesó a la defensiva
y con notorio debilitamiento, los veinticinco
años que comienzan con la dictadura del
Proceso y culmina con la crisis del 2001

DebateEl movimiento obrero argentino,
situación y perspectivas
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dito y sus tecnocracias globales son los sig-
nos distintivos y definitorios de la época.

Si las características del último cuarto de
siglo habían interpelado y puesto en crisis el
modelo sindical y a las estructuras gremiales
como las conocíamos, este cambio de
paradigmas conduce, en los hechos, a
reinstalar elementos para
su recuperación y forta-
lecimiento.

Ahora bien, estas nue-
vas condiciones políti-
cas, económicas y socia-
les, (que por otra parte
son, afortunadamente,
una característica de toda
América Latina, ya que
en todas las naciones
hermanas ha habido recu-
peración económica, dis-
minución de la desocupa-
ción y la pobreza, incre-
mento de los salarios
mínimos y del poder ad-
quisitivo de los mismos,
disminución del trabajo no registrado y creci-
miento del empleo formal y de los trabajado-
res sindicalizados) ¿ determinan que por un
reflejo necesario y automático el movimiento
obrero va recuperar su rol y su incidencia en
el destino de la patria?, no, de ninguna mane-
ra, ni aquí ni en los demás países latinoame-
ricanos, es mucho lo que debemos hacer no-
sotros mismos y hacia adentro de las propias
estructuras, para que eso ocurra.

Me he detenido particularmente en el aná-
lisis de cómo ha llegado el Movimiento Obre-
ro Argentino a este siglo porque en general se
adolece de visiones parciales, se toman pe-
ríodos de nuestra historia y se pretende ana-
lizar el rol o la actuación de los sindicatos en
ese momento, olvidando que la historia es un
continuo, un proceso y que los actores se

mueven de acuerdo a coyunturas, relaciones
de fuerzas, momentos, pero sin perder de vis-
ta su  historia anterior y su visión del futuro y
además, también en relación con como ac-
túan los otros sectores, intereses y grupos
en una sociedad determinada.

El debate sobre el modelo de país incluye

a los trabajadores pero no se agota en ellos,
es de la comunidad nacional en su conjunto,
por eso mismo la historia reciente ha puesto
en debate a todos los sectores y nosotros
como trabajadores y como dirigentes asumi-
mos nuestra propia reflexión. Existen nuevos
desafíos, el rol de la mujer trabajadora y la
equidad salarial, los jóvenes, su formación
para el trabajo y su incorporación al mismo,
el mantener el trabajo como política central
para la inclusión social y la redistribución de
la riqueza, la problemática del llamado nú-
cleo duro de la desocupación que se refiere
al sector de la población que lleva largo tiem-
po desempleada, que carece de la capacita-
ción mínima para el trabajo o cuyas activida-
des fueron eliminadas por las nuevas tecno-
logías u organización del trabajo, los más de
500.000 jóvenes de entre 18 y 25 años que

Recuperación del rol del Estado, protección
del mercado interno, incorporación de
grandes masas de desocupados al empleo y al
consumo, recuperación de la negociación
colectiva como herramienta de discusión y
participación en la distribución de la riqueza
y reinstalación de la política como ámbito
de decisión de las estrategias nacionales
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no estudian ni trabajan y que  van a incorpo-
rarse a este sector si no se ataca su proble-
mática, la discusión acerca de la educación
y su rol como formadora para el trabajo y no
simplemente como transmisora de conoci-
miento teórico, la democratización del em-
pleo público en todos sus niveles (nacional,

provincial y municipal) a través de la nego-
ciación colectiva, el trabajo no registrado y
seguramente muchos más que aquí se omi-
ten.

El Movimiento Obrero Argentino ha sabi-
do estar siempre a la altura de los desafíos y
esta vez no será diferente

DebateEl movimiento obrero argentino,
situación y perspectivas
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AportesEl resurgimiento del Pensamiento Nacional
y del revisionismo histórico. Rol del movimiento obrero.

Introducción

Dar cuenta en breves líneas de las razo-
nes que impulsaron el resurgimiento del Pen-
samiento Nacional y del revisionismo históri-
co en estos últimos tiempos no resulta labor
sencilla. No obstante intentaré, aunque
someramente, satisfacer el desafío plantea-
do por los editores sin dejar de observar que,
el renacer de una epistemología propia y de
una mirada particular sobre nuestra historia,
no producen sorpresa en quienes, desde hace
bastante tiempo, venimos analizando la rea-
lidad del país desde una perspectiva nativista.

Cabe señalar en primera instancia que,
mientras el Pensamiento Nacional, al decir
de Fermín Chávez, constituye una verdade-
ra epistemología que viene desarrollándose
extra - académicamente en el país hace más
de un siglo, el revisionismo histórico resulta
una corriente historiográfica  crítica inmersa
en la cultura popular que advierte y denuncia
la existencia de un relato histórico sesgado y
disfuncional. El revisionismo es, a nuestro

entender, una modalidad de resistencia cul-
tural que aspira a un relato histórico integral
e integrado, y practicar el revisionismo impli-
ca en consecuencia, indagar para compren-
der y fundamentalmente para asimilar "todo"
nuestro pasado.

El genocidio cultural

La represión ejercida por la tiranía que dio
por tierra al tercer gobierno peronista, no sólo
se circunscribió a lo físico, imponiendo un
verdadero genocidio, sino que además se
extendió al campo de lo simbólico, pudiendo
sostenerse, sin temor a equívoco, que la dic-
tadura cívico militar infligió un verdadero "ge-
nocidio cultural" que fue resistido desde las
más diversas modalidades.

En ese orden de ideas la acción ejercida
por una superestructura cultural alienante,
cuya matriz  proviene de la antigua dicoto-
mía civilización vs. barbarie, generó como
natural reacción un replanteo intelectual que

Francisco José Pestanha*

* Docente universitario y ensayista. Es secretario académico de la Comisión Permanente de Homenaje a FORJA y Presidente del
Instituto de Estudios Estratégicos Malvinas, Patagonia e Islas del Atlántico Sur. Es coautor de "FORJA, 70 años de Pensamiento
Nacional" en tres tomos editado por la Corporación Buenos Aires Sur, y autor entre otras obras de ¿Existe un Pensamiento
nacional? de Editorial FABRO.

Ponencia presentada en el encuentro de Revisionismo Histórico en Na-
varro el 14 de mayo de 2011.
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hubo de sostenerse en dos fructíferas tradi-
ciones: una epistemológica y otra histo-
riográfica. Ambas cuentan con más de un si-
glo de existencia en nuestra geografía.

  Entre las acciones impetradas desde el
poder por el Proceso de Reorganización Na-
cional, puede visualizarse especialmente un
conglomerado de estrategias orientadas ha-
cia el menoscabo y /o la negación de lo pro-
pio a través la exaltación acrítica de lo otro,
de lo ajeno. Tales mecanismos, de los cuales
no sólo se encuentran nítidas huellas en el
aparato propagandístico de la dictadura, sino
que aparecen también en las orientaciones
académicas y curriculares, presentan simila-
res rasgos a aquellos denunciados en su tiem-
po por Manuel Ortiz Pereyra, Arturo Jauretche
y Saúl Taborda, entre otros.

El carácter "alienante" de di-
cha superestructura se debe, en
primera instancia, a su matriz
reduccionista ya que los civiliza-
dos nunca son tan civilizados y
los bárbaros, no tan bárbaros.
Pero más dañino aún es su ca-
rácter perturbador, ya que tras la
identificación de "lo bárbaro" con
lo propio, vino a ocultarse, a ne-
garse y a despreciarse una parte
sustancial y constitutiva de nues-
tro ser colectivo, hecho que presupone - per
se - una modalidad de  "desconexión" con la
realidad.

  Aunque no practiquemos ciencia alguna
ni alcancemos un considerable nivel de eru-
dición, el simple sentido común nos indica
que cuando se reprime o se intenta reprimir
algo, ello ansía emerger. Nos llama desde la
historia como enseña  Gustavo Cirigliano:
"Toda la historia es nuestra historia. Todo el
pasado es nuestro pasado. Aunque a veces
preferimos quedarnos con sólo una parte de
ese pasado, seleccionando ingenua o enga-
ñosamente una época, una línea, unos per-
sonajes, y queriendo eludir tiempos, ignorar
hechos" y prosigue "(…) Si nos quedamos
con uno de los dos, siempre llevaremos a

cuestas un cabo suelto sin anudar, siempre
cargaremos un asunto inconcluso que no lo-
graremos cerrar, siempre habrá un pedazo de
nosotros que no lograremos integrar. Y todo
aquello que uno no contacta ni incorpora y,
por tanto, no cierra, eso no desaparece, con-
tinúa llamando, sigue siendo un mensaje en
espera de ser recibido, reclamando, ser es-
cuchado".

La resistencia

Tal como aconteció después de la batalla
de Caseros en febrero de 1852, como con
posterioridad a la caída de Yrigoyen, como
luego del derrocamiento de Perón y con
ulterioridad al golpe de marzo de 1976, un

sustrato importante de la Argentina - el que
se vio oprimido física y culturalmente - co-
menzó a resistir de todas las formas y moda-
lidades culturales y comunicacionales posi-
bles, pudiéndose caracterizar a esa reacción,
en cierto sentido, como particularmente
nativista, es decir, como vindicadora de cier-
tos componentes de lo identitario negados o
sustraídos, como resistente a la a
aculturación.

El fenómeno de la represión - aculturación
no sólo aconteció durante el tiempo en que la
dictadura se mantuvo en el poder. Se exten-
dió durante las primeras décadas de nuestra
incipiente democracia. Los mecanismos,
modalidades y caracteres negadores se pro-
longaron, ya que la recuperación de las insti-

El revisionismo es, a nuestro entender,
una modalidad de resistencia cultural
que aspira a un relato histórico integral
e integrado

AportesEl resurgimiento del Pensamiento Nacional
y del revisionismo histórico. Rol del movimiento obrero.
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tuciones democráticas no estuvo acompaña-
da con el re - florecer de la conciencia nacio-
nal.

Si bien la resistencia cultural comenzó a
partir de la instauración de la tiranía, los sig-
nos de recuperación de dicha conciencia co-
inciden con las postrimerías de la década del
'90, y se manifiestan a partir de inte-
resantes expresiones de índole cul-
tural de las, que por razones, de es-
pacio es imposible dar cuenta aquí.

El resurgir

La relación existente entre la re-
presión - aculturación, la resistencia
cultural a ambos procesos, el resur-
gimiento de formulaciones conceptua-
les y el surgimiento de la militancia
juvenil, constituye un fenómeno al que
hay que prestarle especial atención.

Si, por ejemplo, nos inmiscuimos en el
estudio profundo de los albores del
yrigoyenismo y del peronismo, podrá obser-
varse que ambos movimientos encuentran
origen, y tal vez razón, en sendas convulsio-
nes culturales de caracteres nativistas
emergidas como resistencia a dos regíme-
nes antipopulares y negadores de "lo popu-
lar". En forma paralela a tales convulsiones,
se observa el surgimiento de formulaciones
nacionales con contenido nacional y popular

y una posterior emergencia de la militancia
política juvenil con vocación transformadora
y revolucionaria.

La convulsión cultural acontecida a fines
de la década del noventa y la emergencia en
aquellos tiempos de nuevos estudios sobre
el Pensamiento Nacional y de modalidades

de revisión de la historia, bien podrían hacer
prever este resurgimiento, ya que en forma
paralela a la resistencia cultural - enseña nues-
tro pasado - suele acontecer un proceso de
interpretación política de los contenidos de esa
resistencia.

El movimiento obrero

Un hecho al que hay que prestar especial
atención es aquel que nos vincula con los

ámbitos donde se han desarro-
llado con mayor fortaleza los
estudios revisionistas y las
formulaciones en el Pensamien-
to Nacional. Aquí no puede
soslayarse el rol que ha jugado
el movimiento obrero, ya que con
excepciones, toda esta labor de
resistencia se ha encontrado con
una activa  participación organi-
zada de dicho movimiento.

Quienes nos dedicamos a
abordar desde una perspectiva

El carácter "alienante" de dicha
superestructura se debe, en primera
instancia, a su matriz reduccionista
ya que los civilizados nunca son tan
civilizados y los bárbaros,
no tan bárbaros.

Aquí no puede soslayarse el rol que
ha jugado el movimiento obrero, ya que
con excepciones, toda esta labor de
resistencia se ha encontrado con
una activa  participación organizada
de dicho movimiento.

AportesEl resurgimiento del Pensamiento Nacional
y del revisionismo histórico. Rol del movimiento obrero.
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nacional los fenómenos que acontecen en
nuestra Argentina, no dudamos en sostener
que es gracias a la contribución de algunas
organizaciones gremiales que este resurgir del
Pensamiento Nacional y del revisionismo co-
bró mayor empuje, y que tal renacer, se fue
gestando en forma paralela con el fortaleci-
miento de tales organizaciones. 

AportesEl resurgimiento del Pensamiento Nacional
y del revisionismo histórico. Rol del movimiento obrero.

El movimiento obrero argentino ha apren-
dido que toda  acometida orientada hacia el
mejoramiento de las condiciones integrales del
trabajo debe estar acompañada por una bata-
lla cultural, y en tal sentido, recibimos con
beneplácito el surgimiento de una nueva con-
ciencia sobre el rol central que le cabe a los
trabajadores en dicha batalla
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AportesResolución relativa a la administración del trabajo y la inspección del trabajo

La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, congregada en su
100.ª reunión, 2011;

Habiendo celebrado una discusión general
sobre la base del Informe V, Administración
del trabajo e inspección del trabajo;

Reconociendo que la administración del tra-
bajo y la inspección del trabajo son institu-
ciones para la buena gobernanza al servicio
de los mandantes de la OIT, y que son esen-
ciales para lograr los objetivos del trabajo
decente; promover la observancia y el respe-
to de la legislación laboral y hacerla aplicar;
proteger los derechos de los trabajadores,
inclusive los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo: la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de ne-
gociación colectiva, la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la
abolición efectiva del trabajo infantil y la eli-
minación de la discriminación en el empleo y
la ocupación; y establecer mecanismos en-
caminados a resolver problemas complejos
en el mundo del trabajo;

Reconociendo que los ministerios de trabajo
tienen una función fundamental que desem-
peñar, tanto en la formulación de las políti-
cas sociales y económicas, como en la apli-
cación de esas políticas en el lugar de traba-
jo y en el ámbito nacional;

Afirmando la necesidad imperiosa de esta-
blecer, fomentar y mantener sistemas de ad-
ministración e inspección del trabajo sólidos,

pese a la crisis financiera y económica, y de
ampliar su cobertura a todos los trabajado-
res de una fuerza de trabajo mundial cada
vez más diversa, con inclusión de los traba-
jadores de cadenas mundiales de suministro
ampliadas, los de las zonas francas indus-
triales, los de la economía informal y los tra-
bajadores sujetos a una relación de empleo
encubierta;

Reconociendo que en la actualidad, las fun-
ciones estratégicas, de formulación de polí-
ticas y de coordinación de la administración
del trabajo en muchos países se ven obsta-
culizadas por la falta de apoyo político o de
recursos financieros, humanos o materiales;

Reconociendo que la solidez de los sistemas
de administración y de inspección del traba-
jo es crucial para hacer efectiva la aplica-
ción de las normas del trabajo, la promoción
del diálogo social, la seguridad social, los
servicios de empleo, las empresas
sostenibles y la elaboración de las políticas
de empleo;

Teniendo presente que la administración y la
inspección del trabajo han sido prioritarias
para la OIT desde su fundación, y que en la
Constitución de la OIT, la Declaración de
Filadelfia, la Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equita-
tiva y el Pacto Mundial para el Empleo, así
como en varios convenios, recomendaciones
y otros instrumentos de la OIT, se reconoce
la importancia de disponer de una adminis-
tración y una inspección del trabajo sólidas
y eficaces,



82

1. Adopta las conclusiones siguientes;

2. Invita al Director General a señalar estas
conclusiones a la atención de los Estados
Miembros y de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores; y

3. Invita al Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo a que preste
a estas conclusiones la consideración debi-
da a la hora de planificar las futuras activida-
des, en especial las enmarcadas en el pro-
grama de cooperación técnica y en la ejecu-
ción de los Programas de Trabajo Decente por
País, y a que solicite al Director General que
las tenga en cuenta tanto en la asignación de
otros recursos que estén disponibles durante
el bienio 2010-2011, como en la elaboración
del programa y presupuesto para los próxi-
mos bienios.

Conclusiones sobre la administración
y la inspección del trabajo

1. Los principios de la administración y la ins-
pección del trabajo se basan en las normas
internacionales del trabajo. Estas normas, en
particular el Convenio sobre la inspección del
trabajo, 1947 (núm. 81) y su Protocolo de 1995,
el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948
(núm. 88), el Convenio sobre la política del
empleo, 1964 (núm. 122) y el Convenio sobre
la inspección del trabajo (agricultura), 1969
(núm. 129) (se considera que los Convenios
núms. 81, 122 y 129 son «normas de
gobernanza»), el Convenio sobre la adminis-
tración del trabajo, 1978 (núm. 150), el Con-
venio sobre seguridad y salud de los trabaja-
dores, 1981 (núm. 155) y el Convenio sobre
el marco promocional para la seguridad y sa-
lud en el trabajo, 2006 (núm. 187), son perti-
nentes para todos los países, independiente-
mente de su nivel de desarrollo económico.
La ratificación y la aplicación de estos Con-
venios, acompañadas del respeto y la pro-
moción de los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo es esencial para forta-

lecer los sistemas nacionales de administra-
ción y de inspección del trabajo.

2. Los sistemas eficaces de administración
del trabajo, los servicios de empleo y la ins-
pección del trabajo de carácter público son
vitales para la buena gestión de los asuntos
laborales y para el progreso económico y so-
cial. Estos sistemas pueden hacer realidad el
trabajo decente en el lugar de trabajo, hacien-
do aplicar las normas laborales, mejorando
las condiciones de trabajo y de empleo, lo que
incrementaría la rendición de cuentas, la se-
guridad y salud en el trabajo, la competitividad
y la productividad con equidad social. Al mis-
mo tiempo, los sistemas de administración
del trabajo pueden contribuir a estimular el
crecimiento económico por medio de la for-
mulación y aplicación de políticas económi-
cas y sociales concebidas para aumentar las
tasas de empleo, la cohesión social y el tra-
bajo decente.

3. La experiencia de la reciente crisis finan-
ciera y económica ha revelado que, entre las
instituciones gubernamentales, la administra-
ción del trabajo cumple una función esencial,
ya que las políticas laborales adecuadas y
las instituciones eficientes son útiles para
abordar situaciones económicas difíciles, al
proteger a los trabajadores y a las empresas
contra las peores repercusiones de una crisis
económica y mitigar sus consecuencias eco-
nómicas y sociales, facilitando al mismo tiem-
po la recuperación económica.

4. Los ministerios de trabajo y empleo y sus
organismos constituyen parte de la esencia
de los sistemas de administración del trabajo
en todo el mundo. Su función concreta es
hacer respetar la normativa laboral y facilitar
información a los trabajadores y a los
empleadores sobre sus obligaciones y dere-
chos, a fin de proteger a los trabajadores; pro-
piciar y fomentar relaciones laborales caba-
les, incluidas la mediación y la solución de
controversias; promover el empleo decente y
mejores prácticas en los lugares de trabajo;

AportesResolución relativa a la administración del trabajo y la inspección del trabajo
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lograr el cumplimiento de las normas del tra-
bajo y promover el funcionamiento del mer-
cado de trabajo. Los sistemas de administra-
ción del trabajo también pueden servir para
hacer aplicar la legislación y la política en
materia de igualdad de género.

5. Los gobiernos deberían establecer siste-
mas de administración e inspección del tra-
bajo eficaces mediante un diálogo social
tripartito genuino y oportuno. El tripartismo
efectivo exige el respeto de la libertad sindi-
cal. La presencia de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores facilita la ins-
pección del trabajo.

6. Las deficiencias actuales de las adminis-
traciones del trabajo en muchos países impi-
den que el ministerio de trabajo preste servi-
cios adecuados a sus ciudadanos o ejerza
una influencia significativa en los procesos
de formulación de políticas. En esos países,
es importante fortalecer y aumentar la fun-
ción de liderazgo del ministerio de trabajo en
la coordinación y elaboración de las políticas
de empleo y de mercado de trabajo y los pla-
nes nacionales de desarrollo. Es esencial ce-
lebrar consultas con las organizaciones de
trabajadores y de empleadores.

7. En muchos países, la falta de recursos
constituye un importante impedimento para
la eficacia de la administración del trabajo.
En los países donde el nivel de recursos dis-
ponibles es sumamente bajo, será preciso
aumentarlos de forma sustancial y sosteni-
da. En esos países, al igual que en todos los
demás, la atención debería centrarse en el
desarrollo y la retención de los recursos hu-
manos calificados, pues ninguna administra-
ción del trabajo puede funcionar sin personal
especialmente consagrado a su labor, dota-
do de las calificaciones, la debida formación
y el material necesario.

8. Los servicios públicos de empleo forman
parte integrante del sistema de administra-

ción del trabajo. Se necesita una buena coor-
dinación y reglamentación a nivel nacional,
con miras a promover políticas equilibradas y
equitativas, para evitar los abusos, incluidos
los que sufren los trabajadores vulnerables,
como los trabajadores domésticos y migrantes
y las personas con discapacidad.

9. En la actualidad, los sistemas de adminis-
tración e inspección del trabajo funcionan en
un entorno que cambia con gran rapidez y que
se caracteriza por drásticas transformaciones
económicas, institucionales, demográficas y
políticas, entre otras cosas, cambios en los
modelos de producción, la organización del
trabajo, las estructuras y relaciones de em-
pleo, la migración laboral y los trabajadores
desplazados al extranjero, la externalización
y las cadenas mundiales de suministro am-
pliadas, y la expansión de la economía infor-
mal.

10. Para afrontar los desafíos que plantea un
mundo laboral que cambia con rapidez, las
administraciones del trabajo deben adaptar-
se y modernizarse continuamente. Deberían
examinar métodos de gobernanza y gestión
eficientes y eficaces, y crear alianzas
tripartitas y alianzas con otras instituciones
y actores. Sin embargo, toda iniciativa de
modernización debe respetar valores, como
el Estado de derecho, el tripartismo, el diálo-
go social a todos los niveles, el interés públi-
co, la democracia, la equidad, la buena
gobernanza y la transparencia.

11. En sus iniciativas para adaptarse y mo-
dernizarse, los sistemas de administración e
inspección del trabajo deberían aprovechar los
avances de las tecnologías de la información
y la comunicación para mejorar sus métodos
de trabajo internos y ampliar la gama y acce-
sibilidad de los servicios para los mandantes,
sin dejar de realizar meticulosas inspeccio-
nes. Una variedad de tecnologías en línea,
móviles o de red ofrecen la posibilidad de
aumentar el rendimiento y reducir los costos,
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mejorar la transparencia, facilitar la recolec-
ción y el análisis de estadísticas del trabajo,
y ayudar a difundir la información disponible
sobre normativa laboral y políticas en la ma-
teria. La adopción de las nuevas tecnologías
es despareja entre los países; sin embargo,
los países en desarrollo se pueden seguir
beneficiando considerablemente de algunos
sistemas modestos y eficaces en función de
los costos, adaptados a su propio nivel de
desarrollo tecnológico.

12. Por ser un componente fundamental de la
administración del trabajo, la inspección del
trabajo constituye una función pública y es
un elemento esencial de una normativa labo-
ral eficaz; goza de amplios poderes y respon-
sabilidades consistentes, entre otras cosas,
en hacer cumplir la ley e imponer sanciones
que sean lo suficientemente disuasorias como
para impedir las infracciones a la normativa
laboral, proporcionando al mismo tiempo ase-
soramiento técnico, correctivo y en materia
de desarrollo, herramientas de orientación y
prevención, y promoviendo prácticas óptimas
en los lugares de trabajo. Estas funciones
deberían regularse y equilibrarse como parte
de una estrategia integral de cumplimiento, a
fin de lograr unas condiciones de trabajo de-
centes y un entorno de trabajo seguro.

13. Los sistemas de inspección del trabajo,
en particular, los de los países en desarrollo,
afrontan muchos problemas comunes al con-
junto de las administraciones del trabajo, en-
tre otras cosas, la necesidad de más recur-
sos financieros y de una mayor dotación de
inspectores con más facultades, un mejor
equipamiento y más capacitación, así como
de mejores procedimientos de contratación.

14. Con el objeto de asegurar la integridad de
la inspección del trabajo, las condiciones de
servicio de los inspectores del trabajo debe-
rían reflejar la igualdad de género y facilitar la
estabilidad laboral y la seguridad personal en
el ejercicio de sus funciones, lo cual debería

sustentarse en un marco normativo adecua-
do.

15. Los Estados Miembros deben poner a dis-
posición suficientes recursos para formular y
ejecutar programas de formación con cargo
al presupuesto nacional, destinados a mejo-
rar las calificaciones técnicas, fortalecer la
conducta ética y garantizar la independencia
de los inspectores del trabajo (en los térmi-
nos del artículo 6 del Convenio núm. 81 de la
OIT).

16. La inspección del trabajo debe ser una pre-
rrogativa de carácter público y ajustarse a las
normas internacionales del trabajo. Sin em-
bargo, en los últimos decenios se ha registra-
do un aumento de las iniciativas privadas de
inspección, como el establecimiento de sis-
temas privados de seguimiento y de elabora-
ción de informes sobre cuestiones sociales.
Se corre el riesgo de que algunos tipos de
iniciativas privadas socaven la inspección del
trabajo pública. Las cuestiones relativas a las
iniciativas privadas de vigilancia de la aplica-
ción, la autorregulación y las potenciales alian-
zas público-privadas merecen un análisis más
detenido por parte de expertos tripartitos que
la OIT debería convocar. Por lo tanto, la Co-
misión recomienda que el Consejo de Admi-
nistración estudie la posibilidad de organizar
dicha reunión tripartita de expertos.

17. Promover y hacer cumplir condiciones de
trabajo decentes, normas de seguridad y sa-
lud y el respeto de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo es parte de la
esencia de las actividades de inspección del
trabajo. Ello supone, por ejemplo, la adopción
de medidas de lucha contra el trabajo no de-
clarado, el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
Las disposiciones de la normativa laboral de-
berían aplicarse por igual a todos los trabaja-
dores y todos los lugares de trabajo. El respe-
to de la legislación en general y las estrate-
gias de prevención son fundamentales para
lograr equidad en el lugar de trabajo y, por
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añadidura, para lograr empresas sostenibles
y crecimiento económico. Estas estrategias
deberían abarcar a todos los trabajadores, con
inclusión de los del sector público, la econo-
mía informal, la economía rural y la agricul-
tura, así como los de las zonas francas in-
dustriales (ZFI). Es inadmisible que algunas
ZFI estén exentas de leyes laborales nacio-
nales elementales. Los inspectores del tra-
bajo afrontan el desafío de promover la ob-
servancia de la ley en lugares de trabajo difí-
ciles de detectar (por ejemplo, en los secto-
res de la agricultura y la construcción), o en
los que la relación de empleo es peculiar (tra-
bajo en el domicilio, trabajo doméstico) o di-
fícil de individualizar (nuevas formas de em-
pleo, externalización y cadenas de suminis-
tro complejas). En tal sentido, cabe remitirse
a la Recomendación sobre la relación de tra-
bajo, 2006 (núm. 198) de la OIT.

18. Es importante que los gobiernos persi-
gan una estrategia global integrada para las
actividades de inspección, y que velen por la
función de coordinación y supervisión de la
autoridad central, reconocida en el Convenio
núm. 81. Los gobiernos también deberían pro-
mover el diálogo social en torno a la seguri-
dad y salud a escala sectorial y de las em-
presas, en particular, con miras a la preven-
ción. El diálogo tripartito nacional también
podría centrarse en determinar campañas de
prevención específicas en sectores de ries-
go o en los cuales las infracciones de la nor-
mativa laboral están generalizadas. Las ini-
ciativas en materia de seguridad y salud de-
berían, cuando fuera posible, basarse en la
mejor información disponible y en métodos
de trabajo específicos y eficaces.

19. Para lograr la eficacia general de un sis-
tema de inspección del trabajo, el ciclo de
planificación, programación y presentación de
informes también es fundamental si se de-
sea configurar una base coherente y objetiva
para las actividades de inspección, que res-
ponda a las condiciones de trabajo predomi-

nantes, y prevea zonas geográficas o secto-
res en que podrían ser necesarias interven-
ciones específicas. No obstante, muchas
administraciones del trabajo no están en con-
diciones de proporcionar estadísticas compa-
rables. La recolección, por parte de la OIT, de
datos nacionales básicos sobre el número de
inspectores y las actividades de inspección,
y de otras estadísticas conexas, podría faci-
litar el establecimiento de parámetros de re-
ferencia y el intercambio de prácticas ópti-
mas.

20. Al fomentar una cultura de la prevención
y velar por el respeto de la ley, los inspecto-
res del trabajo utilizan muy diversas interven-
ciones y herramientas, entre ellas, las inicia-
tivas de prevención y de control de aplica-
ción de la normativa. Las sanciones suficien-
temente disuasorias constituyen un compo-
nente indispensable de todo sistema de ins-
pección del trabajo. Se debería alcanzar un
equilibrio adecuado entre las medidas de pre-
vención, como la evaluación de riesgos, la
promoción de una cultura de liderazgo y de
aplicación de las mejores prácticas, la apli-
cación de medidas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo (SST), y la organización
de campañas de información, de orientación
y de sensibilización, combinadas con sancio-
nes.

21. Las medidas de prevención y las sancio-
nes encaminadas al cumplimiento efectivo son
complementarias de los objetivos generales
de promover la normativa laboral. Es impres-
cindible que los sistemas de administración
del trabajo establezcan procedimientos apro-
piados y expeditos para imponer y hacer efec-
tivas las multas, así como acciones judicia-
les oportunas, congruentes con los principios
de las garantías procesales.

22. La Oficina Internacional del Trabajo debe-
ría utilizar todos los medios adecuados y apli-
car las medidas apropiadas, incluidas las ini-
ciativas siguientes, para fortalecer la admi-
nistración y la inspección del trabajo:
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1) promover la ratificación, la puesta en prác-
tica y la aplicación efectiva de las normas
internacionales del trabajo pertinentes, en
particular los Convenios núms. 81 y su Pro-
tocolo de 1995, 88, 129 y 150;

2) intensificar las consultas con los trabaja-
dores y los empleadores, y con sus organi-
zaciones, y fortalecer su capacidad en la
concepción de políticas e instrumentos en
materia de administración e inspección del
trabajo, con miras a aplicar el Programa de
Trabajo Decente;

3) fomentar la cooperación y los intercambios
a escala internacional, entre otras cosas, la
cooperación Sur-Sur, y crear una base de
datos sobre prácticas óptimas de administra-
ción e inspección del trabajo, accesible a tra-
vés del sitio web de la OIT;

4) en cooperación con los gobiernos naciona-
les, promover el intercambio de prácticas óp-
timas sobre procesos de contratación/selec-
ción transparentes, condiciones de trabajo de-
cente, seguridad y protección, y una forma-
ción y promoción de las perspectivas de ca-
rrera apropiadas para los funcionarios de la
administración del trabajo y los inspectores
del trabajo;

5) alentar la utilización adecuada y eficaz de
los recursos humanos y financieros asigna-
dos a los servicios de administración e ins-
pección del trabajo;

6) concebir una metodología para la recogida
y el análisis de datos estadísticos naciona-
les básicos, con inclusión de datos
desglosados por sexo, para poner a disposi-
ción de los mandantes de la OIT compara-
ciones y criterios de referencia internaciona-
les sobre los servicios y actividades de ins-
pección;

7) realizar investigaciones y prestar servicios
de asesoramiento sobre la estrategia de ges-
tión de los conocimientos de la OIT en gene-
ral en áreas seleccionadas de interés para la

administración y la inspección del trabajo y
los interlocutores sociales, de conformidad con
el informe de la Comisión de la Administra-
ción del Trabajo para la 100.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, en par-
ticular:

a) investigaciones sobre la utilización de la
contratación pública en la promoción del cum-
plimiento de las normas del trabajo;

b) investigaciones acerca de los desafíos que
plantea el aumento de la externalización, la
subcontratación y las relaciones de trabajo
encubiertas o triangulares para la eficacia de
la inspección del trabajo, y sobre los medios
o métodos destinados a que la legislación se
haga cumplir y abarque a todos los trabajado-
res en el marco de una relación de trabajo;

c) investigaciones y evaluaciones sobre la me-
todología de formación y el contenido de la
formación, a fin de asegurar que se tengan
en cuenta las necesidades y los objetivos de
la administración e inspección del trabajo;

d) investigaciones acerca de los riesgos y las
prácticas respecto de la relación existente
entre la administración del trabajo y los mar-
cos normativos sobre la migración;

8) solicitar al Consejo de Administración que
estudie la posibilidad de celebrar, en el próxi-
mo bienio, una reunión tripartita internacional
de expertos sobre las iniciativas privadas de
vigilancia de la aplicación de la normativa, que
tomen como referencia las normas interna-
cionales del trabajo;

9) idear estrategias de extensión para promo-
ver la aplicación y el cumplimiento de la le-
gislación en favor de los trabajadores del sec-
tor público y los trabajadores vulnerables, en
particular los de las economías informal y
rural, los trabajadores domésticos y los de
las ZFI;

10) examinar las conclusiones de la discu-
sión general de 2009 sobre «La igualdad de
género como eje del trabajo decente,» y re-



87

AportesResolución relativa a la administración del trabajo y la inspección del trabajo

cordar que las administraciones del trabajo,
con inclusión de los sistemas de inspección
del trabajo, son fundamentales para aplicar la
legislación y las políticas en materia de igual-
dad de género;

11) promover el diálogo nacional tripartito para
resolver los problemas relativos al cumpli-
miento de la normativa laboral y la inspección
debidos al aumento de las nuevas formas de
empleo, tomando nota de la Recomendación
sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198)
como instrumento útil para hacer frente a las
relaciones de trabajo encubiertas;

12) crear una cartera de actividades de co-
operación técnica que brinde apoyo a la Ofici-
na en la prestación de asistencia técnica a
los Estados Miembros, con miras a fortale-
cer los servicios de administración e inspec-
ción del trabajo e integrarlos a los Programas
de Trabajo Decente por País (PTDP);

13) mejorar la coordinación y el intercambio
de información en los ámbitos de la adminis-
tración y la inspección del trabajo dentro y
fuera de la Oficina y en todo el sistema
multilateral, valiéndose, por ejemplo, de re-
des regionales apoyadas por la OIT
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AportesINNOVAR: El concurso de ciencia,
tecnología e innovación de la Argentina

INNOVAR es un programa del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva de la Nación cuyo objetivo es estimular
y difundir los procesos de transferencia de
conocimiento y tecnología, aplicados a pro-
ductos y/o procesos que mejoran la calidad
de vida de la sociedad.

Desde el año 2005, INNOVAR ofrece la
posibilidad de dar a conocer sus propuestas
a diseñadores, investigadores, estudiantes,
y a todos aquellos emprendedores que desa-
rrollan nuevas alternativas tecnológicas para
el agro, la salud, la vida cotidiana, y el medio
ambiente por citar algunos temas.

La innovación es un proceso complejo,
que llevan adelante las empresas que con-
siste -básicamente- en incorporar mejoras en
los procesos y los productos. In-
tervienen distintos agentes inter-
nos y externos a la empresa, y
este proceso es diferente según
sea el tamaño y el sector del que
estemos hablando. Hoy día, to-
dos coinciden que para innovar
es necesario nutrirse de estas di-
versas fuentes y fundamental-
mente trabajar de manera
interdisciplinaria.

La innovación es el resultado
final de estas múltiples interven-
ciones y eso ocurre a veces fue-
ra de las empresas.

Innovar estimula el proceso interactivo
principalmente en la fase de desarrollo de la

idea y prototipo y, en algunos casos, llegan-
do a la fase de su difusión bajo la forma de
un producto. INNOVAR articula las nuevas
soluciones, las propuestas de mejora de pro-
cesos y productos con potenciales usuarios
finales (consumidores) o intermedios (empre-
sas).

Para ello el MINCYT desarrolló una mar-
ca "INNOVAR" que representa para quienes
participan del concurso cada año, la posibili-
dad de acelerar la concreción de su proyecto
en producto. INNOVAR actúa como un puen-
te de reconocimiento y contacto con la so-
ciedad.

Entre enero y mayo de cada año, nuestro
equipo lanza la campaña de convocatoria a
proyectos a través de los medios de comu-

nicación, de publicaciones en vía pública y
redes sociales. Se suministra la información
necesaria acerca del concurso para que los

Para ello el MINCYT desarrolló
una marca "INNOVAR" que representa
para quienes participan del concurso
cada año, la posibilidad de acelerar
la concreción de su proyecto
en producto.
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participantes puedan registrar
sus proyectos innovadores en las
diferentes categorías propues-
tas, refiriéndose cada una, a una
temática específica: Producto
Innovador, Concepto Innovador,
Innovaciones en el Agro, Inves-
tigación Aplicada, Diseño Indus-
trial, Diseño Gráfico, Tecnologías
para el Desarrollo Social, Vincu-
lación y Transferencia Tecnológi-
ca, Escuelas Técnicas y a partir
de este año, Robótica.

Durante el período de inscripción es cons-
tante la comunicación con los participantes,
a través de sugerencias, consultas y aclara-
ción de dudas que surgen a la hora de regis-
trar, explicar lo que significa un proyecto y
sus beneficios; sumando a esto la ansiedad
de todo concursante.

INNOVAR se ha convertido en punto de

inicio para los emprendedores argentinos de
todo el país.

La página web del concurso
(www.innovar.gob.ar) es el principal instrumen-
to de diálogo con los participantes, ya que
allí se publican todas las noticias y noveda-
des tales como la fecha de inicio de la ins-
cripción a concurso y la de cierre, otros con-

En el año 2010 batimos el record de
proyectos registrados, llegando a la
cifra de 3.378. No sólo la cantidad fue
lo que se incrementó, sino también
lo hizo la calidad de las propuestas
presentadas.
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cursos, imágenes, lo nuevo de innovar, etc.
Esta herramienta constituye también una co-
nexión con el resto del país y del mundo.

En otras palabras, es a través de Internet
y junto a las redes sociales dónde se da la
mayor comunicación con los participantes,
ya que es un medio económico y accesible.

Para inscribir los proyectos es necesario
completar un formulario con los datos perso-
nales del titular/equipo y la descripción del
producto o proceso junto a imágenes que lo
ilustren. La buena presentación de los pro-
yectos es esencial para su posterior valora-
ción por parte del grupo evaluador y jurado
de INNOVAR.

A través de los datos cargados en los for-
mularios, los participantes nos proporcionan
una valiosa información que posteriormente
es analizada. Después de seis años, nuestra
oficina cuenta con una gran base de datos de
proyectos y concur-
santes que pasaron
por aquí.

En el año 2010 ba-
timos el record de pro-
yectos registrados, lle-
gando a la cifra de
3.378. No sólo la can-
tidad fue lo que se
incrementó, sino tam-
bién lo hizo la calidad
de las propuestas pre-
sentadas. El gráfico a
continuación represen-
ta la calidad de los pro-
yectos que participa-
ron en Innovar a lo lar-
go de las 6 ediciones
y se encuentra calcu-
lado en base a la can-
tidad de proyectos ex-
puestos sobre registra-
dos.

La imagen, en algu-
nos casos, es un ele-
mento clave para cier-

tos productos, sobre todo en las categorías
de Diseño Industrial, Innovaciones en el Agro
y Producto Innovador. Además de ser la pri-
mera impresión que les llega a los evaluadores
sobre los diferentes proyectos, es lo que per-
mitirá la difusión del proyecto a través del
catálogo u otras acciones de difusión que se
programen. También forma parte de los con-
tenidos del catálogo de productos que se rea-
liza todos los años.

El proceso de evaluación, a cargo de dife-
rentes especialistas para cada categoría, lle-
va varios meses de trabajo. En muchos ca-
sos, el evaluador se pone en contacto con el
titular del proyecto para obtener más datos
específicos acerca del desarrollo y así poder
realizar un análisis más completo del mismo.

Actualmente tenemos en nuestra base de
datos 2135 proyectos completos que han pa-
sado algún tipo de filtro de calidad. De este
total, nuestra estimación es que un 30% po-

Calculado en base a 2135 proyectos
seleccionados y correspondientes a 2009 y 2010
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see un alto grado de desarrollo del prototipo,
una proporción similar son proyectos que en
primera instancia aportan una novedad y un
porcentaje similar responde a proyectos via-
bles económicamente hablando.

 El catálogo anual de productos es la
primera instancia de selección de proyectos.
Constituye una pieza fundamental en la que
se reúnen meticulosamente textos descripti-
vos e imágenes sobre las mejores propues-
tas y sirve de herramienta para articular a
quienes demandan y quienes ofrecen una de-
terminada solución.

El diseño de la tapa y el inte-
rior se renueva cada año con el
objetivo de inscribir un sello de
calidad, que también crece con su
contenido. El catálogo de INNO-
VAR se distribuye principalmente
a fundaciones, universidades,
empresas e instituciones públicas
y privadas de toda la Argentina.
El material ofrecido es valorado
por todas estas organizaciones y
abre canales de diálogo entre con-
cursantes e interesados; permite
un encuentro más directo y eficaz
entre los oferentes de soluciones
y sus demandantes.

La última instancia de evalua-
ción converge con la gran exposi-
ción de los mejores proyectos de INNOVAR.
En dicho acontecimiento se congregan parti-
cipantes, evaluadores, jurado, el equipo de
INNOVAR y el público en general con el obje-
tivo de difundir y promocionar los productos.
Como cierre de la exposición se entregan los
premios a los proyectos más destacados del
año.

A estas acciones ya tradicionales en el
esquema de difusión, hemos agregado a par-
tir del 2007, 13 capítulos y 30 microprogramas
de la serie televisiva "Innovar de Canal En-
cuentro". Las producciones de televisión rea-
lizadas por Innovar para el Canal Encuentro
proporcionan un entretenimiento basado en

la difusión de contenidos relacionados al ám-
bito de las ciencias, la tecnología, la educa-
ción,  la innovación y el espíritu emprendedor.
Los programas tienen espacios de informa-
ción y descripción de los avances tecnológi-
cos en marcha y por venir, y al mismo tiempo
se resalta el costado social propio de toda in-
novación (y progreso): cómo la sociedad se
adapta a esas nuevas tendencias y en cier-
tos casos, hasta redefine sus modos de ac-
tuar. El ciclo ha obtenido buenas repercusio-
nes y aceptación del público. Actualmente se
encuentra online, con descarga opcional, en

el portal de videos Vimeo (www.vimeo.com/
innovar).

La experiencia de comunicar la innovación
ha enriquecido el diálogo con los emprende-
dores, con las instituciones y los especialis-
tas del país que la promueven. Pero sobre todo
ha estimulado el interés del público, a través
de los medios masivos de comunicación que
transmiten el trabajo de miles de investigado-
res, estudiantes, diseñadores, pymes e inves-
tigadores argentinos que todos los días gene-
ran productos y servicios que ayudan a mejo-
rar la calidad de vida de la comunidad.

Desde el año pasado, INNOVAR fue reco-
nocido como participante en los premios Ibe-

Desde el año pasado, INNOVAR
fue reconocido como participante en
los premios Iberoamericanos a
la Innovación y el Emprendimiento,
lo que se tradujo en la presentación de
cuatro proyectos finalistas o ganadores
del último año, que compitieron por
100.000 euros en premios.

AportesINNOVAR: El concurso de ciencia,
tecnología e innovación de la Argentina
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roamericanos a la Innovación y el Em-
prendimiento, lo que se tradujo en la presen-
tación de cuatro proyectos finalistas o gana-
dores del último año, que compitieron por
100.000 euros en premios. En esta primera
edición Argentina obtuvo uno de los  premios
al "Mejor Proyecto Innovador" en la catego-
ría Idea - Proyecto.

INNOVAR es una iniciativa creada y de-
sarrollada totalmente por un equipo de em-
pleados de planta del actual MINCyT hace
ya siete años. La marca que se logró desa-
rrollar, que representa valores vinculados con
la innovación, el diseño y la tecnología, re-
quirió un alto rango de excelencia en los pro-
cesos de trabajo internos, que se ve plasma-
do en la exposición, los catálogos, y el he-

cho que cada año participan del concurso los
principales grupos de investigación y diseño
del país.

El concurso que llevamos adelante como
trabajadores del Estado es demandado, cada
año, como un espacio reconocido por la so-
ciedad, más allá de los cambios en la políti-
ca.

El apoyo recibido por sponsors
institucionales públicos y privados, la enor-
me repercusión en los medios de difusión y la
respuesta de la gente que participa masiva-
mente cada año, expresan adicionalmente que
es posible gestionar acciones de política de
nivel, con los recursos humanos del sector
público 

AportesINNOVAR: El concurso de ciencia,
tecnología e innovación de la Argentina
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Por octavo año consecutivo los trabaja-
dores y las trabajadoras estatales participa-
mos con nuestro propio espacio en la Feria
Internacional del Libro de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Desde el primer año tuvimos me-
sas acerca del pensamiento nacional, la cul-
tura popular y conmemoraciones de aconte-
cimientos importantes: camino al Mundial; 25
años de Malvinas; 60 años de la Constitu-
ción del '49; 50 años de la muerte de Scalabrini
Ortiz; el estreno del docu-argumental "Manzi.
Un poeta en la tormenta"; 100 años del naci-
miento y 60 de la muerte de Enrique S.
Discépolo; sólo por nombrar algunas relevan-
tes. Esta revalorización del pensamiento na-

cional se ha generalizado en la Feria, ya no
nos sentimos tan solas.

En estos recordatorios no podía faltar el
Homenaje a Eva Perón cada 7 de mayo. Con
documentales, muestras fotográficas y pic-
tóricas, ambientaciones y acciones artísti-
cas, charlas y hasta la última presentación
pública de Fermín Chávez junto a Aurora
Venturini.

En buena hora, hemos perdido la exclusi-
vidad. Si hasta nuestros colores caracterís-
ticos, azul y blanco, se han extendido a nu-
merosos stands. Perseverando en nuestras
convicciones, ¡cuántos otros contagios po-
dremos provocar!

La estética de nuestro stand

Este espacio está pensado desde hace ocho años como ámbito de expresión de
los trabajadores públicos y su interacción con la comunidad.

En cada panel expresamos el compromiso con la cultura del trabajo, con la dignidad
de los trabajadores y nuestra historia.

A través de la Secretaría de Cultura y Capacitación se realizaron diferentes concur-

 Sandra Dall´Asta*

* Licenciada en Gestión Cultural. Secretaría de Cultura, Publicaciones y Capacitación, Seccional Capital de la Unión del Personal
Civil de la Nación.

Actividades en nuestro stand
Delegaciones que realizaron a actividades
Delegaciones que se presentaron por primera vez
Delegaciones que presentaron más de una actividad
Seccionales
Actos en salones
Cantidad de publicaciones presentadas

60
20
10
8
6
4

12
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sos dando de esta manera la posibilidad a todos los trabajadores y trabajadoras de
mostrar su vocación artística en diferentes lenguajes.

Este año se presentó en el stand de la Feria del libro el recorrido histórico y literario
del escritor José Hernández, el mismo se  plasmó en una figura corpórea del autor,
situada en uno de los laterales y fue acompañada por un panel donde, sintéticamente,
se narró el camino hasta la concreción del monumento que próximamente se empla-
zará. Un objeto escultórico cerraba este dialogo de imágenes y texto haciendo de esta
esquina un micro espacio didáctico. Siguiendo por el stand los espectadores se en-
contraron con el homenaje a Discépolo, por cumplirse cien años de su nacimiento, en
este sector se instalaron fotografías, letras de canciones de su autoría, extractos de
su paso por la radio, entre otros. Se ubicó en el sector del auditorio creando así un
diálogo ficticio entre ambos autores. Enmarcando a estos hombres de la cultura nacio-
nal se seleccionaron pinturas, dibujos y esculturas de diferentes artistas trabajadores
y trabajadoras de nuestra organización.

Con este conjunto de acciones la Unión Personal Civil de la Nación se propuso y
logró homenajear y recrear los valores de nuestra identidad

Patricia Gil
Curadora

Delegación UPCN-Hospitales

AportesOcho años y un monumento

Una feria popular

Hace varios años que el inicio de la Feria
del Libro merece foto en la portada de los
grandes medios periodísticos, marcando la
multitud que se reúne en sus stands. Es cier-
to que dichos medios son sponsors
importantísimos de la actividad, con lo cual
podemos pensar que dicha difusión es parte
de su estrategia comercial.

La Feria cuenta con un público habitual
de sectores medios que la valoran positiva-
mente, muchos docentes que concurren a sus
jornadas educativas para sumar puntaje para

su carrera laboral, más las escuelas que lle-
van a sus alumnos a visitarla y reunir mate-
rial para trabajos que justifiquen el paseo.

En particular, en esta edición de la Feria,
la diversidad social que se observó respon-
dió a dos cuestiones fuertes: el mejoramien-
to económico de la población en general y el
interés por conseguir el nuevo documento de
identidad. La posibilidad de un mayor consu-
mo estuvo prevista por las editoriales a tra-
vés de una numerosa oferta de textos infanti-
les en amplia gama de calidad y precio.

Los trailers del Ministerio del Interior han

congregado gente desde que se instalaron con
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el programa Patria Grande. (También la infor-
mación de dicho programa fue presentada por
los trabajadores del Ministerio del Interior en
nuestro stand el año de su lanzamiento). Este
año a toda hora, multitudes esperaban con-
cretar su trámite por el nuevo DNI, y el pasa-
porte.

Podría decirse que esa Feria a la que con-
currían los sectores medios y medios altos
para ponerse al tanto de las novedades edi-
toriales, otros sectores más populares fue-
ron incorporándola como un paseo más: con
la esperanza de un futuro mejor para sus hi-
jos (por eso más fácilmente se les compra
un libro a los niños), con la política recupera-
da (la fila más larga era para que un Ministro
firmara su libro recién presentado), con los
jóvenes solicitando el pasaporte sin broncas
porque ya no es para huir del país.

La Feria del Libro (o sus organizadores)
podrá tener todos los problemas, seg-
mentaciones, mercantilismos, que le
querramos encontrar según nuestros propios
criterios. Lo que sin duda, se pudo percibir en
esta última edición de la Feria, es que tene-
mos un país mejor (con más inclusión, traba-
jo y, fundamentalmente, esperanzas).

Algunas reflexiones
sobre nuestra presencia

El primer año que UPCN tuvo su stand en
la Feria empezamos a juntar firmas para con-
cretar una ley del año 1934, que le otorgaba
un monumento a Hernández y su obra, a ubi-
carse en la plazoleta Santa María de los Bue-
nos Aires (delimitada por las calles J.
Hernández, Vidal y Elcano) en el barrio de
Belgrano. Este año, luego de un camino de
perseverancia de nuestro gremio, que inclu-
yó la reedición de La vida del Chacho y "No-

tas sobre las Islas Malvinas", los trámites le-
gislativos en las distintas instancias (en los
que colaboró activamente la Delegación Le-
gislatura) que permitieron la colocación de una
placa en la antes mencionada plazoleta y la
organización de un Concurso de Ideas, pudi-
mos mostrar la obra terminada y próxima a
emplazarse en el lugar original.

Dos ejes, que responden a las políticas
que desarrolla nuestro gremio, se pueden des-
tacar en las actividades programadas y la pro-
ducción gráfica de nuestro stand: la participa-
ción de los trabajadores y su familia y el
federalismo. Años atrás, nuestro afiche con-
vocando a la Feria destacaba la doble condi-
ción de estatales y escritores de varios hom-
bres y mujeres de nuestras letras, y sumaba
la nómina de ganadores de nuestros Concur-
sos Participativos de Literatura, en las cate-
gorías cuento, poesía, ensayo y relato histó-
rico.

Este año, el mapa de la República Argen-
tina estaba armado con fotos de escritores
de todas las provincias, intercalados con las
tapas de nuestros libros. Siempre recreando
el lema de cada año de la Feria para que fue-
ra representativo de nuestros valores: un
afiche que marcó la riqueza literaria de nues-
tro país, la diversidad, y la producción inte-
lectual de los trabajadores.

Las charlas, conferencias, debates, vi-
deos, música, lecturas que se presentan en
nuestro espacio son realizadas por trabajado-
res y trabajadoras estatales, donde acercan
a la comunidad el amplio espectro de tareas
que se realizan en el sector público, o bien
dan a conocer sus vocaciones artísticas.

Cada año son más los compañeros y com-
pañeras que traen sus trabajos desde las dis-
tintas Seccionales de la UPCN y disfrutan y
agradecen esta oportunidad.

A continuación algunos aportes que lo
demuestran:
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Seccional Santa Fe
Imaginario popular argentino
Música argentina para guitarra solista

Imaginario Popular Argentino es una obra integral para guitarra solista, que consta
de dos partes: Centro y Noroeste (cinco piezas) y Litoral y Región Pampeana (siete
piezas). En 2003 se publicó la primera parte en un álbum que contó con el auspicio de
Puerto de Cultura, centro cultural lamentablemente desaparecido. Agotada esa edición,
se vuelven a publicar aquí aquellas cinco piezas -revisadas y con pequeños cambios-
más las siete restantes, que se imprimen por primera vez, quedando así a disposición
de los intérpretes la obra completa. Esta edición ha sido posible gracias al generoso
auspicio de UPCN Seccional Santa Fe.

Los títulos de las doce piezas se refieren a creencias, mitos y supersticiones expli-
cados en los textos que acompañan las partituras. La obra persigue un doble objetivo:
aportar nuevo material a la literatura de música argentina para guitarra, y difundir nues-
tra mitología popular. He grabado y editado esta música en el CD Imaginario Popular
Argentino que se distribuye desde mi sitio en Internet.

Con la edición de este álbum culmina un esfuerzo que se inició hace más de una
década. Las piezas que forman este Imaginario me acompañan desde hace ya varios
años en mi peregrinar con la guitarra a cuestas, y si mi deseo se hace realidad, así
seguirá siendo. He tenido la dicha de ver cómo han cobrado vida en manos de otros
músicos, que las han recreado con talento y originalidad. De este modo se ha cumplido
uno de los anhelos que me impulsaron en el principio, y que quiero renovar aquí: des-
pertar en los intérpretes el interés por acercarse más a ese yacimiento inagotable
llamado Folklore Latinoamericano.

                                                                                            Marcelo Coronel

La Unión Personal Civil de la Nación,
en apoyo a su filosofía y concepción den-
tro de los espacios creados para sus afi-
liados, brinda especial importancia a la
transmisión de la cultura, y estímulo a
todos los artistas que se desarrollan en
cualquiera de las variadas manifestacio-
nes artísticas.

La decisión de la Secretaría de For-
mación Profesional, Sindical y Acción
Cultural de la Seccional Santa Fe, de apo-
yar la publicación de Imaginario Popular
Argentino, responde, en principio, a lo ma-

nifestado anteriormente ya que el Sr. Marcelo Coronel está radicado en la ciudad de

AportesOcho años y un monumento
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Seccional Salta

EDUARDO CEBALLOS, el Gringo de Mil Caminos

Un salteño, estirpe de sangre gaucha, que aún se conservan en nuestra región, un
hombre proverbio del periodismo responsable, un defensor magnánimo del folklore y
la cultura de Salta. Un estudioso, investigador y escritor cargado de una simpleza
para hacer de un momento, de un dialogo, una circunstancia, sin importar el lugar, el
tiempo o las personas… Don Eduardo hace que sus escritos se conviertan en el arte
literario con sentimiento cargado de las simples cosas.

Un día, no hace mucho tiempo, tal vez un año, a mediados del 2010, se cruzaron
en esos cotidianos encuentros que ocurren en pueblos y ciudades del interior. Fue, en
esta oportunidad, entre dos viejos conocidos y amigos, por un lado el estimado com-
pañero Secretario General de UPCN Salta, profesor Roberto Nordmann (fallecido el
18 de abril de 2011) y el autor de este libro, don Eduardo Ceballos; en aquel momento
surgió la idea de difundir y promover las ediciones literarias en el marco de las activi-
dades culturales que lleva adelante nuestra institución gremial, especialmente en el
campo de las letras.

Llegó el año 2011, y los viejos conocidos agendaron no olvidar la invitación cursa-
da y se pusieron a disposición para que UPCN Salta, en su agenda cultural del pre-
sente año, propiciada para el Stand de UPCN, en la 36º Feria Internacional del Libro,
que se desarrolló en el Predio de la Sociedad Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la presentación de las obras del escritor salteño.

La agenda incluía una serie de presentaciones y conferencias de poetas, poeti-
sas, escritores, profesionales o especialistas, funcionarios y trabajadores públicos
de la Provincia de Salta, un esfuerzo noble y sencillo aportando a la Cultura del
Trabajo, con la esencia que caracteriza a los hombres y mujeres de la tierra de Güemes.

El día 5 de Mayo de 2011, llegó al Stand 3044 de UPCN, en el Pabellón Ocre, con

Rosario, dedicado a la docencia y es un centinela de las tradiciones, mitos, leyen-
das, los que logra transmitir a través de su música.

Se ha convertido, además, en un enorme colaborador nuestro en todas las edicio-
nes del Festival Guitarras del Mundo de la sede Rosario.

Consideramos además que se trata de dejar construidos puentes hacia las futu-
ras generaciones, siendo ésta una de las formas en que se puede perpetuar parte de
nuestras tradiciones y cultura
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la prestancia y la calidez humana que caracteriza a Don Eduardo, para presentar el libro
El Gringo de Mil Caminos, obra recién salida de la imprenta. Fue un imaginero, un crucial
ferviente de recuerdos. Comenzó don Eduardo haciendo un homenaje al amigo,  que
había hecho posible que su libro llegara al espacio de los trabajadores, y que en vida fue
un noble y sentido gesto de reconocimiento para el profesor Roberto Nordmann, quien
apenas pocos días antes ha-
bía fallecido. Pero en el umbral
de las actividades su presen-
cia conmocionaba tan
sorpresiva pérdida y emociona-
ba lágrimas en aquellos que lo
supimos conocer.

El gringo de mil caminos es
una obra donde las vivencias,
las anécdotas, las nostalgias,
aventuras y andanzas; todos
aquellos momentos que desde
niño al hombre, acompañaron
al autor a través de su vida,
contemplada en sus escritos
con efervescencia sentida. Don Eduardo, encantó al público presente con sus palabras
emocionadas que nos llevaban al lugar de los hechos, que surgían como mágicos en-
cuentros de otros tiempos, pero a la vez también de este nuevo tiempo, donde se
enlazan sentimientos y embellecen las simples cosas, de una casa, de un amigo, de los
viejos tatas, la pobreza de los pibes de barrio, la solidaridad hecha andanza en los
polvorientos pueblos, cosas de changos líricos, corazón de gaucho, emblema de tierra
santa, los consejos de los abuelos, la ocurrencia de algún poeta, entre otras juntadas.

Tantas historias fueron contadas, volviéndose cimiento de aquella vieja casona de
barrio, el andén de los juguetes, los regresos de estudiantes, las ocurrencias del tío,
despedidas, los salteños y sus nombres en calles y edificios de Buenos Aires, y otras
tantas experiencias que nos da la vida -cuando la vivimos con enorme compromiso y
entusiasmo.

Tal vez, el libro llegó en un momento compartido, algo de semejanzas, porque escu-
char a Don Eduardo Ceballos, hablar con tanto énfasis de las cosas sencillas y cotidia-
nas que tienen el hombre en su paso por esta vida terrenal, me llevaba imaginariamente
a tantas horas compartidas con el compañero Roberto Nordmann, también hablando de
cosas parecidas. Entonces eran diferentes vidas, pero un solo encuentro, diferentes
nombres y apellidos, pero un mismo apodo "Gringo".

Esta sensación culminó cuando, ver al hombre Eduardo Ceballos, ponerle pasión a

AportesOcho años y un monumento
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cada palabra, darle sensación a cada momento contado, hasta filtrar lágrimas de
emoción entre los presentes, salieron aplausos del alma, profundos y sinceros de
ese público que se llegó al Stand de UPCN, para ver al maestro amigo, al gringo
hecho poeta, al salteño que en cualquier lugar encuentra un pedazo de su tierra,
enfundada en ponchos, en amigos y en un sinfín de recuerdos.

Fue una algarabía, fue un notarial de sensaciones, mirar entre el público a gente
desconocida, público itinerante que se detuvo para escuchar una voz de Salta, la
linda, vislumbrar presencia de los compañeros y compañeras de la Unión haciéndo-
nos el aguante. Hubo sorpresas porque entre tantos amigos, surgió una dama con su
traje de gaucha, coplera de alma y vida, su nombre Norma Agüero (la Bagualera de
Metán), para cantarle a Don Eduardo. También, la presencia de un prestigioso del
folklore, un caminante del mundo, un prodigioso de la voz y el canto nativo, allí entre
el público estaba Zamba Quipildor, pidiéndole al autor que siguiera contando las vi-
vencias y recordando encuentros en algún lugar del sagrado camino que tienen estos
hombres, por su entrañable amistad, historia misma de la cultura en cada pueblo.

Finalmente, don Eduardo, como lo caracteriza su nobleza de hombre bueno, dejó
el micrófono, tomó sus libros y los regaló a los presentes. Reiteró su enorme agrade-
cimiento a la Unión del Personal Civil de la Nación por toda esta movida cultural, que
tanta grandeza y dignidad le da al trabajador: "qué lindo -decía- que todavía existan
instituciones y hombres como Andrés Rodríguez, Roberto Nordmann, entre otros,
quienes en silencio y con firmeza apuestan a sostener la cultura de los pueblos,
promoviendo estos ámbitos que tanto se necesitan para todos, donde puedan conju-
gar trabajadores, estudiantes, niños y abuelos, hombres y mujeres de esta Argentina
grande, y a toda la gente de UPCN en la Provincia de Salta, que día a día se esfuerza
para que personas dedicadas a las letras, la música y el arte puedan mostrar sus
habilidades y lograr espacios importantes, como, por ejemplo, llegar a la Feria Inter-
nacional del Libro"

César Chávez
Secretario de Prensa de la UPCN - Seccional Salta
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del Prof. Dr. Miguel Angel Barrios2

El presente libro fue presentado el 5 de
mayo último en el stand de la Unión del Per-
sonal Civil de la Nación, por la Secretaría de
Relaciones Internacionales de la Unión, du-
rante la 37º Feria Internacional del Libro4.

Hoy, en realidad, más que presentarlo (ya
lo hemos hecho), queremos resaltar el por-
qué de tal presentación, la importancia que
reviste para nuestra organización y el aporte
significativo de dicha obra al proceso de inte-
gración regional del continente sudamerica-
no.

UPCN y las relaciones
internacionales

En este sentido es importante exponer las
actividades desarrolladas por la Secretaría de
Relaciones Internacionales. La misma traba-

ja, fundamentalmente, en el fortalecimiento
de las relaciones sindicales, ya sea con or-
ganizaciones internacionales, sindicatos de
otros países y organización sindicales na-
cionales del sector público5.

Al respecto, se desarrollan tareas tendien-
tes a la unidad del sindicalismo global en tor-
no de la Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI) y de la agrupación Global Unión, la
que incluye a los sindicatos globales por rama
de actividad como lo es la Internacional de
Servicios Públicos (ISP), la UNI (Unión
Network Internacional), etc. 6 y continental a
través de las secciones regionales de las
organizaciones globales.

En ese marco mundial, UPCN participa
activamente de las políticas por el "trabajo
decente para una vida digna", entendiendo
por ello: la erradicación de la violencia labo-

Federico Dávila3

1 Editorial Biblos, serie Educación y Sociedad, Buenos Aires, 2011
2 Profesor de Historia, Magster en Sociología, Doctor en Ciencias de la Educación, Doctor en Ciencia Política, diplomado en
Relaciones Internacionales y Profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN)
3 Subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN, Lic. en Comercio Internacional y maestrando en Relaciones Internacionales.
4 Presentado por los compañeros Federico Dávila y Silvia Mantito del Consejo Nacional de UPCN
5 En este sentido es importante destacar la creación de la Asociación Civil Coordinadora Argentina de la ISP integrada por trece
organizaciones sindicales, la mayoría integrantes a su vez de la CGT y del Frente de Gremios Estatales de Argentina.
6 Son once organizaciones sindicales globales por rama de actividad (educación, salud, metalmecánica, construcción, comercio,
servicios públicos, etc).
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ral, el acoso sexual y toda otra acción
discriminatoria, la equidad salarial, la
sindicalización y formación de jóvenes, el
diálogo social, la libertad sindical y la nego-
ciación colectiva, las condiciones y medio
ambiente de trabajo, la calidad del salario, etc.

Esta importante tarea se desarrolla a tra-
vés de acciones ejecutadas en el marco de
instituciones de las que UPCN es miembro,
como la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) y la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS); otras a las que es
invitada como el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) y
otras de las que participa como miembro de
la Confederación General del Trabajo de la Re-
pública Argentina (CGT) y su Secretaría de
Relaciones Internacionales; en este último
caso, nos referimos a la Coordinadora de Cen-
trales Sindicales del Conosur (CCSCS), a la
Confederación Sindical Internacional (CSI), a
la Confederación Sindical de las Américas
(CSA) y a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

La unidad latinoamericana:
una cuestión estratégica

Para nuestra organización, estas activi-
dades mencionadas persiguen, desde nues-
tra óptica, un objetivo que en términos políti-
cos internacionales podemos definir como un
aporte a la construcción permanente de la
unidad mundial y latinoamericana desde una
perspectiva sindical.

Decimos permanente porque éste es uno
de los principales propósitos del sindicalismo
argentino desde fines de la década del '40
cuando, a partir de la Revolución Peronista
de 1945, desde el gobierno se crearon las
agregadurías obreras7 en las embajadas ar-

gentinas en el exterior y desde la CGT8 se

creó el ATLAS9 (Asociación de Trabajadores

Latinoamericanos Sindicalistas); dos de los

principales instrumentos para difundir la Re-

volución Justicialista en todo el mundo.

Si bien el ATLAS pereció como conse-

cuencia del golpe militar de 1955, el sindica-

lismo argentino continuó manteniendo fuertes

vínculos con organizaciones gremiales del

continente y promoviendo la unidad de las

mismas. Tan es así que en 1986 por iniciativa

de la CGT se constituye la Coordinadora de

Centrales Sindicales del Conosur y su primer

Secretario General fue un compañero de

UPCN.10

Como vemos, la CGT ha mantenido des-
de la década del 40 una fuerte política hacia
la integración de los pueblos latinoamerica-
nos y, en determinados momentos históricos,
dichas políticas se han visto plasmadas en
instituciones sindicales internacionales y

acompañando los procesos de integración del

continente encarados por los gobiernos a lo

largo de más de 60 años; si bien los mismos

se desarrollaron con distinta intensidad y con-
tinuidad en los últimos 200 años.

7 En 1947 se creó el cargo de Agregado Obrero, al reformarse la Ley del Servicio
Exterior de la Nación.
8 Confederación General del Trabajo, de la República Argentina
9 Constituida en México, 1952 Su primer Secretario General fue el compañero José Espejo sucedido por el compañero Raymundo
Garone. En su Declaración de Principios, se condena tanto "al imperialismo comunista, que pretende someter a los pueblos a la
dictadura del Estado, como, por otro lado, al imperialismo capitalista explotador, que trata de reducir a los pueblos a la hegemonía
de un capital sin alma y sin escrúpulos"
10 Nos referimos al compañero Miguel Candore (ex Secreatario General de UPCN)
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AportesEl latinoamericanismo educativo en la perspectiva de la integración regional
Prof. Dr. Miguel Angel Barrios

Los procesos de integración en
Latinoamérica: un poco de historia

En efecto, haciendo un breve y sintético
repaso de los mismos, podemos mencionar
desde principios del siglo XIX los intentos de
San Martín, Bolívar y otros por mantener a
América del Sur unida; las ideas de Mariano
Moreno en su "Plan Revolucionario de Ope-
raciones" o de Domingo F. Sarmiento en su
"Argirópolis". En el siglo XX, las ideas y pro-
puestas de los intelectuales latinoamericanos
de la generación del novecientos (José Martí,
Manuel Ugarte, José Vasconcelos, etc..), los
intentos frustrados del ABC11 de Hipólito
Yrigoyen y luego del General Perón (con
Ibáñez, en Chile y Getulio Vargas en Brasil);
la ALALC12 (Montevideo, 1960), el ALADI13

(Montevideo,1980), el MERCOSUR (Asun-
ción,1990) y finalmente, en el siglo XXI, la
UNASUR14 (Brasilia, 2008). En fin, una histo-
ria de avances y retrocesos producidos por
el contexto tanto internacional como del con-
tinente y el de los países miembros.

El latinoamericanismo educativo en la
perspectiva de la integración regional

En este marco, en el que Latinoamérica y
en particular Sudamérica se han planteado
diversos procesos de integración regional y/
o subregional como respuesta a los escena-
rios propuestos por cada momento histórico,
entendemos que este texto, del compañero
Miguel Ángel Barrios, cubre un espacio signi-
ficativo en el proceso de integración regional

de América del Sur. Y podríamos sintetizar que
"su trabajo se inscribe dentro de una clara
intencionalidad político-cultural: pensar el de-
sarrollo de los sistemas educativos escola-
res en un escenario que trasciende los Esta-
dos nacionales de América Latina"15 "Barrios
invita a mirar la educación y la escuela desde
la política, y a considerar la educación como
una herramienta dentro de una estrategia de
construcción de un nuevo campo político: el
Estado continental sudamericano" 16

Un Estado continental e industrial sudame-
ricano17, con desarrollo tecnológico, del cono-
cimiento, capaz de competir en un mundo
globalizado con los otros Estados Industria-
les Continentales como EEUU, la Unión Euro-
pea y, por sus características territoriales y
económicas, podríamos atrevernos a incluir
también a China, India y Rusia. Capacidad de
competir y de acumular el poder necesario que
nos permita una más justa distribución de la
riqueza a través de un trabajo digno para to-
dos los habitantes de América del Sur.

Pensamiento final

Ése, desde la perspectiva política interna-
cional, tal vez sea uno de los principales ob-
jetivos tanto de los gobiernos como de la so-
ciedad en general a través de sus organiza-
ciones y, obviamente, entendemos que en
este punto el sindicalismo latinoamericano ha
tenido, tiene y tendrá un rol significativo para
el cual deberá prepararse; y, es desde este
punto, que valoramos y resaltamos el aporte
intelectual y el esfuerzo del compañero Mi-
guel Ángel Barrios

11 Argentina, Brasil y Chile
12 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
13 Asociación Latinoamericana de Integración
14 La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una organización internacional en vías de
formación, que integra a: (i) los miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; (ii) los miembros del
MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (en proceso de incorporación); (iii) los miembros de CARICOM:
Guyana y Surinam; y (iv) Chile
15 De la introducción de Emilio Tenti Fanfani. Prof. Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor de la UNESCO
16 Idem 16
17 Como plantea M. A. Barrios en sus clases y conferencias.
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TestimoniosPresentación Revista Escenarios Nº 21
Feria del Libro, 4 de mayo de 2011

PPPPPresentaciónresentaciónresentaciónresentaciónresentación
RRRRRevista Escenarios N°21evista Escenarios N°21evista Escenarios N°21evista Escenarios N°21evista Escenarios N°21

Feria del Libro,  4 de mayo de 2011
El día 4 de mayo de 2011, se presentó en

el marco de la Feria del Libro, el número 21
de la revista "Escenarios", cuyo tema cen-
tral fue "El empleo y las políticas públicas de
calidad".  El panel fue integrado por el Lic.
Daniel Fihman, Subsecretario de Gestión y
Empleo Público; la Dra. Beatriz Fontana,
Jueza, Integrante de la sala VII de la Cámara

Nacional de Apelaciones del Trabajo; el cro.
Omar Autón, director de la revista y fue coor-
dinado por el cro. Santiago Benitez, coautor
de una de las notas del área de "Debate" de
la misma. En la Sala Roberto Arlt y ante más
de 200 compañeros, se llevó a cabo este
evento que ya es casi una tradición año tras
año y que permitió celebrar además los 10
años de la publicación
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La escultura del siglo XX.La escultura del siglo XX.La escultura del siglo XX.La escultura del siglo XX.La escultura del siglo XX.
Estelas funerarias:Estelas funerarias:Estelas funerarias:Estelas funerarias:Estelas funerarias:

Cementerio de la RCementerio de la RCementerio de la RCementerio de la RCementerio de la Recoletaecoletaecoletaecoletaecoleta

La posibilidad de disfrutar el lenguaje de
la escultura se encuentra en la Ciudad de
Buenos Aires en diversos ámbitos de acce-
so público como plazas, parques, edificios
públicos, museos y cementerios.

En el barrio de la Recoleta se encuen-
tra una gran concentración de los men-
cionados ejemplos en un perímetro de
diez manzanas: se destacan plazas,
parques, museos nacionales, municipa-
les y particulares; los cuales se encuen-
tran destacados en las guías turísticas,
catálogos institucionales, y no es muy
difícil para el profesional, el estudiante y
público en general emprender un estu-
dio y recorrido de la oferta cultural que
ofrece este conjunto de bienes cultura-
les, que reúne los mejores ejemplos de
la escultura nacional y extranjera.

Raúl Alesón*

En el centro de esta oferta artística se
encuentra el Cementerio de la Recoleta, in-
tegrado al recorrido patrimonial y turístico. Por
la calidad de sus monumentos y por las per-
sonalidades históricas y sociales que allí re-

1.-Humberto Cerantonio compone en 1943
una estela en la que, sobre la síntesis del

texto y una cruz, centraliza sobre esta última
unas figuras de pie, masculina y otra femeni-

na, símbolos del progreso y prosperidad, que
tienen detrás de sí los ejemplos de la prospe-

ridad del momento: industria, navegación,
mercancías y exportación, todo contenido por
la figura radiante de un sol que surge. Modela-
do que nos remite al tratamiento de medallas y

numismática.

* Docente del IUNA, especialista en restauración del Museo Nacional de Bellas Artes
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posan, motiva un atractivo que modificó en
el ámbito social los parámetros establecidos
tradicionalmente en lo concerniente a la rela-
ción con lo funerario.

Los libros y guías se refieren generalmente
a los aspectos históricos, sociales, arquitec-
tónicos; se destacan las esculturas más no-
tables; las fotografías y videos breves ubica-
dos en Internet relatan diversas fascinacio-
nes por los temas  vinculados con el recinto.

En este artículo destacamos la calidad y
amplitud de la distribución del patrimonio
escultórico que contiene el cementerio y, más

TestimoniosLa escultura del siglo XX.
Estelas funerarias: Cementerio de la Recoleta

2.-Nicasio Fernández Mar, en 1948, modela una com-
posición de paisaje en la pampa  argentina con un
gaucho ejecutando en  guitarra  una de las piezas
musicales realizadas por el destinatario de la estrella.
Una estructura clásica para una temática sudameri-
cana en un modelado expresivo y creativo.

específicamente, el aspecto tradicional de las
estelas funerarias, que constituyen la más
amplia acumulación de este género en el cam-
po del relieve escultórico en el ámbito de la
ciudad, por su jerarquía y calificación de sus
realizadores, que en su gran mayoría partici-
paron durante el pasado siglo XX en el presti-
gioso Salón Nacional, en el cual obtuvieron
los máximos premios otorgados.

La memoria de los difuntos y la de los
escultores que los realizaron se  encuentra
destacada por la calidad de las ejecuciones
en los recursos plásticos  utilizados, fiel re-
flejo de la trascendencia de los escultores y
el empeño de los deudos y amigos de los di-
funtos en que cada estela fuera una realiza-
ción conmemorativa única y de gran jerarquía

3.- Carlos de la Cárcova en 1955, modela una este-
la vertical incorporando también la textura del mode-
lado propio como un elemento altamente significativo

en la organización de la composición. El texto se
subordina a la poética composición.



107

TestimoniosLa escultura del siglo XX.
Estelas funerarias: Cementerio de la Recoleta

artística. Es por esta razón que también el
Cementerio de la Recoleta con su destacada
y valiosa colección de estelas  funerarias
constituye un espacio único que es presen-
tado en el X Encuentro Iberoamericano de Va-
loración y Gestión de Cementerios Patrimo-
niales.

Las estelas se realizaron generalmente en
bronce y fundidas por prestigiosas empresas
del ramo en la ciudad como también en los
arsenales del ejército nacional. Se destacan

en todas la firma visible del escultor y tam-
bién suele ubicarse con cierta facilidad la del
fundidor. Las pátinas preferidas son las
pompeyanas  (verde), renacentistas (marro-
nes) y las académicas (oscuras).

Destacamos en  este relevamiento la  pro-
puesta de recorrido para preservar la memo-
ria de los realizadores escultores y los me-
morables citados en las mismas, para incor-
porar el disfrute del arte de la escultura al
patrimonio propio.

Presentamos en esta oportunidad cinco
de las treinta y dos obras que completan este
trabajo. En próximos números se mostrará el
resto

4.- José Fioravanti en 1963 sobre un soporte despo-
jado centraliza una figura alegórica (Mercurio) y en

los lados dos jóvenes invocan las tareas de soplado
y modelado del vidrio, eje de la empresa fundada por
la familia del individuo objeto de la estela. El espacio y

las figuras dentro de la composición son ejemplo de
la claridad del lenguaje del escultor.

5.- Luis Perlotti en 1963 con sumo dominio del modela-
do, relata a una tejedora andina en su telar con fondo
de cactus y cordillera. El escultor, profundo conocedor
de las temáticas  latinoamericanas, desarrolla en esta
obra un trabajo artístico notable.
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Una vida dedicadaUna vida dedicadaUna vida dedicadaUna vida dedicadaUna vida dedicada
al mundo del trabajoal mundo del trabajoal mundo del trabajoal mundo del trabajoal mundo del trabajo

Falleció Julio Godio, un militante de la cau-
sa de los trabajadores y un maestro.

Sociólogo, filósofo, analista político, his-
toriador del movimiento obrero fue uno de los
mayores conocedores del mundo sindical ar-
gentino y latinoamericano y uno de los más
fervientes defensores de la necesidad de la
internacionalización del movimiento obrero, en
consonancia con el proceso de globalización
y las nuevas formas de organizar el trabajo
en el marco de la nueva división internacio-
nal

Trabajó en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y, en los últimos años, ase-
soraba al Ministerio de Trabajo nacional.

Era un hombre absolutamente comprome-
tido con sus ideales y siguió trabajando casi
hasta sus últimos días, en la difusión gene-
rosa de su pensamiento: siempre estuvo dis-
puesto a aportar a la discusión sindical.

Godio había nacido en 1939, en La Plata,
en el seno de una familia de

socialistas españoles. Estudió filosofía,
sociología y economía en la universidad de
esa ciudad. Siguió la tradición familiar y em-
pezó a militar tempranamente.

En su primera juventud pasó por la UCR
de Sergio Karakachoff, que sería asesinado
por la dictadura en 1976, el socialismo -en el

sector que acompañó la candidatura de
Arturo Frondizi-, el anarquismo y el comu-
nismo. Antes de cumplir los 20 lo habían ele-
gido presidente de la Federación Universita-
ria de La Plata.

Es imposible recordarlo sin mencionar
una de sus pasiones: aunque dedicaría sus
mejores años a la investigación y la escritu-
ra, Julio

Godio fue también futbolista. En el año
'60 jugaba como wing derecho y llegó desde
las inferiores a la primera división de Estu-
diantes de La Plata.

En los '70 debió exiliarse. Perseguido por
la Triple A, en el '74, Godio debió dejar el
país. Su exilio comenzó en Maracaibo, Ve-
nezuela, país donde vivió diez años. Ya en el
'84 inició su retorno a la Argentina,  mientras
mantenía sus funciones en la OIT -ACTRAV,
como responsable de las acciones de esa
agencia con las federaciones de  trabajado-
res en América latina. Julio fue un profundo
conocedor del movimiento sindical argenti-
no y era muy respetado por el mundo obrero,
al que le dedicó su vida.

Godio fue investigador de las universida-
des de Glasgow (Escocia), Del Zulia y Cen-
tral (Venezuela) y, en la Argentina, la UBA,
La Plata, Lomas de Zamora y Comahue. En
los últimos años se desempeñó como direc-

TestimoniosUna vida dedicada al mundo del trabajo

Amalia Villarroel*

* Licenciada en Sociología
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tor del Instituto del Mundo del Trabajo, su de-
finición predilecta, desde donde, (con un gru-
po de compañeros) tuve el honor de compar-
tir sus reflexiones . Definía el trabajo teórico
como instrumento de transformación: la in-
vestigación debía ponerse al servicio de la
mejora de las condiciones de vida y trabajo.

Autor de más de 50 libros, entre sus obras
más recordadas figura la monumental Histo-
ria del Movimiento Obrero Argentino, que
abarca desde 1878 al año 2000, editada en
cinco tomos.

En febrero pasado, publicó su último libro,
El futuro de una ilusión, un testamento, una
conclusión de todas sus ideas. La semana
trágica, su primer libro, fue un hito porque
tenía una nueva visión, un enfoque que ha-
blaba de una renovación en el pensamiento
social de nuestro país. Después vinieron La
caída de Perón y otros libros que integran
su historia del movimiento obrero.

Julio Godio planteaba una concepción que
denominó en sus inicios sindicalismo
'societario', para destacar que los sindicalis-
tas son ciudadanos con compromisos de
defensa de la democracia; y que además de
defender los derechos laborales tienen el im-
perativo de proteger los derechos humanos y
políticos

En esa línea de pensamiento, Godio de-
fendía que los sindicatos deben representar
a todos los trabajadores y no sólo a sus afi-

liados; y alcanzó a prever que las estrategias
de flexibilización producirían tal precarización
del trabajo, que se requerirían años de políti-
ca pública para remediar sus consecuencias,
tanto a nivel de la legislación laboral como de
planes y programas para revertir y superar el
desempleo.

Por ello, recomendó la participación políti-
ca de los trabajadores en instancias legislati-
vas y su acceso a cargos ejecutivos en el
poder local y nacional: esta es la base de su
concepción acerca del "sindicalismo
sociopolítico"

Julio nunca se atuvo a miradas canónicas
en el plano teórico y siempre se caracterizó
por cuestionar y reinventar su propia mirada
sobre la historia y su devenir pero, al mismo
tiempo, sin dejar de lado jamás los valores
que lo marcaron desde su juventud para siem-
pre: el compromiso con los ideales socialis-
tas, con la lucha de los trabajadores y con la
búsqueda de la justicia social, lo que hizo que
se volcara a defender, desde la teoría y la
práctica, el rol fundamental del justicialismo
en la construcción de la sociedad argentina,
tan necesaria en un mundo que  tiende a re-
ducir los valores humanos a una mera ecua-
ción económica.

Su partida nos entristece y su ausencia
nos hace sentir un poco más solos Seguire-
mos adelante sin él, pero siempre estará pre-
sente como guía de nuestro pensamiento y
de nuestras acciones
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Delicia Trinidad Gerez es una mujer mar-
cada por los designios de la lucha por los
hermanos, sin duda la persona que siente en
la sangre el vehemente fervor de llevar ayu-
da al desprotegido, al trabajador, al jubilado;
en considerar sus sacrificios, en hacer valer
sus derechos, en darles beneficios que les
haga sentirse personas dignas.

Esa necesidad nace en ella a temprana
edad por haber quedado huérfana de padre, y
siendo la mayor de siete hermanos tuvo que
trabajar para poder subsistir y llevar las rien-
das de su hogar; ayudando a una madre que
no podía hacerlo por estar sujeta a las nor-
mas de la época en que se acostumbraba a
que todo lo hiciera el hombre de la casa y en
la que la mujer sólo se dedicaba al hogar y a

la crianza de los hijos.

Ese rumbo que la marcó para siempre y

que no fue elegido por ella, asumiéndolo con

altivez, firmeza y madurez, y que es el mis-

mo que la acompaña hasta el día de hoy;

comienza desde el momento en que deja de

ser una mujer más en la masa social de la

ciudad, para convertirse en la valiente dama

que rehusó la responsabilidad del matrimo-

nio para no fallar a su compañero…no tra-

yendo niños al mundo por no tenerlos aleja-

dos de su cuidado y que crecieran en el va-

cío de la soledad.

Su vida gremial comienza en el año 1966

cuando trabajaba en la única radio que exis-

tía en San Salvador de Jujuy y en toda la

provincia; estaba ubicada en la calle Ramírez

La dirigencia, una pasiónLa dirigencia, una pasiónLa dirigencia, una pasiónLa dirigencia, una pasiónLa dirigencia, una pasión

TestimoniosLa dirigencia, una pasión

de Velazco y sus compañeros la eligieron
como delegada del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Espectáculo Público (SUTEP).

En el año 1969 nace en Jujuy la Asocia-
ción Jujeña de Empleados y Obreros Provin-
ciales (AJEOP), gremio que agrupaba a la
mayoría de los empleados de la Administra-
ción Pública. Delicia, como empleada de la
Dirección Provincial de Minería, va represen-
tando a sus compañeros y forma parte de la
Comisión Directiva.  La Entidad cumplía un
importante papel en defensa de los trabaja-
dores estatales,  logrando  significativas con-
quistas, entre ellas, la provisión de ropa de
trabajo, pago del salario familiar (como lo
estipulaban las leyes) y la implementación
de la carrera administrativa. Deciden enton-
ces, solicitar la personería gremial en las ofi-
cinas de la entidad nacional de contralor.

Como era un gremio débil, nunca pudo
lograr tal personería, debiendo indefectible-
mente fusionarse a la Unión del Personal Ci-
vil de la Nación (UPCN), gremio que no sólo
tenía personería gremial sino que actuaba en
todo el país.

En 1975 la señorita Gerez ocupa el cargo
de vocal en el Instituto Provincial de Previ-
sión Social en representación del Sector
Activo, pero esa gestión se ve interrumpida
en 1976 por el golpe militar sufrido en la Re-
pública Argentina.

A raíz de la renuncia del Secretario Ge-
neral de UPCN en el año 1978, sus compa-
ñeros de trabajo -aún en tiempos de la dicta-
dura- la eligen para que integre el triunvirato

Dolores Quiroga
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normalizador, es en esa oportunidad que se
logra que por medio de Contaduría de la Pro-
vincia se efectúen los descuentos por plani-
llas de sueldos, las cuotas societarias y otros
gastos efectuados por los trabajadores, con-
tando con la autorización del gobierno pro-
vincial. Esta situación permite el crecimiento
de la Delegación, modernizase y equiparse
para brindar diversos servicios.

El año 1983 recibe a Delicia con aires di-
ferentes. Tras años de presiones y sinsabo-
res, nace la esperanza de la restauración de
la democracia en nuestro país, es entonces
que la Delegación de UPCN de Santa Fe, te-
niendo en cuenta su accionar aún en épocas
de la dictadura, le entrega una distinción
como la "Gran Conductora Gremial del País".

En 1984 se retira de la actividad gremial
dado que, por motivos naturales de servicios,
recibe mediante Decreto Ministerial Provin-
cial su "jubilación". Sin dejar pasar demasia-
do el tiempo, retoma nuevamente la lucha; lo
hace por los derechos de la clase pasiva, por
ello, en el mes de mayo del mismo año es
elegida como Secretaria del "Centro de Jubi-
lados y Pensionados de Jujuy", una humilde
institución que contaba tan sólo con 100 afi-
liados y funcionaba en una vivienda del
FONAVI ubicada en el Barrio Mariano More-
no de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La
misma no contaba con luz, agua ni gas y
estaba compartida con un intruso que había
ingresado en forma ilegal a la misma.

Los afiliados, al ver su dedicación y los
servicios que iba adquiriendo para ellos por
medio de la entidad, deciden en el año 1986
elegirla como Presidente del Centro de Jubi-
lados, cargo que ocupa hasta el día de la fe-
cha, transformando totalmente a la institución,
convirtiéndola en una de las más importan-
tes en la provincia de Jujuy, con 4000 perso-
nas jubiladas, dos sedes propias, una de ellas

en calle Leandro Alem nº 645 del Barrio Gorriti,
donde prestan los servicios médicos, y la otra,
en la Avenida 19 de Abril  nº 981 del Barrio
Centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
donde funciona la parte administrativa; con-
tando además, con un camping en la locali-
dad de San Pablo de Reyes, un salón de fies-
tas con capacidad para 500 personas, una pis-
cina y asadores.

Otros de los cargos que los afiliados le
asignaron en los años 1988 y 1989, teniendo
en cuenta su encendido fervor por la gente,
fue la Presidencia de la Federación de Cen-
tros de Jubilados de la provincia de Jujuy,
entidad creada en el año 1984 para agrupar a
los centros existentes en defensa de los de-
rechos de la clase pasiva.

El 8 de marzo de 1988, Día Internacional
de la Mujer, el Instituto Provincial de Previ-
sión Social le hizo entrega de un presente
como "Mujer Distinguida".

En marzo del año 2000, la Seccional Jujuy
de la Unión del Personal Civil de la Nación, en
un acto organizado por la Secretaría de la
Mujer, le rinde homenaje por la lucha perma-
nente en pos de la igualdad de oportunidades
para la mujer jujeña, agregando en ese mo-
mento los organizadores que, el contar con
ella como una de las pioneras de esos objeti-
vos era, como saldar una vieja deuda.

En el mismo mes y año, en el Salón Cultu-
ral del diario "Pregón", en un evento organiza-
do por el Colegio Jean Piaget, al concretarse
el II Encuentro Generacional de entrega de
distinciones a mujeres que bregaron por los
"derechos de la mujer como persona,
sostenedora y eje de la Sociedad del ayer,
del hoy y del mañana… teniendo en cuenta
que el Agua es vida y la Mujer da vida…",
Delicia Gerez es mencionada como la prime-
ra defensora de los Derechos de los Jubila-
dos en Jujuy.

TestimoniosLa dirigencia, una pasión
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La mañana era fría. Los pocos haces de
luz que se filtraban entre las grises nubes que
cubrían el parque Dorrego, me hacían temer
por el éxito del histórico encuentro. Sí, histó-
rico, esa es la expresión. Histórico aconteci-
miento, histórica era la jornada que comen-
zaba con la frescura de la mañana.

Apenas llegamos al predio, la primera ima-
gen que pude observar fue la de una arboleda
agitada por el viento que demarcaba el cami-
no de entrada. Ingresamos por una huella de
tierra que nos conducía hasta el centro del
parque. El lugar era una típica postal cam-
pestre bonaerense con sus arboledas delimi-
tando el predio y la hierba aún mojada por la
tenue llovizna que nos perseguía desde la
noche anterior.

Se trataba del Encuentro de Revisionismo
Histórico Gobernador Manuel Dorrego. Pero,
¿por qué Manuel Dorrego? ¿Quién fue ese

 Darío Oscar García Pérez*

enigmático prócer del cual poco escuchamos
hablar, más allá de los trabajos de los histo-
riadores?

Allí estaba en el centro, el monumento
que recuerda a nuestro mártir Manuel
Dorrego; y a sus laterales dos inmensas car-
pas destinadas como auditorio para el públi-
co, los disertantes y las muestras cultura-
les.

Todo era movimiento en el lugar. Un fre-
nético ir y venir de organizadores y colabo-
radores indicaba que escaso tiempo faltaba
para el inicio. Lentamente las nubes se iban
abriendo, dándole paso a un tibio sol, y con-
juntamente con ello también se disipaba mi
temor inicial. Como salidos de la nada, la
gente, el pueblo comenzaba a llegar, y en
cantidades que realmente provocaban nues-
tro asombro.
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 * Darío Oscar García Pérez es escritor e investigador. Es autor de "Vivir el Pre Bicentenario".  Es Miembro de la Junta de
estudios Históricos del barrio de Caballito y actualmente se desempeña como Coordinador Administrativo del "Taller Para el
Pensamiento Nacional" que se dicta en el Instituto Superior Octubre. Ha publicado artículos en las revistas "De Boca en Boca"
y "Voces del Caballito", así como en las páginas web losocial.com.ar y momeolvidesorg.ar. Ha realizado Seminarios de
Revisionismo Histórico en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en el Centro de Extensión Universitaria
"Paco Urondo" de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). También ha participado en Seminarios de Historia en la Junta
Central de Historia de la Ciudad de Buenos Aires.
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Casi a las 11:00 horas, por fin se dio co-
mienzo. Me sentía muy ansioso, la jornada
era larga y la responsabilidad que cada uno
teníamos para que el encuentro se desarro-
llara con éxito dentro de los horarios estipu-
lados, nos inquietaba. Sin embargo, creo que
el verdadero éxito le perteneció al pueblo que
respondió a la convocatoria.

Luego de que las autoridades realizaran
la apertura, nos quedaban cinco largas e in-
teresantes mesas de disertación por desa-
rrollarse.  Las exposiciones recién comenza-
ban y ya se respiraba historia, se vivía histo-
ria. Aquella historia poco contada, aquel
revisionismo argentino tan dejado de lado y
que ahora era reivindicado por la propia gen-
te que asistía al encuentro, por su propio pue-
blo ávido de conocer su verdadero pasado y
lúcido para construir su futuro. Revisionismo
reivindicado ahora, tal vez como corolario del
esfuerzo, la lucha y el padecimiento de los
viejos escritores e historiadores revisionistas
del siglo XIX, del siglo XX y los actuales del
incipiente siglo XXI.

Los temas de las primeras dos mesas se
centraron prioritariamente en la figura del
Coronel Manuel Dorrego como líder nacional
y popular de nuestra historia, para internarnos
luego en otro mártir más cercano a nuestro
tiempo como el General Valle. Posteriormen-
te se ha hablado de Monteagudo, Artigas,
Rosas, López Jordán y las mujeres que han
hecho también la historia argentina; para ter-
minar la primera etapa del encuentro tocando
temas desde federales, nacionales y popula-
res, hasta constitucionales, latinoamericanos
y regionales.

Recién en el intervalo del almuerzo pude
desligarme temporalmente de las tareas que
a los coordinadores y colaboradores nos
mantenían en movimiento, y que nos hacían
disfrutar a medias del evento. Ahora podía
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abstraerme un poco para contemplar el en-
cuentro, aunque sea solo por algunos instan-
tes. Pude observar muchísima más gente de
la que me había asombrado al principio. Gru-
pos de personas se juntaban en distintos lu-
gares para saludarse, hablar del encuentro, e
intercambiar opiniones acerca del temario y
de los personajes históricos de los cuales se
había expuesto. Lo mismo hacían por su lado
los disertantes, mientras todos, unos y otros
disfrutaban de un exquisito almuerzo regio-
nal. Las nubes habían vuelto a cerrarse, mien-
tras una muy fina garúa caía sobre el campo.
Sin embargo, no alteraba en lo más mínimo
el desarrollo del encuentro. La gente continua-
ba con sus charlas e ignoraba en forma in-
consciente al clima.

Todos estaban allí, el publico, los
disertantes, los organizadores, las autorida-
des de la zona. Pude ver a dos Granaderos
del mítico Regimiento de San Martín arreglán-
dose sus uniformes, mientras dos señoritas
los contemplaban con admiración. También
pude observar la presencia de los Colorados
del Monte aprestándose con sus típicos tra-
jes federales, y sus legendarias tacuaras. Era
una verdadera fiesta popular.

Llegaba el momento de mi participación.
Debía coordinar la tercera mesa de diserta-
ción. Todo estaba listo cuando a último mo-
mento las autoridades me avisan que incor-
porarían otro disertante más a mi mesa. Era
la que más expositores tenía. Mi gran pre-
ocupación era poder respetar los tiempos, sin
quitarle ni un solo segundo a ninguno de ellos
y tratar de ser lo más equitativo en la distribu-
ción de esos preciados minutos.

En la disertación de mi mesa se tocaron
temas referentes a pensadores nacionales,
que estaba a cargo del politólogo Marcelo
Gullo; acerca de la influencia del gaucho en
la conformación de nuestro país, que estaba
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a cargo del antropólogo Andrés Rodríguez;
acerca de la vigencia del pensamiento de
Manuel Ugarte, a cargo del docente Osvaldo
Vergara Bertiche; sobre Tango y Política, dic-
tado por el ensayista Horacio Salas; y final-
mente en referencia a la dimensión sudame-
ricana de Malvinas, a cargo del veterano de
guerra César González Trejo. Mientras se de-
sarrollaban las exposiciones, por momentos
miraba el auditorio colmado de público quie-
nes escuchaban y participaban  con hipnótica
atención; al mismo tiempo que el Dr. O´Donnell
me hacía señas para que no descuidara la
regulación del tiempo. Al finalizar las exposi-
ciones, el auditorio irrumpió con un estrepito-
so aplauso hacia los expositores, poniéndo-
se todos de pié. Sentí un gran alivio. Mi inter-
vención en el encuentro se había realizado.
Todos colaborábamos con todos, hasta en el
resto de los detalles. Un gran clima de cama-
radería viví con mis compañeros de coordi-
nación Daniel Brion, Leticia Manauta, Victor
Ramos y Luis Launay.

Otras dos mesas de exposición quedaban,
en las cuales se habló de José María Rosa,
de Ortega Peña, de Abelardo Ramos, de
Fermín Chávez; discutiendo también temas
de pensamiento nacional, medios de comu-
nicación, soberanía, pensadores nacionales,
política y periodismo histórico revisionista. Fue
un auténtico mega-encuentro histórico legiti-
mado por el pueblo. Algo más de 1800 almas
habían asistido movidas por nuestra historia,
por nuestra identidad, por nuestro país.

Sobre el cierre del encuentro, pasaban por
mi mente muchos pensamientos. Una profun-
da retrospectiva me invadía, y me imaginaba

este mismo lugar, apenas un poco más de
400 años atrás. Me preguntaba si Miguel Na-
varro, aquel conquistador español pertene-
ciente a la expedición de Juan de Garay (que
fundara por segunda vez Buenos Aires);  lue-
go de explorar la zona que se le había enco-
mendado, se hubiese imaginado tal vez, que
cuatro siglos después toda una nación ho-
menajearía a sus próceres y mártires que en
ella se habían gestado.

Pero el principal pensamiento, regresando
en el tiempo y a la historia de mi país, se
centraba ahora en la figura del Coronel Ma-
nuel Dorrego, respondiendo el interrogante
inicial.  Trataba de imaginarme, en este mis-
mo lugar 183 años atrás, sus últimos momen-
tos enfrentando al pelotón que injustamente
lo ejecutaría. Intentaba en vano bucear en su
mente, quizás, para encontrar algún atisbo
de algo que le transmitiese; que hoy estaría-
mos aquí; homenajeando a su persona, su
accionar y su lucha por una patria grande.

Manuel Dorrego, aquel muchacho que tuvo
que ser espectador durante las invasiones in-
glesas, debido a que su padre no le permitie-
ra tomar acción en la Reconquista y Defensa
de Buenos Aires1; aquel universitario que en
Julio 1810 inicia su actividad en los movi-
mientos revolucionarios de Santiago de Chi-
le2; aquel joven que sin tener rango militar en-
cabezó un grupo de soldados en Chile, ac-
tuando en una ferviente lucha3; aquel estu-
diante del que "La Gaceta de Buenos Aires"
hablara de sus hazañas4; aquel soldado de la
independencia que luchara a las órdenes de
Manuel Belgrano; aquella persona que influ-
yera sobre el mismo General para desobede-

1 Calabrese, A. "Manuel Dorrego. El héroe y sus tribulaciones", Ed. Lumiere, p.28, Buenos Aires, 2010.
2 Calabrese, A. Ob.Cit. p.43.
3 Calabrese, A. Ob.Cit. p.44.
4 Sosa de Newton, L. "Dorrego", Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1967.
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cer a la junta y pelear en Tucumán5; aquel
patriota que fuera heroica figura en el campo
de batalla de Salta6; aquel soldado que cru-
zara los andes con el ejército libertador y que
fuera ideólogo de la guerra de guerrillas7; aquel
que sufriera el destierro en Baltimore al en-
frentarse con Pueyrredón8; aquel gobernador
de Buenos Aires que debiera enfrentar difíci-
les situaciones financieras a causa de la gue-
rra con el Brasil, más la mezquina actitud
adoptada por los comerciantes porteños, los
intereses extranjeros, los hacendados, la
burguesía bonaerense y el Banco Nacional9;
aquel prócer que fuera asesinado por el Gral.
Lavalle, quien al tomar conciencia de su error
hubo de vivir atormentado hasta quitarse la
vida10; aquel padre del federalismo argentino11;

aquel hombre al que José María Rosa califi-
cara con condiciones para ser caudillo, si de-
jar de ser un estadista12; Dorrego fue sin duda
uno de los más relevantes personajes de la
historia argentina.

La localidad bonaerense de Navarro nos
dejó un gran acontecimiento del Revisionismo
Histórico Argentino que marca un antes y un
después en la toma de conciencia del pueblo
respecto a esta materia, aunque ya precedi-
das por la oficialización de la Batalla de la
vuelta de Obligado en nuestro memorial, y por
la eclosión popular vividas durante la sema-
na de Mayo de 2010 en el Bicentenario de la
Revolución. No obstante, Navarro nos marcó
un precedente que espero no sea el último

5 Uteda, S. "Vida Militar de Dorrego", Ediciones La Plata, Buenos Aires, 1917.
6 López Fidel, V. "Historia de la República Argentina", Buenos Aires, 1893.
7 Brienza, H. "El loco Dorrego", Ed. Marea, Buenos Aires, 2007.
8 Del Carril, B. "El destierro de Dorrego", Ed. Emecé, Buenos Aires, 2005.
9 Nicolau, J. C. "Dorrego Gobernador. Economía y finanzas (1826-1827). Causas económicas de su caída",  Ed. Sadret, Buenos
Aires, 1977.
10 Rosa, J. M. "El cóndor ciego. La extraña muerte de Lavalle", Ediciones Fabro, Buenos Aires, 2008.
11 De Gandía, E. "Federalismo histórico y federalismo constitucional" (Ensayo preliminar en Dorrego, testimonios de una vida),
Sociedad Impresora Americana, Buenos Aires, 1944.
12 Rosa, J. M. "Historia Argentina", Ed. Oriente, Buenos Aires, 1972.
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Qué lejano  se nos presenta aquél 13 de
Noviembre del 2003, en que nuestra organi-
zación gremial junto con el Instituto de In-
vestigaciones Históricas Juan Manuel de
Rosas, realizamos en la plazoleta de Viamonte
y Suipacha el homenaje en el monumento a
Manuel Dorrego.  Nos acompañaba la Fanfarría
Alto Peru del Regimiento de Granaderos, los
amigos de la Asociación Criolla, los peato-
nes que se detuvieron a cantar el Himno Na-
cional. Que luego y por varios días respeta-
ron la integridad de la corona de flores que se
depositó en el monumento.

Bajo el fuerte sol de la primavera porteña
los amigos del pensamiento nacional  enca-

bezados por el incansable Pacho O'Donnell;
Enrique Oliva, Ernesto Ríos (dos amigos que
hoy nos miran desde el cielo); Francisco
Pestanha, Eduardo Rosa; Pablo Vazquez,
Carlos Ponce; nuestro Secretario General
Andrés Rodríguez y otros compañeros diri-
gentes; las compañeras de la Secretaría de
Cultura Sandra Dall'Asta, Patricia Gil, mu-
chos más que se borran en la memoria , ren-
dimos el merecido homenaje al prócer.

Ese mismo año la X° Fiesta Día Nacional
del Gaucho se realizó en Navarro, donde el
movimiento tradicionalista le rindió su home-
naje en los campos donde había sido "ase-
sinado", aunque la historia liberal hable de
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 Leticia Manauta*

* Secretaria de Cultura, Publicaciones y Capacitación de UPCN
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fusilamiento. Se hizo sin juicio de ningún tipo.

 Todos estos homenajes a 175 años de su
muerte. Además en la Capital como en el
Parque Dorrego contamos con el apoyo y
presencioa del intendente deNavarro, Don
Alfredo Castellari, el mismo que en este 2011
apoyó sin retaceos el Encuentro del
Revisionismo.

Asimismo ese año la Comisión Nacional
de Museos, monumentos y lugares Históri-
cos declaró a través del Decreto709/03 lugar
histórico  al sitio en que fue fusilado Manuel
Dorrego. Ha corrido agua bajo los puentes,
pero seguimos en la brecha, pensamos que
esa fue una potente semilla que sembró par-
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te del camino al maravilloso encuentro del
2011.

Para hablar de este encuentro del
Revisionismo hablamos con su presidente
Mario Pacho O'Donnell, que estuvo presente
en aquellos homenajes.

En nuestro caso el de UPCN, hemos man-
tenido una coherencia en nuestra incansable
apuesta a las verdades de la historia, a nues-
tras tradiciones, a nuestros héroes populares.
Este recuerdo del año 2003 se une a la reivin-
dicación de uno de los escritores más impor-
tantes de nuestra literatura Don José
Hernández. En este año de 2011 , estaremos
emplazando el monumento al mismo que la
ciudad de Buenos Aires le debe desde 1934....

LAS RESPUESTAS DE PACHO O'DONNELL

- ¿Cuáles eran las expectativas respecto del Encuentro y si se cumplieron?

- El propósito fue convocar a los historiadores que componen el campo del
Revisionismo Histórico que andábamos dispersos como efecto lógico a la marginación
y ninguneo a que , desde siempre, fue sometida dicha corriente por la predominanate
historiografía liberal. Para darle un vigogosos sentido simbólico elegimos hacer el
Encuentro en Navarro, lugar del asesinato del gran Manuel Dorrego, con el riesgo de
que la distancia y el difícil acceso fueran una provocación al fracaso. Yo esperaba
doscientas personas, número que me hubiese dejado satisfecho. Pero fueron ¡cuatro
mil! provenientes de todo el territorio nacional, todos ellos historiadores o estudiantes
de historia. Imperó un clima de alegría y celebración y los que estuvimso allí com-
prendimos que esa exitosa convocatoria marcaba un hito en el desarrollo del
Revisonismo Histórico y que abría una perspectiva muy alentadora.

- ¿Cuál fue su nivel académico?

- El nievel académico fue excelente a pesar de que los quince minutos para cada
orador con el criterio, en esta opoprtunidad, de no dejar afuera a casi ninguno de los
que merecían estar allí, hizo que las presentaciones fueran comprimidas, lo que no





118

TestimoniosEncuentro del revisionismo histórico

fue óbice para que todas ellas, hasta la última, fueran seguidas con una silenciosa
atención por los asistentes que en todo momento colmaron la amplísima carpa que
debimos a la generosa colaboración del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

- Qué perspectivas quedaron abiertas a partir de su realización?

- La principal perspectiva fue la convicción de que la búsqueda de una historia
verdadera se ha converttido en un hecho de amplia repercusión social y ello nos
obliga a continuar en la senda que algunos emprendimos hace algunos años, en la
huella de los grandes revisionistas de antaño, cuando nuestras reuniones no con-
vocaban a más de diez personas, además de sufrir ataques por parte de historiado-
res intolerantes y, sobre todo, asustados de nuestro entonces sólo probable éxito.
Las consecuencias inmediatas son la realización de un Segundo Encuentro en
noviembre en la Universidad de Lanús y también la puesta en marcha de la funda-
ción de un Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamerica-
no " Manuel Dorrego".
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Esta fue una experiencia importante, un reconocimiento a este grupo que viene
trabajando en la línea del revisionismo. Un encuentro con la Presidenta de todos los
argentinos, que sabe mucho de historia nacional, un momento de diálogo histórico
distendido y con evocaciones muy emotivas con el recuerdo de Pepe Rosa y Jorge
Abelardo Ramos (cuyos hijos estaban presentes y son parte de este grupo); y también
de Néstor Kirchner. Como resultado de este encuentro se formalizó el proyecto de
creación del Instituto Nacional e Iberoamericano de Revisionismo Histórico "Manuel
Dorrego", dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación

Historiadores
premiaron a la presidenta

Publicado el 14 de Junio de 2011

Un grupo de historiadores nucleados en el Encuentro de Revisionismo Histórico de
Navarro entregó ayer el premio José María Rosa a la presidenta Cristina Fernández.
Encabezados por Eduardo, el hijo de José María Rosa, y Mario "Pacho" O'Donnell,
gestionaron el apoyo para formar un Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego.
La iniciativa quedó en manos del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Participaron del encuentro Hugo Chumbita, Víctor Ramos, Araceli Bellota, Leticia
Manauta, Enrique Manson y Hernán Brienza. También estuvo presente el director de
Tiempo Argentino, Roberto Caballero, quien asistió al primer Congreso de Historia
Revisionista realizado en Navarro. La ciudad fue elegida para la realización del primer
Congreso de Historia Revisionista porque allí el general Juan Lavalle fusiló a Dorrego
en 1828.
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INTRODUCCIÓN

En la Argentina, el hecho electoral intro-
duce un elemento de incertidumbre que se
hace sentir en el mercado de cambios (fuga
de divisas) poniendo una luz amarilla sobre
la posibilidad del futuro gobierno de Cristina
Fernández, de repetir el mecanismo de pago
de la deuda pública externa con reservas,
esta vez para atender en 2012 unos u$s
12.000 millones.

Pero la Argentina y los países periféricos
siguen siendo el motor de la economía mun-
dial. Mientras tanto, hay signos desalentado-
res sobre la reanudación del crecimiento en
la principal potencia mundial y si a esto se le
suma, la crisis europea (Grecia caminando
hacia el default) otra vez se abre las pers-
pectivas de un estancamiento mundial, con
elementos deflacionarios (acaban de caer los
precios de los inmuebles en España, dando
fin a esa burbuja especulativa). Pero, paradó-
jicamente, no cede la especulación interna-
cional con las commodities (incluso en junio
de este año se ha instalado un mercado de
derivados en nuestro país) con todo sus efec-
tos inflacionarios.

LA CRISIS EUROPEA

Haciendo un poquito de historia económi-
ca, recordemos que el ciclo ascendente del

PPPPPerspectivas II Semestre de 2011erspectivas II Semestre de 2011erspectivas II Semestre de 2011erspectivas II Semestre de 2011erspectivas II Semestre de 2011

capitalismo, a la salida de la IIº Guerra Mun-
dial, se terminó en los '70. Para darle una
salida a la tasa de ganancia, se impuso en
los países centrales las políticas
antipopulares de Thatcher y Reagan, que lo-
graron imponer la eliminación de las restric-
ciones a los flujos internacionales del capital
financiero, un retroceso al poder adquisitivo
de los salarios y ante la caída de los ingre-
sos, el crédito barato que posibilitó mante-
ner artificialmente el ciclo de negocios. La
disolución de la URSS, el ingreso definitivo
de China Popular al mercado mundial, contri-
buyeron a la prolongación de ese ciclo lleno
de oportunidades para el capital, mediante
la incorporación al mercado de millones de
personas, una combinada ofensiva político -
ideológica contra los derechos de los traba-
jadores, hasta que por sus propias contra-
dicciones las burbujas especulativas esta-
llaron (2007/8) y llegamos a nuestros días
con diversas certezas e incertidumbres.

1. Japón y Alemania dejaron el 2º y 3º
lugar en el ranking del crecimiento y de ta-
maño de sus economías a favor de China
Popular, un ensayo particular de capitalismo
de estado, alianza estatal con una fuerte pre-
sencia de empresas multinacionales euro-
peas y norteamericanas, represión política y
masiva incorporación de una nueva clase
media. Recién en la actualidad se están no-
tando un desplazamiento de ese capital in-
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ternacional hacia otros países asiáticos, por
la existencia de una mano de obra más dócil
y más barata.

2. EE.UU sigue siendo el gendarme mun-
dial. Su moneda sigue siendo la moneda de
reserva por excelencia. Su voluminoso défi-
cit comercial puede disminuir gracias a su
política pro debilitamiento del dólar (no le que-
da otra si no quiere poner en tela de juicio la
reserva de valor, ya se está hablando que las
calificadoras de riesgo "le bajen la nota", toda
una novedad) pero el cuantioso déficit fiscal
no permite abrigar grandes esperanzas en las
políticas demócratas a favor de los margina-
les (homeless) y de la reconstitución del po-
der de compra de los salarios.

3. La especulación internacional con el oro,
los cereales, la soja, el petróleo y otros acti-
vos, no cede. Todos los meses aparece una
nueva oportunidad para que el capital se des-
place a nuevos mercados, en la búsqueda de
oportunidades de corto plazo. Tal perspecti-
va, es la pregunta que algunos se hacen frente
a la decisión del nuevo gobierno del PT, en
Brasil, de promover la suba del tipo de inte-
rés, como herramienta antiinflacionaria.

4. En ese contexto, los gobiernos de Ale-
mania y Francia, avanzan y retroceden, ne-
gocian con el FMI (es decir, los EE.UU) para
salvar a los bancos franceses y alemanes,
que prestaron cuantiosas sumas a los gobier-
nos y empresas de los países relativamente
más atrasados de la región (empezando por
la pequeña Islandia, Portugal, España, Gre-
cia) que no lograron en todos estos años de
unidad monetaria, acercarse a la productivi-
dad los países centrales mencionados y ter-
minan ahora aceptando aplicar las viejas y
conocidas recetas recesivas, para atender las
deudas imposibles de pagar y preparar o de-
morar el camino hacia el default. Aún no lle-
garon a su "2001" y ya tienen muertos en las
calles, gobiernos socialistas (España, etc)
mostrando su cara reaccionaria (todo un anti-

cipo de lo que decidirían un Binner o un
Alfonsín - algunas de las versiones locales
de la socialdemocracia- si se tuviesen que
encontrar con el panorama mundial de 2009)
reducción de salarios estatales, planes de
privatización de empresas públicas, alarga-
miento de la edad jubilatoria, la lista sigue. El
FMI y Alemania prestan a esos gobiernos en
apuros, para salvar a esos bancos privados.
La cuestión es que esa deuda no va a ser
totalmente asumida por esos prestamistas,
por eso, esperan transferirla al BCE (Banco
Central Europeo) condición esencial, para que
los bonos en virtual default, se valoricen y
permitan así, una nueva valorización finan-
ciera. El tema es que, las movilizaciones en
Europa, son preventivas frente a las perspec-
tivas de las políticas adoptadas contra la po-
blación trabajadora, porque vale repetir esto,
aún no se ha reconocido que Grecia (al me-
nos) está en default y se mantiene aún la
unidad política continental. Sólo Islandia, re-
chazó esos planes fondomonetaristas.

LAS PERSPECTIVAS ARGENTINAS PARA
EL RESTO DEL AÑO

Argentina sigue creciendo, gracias al con-
sumo local y la inversión privada. El "viento
de cola" externo es sólo una brisa que forta-
lece la tendencia e incluso trae uno de los
problemas más difíciles de resolver (históri-
camente) en nuestro país, que es la inflación.

El dinamismo de la economía, se basa en
la industria, y particularmente, en el sector
automotriz y su efecto multiplicador. Por ello
ha crecido el empleo formal y el informal (o
decrecido lentamente el desempleo) y ha
mejorado el coeficiente de Gini, bajando a un
nivel desconocido en la Argentina en los últi-
mos 40 años (ése es el mejor indicador de la
distribución del ingreso)

La política de ingresos del gobierno nacio-
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nal, a favor de los sectores sociales vulnera-
bles, promoviendo las convenciones colecti-
vas de trabajo, se combina con un manejo
del tipo de cambio (ésta es una variable mo-
netaria clave) y de la política comercial ex-
terna (licencias no automáticas para la im-
portación y otras restricciones) favoreciendo
la prolongación del (tantas veces desahucia-
do por la oposición y los medios periodísti-
cos dominantes) consumo privado. A ello se
suman los cuantiosos subsidios a las empre-
sas prestadoras de servicios públicos (hay
estudios recientes que ponen en tela de jui-
cio la concepción extendida en la dirigencia
política y sindical, acerca de la supuesta in-
justicia de estos mecanismos) para mante-
ner las tarifas, deben completarse con una
más osada (desde el punto de vista instru-
mental) política de precios y de subsidio a la
inversión privada.

La suba de precios, la inflación, es un he-
cho. Aún basándonos en los índices del
INDEC, más otros indicadores (el crecimien-
to del precio de la tierra en la zona núcleo de
la pampa húmeda, por ejemplo) basta para
señalar que este fenómeno está instalado, por
supuesto golpea (de manera desigual y no
necesariamente como la ortodoxia económi-
ca presupone - más a los que menos tienen)
a los sectores de ingresos fijos. Hay un pro-
blema de concentración económica en mer-

cados claves (de alimentos, de insumos in-
dustriales) más la inflación importada por la
especulación internacional sobre los precios
de las materias primas y alimentos, que de-
ben ser atendidos (no con "ajuste" como ya
están presagiando y reclamando la ortodoxia
económica, diversos sectores políticos inclu-
so al interior del movimiento nacional) con ti-
pos de cambio diferenciados, reinstalando una
ley de abastecimiento, con más política micro.
Pero para decirlo en términos de la ortodoxia;
en la Argentina, la frontera de posibilidades
de producción continúa expandiéndose, no es
estática (incluso durante el menemismo se
crearon condiciones para ello, al igual que en
la actualidad). Pero a mediano plazo, el au-
mento de precios complica el frente externo y
la resistencia (derrota de la 125 en todas sus
versiones parlamentarias) de los sectores más
concentrados (y los tiempos del gobierno o
su debilidad frente a los mismos) puede com-
plicar el lado fiscal. Ambos son claves para la
continuidad de la política económica
heterodoxa del gobierno nacional. El desafío
es la continuidad. El desafío, frente a las difi-
cultades y oportunidades que plantea la eco-
nomía mundial, es avanzar en la constitución
del Banco del Sur, un Banco Central latino-
americano que permita contar con recursos
para que la región supere el atraso histórico,
o al menos, soporte mejor situaciones como
las que vivimos en 2009



124

Desde la recuperación del gremio, hace
más de 25 años, cada dos años, la Seccional
Capital Federal y Empleados Públicos Nacio-
nales, encara la misión de renovar sus cuer-
pos de Delegados de Personala través de un
proceso eleccionario en todas sus Delega-
ciones Generales, Filiales y Regionales, tal
como lo establece la Ley de Aso-
ciaciones Profesionales y nues-
tros Estatutos.

Este proceso es la base fun-
damental y democrática, en el
cual se expresa libremente la vo-
luntad de los trabajadores de los
organismos  públicos, quienes eli-
gen sus representantes y ratifican
las políticas gremiales que lleva
adelante la UPCN,  brindando así,
legitimidad y fuerza a quienes re-
presentamos sus intereses.

Conscientes de la importancia
que revista este hecho, es que
desde la Secretaria de Coordina-
ción de Organización, sobre la
cual recae la responsabilidad del
proceso electoral,  entendemos
que la elección del delegado de per-
sonal, no es una formalidad a cu-
brir ante la ley, sino que debe ser
el resultado del trabajo de toda la
organización y por sobre todo de
las delegaciones y filiales, con sen-
tido militante, compromiso y res-
ponsabilidad tal que vislumbren un
horizonte de crecimiento en la re-
presentación permanente de to-

Elecciones Comisión InternaElecciones Comisión InternaElecciones Comisión InternaElecciones Comisión InternaElecciones Comisión Interna
de Delegados, un ejercicio dede Delegados, un ejercicio dede Delegados, un ejercicio dede Delegados, un ejercicio dede Delegados, un ejercicio de
movilización y participaciónmovilización y participaciónmovilización y participaciónmovilización y participaciónmovilización y participación

das/os  nuestros compañeros de trabajo.  Con
unidad,solidaridad y organización acompaña-
mos esta etapa de dignificación y jerar-
quización del sector del trabajo en el que se
encuentra la Argentina en los últimos tiem-
pos.

CoyunturaElecciones Comisión Interna de Delegados,
un ejercicio de movilización y participación
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Así es, que en las elecciones 2011, con-
tinuamos  perfeccionando las herramientas
electorales, tales como el Reglamento  Elec-
toral; el Reglamento de Funcionamiento de
Delegaciones y Filiales y los Instructivos para
Autoridades de Mesa;realizamos dos jorna-
das de  actualización para presidentes y fis-
cales electorales, en nuestra sede de la calle
Misiones 55, donde concurrieron más de 600
compañeros,garantizando  la seriedad y trans-
parencia necesaria en todo proceso electo-
ral.

Este se desarrolló en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires, desde el 29 de abril al 23 de

junio, fue monitoreado en forma general por el
equipo de trabajo de la Secretaria de Coordi-
nación de Organización, quienes colaboraron
con la logística necesaria para llevar adelan-
te cada elección, y en particular por los
Veedores designados, quienes tuvieron a su
cargo la responsabilidad de la solución e in-
tervención ante los problemas o conflictos que
pudieran surgir en cada delegación, promo-
viendo la unidad, sin perder de vista, la im-
portancia del rol del delegado de sector, y los
objetivos de la organización.

Y es así, que hoy te podemos contar que
a través de este ejercicio de participa-
ción,hemos arribado satisfactoriamente a la

legítima elección de cuerpos de
delegados en 54 Delegaciones y
Filiales de nuestra Seccional Ca-
pital, con el despliegue de 332
urnas, ubicadas en todos los or-
ganismos públicos donde tene-
mos representación gremial, en
las cuales han participado con su
voto mas de 10.000 trabajadoras/
es, eligiendo un total de 2774 de-
legados, de los cuales 828 son
compañeros que se incorporan a
su primer mandato.

Todo esto como fruto de las
políticas hacia el sector que nues-
tro Gremio viene desarrollando.
Los cuerpos  de delegados de per-
sonal electos, estará compuesto
en un 35% por compañeras mu-
jeres, superando el cupo femeni-
no instituido por ley, un 30% de
jóvenes menores de 35 años, in-
corporando de esta manera, a las
filas de nuestra querida UPCN la
realidad que vive nuestro ámbito
de representación, con una juven-
tud comprometida en la vida polí-
tica y gremial de cada jurisdicción
y un 25% de profesionales, am-
pliando el campo de visión que
importa este grado de diversidad
en los cuerpos de delegados.

CoyunturaElecciones Comisión Interna de Delegados,
un ejercicio de movilización y participación
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Podemos decir, que hemos
cumplido con una importante tarea,
a través de la cual, en elecciones
libres y democráticas, reafirmamos
con legitimidad la representación
de nuestra querida Unión del Per-
sonal Civil de la Nación, en todos
y cada uno de los ámbitos de ac-
tuación defendiendo los intereses
de nuestros compañeros trabaja-
dores.

Actualmente está en desarro-
llo el mismo proceso en las Regio-
nales del Interior del País, para que
todos los trabajadores que depen-
den de esta Seccional pueden ejer-
cer el  derecho a elegir sus repre-
sentantes. Una vez concluído, in-
formaremos sobre sus resulta-
dos...

SECRETARIO DE COORDINACION DE ORGANIZACIÓN:
JORGE I. D'ANGELO

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN:
PABLO G. TOGNERI

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN:
SEBASTIÁN MARTÍNEZ, EDUARDO GUERRINI, PAOLA BEORLEGUI,

DIEGO PAGANINI, GENARO FERNÁNDEZ, CARLOS QUIRÓZ, ORLANDO CHIESA
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Introducción

1. El período actual de recuperación eco-
nómica, al que las instituciones financieras
internacionales a menudo se refieren como
"lento", "desigual" o de "varias velocidades",
parece particularmente desproporcionado
cuando se comparan sus repercusiones en
los beneficios obtenidos por las empresas y
las bonificaciones bancarias con las per-
sistentemente elevadas tasas de desempleo
y subempleo y con el hecho de que los sala-
rios no hayan podido aumentar al mismo rit-
mo que el crecimiento de la productividad. El
trágico desastre natural que tuvo lugar en
Japón el 11 de marzo y los conflictos políti-
cos y militares en África del Norte y el Medio
Oriente son susceptibles de dificultar aún

Cambiar el rumboCambiar el rumboCambiar el rumboCambiar el rumboCambiar el rumbo
hacia un crecimientohacia un crecimientohacia un crecimientohacia un crecimientohacia un crecimiento

y un desarrollo más equitativosy un desarrollo más equitativosy un desarrollo más equitativosy un desarrollo más equitativosy un desarrollo más equitativos
y sosteniblesy sosteniblesy sosteniblesy sosteniblesy sostenibles

más la recuperación del empleo a escala
mundial. Pero incluso antes de que estos
hechos tuvieran lugar, los trabajadores, los
pensionistas y los desempleados, principa-
les víctimas de la crisis económica y finan-
ciera mundial, ya se veían obligados a pagar
más a través de los planes de "consolida-
ción fiscal", los cuales son esencialmente
asumidos por ellos.

2. Las instituciones financieras internacio-
nales (IFI), deben empezar a prestar tanta
atención a los déficits de empleo como la
que prestan a los déficits fiscales tomando
medidas coordinadas encaminadas a apoyar
la creación de empleo, así como la educa-
ción y la formación profesional. Deben dar
mayor prioridad a incrementar la cobertura

1 La Agrupación Global Unions está integrada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que cuenta con 175 millones de
miembros en 151 países; las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), que representan a sus respetivos sectores a nivel
sindical internacional (AIAE, FIP, FITIM, FITTVC, ICEM, ICM, IE, ISP, ITF, UITA y UNI); y la Comisión Sindical Consultiva ante la
OCDE (CSC-TUAC)

Declaración de la Agrupación Global Unions1 para las Reuniones de Primavera del
FMI y el Banco Mundial en 2011
Washington, 16 y 17 de abril de 2011

DocumentosCambiar el rumbo hacia un crecimiento
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de protección social en colaboración con la
iniciativa de las Naciones Unidas para esta-
blecer un piso de protección social mundial.
Ambas instituciones financieras internaciona-
les deben actuar responsablemente para pro-
teger la calidad de los servicios públicos vi-
tales para el desarrollo de las sociedades,
tales como la educación y el cuidado de la
salud. Los planes de consolidación fiscal de-
ben diseñarse de modo a reducir las desigual-
dades, no a exacerbarlas. Estos planes de-
ben incluir nuevas fuentes de ingresos, en
particular tasas sobre las transacciones fi-
nancieras, las cuales garantizarían por prime-
ra vez una importante contribución del sector
financiero para resolver la crisis económica y
fiscal que ha provocado.

3. Las instituciones financieras internacio-
nales tienen la responsabilidad primordial de
promover la adopción de programas de recu-
peración que sean consistentes con un nue-
vo un nuevo modelo de crecimiento y desa-
rrollo más equitativo y sostenible. Se requie-
ren grandes esfuerzos para la aplicación de
nuevas regulaciones, coordinadas a escala
internacional, del sector financiero y ampliar
el alivio de la deuda y las subvenciones a los
países de bajos ingresos acosados por nue-
vas alzas en los precios de los alimentos y el
combustible. Deben hacerse mayores progre-
sos para garantizar que todas las operacio-
nes de las instituciones financieras interna-
cionales cumplan con las normas fundamen-
tales del trabajo y que las intervenciones en
materia de mercado de trabajo apoyen la crea-
ción de trabajo decente en lugar de acentuar
la precariedad laboral, la disminución de los
salarios reales y la reducción de la protec-
ción de los trabajadores. Por otra parte, las
instituciones financieras internacionales de-
ben garantizar que sus préstamos, proyec-
tos y programas contribuyan a los esfuerzos
realizados para conseguir resistir al cambio
climático y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, y no a su aumento.

Recuperación para los bancos, pero no
para los trabajadores

4. Tres años después de que empezara la
recesión mundial de 2008-2009, la recupera-
ción ha sido casi total... para los banqueros,
los beneficios empresariales y los propieta-
rios de activos financieros. Gracias a los pla-
nes de rescate concedidos por numerosos
gobiernos, el sector financiero ha recuperado
la rentabilidad que ostentaba antes de la cri-
sis y las grandes bonificaciones están de vuel-
ta. Los niveles de beneficios obtenidos por la
mayor parte de otro tipo de empresas tam-
bién se han disparado a niveles previos a la
recesión y los mercados de valores están en
alza. Sin embargo, no ha habido recuperación
para la mayor parte de los más de treinta mi-
llones de trabajadores y trabajadoras que per-
dieron su empleo durante la recesión, y los
incontables cientos de millones de personas
que se encuentran subempleados y mal re-
munerados.

5. Aun cuando los gobiernos en muchos
países siguen sosteniendo al sector financie-
ro privado a través de garantías de présta-
mos y otros tipos de apoyo del sector públi-
co, la mayoría de los gobiernos ha puesto fin
a las medidas que introdujo en 2008 y 2009
para estimular la creación del empleo y apo-
yar a los desempleados, pese a que la dismi-
nución del desempleo sólo ha sido muy ligera
desde los picos de 2009-2010. En la mayoría
de los países la consolidación fiscal ha veni-
do a ocupar el lugar de la creación de empleo
como tema predominante, en particular en
aquellos que reciben apoyo financiero de un
programa de préstamos del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Inclusive en aquellos paí-
ses que claramente aún no han salido de la
recesión causada por factores externos, el
FMI y la Unión Europea (que también presta
a muchos países) han exigido una rápida re-
ducción del déficit fiscal con el fin de aplacar

DocumentosCambiar el rumbo hacia un crecimiento
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a los mercados financieros. Como resultado
se tiene una prolongación de las recesiones
y tasas de desempleo de doble dígito. En los
casos de Grecia e Irlanda, que en 2010 con-
trajeron su primer préstamo del FMI en mu-
chos años, se calcula que las tasas de des-
empleo van a superar el 15 por ciento en 2011,
más del doble de las tasas de 2008 en am-
bos países.

6. En una conferencia celebrada en sep-
tiembre de 2010, en Oslo, conjuntamente con
la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el FMI estuvo de acuerdo en que tenía que
hacerse un mayor hincapié en las políticas
encaminadas a fomentar el crecimiento ge-
nerador de empleo como respuesta a la crisis
económica mundial. Por tanto, el FMI ha ini-
ciado en algunos países un análisis conjunto
con la OIT con el objetivo de poner mayor
énfasis en el empleo y la protección de las
personas más vulnerables, por ejemplo, a tra-
vés de la introducción de un piso mínimo de
protección social en las estrategias de recu-
peración. La CSI y sus afiliadas nacionales
están dispuestas a participar plenamente en
estas oportunidades de diálogo sobre los pla-
nes de recuperación económica tanto a nivel
nacional como internacional. El FMI puede
mostrar que apoya plenamente la protección
de las poblaciones vulnerables ayudando a
los países prestatarios a poner en marcha un
mecanismo de financiación sostenible para
un piso de protección social.

7. Existen algunas otras medidas que
el FMI debe adoptar para garantizar que
se conceda la máxima prioridad en las
estrategias de recuperación a la elimina-
ción del déficit de empleo:

- Los planes de consolidación fiscal de-
ben ajustarse a fin de evitar la agravación
de la situación del empleo, lo que significa
que el ritmo de la consolidación debería ser
más lento, y en caso necesario, que la ayuda

financiera del FMI debería extenderse por un
período más largo, hasta que se produzca una
recuperación sostenible.

- Debe prestarse mayor atención a las
medidas generadoras de ingresos para
lograr la reducción de los déficits fisca-
les, en lugar de hacer hincapié esencial-
mente en las reducciones de gastos como
se ha hecho en la mayoría de los planes de
consolidación fiscal, ya que estas reduccio-
nes imponen un desproporcionado costo a los
beneficiarios de pensiones u otros programas
sociales así como a los trabajadores del sec-
tor público, y a su vez producen el mayor im-
pacto negativo en el empleo.

- El FMI debe prestar especial atención
a mantener e incrementar el apoyo a pro-
gramas vitales para el desarrollo social y
económico a largo plazo, tales como los
programas de infraestructura, salud y edu-
cación, así como las inversiones relacio-
nadas con el clima que refuerzan el pro-
greso social; la reducción del gasto para la
educación, por ejemplo, podría crear una "ge-
neración perdida" de niños y jóvenes con una
educación insuficiente e inadecuada.

- El FMI debe alentar a los países a tra-
tar de reducir el déficit a través de medi-
das fiscales que ejerzan el menor impacto
posible sobre los niveles de empleo y ayu-
dar a reducir la desigualdad de los ingre-
sos, tales como la sustitución de los "impues-
tos fijos" por impuestos sobre la renta progre-
sivos, medidas para gravar los ingresos no
declarados y formalizar las actividades de la
economía informal, así como imponer tasas
sobre las transacciones financieras.

- Para su próximo examen de la
condicionalidad, el FMI deberá garantizar
que los nuevos criterios de condicio-
nalidad que utilice sean coherentes con el
desarrollo de planes nacionales encami-
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nados a alcanzar el pleno empleo, la pro-
tección social universal y reducir la des-
igualdad de los ingresos.

El FMI debe prestar ayuda para la
implementación de una TTF

8. No ha dejado de aumentar el apoyo con-
cedido a una tasa sobre las transacciones
financieras (TTF), ya que los gobiernos bus-
can nuevas fuentes de ingresos para hacer
frente a los enormes desafíos fiscales crea-
dos por la crisis mundial. La Agrupación Glo-
bal Unions, así como una extendida alianza
de organizaciones internacionales de desa-
rrollo y medio ambiente, apoya esta tasa como
un medio para financiar la creación de em-
pleo y los servicios públicos, así como el
desarrollo y los compromisos internaciona-
les sobre la financiación del cambio climático.
La Agrupación Global Unions, así como al-
gunos líderes y organizaciones empresaria-
les, que desean un mejor control y regula-
ción sobre el sector financiero, también han
apoyado la TTF porque representaría un in-
centivo para reducir el "cortoplacismo", la
creación de burbujas de los precios de los
activos y las crisis financieras recurrentes, y
en su lugar fomentaría inversiones producti-
vas generadoras de empleo en la economía
real.

9. En 2010, el FMI concluyó un informe
solicitado por los Líderes del G20 en su cum-
bre de Pittsburgh destinado a identificar un
mecanismo para hacer que el sector finan-
ciero asuma "una contribución justa y sus-
tancial" para compensar el costo de la crisis
mundial, que en última instancia provocó bi-
llones de dólares de pérdidas en la economía
mundial. El informe del FMI concluyó que
"existe una base suficiente para la aplicación

práctica de por lo menos algún tipo de TTF",
pero el Fondo manifestó su preferencia por
otros dos tipos de impuestos o tasas, que ha
denominado "contribución de estabilidad finan-
ciera" y un "impuesto a las actividades finan-
cieras».2 Aunque el apoyo mostrado a nivel
internacional por la TTF ha sido mucho más
importante que por las dos fórmulas recomen-
dadas por el Fondo, el FMI ha seguido pro-
moviendo sus alternativas en lugar de la TTF.
Los portavoces del FMI han manifestado que
no existe incompatibilidad entre la TTF y las
opciones que prefiere, y que sería mejor te-
ner cierta forma de imposición del sector fi-
nanciero que ninguna. Sin embargo, su pro-
moción de alternativas que han obtenido tan
poco apoyo se ha convertido en una distrac-
ción que podría resultar contraproducente para
la adopción a gran escala de una TTF.

10. La experiencia con las tasas sobre las
transacciones financieras muestra que un
impuesto de este tipo puede ser aplicado con
éxito en una o pocas jurisdicciones, pero un
proceso de aplicación regional o inter-
nacionalmente acordado y coordinado, permi-
tiría obviamente una generación de ingresos
aún mayor. Dado el creciente apoyo mun-
dial para la financiación de programas de
recuperación intensiva del empleo y el lo-
gro de los objetivos de desarrollo y finan-
ciación para el clima, el FMI debería ofre-
cer su ayuda para coordinar la aplicación
efectiva de la TTF en tantos países como
sea posible.

Se requiere un nuevo modelo
de crecimiento

11. Los recientes levantamientos popula-
res y movimientos revolucionarios que han
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2 FMI, A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector: Interim Report for the G20 (Una contribución justa y sustancias
por el sector financiero) Abril de 2010
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tenido lugar en los países del Medio Oriente
y África del Norte pusieron de manifiesto la
miopía de los marcos analíticos que ignoran
fenómenos tan fundamentales como un des-
empleo elevado y persistente (sobre todo en-
tre los jóvenes), la exorbitante desigualdad
de ingresos, la concentración de la riqueza
procedente de la explotación de los recursos
naturales en pocas manos, la falta de liber-
tad sindical y de libertad de expresión, y la
represión política. Algunos de los países cu-
yos regímenes fueron derrocados tenían re-
sultados macroeconómicos ejemplares de
acuerdo con los criterios del FMI, o bien, la
publicación del Banco Mundial Doing Busi-
ness los había declarado países con los
mejores resultados en general. En última ins-
tancia, el modelo demostró ser económica y
socialmente insostenible. Puede afirmarse
que las políticas de apoyo de las institucio-
nes financieras internacionales en las regio-
nes, tales como los programas de ajuste es-
tructural, que incrementan el desempleo y las
privatizaciones, que benefician solamente a
las élites políticas "cleptocráticas" y exacer-
ban la desigualdad, agravó la situación en
esos países.

12. A nivel mundial, los países miembros
de las instituciones financieras internaciona-
les, en particular el G20, han mencionado la
cuestión de los desequilibrios económicos
mundiales (en referencia a la persistencia de
elevados déficits o superávits en cuenta co-
rriente) a la hora de identificar las causas de
la crisis financiera y económica mundial que
estalló en 2008. Debe prestarse más aten-
ción a los desequilibrios internos, como una
desigualdad importante y la disminución de
la participación del trabajo en los ingresos,

que contribuyeron a la crisis mundial. En mu-
chos países, los salarios reales no han au-
mentado a la par del incremento de la produc-
tividad, a veces debido a las restricciones a
la libertad sindical y a la negociación colecti-
va. Para evitar el estancamiento del mercado
interno que provoca estas prácticas, los paí-
ses adoptaron políticas que intentaron incre-
mentar sus exportaciones, sin aumentar las
importaciones. Evidentemente, estas políti-
cas son insostenibles cuando son varios los
países que las aplican de forma simultánea.

13. El FMI debe seguir adelante con su
trabajo de desarrollar nuevos planteamientos
que rompan con el antiguo paradigma estra-
tégico del "Consenso de Washington" que ha
fracasado. Las políticas centradas en la re-
ducción del tamaño del Estado, el des-
mantelamiento de las regulaciones y la libe-
ralización de los mercados de trabajo exacer-
baron todos los problemas de un sector fi-
nanciero fuera de control, ahondando la des-
igualdad y la disminución de los ingresos rea-
les de los trabajadores y las trabajadoras.
Estas circunstancias contribuyeron a la cri-
sis financiera y económica de 2008. La Agru-
pación Global Unions ha participado en el
debate mediante la publicación de un libro
sobre un nuevo modelo de crecimiento,3 e in-
vita al FMI a participar en un debate más
amplio sobre el tema con otras organizacio-
nes, el mundo académico y la sociedad civil.

14. Para dar seguimiento a algunas me-
didas positivas, el FMI debe seguir revi-
sando su marco político y garantizar que
su asesoramiento y condiciones de prés-
tamo a nivel de cada país sean consisten-
tes con las enseñanzas aprendidas y con-
tribuyan a un modelo más equitativo y
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sostenible de crecimiento y desarrollo. El
Banco Mundial debería tomar medidas si-
milares. La función analítica asumida por
el FMI en virtud del Proceso de evaluación
mutua del G20 debe utilizarse para identi-
ficar y corregir las políticas que han dado
lugar a la distribución asimétrica del in-
greso así como a la disminución de la
participación del trabajo, lo que ha contri-
buido a la crisis mundial.

Aún está por implementarse una nueva
regulación financiera coordinada a escala
mundial

15. La comunidad internacional todavía no
ha tomado medidas para poner en marcha las
"reformas radicales para hacer frente a las
causas de la crisis y transformar la regula-
ción del sistema financiero mundial" que los
Líderes del G20 afirmaron ser urgentemente
necesarias en su declaración de la Cumbre
de Pittsburgh en septiembre de 2009. Resul-
ta de una gran ironía que en algunas regio-
nes, que siguen muy afectadas por el impac-
to de la crisis financiera mundial, los gobier-
nos e instituciones internacionales hablen
más acerca del ajuste estructural y la
desregulación del mercado de trabajo que
sobre la vigente necesidad de una reforma
seria del sector financiero. La crisis financie-
ra de 2008 puso de manifiesto que los mer-
cados financieros podían causar daños enor-
mes a la economía real. Sin embargo, en lu-
gar de tomar medidas para garantizar que la
crisis financiera de 2008 no se repita, en nu-
merosos países los gobiernos han cambiado
de enfoque para ocuparse de cuestiones que
no tuvieron nada que ver con la crisis.

16. En algunos países se han tomado a
nivel nacional iniciativas positivas, aunque
parciales, para dar una nueva regulación a
los sectores financieros, pero no se ha logra-

do casi nada a nivel internacional, a pesar de
los compromisos de los Líderes del G20 y los
mandatos dados al FMI y al notablemente
opaco Consejo de Estabilidad Financiera. La
Agrupación Global Unions insta a los or-
ganismos internacionales y a los países
miembros a adoptar medidas coordinadas
en los ámbitos donde no se ha producido
ningún progreso sustancial:

- Normas y procedimientos para des-
agregar las instituciones financieras “de-
masiado grandes para quebrar”

- Establecimiento de estrictos controles
sobre la economía financiera sumergida,
los fondos especulativos y los grupos de
inversión privados

- Adopción de normas para “comparti-
mentar” las actividades de inversión de
riesgo de los bancos respecto a las demás
actividades bancarias

- Eliminación de los paraísos fiscales y
regulatorios

- Restricción las bonificaciones y otros
planes de remuneración irresponsable y
excesiva del sector financiero

- Regulación estricta de las agencias de
calificación crediticia

- Protección contra los préstamos leo-
ninos

- Apoyo a los servicios financieros úti-
les a la economía real, como los bancos
cooperativos, mutuas de seguros y servi-
cios financieros públicos.

Los beneficios de las ventas de oro para
aliviar la deuda y frenar la especulación de
los alimentos básicos

17. La Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
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declaró en enero de 2011 que su índice mun-
dial de precios de los alimentos ha superado
el pico máximo anterior alcanzado a media-
dos de 2008 durante la "crisis de los precios
de los alimentos". Desde entonces se han
producido nuevos aumentos de los precios,
e inclusive aumentos más recientes de los
precios del combustible, lo que agrava aún
más las condiciones de las poblaciones vul-
nerables de todo el mundo, y muy especial-
mente en los países de bajos ingresos. En
febrero de 2011, el Banco Mundial estimó que
solamente en los últimos ocho meses los pre-
cios de los alimentos han empujado a otros
44 millones de personas más a la pobreza
extrema. El último aumento de los precios
de las necesidades básicas pondrá aún más
en peligro la posibilidad de alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio consisten-
tes en reducir a la mitad el número de perso-
nas extremadamente pobres para el año 2015.
Los avances encaminados a alcanzar otros
ODM también podrían dar marcha atrás si
los gobiernos desvían los presupuestos pre-
vistos para mejorar la salud, la educación y
otras necesidades para dar asistencia
alimentaria de emergencia. Los progresos en
la consecución de los ODM ya se ven ame-
nazados debido al incumplimiento de algu-
nos países donantes de sus compromisos
en el ámbito del desarrollo, como los conclui-
dos por los Líderes del G8 en su Cumbre de
2005 en Gleneagles, Escocia.

18. Es urgente que el FMI y el Banco
Mundial restablezcan y amplíen los progra-
mas creados durante la crisis de los precios
de los alimentos de 2007-2008, haciendo hin-
capié en la ayuda de emergencia en forma
de alimentos básicos a bajo costo a disposi-
ción de todos, la ayuda directa a los más
vulnerables y fomentar la producción de ali-
mentos a medio plazo para el consumo inter-
no. La decisión del Banco Mundial de ayudar

a los países a mejorar la seguridad alimentaria
es positiva. Sin embargo, el Banco debe ga-
rantizar que haya suficientes recursos dispo-
nibles para responder a las enormes necesi-
dades que se han acumulado tras décadas
de abandono del sector agrícola en general y
de los objetivos de seguridad alimentaria en
particular por parte de las instituciones finan-
cieras internacionales. Debe prestarse más
atención a las condiciones de los trabajado-
res rurales sin tierra, que a menudo son el
grupo más explotado en las economías rura-
les, pero cuyos problemas no se mencionan
en el Programa Mundial de Seguridad
Alimentaria y Agricultura del Banco Mundial,
creado a principios de 2010. El Banco tam-
bién debe trabajar en estrecha colaboración
con las organizaciones competentes de la
ONU, la FAO y el Programa Mundial de Ali-
mentos a la hora de ampliar sus programas
destinados a la agricultura.

19. Ampliar el alivio de la deuda y otras
ayudas no generadoras de deuda es el medio
más útil que las instituciones financieras in-
ternacionales pueden utilizar para ayudar a los
países de bajos ingresos a superar los nue-
vos desafíos creados por el alza más recien-
te de los precios de los alimentos y el com-
bustible. La campaña mundial “Jubileo” seña-
la que, debido a los elevados precios del oro,
el FMI realizó por lo menos 2,5 mil millones
dólares más de ganancias extraordinarias im-
previstas, gracias a la venta de oro, que las
proyectadas en 2008, cuando decidió hacer
esas ventas. El FMI concluyó esas ventas
en diciembre de 2010. La Agrupación Glo-
bal Unions apoya la propuesta de utilizar
esos beneficios extraordinarios inespera-
dos del FMI por la venta del oro para brin-
dar un alivio adicional e incondicional de
la deuda, o subvenciones a los países de
bajos ingresos. El FMI y el Banco Mundial
también deberán formular medidas para
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eliminar las inversiones financieras espe-
culativas de los mercados de productos
alimentarios básicos, ya que en los últi-
mos años han contribuido con toda clari-
dad a la volatilidad de los precios.

Nueva estrategia de protección social y tra-
bajo del Banco Mundial

20. El Banco Mundial ha iniciado la formu-
lación de una nueva estrategia de protección
social y trabajo, la primera que elabora desde
2001. Para preparar la nueva estrategia, el
Banco inició un proceso de consultas y creó
un grupo consultivo externo. Este último de-
bía haber incluido miembros de la sociedad
civil, según las condiciones del Banco, pero
la composición del grupo anunciada a media-
dos de marzo ha excluido de hecho a los sin-
dicatos y otras organizaciones de la socie-
dad civil: todos los miembros pertenecen al
ámbito gubernamental, académico y del sec-
tor privado, más un representante de la OIT.
Visto que los trabajadores serán los principa-
les beneficiarios, o víctimas, de la nueva es-
trategia de protección social y de trabajo del
Banco, cabe preguntarse por qué el Banco
rechaza en su grupo de asesores toda pre-
sencia de expertos en la organización de los
trabajadores.

21. A pesar de esta falla importante en el
proceso de consulta para la nueva estrate-
gia, la Agrupación Global Unions han acogi-
do con satisfacción la intención anunciada
por el Banco, tal como se describe en su Nota
conceptual, de prestar más atención a las
necesidades de los países de bajos ingresos
en la estrategia. Los sindicatos han criticado
con frecuencia el hecho de que el centro prin-
cipal de las intervenciones anteriores del Ban-
co en este ámbito haya sido el de asesorar a
los países de ingresos medios con progra-
mas integrales de protección social pública,

tales como las pensiones de vejez, para re-
ducir el alcance de esos programas con el
pretexto de asegurar su viabilidad fiscal. En-
tre tanto, ha ignorado en gran medida las ne-
cesidades de los países de bajos ingresos
carentes de todo tipo de regímenes de pro-
tección social. La intención de centrarse más
en las necesidades de protección social de
los países pobres es una reorientación positi-
va.

22. Sin embargo, el Banco haría bien en
abandonar el anticuado concepto según el
cual la protección social puede reducirse a
una cuestión de "gestión del riesgo". El punto
de vista del Banco en su anterior estrategia
de protección social de que la vejez es un
"riesgo" más que una realidad para la mayo-
ría de la gente llevó al planteamiento anterior
del Banco de que era mejor dejar la seguridad
del ingreso en la vejez a los particulares y a
las aseguradoras privadas, dando recomen-
daciones para reducir el papel del Estado, con
consecuencias negativas en muchos países.
Vistas las crecientes desigualdad e informa-
lidad que existen en la mayoría de los países
del mundo, encontrarse con un trabajo preca-
rio y no protegido, carente de toda protección
social ya no es un riesgo, sino una certeza
para una porción cada vez mayor de la pobla-
ción. El Banco Mundial debe abordar los pro-
blemas estructurales y sistémicos que gene-
ran estos fenómenos (que incluyen la discri-
minación, la falta de autonomía y poder, la
explotación abusiva de los trabajadores y la
negación de los derechos) y ayudar a los
gobiernos a adoptar estrategias para que los
corrijan, en lugar de considerar que la protec-
ción social consiste esencialmente en ayu-
dar a las personas a gestionar los riesgos.

23. Además, la nueva estrategia, como
indica la Nota conceptual, es significa-
tivamente endeble en lo que se refiere al mer-
cado laboral. Anteriormente, el Banco se ha-

DocumentosCambiar el rumbo hacia un crecimiento
y un desarrollo más equitativos y sotenibles



136

bía mostrado muy activo en la promoción de
las reformas del mercado de trabajo, pres-
tando la mayor importancia a mejorar la flexi-
bilidad del mercado laboral utilizando los con-
trovertidos indicadores de flexibilidad de la
publicación de mayor circulación del Banco,
Doing Business. Sin ningún tipo de pruebas
empíricas para respaldar sus aseveraciones,
el Banco afirmó que los países que redujeran
las regulaciones del mercado de trabajo con
el fin de mejorar su evaluación en Doing Bu-
siness lograrían mejorar el rendimiento eco-
nómico y la creación de empleo. El propio
Grupo de Evaluación Independiente del Ban-
co desmintió estas afirmaciones en un infor-
me de 2008,4 pero para entonces el Banco
Mundial y el FMI ya habían aconsejado a
decenas de países reducir la protección de
los trabajadores. Países como Belarús y
Georgia fueron elogiados por el Banco por
haber desmantelado las regulaciones labora-
les y mejorar sus resultados y clasificación
en Doing Business, al tiempo que la OIT los
condenaba por violación de los derechos fun-
damentales de los trabajadores.

24. Resulta sorprendente que en lugar de
anunciar la intención de revisar íntegramente
su enfoque sobre la política del mercado de
trabajo (los indicadores de Doing Business
fueron un puntal fundamental del programa
“MILES” para la reforma del mercado de tra-
bajo elaborado por la Unidad de Protección
Social y Trabajo del Banco) la Nota concep-
tual repite la gastada fórmula según la cual la
"reducción del alcance de las regulaciones
del mercado laboral" mejorará en todo tipo de
contexto la creación de empleo. Sorprende
por partida doble ver al Banco repetir en su
nota de orientación esa premisa falsa, ya que

en 2009, a la luz de los efectos devastadores
de la recesión mundial sobre el empleo y las
condiciones de trabajo en todo el mundo, el
Banco suspendió los indicadores laborales de
Doing Business, los retiró de su marco gene-
ral destinado a determinar el acceso a los re-
cursos concesionales del Banco (los "CPIA"
(evaluación institucional y de políticas de un
país)) e inició un proceso de revisión de di-
chos indicadores laborales y de pago de im-
puestos con la ayuda de un grupo consultivo
externo.

25. La nueva estrategia de protección
social y de trabajo del Banco debe:

- Basarse en un análisis riguroso de los
problemas a los que se enfrentan los tra-
bajadores y trabajadoras en todas las re-
giones, tales como la persistencia de un
alto nivel de desempleo y subempleo, un
aumento de la desigualdad de los ingre-
sos, lo que refleja su reducida distribu-
ción, así como la disminución del poder
de negociación colectiva de los trabajado-
res y continuas violaciones de los dere-
chos de los trabajadores;

- Promover la necesidad de un enfoque
equilibrado y global de las cuestiones del
mercado de trabajo, donde desempeñen
un papel clave el respeto de los derechos
fundamentales de los trabajadores, regu-
laciones laborales adecuadas, una mejor
aplicación, mejor protección social y una
financiación pública adecuada;

- Promover la extensión de la cobertu-
ra como objetivo principal de las interven-
ciones del Banco en materia de protección
social; garantizar una igualdad de resulta-
dos para las mujeres y los hombres en la
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prestación de seguridad social y apoyar
el desarrollo de un piso mínimo de pro-
tección social en cooperación con la OIT,
incluidos los mecanismos de financiación
adecuados.

Proteger los derechos fundamentales
de los trabajadores en las actividades
del Banco

26. El hecho de no mencionar siquiera los
derechos fundamentales de los trabajadores,
plasmados a nivel internacional en las nor-
mas fundamentales del trabajo (NFT)5 desde
1998, es otra flaqueza importante de la Nota
conceptual del Banco sobre su política de
protección social y de trabajo. Las normas fun-
damentales del trabajo se han establecido
como derechos fundamentales que todos los
países deben respetar, capaces de crear las
condiciones básicas necesarias para que los
trabajadores puedan mejorar sus condiciones
de trabajo y de vida. Son la base del buen
funcionamiento de los mercados de trabajo
así como de la eficacia de los sistemas de
relaciones laborales, y hacen posible una dis-
tribución equitativa del ingreso, por lo que
deben promoverse como tales en la estrate-
gia de protección social y de trabajo del Ban-
co.

27. La contribución más eficaz de las IFI
para que las políticas sean compatibles con
las normas fundamentales del trabajo es ase-
gurarse de que se cumplan en sus propias
actividades. En los últimos cinco años, el
Grupo del Banco Mundial ha hecho conside-
rables progresos en este sentido. El organis-

mo de préstamo para el sector privado del
Banco, la Corporación Financiera Internacio-
nal (CFI), ha requerido desde 2006 que las
empresas clientes cumplan con las normas
fundamentales del trabajo como parte de sus
Normas de Desempeño Social y Ambiental.
Ha preparado guías de implementación, ha
formado personal, aprobado procedimientos
de vigilancia y ha establecido un mecanismo
de denuncia para recibir información sobre
posibles violaciones.

28. La CFI está completando una revisión
de sus normas de desempeño, para la cual la
Agrupación Global Unions hizo varias reco-
mendaciones. Los sindicatos están preocu-
pados de que el último proyecto de revisión
de la Norma de Desempeño 2: Trabajo y Con-
diciones de Trabajo haya introducido impor-
tantes lagunas al proponer que se agreguen
severas restricciones a la aplicación de las
normas a los trabajadores bajo contrato. La
Agrupación Global Unions recomienda que la
CFI garantice que las normas se apliquen
enteramente a todas las categorías de traba-
jadores que trabajen en actividades financia-
das por la CFI. Además, deben tomarse me-
didas para garantizar que las normas se apli-
quen plenamente a los proyectos finales fi-
nanciados a través de intermediarios finan-
cieros; estos últimos representan el 45 por
ciento de la actual cartera de inversiones de
la CFI.

29. En 2010, el Banco Mundial y los ban-
cos regionales de desarrollo incorporaron en
forma conjunta cláusulas relativas a las nor-
mas fundamentales del trabajo en sus docu-
mentos armonizados de contratación de
obras, aplicables a los préstamos destinados

5 Las normas fundamentales del trabajo son derechos humanos aceptados internacionalmente para todos los trabajadores y
trabajadoras, independientemente del nivel de desarrollo de los países, que se definen en los convenios de la OIT y abarcan la
libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva (Convenios 87 y 98); la eliminación de la discriminación respecto al empleo
y la ocupación (Convenios 100 y 111); la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios 29 y 105); y
la abolición del trabajo infantil, incluidas sus peores formas (Convenios 138 y 182)
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a proyectos de construcción importantes. Los
departamentos de adquisiciones y de
infraestructuras del Banco necesitan ir más
lejos en la adopción de medidas de aplica-
ción para garantizar el pleno cumplimiento de
las NFT en los proyectos financiados por el
Banco. Estas medidas consisten en la for-
mación de funcionarios tanto del Banco Mun-
dial como gubernamentales y un control y se-
guimiento adecuados a nivel de proyecto, in-
cluido el establecimiento de un mecanismo
de denuncias para señalar los casos de in-
cumplimiento. La Agrupación Global Unions
ha ofrecido a cooperar con el Banco Mundial
y los bancos regionales de desarrollo en la
aplicación de los requisitos necesarios.

30. Aunque se ha avanzado mucho al in-
corporar los requisitos relativos a las normas
fundamentales del trabajo para conceder prés-
tamos para los proyectos, los préstamos del
Banco para financiar la reestructuración de
los servicios públicos o las empresas no es-
tán sometidos a las mismas obligaciones. El
Banco Mundial tiene que actualizar sus sal-
vaguardias sociales y ambientales para ga-
rantizar que no se recurra al trabajo infantil,
al trabajo forzoso ni a la discriminación de
ciertas categorías de trabajadores, y que se
respeten la libertad sindical y de negociación
colectiva en todas las actividades financia-
das por el Banco. El Banco debe aprove-
char la oportunidad de revisar sus políti-
cas de salvaguardias a fin de establecer
como requisito en todas las actividades
del Banco el respeto de las normas funda-
mentales del trabajo.

Conclusión

31. La Agrupación Global Unions insta al
FMI a intensificar su labor en un nuevo marco
político que ponga fin a las políticas del "Con-
senso de Washington" formuladas hace tres
décadas, con el fin de responder a los inmen-
sos desafíos actuales que plantean el eleva-
do y persistente desempleo y el gran aumen-
to de la desigualdad. El FMI debe utilizar su
experiencia y capacidad de coordinación para
fomentar la adopción de un marco normativo
mundial para la regulación del sector finan-
ciero y la adopción de una tasa sobre las tran-
sacciones financieras por el mayor número
posible de países. El Fondo también debería
utilizar su próxima revisión de las con-
dicionalidades y el destacado papel analítico
que está asumiendo en el Proceso de Eva-
luación Mutua del G20 para alentar a los paí-
ses miembros a adoptar políticas coherentes
con los esfuerzos para reducir las desigual-
dades y el déficit de empleo. El Banco Mun-
dial también debería actuar en este mismo
sentido y aprovechar la ocasión de la adop-
ción de una nueva estrategia de protección
social y de trabajo así como una revisión de
las salvaguardias sociales y ambientales para
apoyar la creación de trabajo decente. Por úl-
timo, ambas instituciones financieras interna-
cionales deben responder a los graves pro-
blemas emergentes que plantea el cambio
climático y la degradación del medio ambien-
te 
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Este libro de Vicente Muleiro viene a cu-
brir un gran vacío en el análisis de la política
argentina desde 1976, siempre se presentó a
esa dictadura como "militar" omitiéndose el
componente civil del golpe que fue precisa-
mente el que le dio los fundamentos ideológi-
cos, jurídicos y hasta espirituales. Salvo en
el caso de Martínez  de Hoz era poco o nada
lo investigado, inclusive en los juicios inicia-
dos antes y después de las infaustas leyes
de Obediencia Debida y Punto Final. Recién
en los últimos tiempos y como consecuencia
de la derogación de estas normas se comen-
zó a hablar de este aspecto. Resulta lógico
que así haya sido muchos de los personeros
mas siniestros de esa dictadura siguieron y

1976 - EL GOLPE CIVIL, Autor: Vicente Muleiro; Edit. Planeta; Buenos Aires; Año 2011

siguen  siendo luego de 1983,  influyentes
figuras de la vida nacional y además desen-
trañar el rol de estos personajes nos permite
avanzar en una comprensión acabada que lo
sucedido no fue la obra de un grupo de milita-
res mesiánicos y asesinos, que lo fueron, sino
un proyecto organizado y promovido para li-
quidar de una vez y para siempre las bases
de una argentina libre y soberana e "incorpo-
rarla al mundo" globalizado como un eslabón
mas del imperio. Muleiro logra en esta obra
más que darnos hechos consumados, des-
pertar nuestro interés por seguir investigan-
do, develando, conociendo de una vez por
todas las raíces del siniestro Proceso de Re-
organización Nacional.

Jorge Abelardo Ramos, político e histo-
riador (1921-1994), formó parte de esa gene-
ración de hombres del pensamiento nacional
junto a Jauretche, ScalabriniOrtiz,Hernández
Arregui, que contribuyeron no solo a lo que
se llamó el proceso de nacionalización de las
clases medias en la década del 70 sino, en lo
mas importante sin duda, a enseñar a varias
generaciones de argentinos que había una
historia escamoteada por el mitrismo como
superestructura cultural del régimen
oligárquico y que en esa historia, que en el

ABELARDO RAMOS, DE LOS ASTRÓNOMOS SALVAJES A LA NACIÓN LATINOAME-
RICANA, Autor: Enzo Alberto Regali; Ediciones del Corredor Austral; Córdoba; Año 2010

caso de Ramos no era planteada como "ar-
gentina" sino como latinoamericana, encon-
traríamos las llaves para la emancipación
nacional. El libro de Regali viene a cubrir una
ausencia, la de mirar con honestidad crítica
e intelectual lo que se dio en llamar la Iz-
quierda Nacional, sus orígenes y desarrollo,
él mismo nacido en Santa Fé fué militante
de esa corriente del pensamiento nacional
por lo que el libro resulta un relato entraña-
ble, serio y documentado para las nuevas
generaciones.
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Esta es la segunda novela de Leticia
Manauta, la cual se presentó el 25 de abril de
2011 en la Sala Alfonsina Storni en la 37º
Feria Internacional del Libro.

En esa ocasión, hubo una lectura de frag-
mentos a cargo de actores del Espacio Tea-
tral del Borde, dirigidos por Celina González
del Solar, que introdujo a los asistentes en la
dinámica de la trama.

Para comentar esta obra estuvieron con-
vocados Pacho O'Donnell, Araceli Bellota y
Alberto Perrone.

Los tres, de forma unánime, coincidieron
en destacar la profundidad de la novela y el
asombroso trabajo de entramado histórico y
ficcional a lo largo de las distintas generacio-
nes de los personajes.

Entre otras consideraciones dijo Araceli
Bellota: "A medida que leía esta novela pen-
saba que era un libro duro. Es que los temas
que trata son duros: el amor, la muerte, el
paso del tiempo, la felicidad y la construc-
ción de la vida, pero también de  la impoten-
cia de la no construcción.

Los personajes, de distintas generaciones,
son absolutamente interesantes y profundos.
(…) Leticia, además de tratar los conflictos
personales, logra un entretejido increíble con
la historia nacional y aún con la internacio-
nal, como una costura invisible. (…) No sé
cómo lo hizo pero allí están

Otro de los aspectos que me impresionó
fue su economía. (…) Creo que Leticia trasla-
dó a la literatura el viejo adagio del General
Perón "Todo en su medida y armoniosamen-
te": no le falta nada ni le sobra absolutamen-

EL ARCHIVISTA, Autora: Leticia Manauta; Editorial Ciccus; 160 págs; Buenos Aires; 2011

te nada; lo mismo con las descripciones, tan
escuetas y precisas, que da gusto leerlas.

Otra de las cuestiones que también me
conmovió mucho fue la discusión que se es-
tablece entre dos personajes de generacio-
nes diferentes pero también son dos pensa-
mientos distintos. Me asombró ver cómo esta
discusión continúa hoy presente, no es que
el tiempo no pase sino que los temas se van
reciclando y sobre todo cuando se trata de
temas colectivos, en forma colectiva tam-
bién se reciclan. (…)

Un libro maravilloso, para leerlo varias ve-
ces, de una extraordinaria profundidad."

Transcribimos brevemente lo que Pacho
O'Donnell señalaba: "No voy a comentar el
libro de una amiga sino que voy a comentar
un libro excelente, que me impactó mucho, y
que por casualidad, lo escribió una amiga.
(…)

Uno de los temas vertebrales de esta no-
vela es la equiparación entre amor y tortura,
y por carácter transitivo, entre vida y tortura.

El antídoto de la tortura, del amor y de la
vida es la memoria. La memoria recrea lo vi-
vido, lo sucedido y lo acomoda a su antojo, a
su necesidad. La principal arma de la memo-
ria es, por supuesto, el olvido.

Lo que esta novela nos dice es que el
olvido no existe. (…)"

Sandra Dall'Asta

Libros Comentarios
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En La Revolución del Azar el autor nos
relata cómo, desde un apacible y enigmático
pueblo del interior, se gesta esta revolución.
Es un sistema de gobierno basado en la de-
legación del poder a través del sorteo, en
donde participan todos los habitantes del pue-
blo, que, inclinados ante el azar, intentarán
imponer el nuevo sistema en su pueblo, la
capital y el resto del país. Para lograrlo, diver-
sos personajes se lanzan a la aventura de
identificar y captar nuevos adeptos que pue-
dan ser útiles a la causa.

Nos deleitamos con una historia de fic-
ción, una gran novela en donde la unión, la

LA REVOLUCIÓN DEL AZAR, Autor: Marcos Maggi - 2010, ciudad de Córdoba - 225 Pág.

solidaridad de un pueblo, sobre una idea origi-
nal y distinta, puesta al servicio de los de-
más, con tesón e insistencia, llegan al final al
resultado deseado. Es tan difícil de imaginar
esta revolución, pero a la vez, uno se pregun-
ta: por qué no?

El relato de la historia cuenta con una mul-
tiplicidad de personajes bien desarrollados y
es entretenida de principio a fin. Vale la pena
leerlo y disfrutarlo.

Selva Montenegro
Delegación UPCN-Minplan

Este libro es una grata sorpresa desde que
leemos su título, un tema necesario para abor-
dar por el peronismo. Prometedor, si nos fija-
mos en su autor, coordinador de la Revista
Reseñas y Debates, publicación del Instituto
de Altos Estudios Juan Perón, asesor en el
Senado Nacional y del Ministerio de Salud,
además de prestigioso docente de la Univer-
sidad de Buenos Aires y la Universidad del
Salvador.

Nuestro autor comienza planteando el
enlace y supremacía de los comunicadores
sociales sobre los cientistas sociales, en
particular el descrédito de los "intelectuales
orgánicos" de los partidos políticos o de los
gobiernos. Aunque no sea injusto olvidarse
en esos reparos de aquellos que se procla-
man "independientes", teniendo patrón.

PERONISMO Y CIENCIAS SOCIALES,  Autor: Mariano Fontela - Editorial Sudamericana -
281 páginas -  Año 2010

Podríamos completar esto tomando ejem-
plos del siglo XX y decir que los Forjistas,
por caso, tomaron partido e investigaron, es-
cribieron y militaron teniendo como norte la
"causa nacional y popular", desmitificando
"zonceras" y otras hierbas, sin ocultarse de-
trás de ningún velo. Tomar en cuenta que a
partir de una nueva esperanza "nacional y
popular", con un  gobierno que toma medidas
de inclusión y redistribución del ingreso, ade-
más de banderas históricas populares, se da
un resurgimiento del pensamiento nacional,
vinculado a la corriente del revisionismo his-
tórico. Acorde a lo planteado por el autor: "Para
llevar adelante una revolución que quiebre
definitivamente con la cultura de los 90, hace
falta que se consolide una doctrina que vuel-
va a sublimar un ideal igualitario de persona
que potencialmente incluya a todos los argen-
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tinos. No habría que inventar nada nuevo bas-
taría con juntar los restos dispersos de un
ideal que está inmerso en el patrón genético
de los ideales peronistas".

Y así parece estar ocurriendo, por eso in-
sistimos en lo indispensable que resulta leer
este texto a la luz de los actuales aconteci-
mientos. También el aporte sobre el concepto
de "solidaridad peronista" y los derechos y
obligaciones que ello conlleva. Retomando
conceptos de Ramón Carrillo, Perón, Cafiero
y otros.

Hay un párrafo que seguramente seguirá
despertando la curiosidad de nuestros lecto-
res y les abrirá el "apetito" para buscar y con-
sultar este texto: "Esa enfermedad del indivi-
dualismo que consiste en tratar de escapar
de las consecuencias de los propios actos, a
ese intento de gozar de los beneficios de la
libertad sin sufrir ninguno de sus inconvenien-
tes. Se expande en dos direcciones, el infan-
tilismo y la victimización". Todo un disparador
para seguir pensando.

Leticia Manauta
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La Biblioteca Nacional presenta por pri-
mera vez una Antología de cuentos infan-
tiles. La colección Quelonios nace en res-
puesta a una interesante pregunta hecha por
sus mismos editores "¿Por qué la Biblioteca
Nacional no hace libros para chicos?".

Así se lanza esta nueva colección dirigi-
da al público infantil.

Esta Antología es una perfecta conjunción
entre lo visual y el contenido. Desde que lle-
ga a nuestras manos Quelonios 1 (primer
libro de esta colección), nos invita a abrir sus
páginas con la certeza de saber que ya lo
estamos disfrutando.

¿Por qué "Quelonios"?

"Porque son animales que podríamos ima-
ginar testigos absolutos de la historia de la
humanidad", dice Héctor González, su direc-
tor. Bajo estos testigos, reconocidos escrito-
res infantiles (y otros no tanto) cedieron sus
derechos gratuitamente, apostando a esta
Antología que propicia un momento de lectu-

QUELONIOS 1. ANTOLOGÍA DE CUENTOS INFANTILES, Autor: Varios; Edición Biblioteca
Nacional; BN; 92 páginas; Año 2011

ra para niños y no tan niños que se dejarán
sorprender por los relatos que nos acercan,
con su paso lento, estas "tortugas" que sa-
ben todo y de todo.

La edición cuenta con un prolijo y claro
diseño, excelente papel y novedoso formato.
Mey, excelente dibujante de cuentos infanti-
les, es la encargada de pintar las palabras de
esta Antología.

Al final de todos los cuentos encontramos
un regalo más para el lector: una foto del au-
tor y una breve autobiografía. Estos peque-
ños relatos de vida emocionan a los más gran-
des e invita, en un lenguaje tan accesible
como el de los cuentos, a los más chicos a
conocer a los hacedores de cada aventura.

Quelonios 1 inicia sus páginas con un
cuento del afamado autor Uruguayo Horacio
Quiroga. Luego reúne a ocho excelentes au-
tores argentinos entre los que están Juan José
Manauta, Elsa Bornemann, Luis María
Pescetti, Patricia Suárez, Sandra Comino,
María Brandán Aráoz, Ana María Shua y Cris-
tina Martín, muchos de ellos premiados.
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Algunos de los cuentos de esta primera
edición, jamás fueron publicados (como el de
Juan José Manauta o el de Cristina Martín
que se desempeña como narradora en la Bi-
blioteca sobre rieles en donde se realizan
actividades culturales y de donde surgió la
idea de hacer esta Antología); otros ya han
sido publicados previamente.

Reunidos todos los elementos, empieza
el viaje por Quelonios 1.

A través de cada cuento se abordan te-
mas universales, aquellos que trascienden
cualquier edad. Cuentos como "Un elefante
ocupa mucho espacio", "Velorio de campo" y
"Los Horneros", entre otros, nos hacen re-
flexionar sobre la familia, la lucha por la igual-
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dad, el respeto por la diversidad, el amor, la
amistad, los miedos y la muerte.

¿Los responsables de esto? Inteligentes
pulgas, gatitos callejeros, tortugas gigantes,
elefantes en huelga, peligrosos lagartos, tíos,
y barriletes.

Quelonios 1 nos invita a la diversión, a la
reflexión y por sobre todas las cosas,  propi-
cia un encuentro; un encuentro entre padres
e hijos, autores y editores a través de esta
primera edición generada por la Biblioteca
Nacional en su bicentenario.

Susana Giannone
Delegación Gremial

Lotería Nacional S.E. - UPCN

Muchas son las obras que refieren al Pre-
sidente Juan Perón, a su gobierno, al movi-
miento que funda y a las distintas particulari-
dades que hicieron de su doctrina uno de los
puntales del pensamiento nacional. Pero po-
cas veces se toman obras de primera mano;
el pensamiento y la forma de organización
del peronismo de puño y letra de su conduc-
tor.

En este libro se compilan dos obras del
General Perón con un trabajo introductorio del
Lic. Pablo Vázquez. El primero es el Manual
del Peronista, editado por el Consejo Supe-
rior Ejecutivo del Partido Peronista y consta
de: Decálogo del Peronista, Síntesis de la
Doctrina Peronista, Directiva del General
Perón y el Reglamento General del Partido
Peronista. La obra en su conjunto presenta
de forma didáctica un cuadro taxativo de or-

JUAN D. PERÓN, MANUAL DEL PERONISTA, estudio preliminar de Pablo Vázquez; Bs.
As; Ediciones Fabro; 1º edición; 208 páginas; Año 2009.

ganización e interpretación del movimiento, y
la forma de canalizar institucional y
orgánicamente sus conceptos fundamentales.
El segundo, Perón dijo, data de 1969 y tuvo
como fin reproducir para el público masivo las
directivas de Perón desde Puerta de Hierro.
En momentos de enfrentamiento, y en un cli-
ma hostil para el movimiento peronista, los
artículos presentados en estos escritos per-
miten comprender aspectos cardinales del
enfrentamiento ideológico y cultural de esos
años.

Estas formas de comunicación y
adoctrinamiento en momentos históricos dis-
pares, ya que en el primer caso se dio en el
marco de la organización del partido con co-
optación del Estado por parte del peronismo,
y el segundo en el exilio y como fuerza con-
tra hegemónica para erosionar a un gobierno
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que proscribe las formas del movimiento
justicialista, son exploradas por el Lic.
Vázquez desde una matriz política que enri-
quece la lectura de estos textos esenciales.
Analizando estas obras que presentaban un
novedoso conjunto de técnicas de comuni-
cación y propaganda, con un fuerte anclaje
en la modernidad pero conjugando también
elementos tradicionales con significantes más
contemporáneos, el autor se presta a inter-
ceder en esta arena de batalla cultural en la
cual se debatió (y se debate) la realidad polí-

tica argentina. Retomando el debate comu-
nicacional como contrafuerte para compren-
der la profundidad del fenómeno peronista, la
existencia de trabajos como el que aquí se
reseña resopla como una brisa que oxigena
estos ardores y se inscribe como un retorno a
esas luchas intestinas iniciadas en aquellos
años y que aún hoy registran una notable ac-
tualidad.

Santiago Regolo*
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* Licenciado en sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro del área de investigación del Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas Eva Perón (INHIEP). Autor de diversas ponencias en Congresos y Jornadas de historia y sociología.
Actualmente trabaja en una investigación sobre la Constitución de 1949 (de futura publicación). Ha participado en charlas y
disertaciones organizadas por UPCN sobre figuras del campo nacional.

Interesante revista de gran calidad edito-
rial. Ya su tapa -una pintura de Eduardo Faradje
representando el 17 de Octubre-, transmite
peronismo. El Secretario de la Fundación,
Aníbal Rucci, escribió la editorial denomina-
da "El valor eterno de la Militancia" con con-
ceptuosas referencias al tema tratado. Luego
se suceden artículos de autores varios: "La
promesa pendiente de la educación como jus-
ticia social" de Sergio España e Irene Kit so-
bre la oportunidad histórica que hoy tiene la
educación en el país; "El concepto justicialista
del Trabajo" de Roberto Magliano, con un abor-
daje político-filosófico del tema; "Violencia de
género, el infierno entre nosotros" de Teresa
Gatto, con terribles cifras sobre violencia,
feminicidio y tráfico de personas; "Calidad
educativa con participación en la formación
profesional" de Juan José Estévez, centrali-
zado en la problemática de la provincia de

REVISTA FUNDACIÓN RUCCI, "LA CULTURA EN ALPARGATAS", Número Marzo 2011;
40 páginas, editada por la Fundación Rucci.

Buenos Aires; "El Sindicalismo y los meno-
res en Riesgo" de Fabián Cardoso, reafirman-
do el compromiso en tan importante tema
del Sindicalismo Argentino; "Historia de una
experiencia sindical latinoamericana" de
Manuel Urriza sobre la historia de la asocia-
ción ATLAS; y otro artículo de la Prof. Gatto,
esta vez sobre el artista Daniel Santoro. Cie-
rra el excelente trabajo una reseña de las
actividades de la Fundación y un importante
artículo de Aníbal Rucci sobre la tercera pre-
sentación de la causa sobre el asesinato de
su padre José Ignacio Rucci. Una lectura
imperdible para el sindicalista argentino, una
revista valiosa desde el comienzo hasta el
final.

Marcelo Scanu
Delegación UPCN-Anses
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Este excelente libro recopila los premios
del Segundo Concurso Nacional de Literatu-
ra, Categoría Relato Histórico. El jurado de
dicho concurso hizo una meritoria labor se-
leccionando verdaderas joyas en este difícil
género que mezcla los hechos históricos con
algo de novela. Repleto de citas y textos de
época, transportan al lector a esos difíciles
momentos de la creación de la Patria, donde
los pensamientos eran claros pero los hechos
no tanto. Historias de valentía, de grandeza y
coraje se confunden con otras de derrama-
miento de sangre y traición, complicadas tra-
mas que vemos en retrospectiva 200 años
después. Los Concursos Participativos, crea-
dos hace más de 10 años, han permitido ex-

1810 - 1816: DE LA REVOLUCIÓN A LA INDEPENDENCIA. Autores varios. 164 páginas.
Colección UPCN en las Letras. Editado por UPCN. Año 2011

presarse a los creadores de todo el país, lo-
grando este alto nivel de creatividad que no
puede ser desaprovechado y por ello se lo
plasmó en este libro, imprescindible para en-
tender estos doscientos años de Argentinidad.
Este libro federal no puede faltar en una bue-
na biblioteca ni dejar de ser material de con-
sulta. Para finalizar, copio una frase del pró-
logo, verdadera síntesis del citado volumen:
"Textos que nos enriquecen y muestran una
vocación de nuestros trabajadores por la his-
toria y por los héroes que forjaron la Patria".

Marcelo Scanu
Delegación UPCN-Anses

Son veintinueve cuentos en donde la rea-
lidad descripta por sus palabras nos llevan a
involucrarnos y a vivenciar cada una de sus
historias, devorando una a una cada imagen
detallada, deseosa de no interrumpir su lec-
tura, ansiosa de llegar al final y descubrir las
emociones, que por lo general, en primera
persona, narra, este autor comprometido con
la vida, con sus sensaciones, no siempre las
más felices, con sus frustraciones, esperan-
zas, utopías y desilusiones, historias llenas
de intriga, o de miedo sobre el final inevitable
de la vida. Amor y odio compiten entre sus
hojas, demostrando lo complejo del alma hu-
mana.

No puedo dejar de mencionar el cuento
llamado "El tren", historia que me conmovió

SUEÑOS DE ALMOHADA. Cuentos - Autor: Darwin M. Manuel; Mar del Plata; 141 Páginas;
Año 2010

hasta las lágrimas. Ahí Darwin demuestra su
sencillez, la humildad de pibe de barrio, el
orgullo y la felicidad del sueño cumplido, pero
a la vez, la tristeza de la pérdida en la niñez,
y el valor de resignar y dar a quien menos
poseen.

La riqueza de su vocabulario, su capaci-
dad para sorprendernos a través de lo que
sienten  sus personajes, nos hace reflexio-
nar sobre momentos y sensaciones propias,
lo cual nos abre la puerta a una segunda lec-
tura.

Selva Montenegro
Delegación UPCN-Minplan
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Con la presencia de sindicalistas, escrito-
res, periodistas, veteranos de Malvinas y
estudiantes universitarios ayer se presentó
la segunda edición de "¿Existe un Pensamien-
to Nacional?", del ensayista Francisco
Pestanha, en el Centro Cultural Caras y Ca-
retas, en el barrio porteño de San Telmo.

Publicado por el sello Fabro, esta segun-
da edición corregida y aumentada -con prólo-
go del poeta, crítico literario e investigador
Ernesto Goldar- reúne una serie de ensayos
que apuntan a "la puesta en movimiento de
un profundo proceso de acción intelectual
militante".

La presentación corrió por cuenta de
Aníbal Torretta, secretario de Asuntos Juve-
niles del Sindicato de Municipales y de las
62 Organizaciones-Capital Federal; Patricio
Mircovich, secretario de Prensa del Sindica-
to Único de Trabajadores del Estado de la Ciu-
dad de Buenos Aires; César González Trejo,
veterano de guerra de Malvinas, y Martín
García, presidente de la agencia Télam.

Pensadores como Pestanha "rescatan una
verdad que estuvo callada desde 1955 hasta
pasada la década del 80" y "son intelectua-
les que forman para la acción, no para el la-
boratorio, en esta batalla cultural", destacó
Torretta.

El integrante de las 62 dijo que "los que
estamos todo el día en la barricada a veces
no tenemos tiempo para pensar" y reconoció
que durante mucho tiempo "el movimiento

"¿EXISTE UN PENSAMIENTO NACIONAL?".  Autor: Francisco Pestanha*

obrero le dio la espalda a los pensadores,
pero ahora tenemos que hacer un mea cul-
pa".

Patricio Mircovich, formado en la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) y responsable de
la página web ̀ Perón vence al tiempo´, a su
turno explicó que la generación que como él
nació en 1976 "no tuvo ninguna oportunidad
de ser" pero que ahora tiene la posibilidad de
leer libros y formarse.

Por esa razón, demandó que Pestanha y
otros autores "formen parte de este batallón
de pensadores nacionales, vayan a la cabe-
za y den la lucha intelectual, que nosotros,
desde el movimiento obrero, les cuidaremos
las espaldas".

El veterano de Malvinas González Trejo,
por su parte, expresó que el pensamiento
nacional "no es de derecha ni de izquierda,
sino conservador y revolucionario; conserva
tradiciones como la jura de la bandera pero
al mismo tiempo es creativo y no tiene nada
que ver con el fascismo ni el nazismo". Y
para ilustrar su afirmación citó a Simón
Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar: "O
inventamos o erramos".

Al cierre de la presentación, Martín García
dijo que "los dueños de los grandes medios
de comunicación en América Latina respon-
den a un orden colonial y durante mucho tiem-
po generaron un sistema de sumisión al amo"
pero ahora los pueblos aprendieron a valorar
a los pensadores nacionales, porque nos
ayudan a ver el sol en medio de la niebla".

* Abogado y profesor de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Autor de más de 600
ensayos, ha dictado más de 600 conferencias y dirige el seminario `Introducción al Pensamiento Nacional´ en la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa).
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CONDICIONES PARA
LA PRESENTACION DE ARTICULOS

EN LA REVISTA
“ESCENARIOS Para Un Nuevo Contrato Social”

1. El original deberá estar escrito en lengua castellana en toda su extensión: texto,
tablas, epígrafes y leyendas de figuras.

2. El (los) autor/res deberá/n  presentar el original escrito o impreso a doble espacio,
escrito en lenguaje WORD con fuente de letra Times New Roman, con tamaño de
letra 12 puntos, con márgenes de 2,5 cm. a ambos lados al igual que arriba y abajo,
en papel tamaño A4. Títulos principales en negrita subrayados y en mayúscula. Se
recomienda adjuntar también por separado imágenes y tablas en los formatos JPG
o TIFF (de alta resolución). No se admitirán fotocopias ni correcciones a mano.
Sólo se aceptará el envío de artículos por correo electrónico provenientes del inte-
rior del país o del exterior.

3. Deberán adjuntarse el (los) disckette/s de 3 1/2 en procesador de texto WORD 6.0
ó  97. Indicar el programa y la versión utilizada en el caso de las figuras. El conte-
nido del (los) disckette/s y del soporte impreso, deberá ser idéntico.

4. Al comienzo de la primera hoja se indicarán título y subtítulo (si lo hubiera) del
artículo.

5. A continuación del título y subtítulo, se indicarán el (los) nombre/s y el (los) apelli-
do/s del (de los) autor/es, los cargos o trabajos que desee resaltar (muy sucinto),
para su presentación. Si lo desea podrá elaborar una lista completa de colaboradores
con sus cargos o trabajos (también muy sucinto) al final del trabajo.

6. Los trabajos podrán ser enviados a Revista Escenarios, Viamonte 869 Capital Fe-
deral.

7. Los trabajos deberán acompañarse con una breve síntesis con las ideas fundamen-
tales del artículo.
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