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Editorial

Queridos compañeros y compañeras, aquí estamos nuevamente con este último número
del año 2011, dedicado, tal cual adelantamos en nuestra publicación  anterior, a la cuestión
de la Seguridad Social, concepto que en su propia terminología por cierto, y como lo iremos
viendo en los diferentes artículos, encierra toda una definición conceptual por parte de quién
lo desarrolla y que entendemos constituye el cuarto eslabón lógico en esta serie de números
que hemos dedicado al mundo del trabajo.

Comenzamos para esta fecha en 2010 analizando el tema de la capacitación y la forma-
ción profesional como herramientas de la inclusión social a través del acceso al  trabajo,
continuamos con un  aspecto que nos es muy caro, el del empleo público de calidad, ratifi-
cando nuestra clara definición en el sentido que no puede haber Estado fuerte y eficiente, ni
políticas públicas eficaces  sin empleo público de calidad o sea sin contratos que encubran
relaciones de empleo, con salarios justos, carrera capacitación y fortalecimiento de la nego-
ciación colectiva.

En el número anterior nos dedicamos al mundo del trabajo en general y no eludimos fijar
una posición acerca de la situación del movimiento obrero argentino y sus desafíos y ahora,
finalmente, abordaremos el conjunto de políticas que hacen a la seguridad social, a los pisos
mínimos de la justicia social para que ésta constituya efectivamente uno de los pilares de la
comunidad organizada.

Nuestro país afrontó en los últimos años
cambios sustantivos en la materia, entre 1976
y 2003, el concepto de Seguridad Social fue
asimilado al de sistema previsional y el deba-
te se circunscribió a su sustentabilidad. Du-
rante la dictadura cívico-militar, la decisión to-
mada por Martínez de Hoz, en el sentido que
la recaudación previsional no fuera más a las
respectivas cajas de jubilaciones, (por ese
entonces de Estado, Comercio e Industria), sino
a rentas generales, con el compromiso de  que
el Estado se haría cargo de aportar los recur-
sos  para abonar las jubilaciones, fue el princi-
pio del fin del sistema iniciado por el primer
peronismo.

Posteriormente se instaló un nuevo debate, el crecimiento de la expectativa de vida y a
partir de ello, la llamada "clase pasiva" resultaba inversamente proporcional a la cantidad de
trabajadores activos aportantes, esto que era un fenómeno real en el mundo se agravaba en
la Argentina, por las políticas neoliberales que destruyeron el aparato productivo, incrementaron
la subocupación y desocupación y dieron origen a un nuevo actor, el "cuentapropismo" que
no era otra cosa que el recurso desesperado del desocupado que con su indemnización
ponía una agencia de quiniela, un videoclub o se compraba un taxi o un remis para llevar un
peso a su familia.

A fines del gobierno de Alfonsín, se eliminaron las distintas cajas de jubilaciones y nace
el Instituto Nacional de Previsión Social.

En los años noventa aparece una nueva discusión, nuestro país apenas salía de la
hiperinflación y la crisis política que obligaron al primer gobierno democrático a irse antes de
tiempo. Se necesitaban, en ese marco, inversiones que reactivaran la economía, un mercado

... abordaremos el conjunto
de políticas que hacen a la
seguridad social, a los pisos
mínimos de la justicia social
para que ésta constituya
efectivamente uno de
los pilares de la comunidad
organizada.
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de capitales al que los empresarios pudieran concurrir en busca de crédito para inversión; al
mismo tiempo existía algo que se dio en llamar "negocio de las jubilaciones", desde oficinas
y estudios se tramitaban jubilaciones y bajo diferentes argucias se obtenían beneficios para
miles de trabajadores que jamás habían aportado o habían dejado de hacerlo (amas de casa,
pequeños comerciantes, cuentapropistas, trabajadores "en negro") lo que contribuía al
desfinanciamiento del sistema.

En Chile habían aparecido años antes las llamadas Administradoras de Fondos de Jubi-
laciones y Pensiones (AFJP) que consistían en un sistema privado al cual el trabajador
podía adherir y  sus aportes, iban a una cuenta de capitalización individual. Esto, se suponía,
garantizaba al aportante la intangibilidad de su dinero , que ya no se confundía en un pozo
común a todos, ni podía ser usado para pagar jubilaciones a quienes nunca habían contribui-
do y, en consecuencia, se aseguraría un haber previsional acorde con sus aportes al mo-
mento del retiro.

Como estas administradoras podían hacer inversiones a fin de asegurar la rentabilidad de
los depósitos, bastaba con inducir  u obligar directamente a los trabajadores a elegir por este
sistema en lugar del estatal de reparto y solidario para que se formara una masa de dinero a
la que contribuirían millones de trabajadores y que los bancos podían volcar al mercado de
capitales. Esto se completó con la aparición de las Administradoras de Riesgos del Trabajo,
a las que se presionó  a adherir a los empleadores para, a cambio de una prima y aportes,
éstas subrogaran a los mismos en su responsabilidad en el caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.

El proceso de privatizaciones puesto en marcha por el gobierno mostró cómo empresas
de nacionalidad chilena adquirían activos del Estado argentino (por ejemplo en el sector
eléctrico) con capitales aportados por las AFJP del país hermano. Esto fue exhibido como un
ejemplo del éxito del modelo y se completó con la exacerbación del individualismo que llevó
a convencer a los que tenían trabajo e ingresos medios o altos que debían asegurar su futuro
y que los que no podían acceder al sistema eran un problema que debía asumir el Estado
como pudiera.

No analizaremos aquí las causas del fracaso del modelo, simplemente recordaremos la
paradoja que, Domingo Cavallo que fue el ministro que inspiró y puso en marcha ese modelo,
estableció que las administradoras no podían destinar más que una proporción mínima de su
capital a adquirir bonos del Estado. Esta "garantía" debía llevar tranquilidad a los afiliados al
sistema de capitalización privada, en el sentido de que su dinero no iba a ser usado para
enjugar los déficit del sector público; o sea estarían a salvo de lo que se presentaba como la
causa central de la quiebra del sistema de reparto. Este mismo funcionario, años después y
ya como ministro de Economía de Fernando de la Rúa, no sólo incrementó este porcentaje,
sino que obligó a las AFJP a invertir en bonos del Estado para obtener los recursos necesa-
rios para mantener el sistema de la convertibilidad, las "empapeló" con ellos y las llevó al
colapso.

La crisis del año 2001, que arrasó con los ahorros, los ingresos, el trabajo, la dignidad y
las esperanzas del pueblo argentino, poniendo al borde del abismo el sistema democrático
en sí mismo, interpeló todos los paradigmas del modelo neoliberal iniciado en 1976 (que los
distintos gobiernos democráticos no habían podido o querido replantear desde 1983), los
cuales entraron en cuestión.  El Estado pequeño se había convertido en Estado ausente,
incapaz de intervenir ante la desigual pugna entre las minorías del poder económico y el
conjunto del pueblo, el supuesto "derrame" que se produciría como resultado del brutal pro-
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ceso de acumulación puesto en marcha, sólo se derramó hacia el exterior bajo la forma de
pago de la monstruosa deuda contraída y en la Argentina sólo quedaba una desocupación
cercana al 30%, un 50% de pobreza o indigencia y millones de hombres que buscaban en
los restos de la basura una forma de subsistencia.

En los primeros años del nuevo siglo, una parte de los argentinos que había confiado en
el sistema de jubilación privada, comenzó a revisar sus cuentas al aproximarse la edad del
retiro, y así advirtió  que entre las leoninas comisiones y las inversiones fallidas, sus apor-
tes se habían ido diluyendo y que si no hubiera sido por el componente aportado por el
Estado, la mayor parte no llegaría ni al haber mínimo.

El Estado nacional, a su vez, advirtió no sólo esto sino que comprendió que el supuesto
mercado de capitales no existió nunca, al tiempo que era notorio que en países que habían
seguido un camino diferente como Brasil, (donde el Banco de Desarrollo que centraliza toda
la masa de aportes de la seguridad social es el verdadero banco de inversión en manos del
Estado) el objetivo de emplear esa masa de recursos para impulsar el desarrollo, efectiva-
mente se cumplía.

Cuando en el año 2009 el gobierno decide estatizar nuevamente el sistema previsional,
más allá de algunas operaciones
mediáticas, la resistencia fue casi
nula pues el rechazo popular ha-
cia el sector financiero por todo lo
ocurrido, sumado a una recupera-
ción de la valorización del rol del
Estado en general asfaltaron el
camino, sin embargo se abrían dos
nuevos debates.

El primero era el que se pre-
sentó como defensa del dinero de
los aportes como exclusivo para
el pago de jubilaciones, y que si
se sostenía podía garantizar el
82% que había sido derogado con
la reforma noventista; y el otro que decía que debía hacerse una política mixta: por una
parte, ir reacomodando los haberes previsionales con incrementos pautados y por otra,
hacer algo similar al modelo de Brasil, aunque sin crear el BNDES, con un control estricto
del Estado respecto de esas inversiones, a fin de que los dividendos de las empresas, que
habían recibido apoyos crediticios o de otra índole, garantizaran e incluso mejoraran la
sustentabilidad del sistema de reparto estatal.

El gobierno eligió claramente el segundo camino y la Ley estableció que los jubilados
percibirían dos incrementos anuales de sus haberes, además de aumentar sustancialmente
las jubilaciones mínimas y ampliar el espectro de los ciudadanos incluidos en el sistema.
Allí comenzó la puja con las empresas al decidir el Estado que haría valer sus acciones
para colocar representantes en los  directorios, con el objeto expreso de fiscalizar la utiliza-
ción y rentabilidad de los aportes estatales.

Si ese debate tenía por un lado, fuertes componentes de intereses económicos bajo el
disfraz del discurso de la intromisión estatal en la" empresa privada", sumado a otro aspec-
to de pulseada política, en la cual la oposición pretendió aparecer como guardián de los

La crisis del año 2001, que arrasó
con los ahorros, los ingresos, el trabajo,
la dignidad y las esperanzas del pueblo
argentino, poniendo al borde del abismo
el sistema democrático en sí mismo,
interpeló todos los paradigmas del
modelo neoliberal iniciado en 1976
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dineros del sistema y denunciar su utilización para el desarrollo como una "desviación" de
sus fines legítimos, lo cierto es que el gobierno salió airoso en ambas y eso se reflejó en los
resultados de las elecciones de este año.

La segunda discusión es más conceptual, más ideológica si se quiere: ¿la Seguridad
Social sólo es el sistema previsional? o ¿abarca un espectro más amplio, que podríamos
definir como el conjunto de políticas destinado a acrecentar y elevar esos pisos de justicia e
inclusión social de los que habla la OIT y se menciona en los foros de políticas sociales?

Seamos más precisos, existe una visión que sostiene la famosa frase de "pobres habrá
siempre" y plantea que la sociedad debe acercar acciones para asegurar niveles mínimos de
supervivencia, aunque esos niveles mínimos sean también motivo de debate, ya que se da
por supuesto, en la visión más ultraliberal, que esos sectores son indolentes, poco afectos al
trabajo y están acostumbrados a vivir de la beneficencia, son la marginalidad que alimenta la
inseguridad y por ende es desde esa situación que las políticas que se plantean tienden más
a mantenerlos controlados que a resolver su situación.

En los últimos tiempos, a raíz de la aplicación de recetas como reestructuraciones del
Estado, apertura económica y reformas laborales, aparece un nuevo actor: el de los "nuevos
pobres" desocupados, trabajadores de baja calificación, que aun en procesos de reactivación
económica y absorción de mano de obra tienen dificultades para encontrar empleo; se habla
de "núcleos duros" de marginalidad, que presentan el agravante de sucederse de padres a
hijos o lo que es peor, tienden a crecer porque, se dice, estos sectores son proclives a la alta
natalidad.

En nuestro país los planes sociales han tenido por lo general el carácter de asistencialistas
o, dicho en un lenguaje más vulgar, han estado destinados a "apagar incendios" y evitar
conflictos sociales; de allí que el tema del "clientelismo" es, a nuestra manera de ver, una
cuestión intrínseca a la ideología del modelo, si no existen políticas de reinserción social y
laboral, la única forma de evitar estallidos de rabia es a través de punteros que manejen ese
dinero y su entrega sujeta a ciertos compromisos de parte de quienes los reciben.

La visión opuesta es la que plantea que Seguridad Social es salud, educación, vivienda,
luz, cloacas, seguridad, no sólo para los barrios más acomodados sino también para las
zonas más pobres; e implica, fundamentalmente, mecanismos de reinserción social a través
de la formación y reconversión para el trabajo, devolviendo a éste el carácter de constructor
de identidad y pertenencia a una comunidad.

Porque este debate es más actual que nunca, es hoy tema central de la revista y en los
distintos artículos iremos encontrando no sólo distintas visiones sino distintas soluciones,
distintos acercamientos y abordajes a la cuestión.

En la Europa que se ufanaba de ser el último bastión del Estado de Bienestar, hacía
tiempo que venía hablándose de la llamada "Flexiseguridad Social", es decir que el Estado
sólo debía garantizar ciertos niveles mínimos a los desocupados y a los marginados, pero
que los que tenían trabajo o niveles educativos superiores, es decir, los "incluidos", los que
estaban dentro del sistema debían proveerse por sí mismos esos standards deseables de
existencia.

La crisis mundial iniciada en el 2008 ha liquidado los sueños de varias generaciones en
Europa y EE.UU. Si miles de trabajadores han perdido sus empleos, ven reducidos sus
salarios  y sus beneficios sociales, los jóvenes peregrinan en empleos temporarios o engruesan
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el ejército de desocupados que, en este sector, promedia el 40%, haciendo realidad el apo-
tegma de la cultura "punk" de los '80, "No future"; en esta oportunidad también las generacio-
nes mayores han perdido el 40 o 50 % de sus ahorros de toda la vida, con los que pensaban
asegurar su vejez a raíz del estallido de las burbujas financieras.

Hoy los indignados atraviesan transversalmente todas las generaciones y sectores, sal-
vo las minorías del poder económico que  siguen repartiéndose bonos y ganancias aun de
las empresas quebradas. Sin cacerolas, hoy, el "que se vayan todos" llegó a los países
centrales y hace foco en el sector bancario y en los partidos políticos a los que hace respon-
sables por haber abandonado sus promesas y compromisos electorales.

Por ello, si hoy en nuestro país se debate un camino propio y cómo transitarlo para lograr
atravesar este colapso con el menor daño posible y profundizar y actualizar ese Modelo
Argentino que nos legara el General Perón antes de su muerte; la Justicia Social cuyo con-
cepto está, por ejemplo, en los derechos del trabajador de la constitución de 1949, es el faro
para atravesar las aguas tormentosas desde nuestra propia identidad y decisión.

Esperamos que esta revista contenga elementos para alimentar esa participación y ese
debate. Un párrafo muy especial para las autoridades del ANSES que nos facilitaron el
acceso a las Jornadas de la Seguridad Social 2011 y del Seminario Internacional de Seguri-
dad Social "Protección Social, Inclusión y Equidad" y que ustedes encontrarán en este
número.

Como es usual también  hallarán otros temas y trabajos, políticas como el Turismo, que
han ganado un lugar central dentro los recursos del país, así como su conocimiento en el
exterior; y, en fin, temas sindicales internacionales, dado que en un mundo global es impor-
tante conocer qué ocurre con los trabajadores de América y con sus organizaciones.

Dejo para el final mencionar que, cuando llegue esta revista a sus manos, estaremos
cumpliendo 10 años ininterrumpidos de presencia en los debates que hacen al destino de
nuestra querida Argentina, no voy a hablar de la mayor o menor calidad o acierto en los
temas elegidos, pero sí del compromiso de los centenares de compañeros y amigos que se
expresaron en nuestras páginas, con el único afán de contribuir comprometiéndose, de los
cientos de militantes que la transforman en una herramienta de construcción política y sindi-
cal leyéndola y difundiéndola; ellos, porque dedican su vida a luchar, son los que Brecht
denomina "los imprescindibles".

Nosotros, los que desde la Comisión Directiva o desde la redacción la hacemos, tenemos
la satisfacción de haber cumplido con el compromiso que asumimos allá por diciembre de
2001 (¡casi nada la fecha!), de ser un "Escenario" para el debate y el aporte a fin de recons-
truir los contratos fundantes de una comunidad nacional, que renovamos hoy con mucha
más alegría y esperanza.

Hasta el próximo número y FELICES FIESTAS

La Dirección
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inclusión socialinclusión socialinclusión socialinclusión socialinclusión social

Las políticas sociales que se habían
implementado en décadas anteriores en la
región, tenían como objetivo básico atender
de manera focalizada los problemas socia-
les que surgían por las políticas de ajuste.
De esta manera, las prestaciones y los re-
cursos del Estado no tenían como prioridad
distribuir los ingresos sino "compensar" de
alguna manera la desigualdad.

Este paradigma de políticas sociales fue
cambiando paulatinamente en la región y
nuestro país, en particular. El año 2003 mar-
ca un cambio de rumbo notable, en donde
las políticas públicas se orientan a la produc-
ción y al mercado interno, sin perder el dina-
mismo de las exportaciones.

En este contexto, las políticas sociales
acompañan esa transformación, promueven
la universalidad y la garantía de derechos,
por sobre la focalización y la estigmatización
de los grupos vulnerables.

Un ejemplo del nuevo paradigma mencio-
nado es la Asignación Universal por Hijo
(AUH); prestación que se incorpora a las polí-
ticas desde una perspectiva de largo plazo,
priorizando la inclusión. En tal sentido, la AUH
es una garantía de integración social a fu-

turo ya que permite que las generaciones
venideras de niños, niñas y adolescentes,
cuenten con un ingreso, más allá de la in-
serción en el mercado laboral de sus padres.
Si perciben un salario registrado tendrán su
Asignación Familiar pero si por alguna con-
tingencia esta situación no ocurre, sus hijos
seguirán teniendo sus derechos.

Por otro lado, la AUH con un año y medio
de existencia se plantea como una de las
políticas con mayor nivel de transparen-
cia. El propósito es que la "AUH llegue a to-
dos los sectores que lo necesiten" y se ges-
tionen a través de las diferentes oficinas de
ANSES en diversos lugares de nuestro país.
Aquí no hay intermediarios, expedientes bu-
rocráticos que firmar, ni trámites elegidos para
aprobar. La base informatizada del organis-
mo permite que la prestación del beneficio
se realice en tiempos cortos y con alto de
nivel precisión.

Asimismo, la transparencia no implica una
disminución en la capacidad de gestión. Por
el contrario, la AUH en pocos meses ha in-
corporado 3,6 millones de niños a la Seguri-
dad Social, lo que representa una de las co-
berturas más altas de América Latina para
niños de 0 a 18 años.

DebateLa Asignación Universal por hijo: una medida de notable inclusión social

Mariano Cascallares*

* Subdirector de Prestaciones de ANSES
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Como observamos en el gráfico nº1, en
los últimos años se ha producido un incre-
mento importante de la cobertura a los sec-
tores con mayor nivel de vulnerabilidad so-
cial. Por lo tanto, nuestro país tiende a avan-
zar hacia una cobertura casi total de los gru-
pos que requieren prestaciones del Sistema
de Protección Social.

De esta manera la AUH, es un avance
importante para aliviar la situación de vulne-
rabilidad de los niños/as y adolescentes cu-
yos padres se encuentran desocupados o en

empleos informales (Cuadro nº1). Esto impli-
ca un incremento de ingreso para los secto-
res postergados, reduciendo los niveles de
pobreza y planteando un "piso" de integra-
ción social para avanzar paulatinamente en
mayor inclusión social.  En este sentido, uno
de los aspectos positivos, es el de tener muy
pocos errores en el nivel de inclusión ya que,
como se observa en el Cuadro nº1, un alto
porcentaje de los titulares de los derechos
son cuentapropistas, desempleados o traba-
jadores del sector informal.

DebateLa Asignación Universal por hijo: una medida de notable inclusión social

Gráfico nº1: coberturas del SPS en población de adultos mayores y niños y jóvenes

Fuente: ANSES
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Siguiendo con esta línea argumentativa,
si realizamos un análisis regional de la AUH,
encontramos que ésta cumple con su función
de impacto con mayores niveles de protec-

DebateLa Asignación Universal por hijo: una medida de notable inclusión social

Cuadro nº1: Ocupación del titular según ocupación

 Fuente: ANSES

 

Varón Mujer NS Total

Cuenta propia 1,1% 0,3% 0,5% 0,4%
Desempleado 88,7% 91,0% 92,1% 90,5%
Formal 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Informal 7,4% 3,8% 4,1% 4,5%
Relación de dependencia 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicio doméstico 2,4% 4,8% 3,1% 4,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Categoría ocupacional del 
t itular

Sexo

Gráfico n nº2: Impacto regional de la AUH

Fuente: ANSES

ción en las provincias con mayores altos ín-
dices de pobreza e indigencia, a diferencia
de otras donde esos índices son mucho me-
nores (ver Gráfico nº2).
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Al realizar una lectura en relación con las
provincias, los porcentajes más altos de co-
bertura se registran en Catamarca, Chaco,
Santiago del Estero y Formosa (entre el 40%
y 50%). Por su parte, el distrito más grande
del país, la Provincia de Buenos Aires pre-
senta una cobertura del 27%; Córdoba y Santa
Fe presentan porcentajes de cobertura  del
31% y 33%, respectivamente.

Estos datos, reflejan que las provincias
más vulnerables (Regiones del NOA y NEA)
son las que más se benefician con la AUH, y

DebateLa Asignación Universal por hijo: una medida de notable inclusión social

por lo tanto, la política social se constituye
como un mecanismo de redistribución de los
recursos, y por lo tanto, de la reducción de
las desigualdades.

Sin lugar a dudas, otro dato importante
de la AUH, es el efecto sobre la salud de
muchos niños que ahora tienen controles sa-
nitarios y vacunas. Según el Ministerio de
Salud de la Nación, más de un 1,1 millón de
niños se han incorporado al Plan Nacer, lo
que permitió la reducción de la mortalidad
infantil, entre otras cuestiones.

Gráfico nº3: Impacto de la AUH en el Plan Nacer
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Si realizamos un análisis hacia el media-
no plazo, podemos concluir que esta articu-
lación entre ANSES y el Ministerio de Salud
de la Nación, ha significado un "piso" de pres-
tación básica materno-infantil que permitirá
próximamente avanzar en la identificación de
cardiopatías congénitas, nuevas prácticas
ambulatorias, cuidados intensivos neonatales,
y finalmente, llegar a otras poblaciones etarias
como los adolescentes y las mujeres adul-
tas. Lo relevante aquí, es que el Sistema de
Protección Social puede proyectar en el me-
diano plazo y trabajar de manera articulada
entre los Ministerios.

Otro aspecto positivo a tener en cuenta,
en relación con la AUH es su efecto sobre la
economía, ya que significa una transferencia

DebateLa Asignación Universal por hijo: una medida de notable inclusión social

monetaria de gran magnitud. Como afirma un
documento institucional del organismo:

"Teniendo en cuenta que la AUH tiene ac-
tualmente un poco más de 3,5 millones de
beneficiarios, lo que significa una erogación
anual de estimada de cerca de $ 7.600 millo-
nes, (0,6% del PBI para 2010) se estima que
el impacto en la demanda agregada por efecto
del multiplicador es de $ 20.656 millones, o
sea del 1.5% del PBI" (D´Elia, V. y otros;
2011).

En consecuencia, ese efecto multipli-
cador es importante porque la demanda agre-
gada genera nuevas oportunidades de expan-
sión para las inversiones y por lo tanto, un
nuevo incremento en el empleo y la consoli-
dación de un "círculo virtuoso" de aumento
del consumo y la producción interna.

Gráfico nº4: Razones del Impacto en la Educación de la AUH

 Fuente: Ministerio de Educación de la Nación
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Esta situación tiene mayor impacto en las
localidades más pequeñas de nuestro país.
Si bien todavía no hay investigaciones al res-
pecto, es indudable que en gran parte de las
economías locales, dicha prestación ha teni-
do un efecto dinamizador. El aumento de la
demanda de bienes, producto del incremento
de los ingresos1 por parte de los nuevos por-
tadores de derecho, consolidó las ventas,
generó nuevos emprendimientos y fortaleció
las economías locales.

Entre los aspectos positivos de la
implementación de la AUH está la incorpora-
ción de niños, niñas y adolescentes al siste-
ma educativo público. Como observamos en
el gráfico nº 4, si bien hay otras razones que
implicaron la recuperación de la matrícula
en 2009 y 2010, como la mejora en el empleo
y los ingresos de las familias, es importante
destacar la incidencia directa de la AUH.

Si desglosamos esa incidencia por nive-
les, es importante destacar que el mayor in-
cremento se observó en el nivel inicial y el
secundario. Esto es muy importante porque
nuestro país no tiene una tradición de inclu-
sión temprana al sistema escolar de meno-
res de 5 años, y por otro lado, la deserción
escolar es mayor en el nivel secundario. Por
lo tanto, la AUH ha impactado de manera fa-
vorable en dos sectores de niños, niñas y ado-
lescentes que necesitaban de una mayor in-
clusión.

Finalmente y siguiendo con una política
de ampliación de derechos, éstos se han ex-
tendido y es por ello, que actualmente, se in-
corpora la Asignación por Embarazo, cuya
característica básica es profundizar la inclu-

sión social garantizando un cuidado integral
del bebé y su madre durante los meses de
gestación. En este sentido, esta nueva pres-
tación vinculada a la AUH, producirá efectos
muy positivos y disminuirá drásticamente la
mortalidad infantil.

Como vemos la AUH, es un avance so-
cial pero también es producto de un nuevo
paradigma del Estado, que prioriza la distri-
bución de los ingresos y la calidad de vida
de las mayorías. El camino de la inclusión,
es una lucha diaria, compleja y continua, sin
embargo, el rumbo es el correcto y la reali-
dad ha dado muestras de ello
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1 Según un Estudio de CONICET, que ha analizado el impacto de la Asignación Universal, esta ha disminuido la brecha de ingresos
existente entre las personas con mayores o menor ingresos.
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En 2010, de cara al desafío de reducir las
brechas culturales entre diversos grupos
socioeconómicos a escala nacional, se tomó
la decisión política de establecer un progra-
ma de alcance federal que favoreciera la in-
clusión social y la alfabetización digital. Es-
tablecido lo anterior, surgió la siguiente pre-
gunta fundamental: Por dónde empezar. In-
cluso en esta instancia - y en una coyuntura
en que el acceso a la información atravesa-
ba ya todas las actividades del desarrollo ciu-
dadano - fue patente que la escuela media
debía entenderse como el ámbito por exce-
lencia para incorporar herramientas de inno-
vación tecnológica.

Pero la meta de reducir la desigualdad de
recursos y revalorizar de este modo la es-
cuela secundaria de gestión pública no era
sencilla: el proyecto no implicaba solamente
la entrega de millones de equipos a alumnos
y docentes, sino también la capacitación,
financiamiento, seguimiento y evaluación de
las etapas de implementación del proceso.
Pero además, el reto exigía que las herra-
mientas culturales digitalizadas comenzasen
a ser consideradas por directivos, alumnos y
familias como recursos centrales en el pro-
ceso de aprendizaje actual.

La decisión en torno a la puesta en mar-
cha de un programa de inclusión digital se
afianzó, pero su desenvolvimiento otorgaba
al Estado una responsabilidad inusitada: la
de edificar un sistema educativo capaz de
formar a sus estudiantes en la utilización
comprensiva y analítica de las nuevas tec-
nologías. Finalmente, esta iniciativa se ma-
terializó con la creación del Decreto 459/2010
que, dando origen al Programa Conectar
Igualdad, estableció la distribución de 3
millones de netbooks: una por cada alum-
no y docente de escuelas secundarias de
gestión pública, escuelas de educación es-
pecial e institutos de formación docente del
país.

Por medio de una planificación definida
en conjunto por el Comité Ejecutivo de Co-
nectar Igualdad y el Consejo Federal de Edu-
cación - organismo de acuerdo y coordina-
ción de la política educativa nacional inte-
grado por la máxima autoridad educativa de
cada jurisdicción -el Programa se compro-
metió a dividir su implementación en tres eta-
pas a llevarse a cabo durante el período 2010-
2012.

Acompañando el ingreso de las netbooks
al aula, el proyecto se planteó como propósi-

DebateConectar Igualdad, una política pública de inclusión
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* Gerente Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad
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to la incorporación de las TIC en los conteni-
dos curriculares de las escuelas y el desa-
rrollo de producciones digitales que aporta-
sen nuevos recursos al aprendizaje y la en-
señanza. En este sentido, el rol de los do-
centes resultó también protagónico y su ca-
pacidad de utilizar las herramientas técnicas
fue pensada como un factor determinante en
el desarrollo del proyecto.

Pero además de trabajar sobre la articula-
ción de toda la comunidad escolar, la pro-
puesta requirió de la cooperación de múlti-
ples organismos. Primero: La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el

Ministerio de Educación de la Nación, la Je-
fatura de Gabinete de Ministros y el Ministe-
rio de Planificación Federal conformaron el
Comité Ejecutivo de Conectar Igualdad. A su
vez, el programa debió interactuar con las au-
toridades de todas las provincias y con sus
referentes jurisdiccionales del área de edu-
cación; con un número aproximado de 50
empresas que proveedoras de equipamiento
para el programa, con diversas universida-
des nacionales y organizaciones participan-
tes en el desarrollo de la infraestructura tec-
nológica escolar, con cada una de las escue-
las, sus autoridades, sus familias.

En el caso de la ANSES, sus Unidades

de Atención Integral (UDAI) fueron las encar-
gadas de ofrecer asistencia a las escuelas
beneficiarias en todo el territorio nacional y
en todas las instancias de aplicación del pro-
yecto. En esta dirección, tanto el enlace te-
rritorial de las UDAI y la experiencia de
ANSES en la implementación exitosa de pro-
gramas de altísima demanda, como la mora-
toria previsional o la Asignación Universal por
Hijo de Protección Social, fueron de suma
importancia para el despliegue y puesta en
movimiento del Programa.

Asimismo, para brindar un marco de ab-
soluta transparencia al proceso de adquisi-

ción de equipamiento informático y de
telecomunicaciones solicitado, la Ad-
ministración Nacional de Seguridad
Social gestionó un Convenio Marco
de Cooperación Técnica con la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura Oficina en Buenos Aires (OEI),
en el ámbito del cual se firmó el Acta
Complementaria Nº 2 para la adquisi-
ción de los bienes necesarios para la
implementación del Programa Conec-
tar Igualdad.

Pero además de dar transparencia al pro-
ceso de adquisición de equipamiento, el Pro-
grama contempló la promoción de la indus-
tria nacional a través de la licitación por un
millón y medio de netbooks que se adjudicó
a principios de 2011; cuya condición de fabri-
cación establecía que el 58% de las com-
putadoras fueran ensambladas en la Argenti-
na o que tuvieran plaquetas con componen-
tes integrados en el país. A partir de esta
licitación, dos empresas (BGH y Newsan)
proveyeron al Programa de 425.000 equipos
con plaquetas que contienen componentes
ensamblados localmente en las plantas del
Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.
Además, compañías como PCArts, Exo,

DebateConectar Igualdad, una política pública de inclusión
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Coradir, Novatech y UTE Newtronic tuvieron
a su cargo la provisión de 440.000 netbooks
ensambladas en Argentina.

El 15 de noviembre del corriente año, se
anunció el llamado a licitación para la Etapa
III/2012 de entrega de netbooks; que previó
la adquisición de1,5 millón de computadoras
portátiles a ensamblarse localmente. En el
marco de este llamado, se especificó que se
privilegiarán las ofertas que tuvieran mayor
integración de componentes nacionales; que
continuaran agregando valor y nuevos esla-
bones locales a la cadena productiva.

Asimismo, para reforzar su carácter inclu-
sivo, el Programa contempló la dis-
tribución de netbooks a alumnos de
escuelas de educación especial. Tra-
bajando por la equidad educativa,
Conectar Igualdad impulsó la distri-
bución de equipamiento adaptado y
hardware y software específicos para
estas organizaciones de formación;
instrumentos entre los cuales se en-
cuentran: computadoras de escrito-
rio tipo "Todo en Uno", impresoras
Braille, auriculares para escuelas de
ciegos y baja visión, brazos articula-
dos, mouse activado por botones;
entre otros dispositivos.

Por último, se añadió al proyecto un pro-
ceso sistemático de evaluación y seguimien-
to encargado no solamente de monitorear la
llegada de las netbooks a la comunidad es-
colar, sino también de llevar a cabo tareas de
investigación acerca de la vinculación entre
las herramientas tecnológicas y los docen-
tes, alumnos, familiares. Al mismo tiempo,
se determinó que este equipo se ocuparse
de documentar los procesos de cambio en
las escuelas involucradas y registrando difi-
cultades técnicas o pedagógicas que pudie-
ran surgir en el proceso.

Para que esta evaluación fuese realizada
de la forma más integral, el cuerpo de inves-
tigadores fue constituido por un equipo na-
cional interdisciplinario comprometido a
monitorear y evaluar en campo; en coordina-
ción con los equipos provinciales que estu-
vieran implementando el programa. Pero ade-
más, la estrategia de seguimiento incorporó
investigadores de 13 universidades naciona-
les y una provincial que decidieron sumarse
por medio del Consejo Interuniversitario Na-
cional.

Específicamente, la estrategia de evalua-
ción sistemática del Programa fue planteada
en tres grandes momentos que se correspon-

dían con las etapas de implementación: 1)
Estadio rico en estrategias emergentes: la
tecnología se entrelaza con la cultura de cada
provincia, de cada escuela, de cada barrio.
Toman formas los primeros usos, las redes
de mails entre profesores y alumnos. 2) Eta-
pa de profundización sobre las nuevas rela-
ciones y actores que se configuran en la co-
munidad escolar a partir de la implementación
del Programa. 3) Fase de recogimiento de
indicadores de los efectos finales del progra-
ma, y su adecuación o no a los objetivos per-
seguidos.
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propósito la incorporación de las TIC
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producciones digitales que aportasen
nuevos recursos al aprendizaje
y la enseñanza.
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El propósito de esta rigurosidad de segui-
miento fue obtener documentación del proce-
so de cambio en las comunidades educati-
vas de todo el país, tanto para mejorar los
procesos de uso del programa, como para
diseñar y poner en marcha un sistema de
evaluación e investigación sustentable acer-
ca del modelo 1 a 1 (una computadora por
alumno).

Pero además, el programa puso acento en
lo que se llamó Proceso de incorporación y
naturalización de las netbooks en las escue-
las. Este proceso implicó una planificación
según la cual, una vez generadas las condi-
ciones de acceso y mantenimiento de la in-
fraestructura escolar, los mismos estableci-
mientos y sus estructuras de soporte y su-
pervisión institucional fueran los responsables
autónomos de la administración de todas las
herramientas TIC en el aula.

Por otra par te, se planteó que la
sustentabilidad de largo plazo del proyecto
podía garantizarse solo mediante un cambio
de paradigma en el sistema educativo. La in-
corporación del modelo de educación 1 a 1
se propuso entonces como una oportunidad
de recuperación de la escuela pública y una
revalorización de su rol social. Como resulta-
do a corto o mediano plazo, el programa se
propuso tanto el crecimiento de la matrícula,
la tasa de retención y la mejora en los índi-
ces de egreso, como la formación oportuni-
dades más igualitarias de acceso al mundo
del trabajo.

Para garantizar la continuidad de todos los
puntos mencionados, el decreto que le dio
origen al Programa estableció que el
financiamiento del mismo se realizara con
partidas del Presupuesto Nacional; al tiempo
que determinó la creación de un plan presu-
puestario que brindara asistencia en el ámbi-
to de la ANSES.

La puesta en marcha
Establecidas sus bases, el plan se puso

en movimiento. Cumplida la Etapa I/2010,
Conectar Igualdad llevaba ya distribuidas más
de 427 mil netbooks, habiendo completado
casi en su totalidad su primera etapa (98%).
Su alcance involucró en ese entonces a un
número de 406.462 alumnos y 21.157 docen-
tes de 1.669 escuelas de todo el país. Por su
parte, y durante el transcurso de 2010, el plan
incorporó equipos en 44 escuelas de educa-
ción especial. (ANSES (2011), Informe del
Jefe de Gabinete de Ministerios al Congreso
Nacional).

Estos equipos fueron acompañados por
servidores, racks, switchs y access points
para la implementación de una red escolar
en cada establecimiento educativo. Al mis-
mo tiempo, fueron impulsadas diversas mo-
dalidades de formación docente y desarrollo
profesional; asistencia técnica en las escue-
las por medio de la incorporación de Referen-
tes Tecnológicos; incorporación de las TIC en
los contenidos curriculares y desarrollo de
innovadores contenidos digitales que facili-
tasen la familiarización con los equipos.

Finalizada la primera fase de ejecución,
cerca de 60.000 personas habían formado
parte de alguna de las iniciativas de forma-
ción - plataforma virtual, presencial y mixta -
vinculadas a la incorporación de las TIC en el
aula; habiéndose catalogado además 5.000
secuencias didácticas digitales integradas en
"escritorios" disponibles en las netbooks, en
los servidores escolares y en el portal de
Internet de Conectar Igualdad. Las discipli-
nas a que estos escritorios permitían acce-
der incluyeron desde Geografía, Lengua y
Literatura, Formación Ética y Ciudadana, has-
ta Arte, Economía, Matemáticas, Física,
Química, Biología, Historia, Tecnología y Len-
gua Extranjera.

DebateConectar Igualdad, una política pública de inclusión
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Sin duda, lo inmediatamente palpable en
todas las escuelas a las que las netbooks
habían llegado fue la mejora de la motivación
de los alumnos. Esta motivación, además,
resultó en un impacto positivo en torno a la
relación alumno/docente; habilitando también
nuevas formas de vinculación dentro del nú-
cleo familiar ya que los chicos comenzaron a
llevar los nuevos equipos a sus casas. Lo
anterior fue luego exhibido por el informe ana-
lítico de Ibarómetro, en cuya encuesta el 87%
de los padres acordaron con la idea de que el
programa había promovido en forma efectiva
el incentivo de sus hijos. (IBAROMETRO
(2010), Evaluación del Impacto del Programa
Conectar Igualdad).

Actualmente, con más de
1.786.100 netbooks entregadas en
todo el territorio nacional y habiendo
alcanzado un 97% de cumplimiento
de la Etapa II/2011, con informes de
evaluación periódicos y un diálogo
fluido para con los distintos actores
involucrados; los resultados tangibles
están a la vista.

Según el último informe realizado
por el Equipo de Evaluación y Segui-
miento, en cada escuela tuvo lugar
un proceso particular orientado a adaptar su
rutina a una nueva y compleja arquitectura.
En tanto el cambio de paradigma supuso el
entrelazamiento de dimensiones insti-
tucionales, curriculares, pedagógicas,
didácticas y tecnológicas, sólo un plan de
articulación sólido posibilitó el desarrollo de
prácticas innovadoras.(Equipo de Evaluación
y Seguimiento del Programa Conectar Igual-
dad (2010), Informes Ejecutivos I-VII)

Si bien se había previsto cierto grado de
resistencia de parte de los docentes - quie-
nes tenían que incorporar a sus tareas coti-
dianas un aprendizaje complejo y nuevo - una

de las principales conclusiones que surgió de
los resultados del informe fue que la partici-
pación didáctico-tecnológica de los docentes
resultó clave para planificar, dirigir, organizar,
guiar y facilitar procesos de aprendizaje con
el uso de las TIC. Asimismo, fue remarcable
el valor que adquirieron los intercambios y
las interacciones entre docentes y estudian-
tes generadas: tanto por la selección apro-
piada de herramientas tecnológicas como por
la aplicación de estrategias didácticas que
organizaran las actividades formativas del
estudiante.

Además, el análisis evaluativo permitió
establecer que la calidad de los contextos
educativos que median las TIC puede anali-

zarse según los vínculos interactivos profe-
sor-alumno-contenidos de aprendizaje; y por
las estrategias educativas concretas que se
desarrollaron para sostener las relaciones de
absorción e intercambio de saberes. Entre las
herramientas para la comunicación más va-
loradas, el informe recalcó los foros como
espacios enriquecedores para mantener de-
bates y construcción colectiva de conocimien-
tos. Asimismo, estas instancias sirvieron para
generar un lugar en el que se plasmaran y se
registraran las intervenciones, aportes e in-
quietudes del grupo de alumnos y profeso-
res.
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En tercer lugar, el análisis destacó las
potencialidades que aportaron las herramien-
tas digitales para crear, mantener y gestionar
espacios destinados al diálogo y cooperación.
Desde la perspectiva del aprendizaje
colaborativo, se explicitaron logros vincula-
dos con propuestas de actividades que se
compartieron en comunidades virtuales con
la moderación simultánea del docente.

El informe remarcó además que muchas
veces las iniciativas fructíferas en entornos
virtuales fueron aquellas que respondieron a
las necesidades o expectativas de los estu-
diantes; dejando en segundo lugar la planifi-
cación del docente. Lo anterior alertó sobre
la distancia entre lo planeado y lo que real-
mente sucede en el entorno virtual; en el
marco de un escenario concreto. En este sen-
tido, el análisis señaló cómo las estrategias
de intervención del docente pudieron variar
de acuerdo con la participación y la actua-
ción del estudiante, de modo tal que las orien-
taciones o ayudas pedagógicas se ajustasen
a las eventualidades del proceso formativo.

Una nueva observación acerca de los re-
sultados obtenidos comprendió que los do-
centes concedieran espacio significativo a las
representaciones de la información en sopor-
te virtual - recursos de elaboración propia,
programas disponibles en internet, bibliotecas
digitales, sitios web - y al papel de las herra-
mientas multimediales como formas
innovadoras de exhibir los contenidos de
aprendizaje. Asimismo, el análisis remarcó la
importancia de que alumnos y docentes con-
tasen con las competencias básicas vincula-
das con procesos de alfabetización digital
para facilitar la utilización pedagógica, crítica
y contextualizada de las herramientas tecno-
lógicas.

La configuración del rol del estudiante en
las propuestas de aprendizaje virtual fue otra

dimensión que se puso de relieve en los re-
sultados de la última investigación publicada
por el equipo de seguimiento. Para lograr que
el alumno se incorpore a este nuevo modelo,
los profesores y directivos se ocuparon de la
planificación, organización y evaluación de un
ambiente virtual orientado a la construcción
de conocimientos y espacios de interacción
con el docente o con los otros alumnos.

Este estudio también encontró numerosas
evidencias sobre la configuración de un nue-
vo rol docente orientado a la enseñanza vir-
tual. A la formación académica de base, se
integraron otras funciones asociadas al apo-
yo, orientación, acompañamiento y evaluación
del proceso de aprendizaje; creación de es-
pacios para la comunicación mediada; dise-
ño de secuencias didácticas; diseño y pro-
ducción de materiales didácticos; seguimien-
to y evaluación permanente.

En algunos casos, la pluralidad de funcio-
nes docentes que demandaron  los entornos
virtuales más la carencia de espacios de ca-
pacitación, en conjunto con la escasez de
recursos y de tiempos necesarios para la apro-
piación reflexiva de los nuevos modelos pe-
dagógico-tecnológicos, produjeron situaciones
conflictivas que resultaron difíciles de rever-
tir cuando se instalaron en organizaciones
particularmente resistentes a las transfor-
maciones de esta índole.

A la inversa, las experiencias exitosas
tuvieron lugar en organismos impulsores de
procesos de cambio, entre los cuales la in-
clusión digital y el uso de TIC fueron vistos
como un intento de mejora para la enseñan-
za; prolongando esta incorporación mediante
la adopción de plataformas virtuales, la ca-
pacitación del personal docente y no docen-
te, la preparación de materiales didácticos
aplicados, la implementación en escala y un
proceso de seguimiento sobre las modifica-
ciones operadas en las aulas.

DebateConectar Igualdad, una política pública de inclusión
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Con mayor o menor dificultad, la modali-
dad que eligieron con mayor frecuencia las
autoridades escolares fue  la utilización del
entorno virtual como complemento de la edu-
cación presencial, asignándole al campus fun-
ciones de suministro y distribución de mate-
riales de estudio en diferentes lenguajes o
formatos, presentación de actividades o tra-
bajos prácticos, y creación de espacios para
consultas, debates y producciones.

Resultados y expectativas

Los apartados anteriores ayudan a enmar-
car la distribución de las 3 millones de
netbooks entre estudiantes y docentes de
escuelas secundarias públicas, escuelas de
educación especial e institutos de formación
docente; la instalación de once mil redes es-
colares inalámbricas capaces de
sustentar sistemas de conectividad
a Internet, dentro de la multiplici-
dad de aristas y perspectivas que
habilitó la puesta en marcha de
Conectar Igualdad.

Y esto no sólo porque su des-
pliegue y su carácter universal su-
puso además procesos como el
acceso a tecnologías innovadoras
dentro de provincias que antes se
encontraban económica o
geográficamente relegadas, sino porque su
objetivo fue siempre más que la simple en-
trega de los equipos: fue también la revalori-
zación de la escuela secundaria pública y la
disminución efectiva de la brecha digital en-
tre grupos socioeconómicos desiguales.

En lo concreto, esto implica que el creci-
miento del parque de computadoras en pro-
vincias como Jujuy o Chaco vaya a alcanzar
40% a fines de este año; mientras que los
territorios de Formosa y Catamarca experi-
mentarán un 50% de crecimiento a finales de

2011(Prince & Cooke (2011), Impacto del Pro-
grama Conectar Igualdad por provincia).

El informe efectuado por Ibarómetro fue
también elocuente respecto de los resulta-
dos y los progresos del proyecto. De la pri-
mera a la segunda instancia de evaluación
(Noviembre/Diciembre), el porcentaje de do-
centes y directivos que consideraron a la in-
clusión de las nuevas tecnologías como ca-
pital en los ámbitos educativos ha ascendido
al 98.1%; mientras que un 93.1% consideró
que la incorporación de las TIC actúa como
aspecto facilitador de los procesos de ense-
ñanza. La valoración de los alumnos fue en
este punto aun más receptiva, acordando un
99.1% de los encuestados que el manejo de
la computación es actualmente central y un
96.7% que la utilización de herramientas tec-
nológicas es vital en el proceso de aprendi-

zaje. (IBAROMETRO (2010), Evaluación del
Impacto del Programa Conectar Igualdad).

Pero muchos de estos cambios no hubie-
sen sucedido tan rápidamente si Conectar
Igualdad no estuviera siendo acompañada por
otras iniciativas del Estado que comparten
el objetivo de inclusión y equiparación de
derechos. Hablamos, por un lado, de la con-
vergencia que este Programa establece con
políticas sociales como la Asignación Uni-
versal por Hijo; vínculo que favorece tanto el

Sin duda, lo inmediatamente
palpable en todas las escuelas a
las que las netbooks habían llegado
fue la mejora de la motivación
de los alumnos.

DebateConectar Igualdad, una política pública de inclusión
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crecimiento de la matrícula, la tasa de reten-
ción y la mejora en los índices de egreso,
como la revalorización del colegio secunda-
rio de gestión pública.

Pensamos, por otro lado, en proyectos de
desarrollo tecnológico como Argentina Co-
nectada; cuya inversión en infraestructura,
equipamientos y servicios se propone com-
plementar el despliegue de las redes
inalámbricas que Conectar Igualdad ha reali-
zado en las escuelas. Este despliegue es un
paso adelante en lo que llamamos la
Federalización de la Banda Ancha; es decir,
la democratización del acceso a la banda
ancha y la distribución equitativa de los re-
cursos que habiliten el tendido de redes con
posibilidad de conexión a internet en cualquier
punto del país.

Sin dudas, las reflexiones anteriores plan-
tean los logros inusitados y los desafíos que
el Programa tiene en su haber. Uno de ellos
es la oferta de capacitación y propuestas de
enseñanza brindadas, con la necesidad de
continuar focalizando esfuerzos en el uso
reflexivo de las tecnologías incorporadas a
escala nacional. A su vez, dado que los
entornos virtuales de aprendizaje plantean
potencialidades pedagógicas para la
redefinición de las prácticas de enseñanza
en escenarios de una sociedad en red, es
necesario continuar brindando estrategias
para una apropiación crítica de los recursos
distribuidos.

Todavía cuando - de cara a un mundo en
que las herramientas tecnológicas evolucio-
nan con rapidez inusitada - el abordaje de una
implementación como la de Conectar Igual-
dad es un desafío extraordinario; una iniciati-
va que crece con cada experiencia individual
y que requiere del esfuerzo activo de miles
de especialistas a escala nacional. Aún re-
presentando uno de los retos más importan-
tes en materia de educación, trabajo y desa-

rrollo, es de vital importancia que sigamos
apostando en conjunto a este proyecto para
construir los cimientos de una sociedad ver-
daderamente equitativa
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Creación del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA)

La creación del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), mediante la
sanción de la ley 26.425 en diciembre de
2008, se encuentra entre uno de los mayo-
res y trascendentales cambios realizados por
el actual gobierno en nuestro Sistema de Se-
guridad Social.

Con este cambio, la seguridad social re-
tornó al régimen público solidario de reparto,
disponiendo de esta manera la unificación del
sistema como así también eliminando y ab-
sorbiendo el régimen de capitalización indi-
vidual.

En el marco de este nuevo sistema se
transfirieron los recursos que integraban las
cuentas de capitalización individual al Fon-

do de Garantía de Sustentabilidad (FGS),
creado mediante el Decreto 897/2007 con
motivo del derecho a la libre opción que ha-
bía plasmado un año antes la ley 26.222.

Es de destacar que, además de los fon-
dos transferidos, el FGS está integrado por
los activos de los empleados públicos en
posesión de la ANSES con anterioridad a la
creación del Fondo, los recursos que perciba
la ANSES, siempre que sean de libre dispo-
nibilidad (superávit presupuestario), las ren-
tas de las inversiones que realice y cualquier
otro aporte que establezca presupues-
tariamente el Estado Nacional.

Es así que el FGS se convirtió en una de
las mayores innovaciones dentro de la histo-
ria de nuestro sistema previsional, por ser
un fondo público con autonomía económica
y financiera.

Juan Manuel Pichetto*

* Gerente de Inversiones del Anses
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El Sistema Integrado Previsional Argentino fue creado en diciembre de
2008, lo cual implicó el retorno de la Seguridad Social al sector público.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado a partir de la cartera de
las AFJP y los activos de los empleados públicos en posesión de la ANSES,
no sólo constituye un fondo de reserva a fin de atender eventuales insu-
ficiencias en el financiamiento del régimen previsional público. También
permite la financiación de distintas políticas de inclusión social y con-
tribuye al desarrollo sustentable de la economía nacional orientando sus
inversiones hacia actividades generadoras de empleo.
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Administración del Fondo de Garan-
tía de Sustentabilidad (FGS)

Los recursos del FGS, como patrimonio
de afectación específica, son administrados
por la Administración Nacional de la Seguri-
dad y pertenecen al SIPA. El objetivo final de
estos recursos es el de constituirse como
fondo de reserva (o anti cíclico), siempre pre-
servando el carácter previsional de los mis-
mos.

Desde su creación, estos fondos fueron
administrados con criterios de rentabilidad
adecuados, que garantizan holgadamente la
seguridad y la transparencia. Tales criterios
de administración fueron establecidos como
principios por parte del "Comité Ejecutivo",
órgano integrado por el Director Ejecutivo de
la ANSES y los Secretarios de Finanzas,
Hacienda y de Política Económica del Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas.

La principal función de este Comité es la
de asistir al Director Ejecutivo en la adminis-
tración del FGS, como así también estable-
cer las líneas directrices para la inversión de
los activos, contemplando los impactos de
las decisiones en la macroeconomía. Cabe

señalar que estos cargos se ejercen "ad
honorem".

Más allá de los criterios de transparencia
y rentabilidad ya señalados, el FGS no sólo
es controlado internamente por las Gerencias
de Control y de Auditoría de la ANSES, sino
que también se encuentra sujeto al control y
supervisión de diferentes organismos del Es-
tado. De esta manera, es supervisado por la
Comisión Bicameral creada a tales fines en
el ámbito del Congreso de la Nación y
monitoreado por el Consejo del FGS (órgano
integrado por representantes de ANSES, Je-
fatura de Gabinete, Cámara de Diputados,
Cámara de Senadores, y representantes de
las organizaciones de trabajadores, de em-
presarios y de entidades bancarias más re-
presentativas). Además, el FGS también está
sometido al control externo realizado por la
SIGEN y la Auditoría General de la Nación.

Manejo de la cartera del FGS

Desde la creación del SIPA los fondos se
han incrementado 92%, pasando de $ 98.224
millones a $ 189.334 millones, tal como pue-
de apreciarse en el siguiente gráfico:

DebateEl Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Sistema
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Sin embargo, no menos importante que el
crecimiento del Fondo es la composición del
mismo, claramente más orientado a la inver-
sión productiva en el territorio nacional. Sólo
basta recordar que bajo el sistema de capita-
lización privada, el 5,59% de la composición
de la cartera de las AFJP a diciembre de 2008
se conformaba por valores extranjeros mien-
tras que la inversión en proyectos producti-
vos (o "Inciso q") era mínima.

Como la Ley 26.425 prohíbe la inversión
en activos del exterior, la posición extranjera
pasó a representar apenas el 0,01% de la
cartera administrada por el FGS como con-
secuencia del proceso de repatriación de fon-
dos invertidos en activos en el exterior.

Tal decisión permitió la liberación de re-
cursos para la financiación del "Inciso q", el
cual representaba a junio de este año el
12,33% de la cartera. De esta manera, la im-
portancia de este rubro ha pasado a ser mu-
cho mayor cuando se la compara con la com-
posición de la cartera bajo el régimen priva-
do.

A su vez, el peso de los títulos públicos
en la cartera del Fondo también disminuyó
en el período considerado. En este sentido,
mientras que a diciembre de 2008 estos acti-
vos representaban el 58,44% del valor de la
cartera de las AFJP, a junio de este año su
participación alcanzaba al 55,20%.

Recomposición de haberes
previsionales

La vuelta al régimen público solidario de
reparto permitió incorporar el ajuste automá-
tico de las jubilaciones, establecida por la Ley
Nº 26.417 de Movilidad Jubilatoria de las
Prestaciones del Régimen Previsional Públi-
co promulgada el día 15 de octubre de 2008.
Con esta Ley, que modifica la Ley Nº 24.241
de creación del Sistema Integrado Previsional

Argentino (SIPA), se recalculan auto-
máticamente dos veces por año (en marzo y
setiembre) todas las jubilaciones, pensiones
y prestaciones previsionales a cargo del SIPA.

Al respecto, para preservar el valor de los
beneficios previsionales, se toma como base
la evolución de los recursos del sistema y de
los salarios. En este último caso, se compa-
ran las variaciones de salarios medidos tanto
por el índice general de salarios elaborado y
difundido por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC) y el RIPTE (índi-
ce basado en la Remuneración Imponible pro-
medio de los trabajadores estables) publica-
do por la Secretaría de Seguridad Social. Para
la actualización, se considera aquél que re-
sultara más favorable para los beneficiarios
del Sistema en términos de ingresos
percibidos.

Por ello, los beneficiarios no sólo se ven
favorecidos por los ingresos que genera el
sistema sino que pueden mantener la propor-
cionalidad de los ingresos en etapa activa con
sus ingresos por jubilación. De esta manera
se preserva el objetivo del sistema de jubila-
ción, que no es otro que lograr el bienestar de
la clase pasiva.

Por otra parte, la ANSES también ha co-
menzado a hacer frente a los pagos de retro-
activos ordenados por el Poder Judicial con
motivo de presentaciones de demandas ini-
ciadas por parte de beneficiarios que recla-
maban reajustes en sus haberes. En este sen-
tido, con el compromiso de agilizar la puesta
al pago de las sentencias jubilatorias, desde
junio de este año la ANSES liquida retroacti-
vos dos meses al mes.

Políticas de inclusión social
En apoyo a los sectores más vulnerables

de la sociedad, el Gobierno a través de la
ANSES implementó la Asignación Universal
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por Hijo (AUH). La AUH llega hoy a casi 2
millones de hogares distribuidos en todo el
país y cubre a 3,7 millones niños, permitien-
do alcanzar un histórico piso de protección
social.

Por su parte, la AUH no sólo permite re-
ducir la pobreza, sino también aumentar la
escolaridad y ayuda a la salud de los niños.
A tal efecto, las familias deben acreditar su
asistencia a clases y el cumplimiento con el
plan de vacunación y control médico.

A esto también hay que agregarle el pro-
grama Conectar Igualdad, el cual es un pro-
grama de inclusión digital con alcance fede-
ral creado a través de Decreto Nº 59/10. En-
tre sus principales objetivos se encuentran

la entrega de netbooks a alumnos y docen-
tes de escuelas secundarias públicas, como
así también de educación especial e Institu-
tos de Formación Docente. A su vez, este
programa contempla la capacitación de los

docentes en el uso de herramientas
informáticas como así también su incorpora-
ción en los procesos de enseñanza.

Por otra parte, los proyectos orientados a
la producción y la creación de empleo permi-
tieron elevar la recaudación de impuestos ge-
nerales. De esta manera, no sólo fue posible
aumentar los haberes de los jubilados, sino
también incorporar a más de 2,5 millones de
jubilados excluidos por el anterior sistema.

Inversiones productivas
El FGS es también un instrumento pode-

roso para el desarrollo de la economía real.

Dado que el fortalecimiento de la inver-
sión es la clave para que
en la Argentina aumente
la oferta de bienes y el
empleo, los recursos que
integran el FGS son tam-
bién invertidos en pro-
yectos que incentiven y
favorezcan el círculo vir-
tuoso entre el crecimien-
to económico sostenible
y el incremento de los re-
cursos destinados al
SIPA. De esta manera,
con criterios de transpa-
rencia y rentabilidad su-
ficientes para preservar
los activos del mismo, el
FGS se ha convertido en
impulsora del finan-
ciamiento de proyectos
productivos y de obras
de infraestructura de lar-
go plazo, tanto a nivel
nacional como provincial.

Es decir, el FGS busca preservar y poten-
ciar tanto la "rentabilidad directa" de los acti-
vos que administra, como el incremento de la
"rentabilidad indirecta" que generan los pro-

DebateEl Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Sistema
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yectos destinados a la economía real. La con-
secuencia natural de esta última es el incre-
mento del empleo registrado (que se traduce
en mayores aportes al sistema) y el aumen-
to, en atención a sus efectos multiplicadores,
de la recaudación impositiva, la cual, a tra-
vés de diferentes impuestos (IVA, Ganancias,
Combustibles, Monotributo, etc.), alimenta par-
cialmente el presupuesto de la ANSES.

De esta forma, las operaciones que reali-
za el FGS no sólo buscan fomentar el desa-
rrollo del mercado de capitales argentino, sino
también contribuir al incremento de los recur-
sos del sistema previsional al coadyuvar el
nivel de la actividad económica y el empleo.

Además, la rentabilidad social asociada a
los proyectos vinculados a la economía real
anteriormente indicada contribuye al desarrollo
de las economías regionales y de diferentes
actividades.

De esta manera, los nuevos puestos de
trabajo que tales inversiones permiten dar un
nuevo impulso a la sustentabilidad a largo pla-
zo del sistema, generando ingresos y asegu-
rando el pago a los jubilados tanto en el pre-
sente como en el futuro.

Principales proyectos de inversión
Los proyectos más importantes en los

cuales participa el FGS se concentran en
energía, infraestructura y vivienda.

Energía: El sector energético representa
el principal destino de las inversiones produc-
tivas de ANSES (58% del total invertido), con
lo cual el FGS se ha convertido en el princi-
pal inversor del sector energético de la Ar-
gentina.

Entre los proyectos destinados a la am-
pliación de la capacidad de generación del
sector se destaca la financiación de la finali-
zación de la Central Nuclear ATUCHA II. Este
proyecto había sido iniciado en 1981 y, luego

de más de una década de abandono, fue
retomado. Su puesta en funcionamiento per-
mitirá incrementar el suministro eléctrico con
una potencia instalada de 745 MW/h, la cual
está prevista para fines de 2011.

ATUCHA II será la central nuclear más
grande del país (Atucha I tiene una potencia
de 350 MW/h y Embalse 600 MW/h) y hará
que la Argentina sea el primer país de
Latinoamérica en contar con tres centrales
nucleares.

Además, este proyecto ha permitido con-
tinuar con el desarrollo científico y tecnológi-
co de la energía nuclear, devolviendo a la Ar-
gentina a la posición de estar entre los pocos
países del mundo capaces de implementar
dicha energía. Esto a su vez genera la posibi-
lidad de exportar conocimientos técnicos y
proyectos concretos.

También en el área de energía se desta-
can las inversiones realizadas para la cons-
trucción de diversas centrales termoeléctricas
de ciclo combinado como son las Centrales
Manuel Belgrano y Timbúes, ENARSA - Ba-
rragán, ENARSA-Brigadier López, y la Cen-
tral Pilar de la Empresa Productora de Ener-
gía de Córdoba (EPEC).

De esta manera, tomando en cuenta los
seis principales proyectos energéticos en
curso (Atucha II, EPEC, MBT, Barragán, Bri-
gadier López y Loma de la Lata), el FGS par-
ticipó con desembolsos por $ 4.704 millones
durante 2009 y $ 6.112 millones durante 2010.

Infraestructura: Dentro del marco del Plan
Vial del Ministerio de Planificación, el FGS
financia también obras de infraestructura vial
en zonas rurales periurbanas (proyecto
SISVIAL).

Dentro de este plan se encuentran obras
tales como la pavimentación de partes de las
rutas Nº 6 "Tercer Cordón" Autopista Juan
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Domingo Perón, como así también de las ru-
tas Nº 40, de la autopista Córdoba-Rosario
(Ruta Nº 9), las rutas Nº 14 (Entre Ríos), Nº 3
(Patagonia), Nº 81 (Formosa), Nº 35 (La Pam-
pa), Nº 60, Nº 38 (Catamarca) y Nº 18 (Entre
Ríos). La inversión total del FGS en este pro-
yecto asciende actualmente a $ 4.443 millo-
nes.

El FGS también está interviniendo en el
financiamiento para la realización del "Plan
Maestro de Recursos Hídricos / Plan Federal
de Control de Inundaciones", que contempla
el desarrollo de obras hídricas (desagües
pluviales, drenajes, saneamientos de cuen-
cas, dragados, obras de defensa sobre már-
genes, ensanche de cauces, etc.) en zonas
rurales de la cuenca del Río Salado, Provin-
cia de Buenos Aires.

Tales obras permitirán la recuperación de
tierras y mitigación de los eventos de inunda-
ción y anegamiento, afectando en forma ge-
neralizada a toda la región del Salado. Tales
obras favorecerán la producción del sector
agropecuario de la zona como así también la
infraestructura vial y urbana.

La zona afectada por el proyecto abarca
170.000 km², es decir más de la mitad de la
superficie de la provincia de Buenos Aires.
Una superficie importante si se tiene en cuenta
que la cuenca del Río Salado es responsable
del 25 al 30% de la producción nacional de
granos y carne. La inversión total del FGS en
este proyecto asciende actualmente a $ 1.809
millones.

Actualmente, también se está participan-
do en el proyecto de Soterramiento del Ferro-
carril Sarmiento.

Vivienda: El FGS contribuye al finan-
ciamiento de la construcción de viviendas en
varias provincias del país dentro del marco
del Programa Federal Plurianual de Construc-
ción de Viviendas.

Los programas actualmente en curso con-
templan lo siguiente:

 Chaco: Prevé la construcción de 3.500
viviendas, con un impacto significativo sobre
las condiciones de vida de buena parte de los
hogares en la provincia que permitirá reducir
en un 16% el total de hogares con déficit
habitacional absoluto. Al momento se entre-
garon 120 viviendas, mientras que 225 se
encuentran próximas a terminarse. A su vez,
1.000 unidades presentan un estado de avan-
ce que va de un 35% a un 65%. El monto
total del programa asciende a $ 360 millones
y el FGS ha comprometido una inversión de $
273 millones (de los cuales lleva desembol-
sado $ 217 millones).

 Buenos Aires: Financiación de la cons-
trucción de 3.363 viviendas, de las cuales
1.519 se encuentran en distritos del
Conurbano y Grandes aglomerados mientras
que el resto estarían distribuidas en el interior
de la provincia. Es importante destacar que
estas últimas, si bien son de menor escala,
tienen gran impacto social y económico debi-
do a que ocupan principalmente mano de obra
local, ya sea a través de Cooperativas, Me-
dianas Empresas o por administración Muni-
cipal. La inversión del FGS en este proyecto
asciende a $ 350 millones en forma de prés-
tamo, el cual es un financiamiento puente
hasta la salida a oferta pública.

 La Rioja: Financiación de la construcción
de hasta 1.428 viviendas de las 8.000 corres-
pondientes a la provincia por el Convenio
Marco. El monto total del programa asciende
a $ 125 millones mientras que la inversión del
FGS destinado alcanza actualmente los $ 52,1
millones.

 Mendoza: El programa comprende el
financiamiento para la construcción de hasta
1.538 viviendas correspondientes a la Provin-
cia de Mendoza por el Convenio Marco. El
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monto total del programa es de $ 138 millo-
nes, con una inversión del FGS de $ 42,7
millones.

 Entre Ríos: La construcción de las 3.279
viviendas previstas en la totalidad del Pro-
grama generará 13.196 puestos de trabajo
directos y 7.692 indirectos, representando un
6% de la población ocupada en la provincia.
La inversión se destaca por generar un im-
portante retorno fiscal que alcanza los $
100 millones. Es importante destacar que una
porción de ese monto tiene como destino di-
recto a la ANSES ($ 21 millones).

Cabe señalar que actualmente se encuen-
tra en estudio la posible inversión en otras
provincias.

Preservación del ahorro
de los argentinos

Además de las ventajas señaladas del
círculo virtuoso de las inversiones realizadas
en la economía real, estos proyectos contri-
buyen al calce natural de ampliación de pla-
zos. De esta manera, los ahorros
previsionales se mantienen a lo largo de la
vida activa de los trabajadores, a los fines de
mantener una adecuada tasa de sustitución.

Vale destacar que esta distribución de
activos produjo una menor volatilidad en la
cartera total del FGS, asumiéndose así me-

nores pérdidas frente a la caída general de
los mercados financieros en épocas turbulen-
tas.

De esta manera se contribuye a la preser-
vación tanto del valor como de la rentabilidad
de los recursos del Fondo.

El papel estratégico del FGS en el de-
sarrollo económico

La vuelta del sistema de Seguridad Social
a manos del Estado con la creación del SIPA
y del FGS permitió recuperar la administra-
ción de los fondos ahorrados por los trabaja-
dores. A tal efecto, el Estado orienta el uso
de los mismos a inversiones generadoras de
empleo en un marco de crecimiento con in-
clusión social, permitiendo la atención de ne-
cesidades básicas múltiples relegadas por
políticas económicas del pasado.

A tal efecto, entre las principales funcio-
nes del FGS hemos visto que:

 Contribuye al desarrollo sustentable de
la economía nacional.

 Atenúa el impacto financiero que sobre
el régimen previsional público pudiera ejercer
la evolución negativa de las variables econó-
micas y sociales.

 Constituye como fondo de reserva a fin
de instrumentar una adecuada inversión de
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los excedentes financieros del régimen
previsional público.

 Contribuye a la preservación del valor y/
o rentabilidad de los recursos del Fondo.

 Atiende eventuales insuficiencias en el
financiamiento del régimen previsional públi-

co a efectos de preservar la cuantía de las
prestaciones previsionales.

De esta manera, el Fondo ejerce hoy una
función estratégica en el financiamiento de
las políticas de inclusión social y, en definiti-
va, en el desarrollo de la economía nacional.
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Introducción
La Seguridad Social es un derecho hu-

mano básico y, como tal, el conjunto de me-
didas comprometidas en su funcionamiento
deben dar garantía de su extensión y cober-
tura.

Nuestro país transitó por una profunda
crisis económica, social y política en el 2001,
de la que costó mucho salir porque el mode-
lo neoliberal que la desencadenó duró más
de veinte años.

Así fue como al calor de las reformas
impulsadas por el Consenso de Washington
en casi todo el mundo, el rol del Estado ad-
quiere una resignificación diferente a la que
había tenido décadas anteriores en la Argen-
tina, especialmente desde el peronismo, don-
de los grados de participación económica
estatal eran muy importantes. La Seguridad
Social no escapa, pues, a ese contexto de
ajuste estructural que padeció el país duran-
te el neoliberalismo y que erosionó la políti-
ca inclusiva que el justicialismo había con-
tribuido a consolidar.

El presente trabajo, por lo tanto, busca
resaltar los logros desde el 2003 en materia
de Seguridad Social, entendiendo que su
expansión y desarrollo obedece a una
reorientación estratégica del rol del Estado,

que ahora sí asume un papel protagónico
como garante de las relaciones económicas.
Al mismo tiempo, se pretende resaltar lo que
ha sido la política previsional durante el
kirchnerismo como expresión de ese cam-
bio, asumiendo que la Seguridad Social la
incluye pero es mucho más que eso aunque,
quizás, represente uno de sus aspectos más
visibles y que marcan un claro contraste con
el pasado reciente.

1. Cambio de paradigma

Como mencionábamos anteriormente, lue-
go de la crisis del 2001 y especialmente des-
de 2003, asistimos indudablemente a un pro-
ceso de reconversión del Estado y sus atri-
buciones.

Hasta entonces, nuestro país no escapó
del denominador común en la región. Con
matices, todas las naciones latinoamerica-
nas enfrentaron durante años los planes y
políticas económicas inspiradas en el diag-
nóstico y las sugerencias emanadas del Con-
senso de Washington, fruto de los acuerdos
entre los organismos financieros internacio-
nales y el gobierno norteamericano (su prin-
cipal proveedor de fondos) que fijaron una
serie de pautas de política para que los paí-
ses en dificultad hicieran frente a sus crisis,

Rodrigo Ruete*
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provocada por el "excesivo crecimiento del
Estado", el déficit fiscal, el desaliento a la
inversión y el "populismo económico"
distribucionista impulsado por los gobiernos.

Ante este diagnóstico, dichos organismos
plantearon como necesarias una serie de re-
formas destinadas a estabilizar la economía
y reasignarle al mercado un papel protagónico
y, por otro lado, reducir al Estado, su dota-
ción de personal y el poder para intervenir de
manera directa en la vida económica. Se pro-
ponían medidas como la reducción o elimina-
ción del déficit público; cambiar las priorida-
des en el gasto; realizar una reforma
impositiva que aumentara los recursos sin
incrementar los impuestos directos y comba-
tir la evasión; impulsar tasas de interés posi-
tivas para estimular el ahorro y establecer ti-
pos de cambios flexibles para mejorar la
competitividad; liberalizar y reorientar el co-
mercio exterior; estimular inversión extranje-
ra; privatizar las empresas públicas estata-
les; desregular las actividades económicas y
garantizar el derecho de propiedad y el res-
peto de los contratos.

Este conjunto de propuestas fueron acep-
tadas e impulsadas por las élites políticas y
los grandes grupos económicos latinoameri-
canos, dando lugar a las "reformas estructu-
rales" tan características de la región duran-
te largas décadas. La primera generación de
reformas podrían resumirse en: ajuste fiscal,
amplia apertura al comercio internacional,
privatizaciones, reformas laborales, liberali-
zación financiera, achicamiento del Estado y
revalorización del papel de las "leyes del mer-
cado" para salir ordenadamente de las crisis.

Dichas medidas fueron, en cierta mane-
ra, una condición necesaria impuesta por los
organismos mencionados para el otorgamien-
to de créditos.

Resulta difícil, por lo tanto, analizar lo he-

cho en materia de previsión social en la Ar-
gentina durante los últimos años sin estudiar
a fondo las políticas económicas que se
implementaron desde el 2003, pues la previ-
sión social no es una asignatura que se la
pueda aislar y estudiarla como un comparti-
mento estanco. Su futuro y orientación están
sumamente ligadas al perfil que asume la eco-
nomía y pretendemos resaltar que su expan-
sión obedece a una decisión estratégica del
Gobierno Nacional por impulsar un modelo
económico productivo con inclusión social,
que fortalezca la demanda y potencie al de-
sarrollo vía fomento del mercado interno.

Sin esas consideraciones previas, sería
muy difícil hacer un análisis de la robustez de
la Seguridad Social en la Argentina, que la
ubican como una de las más inclusivas de la
región, siendo un verdadero ejemplo a seguir
de parte de los países que hoy la toman como
variable de ajuste para cumplir con las exi-
gencias de los organismos internacionales de
crédito y los pedidos de la banca financiera.

Uno de los rasgos más importantes del
sistema de reparto es que su funcionamiento
se fundamenta sobre la base de un acuerdo
"intergeneracional". El gasto en jubilaciones y
pensiones se financia a través de un porcen-
taje de los ingresos que aporta la población
empleada formalmente.

En sus comienzos, los sistemas de repar-
to eran superavitarios por la presencia de una
elevada proporción de la población joven y una
alta formalidad laboral. Con el transcurso del
tiempo, algunas características demográficas,
sumadas a una secuencia de políticas eco-
nómicas erráticas que erosionaron todo lo
bueno que se había conseguido hasta el mo-
mento en materia de Seguridad Social,
impactó en el sistema y lo condujo a una cri-
sis profunda. Ante ese escenario, revertir al-
gunas anomalías del mercado de trabajo,
como el aún elevado porcentaje de informali-
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dad laboral, continúa siendo una asignatura
pendiente.

Los países más afectados por la crisis
internacional que se prevé aún más aguda
para los próximos años, han resuelto atenuarla
lo más posible vía ajuste y expulsión de tra-
bajadores. En ese contexto, la Seguridad
Social ha sido una de las más perjudicadas:
a diario vemos reflejado los efectos de esos
ajustes en los indignados españoles, ingle-
ses e italianos o en las protestas que en Gre-
cia evocan al caso argentino para denunciar
a una dirigencia política inepta y responsable
de la crisis y el endeudamiento.

Nuestro país durante la década del '90 se
volcó al impulso de medidas de similares ca-
racterísticas de las que hoy afectan a esos
países. La Seguridad Social amplió el
financiamiento no genuino y habilitó el com-
ponente privado. También, se elevó a treinta
años la cantidad mínima de aportes requeri-
da para acceder a un beneficio previsional.
Todas estas resoluciones desembocaron en
la profundización del déficit previsional, la
pérdida de cobertura y el endeudamiento del
Estado.

En simultáneo con la instauración del
modelo de crecimiento económico y las polí-
ticas activas de empleo, se han aplicado una
serie de modificaciones puntuales al régimen
previsional. Muchas de estas medidas se
encuentran inscriptas dentro del enfoque ge-
neral adoptado por el país al sancionar en abril
del 2011 la Ley Nº 26.678 que ratifica el Con-
venio Nº 102 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT). Este convenio funda-
menta un enfoque de la Seguridad Social ba-
sado en derechos y tiene como objetivo com-
prometer a los países que lo ratifican a ga-
rantizar niveles de cobertura en sus compo-
nentes principales.

A lo largo de este ciclo, se han instru-

mentado una serie de medidas vinculadas a
la inclusión previsional que resumiremos a
continuación, porque, tal como señalamos
anteriormente, la actual expansión que regis-
tra el sistema previsional no es fruto de la
casualidad sino de una política económica
consecuente con la idea de inclusión social,
pensada desde la Casa Rosada para todos
los argentinos.

2. Políticas activas de empleo

Al asumir, Néstor Kirchner se encontró en
el 2003 con un panorama muy complejo. Años
de neoliberalismo habían dejado una secuela
social preocupante en términos de desocu-
pación, pobreza y marginalidad. Con un nivel
cercano al 25%, la cantidad de desempleados
en el país hacía prever una importante caída
del nivel de aportantes a la Seguridad Social.
En ese contexto, era difícil pensar en una
reactivación de las prestaciones si antes no
se ejecutaban medidas de expansión del
empleo. Fue así como durante el período 2003-
2010, la cantidad de aportantes pasó de 4,5
millones a aproximadamente 8 millones. Con
la incorporación de alrededor de 3 millones
de personas al empleo formal, casi que se
duplicó la cantidad de aportantes. Esto a fu-
turo seguramente también servirá como
reaseguro del sistema, pues la moratoria lan-
zada desde el PEN buscó saldar una vieja
deuda del Estado que fue incapaz en todos
esos años de fomentar políticas activas de
estímulo al empleo y a la demanda.

3. La Inclusión Previsional

A partir del 2005, el Estado Nacional im-
pulsa la Ley Nº 25.994 (art. 6), la Ley Nº
24.476 y el decreto 1.454/05, que permite
obtención de jubilación para personas que,
habiendo llegado a la edad, no reunían los
aportes necesarios como consecuencia del
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desempleo estructural de los noventa que los
había mantenido al margen del mercado labo-
ral. También se incorpora a trabajadores autó-
nomos con aportes adeudados para que, de
esta manera, puedan regularizar su situación.
Este beneficio forma parte de una moratoria
a partir de la cual se financian los años de
aportes adeudados mediante el pago en cuo-
tas que se descuentan de la jubilación.

Dicha iniciativa lo que busca es recompo-
ner la situación social heredada de la reforma
del '94 y del desempleo estructural de los '90.
Esa reforma había elevado a treinta la canti-
dad de años para acceder a algún beneficio
previsional. A su vez, a la luz de un modelo
cuya sustentabilidad dependía fuertemente del
financiamiento externo y presentaba un fuer-
te sesgo desindustrializador, desempleo e in-
formalidad crecieron fuertemente. Como re-
sultado de este proceso, un sector importan-
te de la población local llegó a la edad
jubilatoria pero sin poder reunir la cantidad de
aportes solicitados, quedándose sin protec-
ción social. Por lo tanto, la moratoria buscó
revertir esta tendencia ampliando la cobertu-
ra del sistema.

La Reforma Previsional, sancionada en
febrero de 2007 mediante la Ley Nº 26.222,
introduce una serie de modificaciones a la
reforma de 1994.

Las mismas pueden resumirse a los si-
guientes puntos:

Libre Opción Jubilatoria: se abre la po-
sibilidad a todos los interesados a ingresar al
sistema de reparto por espacio de 120 dias,
espacio que se abriría cada cinco años.

Nueva Asignación para indecisos: a
los 90 días de iniciada la relación laboral, si el
trabajador no opta por capitalización o repar-
to, es asignado como afiliado al sistema de
reparto.

Los hombres mayores de 55 años y
las mujeres mayores de 50, si no reúnen en
su cuenta de capitalización una suma supe-
rior a los $ 20.000, son pasados al sistema
de reparto, salvo indicación en contrario de
los mismos involucrados.

Cambio de tope: se eleva de $4.800
a $6.000 el tope salarial para el cálculo del
descuento de aportes con destino al régimen
jubilatorio.

Reformulación del cálculo de la Pres-
tación Compensatoria (PC) y la Prestación
Adicional por Permanencia (PAP) para elevar
la prestación pública y se igualan las alícuotas
de los aportes personales en el 11%. En ese
sentido, la igualación de alícuotas entre am-
bos regímenes eliminó los aspectos más ven-
tajosos de capitalización, permitiendo que el
sistema pueda persuadir a trabajadores a afi-
liarse bajo la órbita del Estado.

3.1 Reforma del 2008

La Ley 26.425 unifica el Sistema Integra-
do de Jubilaciones y Pensiones en un único
régimen previsional público al que se deno-
mina "Sistema Integrado Previsional Argenti-
no" (SIPA), constituyéndose como un siste-
ma solidario de reparto público, garantizando
a los beneficiarios y afiliados al ex régimen
de capitalización un tratamiento igualitario.

Resulta notorio el análisis del debate de la
ley, que encontró en su momento acaloradas
acusaciones de un sector autodenominado
progresista en contra de lo que sería un pre-
sunto manejo arbitrario de los fondos que aho-
ra administraría el Estado. Paradójicamente,
sin embargo, muchos de esos sectores en la
actualidad se encuentran respaldando el re-
clamo por el 82% del salario mínimo, vital y
móvil para la jubilación mínima, sin haber
hecho en su momento causa común con la
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propuesta de estatizar los fondos y, peor aún,
no dando cuenta de mecanismos claros de
financiamiento para su efectiva imple-
mentación sin poner en riesgo todo el siste-
ma. Tal debate hubiera sido imposible de plan-
tear bajo la modalidad anterior en manos de
las AFJP, que ese sector del denominado
progresismo protegió votando en contra de la
ley mencionada.

A partir de la ley, se estableció que los
servicios prestados correspondientes a los
períodos en los que el trabajador se encon-
traba afiliado al régimen de capitalización se-
rían considerados a los efectos de la liquida-
ción de los beneficios como si hubiesen sido
prestados al régimen previsional público. Es
con la reforma, por lo tanto, que los aportes
personales a los afiliados al anterior régimen
privado pasan al SIPA.

La reforma implicó también la transferen-
cia de los recursos que integraban las cuen-
tas de capitalización individuales de los afi-
liados y beneficiarios del régimen de capitali-
zación hacia la ANSES. Los activos pasa-
rían a integrar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS), determinándose que
la inversión de dichos activos se realizaría
de acuerdo a criterios de seguridad y rentabi-
lidad adecuados, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la economía real a efectos de
garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento
económico y el incremento de los recursos
de la Seguridad Social.

Finalmente, el régimen general determinó
la percepción de una prestación adicional por
permanencia para los afiliados del SIPA. El
haber mensual de esta prestación se deter-
minaría computando el 1,5% por cada año
de servicios con aportes realizados al SIPA
en igual forma y metodología que la estable-
cida para la prestación compensatoria. Para
acceder a esta prestación, los afiliados de-

berían acreditar los requisitos establecidos en
la reforma de 1994, es decir, 30 años de apor-
tes y 60/65 años de edad.

Esta medida admite múltiples y variados
análisis. En primer lugar, se orientó a mejorar
financieramente al sistema previsional argen-
tino ya que recupera los aportes de los traba-
jadores que anteriormente estaban afiliados
al régimen privado y obtiene el stock de re-
cursos previamente administrados por las
AFJP. A cambio, asume en el futuro la res-
ponsabilidad de otorgar una mayor cantidad
de jubilaciones.

En segundo lugar, cuestiona fuertemente
uno de los principales argumentos a favor de
la capitalización. Al momento de la reforma
de 1994 se afirmaba que un sistema de capi-
talización privada e individual iba a incentivar
el ahorro. Si el sistema se volcaba al merca-
do de capitales- se argumentaba con frecuen-
cia- los indicadores de inversión aumentarían
significativamente. La eliminación de las
AFJP, pues, descarta este argumento y rati-
fica los condicionantes de inversión a partir
de otras variables.

3.2 Ley de movilidad jubilatoria

Cuando ya la crisis del 2001 tenía un final
inevitable, recordemos, se tomaron algunas
medidas que no hicieron más que deteriorar
aún más el tejido social. El gobierno de la
Alianza decidió recortar en un 13% las jubila-
ciones, trasladando el peso de la crisis a uno
de los sectores más vulnerables de la socie-
dad.

A partir del 2003, por el contrario, se inicia
una política de recomposición de los haberes
jubilatorios que no habían recibido aumentos
durante la convertibilidad e incluso, como vi-
mos, hasta habían sufrido recortes.
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Esta tendencia se complementa con la
sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria Nº
26.417, que garantizará que el haber
jubilatorio no quede nunca más sometido a
la discrecionalidad de los gobiernos de turno,
evitando, así, que sea el "primer fusil" de ajus-
te ante cualquier crisis que pudiera surgir.
Esto sin dudas marca un claro quiebre con
respecto al pasado. De ahora en más, los au-
mentos estarían garantizados por ley, y no
cumplirlos significaría, precisamente, estar
incumpliendo una norma sancionada por el
Congreso Nacional.

La Ley se propuso establecer un meca-
nismo de ajuste automático para los haberes
jubilatorios. Supone una actualización de las
jubilaciones cada seis meses, en marzo y
septiembre. Para ello, se aplica un índice
combinado que tiene en cuenta, por un lado,
la variación de los recursos tributarios que
financian el sistema de Seguridad Social
(ajustados por beneficiario) y, por el otro, la
variación del índice de salarios publicado por
el INDEC. Asimismo, se plantea como límite
a la movilidad la variación de la recaudación
de la ANSES, compuesta adicionalmente por
los aportes y contribuciones a la Seguridad
Social, de manera de no poner en riesgo el
resultado financiero del sistema previsional.
La aplicación de la formula a partir de la cual
se calcula el incremento de los haberes en
cada oportunidad asegura que las jubilacio-
nes acompañen el incremento de la activi-
dad económica del país. Por lo tanto, ade-
más del valor económico, no solamente tie-
nen un fuerte impacto desde lo simbólico,
intentando compensar tantas injusticias del
pasado, sino que además se garantiza que
los derechos tengan carácter permanente
cuidando la sustentabilidad del sistema, pen-
sando en un mecanismo estratégico con nada
de demagogia, mucha racionalidad y gran efi-
ciencia.

4. Cobertura

El desempeño de un sistema previsional
puede medirse con distintos parámetros. Uno
de ellos es la cobertura que registra, es decir,
la proporción de la población de mayor edad
que reciben algún tipo de beneficio previsional.

La evolución de la tasa de cobertura a lo
largo del tiempo depende principalmente de
dos factores: los parámetros del sistema
previsional y las variables macroeconómicas
que refieren al comportamiento de la econo-
mía, y en particular, al empleo.

En ese sentido, hay que destacar que el
desempeño del mercado de trabajo juega un
rol fundamental. Situaciones de alto desem-
pleo o elevado nivel de informalidad impedirá
que las personas puedan cumplir con los años
de aportes necesarios para acceder a los
beneficios.

Entre 2005 y 2010 se produce un aumen-
to del 59% de la tasa de cobertura, pasando
del 55% al 88% de la población de mayor edad.
Si se consideran los restantes regímenes pro-
vinciales y nacionales más las pensiones no
contributivas a la vejez, la proporción de per-
sonas mayores de edad que reciben algún
beneficio previsional asciende a más del 95%
.

Datos del Ministerio de Trabajo señalan que
desde el 2005 se incorporaron 2,25 millones
de jubilados que, sumado al crecimiento
vegetativo de las prestaciones previsionales,
permitió que se pasara de 3,1 millones en el
2005 a 5,85 millones para 2010.

Además de intentar que la mayor parte de
la población pasiva sea alcanzada por algún
tipo de beneficio, lo que se busca es que éste
permita acceder a un nivel de vida digno, en-
tre enero de 2003 y mayo de 2010 se
incrementaron los haberes jubilatorios en un
497%.

El cuadro siguiente ilustra los aumentos
otorgados por la Ley de Movilidad Jubilatoria:



38

DebateLa previsión social en Argentina: un cambio de paradigma

Se observa, pues, que el aumento acu-
mulado desde la vigencia de la Ley hasta la
fecha es de 108% en términos nominales.

5. Autofinanciamiento

El objetivo del autofinanciamiento es uno
de los más importantes de la Seguridad So-
cial. En un sistema de reparto puro, como el
que rige en nuestro país desde la reforma del
2008, el financiamiento está signado sobre
la base de un acuerdo intergeneracional. Los
trabajadores activos aportan un porcentaje de
sus ingresos y con esos fondos se financian
las prestaciones de los pasivos.

Como se mencionó anteriormente, la crea-
ción de puestos de trabajo ha resultado fun-
damental porque repercute positivamente so-
bre el financiamiento del sistema, dado que
hay más trabajadores aportando. En segun-
do lugar, el aumento de las alícuotas de los
aportes personales sumado a la eliminación
del tope máximo de la base imponible de las
contribuciones patronales y a la elevación de
ese mismo tope para el cálculo de los apor-

tes personales también mejora las condicio-
nes de financiamiento.

Por otro lado, las reformas previsionales
del 2007 y 2008 también tuvieron un efecto
positivo. La primera, en tanto permite que los
aportantes retornen a reparto y obliga a los
indecisos a incorporarse también al régimen
estatal. La segunda, porque elimina el régi-
men de capitalización y gira todos los apor-
tes de los ex afiliados a las AFJP al régimen
público de reparto.

Del mismo modo, las asignaciones nue-
vas a partir de los recursos ahora administra-
dos por el Estado registran efectos perma-
nentes en términos de inclusión social. Gra-
cias a su universalidad y llegada directa al
beneficiario, hoy la Argentina se encuentra a
la vanguardia de políticas similares adopta-
das en otros países de la región, con 0,6%
del PBI para financiar la AUH, junto a nota-
bles mejoras en materia de salubridad por
efecto de la asignación, con un incremento
cercano al 60% de inscriptos en el Plan Na-
cer según datos recientes del Ministerio de
Salud. Al mismo tiempo, en materia educati-

  Fecha Aumento otorgado

Aumento del  17,33% en  todos  los haberes.
Haber mínimo a $1434,29

Aumento del  16,82% en  todos  los haberes.

Mar‐09

Sep‐09

Mar‐10

Sep‐10

Mar‐11

Sep‐11

Aumento del  8,21% en todos l os haberes.

Haber mínimo a $770
Aumento del  11,69% en  todos  los haberes.

Haber mínimo a  $ 1.046,43
Aumento del  16,90% en  todos  los haberes.

Haber mínimo a  $ 1.227,78

Haber mínimo a $827,23
Aumento del  7,34% en todos l os haberes.

Haber mínimo a $895,15

Fuente: Elaboración propia
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va los resultados también han sido inmedia-
tos, pues el aumento en los índices de esco-
laridad ha sido muy significativo, al tiempo
que la ejecución de programas como Conec-
tar Igualdad han fomentado un incremento del
20% de la matrícula secundaria gracias al es-
tímulo que genera poder acceder a una com-
putadora, además de las herramientas
didácticas que proporciona y la posibilidad de
democratizar el uso de las nuevas tecnolo-
gías entre los sectores de menores recursos.
De esta manera, no sólo se fortalece la edu-
cación, sino que se consigue en parte neu-
tralizar lo excluyente que muchas veces se
presenta el sistema educativo por aquello que
el sociólogo francés François Dubet denomi-
na la "competencia escolar de tradición repu-
blicana", eterna reproductora de desigualda-
des en la sociedad capitalista.

Conclusiones
A lo largo del presente trabajo, hemos pre-

tendido destacar el impulso y la reconversión
de la Seguridad Social en la Argentina, en-
tendida no como un hecho casual o producto
del "viento de cola" sino como una decisión
estratégica de un Estado dispuesto a asumir
un nuevo rol como garante de las relaciones
económicas, en donde los sectores de ma-
yor vulnerabilidad o menores recursos cuen-
ten con algún tipo de contención.

Al mismo tiempo, hemos destacado la
política de inclusión previsional como uno de
sus elementos más importantes, pero quere-
mos dejar en claro que la Seguridad Social
no se agota únicamente en ella.

Es que el modelo vigente desde el 2003,
a diferencia de otras etapas de la historia del
país, se caracteriza por impulsar un crecimien-
to con inclusión social. No se trata simple-
mente de un enunciado semántico: la estra-
tegia económica para la recuperación argen-

tina ha sido sostener dicho crecimiento con
un tipo de cambio competitivo, los llamados
superávits gemelos (fiscal y comercial) y un
conjunto de mecanismos de transferencias
intrasectoriales de recursos, como las asig-
naciones universales, más otras políticas de
mejora de distribución del ingreso, donde la
movilidad jubilatoria y el crecimiento de pres-
taciones desempeñan un rol fundamental.

En ese sentido, la revitalización que ha
tenido ANSeS para trabajar a favor de la am-
pliación de la Seguridad Social ha sido vital.
Reducir, por lo tanto, los recursos que maneja
el Organismo a "la plata de los jubilados" y la
supuesta discrecionalidad con que se la esta-
ría utilizando para fines políticos o
proselitistas, revela no solamente falta de ri-
gurosidad conceptual para entender de qué
hablamos cuando nos referimos a la Seguri-
dad Social, sino, además, un manifiesto pre-
juicio ideológico de quienes pretenden hacer
de la Argentina un país para pocos.

En efecto, la Seguridad Social, entendida
como el conjunto de instituciones que tienen
como objetivo la protección de las personas
frente a determinadas contingencias (vejez,
enfermedad, invalidez, desempleo, manuten-
ción familiar, etc.), es un sistema solidario
donde el Estado asume un papel protagónico
como administrador y garante. Pero a estas
atribuciones tradicionales también se le han
sumado las asignaciones por hijo y embara-
zas, por lo que desde hace ochoS año el cam-
bio de paradigma de inclusión se ratifica gra-
cias a la extensión de la cobertura previsional
y de la protección social.

Tal como pretendimos demostrar, la evolu-
ción histórica de la Seguridad Social sufrió los
embates de la inestabilidad institucional y
económica que caracterizó al país durante el
siglo XX. Sus comienzos se ubican en la pos-
guerra, donde al calor de las influencias del
Estado de Bienestar predominante luego de
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la segunda guerra mundial, la noción de
redistribución de la riqueza comenzó a con-
cebirse como meta a alcanzar. Naturalmente
que, con diferentes niveles de empleo y un
mercado laboral más homogéneo que el ac-
tual, se preveía que los activos podrían fi-
nanciar a los pasivos sin otros ingresos co-
rrientes que los de la propia fuerza laboral.

Sin embargo, a partir del golpe del '76 y la
pauperización del mercado de trabajo, los in-
gresos del sistema previsional por aportes y
contribuciones se redujeron considerablemen-
te, circunstancia que alentó el cambio de sis-
tema a partir de la creación del régimen de
capitalización.

Los principales argumentos del consenso
neoliberal para justificar la reforma se basa-
ban en la idea de que el nuevo sistema per-
mitiría resolver el déficit crónico del régimen
previsional, en tanto que sus problemas fi-
nancieros se atribuían a la utilización discre-
cional de los aportes previsionales por parte
del Estado, precisamente los mismos argu-
mentos que hoy se escuchan por parte de
quienes se oponen a la actual política
previsional del Gobierno. La materialización
del nuevo sistema de capitalización se con-
cretó con la reforma de 1994 (Ley 24.241)
que creó las AFJP, donde se abandonó el
concepto de solidaridad intergeneracional pre-
existente, para que pasen a ser los activos
quienes financiaran su propio retiro el día de
mañana. De esa manera, consecuente con
la premisa individualista y de mercado que
consagró el neoliberalismo, cada trabajador
resultaba responsable de su propia cuenta de
capitalización, donde solamente se beneficia-
ba a todo aquel que tenía la suerte de con-
servar su empleo en momentos donde se
perdían puestos de trabajo y se desarticula-
ba el mercado laboral, conforme el
desmantelamiento industrial y la apertura eco-
nómica característica de esos años. El

neoliberalismo condujo a niveles de desocu-
pación superiores al 24% y a más del 50% de
los trabajadores a la informalidad, cuando en
1974 ese porcentaje se encontraba por deba-
jo del 20%. Por lo tanto, el sistema previsional,
que durante el peronismo tendía a la inclu-
sión, se transformaba en un esquema que
privilegiaba a los más ricos en desmedro de
los que menos tenían.

En el marco de los derechos y garantías
del artículo 14 bis de la Constitución, donde
se establece que es el Estado el encargado
de otorgar los beneficios de la Seguridad So-
cial, desde comienzos del 2005 mediante la
Ley 25.994 que creó la Prestación Previsional
Anticipada, se fueron gradualmente impulsan-
do moratorias que ofrecían la posibilidad de
volver al sistema de reparto, tal como vimos,
hasta que en el 2008 se eliminó definitiva-
mente el sistema de capitalización, lo cual
permitió desarrollar un conjunto de políticas
inclusivas adicionales con los recursos que
manejaban las AFJP, logrando impactos in-
mediatos en cuanto a reducción de pobreza e
indigencia, además de incorporar a 2.700.000
nuevos jubilados que hacen de la Argentina
un país con una de las tasas de cobertura
más altas de Latinoamérica, permitiendo au-
mentar los haberes jubilatorios dos veces al
año, y hacer crecer la jubilación mínima más
de un 700% desde el 2003.

En consecuencia, es evidente que no es-
tamos hablando solamente de "la plata" de
los jubilados cuando nos referimos a los fon-
dos que administra la ANSES. Se trata, por
el contrario, de un volumen de recursos que
han permitido la financiación de políticas
revitalizadoras de la Seguridad Social en la
Argentina, cuya ejecución y puesta en fun-
cionamiento van en sintonía con un país que
pretende saldar viejas deudas del pasado, en
especial con los postergados de siempre.

Es que nuestro país, aún con asignaturas
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pendientes por delante, necesita de un mo-
delo económico que sustente todas estas me-
didas, pues de nada serviría fomentar la in-
clusión si al mismo tiempo no se estimula el
trabajo, se reduce la informalidad y se admi-

nistran los recursos de manera consecuente
y responsable. Está claro que poner estas ini-
ciativas al resguardo de un proyecto político
que las potencie y fortalezca resulta funda-
mental
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Bienvenida a cargo de Diego Bossio1

Bienvenidos y gracias por estar presen-
tes, la idea es que desde la Anses podamos
ver que se está haciendo en materia de se-
guridad social en otros países  también la
naturaleza  de los regímenes jubilatorio los
fondos de pensión  que es lo que estamos
haciendo en la Argentina  la impronta que
tenemos en cada decisión que tomamos.

Quisiera compartir cuatro ideas que para
mí son centrales y que marcan  lo que ha
ocurrido en la Argentina en los últimos años
en materia de jubilaciones y fondos de pen-
siones. La primera es que los argentinos y la
Argentina tienen que entender que cambio el

régimen jubilatorio que pasamos de un régi-
men donde la característica era la situación
individual y luego una opción mixta, siendo
la lógica  que cada uno ahorraba conforme
su capacidad de ahorro, su ahorro forzoso
en términos individuales  en determinado
momento  bajo algunos requisitos iba a obte-
ner determinado nivel de jubilación de capi-
talización individual. Esa lógica cambió en la
Argentina en los últimos dos años, concreta-
mente el 5 de diciembre de 2008, como pro-
ducto de una iniciativa legislativa de la Pre-
sidencia de la Nación,  que fue homologada
en el Congreso y que la lidero técnicamente
Amado Boudou y todo el equipo de  ANSES
al explicarles a los argentinos que cambió el
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En el mes de setiembre pasado se llevó a cabo en Buenos Aires, organi-
zado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, un
importantísimo foro sobre la seguridad social y pocos días después otro
sobre los fondos públicos de pensiones. Como es común estos encuen-
tros no tuvieron la difusión mediática que merecían con creces.
Las autoridades de ANSES, han tenido la inmensa gentileza de invitar-
nos y por ello hemos incluido varias de las exposiciones, tanto en la par-
te de Debate como en Aportes. Consideramos que son contribuciones
muy valiosas para adentrarnos con rigurosidad técnica en estas cues-
tiones y que resultaran de sumo interés para los lectores.

1 Director Ejecutivo de Anses
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régimen. Hoy tenemos un régimen de reparto
en donde los actuales trabajadores formales
financian la jubilación de todos nuestros tra-
bajadores pasivos. Esto no es un tema me-
nor porque tenemos, todos los días, que ex-
plicarle a la sociedad que el cambio fue bene-
ficioso para los argentinos, que hemos podi-
do ampliar la cantidad de jubilados y pensio-
nados, que tenemos una norma que aumenta
la jubilación en forma automática dos veces
al año y que el sistema se sostiene sobre la
base del  trabajo.

El segundo punto tiene que ver que con el
actual sistema hemos podido desarrollar un
fondo anticrisis que resguarda las jubilacio-
nes futuras de todos los trabajadores, y esto
ocurre en la mayoría de los países del mun-
do, como en Japón; y con los fondos de pen-
sión en la ONU. En muchos países del mun-
do los sistemas de seguridad social tienen
fondos desde donde se asignan esos recur-
sos de manera de soste-
ner a todo el sistema. Con
esto hay que hacer do-
cencia y explicarles a to-
dos los trabajadores ar-
gentinos que con su apor-
te se sostiene a todo el
sistema de seguridad so-
cial, no solamente a los
jubilados.

El tercer punto que
quiero destacar y que para mí es central es
que el Estado puede. Porque la discusión siem-
pre en la Argentina fue si el Estado podía o
no podía administrar esos fondos, si lo hacía
bien o lo hacía mal, etc. Acá han pasado
muchas cosas, no sólo en la Argentina sino
en el mundo que pueden dar fe de que esto
se puede hacer y se puede hacer muy bien
desde el Estado.

El número más contundente tiene que ver
con lo siguiente: las AFJP que habían admi-

nistrado los ahorros de los trabajadores argen-
tinos habían acumulado un valor de 78 mil
millones de pesos, eso es el fondo, la canti-
dad de recursos en activos, efectivos, depó-
sitos, acciones, bonos que transfirieron las
AFJP al sistema de reparto y concretamente
al fondo de garantía y sustentabilidad. Hoy ese
fondo  producto de los ahorros del sistema de
seguridad social, pero fundamentalmente de
cómo  se reorientó en gran parte las decisio-
nes de inversión, tiene un valor cercano a los
200 mil millones de pesos. Esto demuestra
las condiciones macroeconómicas que gene-
raron la posibilidad de que crezcan los acti-
vos de todos los trabajadores argentinos pero
también una nueva lógica de inversión que tie-
ne que ver mucho con el presente. Las deci-
siones de inversión que se tomaron y por las
que muchas veces también fuimos criticados
tenían que ver con reducir la volatilidad. Acá
se rompió el paradigma vinculado con el Con-
senso de Washington y sus calificadoras de

riesgo que eran las que guiaban el ahorro de
los trabajadores, lamentablemente así les fue.
Tenemos un ejemplo claro y que tiene que ver
con General Motors que en la crisis de Lemhan
Brothers en el 2008 General Motors no tenía
calificación. Estaba sujeta a no calificación
por parte de las calificadoras de riesgo con lo
cual no era sujeta a préstamo por parte de
ningún fondo, sin embargo cuando uno veía la
trayectoria de General Motors, cuando ve a
su equipo, a sus trabajadores y su potenciali-

DebateJornadas de la Seguridad Social 2011
Fondos Públicos de Pensiones en perspectiva. Nuevos Desafíos

Hoy tenemos un régimen de reparto en donde
los actuales trabajadores formales financian
la jubilación de todos nuestros trabajadores
pasivos.
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dad de demanda y que tiene garantías rea-
les, todo eso no era considerado por la califi-
cadoras. Es aquí donde desde el Estado se
prestaron casi 300 millones de pesos, se ge-
neraron casi mil puesto de trabajo, se gene-
raron 80 mil autos nuevos e incluso un nuevo

modelo, es decir,  que General Motors enten-
dió que en ese momento necesitaba los re-
cursos para sostener la producción y ampliarla
y luego que este era un préstamo que podía
cancelar anticipadamente;  y la empresa hoy
continua funcionando. Esto es un claro ejem-
plo y que rompe los paradigmas. Si uno ad-
vertía lo que era el consenso, lo que eran bá-
sicamente las normas del mercado.¿ Como
nosotros íbamos a invertir en una empresa
que no tenía calificación por parte de quie-
nes orientaban las inversiones?. Esta es en
parte la discusión de lo que hemos venido
haciendo en los últimos años. Salimos del
esquema de calificaciones y vamos más ha-
cia términos reales.

Hoy el fondo de Anses pasó el famoso
inciso que muchas veces hemos ido a expli-
car al Congreso de la Nación básicamente
por inversiones en cuestiones reales. Inver-
siones en Atucha para tener una nueva cen-
tral nuclear en la Argentina, inversiones en
empresas u Organismo del Estado que están
desarrollando centrales termoeléctricas son
inversiones que no están sujetas a los vaive-
nes del mercado y que generan energía que
potencia y capitaliza en ahorro de todos los

trabajadores argentinos. Con esto se apuesta
a que estas decisiones generen un círculo vir-
tuoso, es decir, que se genere trabajo, nuevas
actividades, mayor energía y que eso poten-
cie la economía Argentina y así potenciar los
recursos de la Anses para poder seguir mejo-

rando las jubilaciones, las
pensiones, las asignacio-
nes universales y el sala-
rio familiar de los trabaja-
dores. Hay un Estado que
cambia el paradigma y lo
puede hacer bien. Y este
es el otro punto importan-
te, porque lo que se cues-
tionó es que el Estado no
tenía manera de hacer las

cosas de manera eficaz, el ejemplo de los úl-
timos años de que hemos pasado de un fon-
do de 25 mil millones de dólares a uno de más
de 48 mil millones de dólares con un creci-
miento del orden del 70% en dos años y en
dólares y que lo hemos hecho reduciendo la
volatilidad, aumentando los niveles de liqui-
dez, apostando  a situaciones de la econo-
mía real y además un dato que es contunden-
te; los 200 trabajadores del fondo de pensión
de los trabajadores argentinos insumen una
inversión mensual de 4,5 millones de pesos
mientras que el valor de las comisiones que
hoy cobrarían los AFJP en cambio sería de
354 mil millones de pesos, es decir casi 100
veces más le salía esto a los argentinos cuan-
do la administraban los privados. Esto demues-
tra que el Estado lo puede hacer bien, lo pue-
de hacer con menor costo y puede dar cuenta
de cada uno de las decisiones al Congreso de
la Nación y me parece que la gran tarea pen-
diente es que esto que venimos haciendo  y
que capitaliza al Estado y al conjunto de to-
dos los argentinos y sus trabajadores dándo-
le más oportunidades y más sustentabilidad
al sistema pueda ser entendido por toda la
sociedad como una verdadera política de es-
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Acá se rompió el paradigma vinculado con
el Consenso de Washington y sus calificadoras
de riesgo que eran las que guiaban el ahorro
de los trabajadores
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tado que todos los días tenemos que mejo-
rar y perfeccionar; y además legitimar con
nuestro accionar cotidiano. Acá tenemos que
llevar adelante un cambio cultural porque en
muchos sectores de la sociedad está muy
presente la idea de que la jubilación es el
producto de una capitalización individual y
eso no funciona  en el mundo y está en de-
bate como también están debate que se hace
con los fondos y Argentina ha dado pasos
adelantados, estamos en la vanguardia en
dar esta discusión primero acá y luego en el
mundo. Hoy leía en una editorial del Wall
Street Journal como este tipo de fondos en
los EEUU se colocan en bonos del tesoro,
como Japón tiene un fondo soberano que es
treinta veces mayor al argentino. Las AFJP
tenía el 60% de sus ahorros en títulos del
tesoro, hoy nosotros hemos pasado al 55%,
es decir que hemos creído y además hemos
reducido nuestra exposición al tesoro, en otros
países europeos todo el financiamiento es al
tesoro y sin embargo para determinados sec-
tores cuando se le presta al tesoro, al con-
junto del Estado argentino es mirado peyora-
tivamente. Hay que mirar lo que ocurre en el
mundo. Finalmente quiero decir a quienes ad-
ministran y tienen una responsabilidad impor-
tante de cada uno de los países y organis-
mos internacionales que tenemos mucho para
aprender pero que en la Argentina hay gran-
des oportunidades, que muchas veces la
Argentina no tiene las calificaciones que las
consultoras ponen a otros países pero que la
Argentina se ha desendeudado, se ha capi-
talizado, ha crecido el empleo, hay mayor in-
clusión social y nuevos derechos que apun-
tan a igualar oportunidades. Aprendimos y
tuvimos lecciones de todas la fallas del pa-
sado, hay prudencia fiscal,  hay prudencia

en el manejo de la balanza comercial hay cri-
terio en el manejo del tipo de cambio y hay
resultados en todas la variables.

Para terminar quiero que nos llevemos la
idea de que gran parte de los que están acá
presentes son colaboradores que toman deci-
siones todos los días con este fondo, que es
el fondo de los trabajadores argentinos y que
esas decisiones las tomamos con prudencia
y responsabilidad.

Amado Boudou2

Se están planteando nuevos desafíos en
la seguridad social y su financiamiento,  su
cobertura como así también  la calidad de sus
prestaciones. Algunos desafíos vienen de
cuestiones demográficas, como el envejeci-
miento de la pirámide poblacional pero otros
viene dados de cuestiones políticas e
institucionales como es sin duda la crisis que
está afectando a los mercados financieros in-
ternacionales y sobre todo en los países cen-
trales. Esto nos plantea una dificultad pero
también nos plantea la posibilidad de animar-
nos a repensar, que algunas cuestiones que
pueden parecer financieras, en el fondo son
cuestiones políticas, tienen que ver con cómo
se organizan las sociedades, como se orga-
nizan las relaciones internacionales, tiene que
ver sin duda con decisiones que van más allá
de lo económico y tienen un rol político Al-
guien dijo que tienen que ver con el Consenso
de Washington, sin duda tienen que ver con la
forma en que se ha organizado la toma de
decisiones internacionales en los últimos 25
años, sobre todo en el rol que se le ha asigna-
do al Estado y al mercado en términos de dar
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respuestas a la demanda de la sociedad. Lo
que ha quedado demostrado es que el siste-
ma financiero por sí mismo no puede dar res-
puestas a las necesidades de las socieda-
des sino hay una fuerte presencia del Esta-
do en diversas aristas que me gustaría anali-

zar porque son aristas que tienen que ver con
la gobernanza y que tienen que ver  con las
instituciones. Muchas veces se habla de
institucionalidad y acá hay una institu-
cionalidad que está siendo desafiada por la
realidad y esa institucionalidad tiene que ver
con darle a los mercados financiero el rol de
estar en el centro de la organización econó-
mica, creo que esto es lo que ha demostrado
su fracaso en esta etapa de la economía del
mundo. Y queda claro sobre todo en aquellos
países que habían puesto al sistema finan-
ciero como eje del sistema previsional y como
eje de administración y asignación del ahorro
público. Un ahorro que venía dado por leyes
y que no eran las decisiones de aquellos que
contribuían con sus ahorros como han sido
los sistemas de jubilaciones y pensiones
administrados por el sector privado. Esto tie-
ne que ver, como lo decía antes con decisio-
nes políticas, fue una decisión política sacar

al Estado de sus funciones centrales, sacar
al estado de ese rol de poder guiar al conjun-
to de la sociedad y la lógica puja entre diver-
sos sectores y se puso a un sector a cumplir
el rol del Estado y este sector fue curiosa-
mente el sector financiero y eso es lo que
está dando un cierre de época que podría-

mos llamar Consenso de
Washington.

Por eso me parece
que debiera organizarse
el razonamiento  alrede-
dor de la asignación de
fondos de los fondos de
pensiones públicos o pri-
vados en torno a un cri-
terio muy simple pero
que es justamente el fon-
do de la cuestión y es
cuantos puestos de tra-
bajo va a generar cada
una de las decisiones
que se tomen. La lógica
de un sistema pre-

visional necesita por obligación pensar en tér-
minos dinámicos y no  en términos de fotos.
Entonces lo que importa para un sistema
previsional es cuan dinámico es en crear pues-
tos de trabajo que es uno de sus recursos
principales para sostener el sistema en el tiem-
po. El gran fracaso del sistema financiero in-
ternacional tiene que ver con que su propia
lógica dejo atrapado los recursos en el siste-
ma financiero no creando nuevos puestos de
trabajo y no generando nueva productividad
que generara mayores salarios que en defini-
tiva harán más recursos para los sistemas
de seguridad social. Esta lógica por lo menos
merece ser desafiada en dos criterios: el pri-
mero y fundamental es el rol de las califica-
doras de riesgo, una cuestión que el gobierno
Argentino viene señalando desde el 2003, no
solo localmente sino en forma permanente en
el G20 y en otros foros internacionales. No
cabe duda que las calificadoras de riesgo son
el origen y el mecanismo de transmisión de
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El gran fracaso del sistema financiero
internacional tiene que ver con que su propia
lógica dejo atrapado los recursos en el sistema
financiero no creando nuevos puestos de
trabajo y no generando nueva productividad
que generara mayores salarios que en
definitiva harán más recursos para
los sistemas de seguridad social.
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los problemas que tiene el sistema financiero
internacional. No cabe duda que a esas insti-
tuciones del sector privado que han tenido un
carácter de asignadoras del ahorro público a
lo largo de todo el mundo les cabe la mayor
responsabilidad porque son ellas las que de-
cidían por procedimiento y por normativa ha-
cia donde se dirigían los flujos de capitales
dentro de cada país y los flujos de capitales
internacionales Entonces no puede mirarse
hacia el costado en este tema que es el tema
central; el cómo se asignan y como se van a
signar en el futuro los recursos. Por cierto que
como todo cambio de paradigma causa te-
mores y precauciones. Muchos se preguntan
cual va a ser la herramienta ya que las califi-
cadoras se encuentran tan cuestionadas, cua-
les van a ser las nuevas instituciones y creo
que debiéramos centrarnos en tratar de anali-
zar esta cuestión y analizar sin prejuicios con
la mente muy abierta para encontrar desde el
propio sector público y consenso con los sis-
temas financiero internacionales nuevos me-
canismos de asignación de fondos. Cuando
uno mira las calificadoras de riesgo y las no-
tas  relativas que se ponen entre países con
situaciones macroeconómicas y fiscales
solidas como la de argentina y países que
lamentablemente, y esto no pone contento a
nadie, están pasando dificultades financieras
como algunos de los países de Europa ahí
queda claro que hay algo más que racionali-
dad, que hay algo más que transparencia, que
hay algo más que análisis técnico que pesa
sobre las calificadoras de riesgo. Yo me atre-
vería a decir que no son profesionales, que
no son transparentes, y que no hacen un aná-
lisis técnico sino que son el fronting de cues-
tiones políticas y de cuestiones que escon-
den los objetivos de los grupos económicos
concentrados. Es ahí donde hay que poner el
foco y el eje porque muchas veces estas
calificadoras son juez y parte en las cuestio-
nes de financiamiento. Entonces terminan ge-

nerando un mecanismo endógeno y eso es lo
que ha producido las burbujas especulativas
y el derrumbe de los mercados financieros in-
ternacionales.

El otro rol me parece que es la regulación
de los futuros y derivados de los mercados
financieros, no puede escaparse que no son
los propios papeles financieros lo que gene-
ran riqueza que es imposible pensar que la
riqueza de los pueblos, naciones y de las per-
sonas, puede estar sostenida por una dinámi-
ca de papeles, solamente puede estar soste-
nida en la creación de valor, de riqueza, de
puestos de trabajo, de productos que satisfa-
gan la demanda de los consumidores, de ser-
vicios que resuelvan cuestiones que son
percibidas por la poblaciones como necesa-
rias y no en ese verdadero castillo de naipes
que son los mercados de futuros y derivados.
Y acá también es una cuestión política, fue
una cuestión política dejar librado en forma
total el rol del sistema financiero de la banca
de inversiones de la asignación de esos re-
cursos y de la creación de papeles sobre pa-
peles y burbujas sobre esos papeles. Creo que
nos cabe también razonar sobre las necesa-
rias regulaciones que ha quedado demostra-
do  y ya hoy no hay ningún país del mundo
que escape a esta discusión ni aun aquella
que propiciaba la liberalización completa de
los mercados financieros. Hay una necesidad
e regulación muy fuerte, sobre todo en las
cuestiones de futuros y derivados más allá
que desde nuestra óptica también es necesa-
rio poner énfasis en algunas, permítame, he-
rejías entre comillas, de hace cuatro años y
necesidades reales de hoy del conjunto del
mundo como es el flujo de capitales especu-
lativos entre los países Nosotros desde el año
2005 tenemos una herramienta de control al
flujo de capitales especulativos porque la his-
toria económica de Argentina  y de los países
de Latinoamericana demuestra que la alta
volatilidad de los capitales especulativos ha
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sido una de las causas centrales de los stop
and go de  las economías en desarrollo que
no le han permitido tener periodos sosteni-
dos sino que ha habido booms de crecimien-
to y después profundas depresiones que han
inhibido a nuestros países de tener patrones
de crecimiento más razonables. Hoy estamos
viendo como los países están incorporando
herramientas de control de los capitales es-
peculativos En definitiva creo que debería-
mos tratar de abordar cuestiones muy sim-
ples que desde el punto de vista técnico son
muy complejas y los formatos en los cuales
los distintos países van encontrando solucio-
nes son una buena experiencia para intercam-
biar y para tratar en definitiva trabajar sobre
lo único importante que es que un sistema
de seguridad social de respuesta crecientes
a la población de cada uno de nuestros paí-
ses. Un sistema de seguridad social y sus
fondos van a poder dar respuestas alrededor
de una sola idea, los fondos públicos de pen-
siones y los fondos privados de pensiones o
crean nuevos puestos de trabajo o no sirven
para nada, ese debiera ser el eje.

Administración de los fondos de
pensiones en el mundo, una
comparación internacional sobre
gestión, políticas de inversión y
rentabilidad

Daniel Karam Toumeh3

Pretendo darles una visión muy general
del sistema nacional de pensiones de Méxi-
co y después exponer como es la estructura
del Instituto Mexicano del Seguro Social que

es uno de los segmentos más importantes a
través del cual se atiende al 50% de la pobla-
ción Mexicana. Luego relataré como se dio la
reforma a la Ley del Seguro Social y cuales
fueron sus implicaciones y más tarde sobre
las recientes reformas que han tenido otros
sistemas con impactos muy favorables des-
de el punto de vista de las finanzas públicas.
Finalmente haré una reflexión sobre los desa-
fíos que tenemos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social se
ocupa principalmente de los asegurados del
sector privado, que consta  actualmente de
alrededor  de 14.7 millones de trabajadores y
estando en una situación de pensión más de
3 millones de pensionados con un promedio
de pensión  de  240 dólares al mes. Luego
vienen los trabajadores del sector público,
estamos hablando alrededor de 2.5 millones
de trabajadores activos, 810 mil jubilados y la
jubilación promedio es de 1192 dólares al mes;
y luego los trabajadores del  petróleo Mexica-
no que son 184 mil que tienen una pensión de
732 dólares promedio de los cuales 88 mil ya
están jubilados. Luego vienen los asalariados
de las fuerzas armadas. Eso es digamos un
panorama de como está la composición del
sistema Mexicano.

El Seguro Social es una organización
tripartita integrada por el sector patronal, el
obrero y el gobierno,  no dependemos de la
Secretaría de Salud y somos un órgano
desconcentrado. Nuestra misión es básica-
mente darle atención médica y de seguridad
social incluyendo aspectos de riesgo del tra-
bajo, invalidez y vida a prácticamente los 50
millones de mexicanos.

La organización del seguro social es sui
generis porque a diferencia de lo que pasa en
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muchas otras partes del mundo, incluida la
Argentina, concentramos en una sola institu-
ción la funciones de recaudación y somos el
segundo ente recaudador más importante
después del sistema de administración
tributaria que depende de la Secretaria de
Hacienda. Recaudamos alrededor de 1.5 %
del Pbi a través de la cuota de obreros patro-
nales. Funcionamos como aseguradora para
administrar los cuatro seguros que actualmen-
te tenemos que son, ries-
go de trabajo, enfermedad
y maternidad, invalidez y
vida;  y guarderías. Esta
es la estructura actual
que tenemos derivada de
la reforma.

También somos pres-
tadores de servicios, con-
tamos con alrededor de
5000 unidades médicas,
más de 1400 guarderías, centros vacacionales
y una serie de servicios para prestar. Estos
servicios debemos darlos por Ley a nuestros
asegurados.

 En la reforma de 1997 se tuvo un cambio
en el componente de las contribuciones. Se
definió una contribución de 6.5% del salario
con una contribución obrero patronal y aquí
es en donde tiene un punto de inflexión, don-
de se da el cambio del sistema de reparto a
un sistema de cuentas individualizadas. En
esta estructura anterior el seguro social ya
no administra el retiro, porque eso lo asegu-
ran los Fondos de Administración de Retiro y
el Instituto sigue administrando las pensio-
nes derivadas de riesgo de trabajo y de inva-
lidez y vida.

Pero nos vamos a concentrar en lo que
tiene que ver con invalidez, vejez y muerte.
¿Cuáles son las diferencias en términos de
financiamiento entre la ley anterior   y la ley
actual? Todos los que se jubilan por la ley

anterior, su pensión está garantizada por el
gobierno federal, hay una partida en el presu-
puesto y las nuevas pensiones, las de retiro,
edad avanzada y vejez son administradas por
el Instituto. Sus fuentes de financiamiento son
los aportes que hacen los trabajadores y las
empresas, a invalidez y vida y riesgo del tra-
bajo donde tenemos una atención mínima
garantizada, es decir que el gobierno federal
garantiza una pensión mínima que es del or-

den de 168 dólares. En este sistema tenemos
11 mil trabajadores. A 14 años de imple-
mentación  de esta reforma, quizás una de
las principales virtudes de este nuevo esque-
ma de financiamiento ha sido que gracias a
los recursos  que administran las SIEFORE
(Sociedades de Inversión Especializada en
Fondos para el Retiro) estos recursos se han
podido destinar al financiamiento de muchos
proyectos de infraestructuras y viviendas que
además de haber generado estas fuentes de
financiamiento han sido un detonante de em-
pleo y claramente las SIEFORE han también
contribuido al desarrollo de los propios mer-
cados financieros. Hoy alrededor de 14
SIEFORE en el mercado, 5 de las cuales con-
centran prácticamente el 50% de las cuentas.
De una de estas SIEFORE el Instituto deci-
dió ser socio,  y actualmente el 50% de esa
SIEFORE son nuestro socio a través del fon-
do Prudential. Hay un dato que es muy signi-
ficativo de lo que ha sido en términos de
SIEFORE. En 1997 la inversión que hizo el
seguro social de 10 millones de dólares con

El Seguro Social es una organización
tripartita integrada por el sector patronal,
el obrero y el gobierno,  no dependemos de
la Secretaría de Salud y somos un órgano
desconcentrado
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los dividendos acumulados que hemos teni-
do en estos 14 años que son de 100 millones
de dólares hoy tienen un  valor de 250 millo-
nes de dólares. Estamos en el proceso de
una fusión con Banorte, que es la cuarta Ad-
ministradora y una vez que se concrete esa
fusión vamos a ser la Afore número uno del
mercado mexicano. Eso es muy importante
porque también ayuda a que una Afore en la
que tiene propiedad el Gobierno se convierta
en una cuasi reguladora pero bajo las reglas
del mercado. El rendimiento promedio anual
de las SIEFORE en el últimos 14 año ha sido
del 6.5% en términos reales y prácticamente
de los 120 mil millones de pesos, el 40% es
producto de los rendimientos que se han ge-
nerado y el otro 60% son los aportes de los
trabajadores y patrones.

Quisiera ahora concentrarme en los tra-
bajadores del Instituto Mexicano del Seguro
Social. Ustedes comprenderán que para dar-
le atención médica a 50 millones de mexica-
nos hemos fortalecido al Instituto y hoy tene-
mos alrededor de 400 mil trabajadores entre
médicos, enfermeras, administrativos, etc.
También tenemos a 200 mil trabajadores del
Instituto Mexicano de Seguridad Social que
están jubilados y tienen un esquema espe-
cial donde tienen los derechos que marca la
ley del seguro social más una pensión que
se ha venido negociando en los últimos años
y se conoce como el régimen de jubilaciones
y pensiones;  y cuando digo últimos años son
algo así como 30 años. Allí se determinó esta
pensión adicional para los trabajadores del
Instituto, que pensión ha sido una carga fi-
nanciera muy fuerte para el seguro social.
Solo de la nómina que tenemos que pagar
para los 200 mil que ya están jubilados en
2011 estaremos pagando alrededor de 4000
mil millones de dólares. Felizmente en la ad-
ministración del Presidente Calderón se llegó
a un acuerdo con el sindicato para garantizar
que todos los nuevos trabajadores que ingre-

sen lo hagan a través de un esquema de cuen-
tas individualizadas por medio de una amplia-
ción de la edad para la jubilación Bajo esta
medida ya tenemos 70 mil trabajadores y el
Instituto tuvo un ahorro de 5 puntos de PBI
en términos actuariales. Si bien es cierto que
esta reforma de los trabajadores que acaban
de ingresar va a ver su beneficio en 30 o 35
años cuando se jubilen, porque la condición
es que tengan entre 30 y 35 años de servicio
y 60 años de edad.

Otra de las grandes reformas y que tam-
bién era una bomba de tiempo, eran los pro-
pios trabajadores al servicio del Estado, ya
que tenemos 2.5 millones de trabajadores
activos y 800 mil jubilados, se llevó a cabo
una negociación y un cambio en la ley en la
cual se les dio la oportunidad a los trabajado-
res activos de que pudieran optar por un bono
que se les iba a pagar a través de los años, o
de quedarse en el esquema actual teniendo
que ampliar la edad de jubilación. Esta refor-
ma tuvo un impacto de una disminución del
alrededor del 25 puntos de PBI y es una de
las grandes reformas que se han hecho para
a darle viabilidad a las finanzas públicas. Vien-
do las dos reformas conjuntas más algunas
reformas menores que se hicieron en otros
Estados podemos decir que en estos 5 años
de la administración se han logrado reformas
que tuvieron un impacta positivo en una re-
ducción del gasto de 30 puntos de PBI.

¿Cuáles son los desafíos que tenemos?
Sin duda alguna, además de tener un siste-
ma de pensiones que sea desde el punto de
vista financiero viable, que represente una
carga a las finanzas, que sea con un
financiamiento sostenible a través de tiempo.
Es un desafío. El otro es que los propios pen-
sionados y trabajadores que están hoy den-
tro del sistema tengan una mejor pensión, y
finalmente que aquellos que no están dentro
del sistema y que hoy no tienen derecho a
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una pensión, tengan una  protección social.

Lo primero que deberíamos estar hacien-
do es garantizar un aumento en el rendimien-
to real. Actualmente tenemos un rendimiento
real del orden del 6.5% como ya lo he men-
cionado, pero en equidad, tenemos una tasa
de reemplazo de alrededor del 30%. Si bien
es cierto que es baja, comparada con otros
países, principalmente con los de la Ocde,
estamos por arriba del promedio ya que la de
los países de la Ocde es del 24.5%. Para que
esa tasa sea mayor debemos incrementar los
rendimientos y para eso debemos diversifi-
car las carteras que actualmente tenemos.
Otros de los aspectos es la disminución de
las comisiones. A la utilidad que recibe el tra-
bajador de su SIEFORE se le resta lo que
cobra por comisión más el rendimiento más
el aporte que está haciendo. Hoy el aporte
promedio es de  1.46%. Solo con la fusión
que vamos a hacer con Banorte y convirtién-
donos en la Afore número uno nos hemos
comprometido a que en los próximos 5 años
debemos tener una comisión no mayor al 5%.
Esto es parte de la ventaja que tenemos al
ser un competidor en el seguro social y de
tener una SIEFOREs, ya que tenemos una
cuasi regulación En cuanto al aumento de la
densidad de cotización, hoy tenemos un pro-
medio 1.68%, en la reforma laboral que ha
presentado el presidente Calderón y que está
en discusión en el Congreso. Se establece
por ejemplo que los trabajadores puedan co-
tizar por hora, ya que hoy solo pueden coti-
zar por día, esta sería una medida que podría
tener un impacto directo en la densidad de
cotización

Otra de las discusiones que se tendrían
que dar es un aumento a la contribución que
es actualmente del 6.5% y para finalizar, el
reto desde el punto de vista del desarrollo del
país es que en México 49 millones de habi-
tantes es decir el 43% de la población perte-
nece a la PEA y de estos solo 29 millones
tienen acceso a un plan de pensión ya sea

otorgado por la Seguridad Social o por un plan
complementario privado. Esto quiere decir que
el 41% de la PEA se encuentra en un estado
de vulnerabilidad, estamos hablando de alre-
dedor de 20 millones de mexicanos que hoy
si llegaran al momento de su jubilación no ten-
drían un esquema de pensión definido ¿Qué
esquemas de política pública se han tomado
para atender este problema? Hoy en día en
México hay 5.1 millón de adultos mayores de
70 años de los cuales 3.6 millones no tienen
derecho a un esquema de pensión, ante esta
realidad en la administración del presidente
Calderón se ha impulsado una política públi-
ca que consiste en dar un subsidio a estos
mexicanos que no tienen pensión Es de alre-
dedor de 40 dólares y se paga desde el princi-
pio de la gestión del presidente, de esos 3.6
millones hay 2 millones que ya la están reci-
biendo. Y hoy en día se está discutiendo un
incremento de esta pensión en la ley de pre-
supuesto del congreso mexicano para poder
llegar a la totalidad de esos 3.6 millones. El
impacto financiero de esta medida es de 1700
millones de dólares y nuevamente me parece
que el desafió que tenemos como diseñadores
de política pública y administradores de la se-
guridad social es generar una mayor equidad
para quienes ya están dentro de algún siste-
ma e identificar  a aquellos que no la tienen
para que cuando lleguen a una edad determi-
nada cuenten con alguna cobertura y por últi-
mo que cualquier solución que se dé desde la
política pública sea responsable y duradera
desde el punto de vista de las finanzas públi-
cas.

la ANSES, siempre que sean de libre dis-
ponibilidad (superávit presupuestario), las ren-
tas de las inversiones que realice y cualquier
otro aporte que establezca presupues-
tariamente el Estado Nacional.

Es así que el FGS se convirtió en una de
las mayores innovaciones dentro de la histo-
ria de nuestro sistema previsional, por ser un
fondo público con autonomía económica y fi-
nanciera
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Convenio OIT 102Convenio OIT 102Convenio OIT 102Convenio OIT 102Convenio OIT 102
Convenio sobre

la seguridad social:
norma mínima, 1952

AportesCONVENIO OIT 102
Convenio sobre la seguridad social: norma mínima, 1952

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4
junio 1952 en su trigésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diver-
sas proposiciones relativas a la norma míni-
ma de seguridad social, cuestión que consti-
tuye el quinto punto del orden del día, y des-
pués de haber decidido que dichas proposi-
ciones revistan la forma de un convenio in-
ternacional, adopta, con fecha veintiocho de
junio de mil novecientos cincuenta y dos, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como
el Convenio sobre la seguridad social (norma
mínima), 1952:

Parte I. Disposiciones Generales

Artículo 1 1. A los efectos del presente
Convenio: a) el término [prescrito] significa
determinado por la legislación nacional o en
virtud de la misma; b) el término [residencia]
significa la residencia habitual en el territorio
del Miembro, y el término [residente] designa
la persona que reside habitualmente en el te-
rritorio del Miembro; c) la expresión [la cón-

yuge] designa la cónyuge que está a cargo
de su marido; d) el término [viuda] designa la
cónyuge que estaba a cargo de su marido en
el momento de su fallecimiento; e) el término
[hijo] designa un hijo en la edad de asisten-
cia obligatoria a la escuela o el que tiene
menos de quince años, según pueda ser pres-
crito; f) la expresión [ período de calificación
] significa un período de cotización, un pe-
ríodo de empleo, un período de residencia o
cualquier combinación de los mismos, se-
gún pueda ser prescrito.

2. A los efectos de los artículos 10, 34 y
49, el término [ prestaciones ] significa sea
prestaciones directas en forma de asisten-
cia o prestaciones indirectas consistentes en
un reembolso de los gastos hechos por la
persona interesada.

Artículo 2 Todo Miembro para el cual esté
en vigor este Convenio deberá: a) aplicar: i)
la parte I; ii) tres, por lo menos, de las partes
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, que com-
prendan, por lo menos, una de las partes IV,
V, VI, IX y X; iii) las disposiciones correspon-
dientes de las partes XI, XII, y XIII; iv) la
parte XIV; y b) especificar en la ratificación
cuáles son, de las partes II a X, aquellas
respecto de las cuales acepta las obligacio-
nes del Convenio.

Artículo 3 1. Todo Miembro cuya econo-
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mía y cuyos recursos médicos estén insufi-
cientemente desarrollados podrá acogerse,
mediante una declaración anexa a su ratifi-
cación -- si las autoridades competentes lo
desean, y durante todo el tiempo que lo con-
sideren necesario --, a las excepciones tem-
porales que figuran en los artículos siguien-
tes: 9, d); 12, 2; 15, d); 18, 2; 21, c); 27, d); 33,
b) ; 34, 3; 41, d); 48, c); 55, d), y 61, d).

2. Todo Miembro que haya formulado una
declaración de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo deberá incluir, en la me-
moria anual sobre la aplicación del Convenio
que habrá de presentar, en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización In-
ternacional del Trabajo, una declaración con
respecto a cada una de las excepciones a
que se haya acogido, en la cual exponga: a)
las razones por las cuales continúa acogién-
dose a dicha excepción; o b) que renuncia, a
partir de una fecha determinada, a acogerse
a dicha excepción.

Artículo 4 1. Todo Miembro que haya rati-
ficado el presente Convenio podrá notificar
ulteriormente al Director General de la Ofici-
na Internacional del Trabajo que acepta las
obligaciones del Convenio respecto de una o
varias de las partes II a X que no hubiera
especificado ya en su ratificación.

2. Las obligaciones previstas en el párra-
fo 1 del presente artículo se considerarán
parte integrante de la ratificación y produci-
rán sus efectos desde la fecha de su notifi-
cación.

Artículo 5 Cuando, a los efectos del cum-
plimiento de cualquiera de las partes II a X
de este Convenio que hubieren sido mencio-
nadas en su ratificación, un Miembro esté
obligado a proteger a categorías prescritas
de personas que en total constituyan por lo
menos un porcentaje determinado de asala-
riados o de residentes, dicho Miembro debe-
rá cerciorarse de que el porcentaje corres-
pondiente ha sido alcanzado, antes de com-
prometerse a cumplir dicha parte.

Artículo 6 A los efectos del cumplimiento

de las partes II, III, IV, V, VIII (en lo que se
relaciona con la asistencia médica), IX o X
de este Convenio, todo Miembro podrá tener
en cuenta la protección resultante de aque-
llos seguros que en virtud de la legislación
nacional no sean obligatorios para las perso-
nas protegidas, cuando dichos seguros: a)
estén controlados por las autoridades públi-
cas o administrados conjuntamente por los
empleadores y los trabajadores, de confor-
midad con normas prescritas; b) cubran una
parte apreciable de las personas cuyas ga-
nancias no excedan de las de un trabajador
calificado de sexo masculino; c) cumplan, jun-
tamente con las demás formas de protección,
cuando fuere apropiado, las disposiciones co-
rrespondientes del Convenio.

Parte II. Asistencia Médica
Artículo 7 Todo Miembro para el cual esté

en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión, cuando su estado lo requiera, de asis-
tencia médica, de carácter preventivo o cu-
rativo, de conformidad con los artículos si-
guientes de esta parte.

Artículo 8 La contingencia cubierta debe-
rá comprender todo estado mórbido cualquiera
que fuere su causa, el embarazo, el parto y
sus consecuencias.

Artículo 9 Las personas protegidas debe-
rán comprender: a) sea a categorías prescri-
tas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados, así como a las cónyuges y a los
hijos de los miembros de esas categorías; b)
sea a categorías prescritas de la población
económicamente activa que en total consti-
tuyan, por lo menos, el 20 por ciento de to-
dos los residentes, así como a las cónyuges
y a los hijos de los miembros de esas cate-
gorías; c) sea a categorías prescritas de re-
sidentes que en total constituyan, por lo me-
nos, el 50 por ciento de todos los residentes;
d) o bien, cuando se haya formulado una de-
claración en virtud del artículo 3, a catego-
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rías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento
de los asalariados que trabajen en empresas
industriales en las que estén empleadas,
como mínimo, veinte personas, así como a
las cónyuges y a los hijos de los asalariados
de esas categorías.

Artículo 10 1. Las prestaciones deberán
comprender, por lo menos: a) en caso de es-
tado mórbido: i) la asistencia médica general,
comprendida la visita a domicilio; ii) la asis-
tencia por especialistas, prestada en hospi-
tales a personas hospitalizadas o no hospita-
lizadas, y la asistencia que pueda ser presta-
da por especialistas fuera de los hospitales;
iii) el suministro de productos farmacéuticos
esenciales recetados por médicos u otros
profesionales calificados; y iv) la hospitaliza-
ción, cuando fuere necesaria; y b) en caso de
embarazo, parto y sus consecuencias; i) la
asistencia prenatal, la asistencia durante el
parto y la asistencia puerperal prestada por
un médico o por una comadrona diplomada; y
ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

2. El beneficiario o su sostén de familia
podrá ser obligado a participar en los gastos
de asistencia médica recibida por él mismo
en caso de estado mórbido; la participación
del beneficiario o del sostén de familia debe-
rá reglamentarse de manera tal que no entrañe
un gravamen excesivo.

3. La asistencia médica prestada de con-
formidad con este artículo tendrá por objeto
conservar, restablecer o mejorar la salud de
la persona protegida, así como su aptitud para
el trabajo y para hacer frente a sus necesida-
des personales.

4. Los departamentos gubernamentales o
las instituciones que concedan las prestacio-
nes deberán estimular a las personas prote-
gidas, por cuantos medios puedan ser consi-
derados apropiados, para que utilicen los ser-
vicios generales de salud puestos a su dis-
posición por las autoridades públicas o por
otros organismos reconocidos por las autori-
dades públicas.

Artículo 11 Las prestaciones mencionadas
en el artículo 10 deberán garantizarse, en la
contingencia cubierta, por lo menos a las per-
sonas protegidas que hayan cumplido el pe-
ríodo de calificación que se considere nece-
sario para evitar abusos, o a los miembros de
las familias cuyo sostén haya cumplido dicho
período.

Artículo 12 1. Las prestaciones menciona-
das en el artículo 10 deberán concederse du-
rante todo el transcurso de la contingencia
cubierta, si bien, en caso de estado mórbido,
la duración de las prestaciones podrá limitar-
se a veintiséis semanas en cada caso; ahora
bien, las prestaciones no podrán suspenderse
mientras continúe pagándose una prestación
monetaria de enfermedad, y deberán adop-
tarse disposiciones que permitan la extensión
del límite antes mencionado, cuando se trate
de enfermedades determinadas por la legisla-
ción nacional para las que se reconozca la
necesidad de una asistencia prolongada.

2. Cuando se formule una declaración en
virtud del artículo 3, la duración de las pres-
taciones podrá limitarse a trece semanas en
cada caso.

Parte III. Prestaciones Monetarias
de Enfermedad

Artículo 13 Todo Miembro para el cual esté
en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar la concesión de prestaciones mone-
tarias de enfermedad a las personas protegi-
das, de conformidad con los artículos siguien-
tes de esta parte.

Artículo 14 La contingencia cubierta de-
berá comprender la incapacidad para trabajar,
resultante de un estado mórbido, que entrañe
la suspensión de ganancias según la defina
la legislación nacional.

Artículo 15 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) sea a categorías pres-
critas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados; b) sea a categorías prescritas de
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la población económicamente activa que en
total constituyan, por lo menos, el 20 por cien-
to de todos los residentes; c) sea a todos los
residentes cuyos recursos durante la contin-
gencia no excedan de límites prescritos de
conformidad con las disposiciones del artí-
culo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una
declaración en virtud del artículo 3, a catego-
rías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de
todos los asalariados que trabajen en empre-
sas industriales en las que estén empleadas,
como mínimo, veinte personas.

Artículo 16 1. Cuando la protección com-
prenda a categorías de asalariados o a cate-
gorías de la población económicamente acti-
va, la prestación consistirá en un pago perió-
dico calculado de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 65 o con las del artículo
66.

2. Cuando la protección comprenda a to-
dos los residentes cuyos recursos durante la
contingencia no excedan de límites prescri-
tos, la prestación consistirá en un pago perió-
dico calculado de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 67.

Artículo 17 La prestación mencionada en
el artículo 16 deberá garantizarse, en la con-
tingencia cubierta, por lo menos a las perso-
nas protegidas que hayan cumplido el perío-
do de calificación que se considere necesa-
rio para evitar abusos.

Artículo 18 1. La prestación mencionada
en el artículo 16 deberá concederse durante
todo el transcurso de la contingencia, a re-
serva de que su duración podrá limitarse a
veintiséis semanas en cada caso de enfer-
medad, con la posibilidad de no pagarse la
prestación por los tres primeros días de sus-
pensión de ganancias.

2. Cuando se haya formulado una declara-
ción en virtud del artículo 3, la duración de la
prestación podrá limitarse: a) sea a un perío-
do tal que el número total de días por los cua-

les se conceda la prestación en el transcurso
de un año no sea inferior a diez veces el pro-
medio de personas protegidas durante dicho
año; b) o bien trece semanas por cada caso
de enfermedad, con la posibilidad de no pa-
garse la prestación por los tres primeros días
de suspensión de ganancias.

Parte IV. Prestaciones de Desempleo
Artículo 19 Todo Miembro para el cual esté

en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones de desempleo, de con-
formidad con los artículos siguientes de esta
parte.

Artículo 20 La contingencia cubierta debe-
rá comprender la suspensión de ganancias,
según la define la legislación nacional, oca-
sionada por la imposibilidad de obtener un em-
pleo conveniente en el caso de una persona
protegida que sea apta para trabajar y esté
disponible para el trabajo.

Artículo 21 Las personas protegidas debe-
rán comprender: a) sea a categorías prescri-
tas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados; b) sea a todos los residentes cu-
yos recursos durante la contingencia no ex-
cedan de límites prescritos de conformidad
con las disposiciones del artículo 67; c) o bien,
cuando se haya formulado una declaración en
virtud del artículo 3, a categorías prescritas
de asalariados que en total constituyan, por lo
menos, el 50 por ciento de todos los asalaria-
dos que trabajen en empresas industriales en
las que estén empleadas, como mínimo, veinte
personas.

Artículo 22 1. Cuando la protección com-
prenda a categorías de asalariados, dicha pres-
tación consistirá en un pago periódico calcu-
lado de conformidad con las disposiciones del
artículo 65 o con las del artículo 66.

2. Cuando la protección comprenda a to-
dos los residentes cuyos recursos durante la
contingencia no excedan de límites prescri-

AportesCONVENIO OIT 102
Convenio sobre la seguridad social: norma mínima, 1952



57

tos, la prestación consistirá en un pago perió-
dico calculado de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 67.

Artículo 23 La prestación mencionada en
el artículo 22 deberá garantizarse, en la con-
tingencia cubierta, por lo menos a las perso-
nas protegidas que hayan cumplido el perío-
do de calificación que se considere necesa-
rio para evitar abusos.

Artículo 24 1. La prestación mencionada
en el artículo 22 deberá concederse durante
todo el transcurso de la contingencia, pero su
duración podrá limitarse: a) cuando la protec-
ción comprenda a categorías de asalariados,
a trece semanas en el transcurso de un pe-
ríodo de doce meses; b) cuando la protección
comprenda a todos los residentes cuyos re-
cursos durante la contingencia no excedan
de límites prescritos, a veintiséis semanas
en el transcurso de un período de doce me-
ses.

2. Cuando la legislación nacional establez-
ca que la duración de la prestación variará de
conformidad con el período de cotización o
de conformidad con las prestaciones recibi-
das anteriormente en el transcurso de un pe-
ríodo prescrito, o con ambos factores a la vez,
las disposiciones del apartado a) del párrafo
1 se considerarán cumplidas si el promedio
de duración de la prestación comprende, por
lo menos, trece semanas en el transcurso de
un período de doce meses.

3. La prestación podrá no ser pagada por
un período de espera fijado en los siete pri-
meros días en cada caso de suspensión de
ganancias, contando como parte del mismo
caso de suspensión de ganancias los días
de desempleo antes y después de un empleo
temporal que no exceda de una duración pres-
crita.

4. Cuando se trate de trabajadores de tem-
porada, la duración de la prestación y el pe-
ríodo de espera podrán adaptarse a las con-
diciones de empleo.
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Parte V. Prestaciones de Vejez

Artículo 25 Todo Miembro para el cual esté
en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones de vejez, de conformi-
dad con los artículos siguientes de esta par-
te.

Artículo 26 1. La contingencia cubierta será
la supervivencia más allá de una edad pres-
crita.

2. La edad prescrita no deberá exceder de
sesenta y cinco años. Sin embargo, la autori-
dad competente podrá fijar una edad más ele-
vada, teniendo en cuenta la capacidad de tra-
bajo de las personas de edad avanzada en el
país de que se trate.

3. La legislación nacional podrá suspender
la prestación si la persona que habría tenido
derecho a ella ejerce ciertas actividades re-
muneradas prescritas, o podrá reducir las pres-
taciones contributivas cuando las ganancias
del beneficiario excedan de un valor prescri-
to, y las prestaciones no contributivas, cuan-
do las ganancias del beneficiario, o sus de-
más recursos, o ambos conjuntamente, ex-
cedan de un valor prescrito.

Artículo 27 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) sea a categorías pres-
critas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados; b) sea a categorías prescritas de
la población económicamente activa que en
total constituyan, por lo menos, el 20 por cien-
to de todos los residentes; c) sea a todos los
residentes cuyos recursos durante la contin-
gencia no excedan de límites prescritos, de
conformidad con las disposiciones del artícu-
lo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una
declaración, en virtud del artículo 3, a cate-
gorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de
todos los asalariados que trabajen en empre-
sas industriales en las que estén empleadas,
como mínimo, veinte personas.
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Artículo 28 La prestación consistirá en un
pago periódico, calculado en la forma siguien-
te: a) cuando la protección comprenda a cate-
gorías de asalariados o a categorías de la
población económicamente activa, de con-
formidad con las disposiciones del artículo
65 o con las del artículo 66; b) cuando la
protección comprenda a todos los residen-
tes cuyos recursos durante la contingencia
no excedan de límites prescritos, de confor-
midad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 29 1. La prestación mencionada
en el artículo 28 deberá garantizarse, en la
contingencia cubierta, por lo menos: a) a las
personas protegidas que hayan cumplido,
antes de la contingencia, de conformidad con
reglas prescritas, un período de calificación
que podrá consistir en treinta años de coti-
zación o de empleo, o en veinte años de re-
sidencia; b) cuando en principio estén prote-
gidas todas las personas económicamente
activas, a las personas protegidas que ha-
yan cumplido un período de calificación pres-
crito de cotización y en nombre de las cua-
les se hayan pagado, durante el período acti-
vo de su vida, cotizaciones cuyo promedio
anual alcance una cifra prescrita.

2. Cuando la concesión de la prestación
mencionada en el párrafo 1 esté condiciona-
da al cumplimiento de un período mínimo de
cotización o de empleo, deberá garantizarse
una prestación reducida, por lo menos: a) a
las personas protegidas que hayan cumpli-
do, antes de la contingencia, de conformidad
con reglas prescritas, un período de califica-
ción de quince años de cotización o de em-
pleo; o b) cuando en principio estén protegi-
das todas las personas económicamente
activas, a las personas protegidas que ha-
yan cumplido un período de calificación pres-
crito de cotización y en nombre de las cua-
les se haya pagado, durante el período acti-
vo de su vida, la mitad del promedio anual
de cotizaciones prescrito a que se refiere el
apartado b) del párrafo 1 del presente artícu-
lo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del pre-

sente artículo se considerarán cumplidas
cuando se garantice una prestación calcula-
da de conformidad con la parte XI, pero se-
gún un porcentaje inferior en diez unidades al
indicado en el cuadro anexo a dicha parte para
el beneficiario tipo, por lo menos a las perso-
nas que hayan cumplido, de conformidad con
reglas prescritas, diez años de cotización o
de empleo, o cinco años de residencia.

4. Podrá efectuarse una reducción propor-
cional del porcentaje indicado en el cuadro
anexo a la parte XI cuando el período de cali-
ficación correspondiente a la prestación del
porcentaje reducido sea superior a diez años
de cotización o de empleo, pero inferior a trein-
ta años de cotización o de empleo. Cuando
dicho período de calificación sea superior a
quince años se concederá una pensión redu-
cida, de conformidad con el párrafo 2 del pre-
sente artículo.

5. Cuando la concesión de la prestación
mencionada en los párrafos 1, 3 o 4 del pre-
sente artículo esté condicionada al cumpli-
miento de un período mínimo de cotización o
de empleo, deberá garantizarse una presta-
ción reducida, en las condiciones prescritas,
a las personas protegidas que, por el solo he-
cho de la edad avanzada a que hubieren lle-
gado cuando las disposiciones que permitan
aplicar esta parte del Convenio se hayan
puesto en vigor, no hayan podido cumplir las
condiciones prescritas de conformidad con el
párrafo 2 del presente artículo, a menos que,
de conformidad con las disposiciones de los
párrafos 1, 3 o 4 de este artículo, se conceda
una prestación a tales personas a una edad
más elevada que la normal.

Artículo 30 Las prestaciones mencionadas
en los artículos 28 y 29 deberán concederse
durante todo el transcurso de la contingencia.

Parte VI. Prestaciones en Caso de
Accidente del Trabajo y de Enfermedad
Profesional

Artículo 31 Todo Miembro para el que esté
en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
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rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones en caso de accidente
del trabajo y de enfermedad profesional, de
conformidad con los artículos siguientes de
esta parte.

Artículo 32 Las contingencias cubiertas
deberán comprender las siguientes, cuando
sean ocasionadas por un accidente de traba-
jo o una enfermedad profesional prescritos:
a) estado mórbido; b) incapacidad para traba-
jar que resulte de un estado mórbido y entrañe
la suspensión de ganancias, según la defina
la legislación nacional; c) pérdida total de la
capacidad para ganar o pérdida parcial que
exceda de un grado prescrito, cuando sea
probable que dicha pérdida total o parcial sea
permanente, o disminución correspondiente
de las facultades físicas; y d) pérdida de
medios de existencia sufrida por la viuda o
los hijos como consecuencia de la muerte
del sostén de familia; en el caso de la viuda,
el derecho a las prestaciones puede quedar
condicionado a la presunción, conforme a la
legislación nacional, de que es incapaz de
subvenir a sus propias necesidades.

Artículo 33 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) a categorías prescritas
de asalariados que en total constituyan, por
lo menos, el 50 por ciento de todos los asala-
riados, y, para las prestaciones a que da de-
recho la muerte del sostén de familia, tam-
bién a las cónyuges y a los hijos de los asa-
lariados de esas categorías; o b) cuando se
haya formulado una declaración en virtud del
artículo 3, a categorías prescritas de asala-
riados que en total constituyan, por lo me-
nos, el 50 por ciento de todos los asalariados
que trabajen en empresas industriales en las
que estén empleadas, como mínimo, veinte
personas, y, para las prestaciones a que da
derecho la muerte del sostén de familia, tam-
bién a los cónyuges y a los hijos de los asa-
lariados de esas categorías.

Artículo 34 1. Con respecto al estado mór-
bido, las prestaciones deberán comprender la
asistencia médica, tal como se especifica en
los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica comprenderá: a)
la asistencia médica general y la ofrecida por
especialistas, a personas hospitalizadas o no
hospitalizadas, comprendidas las visitas a
domicilio; b) la asistencia odontológica; c) la
asistencia por enfermeras, a domicilio, en un
hospital o en cualquier otra institución médi-
ca; d) el mantenimiento en un hospital, centro
de convalecencia, sanatorio u otra institución
médica; e) el suministro de material
odontológico, farmacéutico, y cualquier otro
material médico o quirúrgico, comprendidos
los aparatos de prótesis y su conservación,
así como los anteojos; y f) la asistencia su-
ministrada por miembros de otras profesio-
nes reconocidas legalmente como conexas
con la profesión médica, bajo la vigilancia de
un médico o de un dentista.

3. Cuando se haya formulado una declara-
ción en virtud del artículo 3, la asistencia
médica deberá comprender, por lo menos: a)
la asistencia médica general, comprendidas
las visitas a domicilio; b) la asistencia por es-
pecialistas, ofrecida en hospitales a perso-
nas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la
asistencia que pueda ser prestada por espe-
cialistas fuera de los hospitales; c) el sumi-
nistro de productos farmacéuticos esencia-
les recetados por médicos u otros profesio-
nales calificados; y d) la hospitalización, cuan-
do fuere necesaria.

4. La asistencia médica prestada de con-
formidad con los párrafos precedentes tendrá
por objeto conservar, restablecer o mejorar la
salud de la persona protegida, así como su
aptitud para el trabajo y para hacer frente a
sus necesidades personales.

Artículo 35 1. Los departamentos guber-
namentales o las instituciones que concedan
la asistencia médica deberán cooperar, cuan-
do fuere oportuno, con los servicios genera-
les de reeducación profesional, a fin de re-
adaptar para un trabajo apropiado a las per-
sonas de capacidad reducida.

2. La legislación nacional podrá autorizar
a dichos departamentos o instituciones para
que tomen medidas destinadas a la
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reeducación profesional de las personas de
capacidad reducida.

Artículo 36 1. Con respecto a la incapaci-
dad para trabajar o a la pérdida total de capa-
cidad para ganar, cuando es probable que sea
permanente, a la disminución correspondien-
te de las facultades físicas o a la muerte del
sostén de familia, la prestación deberá con-
sistir en un pago periódico calculado de con-
formidad con las disposiciones del artículo
65 o con las del artículo 66.

2. En caso de pérdida parcial de la capaci-
dad para ganar, cuando es probable que sea
permanente, o en caso de una disminución
correspondiente de las facultades físicas, la
prestación, cuando deba ser pagada, consis-
tirá en un pago periódico que represente una
proporción conveniente de la prestación pre-
vista en caso de pérdida total de la capaci-
dad para ganar o de una disminución corres-
pondiente de las facultades físicas.

3. Los pagos periódicos podrán sustituirse
por un capital pagado de una sola vez: a) cuan-
do el grado de incapacidad sea mínimo; o b)
cuando se garantice a las autoridades com-
petentes el empleo razonable de dicho capi-
tal.

Artículo 37 Las prestaciones menciona-
das en los artículos 34 y 36 deberán garanti-
zarse, en la contingencia cubierta, por lo me-
nos a las personas protegidas que estuvieran
empleadas como asalariados en el territorio
del Miembro en el momento del accidente o
en el momento en que se contrajo la enfer-
medad; y si se trata de pagos periódicos re-
sultantes del fallecimiento del sostén de fa-
milia, a la viuda y a los hijos de aquél.

Artículo 38 Las prestaciones menciona-
das en los artículos 34 y 36 deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contin-
gencia; sin embargo, con respecto a la inca-
pacidad para trabajar, la prestación podrá no
pagarse por los tres primeros días en cada
caso de suspensión de ganancias.

Parte VII. Prestaciones Familiares

Artículo 39 Todo Miembro para el cual esté
en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones familiares de conformi-
dad con los artículos siguientes de esta par-
te.

Artículo 40 La contingencia cubierta será
la de tener hijos a cargo en las condiciones
que se prescriban.

Artículo 41 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) sea a categorías pres-
critas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados; b) sea a categorías prescritas de
la población económicamente activa que en
total constituyan, por lo menos, el 20 por cien-
to de todos los residentes; c) sea a todos los
residentes cuyos recursos durante la contin-
gencia no excedan de límites prescritos; d) o
bien, cuando se haya formulado una declara-
ción en virtud del artículo 3, a categorías pres-
critas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas indus-
triales en las que estén empleadas, como mí-
nimo, veinte personas.

Artículo 42 Las prestaciones deberán com-
prender: a) sea un pago periódico concedido
a toda persona protegida que haya cumplido
el período de calificación prescrito; b) sea el
suministro a los hijos, o para los hijos, de ali-
mentos, vestido, vivienda y el disfrute de va-
caciones o de asistencia doméstica; c) o bien
una combinación de las prestaciones mencio-
nadas en a) y b).

Artículo 43 Las prestaciones mencionadas
en el artículo 42 deberán garantizarse, por lo
menos, a las personas protegidas que hayan
cumplido, durante un período prescrito, un
período de calificación que podrá consistir en
tres meses de cotización o de empleo, o en
un año de residencia, según se prescriba.

Artículo 44 El valor total de las prestacio-
nes concedidas, de conformidad con el artí-
culo 42, a las personas protegidas, deberá ser
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tal que represente: a) el 3 por ciento del sala-
rio de un trabajador ordinario no calificado adul-
to de sexo masculino, determinado de con-
formidad con las disposiciones del artículo
66, multiplicado por el número total de hijos
de todas las personas protegidas; o b) el 1,5
por ciento del salario susodicho, multiplicado
por el número total de hijos de todos los resi-
dentes.

Artículo 45 Cuando las prestaciones con-
sistan en un pago periódico, deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contin-
gencia.

Parte VIII. Prestaciones de Maternidad

Artículo 46 Todo Miembro para el cual esté
en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones de maternidad, de con-
formidad con los artículos siguientes de esta
parte.

Artículo 47 La contingencia cubierta de-
berá comprender el embarazo, el parto y sus
consecuencias, y la suspensión de ganan-
cias resultantes de los mismos, según la
defina la legislación nacional.

Artículo 48 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) sea a todas las muje-
res que pertenezcan a categorías prescritas
de asalariados, categorías que en total cons-
tituyan, por lo menos, el 50 por ciento de to-
dos los asalariados, y, en lo que concierne a
las prestaciones médicas de maternidad, tam-
bién a las cónyuges de los hombres com-
prendidos en esas mismas categorías; b) sea
a todas las mujeres que pertenezcan a cate-
gorías prescritas de la población económica-
mente activa, categorías que en total consti-
tuyan, por lo menos, el 20 por ciento de to-
dos los residentes, y, en lo que concierne a
las prestaciones médicas de maternidad, tam-
bién a las cónyuges de los asalariados com-
prendidos en esas mismas categorías; c) o
bien, cuando se haya formulado una declara-
ción en virtud del artículo 3, a todas las mu-

jeres que pertenezcan a categorías prescri-
tas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas indus-
triales en las que estén empleadas, como
mínimo, veinte personas, y en lo que concier-
ne a las prestaciones médicas de maternidad,
también a las cónyuges de los hombres com-
prendidos en esas mismas categorías.

Artículo 49 1. En lo que respecta al emba-
razo, al parto y sus consecuencias, las pres-
taciones médicas de maternidad deberán com-
prender la asistencia médica mencionada en
los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica deberá compren-
der, por lo menos: a) la asistencia prenatal, la
asistencia durante el parto y la asistencia
puerperal prestada por un médico o por una
comadrona diplomada; y b) la hospitalización,
cuando fuere necesaria.

3. La asistencia médica mencionada en el
párrafo 2 de este artículo tendrá por objeto
conservar, restablecer o mejorar la salud de
la mujer protegida, así como su aptitud para
el trabajo y para hacer frente a sus necesida-
des personales.

4. Las instituciones o los departamentos
gubernamentales que concedan las prestacio-
nes médicas de maternidad deberán estimu-
lar a las mujeres protegidas, por cuantos me-
dios puedan ser considerados apropiados, para
que utilicen los servicios generales de salud
puestos a su disposición por las autoridades
públicas o por otros organismos reconocidos
por las autoridades públicas.

Artículo 50 Con respecto a la suspensión
de ganancias resultante del embarazo, del
parto y de sus consecuencias, la prestación
consistirá en un pago periódico calculado de
conformidad con las disposiciones del artícu-
lo 65 o las del artículo 66. El monto del pago
periódico podrá variar en el transcurso de la
contingencia, a condición de que el monto
medio esté de conformidad con las disposi-
ciones susodichas.
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Artículo 51 Las prestaciones menciona-
das en los artículos 49 y 50 deberán garanti-
zarse, en la contingencia cubierta, por lo
menos, a las mujeres pertenecientes a las
categorías protegidas que hayan cumplido el
período de calificación que se considere ne-
cesario para evitar abusos; las prestaciones
mencionadas en el artículo 49 deberán tam-
bién garantizarse a las cónyuges de los tra-
bajadores de las categorías protegidas, cuan-
do éstos hayan cumplido el período de califi-
cación previsto.

Artículo 52 Las prestaciones menciona-
das en los artículos 49 y 50 deberán conce-
derse durante todo el transcurso de la contin-
gencia; sin embargo, los pagos periódicos
podrán limitarse a doce semanas, a menos
que la legislación nacional imponga o autori-
ce un período más largo de abstención del
trabajo, en cuyo caso los pagos no podrán
limitarse a un período de menor duración.

Parte IX. Prestaciones de Invalidez
Artículo 53 Todo Miembro para el cual esté

en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones de invalidez, de confor-
midad con los artículos siguientes de esta
parte.

Artículo 54 La contingencia cubierta de-
berá comprender la ineptitud para ejercer una
actividad profesional, en un grado prescrito,
cuando sea probable que esta ineptitud será
permanente o cuando la misma subsista des-
pués de cesar las prestaciones monetarias
de enfermedad.

Artículo 55 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) sea a categorías pres-
critas de asalariados que en total constitu-
yan, por lo menos, el 50 por ciento de todos
los asalariados; b) sea a categorías prescri-
tas de la población activa que en total consti-
tuyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos
los residentes; c) sea a todos los residentes
cuyos recursos durante la contingencia no ex-
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cedan de límites prescritos de conformidad
con las disposiciones del artículo 67; d) o bien,
cuando se haya formulado una declaración
en virtud del artículo 3, a categorías prescri-
tas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas indus-
triales en las que estén empleadas, como
mínimo, veinte personas.

Artículo 56 La prestación deberá consistir
en un pago periódico calculado en la forma
siguiente: a) cuando la protección comprenda
a categorías de asalariados o a categorías
de la población económicamente activa, de
conformidad con las disposiciones del artí-
culo 65 o con las del artículo 66; b) cuando la
protección comprenda a todos los residentes
cuyos recursos durante la contingencia no
excedan de un límite prescrito, de conformi-
dad con las disposiciones del artículo

Artículo 57 1. La prestación mencionada
en el artículo 56 deberá garantizarse, en la
contingencia cubierta, por lo menos: a) a las
personas protegidas que hayan cumplido,
antes de la contingencia, según reglas pres-
critas, un período de calificación que podrá
ser de quince años de cotización o de em-
pleo o de diez años de residencia; o b) cuan-
do en principio todas las personas económi-
camente activas estén protegidas, a las per-
sonas protegidas que hayan cumplido un pe-
ríodo de tres años de cotización y en nombre
de las cuales se haya pagado, en el transcur-
so del período activo de su vida, el promedio
anual prescrito de cotizaciones.

2. Cuando la concesión de las prestacio-
nes mencionadas en el párrafo 1 esté condi-
cionada al cumplimiento de un período míni-
mo de cotización o de empleo, deberá ga-
rantizarse una prestación reducida, por lo me-
nos: a) a las personas protegidas que hayan
cumplido, antes de la contingencia, según re-
glas prescritas, un período de cinco años de
cotización de empleo; o b) cuando en princi-
pio todas las personas económicamente ac-
tivas estén protegidas, a las personas prote-
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gidas que hayan cumplido un período de tres
años de cotización y en nombre de las cua-
les se haya pagado en el transcurso del pe-
ríodo activo de su vida la mitad del promedio
anual prescrito de cotizaciones a que se re-
fiere el apartado b) del párrafo 1 del presente
artículo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del pre-
sente artículo se considerarán cumplidas
cuando se garantice una prestación calcula-
da de conformidad con la parte XI, pero se-
gún un porcentaje inferior en diez unidades al
indicado en el cuadro anexo a esta parte para
el beneficiario tipo, por lo menos a las perso-
nas protegidas que hayan cumplido, de con-
formidad con reglas prescritas, cinco años de
cotización, empleo o residencia.

4. Podrá efectuarse una reducción propor-
cional en el porcentaje indicado en el cuadro
anexo a la parte XI cuando el período de ca-
lificación correspondiente a la prestación de
porcentaje reducido sea superior a cinco años
de cotización o de empleo, pero inferior a quin-
ce años de cotización o de empleo. Deberá
concederse una prestación reducida de con-
formidad con el párrafo 2 del presente artícu-
lo.

Artículo 58 Las prestaciones previstas en
los artículos 56 y 57 deberán concederse
durante todo el transcurso de la contingencia
o hasta que sean sustituidas por una presta-
ción de vejez.

Parte X. Prestaciones de Sobrevivientes

Artículo 59 Todo Miembro para el cual esté
en vigor esta parte del Convenio deberá ga-
rantizar a las personas protegidas la conce-
sión de prestaciones de sobrevivientes, de
conformidad con los artículos siguientes de
esta parte.

Artículo 60 1. La contingencia cubierta
deberá comprender la pérdida de medios de
existencia sufrida por la viuda o los hijos como
consecuencia de la muerte del sostén de fa-

milia; en el caso de la viuda, el derecho a la
prestación podrá quedar condicionado a la
presunción, según la legislación nacional, de
que es incapaz de subvenir a sus propias
necesidades.

2. La legislación nacional podrá suspender
la prestación si la persona que habría tenido
derecho a ella ejerce ciertas actividades re-
muneradas prescritas, o podrá reducir las pres-
taciones contributivas cuando las ganancias
del beneficiario excedan de un valor prescri-
to, y las prestaciones no contributivas, cuan-
do las ganancias del beneficiario, o sus de-
más recursos, o ambos conjuntamente, ex-
cedan de un valor prescrito.

Artículo 61 Las personas protegidas de-
berán comprender: a) sea a las cónyuges y a
los hijos del sostén de familia que pertenez-
ca a categorías prescritas de asalariados, ca-
tegorías que en total constituyan, por lo me-
nos, el 50 por ciento de todos los asalariados;
b) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén
de familia a que pertenezca a categorías pres-
critas de la población económicamente acti-
va, categorías que en total constituyan, por
lo menos, el 20 por ciento de todos los resi-
dentes; c) sea, cuando sean residentes, a to-
das las viudas y a todos los hijos que hayan
perdido su sostén de familia y cuyos recur-
sos durante la contingencia cubierta no exce-
dan de límites prescritos, de conformidad con
las disposiciones del artículo 67; d) o bien,
cuando se haya formulado una declaración en
virtud del artículo 3, a las cónyuges y a los
hijos del sostén de familia que pertenezca a
categorías prescritas de asalariados, catego-
rías que en total constituyan, por lo menos, el
50 por ciento de todos los asalariados que
trabajen en empresas industriales en las que
estén empleadas, como mínimo, veinte per-
sonas.

Artículo 62 La prestación deberá consistir
en un pago periódico, calculado en la forma
siguiente: a) cuando la protección comprenda
a categorías de asalariados o a categorías de
la población económicamente activa, de con-
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formidad con las disposiciones del artículo
65 o con las del artículo 66; o b) cuando la
protección comprenda a todos los residentes
cuyos recursos durante la contingencia no
excedan de límites prescritos, de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 63 1. La prestación mencionada
en el artículo 62 deberá garantizarse en la
contingencia cubierta, por lo menos: a) a las
personas protegidas cuyo sostén de familia
haya cumplido, según reglas prescritas, un
período de calificación que podrá consistir en
quince años de cotización o de empleo o en
diez años de residencia; o b) cuando en prin-
cipio las cónyuges y los hijos de todas las
personas económicamente activas estén pro-
tegidos, a las personas protegidas cuyo sos-
tén de familia haya cumplido un período de
tres años de cotización, a condición de que
se haya pagado en nombre de este sostén
de familia, en el transcurso del período acti-
vo de su vida, el promedio anual prescrito de
cotizaciones.

2. Cuando la concesión de la prestación
mencionada en el párrafo 1 esté condiciona-
da al cumplimiento de un período mínimo de
cotización o de empleo, deberá garantizarse
una prestación reducida, por lo menos: a) a
las personas protegidas cuyo sostén de fa-
milia haya cumplido, según reglas prescritas,
un período de cinco años de cotización o de
empleo; o b) cuando en principio las cónyu-
ges y los hijos de todas las personas econó-
micamente activas estén protegidos, a las
personas protegidas cuyo sostén de familia
haya cumplido un período de tres años de
cotización, a condición de que se haya paga-
do en nombre de ese sostén de familia, en el
transcurso del período activo de su vida, la
mitad del promedio anual prescrito de cotiza-
ciones a que se refiere el apartado b) del pá-
rrafo 1 del presente artículo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del pre-
sente artículo se considerarán cumplidas
cuando se garantice una prestación calcula-
da de conformidad con la parte XI, pero se-
gún un porcentaje inferior en diez unidades al

que se indica en el cuadro anexo a esa parte
para el beneficiario tipo, por lo menos a las
personas cuyo sostén de familia haya cum-
plido, de conformidad con las reglas prescri-
tas cinco años de cotización, empleo o resi-
dencia.

4. Podrá efectuarse una reducción propor-
cional en el porcentaje indicado en el cuadro
anexo a la parte XI cuando el período de cali-
ficación correspondiente a la prestación de
porcentaje reducido sea inferior a cinco años
de cotización o de empleo, pero inferior a quin-
ce años de cotización o de empleo. Deberá
concederse una prestación reducida de con-
formidad con el párrafo 2 del presente artícu-
lo.

5. Para que una viuda sin hijos, a la que
presuma incapaz de subvenir a sus propias
necesidades, tenga derecho a una prestación
de sobreviviente, podrá prescribirse una du-
ración mínima del matrimonio.

Artículo 64 Las prestaciones mencionadas
en los artículos 62 y 63 deberán concederse
durante todo el transcurso de la contingencia.

Parte XI. Cálculo de los Pagos Periódicos

Artículo 65 1. Con respecto a cualquier
pago periódico al que se aplique este artícu-
lo, la cuantía de la prestación, aumentada con
el importe de las asignaciones familiares pa-
gadas durante la contingencia, deberá ser tal
que, para el beneficiario tipo a que se refiere
el cuadro anexo a la presente parte, sea por
lo menos igual, para la contingencia en cues-
tión, al porcentaje indicado en dicho cuadro,
en relación con el total de las ganancias ante-
riores del beneficiario o de su sostén de fami-
lia y del importe de las asignaciones familia-
res pagadas a una persona protegida que ten-
ga las mismas cargas de familia que el bene-
ficiario tipo.

2. Las ganancias anteriores del beneficia-
rio o de su sostén de familia se calcularán de
conformidad con reglas prescritas, y, cuando
las personas protegidas o su sostén de fami-
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lia estén repartidos en categorías según sus
ganancias, las ganancias anteriores podrán
calcularse de conformidad con las ganancias
básicas de las categorías a que hayan perte-
necido.

3. Podrá prescribirse un máximo para el
monto de la prestación o para las ganancias
que se tengan en cuenta en el cálculo de la
prestación, a reserva de que este máximo se
fije de suerte que las disposiciones del párra-
fo 1 del presente artículo queden satisfechas
cuando las ganancias anteriores del benefi-
ciario o de su sostén de familia sean inferio-
res o iguales al salario de un trabajador califi-
cado de sexo masculino.

4. Las ganancias anteriores del beneficia-
rio o de su sostén de familia, el salario del
trabajador calificado de sexo masculino, la
prestación y las asignaciones familiares se
calcularán sobre el mismo tiempo básico.

5. Para los demás beneficiarios, la presta-
ción será fijada de tal manera que esté en
relación razonable con la del beneficiario tipo.

6. Para la aplicación del presente artículo
se considerará como trabajador calificado del
sexo masculino: a) sea un ajustador o un tor-
nero en una industria mecánica que no sea la
industria de máquinas eléctricas; b) sea un
trabajador ordinario calificado definido de con-
formidad con las disposiciones del párrafo si-
guiente; c) sea una persona cuyas ganancias
sean iguales o superiores a las ganancias del
75 por ciento de todas las personas protegi-
das, determinándose estas ganancias sobre
base anual o sobre la base de un período más
corto, según se prescriba; d) o bien una per-
sona cuyas ganancias sean iguales al 125
por ciento del promedio de las ganancias de
todas las personas protegidas.

7. Se considerará como trabajador ordina-
rio calificado, a los efectos del apartado b)
del párrafo precedente, al trabajador de la ca-
tegoría que ocupe el mayor número de perso-
nas protegidas de sexo masculino para la con-
tingencia considerada, o de sostenes de fa-
milia de personas protegidas, en el grupo que
ocupe al mayor número de estas personas

protegidas o de sus sostenes de familia; a
este efecto, se utilizará la clasificación inter-
nacional tipo, por industrias, de todas las ra-
mas de actividad económica, adoptada por el
Consejo Económico y Social de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, en su séptimo
período de sesiones, el 27 de agosto de 1948,
la cual se reproduce como anexo al presente
Convenio, teniendo en cuenta toda modifica-
ción que pudiera haberse introducido.

8. Cuando las prestaciones varíen de una
región a otra, el obrero calificado de sexo
masculino podrá ser elegido dentro de cada
una de las regiones, de conformidad con las
disposiciones de los párrafos 6 y 7 del pre-
sente artículo.

9. El salario del trabajador calificado de
sexo masculino se determinará de acuerdo
con el salario de un número normal de horas
de trabajo fijado por contratos colectivos, por
la legislación nacional o en virtud de ella, y, si
fuera necesario, por la costumbre, incluyendo
los subsidios de carestía de vida, si los
hubiere; cuando los salarios así determinados
difieran de una región a otra y no se aplique el
párrafo 8 del presente artículo, deberá tomar-
se el promedio del salario.

10. Los montos de los pagos periódicos
en curso atribuidos para la vejez, para los ac-
cidentes del trabajo y las enfermedades pro-
fesionales (a excepción de los que cubran la
incapacidad de trabajo), para la invalidez y
para la muerte del sostén de familia serán re-
visados cuando se produzcan variaciones
sensibles del nivel general de ganancias que
resulten de variaciones, también sensibles,
del costo de la vida.

Artículo 66 1. Con respecto a cualquier
pago periódico al que el presente artículo se
aplique, la cuantía de la prestación,
incrementada con el importe de las asigna-
ciones familiares pagadas durante la contin-
gencia, deberá ser tal que para el beneficiario
tipo, a que se refiere el cuadro anexo a la pre-
sente parte, sea por lo menos igual, para la
contingencia en cuestión, al porcentaje indi-
cado en dicho cuadro del total del salario del
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trabajador ordinario no calificado adulto del
sexo masculino, y del importe de las asigna-
ciones familiares pagadas a una persona pro-
tegida que tenga las mismas cargas de fami-
lia que el beneficiario tipo.

2. El salario del trabajador ordinario no
calificado adulto del sexo masculino, la pres-
tación y las asignaciones familiares serán
calculados sobre el mismo tiempo básico.

3. Para los demás beneficiarios, la pres-
tación se fijará de tal manera que esté en
relación razonable con la del beneficiario tipo.

4. Para la aplicación del presente artículo
se considerará como trabajador ordinario no
calificado adulto del sexo masculino: a) un
trabajador ordinario no calificado de una in-
dustria mecánica que no sea la industria de
máquinas eléctricas; o b) un trabajador ordi-
nario no calificado definido de conformidad
con las disposiciones del párrafo siguiente.

5. El trabajador ordinario no calificado, a
los efectos del apartado b) del párrafo prece-
dente, será uno de la categoría que ocupe el
mayor número de personas protegidas del
sexo masculino para la contingencia consi-
derada, o de sostenes de familia de perso-
nas protegidas, en la rama que ocupe el ma-
yor número de personas protegidas o de sus
sostenes de familia; a este efecto, se utiliza-
rá la clasificación internacional tipo, por in-
dustrias, de todas las ramas de actividad eco-
nómica, adoptada por el Consejo Económico
y Social de la Organización de las Naciones
Unidas, en su 7a reunión, el 27 de agosto de
1948, y que se reproduce como anexo al pre-
sente Convenio, teniendo en cuenta cualquier
modificación que pudiera haberse introduci-
do.

6. Cuando las prestaciones varíen de una
región a otra, el trabajador ordinario no califi-
cado adulto del sexo masculino podrá ser ele-
gido, dentro de cada una de las regiones, de
conformidad con las disposiciones de los pá-
rrafos 4 y 5 del presente artículo.

7. El salario del trabajador ordinario no

calificado adulto del sexo masculino se de-
terminará de acuerdo con el salario por un nú-
mero normal de horas de trabajo fijado por
contratos colectivos, por la legislación nacio-
nal o en virtud de ella, y si fuera necesario,
por la costumbre, incluyendo los subsidios de
carestía de vida, si los hubiere; cuando los
salarios así determinados difieran de una re-
gión a otra y no se aplique el párrafo 6 del
presente artículo, deberá tomarse el prome-
dio del salario.

8. Los montos de los pagos periódicos en
curso atribuidos para la vejez, para los acci-
dentes del trabajo y las enfermedades profe-
sionales (a excepción de los que cubran la
incapacidad de trabajo), para la invalidez y
para la muerte del sostén de familia serán
revisados, a consecuencia de variaciones sen-
sibles del nivel general de ganancias que re-
sulten de variaciones, también sensibles, del
costo de la vida.

Artículo 67 Con respecto a cualquier pago
periódico al que se aplique el presente artícu-
lo: a) el monto de la prestación deberá deter-
minarse de acuerdo con una escala prescrita
o según una regla fijada por las autoridades
públicas competentes, de conformidad con
reglas prescritas; b) el monto de la prestación
no podrá reducirse sino en la medida en que
los demás recursos de la familia del benefi-
ciario excedan de sumas apreciables prescri-
tas o fijadas por las autoridades competen-
tes, de conformidad con reglas prescritas; c)
el total de la prestación y de los demás recur-
sos de la familia, previa deducción de las su-
mas apreciables a que se refiere el apartado
b) anterior, deberá ser suficiente para asegu-
rar a la familia condiciones de vida sanas y
convenientes, y no deberá ser inferior al monto
de la prestación calculada de conformidad con
las disposiciones del artículo 66; d) las dis-
posiciones del apartado c) se considerarán
cumplidas si el monto total de las prestacio-
nes pagadas, para la parte en cuestión, ex-
cede, por lo menos, del 30 por ciento del
monto total de las prestaciones que se ob-
tendrían aplicando las disposiciones del artí-
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culo 66 y las disposiciones siguientes: i) apar-
tado b) del artículo 15, para la parte III; ii)
apartado b) del artículo 27, para la parte V; iii)
apartado b) del artículo 55, para la parte IX;
iv) apartado b) del artículo 61, para la parte
X. Cuadro Anexo a la Parte XI. -- Pagos Pe-
riódicos al Beneficiario Tipo Partes Contingen-
cias

Beneficiarios tipo Porcentaje

III Enfermedad Hombre con cónyuge y 45
dos hijos

IV Desempleo Hombre con cónyuge y 45
dos hijos

V Vejez Hombre con cónyuge en 40 edad
de pensión

VI Accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales:

Incapacidad para Hombre con cónyuge y
50 trabajar. dos hijos

Invalidez Hombre con cónyuge y 50 dos
hijos

Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40

VIII Maternidad Mujer 45

IX Invalidez Hombre con cónyuge y 40

X Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40

Parte XII. Igualdad de Trato a
los Residentes no Nacionales

Articulo 68 1. Los residentes no naciona-
les deberán tener los mismos derechos que
los residentes nacionales. Sin embargo, po-
drán prescribirse disposiciones especiales
para los no nacionales y para los nacionales
nacidos fuera del territorio del Miembro, en lo
que respecta a las prestaciones o partes de
prestaciones financiadas exclusivamente o de
manera preponderante con fondos públicos,
y en lo que respecta a los regímenes transi-
torios.

2. En los sistemas de seguridad social con-

tributivos cuya protección comprenda a los
asalariados, las personas protegidas que sean
nacionales de otro Miembro que haya acep-
tado las obligaciones de la parte correspon-
diente del Convenio deberán tener, respecto
de dicha parte, los mismos derechos que los
nacionales del Miembro interesado. Sin em-
bargo, la aplicación de este párrafo podrá es-
tar condicionada a la existencia de un acuer-
do bilateral o multilateral que prevea la reci-
procidad.

Parte XIII. Disposiciones Comunes

Artículo 69 Una prestación a la cual ten-
dría derecho una persona protegida, si se
aplicara cualquiera de las partes III a X del
presente Convenio, podrá ser suspendida, en
la medida en que pueda ser prescrita: a) tanto
tiempo como el interesado no se encuentre
en el territorio del Miembro; b) tanto tiempo
como el interesado esté mantenido con car-
go a fondos públicos o a costa de una institu-
ción o de un servicio de seguridad social; sin
embargo, si la prestación excede del costo
de esa manutención, la diferencia deberá con-
cederse a las personas que estén a cargo del
beneficiario; c) tanto tiempo como el intere-
sado reciba otra prestación, en dinero, de se-
guridad social, con excepción de una presta-
ción familiar, y durante todo período en el
transcurso del cual esté indemnizado por la
misma contingencia por un tercero, a condi-
ción de que la parte de la prestación suspen-
dida no sobrepase la otra prestación o la in-
demnización procedente de un tercero; d)
cuando el interesado haya intentado fraudu-
lentamente obtener una prestación; e) cuan-
do la contingencia haya sido provocada por
un crimen o delito cometido por el interesado;
f) cuando la contingencia haya sido provoca-
da por una falta intencionada del interesado;
g) en los casos apropiados, cuando el intere-
sado no utilice los servicios médicos o los
servicios de readaptación puestos a su dis-
posición, o no observe las reglas prescritas
para comprobar la existencia de la contingen-
cia o la conducta de los beneficiarios de las
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prestaciones; h) en lo que se refiere a las pres-
taciones de desempleo, cuando el interesado
deje de utilizar los servicios del empleo dis-
ponibles; i) en lo que se refiere a las presta-
ciones de desempleo, cuando el interesado
haya perdido su empleo como consecuencia
directa de una suspensión de trabajo debida
a un conflicto profesional o haya abandonado
su empleo voluntariamente sin motivo justifi-
cado; y j) en lo que se refiere a las prestacio-
nes de sobrevivientes, tanto tiempo como la
viuda viva en concubinato.

Artículo 70 1. Todo solicitante deberá te-
ner derecho a apelar, en caso de que se le
niegue la prestación o en caso de queja so-
bre su calidad o cantidad.

2. Cuando, al aplicar el presente Conve-
nio, la administración de la asistencia médica
esté confiada a un departamento gubernamen-
tal responsable ante un parlamento, el dere-
cho de apelación previsto en el párrafo 1 del
presente artículo podrá substituirse por el
derecho a hacer examinar por la autoridad
competente cualquier reclamación referente
a la denegación de asistencia médica o a la
calidad de la asistencia médica recibida.

3. Cuando las reclamaciones se lleven ante
tribunales especialmente establecidos para
tratar de los litigios sobre seguridad social y
en ellos estén representadas las personas pro-
tegidas, podrá negarse el derecho de apela-
ción.

Artículo 71 1. El costo de las prestacio-
nes concedidas en aplicación del presente
Convenio y los gastos de administración de
estas prestaciones deberán ser financiados
colectivamente por medio de cotizaciones o
de impuestos, o por ambos medios a la vez,
en forma que evite que las personas de re-
cursos económicos modestos tengan que so-
portar una carga demasiado onerosa y que
tenga en cuenta la situación económica del
Miembro y la de las categorías de personas
protegidas.

2. El total de cotizaciones de seguro a
cargo de los asalariados protegidos no debe-
rá exceder del 50 por ciento del total de recur-
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sos destinados a la protección de los asala-
riados y de los cónyuges y de los hijos de
éstos. Para determinar si se cumple esta con-
dición, todas las prestaciones suministradas
por el Miembro, en aplicación del presente Con-
venio, podrán ser consideradas en conjunto,
a excepción de las prestaciones familiares y
en caso de accidentes del trabajo y enferme-
dades profesionales, si estas últimas depen-
den de una rama especial.

3. El Miembro deberá asumir la respon-
sabilidad general en lo que se refiere al servi-
cio de prestaciones concedidas en aplicación
del presente Convenio y adoptar, cuando fuere
oportuno, todas las medidas necesarias para
alcanzar dicho fin; deberá garantizar, cuando
fuere oportuno, que los estudios y cálculos
actuariales necesarios relativos al equilibrio
se establezcan periódicamente y, en todo
caso, previamente a cualquier modificación
de las prestaciones, de la tasa de las cotiza-
ciones del seguro o de los impuestos desti-
nados a cubrir las contingencias en cuestión.

Artículo 72 1. Cuando la administración no
esté confiada a una institución reglamentada
por las autoridades públicas o a un departa-
mento gubernamental responsable ante un
parlamento, representantes de las personas
protegidas deberán participar en la adminis-
tración o estar asociados a ella, con carácter
consultivo, en las condiciones prescritas; la
legislación nacional podrá prever asimismo la
participación de representantes de los
empleadores y de las autoridades públicas.

2. El Miembro deberá asumir la responsa-
bilidad general de la buena administración de
las instituciones y servicios que contribuyan
a la aplicación del presente Convenio.

Parte XIV. Disposiciones Diversas

Artículo 73 Este Convenio no se aplicará:
a) a las contingencias sobrevenidas antes de
la entrada en vigor de la parte correspondien-
te del Convenio para el Miembro interesado;
b) a las prestaciones concedidas por contin-
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gencias que hayan sobrevenido después de
la entrada en vigor de la parte correspondien-
te del Convenio para el Miembro interesado,
en la medida en que los derechos a dichas
prestaciones provengan de períodos anterio-
res a la fecha de dicha entrada en vigor.

Artículo 74 No deberá considerarse que
este Convenio revisa ninguno de los conve-
nios existentes.

Artículo 75 Cuando un convenio adopta-
do posteriormente por la Conferencia, relati-
vo a cualquier materia o materias tratadas por
el presente Convenio así lo disponga, las dis-
posiciones de éste que se especifiquen en el
nuevo convenio cesarán de aplicarse a todo
Miembro que lo hubiere ratificado, a partir de
la fecha de entrada en vigor para el Miembro
interesado.

Artículo 76 1. Todo Miembro que ratifique
el presente Convenio se obliga a incluir en la
memoria anual que habrá de presentar sobre
la aplicación del Convenio conforme al artí-
culo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo: a) información com-
pleta sobre la legislación que dé efecto a las
disposiciones del Convenio; y b) pruebas de
haber observado las condiciones estadísticas
especificadas en: i) los artículos 9, a), b), c)
o d); 15, a), b) o d); 21, a) o c); 27, a), b) o d)
; 33, a) o b); 41, a) b) o d); 48, a), b) o c); 55,
a), b) o d); 61, a), b) o d), en cuanto al número
de personas protegidas; ii) los artículos 45,
65, 66 o 67, en cuanto a la cuantía de las
prestaciones; iii) el párrafo 2 del artículo 18,
en cuanto a la duración de las prestaciones
monetarias de enfermedad; iv) el párrafo 2 del
artículo 24, en cuanto a la duración de las
prestaciones de desempleo; y v) el párrafo 2
del artículo 71, en cuanto a la proporción de
los recursos que provengan de las cotizacio-
nes del seguro de los asalariados protegidos.

Hasta donde sea posible, estas pruebas
deberán suministrarse de conformidad, en
cuanto a su presentación, a las sugestiones
formuladas por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, con

objeto de dar mayor uniformidad a este res-
pecto.

2. Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio informará al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos
apropiados, conforme lo decida el Consejo de
Administración, sobre el estado de su legisla-
ción y su aplicación en lo que concierne a
cada una de las partes II a X, que no hayan
sido especificadas ya en la ratificación del
Miembro en cuestión o en una notificación
hecha posteriormente, en virtud del artículo
4.

Artículo 77 1. Este Convenio no se aplica
a la gente de mar ni a los pescadores de alta
mar; las disposiciones para la protección de
la gente de mar y de los pescadores de alta
mar fueron adoptadas por la Conferencia In-
ternacional del Trabajo en el Convenio sobre
la seguridad social de la gente de mar, 1946,
y en el Convenio sobre las pensiones de la
gente de mar, 1946.

2. Todo Miembro podrá excluir a la gente
de mar y a los pescadores de alta mar del
número de asalariados, de personas de la po-
blación económicamente activa o de residen-
tes, considerado en el cálculo del porcentaje
de asalariados o residentes protegidos en
aplicación de cualquiera de las partes II a X
cubiertas por la ratificación.

Parte XV. Disposiciones Finales

Artículo 78 Las ratificaciones formales del
presente Convenio serán comunicadas, para
su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

Artículo 79 1. Este Convenio obligará úni-
camente a aquellos Miembros de la Organi-
zación Internacional del Trabajo cuyas ratifi-
caciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros hayan sido registradas por el Di-
rector General.
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3. Desde dicho momento, este Convenio
entrará en vigor, para cada Miembro, doce
meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.

Artículo 80 1. Las declaraciones comuni-
cadas al Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, de acuerdo con el párra-
fo 2 del artículo 35 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, debe-
rán indicar: a) los territorios respecto de los
cuales el Miembro interesado se obliga a que
las disposiciones del Convenio o de cualquie-
ra de sus partes sean aplicadas sin modifi-
caciones; b) los territorios respecto de los cua-
les se obliga a que las disposiciones del Con-
venio o de cualquiera de sus partes sean
aplicadas con modificaciones, junto con los
detalles de dichas modificaciones; c) los te-
rritorios respecto de los cuales es inaplicable
el Convenio y los motivos por los cuales es
inaplicable; d) los territorios respecto de los
cuales reserva su decisión en espera de un
examen más detenido de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los
apartados a) y b) del párrafo 1 de este artícu-
lo se considerarán parte integrante de la rati-
ficación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o
parcialmente, por medio de una nueva decla-
ración, a cualquier reserva formulada en su
primera declaración en virtud de los aparta-
dos b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Con-
venio pueda ser denunciado de conformidad
con las disposiciones del artículo 82, todo
Miembro podrá comunicar al Director Gene-
ral una declaración por la que modifique, en
cualquier otro respecto, los términos de cual-
quier declaración anterior y en la que indique
la situación en territorios determinados.

Artículo 81 1. Las declaraciones comuni-
cadas al Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, de conformidad con los
párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitu-
ción de la Organización Internacional del Tra-

bajo, deberán indicar si las disposiciones del
Convenio, o de cualquiera de las partes acep-
tadas en la declaración, serán aplicadas en
el territorio interesado con modificaciones o
sin ellas; cuando la declaración indique que
las disposiciones del Convenio o de cualquiera
de sus partes serán aplicadas con modifica-
ciones, deberá especificar en qué consisten
dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autori-
dad internacional interesados podrán renun-
ciar, total o parcialmente, por medio de una
declaración ulterior, al derecho a invocar una
modificación indicada en cualquier otra decla-
ración anterior.

3. Durante los períodos en que este Con-
venio pueda ser denunciado de conformidad
con las disposiciones del artículo 82, el Miem-
bro, los Miembros o la autoridad internacional
interesados podrán comunicar al Director Ge-
neral una declaración por la que modifiquen,
en cualquier otro respecto, los términos de
cualquier declaración anterior, y en la que in-
diquen la situación en lo que se refiere a la
aplicación del Convenio.

Artículo 82 1. Todo Miembro que haya rati-
ficado este Convenio podrá denunciar el Con-
venio, o una o varias de las partes II a X, a la
expiración de un período de diez años, a par-
tir de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comunica-
da, para su registro, al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia
no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este
Convenio y que, en el plazo de un año des-
pués de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga
uso del derecho de denuncia previsto en este
artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar el Convenio o cualquiera de las
partes II a X a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas
en este artículo.
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Artículo 83 1. El Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo notificará a
todos los Miembros de la Organización Inter-
nacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Orga-
nización el registro de la segunda ratificación
que le haya sido comunicada, el Director Ge-
neral llamará la atención de los Miembros de
la Organización sobre la fecha en que entrará
en vigor el presente Convenio.

Artículo 84 El Director General de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas,
a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, una información completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y ac-
tas de denuncia que haya registrado de acuer-
do con los artículos precedentes.

Artículo 85 Cada vez que lo estime nece-
sario, el Consejo de Administración de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación
del Convenio, y considerará la conveniencia
de incluir en el orden del día de la Conferen-
cia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 86 1. En caso de que la Confe-
rencia adopte un nuevo convenio que impli-
que una revisión total o parcial del presente,
y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nue-
vo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obs-
tante las disposiciones contenidas en el artí-
culo 82, siempre que el nuevo convenio revi-
sor haya entrado en vigor; b) a partir de la
fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en
todo caso, en su forma y contenido actuales,
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para los Miembros que lo hayan ratificado y
no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 87 Las versiones inglesa y fran-
cesa del texto de este Convenio son igual-
mente auténticas.

ANEXO

CLASIFICACION INTERNACIONAL TIPO,
POR INDUSTRIA, DE TODAS LAS RAMAS
DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Lista de divisiones y grupos principales

División 0. - Agricultura, silvicultura, caza
y pesca :

01. Agricultura y ganadería. 02. Silvicultu-
ra, tala y corta. 03. Caza, caza mediante tram-
pas y repoblación. 04. Pesca.

División 1. - Explotación de minas y can-
teras :

11. Extracción de carbón. 12. Extracción
de minerales metálicos. 13. Petróleo crudo y
gas natural.

14. Extracción de piedra, arcilla y arena.
19. Extracción de minerales no metálicos y
explotación de canteras clasificadas en otra
parte.

División 2-3. - Industrias manufactureras :

20. Industrias manufactureras de produc-
tos alimenticios (exceptuando industrias de
bebidas). 21. Industrias de bebidas. 22. Indus-
trias del tabaco. 23. Fabricación de textiles.
24. Fabricación de calzado, prendas de vestir
y otros artículos confeccionados con produc-
tos textiles. 25. Industrias de la madera y del
corcho, exceptuando la fabricación de mue-
bles. 26. Fabricación de muebles y acceso-
rios. 27. Fabricación de papel y productos de
papel. 28. Imprentas, editoriales e industrias
conexas. 29. Industria del cuero y productos
de cuero, exceptuando del calzado. 30. Fabri-
cación de productos de caucho. 31. Fabrica-
ción de substancias y productos químicos. 32.
Fabricación de productos derivados del petró-
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leo y del carbón. 33. Fabricación de produc-
tos minerales no metálicos, exceptuando los
derivados del petróleo y del carbón. 34. In-
dustrias metálicas básicas. 35. Fabricación
de productos metálicos, exceptuando maqui-
naria y equipo de transporte. 36. Construc-
ción de maquinaria, exceptuando maquinaria
eléctrica. 37. Construcción de maquinaria,
aparatos, accesorios y artículos eléctricos.
38. Construcción de material de transporte.
39. Industrias manufactureras diversas.

División 4. - Construcción :

40. Construcción.

División 5. - Electricidad, gas, agua y ser-
vicios sanitarios :

51. Electricidad, gas y vapor. 52. Abaste-
cimiento de agua y servicios sanitarios.

División 6. - Comercio :

61. Comercio al por mayor y al por menor.
62. Bancos y otros establecimientos financie-
ros. 63. Seguros. 64. Bienes inmuebles.

División 7. - Transportes, almacenaje y co-
municaciones :

71. Transportes. 72. Depósito y almacena-
je. 73. Comunicaciones.

25

División 8. - Servicios :

81. Servicios gubernamentales. 82. Servi-
cios prestados al público y a las empresas
comerciales. 83.

Servicios de esparcimiento. 84. Servicios
personales.

División 9. - Actividades no bien especifi-
cadas :

90. Actividades no bien especificadas
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AportesConvenio OIT 102: ratificación de un compromiso

Con fecha 13 de abril de 2011 la Argentina
ratificó mediante ley 26.678 el Convenio Re-
lativo a la Norma Mínima de la Seguridad
Social- Convenio 102, adoptado por la Con-
ferencia General de la Organización Interna-
cional del Trabajo, en Ginebra, Confederación
Suiza del 28 de junio de 1952. Este convenio
que consta de 87 artículos y un Anexo, defi-
ne una norma común a la seguridad social
estableciendo normas mínimas tanto en lo
relativo a las personas que deben ser prote-
gidas como al nivel de las prestaciones y las
condiciones para su concesión.

Ya en el año 1991 la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) propuso una de las defi-
niciones de seguridad social más utilizadas
hasta la actualidad estableciendo que la se-
guridad social es " la protección que la socie-
dad proporciona a sus miembros mediante
una serie de medidas públicas, contra las
privaciones económicas y sociales que, de
no ser así, ocasionarían la desaparición o una
fuerte reducción de los ingresos por causa
de enfermedad, maternidad, accidente de tra-
bajo, o enfermedad laboral, desempleo, inva-
lidez, vejez y muerte; y también la protec-
ción en forma de asistencia médica y de ayu-
da a las familias con hijos." (1)

De esta definición se desprende claramente
el objetivo de la seguridad social:  "velar por-
que las personas que están en la imposibili-
dad -sea temporal o permanente- de obtener
un ingreso, o que deben asumir responsabili-
dades financieras excepcionales, puedan
seguir satisfaciendo sus necesidades, pro-
porcionándoles, a tal efecto, recursos finan-
cieros o determinados bienes o servicios".(2)

Es interesante destacar que la Conferencia
General de la Organización Internacional del
Trabajo a lo largo de su historia ha tenido
especial reparo respecto de las transforma-
ciones económicas y sociales a la hora de
emitir normativa en materia de seguridad
social, de este modo, las normas que ema-
nan de ese Organismo encuentran su eco en
los cambios de las sociedades modernas.
Sintéticamente pueden distinguirse tres ge-
neraciones de normas en materia de seguri-
dad social en  tres períodos históricos diver-
sos. La primera generación (1919-1944) co-
rresponde a las normas adoptadas hasta fi-
nes de la Segunda Guerra Mundial . La nor-
mativa en este período daba especial trata-
miento a ciertas cuestiones tales como la
maternidad, las lesiones profesionales, la
enfermedad, entre otras, considerando al "se-

* Diplomada en Derecho de la Seguridad Social
Comisión Directiva Asociación de Abogados de Buenos Aires.
1 OIT, Administración de la Seguridad Social, pag 9
2 Idem

Virginia Luna*
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guro social" como sistema obligatorio a los
fines de cubrir un riesgo determinado. Este
"seguro social" cubría las principales catego-
rías de trabajadores y los principales secto-
res de actividad. En la segunda etapa (1944-
1952) la OIT, habida cuenta de las transfor-
maciones sociales y económicas operadas,
centra su actividad normativa en una concep-
ción  más amplia de la seguridad social. Asi
nace el Convenio 102 basado en el principio
de un sistema general de seguridad social
destinado a cubrir todas las contingencias
y todos los trabajadores.

El Convenio 102, en cuanto a su estructura,
está compuesto de 15 partes que correspon-
den a las nueve ramas de la seguridad social
(asistencia médica, enfermedad, prestaciones
de desempleo, prestaciones de vejez, pres-
taciones en caso de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, prestaciones
familiares, prestaciones de invalidez, presta-
ciones de maternidad y prestaciones de so-
brevivientes ) conteniendo también disposi-
ciones comunes a todas las ramas estable-
ciendo como novedad la idea de un nivel mí-
nimo de seguridad social que debe ser alcan-
zado por los Estados Miembros teniendo en
cuenta su desarrollo económico y social.

Pese a sus 60 años de vigencia, la redacción
originaria del Convenio contempla varias cláu-
sulas de flexibilidad habida cuenta de los di-
versos grados de evolución de cada socie-
dad. De esta manera prevee la posibilidad de
ratificar el convenio aceptando por lo menos

tres de las nueve ramas permitiendo aceptar
con posterioridad las obligaciones derivadas
de las otras ramas, lo que permite a los Esta-
dos Miembros alcanzar de manera progresi-
va la totalidad de los objetivos fijados en el
convenio.

La tercera generación de normas de seguri-
dad social  (1952-2000) se corresponde con
la redacción de instrumentos posteriores al
Convenio 102 tales como el Convenio 128-
Junio 1967- y la Recomendación 131. Estos
instrumentos establecen un grado de protec-
ción más amplio que el previsto en el Conve-
nio 102 en el cual se establecen las normas
mínimas pero cuya base continua siendo el
Convenio de análisis.

Mediante la ratificación del Convenio 102 (ley
26.678) , la Argentina asume la responsabili-
dad y el compromiso de cumplir con la norma
mínima de seguridad social establecida por
la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo. La Seguridad Social,
en tanto conjunto de principios y normas ten-
dientes a la protección de la totalidad de las
contingencias de las que pueda ser pasible el
individuo a lo largo de su vida en relación,  se
erige en una de las temáticas centrales que
debe abordar todo Estado Moderno. El con-
venio en análisis es, sin lugar a dudas, un
instrumento fundamental en el marco del de-
recho de la seguridad social de nuestra Na-
ción en tanto representa un claro avance en
la materia respetando de esta forma el princi-
pio de progresividad, igualdad, integralidad y
universalidad

AportesConvenio OIT 102: ratificación de un compromiso
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Les damos la bienvenida a esta segunda
jornada del seminario internacional de segu-
ridad social, protección social, inclusión y
equidad.

En esta primera parte nos convoca el
tema de los desafíos de la seguridad social
en el contexto actual, serán los panelistas y
les damos un aplauso de bienvenida a
Leonardo Guimaraes secretario de política de
previsión social de Brasil, Clarisa Hardy ex
ministra de planificación de Chile, y el mode-
rador será Juan José Laxadeborger, respon-
sable de la oficina de enlace de la asocia-
ción internacional de la seguridad social para
el cono sur, los dejo con ellos.

Juan José Laxadeborger1

Buen día, muchas gracias ante todo por
el esfuerzo que hace ANSES por propiciar
este tipo de encuentro que son tan útiles para
escucharnos para compararnos, a mí siem-
pre cuando me preguntan digo en chiste no,
¿cómo está tu mujer yo contesto comparán-
dola con quién?, y esto de los encuentros
internacionales, sirve efectivamente para

escuchar que no somos tan distintos como
aparentemente somos, que nos pasan las
mismas cosas a todos y que podemos apren-
der de los demás mucho, que muchas de las
cosas que nos imaginamos, ya otros las hi-
cieron, las perfeccionaron, les salieron bien
y muchas de las cosas que nos imaginamos
hacer, otros ya las hicieron y les fue re mal y
más vale olvidarlas, pero bueno, doble satis-
facción también porque están las tres orga-
nizaciones que se encargan  del estudio de
la seguridad social en América y en el mun-
do que son la OI (organización Iberoameri-
cana), esta Adolfo Jiménez que ustedes lo
escucharon ayer, a Gabriel Martínez de la
conferencia interamericana y Ahaldof
Concolevsky el Secretario General de la Aso-
ciación Internacional de Seguridad Social,
para nosotros es un placer estar con seme-
jante calidad en la interlocución, el panel de
esta mañana nos encuentra con represen-
tantes de dos países muy queridos, herma-
nos, con Chile hemos tenido algunas dife-
rencias fundamentalmente en su manera de
encarar la solución del problema a sabiendas
que es eso, una manera de encarar una solu-

AportesJornadas de la Seguridad Social 2011
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1 Responsable de la Oficina de Enlace de la Asociación Internacional de la Seguridad Social para el Cono Sur
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ción, y con Brasil hemos aprendido mucho
también fundamentalmente del gobierno de
Lula para acá, su plan de inclusión ha sido
fenomenal, ejemplo en el mundo y que hace
que en esta etapa de crisis mundial América
por lo menos este orgullosa de que sus pla-
nes de inclusión hayan sido exitosos y hoy
podemos tener niveles de cobertura muy bue-
nos comparados con, con el contexto inter-
nacional.

Y ya para dar comienzo a esto le vamos a
dar la palabra a Clarisa Hardy, nació en Ar-
gentina en el barrio de Palermo, desde muy
chica se ha ido a vivir a Chile y es psicóloga,
antropóloga, docente, miembro de numerosas
instituciones, integrándolas, creándolas, fo-
mentándolas, es una trabajadora incansable
por la cuestión social, es un placer poder com-
partir con ella todos sus conocimientos, tie-
ne como cargo así fundamental para mostrar
su participación en el gobierno de la
concertación con Bachelet presidenta, como
ministra de Planificación, una especie de mi-
nisterio de acción social en la Argentina, se
llama Ministerio de Planificación en Chile, no
sé si se sigue llamando igual, ya no… así
que con ustedes Clarisa Hardy y después que
hable leo de su experiencia en Brasil. Está
abierto esto si terminamos  a una hora razo-
nable para que podamos preguntarle a los
panelistas lo que ustedes se les ocurra, les
pido que hagamos las preguntas a viva voz
desde donde estén, hoy me preguntaban
quién es el auditorio, algunos de los
expositores, quienes son los que están hoy
acá, a casi todos los conocemos son gente
que pertenece a la ANSES, que quiere a esta
organización o gente relacionada con la se-
guridad social en general, por lo tanto un au-

ditorio muy capacitado y muy ávido por apren-
der.

Con ustedes Clarisa Hardy.

Clarisa Hardy2

Buenos días, muchas gracias por la estu-
penda presentación, voy a grabarla para lle-
varla a chile, me pregunte ayer mientras es-
cuchaba las distintas presentaciones, si yo
era la invitada correcta, porque la verdad y
mirando hoy la composición del publico me
alivie y dije que sí, porque el énfasis ayer con
esta denominación más que de protección
social de seguridad social, estaba pensado
en la etapa final del ciclo vital, y me alegro de
que la gran composición del público hoy día
revele también que hay muchos jóvenes pre-
ocupados, me imagino que no solo del futuro
sino también del presente.

Y en realidad lo que quiero yo hablar con
ustedes en voz alta; es un poco recoger la
experiencia más reciente del modelo más que
de seguridad social, propiamente de protec-
ción social, donde uno de los componentes
es esta etapa final del ciclo vital que tiene
que ver con el sistema de pensiones, pero
antes de empezar con la presentación de la
experiencia chilena para aprender de ahí, de
los limites, de los desafíos, de lo que tene-
mos en común, decirles que quede extraordi-
nariamente alentada con lo que paso ayer, es
un cambio tan drástico de lenguaje de lo que
uno escuchaba habitualmente hasta hace muy
pocos años atrás y cuando uno descubre que
manejamos una mirada extraordinariamente
parecida como lo decía ahora Juan José, en
países tan diversos como Bolivia, Panamá,

1 Ex Ministra de Planificación de Chile.
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el salvador, la Argentina, la exposición que
nos hizo Gabriel en donde nos dio una mirada
que incluye a México, o el propio Adolfo de
España, uno dice hay buenos aires, no bue-
nos aires, hay buenos aires en América lati-
na, y yo creo que la región está viviendo un
ciclo de oportunidades que sería una irres-
ponsabilidad política desperdiciar. Y yo creo
que el resumen de porque razón tenemos hoy
día una mirada compartida que incluso va más
allá de los signos políticos de los respectivos
gobiernos, creo que eso es lo alentador, cuan-
do esto pasa más allá del debate ideológico y
pasa a constituirse en políticas de dignidad y
sentidos comunes instalados en la región es
cuando estas cosas realmente pueden pros-
perar y esto ha pasado creo yo por tres he-
chos que marcan la experiencia latinoameri-
cana de las dos últimas décadas, y digo eso
porque todos los que estamos sentados aquí
de distintos países la gran mayoría hasta
hace dos décadas atrás vivimos la brutalidad
de los regímenes autoritarios y las dictadu-
ras que cambiaron lo que era una cierta ten-
dencia que estaban viviendo nuestras socie-
dades.

La primera es que se acabó el mito que
nos acompañó, estamos hablando del con-
senso de Washington, de que la mejor políti-
ca social es la política económica, y empezó
a ganar estatuto propio la política social a
buscar articulación y consistencia de la polí-
tica social con la política económica y en
buena parte de la discusión es como la
fiscalidad acompaña esta nueva mirada pero
con un tercer elemento que lamentablemente
ha estado poco presente y creo que es el gran
déficit de América latina que tiene que ver
con la articulación con políticas laborales y
de empleo. Esa es una primera constatación.

La segunda, también nos hemos benefi-
ciado con una evidencia manifiesta par  lo
que estamos  sentados acá, que también se
acabó el mito de que existe una relación di-

recta entre crecimiento, reducción de pobre-
za, y reducción de desigualdad, si uno mira
en general todos los análisis que realiza la
CEPAL con los indicadores comparables de
todos los países de América latina uno vera
que a iguales tasas de crecimiento, hay
disimiles comportamientos en la pobreza y
para que hablar  de disímiles comportamien-
tos en el coeficiente gini, y esto significa que
finalmente hemos aprendido una segunda lec-
ción: que lo que importa es que se hace, y
como se hace con el crecimiento. Esa es una
segunda gran ganancia de este período.

Y la tercera, la responsabilidad fiscal de
los últimos tiempos, la progresividad del gas-
to, de que ha sido manifiesto en  América la-
tina. En promedio paso del 12% del PIB en
gasto social al 18% en este último periodo,
en general los países pasaron de tener del
total del gasto público del 40, al 65 al 70% la
profesionalización de estas funciones, todos
ustedes, la modernización que ha sufrido, las
capacidades de gestión, pero sobre todo con
la democracia, el control y la fiscalización ciu-
dadana han permitido volver a prestigiar el roll
del estado o dicho de otra manera, se acabó
esta cuestión que rondaba durante el último
periodo que casi por condiciones de naturale-
za el estado es por definición corrupto e
ineficiente, y dado que eso finalmente logra
ser demolido, estos tres elementos yo creo
que han cambiado el panorama en América
latina. Digo, eso creo que es lo que comparti-
mos todos, yo ahora voy a tratar de compar-
tir con ustedes, brevemente lo que fue hasta
ahora la experiencia chilena, porque obviamen-
te se abre algunas interrogantes sobre lo que
viene. En Chile y para muchos países tam-
bién yo creo que hay preguntas que tenemos
que contestarnos.

Yo me voy a centrar básicamente en el
germen de la institucionalidad del sistema de
protección social que se instala con Michelle
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Bachelet, pero que tiene un precedente en
los 15 años anteriores de los gobiernos de la
Concertación, ¿ cual fue la lectura que hubo
políticamente al asumir la presidente?, y ¿
cuando se confeccionó el programa de go-
bierno?. Un período importante de progreso
económico en la región, claramente una ex-
periencia de responsabilidad fiscal, una im-
portante baja de la magnitud de pobreza, y
una universalización progresiva de las pres-
taciones sociales, todo eso era el panorama
de los 15 años, y sin embargo, con una in-
conmovible desigualdad que se sostenía en
el tiempo, yo diría que ese fenómeno fue el
que llevo a reflexionar, que es lo que hay que
hacer, dado todo este panorama, y esta rigi-
dez de la desigualdad que se sostiene en la
sociedad chilena.

Y finalmente esto lleva a definir explícita-
mente y expresamente, como programa de
gobierno yo diría que es el sello, intentar con-
solidar un sistema no un programador, un sis-
tema de protección social fundado en dere-
chos garantizados, esto así fue expresamen-
te. Y por lo tanto el punto de inflexión más
importante es este cambio, de políticas so-
ciales fundadas en la concepción de necesi-
dades básicas, a políticas sociales fundadas
en derechos. Si yo tuviera que expresar que
significa la diferencia, mientras el concepto
de una política fundada en necesidades es
un concepto estático y tiene que ver con de-
finiciones de necesidades básicas, el asumir
un modelo de política pública fundada en de-
rechos garantizados habla de una dinámica
progresiva de exigibilidad de derechos en el
tiempo, y por lo tanto no existe un concepto
estático de progreso social, sino un compro-
miso en el tiempo creciente de exigibilidad
de derechos, eso es en mi opinión lo que hace
la gran diferencia.

En que se fundamenta, porque razón apa-
rece tan fuertemente esta propuesta en el es-

cenario político chileno, al año, tiene sus ini-
cios con el gobierno ya de Ricardo Lagos,
después de una década de gobiernos de la
Concertación, con él se produce la primera
gran reforma, que es la reforma de la salud,
con derechos garantizados explícitos, por ley,
se puede judicializar incluso el derecho solo,
ese fue el antecedente, pero el modelo más
sistémico que se consolida con Bachelet nace
de dos fenómenos, uno de necesidad sujetos
de derechos, tiene un origen político y el otro
por razones socio-económicas. En lo político
una construcción progresiva de ciudadanía en
una sociedad a diferencia de la Argentina,
donde uno ha vivido o ha visto, o en Bolivia, o
en México, por citar a los, o en Brasil, para no
dejar tampoco… eh Chile tenía el trauma en
su clase política y en la propia sociedad de
mucho temor al conflicto, y por lo tanto la tran-
sición de los primeros 10 años fuertemente
marcó a ambos, en una sociedad relativamen-
te pasiva, y en la necesidad de esta coalición
de centro izquierda que gobernaba de ganarse
legítimamente la capacidad de ser reconoci-
da como una fuerza política responsable que
daba y garantizaba gobernabilidad. Esto inhibió
muchísimo, por el temor a la regresión autori-
taria, mucho a la conflictividad social y acalló
mucho la demanda social, la demanda social
comienza a exacerbarse, se inicia con Ricar-
do Lagos, y no les digo como están todos
muy sorprendidos hoy, con las revueltas es-
tudiantiles, les puedo decir que el pingüinazo
que tubo Michelle Bachelet en el 2006, fue
una bofetada en la cara, fue inesperada, los
mismos… Pingüinazo, los pingüinos, perdón
espero no haber dicho una grosería, no? No,
los pingüinos eran los muchachos del unifor-
me, eran los secundarios, de enseñanza me-
dia, debo decir que los mismos que desfila-
ron en el 2006 en Orueta (22.08), son los diri-
gentes estudiantiles, o los jóvenes que se
movilizan hoy, son 6 años después entraron
a la Universidad, no es sorprendente, son
ellos.
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Hubo primero esta señal, pero no hubo eso
solamente, tuvimos importantes moviliza-
ciones ambientales, y tuvimos importantísi-
mas movilizaciones del mundo de la
subcontratación del trabajo, fenómeno que es
tanto más grave que la precarización del em-
pleo, para todo este problema de la protec-
ción social, eso estuvo presente. La capaci-
dad de la centro izquierda de manejarse fren-
te a eso, fue, vamos a verlo ahora cuando
vea las distintas las modalidades que surgie-
ron de protección social, fueron impedidas en
el Congreso y tiene que ver con pendientes
reformas políticas que requieren mayoría par-
lamentarias, que por la propia naturaleza del
sistema político chileno, son casi imposibles
de realizar, y eso es lo que hoy se exacerba,
pero estaban presente.

El segundo fenómeno que explica este
gran eje transformador tiene que ver con los
veloces cambios socio económicos que vi-
vió el país, y en 15 años cuando asumió la
presidenta Bachelet, la pobreza se había re-
ducido un tercio, igualmente la extrema po-
breza, en solo 15 años, y por lo tanto esta-
mos viviendo en la emergencia de nuevos seg-
mentos, de sectores no pobres, pero frágiles
vulnerables de empleo precario. Esa era la
composición social de lo que estaba apare-
ciendo y por lo tanto alta movilidad social,
que generaba expectativas frustradas, y con
alto endeudamiento familiar, ese fue el pano-
rama que nos enfrentamos al subir al gobier-
no. Que es lo que llevo a pensar en un mode-
lo social sistémico de protección social que
abordara esta realidad, primero la desigual-
dad persistente, que se expresa en una
inequidad distributiva del ingreso, en rigor lo
que quiere decir es que hay una desigual en
la distribución de oportunidades, capacidades,
y riesgos, la crisis es la mejor manera de
vivirlo, y evidentemente todo el mundo está
enfrentado a la crisis, pero no todos viven por
igual los efectos y los impactos de la crisis,

esta desigualdad frente al riesgo es lo que
hace la diferencia entre estar socialmente o
no estar socialmente protegido. Debo decir-
les que el 70% de los hogares en Chile, gana
por debajo del ingreso medio y solamente
menos de la mitad de este segmento, que
gana por debajo del ingreso medio nacional,
esta socialmente protegido con el estado, sea
con la vida de transferencias monetarias di-
rectas o por prestaciones en educación y sa-
lud. Y por lo tanto lo que teníamos, eran gran-
des segmentos sociales, con alto riesgo, y
con baja cobertura muy focalizado en la po-
breza, donde  había sido muy exitoso. Y esto
nos llevó a la convicción de que una protec-
ción social, estrictamente focalizada en la
pobreza, termina siendo finalmente regresi-
vo. Y que por lo tanto la gran discusión es lo
que ustedes han llamado como universaliza-
mos, como vamos ampliando, la protección
social para los segmentos desprotegidos; para
decirlo muy simplificadamente, los más po-
bres, los protege el estado, los más ricos se
protegen solos y en el medio queda un seg-
mento, muy importante de la población que
no es beneficiaria de la protección social, no
contributiva y que no están en condiciones
de generar su protección social contributiva.
Y por lo tanto el desafío de la región, creo
para todos es como somos capaces de am-
pliar esta no contributiva, pero a la vez y por
eso dije que había algo pendiente, como ge-
neramos condiciones, para que el debate so-
bre el trabajo decente, que es lo pendiente,
logre equilibrar de mejor manera este contra-
peso entre contributivo y no contributivo.

Bueno, a partir de esta concepción, de
derechos políticos y cívicos que estaban ga-
nando la ciudadanía mas esta concepción de
derechos económicos, sociales y culturales
que habían conquistado la sociedad chilena,
y de acuerdo a las características que men-
cione, surgió la formulación del sistema de
protección social, en el gobierno de Michelle
Bachelet, nuestra propuesta explicita fue
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ampliar la cobertura más allá de la pobreza,
había sido exitoso pero teníamos esta otra
realidad. Quiero decirles que parte del deba-
te que tenemos hoy día con, el gobierno en-
trante es que cambió el signo político es un
gobierno de centro derecha, es que en opi-
nión de ellos el gobierno de Michelle Bachelet,
desfocalizó, nosotros dijimos, no nos
desfocalizamos, premeditamos, no focalizar,
y ampliar las coberturas, y entender que el
mundo de la protección social va más allá de
la pobreza, ese es parte del debate hoy día
presente.

No obstante lo que les digo, quedamos en
el germen del inicio, porque si uno mira y lo
vamos a ver como se desplegó el sistema,
si uno define cual es aquel segmento de la
sociedad que requiere una protección social
integral, por parte del estado, uno debiera ge-
nerar definiciones de cuáles son los derechos,
cuantos de esos derechos, cuanto se extien-
den y a quienes, y a partir de eso uno,
provisionar los recursos fiscales que lo per-
mitan y resulta, vamos a ver, nosotros esta-
mos en esa definición, y van a ver que los
universos, son extraordinariamente variables
según el tipo de prestación de que se trate, y
por lo tanto tenemos un sistema, en germen,
que es integral, desde el punto de vista que
abarca, un conjunto de prestaciones socia-
les, pero a universos muy variables de la po-
blación. La manifestación en la educación es
una expresión de ello, tenemos desde cober-
turas a 20% más pobres en ciertas presta-
ciones, hasta coberturas universales al 100%
de la población. Pero está repartido desigual-
mente, eso es algo que quedo en el camino,
quedo en el supuesto de que esto no se hace
en cuatro años.

Cuales son los rasgos que caracterizan
el sistema integral de protección social, pri-
mero fue una definición explicita de acompa-
ñar al ciclo vital, de las personas desde el
nacimiento y hasta la vejez, esto no es ba-
nal, si uno mira en general los modelos de
bienestar europeos, la descripción que nos

han hecho, y las intervenciones que ayer se
hicieron, el grueso y los énfasis estuvieron
puestos, a partir de una definición de ciuda-
danía laboral, en la protección social, preci-
samente para el periodo posterior al trabajo,
con un gran descuido de otras etapas del ci-
clo vital, las bajas protecciones en la situa-
ción de la infancia, han castigado por ejemplo
mucho la inserción laboral de la mujer, en
muchos países europeos, o hacen que el costo
del cuidado caiga en los hombros de las mu-
jeres, precisamente porque no se trabajó el
ciclo vital completo, nosotros, expresamente
sostuvimos que hay que preocuparse del con-
junto del ciclo vital; significa que hay que
preferenciar la tercera edad de manera
compensatoria por una biografía de desigual-
dad acumulada, hay una responsabilidad éti-
ca por parte del gobierno de hacerse cargo,
de aquellos que en su biografía resumen la
desigualdad de su origen y recoge por lo tan-
to su historia y si trayectoria laboral, pero lo
que debe evitar, para que ese sistema de pro-
tección social, evitar esta situación, y por lo
tanto nuestro compromiso nace desde el na-
cimiento, porque de lo que se trata es abordar
el problema de la desigualdad de origen, si
nosotros logramos corregir desde ese momen-
to, el costo que esto va a tener ya no va a ser
reparatorio, compensatorio. No sé si me expli-
co, esta es la manera de enfrentar, lo que hoy
es compensar, y además esto es darle
sustentabilidad a un sistema de protección
social, lo que nos decía la experiencia euro-
pea, es que hoy día se hace insostenible, por
los perfiles demográficos, y por el costo que
las pensiones están teniendo, precisamente
por el descuido en las etapas previas.

El segundo componente es considerar, a
la familias en toda su diversidad como el su-
jeto, de la protección y no como el sostén de
esto, en el caso chileno tiene una particulari-
dad, lo digo expresamente a la familia en toda
su diversidad, esto acá puede parecerle a
ustedes chistoso, que tienen aprobado el ma-
trimonio homosexual, pero en Chile, la legis-
lación cuando nosotros asumimos de la pro-
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tección social, las políticas sociales y labo-
rales, todo el sistema de protección el exis-
tente, las transferencias monetarias, eran
para las familias con libreta, esto significa,
que el 60%, yo les quiero contar, que noso-
tros por datos del registro civil, el 60% de los
niños  sigue naciendo fuera del matrimonio, y
las convivencias tienen tanto peso, en la cons-
titución de familia, hoy en Chile como las que
no, pero el hecho de que no tuvieran libreta,
no las hacia sujeto de los subsidios, y por lo
tanto haber defendido, y les digo la nuestra
fue una defensa del Congreso, con las fuer-
zas más conservadoras, porque estos casti-
gaban la posibilidad que la protección social
pudiera llegar a todos por igual, esto puede
parecer curioso en países como, por lo me-
nos en Argentina, no se en otros, para noso-
tros fue una conquista, la decisión de las fa-
milias libremente las adoptan los sujetos y el
estado debe proteger, las decisiones libres,
que adopten en su vida privada las personas,
y por lo tanto el estado está para proteger.
Esa fue la primera definición, la segunda, fue
la adopción de una política no familiarista, no
hacer descansar ninguna de las prestaciones
que el estado puede proveer a las familias, y
esto particularmente tiene que ver con las
políticas de cuidado, históricamente las polí-
ticas de cuidado, léase de la infancia, de la
discapacidad o de las personas, de los adul-
tos mayores recae siempre en algún miem-
bro de la familia, curiosamente siempre las
mujeres, esto la penaliza, y por lo tanto, asu-
mir expresamente que el estado se hace car-
go del cuidado de la infancia, de la
discapacidad y de los postrados, y un gran
sustento de las adultos mayores es una ma-
nera de asegurar una mayor equidad, de las
mujeres, tanto del punto de vista de su inser-
ción política como en el mercado laboral.

Un tercer eje que es algo que hoy en día
esta conquistado en la región es esta combi-

nación entre transferencias monetarias, sub-
sidios, que son impactos distributivos de in-
mediato en el bolsillo de la familia con políti-
cas básicamente de inversión para generar
oportunidades y capacidades, miren toda esta
denominación de los 18 países que tienen pro-
gramas de transferencia condicionados todos
los que estamos acá, se llaman transferen-
cias condicionadas finalmente expresamen-
te lo que quiere decir es que los países han
aceptado, que tiene que haber políticas de
transferencias directa monetarias para com-
pensar en parte las inequidades distributivas.
El impacto que eso ha tenido la bolsa en Bra-
sil ha sido (34.05).

Desafíos de la Seguridad Social en el
contexto actual

Leonardo Rolim Guimaraes3

Esta presentación no  pretende solamen-
te mostrarles nuestras propuestas para el fu-
turo sino también un balance de las transfor-
maciones que ocurrieron en Brasil especial-
mente en el sector de previsión y seguridad
social durante la última década. En Brasil  la
seguridad Social se encuentra departa
mentalizada, a la inversa de lo que ocurre en
el resto de América Latina donde  una sola
institución es la responsable de llevar a cabo
las políticas de seguridad social. En nuestro
país  estas instituciones separadas, previsión
y seguridad social tienen un Ministerio, una
secretaria y organismos propios;  y la asis-
tencia social también tiene su propia estruc-
tura para la ejecución de sus políticas. Sin
perjuicio de ello, nosotros tenemos un presu-
puesto de seguridad social y fuentes de fi-
nanciación que son comunes ya que la segu-
ridad social tiene como recurso propio, un sis-
tema contributivo que se basa en las nómi-

3 Secretario de Previsión Social de Brasil.
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nas salariales, cuenta también con recursos
de empresas y también de la facturación.

Estos recursos se aplican a Salud y asis-
tencia social, como consecuencia nuestro
modelo de seguridad social es contributivo y
la asistencia es no contributiva dirigida bási-
camente hacia la lucha contra la pobreza des-
de programas muy conocidos el de Beca Fa-
milia, que está dirigido especialmente a las
familias pobres; y el de beneficios de presta-
ción continua que está dirigido a las perso-
nas de edad y personas discapacitadas que
no tienen recursos suficientes para mante-
nerse. La salud en Brasil es universal razón
por la cual hay un sistema universal de Sa-
lud, que es una conquista de nuestra Consti-
tución de 1989, ha elevado considerablemente
los niveles de salud y redujo la mortalidad
infantil en el país, pero que en un primer mo-
mento tuvo efectos negativos para la seguri-
dad social. Es un éxito que hoy podemos
equilibrar pero que trajo problemas por de la
Departamentalización que nos impide muchas
veces trabajar en forma conjunta.

La seguridad social está organizada en
tres regímenes, el primero es régimen gene-
ral de previsión social, para los trabajadores
del sector privado y también para los trabaja-
dores del sector público que se rigen por las
leyes laborales llamadas CLT que están diri-
gidas al sector privado. Este régimen es el
más grande de todo y esta administrado por
el INSS del Departamento de Seguridad So-
cial  el mismo es una distribución simple que
tiene como piso del beneficio el salario míni-
mo y tiene también como techo un valor que
se ajusta anualmente y que se encuentra ac-
tualmente en 3700 reales lo que sería aproxi-
madamente 2300 dólares  promedio. Este ré-
gimen cuenta con un sistema de subsidios
cruzado o sea que  las empresas de mayor
porte pagan un porcentaje mayor, los traba-
jadores que ganan más también pagan más

y los sectores menos organizados  de la eco-
nomía como los trabajadores que ganan me-
nos pagan un porcentaje menor. Es un instru-
mento que fue perfeccionado a la largo del
tiempo como una forma de inclusión provisio-
nal y sistema progresivo. El régimen de los
funcionarios públicos o empleados públicos
es autónomo para cada ente de la Nación,
las provincias y los municipios. Pero como
regla en general el Ministerio de Seguridad
Social realiza el control sobre estos regíme-
nes tratando de garantizar que estos sean
sostenidos y cuente con garantías mínimas
y máximas de acuerdo a lo que define la Cons-
titución. En líneas generales los dos siste-
mas son semejantes y la gran diferencia es
el techo ya que mientras que para el régimen
general el techo es de 2300 dólares para los
funcionarios públicos es de aproximadamen-
te 16.500 dólares. Esto ha creado una gran
discusión en Brasil y algunos sectores de-
fienden la unificación de ambos régimen. Otra
gran diferencia entre ambos es que la mayor
parte de los regímenes de funcionarios públi-
cos son capitalizados, como el de la Nación
y la Seguridad complementaria opcional tan-
to para funcionarios públicos como para los
trabajadores del sector privado,  que tiene dos
modelos uno de fondos  cerrados y otro de
fondos abiertos. El de fondos cerrados princi-
palmente para empresas estatales y grandes
corporaciones está regulado por el Ministerio
de Seguridad Social; el de fondos abiertos
cualquier ciudadano puede adquirirlo en un
banco y la fiscalización le pertenece el Mi-
nisterio de hacienda. Con relación a la finan-
ciación de la seguridad social, nosotros he-
mos buscado utilizarla no solamente para
garantizar la sustentabilidad del sistema sino
también como un instrumento de inclusión.
Lo que tratamos es de atraer a los trabajado-
res de menores ingresos hacia el trabajo for-
mal. En Brasil existe todavía un alto nivel de
trabajo informal a pesar de que estas perso-
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nas cuenten con una protección de la asis-
tencia social y  nuestra lucha nuestro comba-
te se ha dado para tratar de incluirlos a través
de la seguridad social. Reconocido las limita-
ciones de estos grupos más frágiles  con
alícuotas más sencillas, permitiendo  un sis-
tema de recaudación más fácil para poder lle-
varlos hacia el trabajo formal. En los últimos
años ha crecido notablemente tanto el núme-
ro de asegurados, o sea de aportantes como
de beneficiarios y además en los últimos diez
años tuvimos un aumento del 32% en la can-
tidad de beneficiarios pasando de un numero
de 18.9 millones en el 2002 a 24.8 millones
en julio de 2011.

La seguridad social rural esta diferencia-
da de una manera que nosotros encontramos
de acuerdo con las limitaciones en la capaci-
dad de aportes, es decir desde un modo dife-
rente de acceso a la seguridad social. De
acuerdo a los datos del 2009 un 33% de los
trabajadores Brasileños todavía se encontra-
ban desprotegidos, consideramos a este nú-
mero muy alto pero acá también ha ido dismi-
nuyendo mucho con relación a otros años.
De los trabajadores protegidos alrededor de
42 millones se encuentran en el régimen ge-
neral que es el más grande, 6.3 millones en
el régimen propio, 7 millones son asegurados
en el especial: principalmente trabajadores
rurales que participan también del régimen
general a pesar de tener un aporte diferencia-
do y 1 millón son beneficiarios que al mismo
tiempo están trabajando o sé que están so-
cialmente protegidos. De  33% que se encuen-
tra desprotegido poco más de la mitad tiene
un rendimiento superior al salario mínimo.

¿ Por qué a pesar de tener ingresos sufi-
cientes no aportan y se encuentran
desprotegidos? Nuestra seguridad social no
solo garantiza el beneficio de jubilación, sino
también de riesgo como ayuda en caso de
enfermedad y protección a la maternidad. Son
beneficios estos de corto plazo que deberían
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atraer a estas personas hacia el trabajo for-
mal. Este es un gran desafío donde nosotros
tratamos de entender porque esta gente no
tiene cobertura previsional y de  llevarlos al
trabajo formal. Para el sector trabajador rural
que es de muy bajos ingresos y que no con-
taban con protección social por desconoci-
miento, se elabora un régimen especial don-
de no aportan un porcentaje de sus ingresos
sino que aportan sobre un porcentaje de su
producción. Siempre que se vende un producto
va a pagar un porcentaje sobre la renta del
2.1% para los trabajadores y dos 2.6% para
las empresas y para los organizados la alí-
cuota es superior. Esto permitió que más de
7 millones de trabajadores rurales tengan ac-
ceso a la seguridad social. Antes de esto el
nivel de formalidad era e poco más del 10% y
hoy estamos buscando registrar a todos los
asegurados especiales para garantizarles no
solo la jubilación sino beneficios sobre algu-
nos riesgos. Esta fue una gran acción de in-
clusión previsional, pero esto tiene un costo
porque lo que ellos aportan no es sostenible.
Su aporte no es suficiente para pagar el be-
neficio mínimo pero es un aporte para llevar-
los a la seguridad social y es una forma con-
tributiva a pesar de ser subsidiada por otros
instrumentos, cobrándole más al que tiene
mejores condiciones y menos al que tiene
peor condiciones contributivas.

A partir del año 2002 comenzó un proce-
so consistente y duradero de aumento del tra-
bajo formal que también estuvo acompañado
por una  reducción de las desigualdades y
hoy  la protección previsional en Brasil tiene
un papel muy importante para la reducción
de la pobreza y las desigualdades. Tenemos
un nivel de protección superior al que tenía-
mos antes de la constitución. En 2010 el nú-
mero ha sido superior al del 2009 en función
de prácticas implantadas después de las in-
vestigaciones que se llevaron adelante. Nues-
tro mayor foco de inclusión previsional se ha
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dado con relación a los trabajadores autóno-
mos, que eran los empleados domésticos.
Con relación a las personas con más de 60
años, es decir adultos mayores, nuestra pro-
tección previsional se mantuvo estable en los
últimos años, alrededor del 82%. Nuestra co-
bertura es alta tomando en cuenta el nivel de
informalidad de la economía brasileña. La pre-
visión social tiene un impacto sustantivo en
la reducción de la pobreza en Brasil  y en la
última década Brasil saco 38 millones de per-
sona de la pobreza, 23 millones en función
de políticas previsionales y sino tendríamos
la previsión social tendríamos 23 millones
más de pobres.

En cuanto al envejecimiento y la protec-
ción previsional el número de pobres cayó con-
siderablemente y  esto demuestra que la efi-
ciencia de la política previsional es un com-
bate, a la pobreza y a  la desigualdad;  y que
necesitamos avanzar mucho con relación a
las familias, en particular a las familias que

tienen niños de poca edad. La beca Familia
pudo reducir la pobreza extrema pero no sir-
vió para sacar a estas familias de la pobreza.
Junto con la beca familiar necesitamos pro-
gramas de inclusión en el mercado de trabajo
para que esta familias salgan de la pobreza y
este es un gran desafió del Gobierno de Vilma.
Entre el años 93 y 94 hubo una gran reduc-
ción con la implantación del Plan Real; y a
finales de la hiperinflación hubo un aumento
de la pobreza, porque la pobreza afecta más
a los pobres, que el control de la inflación
permitió reducir, pero a lo largo del resto de
los 90 no se pudo reducir más la pobreza y
quedo estancada  en  el 46% de la población,
resultando en un nivel de desigualdad enor-
me. Pero a partir del 2003 se verifica una re-
ducción drástica del número de pobres,  que
cae del 46 del al 29% en el 2009. En el 2010
este número debe ser inferior y la reducción
de las desigualdades debe ser inferior a lo lar-
go de todos los rasgos de edad
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En Alemania se comenzaban a vislum-
brar cambios sociales para el mundo del tra-
bajador. Aparecen los sistemas solidarios de
protección al trabajador, en especial lo que
atañe a la salud de los trabajadores, mortifi-
cados por las consecuencias de los siste-
mas de producción. Las asociaciones de so-
corro mutuos, las cooperativas de
consumo y la formación de los sin-
dicatos, apenas alcanzaban a pa-
liar las necesidades de la clase
obrera. Los Müller se encontraban
entre los obreros destacados, su
especialización y vocación por la
mecánica, los destacaba ante los
patrones. Su lucha por conseguir
mejores condiciones laborales los
ponían en aprietos a cada rato. El
Kaiser Guillermo II anunció algunas mejoras,
como el seguro por enfermedad y accidentes
de trabajo, la pensión por vejez y el seguro
por invalidez. Eran los primeros frutos de una
larga lucha de la clase trabajadora, en la que
los Müller eran protagonistas. Sin embargo la
decisión de emigrar en busca de otros hori-
zontes ya era un decisión tomada. Otto Müller
era un obrero especializado en mantenimien-
tos mecánicos, su mujer Margarita Lavallén
que había llegado a Alemania como ama de
llaves de una familia pudiente se destacaba
como costurera de mérito y Frank, su hijo,
sobresalía en los trabajos de los talleres de
fundición solucionando problemas operativos
y proponiendo alternativas superadoras de pro-
ducción. Los tres podían, por sus méritos y
condiciones, ponerse a salvo de las acechan-
zas laborales pero su compromiso social, no

entendía eso de salvarse solos, dejando li-
brados a la desaprensión patronal la suerte
de sus compañeros.

Los Müller sabían que en Inglaterra la re-
volución industrial tenía para ellos una posi-
bilidad de progreso. No tenían allí nadie que

pudiera recibirlos y orientarlos, tampoco po-
dían llevar recomendaciones de anteriores
patrones, pero confiaban en sus conocimien-
tos y capacidades; solo precisaban la opor-
tunidad de mostrarlos y partieron decididos
a no involucrarse en otra cosa. Liverpool y
Manchester eran las referencias de un mer-
cado laboral en expansión. A sugerencia de
Margarita, Otto Müller enfiló hacia
Manchester; allí las hilanderías ofrecían una
posibilidad para ella también, en tanto Frank
se decidió por Liverpool, la ciudad puerto le
pareció un mejor lugar para sus conocimien-
tos. Acordaron mantener contactos fluidos
para poder evaluar en cada sitio las conclu-
siones que más convinieran a la familia. Muy
pronto los Müller encontraron trabajo, el idio-
ma no les permitió empezar donde sus con-
diciones eran más propicias, pero sus cuali-

Las asambleas de los obreros ganaban
las calles y el trabajo para lograr
las conquistas reclamadas era
resistido por las patronales
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dades los fueron promocionando a niveles de
mejores salarios y condiciones laborales. En
el término de un año Frank pasó de peón de
cubierta en los barcos, a supervisor de fundi-
ción en los talleres que proveían de maquina-
rias a las naves.

En Manchester Margarita lideraba un ta-
ller de costura que proveía ropas de trabajo a
las industrias de la región.

Otto calificaba entre los mecánicos de
primera pero el idioma, que no se llevaba bien
con él, lo contrariaba bastante. La primera
navidad los encontró reunidos, felices de ha-
ber acertado en la decisión de emigrar.

Cuando padre e hijo estiraron la sobreme-
sa conversando de las circunstancias socia-
les del país que los cobijaba, las condiciones
laborales se convirtieron en el eje temático.
Se prometieron no involucrarse en los proble-
mas ni los reclamos laborales que moviliza-
ban a sus compañeros de trabajo. Su partici-
pación en las luchas obreras de su país los
había obligado a dejar su tierra. Las injusti-
cias no tienen idioma, se hacen visibles en
todas las lenguas. Margarita pidió a sus hom-
bres prudencia para no verse involucrados en
las mismas, pero fue la primera en compro-
meterse por mejorar las condiciones en los
talleres de costuras, donde las operarias no
sólo padecían horarios desmesurados y ba-
jos salarios, tampoco gozaban de un descan-
so apropiado que las recuperara de jornadas
agotadoras en condiciones precarias de se-
guridad y ámbitos insalubres.

En Liverpool, Frank encabezaba las dele-
gaciones que planteaban los reclamos, la ex-
periencia cosechada en su país y haberse
amigado con el idioma, le ayudó a enfrentar
con prudencia las situaciones extremas, se
afilió al sindicato y formalizó su compromiso
con la lucha de sus compañeros. En Inglate-
rra existían instituciones que cubrían algunas
circunstancias obreras, pero en ella no con-
currían los patrones. El Montepío cubría los
temores de los padres obreros en relación al
futuro de sus hijos. Depositando allí una suma

de dinero el beneficiario debía superar los
doce años de edad, para acceder a una renta
vitalicia. Si esto no sucedía el Montepío se
quedaba con la suma depositada. Los patro-
nes le piden a Frank que se excluya de las
actividades sindicales, el parlamento ha dic-
tado severas leyes para proteger las facto-
rías del ataque de los desocupados que ge-
nera la maquinización de los sistemas pro-
ductivos, y la deportación de los líderes sin-
dicales ya es un recurso que los patrones ejer-
cen a pleno. La formación de los Müller y su
conciencia de clase trabajadora los puso en
el lugar que en principio quisieron evitar y una
vez más comprendieron que debían buscar
otro sitio para sus sueños, no podían volver a
Alemania, las posibilidades allí eran ahora
prácticamente nulas. Estados Unidos era lo
más cercano, también allá el mercado laboral
ofrecía oportunidades y se embarcaron. Arri-
baron en plena efervescencia social:
anarquistas, comunistas y socialistas
lideraban huelgas y mitines exigiendo mejo-
res condiciones de trabajo.

Las asambleas de los obreros ganaban las
calles y el trabajo para lograr las conquistas
reclamadas era resistido por las patronales.
Básicamente se luchaba por un sistema que
protegiera la salud del trabajador y el fragor
de la lucha se concentraba en las fábricas
textiles, donde la tuberculosis hacía estragos
en la salud, por la contaminación del ambien-
te y la falta de ventilación. La muerte de 146
mujeres en la fábrica Triangle de Nueva York,
conmovió el ánimo de los Müller. Un incendio
no sofocado y la falta de vías de escape, pro-
vocó la tragedia que cobró mayor impacto
cuando se conoció que las operarias estaban
encerradas bajo llave.

Los Müller presintieron que su estadía en
Nueva York tenía los días contados. Margari-
ta propone viajar a la Argentina, y luego de
una corta permanencia se embarcan.

En el viaje traban amistad con un joven
gallego llamado Ramón Suárez que venía es-
capando de la guerra civil española en la que
participó enfrentando al régimen franquista.
La derrota de las milicias gallegas lo obliga al

AportesObrero del Mundo
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exilio; en Argentina algunos compatriotas lo
alientan a llegar.

Al arribo, los Müller se alojaron en un
conventillo de la Boca. Ramón Suárez conti-
núa su viaje hacia Entre Ríos. Frank consi-
gue trabajo en la municipalidad donde cono-
ce a Carmen, compañera de trabajo que lue-
go de un corto noviazgo se convierte en su
señora. En el barrio Caferatta Otto y Margari-
ta acceden a una viviendo propia. El taller para
la reparación de aparatos domésticos arrima

los recursos para vivir y pagar las cuotas de
la vivienda.

 Frank incorporado a la comisión directiva
del sindicato municipal, es nombrado secre-
tario del interior y en esa función comienza a
viajar al interior del país. Grande fue su sor-
presa cuando recibió una carta de quien fue-
ra compañero de viaje desde Nueva York a
Buenos Aires.

Ramón Suárez le escribía desde
Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se hallaba
organizando a los estibadores y otros obre-
ros de oficios varios, la Federación Obrera
Marítima, tenía una dura lucha en los puertos
de las región, no sólo por los obreros de su
competencia, también por las condiciones de
trabajo de oficios afines, como los carreros
que concurrían con sus tareas al mundo del
trabajo en los puertos. Ramón le comunica a
Frank las conquistas de algunos beneficios y
el eco que su tarea al frente de los estibado-
res tiene en otros oficios. Los panaderos no
sólo han consolidado su sindicato, también
han desarrollado un sistema solidario que cu-

bre accidentes de trabajo y gastos de salud.
Como si esto fuera poco con el 5% de los
sueldos activos, se forma una caja que con-
curre en auxilio de los afiliados desocupados.
La carta de Ramón le comunica que soportan
una huelga de 47 días sin desertores. Lo que
habla por sí mismo del grado de compromiso
asumido por los obreros. Por cierto las patro-
nales no están de brazos cruzados y la Liga
Patriótica acude con sus militantes en detri-
mento de las luchas obreras. Las noticias de

Ramón son comentadas en casa de
Otto y Margarita. Frank comenta con
su padre la convocatoria que desde
la Secretaría de Trabajo, recibieron
los gremios de parte de su titular, un
Coronel que no sólo habla de condi-
ciones dignas de trabajo, igual sala-
rio para igual tarea, descanso sema-
nal y otros postulados de las luchas
obreras, también habla de vacacio-
nes pagas y obras sociales para la
familia del trabajador.

En su carta a Ramón Suárez, Frank le
cuenta de las reuniones con la compañera del
Coronel que solamente quiere que la llamen
Evita.

Para quien los alienta y los organiza soli-
dariamente de gremio a gremio "Donde hay
una necesidad nace un derecho" es su frase
favorita. La carta finaliza con una declaración
que redactan padre e hijo: "Estimado Ramón
creemos que esta naciendo un tiempo nuevo
para el trabajador, nos sentimos orgullosos de
tu amistad y tu lucha, también a nosotros nos
alienta haber elegido el camino que lleva a la
dignidad del que trabaja. Algo grande se esta
gestando y el destino nos a traído a esta ben-
dita tierra para ser parte de ello. Te espera-
mos en nuestro hogar cuando vengas a esta
ciudad, la compañera Evita estará contenta
de conocer tu lucha y tus logros, un abrazo
afectuoso de mi familia".

Esa noche Margarita Lavallen se durmió
convencida que los sueños de un hogar pro-
ducto del trabajo y de los sueños era posi-
ble...

AportesObrero del Mundo

Para quien los alienta y los organiza
solidariamente de gremio a gremio
"Donde hay una necesidad nace un
derecho" es su frase favorita
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Manuel Ugarte, en su época influyó en
dirigentes de todo el continente, pero conti-
núa siendo un gran desconocido en su patria.
Pensador profundo, escritor y ensayista,
Ugarte es un socialista reformista a quien le
preocupó el problema imperialista y la cues-
tión nacional. En su obra "La Patria Grande"
desarrolla con extraordinaria lucidez la nece-
sidad de la Integración Latinoamericana.

Es, aún hoy, el gran olvidado del pensa-
miento político argentino. En cambio, sus
ideas impulsaron la acción de hombres como
el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre o el
nicaragüense Augusto César Sandino. Su
nombre es citado con frecuencia en otros
países de América latina; pocas veces en la
Argentina.

Autor de treinta libros, la mayoría publica-
dos fuera del país, Ugarte es un socialista
criollo que impulsa la unidad latinoamerica-
na. Denuncia al imperialismo yanqui desde
1901 -por sus intervenciones en América
Central y el Caribe- hasta el año 1951 de su
muerte, por la guerra de Corea.

Asumirá la defensa del peronismo, de la
industria nacional y de la clase obrera en un
país gorila, agropecuario, librecambista y
antiobrero.

Manuel Baldomero Ugarte nació en el ba-
rrio porteño de Flores, en Buenos Aires, el
27 de febrero de 1875, aunque algunos con-
signan el año 1878. Ugarte pertenece a una
familia tradicional. Estudia en el Colegio Na-

cional de Buenos Aires, asiste al Jockey Club,
practica esgrima, lee y escribe poesía.

En últimos años del siglo XIX Manuel vive
en París, "como correspondía a un rico, jo-
ven y culto caballero argentino, aficionado a
las mujeres, al teatro y la poesía galante".
Es un bon viveur y nada hacía sospechar a
los parientes y amigos el giro que tomaría su
vida apenas se iniciara en la política.

Autor de treinta libros, la mayoría publi-
cados fuera del país, Manuel Ugarte es un
socialista criollo de la generación del 900 que
impulsa la unidad hispanoamericana. Los tex-
tos sociopolíticos abarcan El Porvenir de
América Española (1910), La Patria Grande
(1922), El destino de un continente (1923) y
La Reconstrucción de Hispanoamérica (1951)

Sostiene Roberto Bardini que Ugarte es
uno de los grandes personajes de Argentina
y de Iberoamérica en la primera mitad del
siglo XX. En su época influyó en dirigentes
de todo el continente, pero continúa siendo
un gran desconocido en su patria.

Militancia política antiimperialista

Después de la intervención norteameri-
cana en Cuba en 1898, Ugarte decidió viajar
a los Estados Unidos del "Big Stick". Allí
percibió con total claridad el impulso
expansionista que predominaba en la clase
política norteamericana y que tenía a Améri-
ca Latina como principal objetivo de conquis-
ta.
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Paradójicamente es en los EE.UU. donde
Manuel Ugarte consolidó las dos columnas
de su ideología: por un lado un fuerte
antiimperialismo y por el otro, la necesidad
de construir la Unidad Latinoamericana.

Este viaje constituye un punto de inflexión
en su vida. A partir de ese momento se dedi-
có a atacar la política imperialista de ese país.
Esta causa se convirtió en objetivo totaliza-
dor de su existencia y lo concretó recorrien-
do América Latina, denunciando al invasor
yanqui y apoyando a los gobiernos que enca-
raron una política independiente, de corte
nacional y popular.

En 1904, Ugarte asiste como delegado al
Congreso de la Internacional Socialista (IS)
en Amsterdam. Tres años después, participa
en Stuttgart de otro Congreso de la IS, en el
que participan Lenín, Rosa Luxembugo, Jean
Jaurés, Karl Kautsky y GueorguiPlejánov.

Luego del Congreso de Stuttgart, Ugarte
profundizará el tema de la cuestión nacional
y ampliará sus diferencias con la conducción
del partido Socialista de la Argentina.

Ugarte diferencia claramente el patriotis-
mo de un país imperialista o colonialista y el
patriotismo de los países oprimidos por el
imperialismo, como ocurría con los países
latinoamericanos. Para Ugarte el socialismo
en Latinoamérica debía tener un carácter na-
cional que opusiera resistencia al imperialis-
mo anglosajón.

De 1910 a 1913, Ugarte recorre toda la
América hispana, da conferencias y es acla-
mado en 20 capitales. Ya no predica el
internacionalismo proletario sino la construc-
ción de la Patria Grande, la gran nación lati-
noamericana.

Es un socialista que rechaza trasplantar
experiencias europeas: "El socialismo debe

ser nacional", dice en 1911. Al año siguiente
escribe: "Bajo ningún pretexto podemos acep-
tar la hipótesis de quedar en nuestros propios
lares en calidad de raza sometida. ¡Somos
indios, somos españoles, somos latinos, so-
mos negros, pero somos lo que somos y no
queremos ser otra cosa!".

Agentes secretos de las distintas emba-
jadas de Estados Unidos le siguen los pasos
en Cuba, Santo Domingo, México, Guatema-
la, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Fun-
cionarios diplomáticos norteamericanos le
piden a las autoridades locales que impidan
su participación en actos públicos. A pesar
de todo, llena teatros y plazas, participa en
manifestaciones callejeras, es orador de ba-
rricada y reúne a multitudes.

Ugarte continúa su gira y llega a Bolivia.
Pronuncia un discurso en La Paz, interrumpi-
do por las ovaciones de un público entusias-
ta. El embajador estadounidense lo critica
duramente y el escritor lo desafía a batirse a
duelo. Debe intervenir el representante diplo-
mático para evitar el enfrentamiento.

Los ferrocarriles ingleses

En noviembre de 1915, con su propio di-
nero, Manuel Ugarte funda en Buenos Aires
el diario La Patria. Comienza una cruzada que
hasta entonces nadie se había atrevido a en-
carar en Argentina: la denuncia del imperialis-
mo inglés. El país es una semicolonia británi-
ca, pero nadie parece percibirlo. A principios
de 1916, el escritor analiza tempranamente
uno de los factores que permitían la penetra-
ción económica de Gran Bretaña: los ferroca-
rriles.

Escribe Ugarte: "Las empresas ferrovia-
rias son todas extranjeras: capital inglés, sin-
dicatos ingleses, empleados ingleses [...].

OpiniónUgarte, el profeta olvidado
de la unidad latinoamericana



91

Lleva la empresa noventa y ocho probabilida-
des de obtener pingües ganancias contra dos
de obtenerlas... regulares; de perder, ningu-
na. [...] Y este dato merece ser tenido en cuen-
ta al ocuparse de los ferrocarriles como ori-
gen de nuestra atrofia industrial".

La Reforma Universitaria

En 1918 fue el año de la Reforma Univer-
sitaria, movimiento estudiantil que cambió el
carácter oligárquico de la educación argenti-
na, planteando la democratización de la en-
señanza a la vez que levantaba banderas la-
tinoamericanas y antiimperialistas. Muchos de
los líderes de este movimiento simpatizaban
con Manuel Ugarte y él mismo intervino lle-
vando su apoyo activo a los estudiantes.

En abril de 1918, cuando se funda en Cór-
doba la Federación Universitaria Argentina
(FUA), Ugarte es el principal orador del en-
cuentro. Ese año se autoexilia en España y
luego pasa a Francia. Retorna 17 años más
tarde.

En la década del 20, los principales líde-
res de la Revolución Mexicana le escriben a
Ugarte y le agradecen su apoyo. Augusto Cé-
sar Sandino, el "general de hombres libres",
también le envía una carta desde Nicaragua,
reconoce su respaldo a la lucha contra los
marines yanquis y dice que lo ve como una
de las figuras más importantes del patriotis-
mo latinoamericano.

Dos grandes dirigentes peruanos lo ala-
ban: Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador
de la Alianza Popular Revolucionaria Ameri-
cana (APRA), lo considera el precursor de esta
organización; José Carlos Mariátegui afirma
que el escritor argentino es uno de los más
prestigiosos personajes de América hispana.

Ugarte y el peronismo

En mayo de 1935, en plena Década Infa-

me, Ugarte regresa a Argentina. El semanario
Señales, del grupo FORJA, es el único perió-
dico que informa sobre su llegada; la gran pren-
sa lo ignora. En 1937, el escritor se va nueva-
mente del país.

El patriota iberoamericano regresa a Bue-
nos Aires en marzo de 1946, después del triun-
fo electoral del entonces coronel Juan Domin-
go Perón. "Más democracia que la que ha traí-
do Perón, nunca la vimos en nuestra tierra.
Con él estamos los demócratas que no tene-
mos tendencia a preservar a los grandes ca-
pitalistas y a los restos de la oligarquía", de-
clara.

Y luego escribe: "Todos los presentimien-
tos y las esperanzas dispersas de nuestra
juventud, volcada un instante en el socialis-
mo, han sido concretadas definitivamente en
la carne viva del peronismo, que ha dado fuer-
za al argentinismo todavía inexpresado de la
Nación. Ahora sabemos lo que somos y a
dónde vamos. Tenemos nacionalidad, progra-
ma, derrotero".

El 31 de mayo de 1946, el historiador Er-
nesto Palacio lo acompaña a la Casa Rosada
y le presenta al presidente Perón, quien le ofre-
ce el puesto de embajador en México. A los
71 años, es la primera y única vez que
Ugarte recibe un reconocimiento oficial en
su país.

Pero los diplomáticos "de carrera" lo boi-
cotean. Desinteligencias con el personal de la
propia embajada lo obligan a regresar a Ar-
gentina en junio de 1948. Lo envían a Nicara-
gua, donde no se encuentra muy a gusto. A
principios de 1949 lo trasladan a la represen-
tación en Cuba, donde persisten las intrigas
de algunos funcionarios, y en enero de 1950
presenta su renuncia. Por problemas de sa-
lud, regresa a su casa alquilada en Niza.

En noviembre de 1951, Ugarte vuelve a
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Buenos Aires. Él mismo explica la razón del
viaje: "No he pertenecido nunca al bando de
los adulones y si hago ahora esta afirmación,
si he vuelto especialmente de Europa a votar
por Perón, es porque tengo la certidumbre
absoluta de que alrededor de él debemos agru-
parnos, en momentos difíciles que atraviesa
el mundo, todos los buenos argentinos".

Asistió a la crisis de la Europa de post-
guerra, al crecimiento del poder estadouniden-
se; al esplendor y ocaso del nazismo y del
fascismo, a la concreción de la primera revo-
lución bolchevique. Demasiadas conmociones
para cualquiera y, especialmente importan-
tes, para un pensador como Ugarte.

El 2 de diciembre de 1951 lo encuentran
muerto en su casa.

Conspiración del silencio
¿Cuál fue el trato que recibió Ugarte en

Argentina? A este auténtico escritor -autor de
novelas, cuentos, poesías y ensayos- las
autoridades universitarias le niegan una cá-
tedra de Literatura.

Los representantes de la cultura oficial re-
chazan la propuesta de Gabriela Mistral -quien
lo denomina "el maestro de América Latina"-
para considerarlo candidato al Premio Nacio-
nal de Literatura.

El Partido Socialista, de orientación libe-
ral conservadora, lo expulsa dos veces, a
causa de sus "desviaciones nacionalistas".

El diario La Nación comienza a rechazar-
le artículos. Sus libros El Porvenir de Améri-
ca Española, La Patria Grande, El destino de
un continente y La Reconstrucción de Hispa-
noamérica, se editan en el país recién dos
años después de su muerte, por iniciativa de
Jorge Abelardo Ramos en la pequeña edito-
rial Coyoacán.

¿A qué se debe esta conspiración del si-
lencio?

En el prólogo a La nación latinoamericana,
editado en Venezuela, Norberto Galasso se-
ñala que Ugarte "ha corrido un destino diver-
so: un silencio total ha rodeado su vida y su
obra durante décadas convirtiéndolo en un
verdadero "maldito", en alguien absolutamen-
te desconocido para el argentino mediana-
mente culto que ambula por los pasillos de
las Facultades. No es casualidad, por supuesto.
La causa reside en que, de aquel brillante
núcleo intelectual, sólo Ugarte consiguió dar
respuesta al enigma con que los desafiaba la
historia y fue luego leal a esa verdad hasta su
muerte.

Sólo él recogió la influencia nacional-
latinoamericanista que venía del pasado in-
mediato y la ensambló con las nuevas ideas
socialistas que llegaban de Europa, articulan-
do los dos problemas políticos centrales de
la semicolonia Argentina y de toda la Améri-
ca Latina: cuestión social y cuestión nacio-
nal. [...] De ahí la singular actualidad del pen-
samiento de Ugarte y por ende su condena
por parte de los grandes poderes defensores
del viejo orden".

Redescubrimiento de Ugarte

En "Redescubrimiento de Ugarte", publi-
cado en febrero de 1985, Jorge Abelardo Ra-
mos escribe: "[...] en la irresistible Argentina
del Centenario, orgullosa y rica, el emporio tri-
guero del mundo, no había lugar para él. No
solamente porque, como decía Miguel Cané,
escribir una página desinteresada en Buenos
Aires equivalía a recitar un soneto de Petrarca
en la Bolsa de Comercio, sino a causa de que
Ugarte iría a desenvolver su vida contra la
lógica de la factoría euro-porteña: era socia-
lista, aunque criollo y católico; argentino, pero
hispanoamericanista. Si bien es cierto que
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lucharía por la neutralidad en las dos guerras
inter-colonialistas del siglo, debería hacerlo con-
tra la opinión dominante del rupturismo demo-
izquierdista favorable a las potencias democrá-
ticas; más tarde, asumiría la defensa de la in-
dustria nacional y de la clase obrera en un país

agropecuario, librecambista y antiobrero".

De la redacción de La Opinión Popular

www.laopinionpopular.com.ar
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Todo el mundo sabe que la educación es
la llave hacia el éxito económico, así como
también que en el futuro los trabajos requeri-
rán cada vez más niveles de conocimiento.
Es por eso que en los últimos días el presi-
dente de Estados Unidos de América, Barack
Obama, junto al ex gobernador de Florido Jeb
Bush, declaró: "Si queremos más y mejores
noticias con respecto al ámbito laboral es
necesaria una mayor inversión en educación".

Pero lo que todo el mundo sabe está mal.

 El día después de la declaración de
Obama, el periódico The Times publicó un
artículo sobre el crecimiento en el uso de
software para investigaciones legales. Al pa-
recer,  la tecnología permite rápidamente ana-
lizar millones de documentos, de una mane-
ra relativamente económica  cuando antes
se necesitaban cientos de abogados y técni-
cos en leyes. Por lo tanto, el progreso tecno-
lógico, en este caso, disminuye la demanda
por trabajados altamente capacitados.

Y el citado no es un caso único. Como el
artículo publicado menciona, ingenieros en
tareas como el diseño de chips también es-
tán siendo remplazados por software. Gene-
ralizando, puede dominar en el creer popular
que las nuevas tecnologías sólo remplazan
a los trabajadores no capacitados y que aque-
llos altamente educados están en una posi-
ción ventajosa, pero es una creencia errónea
y desactualizada.

Concretamente, desde la década del '90
el mercado laboral de EEUU se caracterizó
no por una suba en la demanda de trabajo

calificado, sino lo contrario: tanto los empleos
con remuneraciones  altas así como aque-
llos con bajos salarios sufrieron una suba en
la demanda caso contrario a aquellos con
salarios promedio (el tipo de trabajo que sos-
tiene a la clase media). Y con el paso del
tiempo el grupo en el medio fue aumentando
a medida que el crecimiento en los trabajos
bien remunerados  se desaceleró.

¿Por qué? La idea de que la educación
es cada vez más importante se fundamente
sobre la frágil noción de que el avance tec-
nológico aumenta las oportunidades de tra-
bajo para aquellos que trabajan con informa-
ción. Es decir, que la computadora ayuda a
aquel que trabaja pensando, mientras que
perjudica a aquellos que lo hacen con las
manos.

Sin embargo, unos años atrás, los eco-
nomistas David Autor, Frank Levy and
Richard Murnane argumentaron que esa era
una forma errónea de pensar con respecto a
la educación. Sostenían que las
computadoras era excelentes a la hora de
llevar a cabo tareas rutinarias: "tareas
cognitivas y manuales que pueden realizar-
se siguiendo una serie de reglas explícitas".
Por lo tanto, trabajos que no pueden ser lle-
vados a cabo siguiendo una serie de reglas
(ya sea plomeros, carpinteros, o choferes,
entre otros) tenderán a aumentar aún con el
avance tecnológico.

El punto más importante es el siguiente:
la mayor parte de los trabajos manuales que
aún se siguen haciendo en nuestras econo-
mías son trabajos difíciles de automatizar.

OpiniónDegrees and Dollars

Paul Krugman*

*  Premio Nobel de Economía, (Artículo Publicado por Krugman en el New York Times el 07/03/2011)



95

Por consiguiente, si deseamos una
sociedad próspera para todos,
la educación no es la respuesta.
Vamos a tener que construir
la sociedad en sí. Es necesario
restablecer el poder que el trabajo
en sí perdió en los últimos 30 años,
de manera que todo tipo de
trabajadores tengan el poder
de negociar por buenos salarios.
Necesitamos garantizar lo
esencial a todos los ciudadanos.

OpiniónDegrees and Dollars

Notablemente, con empleados en producción
manual siendo sólo el 6% del mercado labo-
ral en EUA, son pocos los puestos que co-
rren riesgo de ser automatizados. Por otro
lado, una gran parte de los trabajos realiza-
dos por personas con estudios universitarios
y relativamente bien pagos corren el riesgo
de ser computarizados en el corto plazo.

En agregado, está presente la
globalización. En el pasado, sólo los trabaja-
dores en producción debían preocuparse por
la competencia internacional, pero hoy en día,
la combinación de las computadoras y las
telecomunicaciones hicieron posible la ofer-
ta de servicios desde una larga distancia. Un
estudio llevado a cabo por investigadores de
la Universidad Princeton Alan Blinder y Alan
Krueger sugieren que los trabajos mejores
pagos llevados a cabo por profesionales uni-
versitarios y educados son más fáciles de
ofrecerse desde larga distancia. Si están en

lo cierto, el crecimiento en el intercambio in-
ternacional de servicios generará problemas
en el mercado laboral de EUA.

Por lo tanto: Si, hay que corregir la educa-
ción en EUA. Particularmente, las diferencias
con las que los estadounidenses se enfren-
tan al comienzo: jóvenes inteligentes de fa-
milias pobres tienen menos probabilidad de

terminar carreras universidades que
otros mucho menos brillantes de fa-
milias adineradas, y esto es una pér-
dida muy importante del potencial hu-
mano.

Pero hay ciertas cosas que la edu-
cación no puede hacer. La creencia
de que mayor cantidad de jóvenes
estudiando en la universidad puede
restablecer la clase media no es más
que un deseo infundado. Ya no es
verdad que teniendo un título univer-
sitario garantice conseguir un buen
trabajo y cada década es menos cier-
ta.

Por consiguiente, si deseamos
una sociedad próspera para todos, la
educación no es la respuesta. Vamos
a tener que construir la sociedad en
sí. Es necesario restablecer el poder
que el trabajo en sí perdió en los últi-
mos 30 años, de manera que todo tipo
de trabajadores tengan el poder de
negociar por buenos salarios. Nece-
sitamos garantizar lo esencial a to-

dos los ciudadanos.

Lo que no podemos hacer es lograr lo que
queremos sólo otorgando títulos universitarios,
que no vendrían a ser más que tickets para
trabajos que no existen o no pagan salarios
típicos de la clase media
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El crecimiento del turismo nacional en
los últimos años se ve reflejado no solo por
el aumento de la cantidad de turistas que lle-
gan al país, sino también por el impacto que
tiene en la economía nacional (Ver Anexo
Cuadros I, II y III).

El turismo en los últimos años se ha trans-
formado en una actividad socioeconómica,
estratégica y esencial de interés nacional,
y prioritaria dentro de las políticas del Esta-
do, incluidas aquellas directas, indirectas y
relacionadas. Se ha convertido sin duda en
una de las actividades económicas más im-
portantes de la Argentina. Se compone de
una extensa cadena de valor que fomenta el
desarrollo equitativo del territorio y de las po-
blaciones locales.

La actual gestión ha sabido capitalizar las
mencionadas circunstancias asumiendo
como propios los valores del modelo de país
(arraigo, responsabilidad política, respeto
mutuo, compromiso con el país, conciencia
nacional y popular, solidaridad, participación,
creatividad e identidad), y estableciendo como
ejes rectores de la política turística nacional
el desarrollo económico con inclusión social

y la conservación del patrimonio turístico na-
cional.

LEY NACIONAL DE TURISMO

Los valores y principios antes menciona-
dos, se ven reflejados claramente en la Ley
Nacional de Turismo1 .

La Ley Nacional de Turismo (N° 25.997)
dispone que la actividad turística es priorita-
ria dentro de las políticas de Estado, y con-
sidera al turismo receptivo como una acti-
vidad de exportación no tradicional.

Con la sanción de la Ley antes menciona-
da y su decreto reglamentario (1297/06)2, se
creó y se puso en funcionamiento el Instituto
Nacional de Promoción Turística como ente
de derecho público no estatal cuyo objeto es
desarrollar y ejecutar los planes, programas
y estrategias de promoción del turismo recep-
tivo internacional y de los productos directa-
mente relacionados con él, así como de la
imagen turística del país en el exterior y de la
"Argentina" como marca y como destino tu-
rístico3.

Leonardo Boto Alvarez*

* Presidente del INPROTUR
1 Ley Nacional de Turismo (25.997), Publicada en BO 07 de enero de 2005, sancionada 16 de diciembre de 2004.
2 Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Turismo, publicado en BO el 29 de septiembre de 2006.
3 Funciones y Organización del INPROTUR, artículos 13/23 de la Ley Nacional de Turismo (25.997), y Artículos 13/22 del Decreto
Reglamentario 1297/06.
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PLAN FEDERAL ESTRATÉGICO DE
TURISMO SUSTENTABLE (PFETS)

La norma antes mencionada establece
como deber el realizar un Plan Federal Es-
tratégico de Turismo Sustentable 2016
(PFETS)4, suscripto en junio de 2005 por ini-
ciativa de la SECTUR y con la conformidad y
participación del sector público y privado a
nivel nacional, provincial y municipal; y aca-
démico (con la participación de más de 600
personas en todo el territorio nacional). Ade-
más del consenso mencionado es importan-
te resaltar respecto del PFETS su planifica-
ción estratégica a largo plazo, con objetivos,
y programas operativos con miras al año
2016, y con revisiones periódicas ratificán-
dose de este modo su condición de proceso
con modalidad de seguimiento y evaluación
continua.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

El turismo, como se mencionó anterior-
mente, se ha convertido en la República Ar-
gentina en uno de los más importantes
impulsores de su economía, circunstancia que
se ha destacado no solo desde la más alta
dirigencia política sino también desde la ciu-
dadanía. Ello ha generado que la actividad
alcance un reconocimiento, nunca antes lo-
grado, como  impulsor del desarrollo econó-
mico y social, al que se reserva un papel
sustancial en la preservación del medio. Así
es como en junio de este año se ha creado el
Ministerio de Turismo de  la Nación5 ba-
sándose en la trascendencia que el turismo
representa como sector de desarrollo alter-

nativo de la actividad económica permitiendo
la generación de empleo, de divisas y la
reconversión de las economías regionales, y
contribuyendo así al desarrollo de la econo-
mía nacional y de la población en su conjun-
to, configurando un instrumento de bienestar
individual y colectivo, desempeñando así un
rol fundamental para la economía, la produc-
tividad y la cultura en su conjunto. Ello sin
descuidar el desarrollo sustentable, la conser-
vación y el respeto por los recursos naturales
y el medio ambiente asegurando su goce para
las generaciones futuras.

Las expectativas de crecimiento de la Re-
pública Argentina la ubican por encima de la
media mundial, convirtiéndola en un destino
turístico en permanente desarrollo. Se estima
que para fines de este año 2010 el número de
turistas extranjeros que visite nuestro país
supere los 5 millones de visitantes. El em-
pleo en el período 2003-2009 en las ramas
características del turismo, como hotelería,
gastronomía y transporte, aumentó un 14 por
ciento. En 2009 el turismo empleó a más de
un millón de trabajadores. Las inversiones en
alojamiento turístico en el período citado cre-
cieron un 1000 por ciento. En 2003 represen-
taban 110 millones de pesos, mientras que
en 2009 alcanzaron los 1213 millones de pe-
sos. De acuerdo con los datos relevados a
julio de 2010, en la actualidad se encuentran
en construcción cerca de 130 nuevos esta-
blecimientos de alojamiento turístico en todo
el país por un monto total de inversión que
asciende a los 7324 millones de pesos. Entre
enero y junio de 2010 el acumulado de
pernoctaciones en los alojamientos hoteleros
y para hoteleros en todo el país fue de 23,8
millones, de las cuales un 77 por ciento co-

4 Artículo N 7 inc. A), Ley Nacional de Turismo (25.997).
5 Decreto N 919/2010 (BO 30 de junio de 2010).
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rresponde a residentes. En comparación con
el mismo período de 2009, las pernoctaciones
aumentaron un 12 por ciento. En todas las
localidades, a excepción de Ushuaia, los tu-
ristas residentes superan en gran medida
a los no residentes. En particular, Mar del
Plata y Villa Carlos Paz son los dos destinos
favoritos para los argentinos.

El turismo interno, es el de mayor dina-
mismo, y por su efecto multiplicador, provo-
ca un derrame en las economías provincia-
les como pocas actividades. En 2009, sobre
un total anual de 40 millones de pernoctes de
turistas, el 78 por ciento correspondió a turis-
tas residentes, mientras que el 22 por ciento
restante, a turistas no residentes. En 2010 el
turismo interno se estima registrará un total
de 38,1 millones de turistas, es decir, un
aumento del 9 por ciento respecto de 2009 y
un crecimiento acumulado en el período 2003-
2010 del 41 por ciento. Los valores del co-
rriente año no sólo alcanzarían sino que su-
perarían las cifras anteriores a la crisis eco-
nómica financiera internacional: el alza res-
pecto de 2008, máximo de la serie, sería del
1 por ciento.

En Argentina, el turismo no sólo es una
fuente generadora de divisas; también cum-
ple un rol redistributivo. Es uno de los pocos
sectores que permiten la integración al mer-
cado del trabajo a comunidades que residen
en las zonas periféricas o disociadas de los
circuitos productivos tradicionales, contribu-
yendo a atenuar las fuertes asimetrías regio-
nales que son características del modelo con-
céntrico de desarrollo que rige históricamen-
te.

En 2010 todas las categorías que compo-
nen al turismo interno mostraron crecimien-
tos respecto de 2009: se estima que la tem-
porada invernal aumentaría en un 15 por cien-
to, mientras que la temporada estival y Se-

mana Santa lo hicieron en un 6. Respecto de
2008, la temporada invernal estaría registran-
do un incremento del 5 por ciento. La tempo-
rada estival ya superó los valores de ese año
en un 1 por ciento. En el período 2003-2010
se proyecta un crecimiento acumulado del 47
por ciento para la temporada invernal, mien-
tras que el acumulado es de 40 por ciento
para la temporada estival, y 26 por ciento para
Semana Santa.

El sector turístico se convirtió en los últi-
mos años en un importante receptor de inver-
siones extranjeras directas. De los 338 millo-
nes de dólares invertidos durante el año 2009,
encontramos emprendimientos de cadenas
internacionales, de cadenas nacionales y los
empresarios independientes (Ver Anexo Cua-
dro IV).

CALIDAD TURÍSTICA
La calidad del servicio, ha sido uno de los

valores en los que se ha sostenido el creci-
miento, reflejado tanto en el aumento en el
número de turistas como en el gasto que és-
tos generan, y buscando generar susten-
tabilidad al crecimiento.

Así se ha interpretado en el Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable 2016, que
sitúa a la calidad y a la sustentabilidad como
campos de Actuación Estratégicos.

Sin lugar a duda la calidad se encuentra
intrínsecamente unida a la apreciación que
tiene el turista del servicio que se le presta.
Su percepción acerca del destino está vincu-
lada a la actuación de cada uno de los inte-
grantes de la cadena de valor turística.

Por ello, se ha creado en el año 2005 el
Sistema Argentino de Calidad Turística
(SACT)6  que es un conjunto de herramientas
operativas, cuyo objetivo es el de promover

6 Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), aprobado por Resolución ST N 1624 de fecha 21 de octubre de 2008.
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la cultura de la calidad y la mejora continua
en todos los actores que conforman la cade-
na de valor del sector turístico nacional. En-
tre las herramientas que lo integran se en-
cuentran las Buenas Practicas en destinos,
las Directrices de Accesibilidad en Estable-
cimientos Hoteleros, de Playas y Balnearios,
de Termas, de Gestión Municipal, de Bode-
gas, las Normas IRAM - SECTUR, los clu-
bes de calidad, el Sistema Inicial de Gestión
Organizacional (SIGO), y los Tribunales
Arbitrales de Consumo Turístico (TACT), en-
tre otros.

TURISMO ESTUDIANTIL
Habiendo habido grandes casos de esta-

fas a escuelas primarias y secundarias, y a
sus estudiantes a la hora de contratar sus
viajes de egresado o de estudio (Lapa estu-
diantil, Rio de la Plata, Zaiga Travel, 5 Cinco
Zonas, por nombrar algunos de ellos), el Con-
greso Nacional sancionó la Ley 26.208
(modificatoria de la Ley 25.599) sobre Turis-
mo Estudiantil7. En la misma se les exige a
las agencias de viajes la acreditación de la
constitución de garantías suficientes, con el
objeto de solventar posibles incumplimien-
tos parciales y/o totales derivados de las re-
laciones contractuales, mediante el estable-
cimiento de fondos fiduciarios de garantía y/
o garantías de carácter patrimonial y/o ban-
carias y/o financieras y/o depósitos en ga-
rantía y/o seguros de caución, conforme lo
determine el actual Ministerio de Turismo.

La resolución 237-2007 constituyó el Fon-
do Nacional de Turismo Estudiantil8 me-
diante la creación de una Fondo Fiduciario al

que deben aportar las agencias de viajes ha-
bilitadas para operar en el segmento de Turis-
mo estudiantil.

De esta manera, se puso en marcha el Plan
de Transformación de Turismo Estudian-
til, el cual sirve básicamente para garantizar-
le el viaje al estudiante si hay un incumpli-
miento de contrato. La manera de asegurar el
viaje se pensó mediante el pago de una cuota
especial llamada ̈ Cuota Cero¨. La Cuota Cero
es el primer pago del viaje, y todos los pagos
de cuotas cero realizados van al Fideicomi-
so, que será utilizado en caso de que la agen-
cia incumpla. Es decir, con el pago de esta
cuota el usuario se garantiza el viaje. Dicha
cuota equivale al 6% del valor del contrato.

Dicha normativa no solo impone un Regis-
tro especial destinado a aquellas agencias que
se dedican a los viajes de estudio y/o viajes
de egresados, sino que también impone el
cumplimiento de recaudos especiales por par-
te de las agencias, y su consecuente control
por parte del Ministerio de Turismo, como au-
toridad de aplicación.

Asimismo por la normativa mencionada el
Ministerio de Turismo de la Nación tiene la
facultad de regular las distintas modalidades
requeridas para dar seguridad a las transac-
ciones que se realicen bajo la contratación de
viajes estudiantiles.

Teniendo en cuenta lo expresado anterior-
mente en la Ley Nacional de Turismo que con-
sidera al turismo receptivo como una activi-
dad de exportación no tradicional para la ge-
neración de divisas, el Ministerio de Turismo
creó el Registro Especial para las agencias
que se dediquen a esa actividad9 establecien-

8 Resolución ST N 237 de fecha 15 de marzo de 2007, publicada en BO 26 de marzo de 2007; modificada por Resolución ST N 61/
2008, 435/2008, y 271/2009.
9 Resolución ST N 858/2007, Resolución ST N 997/2007 y Resolución 66/2010.



100

OpiniónEl turismo como motor
de desarrollo económico y social

do entre otros recaudos como condición de
su inscripción, la acreditación del cumplimien-
to de normas de calidad, tema en el cual vie-
ne trabajando el Ministerio desde una Direc-
ción Nacional creada a tal efecto.

Por otra parte, y en el mismo orden de
ideas, es de mencionar la sanción de la Ley
Nacional de Sistemas Turísticos de Tiem-
po Compartido (26.356)10  en la que se de-
signa al hoy Ministerio de Turismo de la Na-
ción como autoridad de aplicación y ente
fiscalizador de los sistemas turísticos de tiem-
po compartido. Mediante este normativa han
de crearse una vez Reglamentada el Regis-
tro de los Prestadores de Tiempo Comparti-
do, el Registro de los Establecimientos
Vacacionales de Tiempo Compartido, y el Re-
gistro de Transacciones que sin duda servi-
rán para brindarle mayor tranquilidad y segu-
ridad al turista a la hora de contratar con una
empresa de tiempo compartido.

TURISMO SOCIAL
La mencionada Ley Nacional de Turismo

Nº 25.997, establece que el Ministerio de Tu-
rismo, como autoridad de aplicación, tiene a
su cargo elaborar el Plan de Turismo Social
y promover la prestación de servicios acce-
sibles a la población privilegiando a los sec-
tores vulnerables, mediante la operación de
las unidades turísticas de su dependencia,
ubicadas en Chapadmalal, PROVINCIA DE

BUENOS AIRES y en Embalse de Río Terce-
ro, PROVINCIA DE CORDOBA. A fin de lo-
grar una mayor celeridad y eficiencia en el
ejercicio de las funciones esenciales del Es-
tado se ha delegado en el Ministerio de Turis-
mo la contratación y ejecución de construc-
ciones, trabajos o servicios, incluido el
planeamiento y la formulación de los proyec-
tos respectivos, que revistan el carácter de
obra pública y de aquéllas necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos, así como para
la adquisición de materiales, maquinarias,
mobiliarios y elementos destinados a ellas,
en las unidades turísticas a su cargo11.

Asimismo, es dable mencionar que se en-
cuentra en plena vigencia el Programa ¨Va-
mos de Paseo¨ realizado por el Ministerio de
Turismo de la Nación en conjunto con
ANSES, el Banco Nación y Aerolíneas Ar-
gentinas a fin de que los jubilados y/o pen-
sionados puedan realizar viajes de categoría
media o media-alta en veintiún (21) destinos
diferentes de la República Argentina a un bajo
costo y a ser pagados hasta en treinta (30)
cuotas12. Hasta el día de la fecha, y a un mes
de su puesta en funcionamiento, 126 contra-
tos han sido celebrados bajo esta modalidad,
estimándose para el próximo año que la suma
se vea incrementada notoriamente, y que ju-
bilados y/o pensionados y su grupo familiar
puedan disfrutar de sus vacaciones en el país
con estos beneficios.

Desde el comienzo de su gestión el Minis-

10 Ley Nacional de los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, sancionada el 28 de febrero de 2008, Promulgada el 18 de marzo
de 2008.
11 Decreto N 1072/2006(16/08/2006) sobre delegación de facultades y obligaciones previstas en la Ley N 13.064 sobre Obras
Publicas.
12 Resolución ST N 45/2009 (28/10/2009) sobre Registro de Agentes de Viaje dedicada a operadores que realicen turismo con
viajeros adultos mayores; y Resolución ST N 71/2009 (05/11/2009) sobre destinos habilitados para el programa de turismo con
viajeros adultos mayores.
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terio ha contado con un sistema de adminis-
tración financiera (SAF) propia con el objeto
de cumplir con la facultad que le otorga la
Ley Nacional de Turismo de administrar en
forma exclusiva los recursos provenientes del
Fondo Nacional de Turismo13. Entre los re-
cursos que constituyen el mencionado fondo
encontramos al 5% del precio de los pasajes
aéreos14, marítimos15 y fluviales16 al exterior.
Así es como se determina anualmente el ca-
lendario de depósito del Impuesto sobre el
Valor de los pasajes aéreos, marítimos y flu-
viales al exterior, y el calendario de presenta-
ción de las certificaciones contables trimes-
trales para cada año17.

FERIADOS
A nivel mundial se observa una clara ten-

dencia a realizar mayor cantidad de viajes
al año de pocos días de duración con ma-
yor nivel de gasto promedio, en lugar de
realizar pocos viajes de mayor tiempo de es-
tadía. Las escapadas de fin de semana, que
además de atenuar la estacionalidad generan
un mayor gasto en concepto de turismo, han
crecido exponencialmente en nuestro país y
en el mundo.

Las llegadas de turistas en el feriado largo
del 25 de Mayo aumentaron un 70 por ciento
respecto de 2009. El festejo del Bicentenario
atrajo a 944.853 turistas. El feriado del 9 de
Julio movilizó a 486.509 turistas, un aumento
del 23 por ciento respecto de 2009. Esto de-

muestra la intensa actividad de turismo que
generan los fines de semana largos. Los Par-
ques Nacionales Iguazú y Los Glaciares re-
gistraron un aumento del 600 por ciento en
sus visitas respecto del promedio diario del
mes durante el fin de semana largo del 17 de
agosto de 2010. Mientras que el peaje de
General Conesa, paso obligado para llegar a
la costa, verificó un incremento del 200 por
ciento en el tránsito de vehículos. A su vez,
en la ciudad de Mar del Plata, durante el fin
de semana largo del 17 de agosto último, tras-
ladado al lunes 16, el porcentaje de ocupa-
ción hotelera aumentó un 300 por ciento res-
pecto del promedio diario del mes. Los ingre-
sos económicos también se incrementaron en
forma extraordinaria, dado que durante este
fin de semana largo los turistas gastaron un
500 por ciento más respecto del promedio dia-
rio del mes. El gasto de los turistas en cada
uno de los tres días fue de 17,8 millones de
pesos. El resto del mes el gasto total prome-
dio diario fue de 3,6 millones de pesos.

El decreto de Ordenamiento de los feria-
dos formaliza los feriados puente18: los días
que están entre un feriado y el fin de semana.
Cada año tendrá como máximo dos feriados
puente. Si por mandato del calendario apare-
cen más lunes o viernes ¨sandwiches¨, el
Poder Ejecutivo determinará cuál de los dos
fines de semana serán largos. Los días en
que se festejarán estos feriados serán anun-
ciados con tres años de anticipación, lo que
permite los empresarios del sector puedan pla-
nificar sus ofertas y programas de vacacio-

13 Ley Nacional de Turismo (25.997), Artículo 29.
14 Ley N 14.574, Resolución ST N 24/1995 (BO 25/01/1995), N 877/1994  (BO 20/12/1994) y N 1511/2005 (BO 20/12/2005).
15 Resolución ST N 144/2006 (BO 20/02/2006)
16 Resolución ST N 1080/2006 (BO 17/11/2006).
17 A modo de ejemplo, se puede mencionar la Resolución 186/2009 de fecha 29 de diciembre de 2009 (BO 06/01/2010).
18 Decreto N 1584/2010, publicado en fecha 03 de noviembre de 2010, establece los feriados nacionales y los días no laborales.
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nes hacia sus clientes. Y los consumidores
podrán determinar anticipadamente sus sali-
das, y así con anterioridad conseguir mejo-
res precios19.

Así por ejemplo, en 2011, habría dos fe-
riados puente: el que corresponde al Día de
la Memoria (24 de marzo) y el del 8 de di-
ciembre (Día de la Virgen), que caen en jue-
ves. Según este esquema, el año próximo
tendría ocho fines de semana largos en total
(ver Anexo cuadro V - Feriados 2011). En com-
paración con otros países se puede mencio-
nar a modo de ejemplo que Alemania tiene
15 feriados, España 11, Chile 16.

El Decreto de Ordenamiento de los feria-
dos estipula que se deberá establecer los fe-
riados turísticos por períodos trianuales, con
una antelación de CINCUENTA (50) días a la
finalización del año calendario. El Ejecutivo
debe fijar y publicar la grilla de los feriados
del año siguiente, a fin de favorecer la planifi-
cación del turismo y las otras actividades que
dependan de esas modificaciones.

Además, la iniciativa reinstaura como fe-
riados el lunes y martes de Carnaval (que
habían sido eliminados por la última dictadu-
ra militar), e introduce el 20 de noviembre,
como el Día de la Soberanía Nacional. El
20 de junio, en tanto, cuando se recuerda al
creador de la bandera, Manuel Belgrano, que-
daría como feriado fijo. Además, el 12 de oc-
tubre pasará a ser el Día del Respeto a la
Diversidad Cultural y dejará de ser llamado
Día de la Raza, tal como venían planteando
desde hace años las comunidades origina-
rias. El Decreto contempla declarar días no
laborables para quienes profesen la religión
judía, al Año Nuevo Judío (Rosh Hashana),

el Día del Perdón (lom Kipur), y de la Pascua
Judía (Pesaj), y para quienes profesen la reli-
gión islámica el día del Año Nuevo Musulmán
(Hégira), el día posterior a la culminación del
ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sa-
crificio (Id Al-Adha), como sinónimo de país
plural.

El Decreto de Ordenamiento de los Feria-
dos presentado tiene como meta incrementar
el consumo y con él la inversión y el empleo
en uno de los sectores de mayor potencial de
crecimiento.

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES

La Administración de Parques Nacionales
(APN) celebró sus  107 años del nacimiento
de las áreas protegidas en nuestro país, con
la creación en este año 2010 de cuatro par-
ques marinos, cuyos presupuestos están con-
templados para 2011. Esto eleva a más de
1.180.800 hectáreas la extensión destinada a
preservar parte de la inmensa riqueza del Mar
Argentino.

Hasta este año sólo existían el Parque
Nacional Costero Monte León, en Santa Cruz
donado por Douglas Tompkins y su esposa a
través de la Fundación Vida Silvestre, casi
sin mar; y el Tierra del Fuego, que abarca un
pequeño tramo de costa.

Ahora se suman tres parques netamente
marinos, de jurisdicción compartida entre APN
y las provincias: Patagonia Austral (Chubut),
Makenke e Isla Pingüino (Santa Cruz). Para
principios de 2011 se espera que el Congreso
apruebe la creación de Banco Burwood, el
primer parque nacional oceánico.

19 Decreto N 1585/2010 publicado en fecha 03 de noviembre de 2010 establece los feriados con fines turísticos de los años 2011,
2012 y 2013.
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Patagonia Austral, al norte del golfo San
Jorge, tiene 132.124 hectáreas, en unos 100
kilómetros de costa y 40 islas. Al norte está
una de las zonas más importantes de repro-
ducción del langostino patagónico. En una isla
del sur hay un área de engorde de juveniles
de merluza. Entre las especies endémicas
están el pato vapor cabeza blanca y la gavio-
ta de Olrog.

Con 170.000 hectáreas, el parque Isla Pin-
güino, frente a Puerto Deseado, incluye nu-
merosas islas, en cuyas costas se reprodu-
ce la sardina fueguina, base de la red trófica
del sur del Mar Argentino. Allí nidifican 15.000
parejas de pingüino de Magallanes y 500 pa-
rejas de pingüino de penacho amarillo, la úni-
ca colonia del país que está en crecimiento.
Y en la isla Chata está la cormoranera más
grande del país de la especie imperial.

Al sur de Puerto San Julián, Makenke tie-
ne unas 90.000 hectáreas y abunda en sardi-
na fueguina y en merluza austral. En las pa-
redes acantiladas de La Mina se halla la colo-
nia más grande de cormorán gris, una espe-
cie endémica. Y al sur hay una colonia de
reproducción de elefantes marinos, la única
fuera de península Valdés.

El valor de Banco Burwood reside en la
cordillera submarina, donde se reproduce la
merluza negra, de altísimo valor comercial.
Es una zona de alto endemismo, con corales
de aguas frías.

Con la creación de estos Parques Mari-
nos, el turismo también deberá ser sosteni-
ble y limpio. De esta manera, nuestro territo-
rio marino estará protegido en un 1,18% y se
acerca al 6% pactado en la reciente cumbre
mundial sobre biodiversidad, realizada en
Nagoya (Japón), y cuyo compromiso se pro-

yecta al año 2020 (el compromiso incluye un
17% del territorio terrestre protegido).

En la actualidad, la superficie continental
protegida en el país es del 7,7%. El mar re-
cién fue incluido como posible área protegida
en 2005, ya que hasta entonces la ley no lo
contemplaba.

En 2003, había 3,56 millones de hectá-
reas protegidas, todo tierra. Al año 2010 se
han incorporado entre tierra y mar, 900 mil
hectáreas, es decir, un 24% más.

Respecto del año 2009, un 20% más de
turistas han visitado los Parques Nacionales.
Con el agregado de un Parque Nacional en
Santa Fe -el primero en esa provincia-, ya
suman 38 los Parques Nacionales en todo
el territorio de la República Argentina20.

Las Cataratas del Iguazú, el Cañón de
Talampaya y Los Glaciares fueron declara-
dos Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO.

El 2010 pasará a la historia como uno de
los años más importantes del Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi de Bariloche, en función
de la fuerte inversión del Gobierno nacional
en obras de readecuación y modernización
en sus sectores más tradicionales y conoci-
dos, tareas que además estaban largamente
postergadas.

En el año 2010 se invirtieron 28 millones
pesos, entre obras ya ejecutadas, otras en
desarrollo de próxima inauguración y licitadas
a ejecutarse este verano.

En la Isla Victoria, a donde va una de las
excursiones más demandadas de Bariloche
y Villa La Angostura, rehicieron las pasarelas
de madera de todos los senderos, al igual que

20 Diario Tiempo Argentino de fecha 10 de octubre de 2010.
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en el Bosque de Arrayanes, parte del mismo
paseo lacustre. En ambos lugares repararon
los senderos, construyeron nuevos grupos
sanitarios y dispusieron moderna señaliza-
ción. Trabajos similares mereció el sendero al
mirador de la Cascada de los Cántaros, otra
de las excursiones tradicionales del Parque;
y construyeron sanitarios en el lago Guillelmo.
También este año el Parque sumó sub-
centrales de incendios en los Rápidos del río
Manso, Pampa Linda en el cerro Tronador y
Villa La Angostura, reinauguró la histórica Casa
Anchorena en la Isla Victoria, y comenzaron
los trabajos de recuperación de las otras dos
viviendas originales de ese sector, emplaza-
das hace más de 100 años.

Entre las obras ya licitadas, a ejecutar este
verano, están las mejoras en los senderos de
alta montaña que van a los refugios Jakob y
Emilio Frey, y la construcción de cinco mue-
lles para Los Césares, Piedras Blancas, Puer-
to Gross y Puerto Radal. Todas estas obras
fueron gestionadas por el Ministerio de Turis-
mo de la Nación ante el Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
La Ley 26.466 declaró de utilidad pública

y sujetas a expropiación las acciones de las
empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad
Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos
del Sur Sociedad Anónima y de sus em-
presas controladas21.

En el marco de la Ley 26.466 se estable-
ció el rescate del paquete accionario de Ae-
rolíneas Argentinas al Estado Nacional de esta

manera Aerolíneas Argentinas y Austral de-
signaron a sus nuevos directivos. La misión
de Aerolíneas Argentinas es conectar a los
argentinos y contribuir a la integración y al
desarrollo económico y social del país, pro-
moviendo el territorio nacional como destino
turístico, cultural y de negocios. Su visión es
ser la empresa emblema y orgullo de la Repú-
blica Argentina, reconocida por su gestión
pública eficiente y transparente.

En mayo de 2009, se firmó el contrato con
la compañía estatal brasileña Embraer por la
compra de 20 aviones para Aerolíneas Ar-
gentinas-Austral, la cual se enmarca en el plan
de recapitalización de las compañías mencio-
nadas.

Aerolíneas Argentinas retomó la compra
de aviones nuevos después de 17 años y ya
ha presentado el primer b-737/700 modelo 2009
comprado a Boeing. La compra ha sido por
dos aeronaves B737/700 NG (Next
Generation).

En junio de este año 2010 Aerolíneas Ar-
gentinas realizó el cambio de su imagen
institucional. Un cambio respetuoso del pasa-
do y de la trayectoria de la empresa, bajo el
lema ̈ Alta en el Cielo¨. Asimismo en esa mis-
ma fecha se anunció la nueva ruta de cabota-
je denominada ̈ Corredor Norte¨ que desde el
aeroparque metropolitano Jorge Newbery uni-
rá los destinos Iguazú-Salta-Mendoza y
Bariloche. Estos vuelos ya comenzaron a
operar a partir de agosto de este año, con
cuatro frecuencias semanales, dos iniciando
la operación hacia Iguazú y dos hacia
Bariloche, los miércoles y sábados.

En julio del año 2010, según la reconocida
calificadora internacional Skytrax, la línea de

21 Ley 26.466 sancionada el 17 de diciembre de 2008 (BO 24 de diciembre de 2008).

OpiniónEl turismo como motor
de desarrollo económico y social
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bandera nacional fue recalificada al siguiente
nivel, al cumplirse el primer año de la nueva
gestión de la compañía. La prestigiosa
auditora internacional de vuelos Skytrax, de
origen británico, subió de dos a tres estre-
llas la calificación de Aerolíneas Argenti-
nas. Así, la aerolínea quedó posicionada en
el mismo nivel que otras empresas de gran
consideración, como Iberia, United Airlines y
Alitalia. El exhaustivo análisis de Skytrax
abarca a las más prestigiosas compañías de
todo el mundo y le permite a la aerolínea de
bandera nacional ubicarse entre las más im-
portantes en el plano internacional. Skytrax
es referencia máxima en materia de análisis
(mejor servicio, calidad y seguridad) de 620
compañías aéreas y 645 aeropuertos.

Su análisis abarca distintos ítems, como
el desempeño del personal, servicio de cate-
ring de a bordo y hasta confort en las salas
de espera. Los puntos que mayores califica-
tivos le valieron a Aerolíneas Argentinas se-
gún Skytrax son, entre otros, el servicio de
asistencia a familias y niños, habilidades en
distintos idiomas por parte del personal y la
efectiva respuesta a distintas solicitudes.

El Plan de Negocios para el período
2010-2014, tiene como objetivo prioritario po-
ner a la empresa en condiciones para contri-
buir al desarrollo económico y social del país,
y conectar a los argentinos. La idea central
es que Aerolíneas Argentinas se ubique en el
lugar de un servicio público que sirve a los
intereses del país como herramienta para el
desarrollo de los argentinos y que presta un
servicio de calidad y excelencia.

La gestión de Aerolíneas Argentinas des-
de su estatización se encuentra abocada a
poner en valor la compañía, en recuperar avio-
nes que vuelen, poner más frecuencias, cu-
brir más rutas y optimizar la puntualidad. An-
tes de 2014 la empresa contará con 73 avio-
nes nuevos y en el transcurso del presente
año comenzarán a llegar los 20 Embraer que
el Gobierno nacional adquirió al fabricante bra-
sileño, habiendo llegado a septiembre de este
año las dos primeras aeronaves.

El plan de negocios prevé incorporar 15
aviones de fuselaje ancho para vuelos inter-
nacionales; 38 de fuselaje angosto, que ha-
rían los regionales y de cabotaje y los 20
Embraer ya mencionados que harían también
vuelos de cabotaje.
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Fuente: Indec. Dirección de cuentas Internacionales.
Elaboración: Ministerio de Turismo de la Nación, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas.
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OpiniónNi venganza, ni linchamientos, sólo memoria,
verdad y sobre todo justicia

Ni venganza, ni linchamientos,Ni venganza, ni linchamientos,Ni venganza, ni linchamientos,Ni venganza, ni linchamientos,Ni venganza, ni linchamientos,
sólo memoria, verdadsólo memoria, verdadsólo memoria, verdadsólo memoria, verdadsólo memoria, verdad
y sobre todo justiciay sobre todo justiciay sobre todo justiciay sobre todo justiciay sobre todo justicia

No hace más de unas semanas la CNN y
luego todos los noticieros reprodujeron el triun-
fo democrático en Libia, a partir del lincha-
miento de Muhamar Kadafi, gobernante de
dicho país por algo más de cuarenta años.
Es interesante que luego de tantas décadas
la sociedad Occidental y en particular la eu-
ropea (en especial Francia e Italia), descu-
brieron casi de un día para otro que estába-
mos  frente a   un "tirano san-
griento", un "cruel represor ", y
"que el conjunto del pueblo libio
quería derrocarlo". No ponemos
en duda ninguna de estas afir-
maciones. En especial porque
el pueblo libio salió durante se-
manas a luchar por el fin de se-
mejante unicato. Lo llamativo del
asunto fue la resolución del
tema: linchamiento
profusamente filmado, haciendo
hincapié en que lo encontraron
vivo, escondido y lo mataron
frente a las cámaras, sobrepa-
sados por la "indignación", "y la necesidad
de vengar a la cantidad de muertos provoca-
da por el tirano, en cuestión".

Leticia Manauta*

Hace menos tiempo, exactamente el día
26 de octubre de 2011, por casi todos los
canales de televisión de la Argentina, se
transmitió desde Comodoro Py la lectura de
las condenas a los genocidas de la ESMA
(Escuela de Mecánica de la Armada). Fue
muy impactante, estaban las madres, las
abuelas, los hijos, se había esperado por lo
menos 27 años desde la recuperación de la

democracia y el primer Juicio a las Juntas,
impulsado y llevado adelante por el Gobier-
no de Raúl Alfonsín (no confundir con bur-

* Secretaria de Cultura, Publicaciones y Capacitación de UPCN

Esto diferencia a unos y otros, el juicio
y castigo, con todas las garantías,
derrota definitivamente la teoría de
los dos demonios. Es verdaderamente
institucionalidad y construcción de
ciudadanía.
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dos imitadores o legales herederos). Había-
mos atravesado la Ley de Obediencia Debi-
da y Punto Final, que había exculpado a es-
tos que en ese momento escuchaban sus
sentencias. Ya se venían juzgando y encar-
celando a otros, gracias a la decisión de de-
rogar las leyes mencionadas, impulsado por
NESTOR KIRCHNER, y resuelto en el Con-
greso Nacional.

En todos esos años de avances y retro-
cesos, cuando muchos pensaron que el tema
de los genocidas estaba cerrado después de
esas dos leyes, cuando muchos familiares
de desaparecidos, muchos sobrevivientes de
campos de concentración, de tortura y
vejámenes espantosos, podrían haber pen-
sado que el tiempo -impiadoso- pasaba y era
posible que ni ellos ni los autores de críme-
nes de lesa humanidad no llegaran al juicio y
castigo. Sin embargo, aún con esa incerti-
dumbre, nunca se produjeron hechos violen-
tos. Ni un rasguño, ni un intento de venganza
individual. Sí aquello que la fuerza de lo co-
lectivo produjo: "los escraches" en los domi-
cilios de los torturadores, violadores y asesi-
nos. Para dejar en evidencia donde estaban
aquellos que habían sido protagonistas y cóm-
plices de la dictadura. Para que nadie olvida-

ra la necesidad de Memoria, Verdad y Justi-
cia.

Muy por el contrario, debieron los que es-
peraban Justicia, los que atestiguaron, sopor-
tar amenazas de todo tipo, e inclusive una
desaparición (Julio López), que aún se está
investigando. Había muchas razones para la
furia, o ser ganados por "emociones violen-
tas".

No sólo uno sentía que se estaba hacien-
do justicia, en esa condena a los protagonis-
tas de la emblemática ESMA, sino JUSTI-
CIA, con mayúsculas. Deberíamos sentirnos
orgullosos como pueblo de haber llegado a
estas instancias, pero además a no haber
aplicado nunca -en esto influyó el rol funda-
mental de los organismos de Derechos Hu-
manos- la ley de la selva, de resolver desde
la justicia, el derecho a defensa y una serie
de garantías que los genocidas han tenido a
diferencia de aquellos a los que asesinaron,
torturaron o les robaron los hijos. Esto dife-
rencia a unos y otros, el juicio y castigo, con
todas las garantías, derrota definitivamente
la teoría de los dos demonios. Es verdadera-
mente institucionalidad y construcción de ciu-
dadanía

OpiniónNi venganza, ni linchamientos, sólo memoria,
verdad y sobre todo justicia
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Malvinas: La guerraMalvinas: La guerraMalvinas: La guerraMalvinas: La guerraMalvinas: La guerra
y la post guerra:y la post guerra:y la post guerra:y la post guerra:y la post guerra:

La desmalvinización.La desmalvinización.La desmalvinización.La desmalvinización.La desmalvinización.

(Conferencia dictada en el Instituto del
Servicio Exterior de la Nación el 19 de Se-
tiembre de 2011)

Deseo expresar ante todo un profundo
agradecimiento embajador Carlos Piñeiro
Iñiguez por la invitación cursada, al veterano
de guerra Cesar Trejo y congratularme ade-
más con las autoridades del Instituto del Ser-
vicio Exterior de la Nación (ISEN), por incor-
porar a este ciclo la cuestión Malvinas.

Constituye un especial privilegio para quien
les habla la oportunidad de dirigirme a las
mujeres y a los hombres sobre quienes -en
un futuro no muy lejano- recaerá la responsa-
bilidad de establecer las bases, construir las
relaciones, diseñar las estrategias y determi-
nar los fundamentos de una Argentina, que
en pocas décadas, se consolidará como es-
tado "bicontinental" antártico-americano, y
cuya superficie marítima abarcará más del
50 por ciento de su territorio. Asimismo mani-
fiesto públicamente el regocijo que me pro-
voca  compartir ambas jornadas con futuros
diplomáticos de otros países iberoamerica-
nos -quienes anhelo- acompañen esta aspi-
ración argentina, ya que la transformación
geopolítica de nuestro país redundará en be-
neficio de la región en su conjunto.

Reflexionaremos en ambos encuentros
sobre algunos aspectos vinculados a lo que
denominamos "Causa Malvinas", tópico
medular si los hay en materia de relaciones
exteriores para nuestro país. Ambas diser-
taciones estarán acompañadas con la pro-
yección del documental "Malvinas: Viajes del
Bicentenario", producido por la Comisión de
Familiares de Caídos en Malvinas, y dirigido
por el prestigioso documentalista Julio
Cardoso.

A modo de advertencia preliminar, corres-
ponde precisarles que todas y cada una de
las reflexiones de las que daré cuenta a con-
tinuación, se enmarcan en una modalidad
epistemológica que autores como el escritor
y pensador argentino Fermín Chávez han
denominado como "Pensamiento Nacional",
modalidad que a su saber constituye toda
una "epistemología de la periferia" y que ya
posee más de 150 años de tradición en nues-
tro país.

Hago mención a tal circunstancia, ya que
bajo ningún concepto aspiro a que mis ex-
presiones sean entendidas como emanadas
desde un  "Olimpo de objetividad". Tal hecho
para nosotros constituye un "imposible teó-
rico" en virtud de que, en cierto sentido, to-

TestimoniosMalvinas: La guerra y la post guerra: La desmalvinización

Francisco José Pestanha*

* Docente, escritor y ensayista. Dirige el seminario de "Introducción al Pensamiento Nacional" en la Universidad nacional de Lanús.
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dos los seres humanos de alguna forma so-
mos  "prisioneros de nuestra propia subjetivi-
dad". Mientras mi propia subjetividad está en
juego al dirigirme a ustedes, intentaré que la
honestidad se constituya en norte de mis re-
flexiones y mis afirmaciones.

          Como he sostenido en alguna opor-
tunidad, la modalidad del pensar a la que ad-
herimos nos enseña, entre otras tantas cues-
tiones, que "los pueblos que han sido suje-
tos a total o parcialmente a improntas colo-
niales, suelen generar en forma natural sus
propios modos o mecanismos de resistencia
entre los cuales podemos encontrar:

 I) La cultura popular.

II) La puesta en práctica de modalidades
epistemológicas alternativas como el caso
propio del "Pensamiento Nacional".

III) Las causas con un nítido sentido
unitivo o causas unitivas o  nacionales, las
que por su contenido identitario,  por su po-
der convocante o, por su significación histó-
rica, contribuyen a la autoafirmación con res-
pecto a un otro.

En este último tópico incluimos la causa
Malvinas que hoy nos convoca.

En orden a lo expresado precedentemen-
te, las conclusiones, que expondré a conti-
nuación reflejan el producto de arduas jorna-
das de labor reflexiva, y constituyen una de
las tantas miradas que recaen sobre el con-
flicto acontecido en 1982. No pretendo en-
tonces presentar aquí "verdades absolutas"
sino dar cuenta de algunos aspectos que com-
ponen una particular visión sobre la guerra y
la post guerra y sus consecuencias. Queda-
rá para cada uno de ustedes, de acuerdo a
su sano criterio, el desafío de procesar lo que
aquí se relate, y en su caso, extraer alguna
conclusión al respecto.

Como me han señalado los responsables
académicos del Instituto, en el marco de este
seminario se han tratado aspectos históricos,
jurídicos y diplomáticos vinculados a la cues-

tión Malvinas. Por tal motivo me limitaré a
referenciar aquellos hitos de las relaciones
argentino-británicas que para nosotros acre-
ditan fehacientemente que el Reino Unido de
la Gran Bretaña, por diferentes razones his-
tóricas políticas, económicas y geopolíticas,
ha demostrado poseer "intereses permanen-
tes en la región"

TestimoniosMalvinas: La guerra y la post guerra: La desmalvinización
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comparador de materias primas argentinas,
(estableciéndose así un sistema semicolonial)
circunstancia ratificada en medio de la crisis
de 1930 a partir de la suscripción 1833 del
ignominioso pacto Roca Runcimann. Presu-
pongo que ustedes, todos profesionales, co-
nocen estas circunstancias con precisión por
cuanto me limito aquí sólo a lo mencionarlas.

Tomando en consideración lo expuesto
nos inclinamos a sostener que toda la histo-
ria de las relaciones bilaterales entre ambas
naciones se operó en un marco de alternan-
cia entre operaciones de inteligencia, conflic-
tos militares y acuerdos diplomáticos y eco-
nómico-financieros, dejando especialmente la
incógnita para futuros historiadores y por qué
no para futuros diplomáticos, el abordaje de
las circunstancias que fundamentaron la sus-
cripción de los tratados de Madrid y Londres
de 1989 y 1990 y sus efectivas consecuen-
cias en el posterior devenir del país. El estu-
dio de tales acuerdos, es probable, pueda
despejarles algunas  dudas respecto a las
circunstancias por las que atravesó el país
durante la década 1999-2001. Eso sí, les an-
ticipo que deberán sortear bastantes esco-
llos, algunos vinculados al secreto de Esta-
do.

Mediante esta apretadísima síntesis, he
intentado dar cuenta de que, para a nuestro
modo de observar los acontecimientos histó-
ricos, las relaciones bilaterales entre ambos
estados se extienden hacia el pasado como
un proceso que merece abordarse en su inte-
gridad, y que, tales relaciones, pueden per-
fectamente caracterizarse como "desiguales"
en razón de haberse instituido entre una po-
tencia que  otrora constituyó un poderoso
imperio y un país considerado "periférico". A
esta altura sólo la necedad puede negar el
hecho concreto y específico de la existencia
de un orden internacional caracterizado por
relaciones desiguales del poder, circunstan-
cia perfectamente aplicable a nuestra relación
con los británicos.

A partir de las consideraciones preceden-

tes e involucrándonos específicamente en la
cuestión que atañe a estos encuentros, sos-
tenemos como primera conclusión que bajo
ningún concepto  el acontecimiento bélico
operado a mediados de 1982  puede ser abor-
dado y analizado por fuera de la historia de
las relaciones desiguales de poder existen-
tes entre Gran Bretaña y la Argentina. El con-
flicto armado constituye un episodio más en
la historia de las relaciones entre ambos es-
tados. Les aclaro que recurro al concepto de
desigualdad para dar cuenta de que las mis-
mas nunca fueron encuadradas en un marco
de reciprocidad mutua, y menos aún de igual-
dad.

Para el Pensamiento Nacional la cuestión
Malvinas constituye un aspecto central y en
ese orden de ideas, bien vale recordar aque-
lla advertencia formulada por José Hernández
en un artículo publicado en El Río de la Plata
en el mes de noviembre de 1869. Pertinente
resulta enunciar que, si bien Hernández es
conocido popularmente como el "poeta" autor
del "Martín Fierro", nos encontramos cierta-
mente ante un "hombre político" que dedicó
parte sustancial de su existencia a la lucha,
participando activamente en acciones que
abarcan desde su integración a las huestes
del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán,
hasta su desempeño como Ministro de Ha-
cienda en la Provincia de Corrientes y como
legislador en la Provincia de Buenos Aires.

A tal fin, voy a tomarme la licencia de leer
textualmente un fragmento de ese artículo,
rogándoles presten especial atención a los dos
últimos párrafos del mismo.

Opinaba en aquel tiempo Hernández:

"… Se concibe y se explica fácilmente ese
sentimiento profundo y celoso de los pueblos
por la integridad de su territorio, y que la usur-
pación de un solo palmo de tierra inquiete su
existencia futura, como si se nos arrebatara
un pedazo de nuestra carne. La usurpación
no sólo es el quebrantamiento de un derecho
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civil y político; es también la conculcación de
una ley natural.

Los  pueblos necesitan del territorio con
que han nacido a la vida política, como se
necesita del aire para libre expansión de nues-
tros pulmones. Absorberle un pedazo de su
territorio, es arrebatarle un derecho, y esa in-
justicia envuelve un doble atentado, porque
no sólo es el despojo de una propiedad, sino
que es también la amenaza de una nueva usur-
pación. El precedente de injusticia es siem-
pre el temor de la injusticia, pues si la confor-
midad o la indiferencia del pueblo agraviado
consolida la conquista de la fuerza, ¿quién le
defenderá mañana contra una nueva tentati-
va de despojo, o de usurpación?

El pueblo comprende o siente esas verda-
des, y su inquietud es la intranquilidad de to-
dos los pueblos que la historia señala como
víctimas de iguales atentados. Allí donde ha
habido un desconocimiento de la integridad
territorial, hemos presenciado siempre los es-
fuerzos del pueblo damnificado por llegar a la
reconquista del territorio usurpado…"

Si bien los párrafos que acabo de leer en
su versión original aparecen incluso en un
artículo periodístico, el texto constituye una
de las primeras reclamaciones de carácter po-
lítico vinculadas a la usurpación británica de
nuestras Islas, y digo político, ya que emana
de la pluma de un hombre que, como ya indi-
camos, consagró su vida a ese quehacer.

Habiéndoles advertido que la cuestión
Malvinas ya en tiempos de Hernández era
objeto del pensar de uno de nuestros autores
más distinguidos, analizaré, desde esta par-
ticular perspectiva, alguna de las circunstan-
cias más atrayentes de la posguerra de 1982.

Especial interés revista para el Pensamien-
to Nacional la aparición, a partir del cese de
hostilidades operado el 14 de junio de 1982,
de un componente que parte de la literatura
política ha denominado "desmalvinización".
Cuando nos referimos a la desmalvinización,
hacemos alusión  a un dispositivo que, como
enseña Gustavo Cangiano,  estuvo orientado

a deshistorizar la guerra "…hasta degradarla
al nivel de un capricho de un puñado de ofi-
ciales, a quienes se presentó movidos por
una enfermiza sed de poder y de gloria". Para
este autor, deliberadamente "se desligó el
conflicto de una reivindicación nacional his-
tórica de 150 años contra una de las poten-
cias coloniales más crueles y agresivas de
los últimos 3 siglos".

Algunos autores atribuyen al intelectual
francés Alain Rouquie la conceptualización
de tal dispositivo a partir de opiniones y re-
comendaciones vertidas por este autor en
una entrevista efectuada por Osvaldo Soria-
no para la revista Humor, creo, en su edición
número 101 de marzo de 1983. Allí el entre-
vistado sostuvo:

"Quienes no quieren que las Fuerzas Ar-
madas vuelvan al poder, tienen que dedicar-
se a 'desmalvinizar' la vida argentina. Eso es
muy importante: desmalvinizar. Porque para
los militares las Malvinas serán siempre la
oportunidad de recordar su existencia, su
función y, un día, de rehabilitarse. Intentarán
hacer olvidar la 'guerra sucia' contra la sub-
versión y harán saber que ellos tuvieron una
función evidente y manifiesta que es la de-
fensa de la soberanía nacional [...] Malvinizar
la política argentina agregará otra bomba de
tiempo en la casa Rosada".

No obstante lo erróneo del diagnóstico de
Rouquie, ya que concentró la cuestión
Malvinas en lo castrense, ignorando la cau-
sa que persigue el pueblo en su conjunto, es
de nuestra opinión que tal dispositivo (el de
desmalvinización) fue concebido y puesto en
marcha, inclusive días antes del cese de hos-
tilidades, e impulsado ex profeso por la con-
ducción cívico-militar y por las elites com-
prometidas con el régimen dictatorial de en-
tonces.

Cuando enuncio el término elites, hago
referencia aquella superestructura político-cul-
tural, académica y mediática, enquistada en
el poder de entonces, que intentó -por diver-
sas razones y desde diferentes perspectivas
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ideológicas y conceptuales- deshistorizar,
obliterar y descontextualizar  toda referencia
o  apelación al conflicto que no fuera funcio-
nal a esa estrategia desmalvinizadora. Lo
expuesto no implica que en la concepción de
este dispositivo haya existido alguna posible
"participación" externa, pero nos inclinamos
a pensar que el mismo encontró fundamento
inicial en una reacción interna inducida por
aquellos sectores económico-financieros que
aspiraban al restablecimiento de status quo
anterior al 2 de abril.

En alguna oportunidad sostuve que la
desmalvinización  no comenzó con las ideas
de Rouquié. Las condiciones en las que re-
gresaron nuestros soldados al continente dan
cuenta de que este dispositivo fue puesto en
marcha inmediatamente después del cese de
las hostilidades y tal vez concebido e induci-
do tiempo antes. La idea de "desmalvinizar"
giraba ya en las mentes del poder, y la opi-
nión de un "prestigioso" intelectual europeo
sólo sirvió para reforzar cierta argumental.

Si bien la desmalvinización constituyó un
dispositivo emanado  desde la superestruc-
tura, su éxito relativo contó ciertamente con
la apoyatura de algunos factores de índole
sociológico que nos comprenden e identifi-
can como sociedad. Es evidente que nuestra
comunidad no posee un "ethos" guerrero, y
que la guerra en los términos en los que se
produjo la de 1982, guardaba cierta relación
de ajenidad con nosotros constituyendo, tan-
to sus circunstancias como sus consecuen-
cias, hechos altamente traumáticos. Además
la inédita ferocidad de la dictadura y necesi-
dad de eyectarla del poder pusieron en se-
gundo plano la cuestión reivindicativa y en
primer plano la lucha por la recuperación
institucional.

Se coincida o no con aquellas postras que
emplean  categorías de la psicología indivi-
dual proyectándolas a las entidades socia-
les, es cierto que el sentido común nos indi-
ca que el dispositivo desmalvinizador en vez
de contribuir con un adecuado procesamien-
to de la convulsión traumática generada por

la guerra, ha dejado huellas profundamente
negativas, ya que a través de una contradic-
toria apelación al olvido ha tendido un manto
de opacidad sobre procesos y acontecimien-
tos sociales altamente significativos para
nuestro país, obstaculizando así un adecua-
do tránsito reconstructivo. En virtud del poco
tiempo que resta, si a alguno de ustedes les
interesa profundizar sobre este aspecto,  pue-
den fácilmente buscar en internet un texto que
publiqué hace unos años bajo el titulo ¿Otra
mirada sobre Malvinas?

La  desmalvinización constituyó, enton-
ces, un dispositivo ejercido desde el poder
con el objetivo de deshistorizar la guerra por
las Malvinas eliminando del relato y del análi-
sis todo vestigio del acontecimiento bélico que
pudiera contribuir a fortalecer la causa histó-
rica que representa nuestra reivindicación por
las Islas.

Cabe ahora interrogarse respecto a ¿cuá-
les podrían constituir las razones para que
este dispositivo fuera considerado y luego
puesto en marcha?

I.- En primer lugar la derrota en el campo
militar, a mi criterio, representó una razón de
fundamento para ocultar lo acontecido en las
Islas. La herida producida por el fracaso, su-
mada a la decadencia manifiesta por la que
transitaba el régimen tirano de entonces, cons-
tituyeron per se las razones de peso para
desmalvinizar. En cierto sentido la derrota
militar fue una gran derrota política.

II.- La necesidad de impulsar lenta y
sistemáticamente el restablecimiento de las
relaciones bilaterales entre ambos estados
para luego sentar las bases para determinar
las condiciones reales y efectivas del cese
de hostilidades.

III.- La necesidad de restablecer el siste-
ma de intereses económicos y financieros de
los británicos en la región.

IV.- La necesidad de neutralizar un espíri-
tu y la  conciencia nacional que había podido
expresarse a partir del 2 de abril.
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V.- La necesidad de impedir la rehabilita-
ción de las fuerzas armadas tal lo recomen-
dado por Rouquie.

Estas, entre otras, pueden haber sido las
razones que impulsaron este dispositivo, que
en términos generales constituyó lo que po-
dríamos definir como un discurso hegemóni-
co.

Los discursos sobre Malvinas
El dispositivo  desmalvinizador  presupu-

so, obviamente  la construcción de un  dis-
curso que, con el tiempo y reconozco, con
matices, fue instituyéndose como hegemó-
nico. Un discurso que, al deshistorizar, obliteró
y descontextualizó acontecimientos y com-
ponentes altamente significativos  para nues-
tra historia, para nuestro presente y para nues-
tro futuro.

A través del discurso desmalvinizador se
denostó desde la oportunidad hasta el méto-
do utilizado para intentar recuperar lo que por
derecho nos pertenece, negando todo inters-
ticio para intentar recuperar siquiera aquellos
aspectos significativos y prominentes del
conflicto entre los que se encuentran valero-
sas intervenciones de nuestros soldados y
episodios de una épica notoria. El discurso
desmalvinizador en cierto sentido pretendía
y aún pretende una clausura sobre el tema.

La construcción de un discurso hegemó-
nico desmalvinizador estuvo sustentado en
una dicotomía muy presente en la historia
argentina "civilización y barbarie", donde la
inversión "los bárbaros somos nosotros y los
civilizados los otros" implicó un menoscabo
integral a lo propio. En el caso particular de la
guerra de Malvinas se llegó a extremos en
donde desde algunos medios y sectores in-
telectuales locales se festejó la derrota como
una contribución de la "civilización" para con
la "barbarie".

El discurso desmalvinizador se asentó
entre otros aspectos en:

I) La deshistorización del conflicto por
Malvinas y el ocultamiento de la existencia
de relaciones bilaterales desiguales entre
ambos estados.

II) El desconocimiento del protagonismo
de nuestros soldados a partir de su
victimización.

III) La negación de acontecimientos épi-
cos protagonizados por nuestras tropas, la
negación de la condición de héroes de nues-
tros caídos, y de aquellos combatientes que
en el conflicto adoptaron conductas extraor-
dinarias.

IV) El desconocimiento a pertinaz recla-
mación y labor de los familiares y la falta de
apoyo para sus actividades, entre las que se
encuentran la realización de más de 20 via-
jes, la inauguración del monumento ahora
erigido en Darwin y cientos de actividades y
conferencias negadas por la gran prensa.

V)   La asimilación de la "causa Malvinas"
a la Dictadura.

Podría continuar con la enumeración pero
el breve tiempo que me resta me impide enun-
ciar otros componentes del discurso
desmalvinizador, y además, profundizar so-
bre cada uno de ellos. En tal sentido aclaro
que la enumeración realizada no es taxativa,
y que cada uno de los puntos merece un tra-
tamiento y atención especial.

El Pensamiento Nacional al hacer espe-
cial hincapié en el rol que desempeña la cul-
tura en la configuración de estrategias de re-
sistencia que los pueblos periféricos motori-
zan para trazar su propio itinerario, pone es-
pecial énfasis en la respuesta popular. Si bien,
como señalamos anteriormente a partir del
cese de las hostilidades y desde "arriba ha-
cia abajo", fue impulsándose un dispositivo
desmalvinizador que en uno de sus aspec-
tos se configuró como discurso hegemónico,
desde "abajo hacia arriba" a la vez fue germi-
nando un discurso contra-hegemónico
malvinizador, que hoy comienza a impulsar
un cambio de paradigma en la reflexión so-
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bre la cuestión Malvinas, y que además se
ve reflejado en acciones políticas y diplomá-
ticas concretas.

El acompañamiento de la Presidenta de
la Nación a los Familiares con motivo de la
inauguración del Monumento de Darwin, las
pertinentes y persistentes reclamaciones ar-
gentinas, la inclusión del reclamo en la agen-
da regional, la referencia en los discursos a
la palabra héroe, dan cuenta de una transfor-
mación que viene operándose. No de arriba
hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.

Lo realmente significativo, mis estimados
y estimadas, es que este contra-discurso,
provino del propio pueblo, quien a través del
tiempo fue homenajeando a sus héroes me-
diante la construcción de monumentos, im-
posición de sus nombres a las calles, pla-
zas, escuelas, adoratorios. Como enseña
Rodolfo Kusch; "cuando un pueblo crea sus
adoratorios, traza en cierto modo en el ído-
lo, en la piedra, en el llano o en el cerro su
itinerario interior". Uno podría agregar que
cuando el pueblo crea sus adoratorios, tam-
bién va trazando su futuro.

Nuestros estudios y observaciones advier-
ten que la causa Malvinas y sus protagonis-
tas constituyen tal vez el mayor objeto de
recuerdo y homenaje en el país. Desde el
poblado más pequeño, hasta la ciudad más
numerosa encontramos cada vez más  ho-
menajes no solamente a los caídos, sino a la
causa en sí misma y es a partir de este fenó-
meno que un cambio está operándose en la
superestructura.

En el marco de ese reconocimiento debe-
mos mencionar especialmente la persistente
actitud de:

- Las diferentes agrupaciones de vetera-
nos de guerra y su lucha permanente por la
dignidad moral material y por el reconocimien-
to histórico.

- La actividad desarrollada por los Fami-
liares de Caídos en Malvinas.

Las primeras, es decir, las agrupaciones,
orientaron su lucha inicial hacia la conquista
de la dignidad material y humana del vetera-
no. Concluida esa etapa comenzó un segun-
do proceso tendiente hacia la recuperación
del sentido histórico por el que fueron a la
guerra, y van por su reconocimiento histórico
protagonizando una verdadera batalla cultu-
ral.

Los segundos, es decir los familiares, en-
cararon su batallar a fin de obtener el recono-
cimiento histórico de sus hijos y a través del
sentido de su sacrificio.

Si bien ese discurso contra-hegemónico
comenzó en el campo de la acción concreta
a partir de las reclamaciones, nos encontra-
mos en una etapa donde su construcción (del
discurso) se está materializando a partir de
la elaboración de documentales, muestras, li-
bros, conferencias, obras de teatro como la
que proyectaremos en este marco y que re-
vela este cambio en las estrategias

Para dar cuenta de esta evolución en las
estrategias y para profundizar algunos aspec-
tos de lo aquí tratado, en el próximo encuen-
tro proyectaremos "Malvinas, Viajes del Bi-
centenario", un claro ejemplo de construcción
de un discurso contra-hegemónico vinculado
a la causa Malvinas. En ese marco les pido
una relectura de los dos últimos párrafos del
artículo de Hernández que ya advertía en esa
época el rol de lo popular en la reclamación
por Malvinas
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El fenómeno histórico-cultural tal vez más
significativo que aconteció durante  el deve-
nir de nuestros pueblos suramericanoses la
irrupción en su seno de matrices
epistemológicas como la que, en nuestro país,
representó y aún representa la corriente de
pensamiento que se ha autodenominado
como "nacional".

Surgidas al calor de la resistencia
anticolonialista, tales matrices, durante el si-
glo pasado, influyeron con mayor o menor
éxito en distintas experiencias políticas acon-
tecidas en el subcontinente, cuya aspiración
fue la de obtener los mayores niveles posi-
bles de autonomía soberana.

En la Argentina, sin lugar a dudas, el Pen-
samiento Nacional ha contribuido a producir
la doctrina, y además, ha realizadoaportes
sustanciales a la cosmovisión que nutrió a
los dos grandes movimientos políticos y so-
ciales acaecidos durante el siglo pasado: el
yrigoyenismo y el peronismo.

Así, el Pensamiento Nacional, integrado
a esa resistencia cultural, que a lo largo del
tiempo fue expresando el pensar y el sentir
de pueblos sujetos a tentativas de
aculturación, constituye, como enseñaba
Fermín Chávez, una verdadera epistemolo-
gía de la periferia que aún,en la actualidad,
tiene mucho para aportar a una Argentina que
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aspira a renacer nuevamente después de
haber padecidouna extendida segunda déca-
da infame.

A pesar de su indudable influencia, la
producciónteórica de esta corriente no ha sido
ni receptada ni profundizada como merece
en el seno de nuestros ámbitos académicos,
ni siquiera, salvo excepciones, constituida
en objeto de estudio. Afortunadamente las
nuevas generaciones comienzan a concen-
trase en ella y a exigir su mención y aborda-
je en dichos ámbitos.Algunas cátedras, ha-
ciéndose eco de tal demanda, han incorpo-
rado recientemente ciertas facetas en sus
contenidos curriculares. Otras vienen reali-
zando esta labor desde hace un tiempo en
formaciertamente imperceptible.

 Si bien el origen de esta matriz de pen-
samiento no puede circunscribirse de mane-
ra alguna a la producción conceptual aconte-
cida durante el siglo pasado, la elección del
13 de noviembrepara conmemorarla -fecha
del nacimiento de Don Arturo Jauretche- ha-
bla de la importancia de la labor de una ge-
neración específica que llevó al Pensamien-
to Nacional a su cenit.

Apelando a cierta cuota de arbitrariedad
puede, sin lugar a dudas, establecerse el año
1930 como un hito significativo para com-
prender el desarrollo de esta corriente, ya que

Francisco José Pestanha
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el derrocamiento del gobierno constitucional
de don Hipólito Yrigoyen no solo iniciará una
larga etapa de presencia política de la fuer-
zas armadas, en especial del ejercito en el
poder, sino que coincidirá con una paulatina
y ascendente conflictividad con el Reino Uni-
do de Gran Bretaña, experiencia imperial sur-
gida al calor de la Revolución Industrial, con
la que la Argentina mantuvo durante más de
siete décadas una relación, al decirde distin-
guidos autores, de tiposemicolonial.

Son tiempos, además, del surgimiento de
una vigorosa y activa militancia nacionalista
(aunque este fenómeno puede extenderse
hacia principios del siglo XX), que se expre-
sará no solamente en el campo del pensa-
miento, sino también en la historiografía.

La vertiente nacionalista presentó rasgos
sumamente peculiares y diversificados, des-
tacando la circunstancia no menor que algu-
na de sus voces más resonantes emergieron
desde los mismos sectores dominantes.

Siguiendo a Daniel Enrique Antonio Campi
, en las postrimerías de la Primera Guerra
Mundial empezaron a resonar fuertemente en
nuestro país diatribas contra el orden político
imperante, ataques que, en cierto sentido,
respondieron al impacto generado por la lle-
gada del yrigoyenismo al poder.  Algunos na-
cionalistas, a fin de construir su ideario, se
harán paradójicamente eco de versiones ideo-
lógicas importadasacríticamentepara fustigar
el ascenso de la "chusma" al poder desde
una perspectiva ciertamente aristocratizante.

Miguel A. Scenna, citado por Campi, des-
cribe esta circunstancia con notable precisión
: "Desde 1916 los que se consideraban cus-
todios de la tradición por derecho de heren-
cia estaban desplazados del poder por el ra-
dicalismo (…) Surgió entonces una suerte de
pensamiento que, renegando del radicalismo
y de la inmigración, terminó renegando tam-

bién de la democracia.  Extasiados con Pri-
mo de Rivera y con Mussolini y (….) nutridos
intelectualmente por Charles Maurass, crea-
ron un ideario que tomó el nombre del nacio-
nalismo" .

Algunos sectores inscriptos en esta co-
rriente centrarán sus reflexiones en una  ce-
rrada visión hispanista,fundarán su diatriba
afirmando que la Nación existió pero fue de-
rogada después de la batalla de Caseros, y
plantearán un inviable retorno hacia el pasa-
do. Perón, en alguna oportunidad, les asigna-
rá el mote de "piantavotos de Felipe II" en
referencia al monarca español durante cuyo
reinado la hegemonía española llegó a su apo-
geo.

Otros experimentarán un nacionalismo de
cierto corte hispanista pero orientado hacia
la Doctrina Social Cristiana, corriente que re-
sultó de por sí bastante fecunda. Por su par-
te, autores como Leopoldo Lugones, desde
una perspectiva nativista y persiguiendo una
orientación nutrida de tópicos originales,
setransformaráen uno de los intelectuales
emblemáticos del ideario nacionalista, aunque
enrolado lamentablemente en un elitismo
inconducente  y ciertamente ingenuo.

El pacto Roca Runcimann, suscripto en
1933,permitió visibilizar la verdadera relación
que anudabaforzosamente  el destino de nues-
tro país al de la metrópoli (Gran Bretaña) ya
que legó, en manos de estos últimos, el co-
mercio exterior y otorgó al capital inglés privi-
legios inaceptables. Además dicho pacto vino
a poner en duda la idea misma de una Argen-
tina soberana, impulsando a autores como
Julio Irazusta, Ramón Doll y José Luis Torres
a inscribirse en un acérrimo anticolonialismo.
La obra  de Julio Irazusta "La Argentina y el
imperialismo británico. Eslabones de una mis-
ma cadena 1806-1833" constituye aún hoy un
hito revelador en la literatura antiimperialista.

Comenzará, así, la lucha contra el impe-
rialismo real.
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Las circunstancias imperantes estimula-
rán a muchos jóvenes a inscribirse en esta
batalla, y con el paso del tiempo el
anticolonialismo irá generando instancias
organizativas altamente significativas, origi-
nales y trascendentes como la de FORJA
(Fuerza de Orientación Radical para la Joven
Argentina), orientadas por Manuel Ortiz
Pereyra, Homero Manzi, Arturo Jauretche y
Raúl Scalabrini Ortíz. Pero además surgirán
otras versiones caracterizadas como nacio-
nalistas de izquierda enrolándose en ellas fi-
guras legendarias como Jorge  Abelardo Ra-
mos y Juan José Hernández Arregui. En rela-
ción a esta última tendencia, las enseñanzas
de Manuel Ugarte resultan altamente signifi-
cativas y su americanismo inspirará a todo el
Pensamiento Nacional.

Pero no solo el anticolonialismo caracteri-
zará la producción de ese nacionalismo po-
pular ya emergente. El Pensamiento Nacio-
nal, incorporando al pueblo como elemento
nuclear de la Nación, irá inmiscuyéndose en
una cuestión que escapital para la compren-
sión de lo argentino: la cuestión identitaria.

Fermín Chávez, en un opúsculo lamenta-
blemente olvidado, ha sostenido con certeza
que Fray Francisco de Paula y Castañeda,
Manuel Ortíz Pereyra,  Ernesto Quesada,
Leopoldo Lugones, Manuel Ugarte, Ricardo

Rojas, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche
y Manuel Gálvez, entre otros, abordaron, des-
de diversos matices, la cuestión nacional ci-
tando en esa obra una brillante reflexión de
Ugarte datada en 1912: ¡Somos indios, so-
mos españoles, somos latinos, somos negros,
pero somos lo que somos. No queremos ser
otra cosa!

Estas y otras apreciaciones altamente
valorativas sobre nuestra composición mes-
tiza resultaráncruciales en momentos que al-
gunos obtusos denunciaban ala  Argentina
desintegrada por una inmigración aluvional
con suconsecuenteinfortunio: la pérdida
deidentidad.

ScalabriniOrtiz por su parte rescataráa esta
Argentina inclusiva y mestiza,  concibiendo
un neologismo para describir el proceso de
interacción e integración de culturas que
seoperabaen América y en especial en nues-
tra Argentina:lo multígeno.

Las razones antedichas llevaron a
FermínChávez, tiempo después, a acuñar un
epigrama definitivo que aún nos desafía a la
reflexión: ¡Los indios somos nosotros, los crio-
llos somos nosotros, los gringos somos no-
sotros!

¡Al final, identidad es lo que nos sobra!
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El gauchoEl gauchoEl gauchoEl gauchoEl gaucho
en la conformación del paísen la conformación del paísen la conformación del paísen la conformación del paísen la conformación del país

Fue en 1580 cuando Buenos Aires pasó
de campamento militar a categoría de aldea,
una gran parte de los jefes y oficiales de la
guarnición, veteranos fieros en el combate,
pero de nobles sentimientos, se convirtieron
por mercedes reales en dueños de extensas
tierras. Centenares de soldados rasos cam-
biaron su profesión por la de medianeros y
pastores de ganado, y así fue como con base
tan favorable de varones viriles se fundó la
clase campesina de la Pampa llamada
gaucha, y que por más de tres siglos fue cé-
lebre por su valor e hidalga generosidad; y no
se exagera en decir que jamás existió en el
mundo una clase rural más caballeresca.

Fue Juan de Garay, arrancando de las ri-
beras del Gran Paraná, como llamara al Río
de la Plata, a la otra parte del Riachuelo de
los Navíos, en los pagos de la Matanza y la
Magdalena, quien realiza los primeros repar-
tos de suertes de tierra para estancias o suer-
tes principales, según reza en los documen-
tos.

El gaucho es una consecuencia del me-
dio y una creación característica de la ne-
cesidad de poblar nuevamente las costas
del Plata.

Esta magnifica osadía fluye abundante y
temeraria a través de las terribles aventuras

acaecidas. Tales fueron para esos seres y
sus sucesores, la diaria faena de más de
200 años. Faena de heroísmos, de dolor y
de muerte.

Estos factores fortalecieron el alma, en-
gendraron especiales condiciones individua-
les en el hombre, el cual ingresa en la tradi-
ción argentina bajo la discutida denomina-
ción que lo hace célebre: GAUCHO.

Las razas nuevas de la Argentina lo adop-
taron como tipo legendario, pero lo destruye-
ron como verdad étnica, como valor huma-
no. Sus particularidades raciales, sus hábi-
tos y costumbres, han sido pervertidos.

La austera figura del gaucho, hijo formi-
dable de la pampa, se empequeñece al con-
tacto urbano, pierde jerarquía y termina por
desaparecer ante su caricatura en el teatro
arrabalero.

El gaucho tuvo un sino adverso. Debió
soportar la injusta carga de los errores de
una época, en la cual, sin embargo, le tocó
cumplir, siempre, la parte más sacrificada.
Señuelo de la civilización, la civilización
lo repudia y lo extermina.

Su brazo fecunda, pero su razón no vale.
Sarmiento, lo calumnia. Mas tarde E.
Gutiérrez, para crear el folletín truculento, lo

TestimoniosEl gaucho en la conformación del país

 José Citrino*

* Asociación Criolla Argentina
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convierte en asesino. Al final, de su nombre
abusa el compadrito arrabalero, para terminar
escarnecido en el tinglado o humillado con el
grotesco disfraz de estúpidas mascaradas.

Triste fue su sino. Amargo y trágico.

¿Qué era el gaucho? El gaucho, por enci-
ma de todas las divagaciones literarias o

seudo-científicas, era el representante autén-
tico del criollismo

Ya lo hemos dicho alguna vez; el auténti-
co gaucho era indudablemente de ascenden-
cia andaluza. Vale decir, traía en sus venas
sangre árabe. Las causas  de su doloroso
destino de desgracias, fueron más que razo-
nes morales, un fundamento económico.

La riqueza nacional fue -y es aún- agraria.
Después del indio, correspondió al gau-
cho la posesión natural de los campos.
Esa es la senda oculta, por la que se lle-
gará a verificar la triste verdad de la extin-
ción de indios y de gauchos en tierras de
la patria.

Presionado por las circunstancias del
medio, el gaucho se hizo nómade. Cuanto
poseía, iba con él. El cuchillo, el lazo y las
boleadoras eran sus herramientas. Su fortu-
na es la hacienda que arrea y las tropillas
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que galopan al frente. Sus amigos son los
perros que lo siguen.

Las condiciones de vida, crearon peculia-
ridades en las costumbres y conformaron su
carácter singular. La quietud grandiosa de la
pampa, aquietaba briosos impulsos e invita-
ba a hondas meditaciones. Ante tan majes-

tuoso escenario, aprendió a valorar
el significado de los más profundos
problemas naturales. Pero también
se hizo contemplativo y fatalista.

El gaucho debió luchar por su
vida, contra las eternas potencias
naturales y las no menos constan-
tes y dominadoras coacciones de la
injusticia, esgrimidas impunemente
por la justicia de la autoridad. Su
rebeldía, es la virtud esencial del
hombre libre y de su propia dignidad
humana.

Con el gaucho, España realizó
todas sus expediciones descubrido-

ras de América, y con esa misma sustancia
humana fundó sus primeras empresas de co-
lonización. Esta es la síntesis más perfecta
de la historia despótica de los señores feuda-
les.

Entramos en la época de los gobiernos
patrios: 1806, Invasiones Inglesas; 1810, la
emancipación; 1816, la declaración de la In-
dependencia; 1853, la Constitución Federal;
1862, la integridad nacional, incorporándose
Buenos Aires; 1880, la organización de la
República, definitivamente constituida, con
Buenos Aires por Capital; 1845/50, Vuelta de
Obligado.

La situación del gaucho no varía con el
proceso revolucionario, que siguió dependien-
do del señor rural o fue vago. Vago era el que
no tenía patrón. En lugar de darles tierra, se
les despojó de las que ellos poseían, arran-
cadas al indio por su coraje y osadía.

Las razas nuevas de la Argentina
lo adoptaron como tipo legendario,
pero lo destruyeron como verdad
étnica, como valor humano.
Sus particularidades raciales,
sus hábitos y costumbres, han sido
pervertidos.
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Los estancieros, que eran los propietarios
de grandes extensiones dentro de la línea de
fronteras, constituyeron una aristocracia rural
basada en el dominio territorial, que en los
hechos era como feudal, con el patronato que
ejercían sobre la población que ambulaba en
la llanura.

La reglamentación de tránsito implantada
en 1815 sistematiza su persecución
despiadada (la papeleta, renovada cada 3
meses, desalojos, confiscación, etc.).

Recién en 1873 un Decreto del Goberna-
dor anula estas disposiciones, entregando al
gaucho su soberano derecho de transitar por
el suelo de su patria sin permiso del Juez.
Teóricamente, había sido abolida la esclavi-
tud en 1810. El gaucho debió esperar 62 años
para el ejercicio pleno de su libertad.

Gaucho malo se llamó al rebelde. Su ma-
yor delito consistió en interpretar todos los do-
lores e injusticias de su raza, en el estallido
de un acto violento y sanguinario. Desde en-
tonces la justicia lo persigue.

La vida en el desierto adquiere su
tonalidad. El hombre adopta caracte-
res morales y físicos de acuerdo a ese
clima. No puede herir con sus garras
como el puma y se arma del cuchillo.
El cuchillo es ahora un símbolo regio-
nal y como el cardo, también el facón
se aclimata y se impone en la vida
gauchesca. Cumpliendo leyes superio-
res y un destino geográfico, el gaucho
debe ser cuchillero y peleador. Son muy
raras las ocasiones en que el cuchillo
se desenvaina para matar. Lo común
es la riña por la gloria de vencer. Se
cumple así el designio general de todo
el desierto. El peligro. ¿Y el peligro
qué es? ¿Es el mal del que todos de-
bemos cuidarnos? No señores. ¡Es una
atracción subyugante. Es el lujo de
la vanidad gaucha!

¡Peligro...! Para el gaucho esta palabra te-
nía un significado distinto. Esta amenaza que
todos buscan eludir, encontraba un sabor ex-
traño en el gaucho, que la buscaba. Parecía
cumplir así, varonil y orgullosamente, con ese
designio, común a todo lo que vive en las pam-
pas. La vizcachera, el potro, los rebaños
mugientes de toros cimarrones, el indio, el
puma, el incendio, la sed, todo pertenecía a
este renglón inagotable de los peligros en el
desierto, con los que el gaucho se familiariza
y desprecia. Sobre la vanidad de este despre-
cio, se edifica su reputación varonil.

Esto explica y fundamenta los torneos a
cuchillo, en los que se desafiara más que al
hombre, a la peligrosa incertidumbre de la
pelea. Es una práctica del coraje, entrenando
la agilidad, la vista y los nervios, en juego con
el destino.

La sangre es, pues, la ofrenda cotidiana
en el altar del desierto. El gaucho la derrama
sin asco ni pavura. Cuando mata al adversa-
rio, se desgracia. Demostrando con esto su

Los estancieros, que eran
los propietarios de grandes
extensiones dentro de la línea
de fronteras, constituyeron
una aristocracia rural basada
en el dominio territorial, que
en los hechos era como feudal,
con el patronato que ejercían
sobre la población que ambulaba
en la llanura.
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falta de voluntad en el hecho; la intervención
del destino. El ataque a la vida no entra en
sus ideas. Únicamente es criminal, si se ata-
ca a la ley social.

El criollo desaparece, hundido por sus pro-
pias virtudes. Sarmiento afirma que en el or-
gullo de pensar que nada hay bajo el sol me-
jor que ellos, ni el hombre sabio ni el podero-
so, se amasó el soldado argentino, ciuda-
dano armado, profundamente consciente de
su designo, que realiza el prodigio de la epo-
peya de medio continente.

Al hacerse soldado, el gaucho perdió el
hogar, no regresó jamás a la pampa. A la vio-
lencia del desierto, siguieron para él, las no
menos frecuentes emociones de la guerra. El
espíritu de la llanura comprendió prontamen-
te el alma de la revolución. Ambos sentimien-
tos hablan al gaucho de libertad y el gaucho
entiende y ama, sobre todas las cosas esta
condición natural de la vida.

Se asimiló al ejército y encontró en los
combates, muchas de las impetuosidades de
su anterior existencia semi-salvaje en las lla-
nuras. La caballería gaucha tenía el acre sa-
bor de la sangre del desierto y los suaves
aromas pampeanos.

Cruzaron los Andes y libertaron a Chile.
Navegaron por el Pacífico y llegaron a Río
Bamba, en tierras del Ecuador. De los muy
pocos que quedaban, aun hubo huesos gau-
chos para sembrarlos en Junín y Ayacucho,
consagrando la libertad de América.

Más tarde, los hijos de esos muertos por
la emancipación del continente, caen en las
luchas de la organización, se exterminan en
la conquista del desierto o van a los bosques
y esteros del Paraguay para abonar con sus
cuerpos las tierras guaraníes. De allí volvie-
ron algunos. Curupaytí fue menos bárbaro que
la ley que los persiguió a su regreso.

Hijos y nietos de estos hombres que cum-
plieron con la patria la sublime y humilde la-
bor inicial de la nacionalidad y del progreso,
siguieron el signo infortunado de sus antepa-
sados.

¡ALMA GAUCHA! Ella respondía a la de
una raza heroica, con los atavismos árabes y
las audacias de los primeros conquistadores
ibéricos. Se modeló en tres siglos de arraigo
americano, en un ambiente de libertad y de
grandeza natural, generando un espíritu  que
respondía forzosamente a los llamados del
valor temerario y de las bellezas artísticas
de la música y la poesía.

Con verdad se expresa el capitán Francis
Head, viajero inglés cuando escribe en 1826:
"No existe un ser más franco y libre. Nada
hay en el mundo que pueda dar una idea más
noble de independencia que un gaucho a ca-
ballo, cabeza erguida, aire resuelto, los rápi-
dos movimientos de su flete bien domado,
todo contribuye a dar el retrato del más bello
ideal de libertad."

Bibliografía:
Yerba Vieja

El Gaucho 

De Cepa Criolla

Tiempo y vida de J. Hernández
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TERCER CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA
CATEGORIA RELATO HISTORICO - ORGANIZADO POR UPCN AÑO 2012

La Unión del Personal Civil de la Nación or-
ganiza el III CONCURSO NACIONAL DE LI-
TERATURA (Categoría RELATO HISTORICO)
2012, el cual se regirá por el presente regla-
mento.

En conmemoración del 30º Aniversario de la
Gesta de Malvinas se establece

Tema: Malvinas, 30 años*

1) Podrán participar en el Concurso Nacio-
nal de Literatura (Categoría Relato Históri-
co) todos los afiliados a la UNIÓN DEL PER-
SONAL CIVIL DE LA NACIÓN y su grupo
familiar primario (cónyuge e hijos hasta 25
años), cualquiera sea su nacionalidad, que
presenten relatos históricos originales e in-
éditos.

2) Se excluye de participar de este concurso
a todos los miembros del Consejo Directivo
Nacional, de las Comisiones Directivas de las
Seccionales y su grupo familiar primario.

3) Las obras enviadas desde las provincias
se recibirán en Moreno 1332 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires C1091ABA en el
horario de 11:00 a 17:00, mientras que los
afiliados de Seccional Capital podrán pre-
sentarlas en Viamonte 869, 4º Piso,
C1053ABA de la Ciudad de Buenos Aires en
el mismo horario. Cada relato histórico de-
berá presentarse firmado con seudónimo.
Al hacerlo se deberá completar una planilla,
que tendrá carácter de declaración jurada,
con los siguientes datos: nombre y apellido
del autor, nombre y apellido del afiliado en
caso de que el autor sea un familiar del mis-
mo, domicilio, código postal, teléfono, di-
rección de correo electrónico (no excluyen-
te), nacionalidad, documento de identidad,
fecha de nacimiento, organismo donde se
desempeña el afiliado, título de la obra. Di-
cha planilla se guardará en un sobre que
permanecerá invariablemente cerrado con
el seudónimo del autor en la cubierta del
mismo. También deberá presentar último
recibo de sueldo para constatar la afiliación.

4) Se podrá presentar 1 (uno) relato histó-
rico por autor, deberá estar escrito en caste-
llano y su extensión tendrá un máximo de
10 (diez) carillas, en papel formato A4 (se-
gún norma DIN 210x297mm), claramente
mecanografiado o impreso a doble espacio
en Arial 12 y en una sola de sus caras. Debe-
rán entregarse tres copias de la obra senci-
llamente encarpetadas individualmente. En
la cubierta de los ejemplares se hará constar
que la obra es presentada a los efectos del
concurso, como así también el seudónimo
elegido. Asimismo, deberán acompañar la
presentación de un CD que contenga la obra
presentada. Contra recepción de la misma,
U.P.C.N. entregará al participante un recibo
en el que conste el número con el que ingre-
sa al concurso. A los participantes de las

provincias se les hará llegar por mail dicha
constancia.

5) Los originales se recibirán desde el 1º de
Diciembre de 2011 hasta el 15 de Marzo de
2012 de 11:00 a 17:00. En el caso de rela-
tos históricos recibidos por correo, se con-
siderará como válida la fecha que indique el
matasello.

6) La presentación de una obra en este
concurso implica la aceptación por parte
del autor, y por parte de los que ejerzan la
patria potestad si aquel fuere menor de edad,
de las presentes bases y del modelo de
contrato que el autor suscribirá una vez
conocido el resultado y su compromiso de
no retirar la obra hasta darse a conocer el
fallo del jurado. Las condiciones del men-
cionado contrato se incluirán en la convo-
catoria y se reputarán de puro conocimien-
to sin admisión de prueba en contrario ni
siquiera para los participantes con domici-
lio en el extranjero.

7) El otorgamiento de los premios estable-
cidos en este concurso implica, sin necesi-
dad de declaración alguna por parte del
autor, y por parte de quienes ejerzan la pa-
tria potestad si aquel fuere menor de edad,
el reconocimiento del derecho exclusivo a
favor de U.P.C.N., para reproducir, tradu-
cir, vender y difundir por cualquier medio y
soporte técnico, la obra galardonada en
todo el país. Los derechos reconocidos a
U.P.C.N. comprenden todas las modalida-
des de edición y reproducción de los rela-
tos históricos premiados, incluyendo a las
Menciones del Jurado. Asiste igualmente a
U.P.C.N. el derecho de traducción, repro-
ducción, difusión y venta en otros idiomas
distintos del español, tanto en territorio ar-
gentino como en cualquier otro lugar del
mundo.

8) La sola participación en el concurso acuer-
da a U.P.C.N. el derecho de preferencia
para publicar cualquiera de las obras pre-
sentadas, que sin haber sido premiadas,
pudieran resultar de su interés, procedien-
do en tal caso a la edición de la/las obra/s.

9) Habrá un Jurado de Preselección, cuyos
nombres se darán a conocer posteriormen-
te a la publicación de los ganadores.

10) El Jurado se expedirá durante el mes
de Abril de 2010 y el fallo será inapelable.

11) Los premios y las menciones serán
entregados en la 38º Feria Internacional del
Libro en acto público.

12) Se adjudicarán los siguientes premios
para cada categoría:

 1er. Premio: $ 4.000.-, Publicación y Diploma.

 2do. Premio: $ 3.000.-, Publicación y Diploma.

 3er.  Premio: $ 2.000.-, Publicación y Diploma.

 4to.  Premio: $ 1.500.-, Publicación y Diploma.

 5to.  Premio: $ 1.000.-, Publicación y Diploma.

 6to.  Premio: $    500.-, Publicación y Diploma.

Podrán otorgarse Menciones del Jurado con
Medalla y Diploma.

13) Todos los participantes que intervengan
en este concurso recibirán Diploma que cer-
tifique su participación.

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

15) Los originales que no sean reclamados
hasta el 1º de Julio de 2012 serán destrui-
dos, sin que corresponda reclamo alguno
sobre esta resolución.

16) Las situaciones no previstas serán re-
sueltas por U.P.C.N. y su decisión será inape-
lable.

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

18) Cuando circunstancias imprevistas las
justifiquen, U.P.C.N. podrá suspender el con-
curso, supuesto en el cual los participantes
no tendrán derecho a reclamo alguno.

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

20) La U.P.C.N. no asume responsabilidad
alguna sobre deterioros, pérdidas y/o sus-
tracciones que pudieran ocasionarse sobre
el material puesto en concurso. Asimismo no
será responsable ni responderá contra ter-
ceros por hechos o actos ajenos a su carác-
ter de organizador del evento de que se trata.

UNION del PERSONAL
CIVIL de la NACIONUPCN

Las obras se reciben en Moreno 1332 Ciudad de Buenos AIres

www.upcndigital.org

* Los artículos y reportajes publicados en nuestro
libro Malvinas (vol.1 y 2) no podrán ser enviados a
este Concurso, salvo que dichos textos sean amplia-
dos o reelaborados.
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En el año 2009, el economista Carlos
Melconián desarrolló en dos ocasiones en la
sede de nuestra organización un análisis de
la economía argentina y de los posibles es-
cenarios para el año 2010, transcurrido ese
año creímos interesante hacer una relectura
de su visión y sus pronósticos y le encomen-
damos al Lic. Armando David Fastman ese
trabajo que exponemos a continuación.

1. LA TRANSICIÓN POLÍTICA CAMINO
A 2011.

2. DISTENSIÓN FINANCIERA INTERNA-
CIONAL

3. LA MACROECONOMÍA 2009-10

4. PARA DÓNDE PUEDE ARRANCAR EL
GOBIERNO

5. 2010: PARA DÓNDE PUEDE ARRAN-
CAR LA ECONOMÍA

6. BALANCE FINAL

1. MELCONIAN: "El resultado electoral
de término medio dio una señal positiva
de mediano plazo. Queda demostrado que
al 6º año en un segundo mandato la so-
ciedad impone límites: hace bajar el ries-
go - país estructural. La historia argentina
muestra a partir de allí un debilitamiento
estructural de los oficialismos que pier-
den en una legislativa pre-presidencial,
difícil de revertir hasta la presidencial.
Empieza una cuenta regresiva. La diferen-
cia respecto a otras historias es que este

La economía arLa economía arLa economía arLa economía arLa economía argentina de 2009,gentina de 2009,gentina de 2009,gentina de 2009,gentina de 2009,
pronósticos y realidadespronósticos y realidadespronósticos y realidadespronósticos y realidadespronósticos y realidades

gobierno da batalla y que la oposición no
logra homogeneidad."

Respuesta:¿Para quién fue la señal posi-
tiva de la derrota electoral legislativa de me-
diano término?. Evidentemente para la opo-
sición política y empresarial, no; para las
mayorías populares tampoco; para una mi-
noría antiperonista estructural sí. Porque nun-
ca se constituyó una agenda parlamentaria
e iniciativa parlamentaria común, como lo
vaticinaba Eduardo Amadeo. Esa Unión De-
mocrática se devaluó rápidamente, gracias
a la acción militante del elenco gubernamen-
tal.

No empezó ninguna cuenta regresiva. Las
encuestas muestran todo lo contrario. Y si
éstas estuviesen todas fraguadas, basta con
escuchar a taxistas y remiseros de la Capi-
tal Federal. Pero el mismo Melconian reco-
noce la actitud militante del gobierno y la
debilidad de la oposición. Así que, se res-
pondió a sí mismo.

MELCONIAN: "La oferta a los bonistas
en este sentido ha sido una necesidad
más que la vuelta al mundo."

Respuesta: El arreglo con los bonistas y
el debate actual con el Club de París es un
difícil camino de regreso a los denominados
mercados de crédito voluntario. Es por nece-
sidad claro, el elenco kirchnerista ha demos-
trado, con el manejo de los fondos de Santa
Cruz, que si pudiese hacer un corte de man-
gas, lo haría. Pero todo ello, no tiene nada
que ver con un supuesto aislamiento inter-
nacional. Usemos variables conocidas: el co-

CoyunturaLa economía argentina de 2009, pronósticos y realidades
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eficiente que relaciona (X+M)/PBI (grado de
apertura de la economía, como relación en-
tre las exportaciones más las importaciones
con respecto al producto bruto interno).

Dejemos que los hechos (elecciones de
octubre/11) lo expliquen. Pero la teoría acer-
ca de que, quien gane las legislativas, gana
la elección tiene un problema:¿ quién la ganó
en 2009, De Narváez (no está habilitado y
desistió en ir a la Corte) Macri se acobardó y
bajó a su ciudad, Solanas se acobardó y bajó
a su ciudad, quedan Carrió, Binner, Altamira,
Duhalde y Saa: todavía hay esperanza.

MELCONIÁN: "La derrota oficialista bajó
el riesgo-país de mediano plazo porque
acota las iniciativas extremas y "aventure-
ras". Pero todavía faltan dos años para que
supuestamente -llegue el centro con sen-
tido común-.

Kirchner se sigue sintiendo presi-
denciable para 2011."

"Resurgimiento radical:
Cobos"

 "Salvo la 125 que paró
Cobos, este Congreso aprobó todo suman-
do a los -aliados-"

"2010, conflicto creciente

en la calle (estancamiento del empleo con
mayor desempleo, mayor inflación); el ár-
bol: desempleo, inflación, arcas fiscales
debilitadas"; el bosque: luchas políticas:
pulseadas con piqueteros, interna sindi-
cal, etc"

RESPUESTA: hubo crecimiento, no
estanflación. El empleo creció, bajo algo el
desempleo. Hubo conflictos, es propio de la
vida política. Las luchas políticas reflejan la
puja de intereses económicos, entre otros,
qué novedad.

2. MELCONIAN: "Una menor aversión al
riesgo en general. Es oxígeno para la Ar-
gentina"

RESPUESTA: Al revés, la situación de fuga
de capitales en la Argentina y en el mundo,
con distintos altibajos, no se detuvo. No hay
distensión financiera internacional, todo lo
contrario: EE.UU no se recuperó, su deuda
externa creció, siguieron apareciendo burbu-
jas especulativas. Pero la fuga no secó al
BCRA, y se logró no sin esfuerzo y creativi-
dad contable, mantener el superávit fiscal. La
soja sigue alta, ayuda para el ingreso de divi-
sas, pero el gobierno no cayó en la trampa de
permitir la caída del dólar frente al peso. No
hay plata fresca y barata; es cara y hot. (que-
ma, porque nos volvería al ciclo de endeuda-
miento típico)

El canje con los "holdout" fue en los tér-
minos esperados, en un clima enrarecido
internacionalmente, porque lo que dominaba
en 2010 y ahora se confirma es la incertidum-
bre, por nuevos cimbronazos. Debemos coin-
cidir, Brasil y Uruguay consiguieron y consi-
guen mejores tasas que la Argentina. Aún no
salimos del default (falta el Club de París) y
se nos está castigando políticamente (las
calificadores internacionales de riesgo cons-
truyen indicadores a la medida, como lo de-
muestra el fraude informativo que produjeron
en EEUU)

CoyunturaLa economía argentina de 2009, pronósticos y realidades
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MELCONIÁN: "Lo relevante sería volver
al mercado de capitales, a bajo costo"

RESPUESTA: La misma receta de siem-
pre. Todavía la deuda externa es muy pesa-
da, desde el punto de vista financiero.

MELCONIÁN: "Conviene que el BCRA
continúe comprando dólares y lubrican-
do así el mercado y que baje la
dolarización de portafolio"

RESPUESTA: correcto, pero ello no es
posible dada la cultura política y económica
argentina, al menos en el corto plazo.

MELCONIÁN: "También es bueno que
suban los depósitos bancarios locales"

RESPUESTA: Pero ello no ha contribuido
a la suba del crédito a las empresas, porque
el spread es desopilante.

MELCONIÁN: "El mundo por ahora de-
pende de la acción del estado, falta la rue-
da de la iniciativa privada, palabras más o
menos"

RESPUESTA: por eso, no hay distensión.

3. MELCONIÁN: "Ya es otro el modelo,
no existen más las anclas externa y fiscal"

RESPUESTA: Las dos anclas siguieron
estando en 2009, sobre todo la externa, jus-
tamente porque al caer el nivel de actividad,
caen más las importaciones. Se verificó una
evolución en ese año tipo L, pero existió polí-
tica económica, y con ello, se minimizó la
recesión y la caída del empleo.

4. MELCONIÁN: "En forma desordena-
da, el expositor por ahí describe la posi-
ble actitud del gobierno en 2010. Estima
que va a ser prudente en materia fiscal.
Tal cosa no ocurrió, todo lo contrario, fue

heterodoxo y resultó muy bien. Pagó la
deuda con reservas y se nutrió de endeu-
damiento intraestado que le brindó inde-
pendencia económica al país. Melconian
acierta: no hubo política recesiva en 2010".

5. MELCONIÁN: "Volvió el déficit fiscal
en 2010"

RESPUESTA: El gasto público no sólo no
bajó sino subió. La presión fiscal creció e in-
cluso afectando a los intocables (Nidera, etc).
Melconian "metió ficha" advirtiendo del peli-
gro de la continuidad de esta política. La polí-
tica social del gobierno se incrementó, los
subsidios se mantuvieron, porque cada vez
que el gobierno amenazó con eliminarlos, hubo
reacción popular. En 2011 ni se habla de esto.
Pero el déficit fiscal primario (Nación más pro-
vincias) no se escapó, porque primó la "mo-
deración salarial" en 2010 y en 2011 en el
sector público, porque el crecimiento de la
economía retroalimentó por el lado de los in-
gresos fiscales. El canje aportó también pla-
ta fresca.

MELCONIÁN: "ANSES ha financiado al
Estado"

RESPUESTA: Ha contribuído a equilibrar
la caja y a avanzar en las obras de infraes-
tructura, que en los últimos 40 años (sin ahon-
dar más allá) no se quisieron hacer (¡Fondo
del Conurbano!). Melconian percibió esto.

6. MELCONIÁN: "Presión fiscal récord,
igualmente el gasto público". Puede venir
un peligro de atraso cambiario".

RESPUESTA: con crecimiento, inflación,
financiamiento asegurado para el gobierno sin
perjudicar el financiamiento de las empresas,
la economía internacional no ayuda (de dón-
de extrae Melconian que el gobierno nacional

CoyunturaLa economía argentina de 2009, pronósticos y realidades
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preveía una mejor situación internacional?)
reactivación fuerte: pronósticos que se cum-
plieron. Pero el repunte de 2010 fue vigoroso,
porque el gobierno es heterodoxo y Melconian
no logró ubicarse en ese campo ideológico,
para elaborar su pronóstico. Lo traicionó su
propia formación (o deformación profesional).
Hizo un buen pronóstico acerca del peso de
los alimentos en los índices de precios. Pero
los coeficientes que utiliza para "desgranar"
el IPC (que vale recordar, no es un índice de
inflación sino de precios, por definición) for-
man parte de la inescrupulosidad de las con-
sultoras privadas y la oposición política de

todos los signos (desde Bermúdez de Clarín
hasta Artana de FIEL) lo cual no le da credi-
bilidad al IPC oficial. Finalmente, el viento de
cola viene por la soja, las commodities, no
por la estabilidad financiera internacional. Y a
mediano plazo, el tema de la inflación en la
medida que no se espirilice (crezca
geométricamente, descontroladamente) se
puede manejar
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL

Pareciera confirmarse la combinación de
enfriamiento de la economía de los países
centrales, debilitamiento del dólar norteame-
ricano y consiguiente aumento de los precios
de las commodities.

La crisis mundial, iniciada en 2008, inicia-
da en EEUU con el derrumbe del mercado de
hipotecas, a pesar de algunos vaticinios op-
timistas, no se ha detenido. Ahora el epicen-
tro de las noticias y los conflictos es Europa,
específicamente la zona del euro con una
expresión más aguda en un pequeño país -
Grecia - que está en quiebra (aunque no haya
ni vaya a ser declarado formalmente) porque
no puede devolver la deuda contraída con los
bancos europeos (alemanes, franceses).

Tal como ocurrió desde 2008 en todo el
mundo desarrollado, los estados y las orga-
nizaciones financieros supranacionales, sa-
len en ayuda de Grecia, aportando enormes
cantidades de euros, para que pueda devol-
ver al menos una parte de esa deuda. Mien-
tras tanto, negocian con los bancos acreedo-
res una quita significativa de la misma. La
condición de la ayuda es política: un ataque
al empleo público, las jubilaciones, los jubila-
dos, los planes sociales, protagonizado por
un gobierno socialista (es decir, socialdemó-
crata) corriente política acostumbrada, cuan-
do vienen épocas duras para el capitalismo,
a cumplir sin demora con las exigencias de
los bancos, de las potencias occidentales,
descargando sobre la población trabajadora,
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el peso del "ajuste". Grecia parece ser la
punta de un iceberg, que incluye a otros paí-
ses periféricos de Europa (España con un
ya alto grado de desempleo, Portugal, Italia
y otros) donde los gobiernos socialistas y de
derecha compiten en la implementación de
medidas (denominadas) de austeridad exigi-
das por la potencias rectoras en Europa: en
primer lugar Alemania, seguida de Francia.

Los indicadores actuales y en perspecti-
va de las instituciones que hacen el segui-
miento de la economía mundial, muestran
que son los países denominados periféricos
los que sostienen el crecimiento de la eco-
nomía mundial. En ese sentido, cobra singu-
lar importancia, iniciativas tales como la
UNASUR.

Estamos asistiendo a un final de época,
la época en la cual el credo dominante en
todas o casi todas las latitudes, era la plena
libertad del capital financiero internacional,
para desplazarse entre los mercados, en pos
de ganancias rápidas y fáciles. Hoy asisti-
mos a la morbosa situación de los banque-
ros solicitando la ayuda del Estado, para sal-
var sus empresas, sus negocios y en el otro
extremo de la pirámide social (trabajadores
y estratos de la clase media) movilizándose
en los países centrales, denunciando ese
papel del Estado. Recientemente, en un dia-
rio argentino, un especialista político expli-
caba los efectos devastadores y duraderos
de la derrota de la revolución rusa de 1917.
Todo hace pensar que están abiertos todos
los caminos políticos, en respuesta a la cri-

Armando Fastman*

* Economista, Secretario de Profesionales Delegación INTI, UPCN.
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sis actual: chovinismo, xenofobias, amena-
zas de ruptura de la Unión Europea, nuevas
intervenciones militares de la OTAN en regio-
nes periféricas. Cuando se observa esas rea-
lidades políticas, incluso en la propia Améri-
ca Latina y observa comparativamente, el
papel del peronismo en la Argentina, tiene que
sentir una cierta sensación de alivio.

LAS PERSPECTIVAS PARA ARGENTINA

Los resultados electorales del 23 de octu-
bre son (¿hace falta decirlo?) contundentes.
El pueblo argentino ha votado mayo-
ritariamente en defensa propia. No debe ha-
cerse tremendismo con los problemas que va
ha seguir enfrentando el gobierno nacional.
Porque hay oportunidades para fortalecer un
camino industrialista, de integración regional,
de ampliación de derechos ciudadanos.

Problemas, claro que los hay. Hay una
perspectiva para 2011 de déficit fiscal, por
primera vez en todo este período político, de-
bido a un peronismo que ha estado desarro-
llando infraestructura económica como no se
recuerda desde 1946 y todavía queda mucho
por hacer. Hay una clara disminución del sal-
do comercial externo, en especial del saldo
de la cuenta corriente del balance de pagos,
gracias a las libertades que se ha ganado el
capital extranjero (en las décadas pasadas)
para girar al exterior crecientemente sus utili-
dades, en auxilio de sus casas matrices. Hay
inflación, no espiralizada que pone en luces
amarillas el tipo de cambio real y que va a
obligar a profundizar, a insistir con la política
de tipos de cambio diferenciales, de subsidio
a los sectores más humildes de la población,
política que ha permitido (además de su ex-
traordinario efecto social) ampliar el consu-
mo privado, como motor, con su efecto
multiplicador de la producción.

La política económica, la acción de go-
bierno no puede esperar al 10 de diciembre.
Hay una crisis internacional profunda y a ni-
vel local, se está jugando una pulseada alre-

dedor del valor de la moneda estadouniden-
se. En todos estos años, el gobierno logró do-
mesticar el mercado de cambios, no sin cos-
to inflacionario. Ahora, en estos meses, ha
recrudecido la fuga de divisas, alimentada por
una cultura arraigada en la población y la pre-
sión (mediática) para forzar una fuerte deva-
luación del peso. Desde el lunes 31 de octu-
bre, la compara de dólares estará monitoreada
por la AFIP en tiempo real. Es una medida
inteligente que DEBERÁ ESTAR ACOMPA-
ÑADA DE UNA FUERTE CAMPAÑA DE ES-
CLARECIMIENTO Y DIFUSIÓN, que evite,
que atenúe, los titulares catastrofistas de los
grandes medios de prensa (que nos azuzan
con el avance del Estado sobre las libertades
individuales). Queda para el debate mediato,
la aprobación legislativa de diversas leyes de
distinta importancia, la elección del nuevo elen-
co ministerial que mostrará la voluntad políti-
ca de la Presidenta para seguir con el rumbo
transformador de la economía y la sociedad.

En la Argentina hay poder político para
avanzar en un proyecto de desarrollo. Esto no
significa, que esté a la orden del día, la posi-
bilidad de la constitución de una burguesía
nacional que encabece dicho proyecto. El
empresariado argentino más poderoso está
estrechamente ligado con el capital interna-
cional, productiva y sobre todo, finan-
cieramente. Es necesario continuar recons-
truyendo al Estado, en su capacidad para rea-
lizar políticas a todo nivel (micro, meso y
macro) ocupando ese vacío histórico.

Y un dato final, y no menos importante que
el resto: la inversión privada en nuestro país,
ha alcanzado un record histórico. No sólo las
grandes empresas, sino también las pymes
(cualquier profesional vinculado a ese esta-
mento lo puede confirmar) se han y se están
reequipando. Y lo novedoso, es que la contra-
partida, no es el endeudamiento sino la
reinversión de utilidades: ha cundido el ejem-
plo, al igual que el gobierno nacional, los em-
presarios se están desendeudando y confian-
do en la expansión de su mercado interno y
las posibilidades que ofrecen los países de la
región.
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Finalmente, mientras la economía euro-
pea sigue con problemas, ya que tanto los
gobiernos socialistas (en retirada electoral)
como los de derecha (Francia, incluso Ale-
mania) insisten con políticas recesivas para
calmar al capital financiero (con las perspec-
tivas que ya conocemos para la población)
en vísperas de la asunción del gobierno de
Cristina Fernández, en su segundo mandato,
se está empezando a notar una orientación
fiscal tendiente a recortar subsidios a la eco-

nomía, que por ahora sólo perjudican a los
sectores de mayores ingresos. La derecha
apoya esta tendencia, con el argumento que
con ello se logrará bajar el nivel inflacionario.
El peronismo sabe que su base histórica
ampliada debe ser protegida de la voracidad
del capital. Estamos en las vísperas de co-
nocer el futuro gabinete de ministros, allí se
empezará a perfilar hacia dónde apuntará la
acción de gobierno

CoyunturaInforme Económico 2011/12
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El viernes 4 de no-
viembre los integrantes
del Centro de Estudios
Génesis Profesional,
presentaron en la sede
de la Federación Argen-
tina de Municipios,
Cerrito 832, Capital Fe-
deral, el libro "Políticas
Públicas para el Tercer
Bicentenario" una com-
pilación de trabajos de
conocidos especialistas
en políticas públicas
como Eugenio Zaffa-
roni, Daniel Filmus,
Oscar Oszlak, Carlos
Acuña, Victorio Tacceti, Juan Pablo Lohle,
Carlos Vilas, Marcelo Sain, hombres que acre-
ditan no solo formación profesional sino ex-
periencia en la gestión lo que da a estos tra-
bajos el valor que se trata de propuestas de
políticas concretas para la actualidad argen-
tina.

Mucho se ha escrito y se escribirá sobre
políticas públicas, una mayoría abrumadora
de esos trabajos consisten en elaboraciones
teóricas o análisis de políticas ya ejecutadas
pero en la mayor parte de esos trabajos se
nota la falta de políticas concretas, de pro-
puestas realizables, este libro es la excep-
ción.

PPPPPresentación del libroresentación del libroresentación del libroresentación del libroresentación del libro
"P"P"P"P"Políticas públicas paraolíticas públicas paraolíticas públicas paraolíticas públicas paraolíticas públicas para
el tercer Centenario".el tercer Centenario".el tercer Centenario".el tercer Centenario".el tercer Centenario".

FFFFFundación Génesis Pundación Génesis Pundación Génesis Pundación Génesis Pundación Génesis Profesionalrofesionalrofesionalrofesionalrofesional

Todos los integrantes del panel, realza-
ron el hecho que este trabajo fuera un aporte
de indudable nivel intelectual pero destinado
a la acción, la combinación entre "reflexión y
transpiración" dicho esto con el respeto que
nos merecen los autores y el trabajo presen-
tado.

Integraron el panel el Secretarios de Me-
dios de la Presidencia de la Nación, Dr. Juan
Manuel Abal Medina, el Coordinador del Cen-
tro de Estudios Lic. Gabriel Enríquez, el Se-
cretario Ejecutivo de la FAM, Juan Matteo y
el director de "Escenarios, Cro. Omar
Auton....

CoyunturaPresentación del libro "Políticas públicas para el tercer Centenario".
Fundación Génesis Profesional
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Un viernes caluroso, con sol brillante y el
patio de la Manzana de las Luces, sus arca-
das, sus ladrillos a la vista, todo antiguo, co-
lonial,  pero todo se rejuvenecía ante los co-
lores de  los estandartes, amarillos, verdes,
lila, donde figuraban los nombres de las De-
legaciones participantes en la muestra; vein-
titrés nombres, 255 trabajos presentados, que
lucían en paneles ubicados debajo de las ar-
cadas  bicentenarias.

Pero lo más llamativo, lo más tierno y co-
lorido eran los niños, niñas, hijos, hijas, nie-
tas y nietos de nuestros afiliados/as que
correteaban en el amplio patio. Como decía
la convocatoria, las bases de esta convoca-
toria, niños de 2 a 10 años, que además fue-
ron con mamás y papás orgullosos, pero más
aún abuelos y abuelas mucho más orgullo-

Crónica de un viernes con niños,Crónica de un viernes con niños,Crónica de un viernes con niños,Crónica de un viernes con niños,Crónica de un viernes con niños,
padres y abuelos enpadres y abuelos enpadres y abuelos enpadres y abuelos enpadres y abuelos en

la Manzana de las Lucesla Manzana de las Lucesla Manzana de las Lucesla Manzana de las Lucesla Manzana de las Luces

sos de los coloridos trabajos de sus nietos.
Un gran acierto convocar entre Acción So-
cial y Cultura, no sólo a los hijos de nuestros
afiliados sino a los nietos, y la verdad es que
los abuelos/as se portaron muy, pero muy
bien, además de sacar incontable cantidad
de fotos, a medida que los niños recibían su
certificado y sus golosinas y lápices.

Un trabajo realmente espectacular de
Patricia Gil y colaboradores, para ubicar es-
tandartes, dibujos y paneles. Una participa-
ción de compañeros de La 17 recibiendo a
los pequeños y animando la reunión.

Una jornada de alegría y color, entre Ac-
ción Social y Cultura y Capacitación nos di-
vertimos mucho y  sentimos que todo el es-
fuerzo valió la pena

CoyunturaCrónica de un viernes con niños, padres y abuelos
en la Manzana de las Luces
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Convocatoria del
II Congreso Continental de la CSA

Víctor Báez Mosqueira, Secretario Gene-
ral

El secretario general de la Confedera-
ción Sindical de Trabajadores/as de las
Américas - CSA, por determinación del Con-
sejo Ejecutivo en el uso de las facultades
legales que le confiere el Estatuto Social en
su capítulo IV, artículo XIV, punto I, convoca
a sus organizaciones sindicales afiliadas a
participar en el II Congreso General Ordina-
rio, que será llevado a cabo los días 17 al 20
de abril de 2012 en el Centro de Convencio-
nes del Hotel Bourbon Cataratas, en Foz do
Iguazú, Brasil, donde serán discutidos y deli-
berados los siguientes temas:

4. Programa general, plan de acción, re-
soluciones y mociones

5. Reforma estatutaria

6. Elección de miembros/as del Consejo
Ejecutivo, Secretariado y Consejo Fiscal;

7. Afiliación y desafiliación de organiza-
ciones sindicales;

8. Otros asuntos

La composición de los delegados/as ofi-
ciales de cada organización deberá estar de
acuerdo con su membresía declarada y coti-
zación al día con la CSA, de conformidad con
el artículo XV de los Estatutos Sociales.

Confederación SindicalConfederación SindicalConfederación SindicalConfederación SindicalConfederación Sindical
de los Tde los Tde los Tde los Tde los Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadores y Trabajadorasrabajadorasrabajadorasrabajadorasrabajadoras

de las Américasde las Américasde las Américasde las Américasde las Américas

Las delegaciones oficiales deberán cum-
plir los criterios de paridad de género del 50%
de mujeres y considerar la participación de
delegados/as menores de 35 años en con-
formidad con al menos el 15% del total de
delegados/as.

Eventos previos al Congreso

Reunión del Secretariado de la CSA

Reunión del Consejo Ejecutivo de la CSA

Seminario Río+20: desarrollo sustentable,
la perspectiva de los sindicatos

Seminario Seguridad Social y Salud La-
boral

Seminario Mujer Trabajadora

Seminario Juventud Trabajadora

Eventos inmediatamente posteriores al
Congreso

Reunión del Comité de las Mujeres Traba-
jadoras de las Américas

Reunión del Comité de la Juventud Traba-
jadora de las Américas

Rumbo al Congreso
Dirigentes del Cono Sur se reúnen en

Sao Paulo, Brasil, en preparación para el
Congreso de la CSA

La CSA realiza en los días 8 y 9 de no-

DocumentosConfederación Sindical de los Trabajadores
y Trabajadoras de las Américas
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viembre, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, la
última reunión regional preparatoria para el II
Congreso de la CSA, que se dará en abril del
2012.

Participan del encuentro en Sao Paulo di-
rigentes sindicales de los países del Cono
Sur con organizaciones afiliadas a la CSA:
Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. Los me-
ses anteriores, la CSA convocó reuniones con
las centrales sindicales de las demás regio-
nes de América. En septiembre, las centro-
americanas se reunieron en Panamá, y las
caribeñas acudieron a la convocatoria en
Puerto Rico. En octubre, los sindicalistas de
la zona andina se encontraron en Perú.

El borrador del documento base para el II
Congreso de la CSA condensa, en 27 pági-
nas, un análisis conyuntural de las Américas,
con énfasis en la autorreforma sindical, es
decir, los retos para incorporar más jóvenes,
mujeres y trabajadores y trabajadoras en la
economía informal, entre otros ejes. También
establece las estrategias de acción para el
secretariado ejecutivo de la CSA para el próxi-
mo periodo, entre el 2012 y 2016. Aquí, el
punto central es el tema del desarrollo soste-
nible.

"El sindicalismo debe tener su propia vi-
sión de desarrollo", afirma Víctor Báez
Mosqueira, secretario-general de la CSA, re-
cordando que el II Congreso se dará en un
contexto de crisis internacional, hasta el mo-
mento con fuertes consecuencias sobre los
trabajadores y trabajadoras de Europa y
EE.UU. "En América Latina, tenemos dos ti-
pos de países: los que están experimentando
crecimiento económico con inclusión social,
como es el caso de Brasil y Argentina, por
ejemplo, y los que también están creciendo,
pero con exclusión", analiza. "Por eso, no po-
demos no hablar de desarrollo."

Víctor Báez destaca la realización, tam-
bién en el 2012, de la Conferencia Río+20
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-
tenible. "Nosotros debemos aclarar que ape-
nas la visión medioambiental no basta para

lograr el desarrollo sostenible, que no puede
existir sin trabajo decente y protección social,
además de una economía verde", expresó el
secretario-general de la CSA. "Ello debe ser
financiado con el cobro de impuestos sobre
los más ricos y la tasación sobre las opera-
ciones financieras."

Progresos respecto al empleo
El G20 vuelve a dar prioridad a
la economía real

El G20 pide una estrategia global para el
crecimiento y el empleo

El movimiento sindical internacional afir-
ma que "el G20 ha regresado". Los líderes
han vuelto a comprometerse con las reivindi-
caciones de sus propios ciudadanos.

"Los líderes han comprendido que esta es
una profunda crisis de desempleo. La dura
realidad a la que se enfrentan es que las me-
didas de austeridad no han funcionado, y que
el malestar social está en aumento", comen-
tó SharanBurrow, Secretaria General de la
CSI.

El comunicado del G20 pide una estrate-
gia global para el crecimiento y el empleo, com-
prometiéndose al establecimiento de un gru-
po de trabajo sobre empleo antes de la Cum-
bre de Líderes del G20 a celebrarse en Méxi-
co.

"Los Gobiernos tienen que darse cuenta
de que se necesitan empleos para crear cre-
cimiento. Es el mensaje que transmitiremos
al Grupo de Trabajo del G20 sobre empleo.
Ahora que la tinta se ha secado ya en la de-
claración de Cannes, el Gobierno mexicano
deberá liderar las naciones del G20 en un plan
de acción con vistas a lograr empleos decen-
tes", manifestó John Evans, Secretario Ge-
neral de la TUAC-OCDE.

El Grupo de Trabajo tendrá que compartir
experiencias y abordar los retos al empleo,
centrándose ante todo en el desempleo juve-
nil.
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El G20 dio además su aprobación al prin-
cipio de un piso de protección social univer-
sal, que la OIT deberá ahora traducir en un
instrumento internacional destinado a com-
batir la inseguridad y pobreza que sufre el 80%
de la población mundial, durante la Conferen-
cia Internacional del trabajo el próximo mes
de junio.

"Nos hemos reunido hoy con los Minis-
tros de Trabajo de Francia y México en rela-
ción con el Grupo de Trabajo del G20 sobre
Empleo. Nos prometieron que trabajarán en
colaboración con el sector empresarial y con
los sindicatos desde el primer día", indicó
SharanBurrow.

Los sindicatos manifestaron su satisfac-
ción por la renovación del compromiso a una
regulación financiera, aunque indicaron que a
menos que se haga de forma rápida y seria,
el sector financiero seguirá absorbiendo toda
la riqueza a expensas de la economía real.

La Cumbre de Cannes reconoció el poten-
cial de una TTF, pero no ha tomado medidas
para su traducción en medidas internaciona-
les efectivas. "El poder de las finanzas sigue
impidiendo que el mundo alcance una recu-
peración económica sostenible", comentó
Burrow.

"El mundo sigue esperando que los res-
ponsables políticos estén dispuestos a ha-
cer frente a estas graves amenazas que obs-
taculizan una recuperación sostenible y de
amplia base. El contrato político ha de esta-
blecerse con la población, no con los ban-
cos", añadió la Sra. Burrow. (CSI EnLínea,
04.11.2011):

www.csa-csi.org

Los progresos se alcanzaron después de
que las delegaciones sindicales se reunieran
con 14 Jefes de Gobierno antes y durante la
Cumbre, así como con los responsables de
los principales organismos multilaterales, in-
cluyendo la ONU, la OIT, el Banco Mundial,
la OCDE, la OMC y el FMI.

Camino a Río+20
Seminario prepara la posición sindical en
la próxima Conferencia de la ONU sobre
desarrollo sustentable

La perspectiva sindical en los temas de
trabajo y desarrollo sustentable de cara a la
próxima Conferencia de Naciones Unidas,
Rio+20. Este fue el eje central del seminario
organizado por la CSA que tuvo inicio hoy en
Sao Paulo, Brasil. La actividad tiene el apoyo
de la CUT-Brasil, IDECRI y FES.

En la apertura del evento, el representan-
te de la Fundación Friedrich Ebert Yesko
Quiroga, comentó que la crisis del 2008 re-
presentó el más significativo revés para el
desarrollo sustentable desde la Segunda Gue-
rra Mundial por desviar millones en fondos
para salvar los bancos.

"Por eso son importantes los planteamien-
tos de la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI) en este tema. Con propuestas
como el piso de protección social, economía
verde con trabajo decente, políticas
redistributivas y el rescate del papel del Es-
tado en la economía", describió Quiroga.

A su vez, el secretario general de la CSA,
Víctor Báez, recordó que vivimos muchas
crisis además de su eje más divulgado, el fi-
nanciero. "Esta es una crisis ambiental, eco-
nómica, alimentaria y social. No hay solución
para la crisis al menos que todos estos te-
mas sean enfrentados". Entre las propuestas
del sindicalismo para este combate es cen-
tral la idea del piso de protección social y la
ratificación del convenio 102 sobre normas
mínimas de seguridad social.

El presidente de la CUT de Brasil, Artur
Henrique, destacó que el seminario debería
ir más allá de la tarea de organizar la partici-
pación sindical en el evento de la ONU. En la
opinión del dirigente brasileño es una oportu-
nidad de cuestionar el modelo de consumo
global. "El papel del sindicalismo es transfor-
mar la Río+20 en una oportunidad de discutir
propuestas concretas hacia un nuevo mode-
lo".
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En la continuación, el presidente de la UGT
de Brasil, Ricardo Patah, defendió que Amé-
rica Latina no puede aceptar las condiciones
impuestas por países que no hicieron su de-
ber de casa, refiriéndose a los ajustes exigi-
dos a la región por el FMI en las décadas
pasadas. "Hace 20 años en la ECO-92, había
una crisis en todos los sentidos. Hoy países
como Brasil tienen la capacidad de plantear
propuestas que pueden ayudar el mundo".

Por otro lado, el delegado de Força Sindi-
cal, Lelio Falcão, criticó que el Ministerio de
Medio Ambiente brasileño no ha realizado el
diálogo con las centrales en preparación a la
Río+20. Sin embargo, recordó que el movi-
miento obrero tiene propuestas que serán, por
ejemplo, discutidas en el próximo Forum So-
cial Temático de Porto Alegre en enero de
2012.

www.csa-csi.org

Ministros de Trabajo
La CSA actúa junto a los gobiernos para

exigir más libertad sindical y políticas de
empleo

"Exigimos un papel activo de los Ministe-
rios de Trabajo y de los gobiernos para garan-
tizar el ejercicio de la libertad sindical en nues-
tros países;

- el reconocimiento y promoción del dere-
cho a la negociación colectiva para todos los
trabajadores;

- el fin de la violencia antisindical y de la
impunidad de los crímenes contra sindicalis-
tas;

y el combate a todas las prácticas encu-
biertas precarización laboral, como la
tercerización, los contratos de protección la-
boral, las cooperativas de trabajo asociado y
el solidarismo", dice la nota del Consejo Sin-
dical de Asesoramiento Técnico (COSATE),
que representa a los sindicatos ante la cum-
bre ministerial y cuyo nuevo presidente es

Francisco Quijano, de la Confederación Autó-
noma de Trabajadores Salvadoreños (CATS).

Américas Infoes el boletín informativo bi-
mensual de la Confederaçión Sindical de los
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.

CSA CSI

Rua Formosa, 367 - 4°andar - Centro

CEP 01049-000 São Paulo / SP - Brasil
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Ecuador

Despidos arbitrarios en el Sector Público
La ISP está pidiendo a sus afiliadas que

envíen cartas al gobierno del Ecuador, con el
fin de pronunciarse sobre los despidos arbi-
trarios que está realizando y que ya afectan a
más de tres mil empleados públicos, al igual
que la prestación de los servicios de salud
pública.
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Desde el 28 de octubre de 2011, el Minis-
terio de Relaciones Laborales del Ecuador
puso en marcha el despido de cinco mil ser-
vidores y servidoras públicas, a través de la
figura de la "compra de renuncias obligatoria"
creada a través del Decreto Ejecutivo 813 que
reforma el Reglamento a la Ley Orgánica de
Servicio Público; LOSEP.

La notificación de despidos intem-
pestivos,mediante la cual se ha separado de
sus puestos de trabajo a tres mil veintinueve
trabajadores públicos de todas las categorías
ocupacionales y profesionales, a nivel de todo
el país, estuvo mediada, en muchos casos,
por la utilización del amedrentamiento y vio-
lencia psíquica a través de un operativo con-
junto entre la Fuerza Pública y funcionarios
del Ministerio de Relaciones Laborales.

Estos despidos, que tuvieron un fuerte
impacto en el sector salud, están afectando
considerablemente a tres de nuestras afilia-
das; Federación de Enfermeras y Enferme-
ros del Ecuador - FEDE, Confederación Na-
cional de Empleados Públicos -CONASEP y
al Colegio Médico de Pichincha - CMP al igual
que en los servicios de salud pública y a los
usuarios de los mismos.

Bajo estas circunstancias, instamos a
solicitar gobierno del Ecuador se abstenga de
continuar entregando notificaciones de accio-
nes de personal de renuncia obligatoria a las
servidoras y servidores públicos, el inmedia-
to reintegro a sus funciones de los despedi-
dos y el respeto a la estabilidad laboral y a
los principios fundamentales planteados por
la OIT.

Las cartas de solidaridad (carta modelo),
enviar las cartas mostrando su oposición en
las direcciones abajo indicadas.

Presidente del Ecuador, Rafael Correa
Delgado; presidencia@presidencia.gob.ec

Mro. de Relaciones Laborales, Dr. Richard
E Guzmán: richard_espinosa@mrl.gob.ec

Ecuador:
Discriminación y abusos
de los derechos

Nuevo informe de la CSI revela discrimi-
nación y abusos de los derechos de los tra-
bajadores

Un nuevo informe de la CSI sobre las nor-
mas fundamentales del trabajo en Ecuador,
publicado con ocasión del examen por parte
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) de las políticas comerciales de dicho
país, revela graves problemas respecto a los
derechos sindicales y discriminación, además
de otras violaciones de los derechos de los
trabajadores/as.

Los trabajadores y trabajadoras en Ecua-
dor disfrutan de derechos limitados de
sindicalización, negociación colectiva y huel-
ga. Los empleadores recurren a prácticas
como la subcontratación y el establecimiento
de asociaciones solidaristas controladas por
la patronal, para limitar el poder de negocia-
ción.

Las personas de origen indígena y
afroecuatoriano son víctimas de discrimina-
ción laboral, particularmente en el momento
de la contratación. La discriminación de gé-
nero también está presente: el informe revela
un elevado nivel de segregación vertical en
los servicios sociales y de asistencia sanita-
ria, la administración pública, las autoridades
municipales y los consejos provinciales, don-
de las mujeres suelen estar empleadas en las
categorías peor pagadas.

El informe muestra que, aunque el Gobierno
está desplegando esfuerzos significativos
para eliminar el trabajo infantil, sigue habien-
do cerca de 367.000 menores de entre 5 y 14
años que trabajan ilegalmente. También se dan
casos de prostitución forzada, mendicidad y
servidumbre doméstica involuntaria, que afec-
tan particularmente a los menores

DocumentosConfederación Sindical de los Trabajadores
y Trabajadoras de las Américas
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Comparto las palabras de Pacho O'Donnell
en la presentación de este libro, "Jorge Coscia
es un historiador" y si uno se deja llevar por
una primera lectura, el nivel de información
historiográfica, de cartas, de documentos, en
que se fundamenta el  libro así lo confirma.

Pero sumaría las propias palabras del au-
tor para describir las sensaciones que se tie-
nen al escribir una novela: "uno siente que se
abre a muchas posibilidades, que encarna en
cada uno de los personajes", agregaría como
novelista que soy, uno tiene una sensación
de infinito y de gran libertad al encarar una
novela.

¿Historia, entonces o novela? Y aquí me
gana la identificación profesional, ficción,
aunque basada en hechos documentados, es
indudable que Coscia se leyó todo lo escrito
sobre la vida de Eva y de Perón, que además
fue cuidadoso con esos datos. Pero por suer-
te se dejó llevar por la fuerza del novelista, el
creador de ficciones (no por nada es un
cineasta). Y allí es donde el libro cobra una
fuerza diferente, una seducción particular
para el lector y aunque sepamos la historia
nos atrapa como lectores hasta la última lí-
nea.

El mayor acierto, sin lugar a dudas es ha-
ber ubicado la historia de Juan y Eva en los
primeros veinte meses de su relación, algo
así como la protohistoria del peronismo. Que
permite esa mayor libertad del novelista; o
como dice el autor una "historia que empieza
y termina con terremotos, uno de la tierra y

"EL AMOR, EL ODIO Y LA REVOLUCIÓN: JUAN Y EVA" - AUTOR JORGE COSCIA -
EDITORIAL SUDAMERICANA - 377 PÁGINAS - BUENOS AIRES - 2011.

otro político social". Si el desgraciado movi-
miento telúrico de San Juan, con su secuela
de muertos y pérdidas materiales, permitió el
primer encuentro entre el Coronel y la actriz,
que fueron entretejiendo una historia de pa-
sión, rodeada de política. Será el 17 de Octu-
bre de 1945 el que sellará definitivamente esa
unión que gravitará todavía en la vida de la
Argentina.

Y el novelista encuentra un recurso es-
pectacular porque la novela termina en la
madrugada del 18 de Octubre, después de
esa irrupción pacífica, de las masas obreras,
del pueblo en la Plaza de Mayo, exigiendo la
libertad de Juan y afirmando por pura presen-
cia que ya nadie los sacaría de ese espacio,
se necesitó mucha sangre, muchas bombas
para lograr por un tiempo esa ausencia. Pero
siempre regresaron, regresamos, y lo que es
más curioso sin olvidarnos del amor, aquel
de Eva y Juan; como muchos años después
Néstor y Cristina.

Volviendo a la ficción, es con gran sutile-
za y una recreación del lenguaje de época
que Coscia nos hace conocer las diferentes
facetas de sus personajes, lejos del bronce y
del mármol. Dos seres que se reconocen, se
encuentra, se aman y se convierten en "com-
pañeros" de una causa que los hará
eternizarse más allá de los límites habitua-
les.

Leticia Manauta
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Manuel Darwin, médico traumatólogo, no
ha podido resistirse a la creación literaria;
oriundo de la ciudad de Mar del Plata, se ini-
cia en las letras junto con el escritor Eduardo
M. La Rosa, fundando el taller Literario del
Club Kimberley. Desde ese momento sigue
su camino creativo con la edición de revistas
de interés general, antologías, cuentos pre-
miados en distintos lugares del país, nove-
las, y por último la obra que nos ocupa, Des-
pués de la noche, presentada en la Feria del
Libro en el año 2009.

Ya la portada de la obra anuncia la temáti-
ca de esta producción. Una construcción
castillesca, iluminada por relámpagos, en una
noche de oscuras nubes. También el título es
sugestivo, nos comunica que algo ha sucedi-
do y ha modificado el transcurso de los he-
chos cotidianos: "esa noche" es la clave.

En la introducción del tema, el autor pre-
senta el punto de partida del desencadena-
miento de los acontecimientos: la muerte de
Irina, anunciada en un marco policial. Es en
ese momento cuando se modifica la vida de
Valdo, su marido; el mismo autor anuncia:"...él
es el primer actor de la nueva obra de su vida".

Todo ocurre rápidamente: Valdo, quien
manifiesta haber matado a su mujer, es tras-
ladado a la comisaría en un patrullero, que en
esa noche de lluvia, es sorprendido por un
coche taxi, al cruzar la Avenida Colón y de la
colisión, Valdo se quita las esposas y decide
huir refugiándose en el Museo Juan Carlos
Castagnino.

Hay una minuciosa descripción de cómo
el protagonista ingresa en el Museo, sus sub-
terráneos y lugares no transitados, cómo se
alberga allí, decidiendo tomarlo como aloja-
miento.

"DESPUÉS DE ESA NOCHE", DARWIN M. MANUEL, PÁG.236, MAR DEL PLATA, 2009

El personaje va adquiriendo nuevos enfo-
ques y para dar una fotografía más cerrada
de él, el autor nos cuenta un poco su histo-
ria, nos habla de un padre duro al que Valdo
había llegado a odiar, por no ser comprendi-
do. Nos habla de su cambio, al conocer a
Irina,  enfermera y docente y había sido quien
le había enseñado a vivir de una manera y
feliz. Su recuerdo es doloroso y nuevamente
se siente abandonado, pues Irina había sido
su espacio y su mundo contenedor.

La continuación del relato es rica en cuan-
to a lo descriptivo y a la ubicación real de los
acontecimientos, ya que el autor describe los
distintos lugares marplatenses.

Circunstancialmente el relato empieza a
engrosarse con la introducción de persona-
jes nuevos "el ciego", el mendigo", quienes
nos recuerdan al Informe de Ciegos del libro
de Sábato Sobre héroes y tumbas. Se em-
pieza a perfilar un submundo organizado y
dirigido, donde sus participantes tienen una
misión que cumplir y obedientemente siguen
las líneas trazadas por un cuerpo directivo.

La Organización surge como un hito que
modifica nuevamente el camino de Valdo, lo
introduce en un espacio de sobrenombres
como: Cara de Sapo, bovino, la Bruja, el
Cejudo, con perfiles que hacen suponer vi-
vencias clandestinas, tal como el autor en
algún lugar sugiere.

La Organización lo atrapa, lo  obliga a
participar de sus costumbres y ritos. Su vida
toma un giro oscurantista, de sospechas e
historias enrarecidas. El gato que había sido
el primer elemento contenedor de Valdo se
amplía con la presencia femenina de Laila,
otro personaje surgido de la organización.

Libros Comentarios
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Ambrosio es, una figura fuerte de la Organi-
zación, es el que deja huellas en Valdo y es
su mejor referente. La organización lleva a
Valdo a desconfiar de todo, a hacerlo pensar
que la entidad quiere robarle su vida y explo-
tarlo, pero él está dispuesto a descubrirlo.

El submundo al que nuestro autor nos
conduce, con extraños motes y raras con-
ductas, visto a través de los ojos de Valdo,
se va transformando a medida que llegamos
al desenlace. Los personajes se van despo-
jando de su vestidura teatral. Todo aparece
más claro, pero su conclusión no deja de ser
perturbadora y entrega al lector la incógnita
de una recuperación total.

La trama de esta novela no es simple, ya
que se entrecruza la realidad y el mundo de
la ficción que desconciertan al autor y hace
que éste se coloque en distintos escenarios
para resolver el argumento. Podemos decir que
el relato es entretenido porque no nos deja de
asombrar y nos permite realizar distintas con-
jeturas.

CONCLUSIONES: El título nos marca un
antes y un después para la vida del persona-
je central un antes su vida en matrimonio con
Irina a la cual conocemos a través del relato
ya que la novela comienza con el desenlace
de su muerte y un después con la inclusión
de Valdo en un mundo, en el que cree vivir y
el real.

Toda la historia que teje y desmenuza con
autoridad y claridad va enriqueciendo el rela-
to y nos habla del mundo creativo del autor.

Quizás algunos lectores pedirían un des-
enlace definido; pero cada autor tiene su iden-
tidad y nos devuelve a los lectores a este
personaje todavía confundido entre sus dos
mundos para que le demos un camino propio.

María Luisa Montejo de la Luna

Si a alguien le hacía falta tener más claro
cuál era la referencia política con la cual se
identifica el Jefe de Gabinete, la edición de
este libro lo coloca negro sobre blanco. Y así
en la dedicatoria escribe: "A Don Arturo
Jauretche. Por la admiración sin fronteras; por
el hecho de ser quien mejor interpretó lo Na-
cional y Popular". Podríamos señalar además
que como su modelo no rehúye la polémica y
el poner el cuerpo, como lo hemos visto en
sus antológicas discusiones con los repre-
sentantes de la Corpo.

 "ZONCERAS ARGENTINAS Y OTRAS YERBAS"- AUTOR ANÍBAL FERNÁNDEZ - EDI-
TORIAL PLANETA - PAGINAS 218

Comparte esa admiración con nuestra
Presidenta, que prologa la obra de la que ha-
blamos, con un estilo irónico y cariñoso a la
vez, de aquellos que comparten militancia y
horas difíciles frente a tanto productor de
zonceras.

Esta admiración por Jauretche, la repitió
Aníbal Fernández para quienes tuvimos el
placer de escucharlo en las "Segundas Jor-
nadas de Revisionismo Histórico", en la Uni-
versidad de Lanús el sábado 12 de noviem-
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En medio de la conmoción mundial gene-
rada con las revelaciones de Assange en dis-
tintos periódicos respecto de cables e infor-
maciones cifradas, O¨Donnell consiguió no
sólo una entrevista con el pope de WIKILEAKS
sino el acceso a la totalidad de los cables
remitidos por la Embajada de los EE.UU. en
Buenos Aires y publicó este libro. Mas allá
que no contenga grandes revelaciones es muy
interesante su lectura porque de los dichos
de importantes figuras de la Argentina actual

ARGENLEAKS.- SANTIAGO O¨DONNELL; EDITORIAL SUDAMERICANA; 1° Y 2° EDICIÓN;
BUENOS AIRES; 2011.

bre. Donde en una original referencia a la ideo-
logía que triunfó en Caseros y como esa ba-
talla aún continúa, citó en reiteradas oportu-
nidades a don Arturo y sus referencias a la
colonización cultural.

Pero regresemos a las nuevas zonceras
que de esto se trata este libro que comenta-
mos. Un párrafo del comienzo que me parece
particularmente definitorio: "Digo hay que te-
ner algo más que la idea y la decisión de ha-
cerlo. HAY QUE CONTAR CON CÓMPLICES,
CON SOFISTICADAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN, QUE EN EL FONDO, SON
APARATOS DE ALIENACIÓN POPULAR.
Hay que contar con una turba de sociólogos,
psicólogos, filólogos, "encuestólogos" y toda
esa cría de "ólogos" que los acompañan, pues-
tos a preguntarse cómo se hace para embro-
mar a los más débiles".

También Fernández ha dicho públicamen-
te: "Ser Ministro no es cosa de abogado, aun-
que yo lo sea, sino de dirigente político, con
vocación por la cosa pública, como conoci-
miento de los actores y mecanismos de la

política y el Estado y con la decisión de dedi-
carse tiempo completo a la función, sin que-
darse pendiente todo el día del distrito de don-
de uno viene". Esa también aparece como
actitud jauretcheana.

Coloca como la madre de todas las
zonceras aquella dicotomía que por momen-
tos sigue tan en primer plano como cuando
fue dicha por primera vez: "Civilización y bar-
barie". Y con mucho humor va desarrollando
la misma. Lo mismo sucede con "Los títulos
que no fueron" donde con ironía reproduce en
titulares todos los presagios de fracaso, ba-
rridos posteriormente (incluso a la publicación
del libro) con el 54% de los votos por parte
del Frente para la Victoria.

Podríamos citar otros como aquella
zoncera que dice que los sectores populares
si se movilizan es "por la Coca y el choripán":
"La asignación por hijo se la gastan en juego
y droga", que realmente indignan por su pro-
fundo gorilismo, si a esta altura no fueran tan
ridículas.

se desprende lo que podríamos llamar la "De-
pendencia cultural" o bien como se recurre a
la embajada a fin de pedir la actuación de la
misma y del Departamento de Estado de los
EE.UU. a fin de influir en la política local o
bien el intento de mostrarse como un repre-
sentante destacado y obediente de las políti-
cas y los intereses de ese país en nuestra
tierra. Nada nuevo por cierto, pero sigue sien-
do actual.
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Luego de 40 años y con una difusión con
la que no contó en vida del autor, se reeditó
esta obra fundamental e imprescindible del
pensamiento nacional y latinoamericano. Si
en la década del '50 el "Colorado" había pu-
blicado "América Latina: un país" primer in-
tento de analizarla historia de América Latina
desde el marxismo y al este de una concep-

HISTORIA DE LA NACIÓN LATINOAMERICANA.-JORGE ABELARDO RAMOS; PEÑA
LILLO; EDICIONES CONTINENTE; BUENOS AIRES; 2011.

ción latinoamericana; esta segunda obra cons-
tituyó junto a "Revolución y Contrarrevolución
en la Argentina" la cumbre del pensamiento
de la izquierda nacional, dos obras fundamen-
tales para las jóvenes generaciones y lo que
es tan importante como su valor documental
una herramienta militante para la identidad
nacional.
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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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