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Bienvenidos compañeras y compañeros 
a este reencuentro, de mitad de año, con 
nuestra Escenarios, esta publicación que 
construimos desde hace diecisiete años los 
trabajadores públicos y la que, más allá de 
mejorar su presentación, su accesibilidad, 
sus aspectos de forma e imagen, hemos 
mantenido incólume en su esencia, en su 
identidad.

En tiempos donde es común escuchar 
frases y análisis que tratan de explicar que 
los ciudadanos ya no leen diarios en papel, 
apenas si van a un cine, no compran revistas 
y hasta el libro sobrevive, pero cada vez más 
acotado a ciertos sectores. Donde todos 
hablamos que no existen debates serios y 
fundados en los medios de comunicación, 
que la política y los fenómenos sociales 
conviven con los chismes de la farándula, los 
romances de turno y la suerte de algún técni-
co de futbol, en programas donde vedettes, 
actores o actrices, “columnistas” a los que es 
difícil llamar periodistas, se superponen a los 
alaridos logrando que nadie entienda nada.

Por ello, hemos mantenido a rajatabla 
que Escenarios no es una revista de co-
yuntura, que más que exhibir los hechos 
intentamos ir a los Porqué de los hechos, 
en tiempos donde el Estado, por ejemplo, 
es un objeto de debates, de afirmaciones,  
de acusaciones, de descalificaciones, con 
argumentaciones livianas, banales o inten-
cionadas o bien de conferencias o congresos 
académicos que nunca incluyen la voz de 
los propios trabajadores del Estado, ser 
un instrumento permanente al alcance de 
estas voces.

Así durante años, hemos hablado de la 
salud, la cultura, la educación, la investiga-
ción científica, tratando de echar un poco de 
luz sobre sus problemas, sus avances (mu-

chas veces ignorados) y sus posibilidades, 
exponiendo proyectos y propuestas, desde 
el saber inmenso de nuestros trabajadores. 
Pero además hemos hecho un gran esfuer-
zo por incorporar una cuestión central como 
es el Diálogo Social, en estos años mucho 
se habla de esto, pero pensarlo para “el 
adentro” del Estado, como el camino ideal 
para toda modernización, transformación o 
renovación permanente de sus estructuras, 
organigramas y relaciones laborales no es 
ni ha sido sencillo.

La Negociación Colectiva es diálogo 
social por antonomasia, sin embargo costó 
cuarenta años que esta institución instalada 
en Argentina desde 1952 llegara el sector 
público y hablamos de esto hoy y ahora 
porque desarrollarla en su total amplitud, no 
solo limitada a una paritaria salarial, signifi-
caría elegir los caminos del encuentro, de la 
humildad, de la aceptación de las miradas 
diferentes en el marco del objetivo del bien 
común. El camino contrario es hijo de la 
soberbia, del sectarismo, del autoritarismo, 
genera fractura social y conflicto, agudiza 
los problemas e inconvenientes y nunca, 
nunca, conduce a los resultados buscados.

Lo expuesto viene a cuento de lo de-
sarrollado en el número anterior sobre las 
propuestas de modernización del Estado y 
también de los contenidos de este número 
cuya temática seguramente también se 
extenderá al número de diciembre ya que 
cuando comentamos la idea con los com-
pañeros de los distintos organismos de 
regulación y control de servicios públicos, 
privatizados o no, surgió una gran expecta-
tiva por tener la oportunidad de volcar sus 
experiencias y hacer conocer sus opiniones.

Cuando hablamos de servicios públicos 
estamos hablando de aquellas activida-
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des, acciones, instituciones o prestaciones 
promovidas para garantizar la satisfacción 
de una necesidad colectiva o promover la 
igualdad o equidad en una comunidad.

Si el acceso a la salud, la educación, la 
seguridad, la información, la luz, el agua, la 
calefacción, las comunicaciones, constituye 
una medida de la igualdad o bienestar de 
una población es, por ende, algo de interés 
del Estado, más allá que la prestación la 
haga directamente, en conjunto con privados 
o la deje en manos privadas por eso la regu-
la, la normatiza y la controla. La fabricación 
de autos, heladeras o televisores no es un 
tema que deba ser regulada por el Estado 
salvo en cuestiones de normas de calidad o 
seguridad, pero las rutas por donde circulan, 
la energía que los hace funcionar induda-
blemente sí.

Hace más de veinte años nuestro país 
decidió que la provisión de muchos de esos 
servicios pasara a manos privadas, no por 
ello dejan de ser servicios públicos, por eso 
surgieron los entes encargados de regularlos 
y controlarlos, la salud es prestada por un 
sector público, uno privado y otro comuni-
tario o social como es el sistema de Obras 
Sociales pero el Estado se reserva el rol de 
superintendencia.

La mayor parte de nuestros compatriotas 
ignora la existencia de muchos de éstos 
organismos, o sus verdaderas funciones y 
atribuciones, en los últimos años dos fac-
tores los pusieron en el ojo de la tormenta, 
los cortes o dificultades en los servicios y la 
brutal reconversión de los cuadros tarifarios 
llevada a cabo por el actual gobierno.

Los apagones de los meses de verano 
especialmente del último lustro, las dificul-
tades con el gas en los meses de invierno, 
la ampliación de autopistas (como la de 

Buenos Aires-La Plata) el acceso a Internet 
y los servicios de telefonía móvil son ejem-
plos de discusiones que condujeron a que 
muchos compatriotas comenzaran a mirar 
hacia estos organismos.

Pero, indudablemente, la decisión de 
llevar los precios de los servicios de luz y 
gas a “valores internacionales”, incremen-
tando los costos domiciliarios en muchos 
casos más de un 1000% en dos años, el 
debate de las audiencias públicas y el rol 
de las sentencias judiciales, mientras se 
mantenían los apagones veraniegos y la 
debilidad del suministro invernal de gas, por 
ejemplo, los transformaron en el objeto de 
la ira de la población.

¿Pueden estos organismos hacer algo?, 
¿tienen facultades para ello?, ¿es legal que 
el costo del peaje en horas pico se aplique 
en ambos sentidos de una ruta?, sobre estas 
cosas intentaremos ir llevando, esperamos, 
un poco de claridad, que no significa resolver 
los problemas pero al menos los podamos 
tener más claros.

No queremos esquivar otros debates de 
fondo, en momentos que muchas ciudades 
de Europa, EE.UU y Asia vuelven a poner 
en manos del Estado el servicio del agua, 
Barcelona hace lo propio con el servicio 
eléctrico, ¿no es momento de evaluar seria 
y desideologizadamente el resultado de las 
privatizaciones?, nadie habla de reestatizar 
todo, decimos ver qué funcionó bien y qué 
no, corregir lo que no funciona, actualizar 
marcos jurídicos o creemos como en el 
tango que veinte años no son nada.

En momentos donde se habla de “go-
bierno abierto” o “trámites sin papeles”, que 
los vecinos accedan a vacantes para sus 
hijos en escuelas o a turnos en hospitales 
a través de internet, o que los bancos cada 
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vez más imponen que no se concurra a ellos 
sino que todo se haga por las páginas web 
y conscientes de los costos de un servicio 
de internet que funcione correctamente, 
más allá que sean casi monopólicos, ¿no 
deberían definirse como servicio público y 
garantizarse el acceso?, lo contrario ¿ no 
profundiza la grieta social y la exclusión?, 
hay mucho para debatir y analizar, sería 
excelente que las universidades, los parti-
dos políticos, los consejos profesionales, se 
hicieran cargo de esto alguna vez, mientras 
tanto nosotros haremos nuestro pequeño 
aporte.

Queremos que Escenarios crezca, para 
ello vamos a ir incorporando en los próximos 
números secciones fijas para las temáticas 
de igualdad de oportunidades y de trato, para 
los jóvenes, no para difundir sus actividades 
que ya lo hacen y muy bien por cierto, sino 
para que desarrollen en profundidad los 
Porqué, conceptuales y filosóficos por los 
que se llevan a cabo estas acciones. El 
tema de la Mujer, de su situación laboral y 
social, de la violencia laboral y familiar, del 
debate sobre los paradigmas, incluso los que 
ponemos en práctica “naturalizados”, no es 
ajeno a las organizaciones gremiales, todo 
lo contrario, sin embargo no es visibilizado 
y quizás el movimiento obrero no ocupa hoy 
el lugar que debería en estos debates, hay 
que superar eso.

El futuro del mundo del trabajo, preocupa 
hoy, especialmente a los jóvenes, todo indica 
que hay oficios o actividades condenadas a 
desaparecer, la incorporación de tecnología 
(por ejemplo las TIC y la Robótica) abre gran-
des interrogantes. La misma OIT ha tomado 
el tema como eje de su trabajo en  2018-
2020, sin embargo nadie habla del futuro 
del mundo del capital. Si en la producción 
aparecen ambos elementos como eje, ¿Por 
qué solo se habla de un factor?

La justicia fiscal, la denuncia y lucha 
contra los paraísos fiscales, el control de 
la fuga de capitales y de las remesas de 
utilidades, la concentración cada vez más 
brutal de la riqueza y su tránsito hacia las 
“Offshore”, tienen mucho que ver con el 
futuro del mundo del trabajo, la “financiari-
zación”del capitalismo en detrimento de las 
actividades productivas tiene mucho que ver 
con ese futuro.

El desarrollo científico y tecnológico no 
sólo es inevitable, es deseable, así ha sido 
la historia de la humanidad y los “ludistas” 
quedaron reducidos a la anécdota, ahora 
ese desarrollo es el resultado de las necesi-
dades de los pueblos para vivir mejor y con 
más justicia y dignidad o es el instrumento 
del poder económico para aumentar sus 
ganancias y la concentración obscena de 
la riqueza, esa es la gran discusión y Esce-
narios no piensa esquivarla.

Buscamos con todo esto responder a las 
expectativas y confianza que los trabajado-
res del Estado nos han demostrado este 
año en tres oportunidades. En primer lugar 
con la masiva movilización y votación del 
pasado 31/5, donde a lo largo y a lo ancho 
del país, miles de compañeros ratificaron 
un rumbo y una conducción pero además 
acompañaron una estrategia que a lo largo 
de estos dificilísimos dos años y medio nos 
permitió enfrentar las amenazas crecientes 
contra tres centros vitales, la defensa de los 
puestos de trabajo, el salario como herra-
mienta alimentaria y también de dignidad 
del trabajador y la mismísima organización 
sindical.

La segunda fue en momentos del acuer-
do paritario, que por supuesto no fue el 
ideal o el que hubiéramos deseado, pero 
era razonablemente aceptable en ese mo-
mento, en la medida que contemplaba dos 
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elementos de los mencionados en el párrafo 
anterior, preservar las fuentes de trabajo y 
mejorar el salario. 

La tercera fue la contundente y masiva 
demostración de fuerza llevada a cabo el 
25/6 con el paro nacional dispuesto por 
la CGT, donde los trabajadores estatales 
demostraron que más allá de las “dotacio-
nes ideales”, las rescisiones de contratos, 
la pérdida de poder adquisitivo del salario, 
lo que valoriza el significado de la pérdida 
de una jornada, están de pie y decididos a 
luchar por su destino.

Al respecto no podemos dejar de señalar 
que si en nuestro número anterior decíamos 
que el gobierno no acertaba a “encontrar una 
propuesta económica que permita controlar 
la inflación, parar la sangría de empresas 
que cierran y puestos de trabajo que se 
pierden, el endeudamiento tomado como 
sistema de financiación y la ‘financiarización’ 
de la economía, los crecientes déficit fiscal, 
comercial, cambiario y de cuenta corriente, 
han causado muchos problemas en el pa-
sado”, hoy podemos afirmar que todo se ha 
agravado exponencialmente.

La brutal devaluación de la moneda de 
casi un 50% en dos meses, las altísimas 
tasas de interés que se fijaron para impedir 
el drenaje de divisas, así como la emisión 
de Letes para atenuar el riesgo de los 
vencimientos de Lebac, nos llevan a una 
recesión que provocará obviamente, cierres 
de empresas,  nuevas pérdidas de puestos 
de trabajo, caída de la actividad económica 
por ende menor recaudación y aumento del 
déficit que conduce a nuevo endeudamien-
to, que ya supera los 100.000 millones de 
dólares de deuda neta. Además el déficit 
fiscal si bien no es deseable pero es en pe-
sos, el déficit comercial que aumenta con el 
mantenimiento de la apertura comercial y la 

devaluación es en dólares y al caer la recau-
dación también se palía con endeudamiento.

A todo esto se convoca a un “esfuerzo 
general” a hacer sacrificios, a dos años y 
medio de gobierno podemos afirmar que si 
el gobierno anterior cometió muchos errores 
y la situación en diciembre de 2015 era com-
plicada, no sólo no se corrigieron muchos de 
los errores sino que se adoptaron medidas 
que agravaron la situación. Sin embargo, 
las políticas tampoco son neutrales, hay 
ganadores y perdedores, la devaluación 
siempre significa una traslación de ingresos 
de los asalariados y los que producen para 
el mercado interno que cobran y pagan en 
pesos, hacia los sectores exportadores que 
pagan en pesos pero cobran en dólares.

El sector extractivo (agropecuario, mi-
nero, combustibles) que según el Indec y la 
Bolsa de Comercio, habían sido los grandes 
ganadores de 2017, vuelven a serlo, desde 
2015 se tomaron todas las medidas a su 
favor: Eliminación o disminución de retencio-
nes, modificación de alícuotas impositivas, 
extensión y finalmente eliminación de plazos 
para liquidar divisas y una devaluación que 
llevó la moneda estadounidense de 10 pe-
sos a 28, sin embargo cuando el gobierno 
evaluó suspender la baja permanente de 
retenciones, inmediatamente lo descartó 
ante el temor a reacciones.

Asimismo la devaluación hizo entrar en 
crisis los créditos hipotecarios expresados 
en UVA, lo que amenaza la tímida recupe-
ración de la industria de la construcción.

No menos grave que las consecuencias 
del modelo económico elegido es la escasa 
o nula propensión del gobierno a escuchar, 
a consensuar, a receptar objeciones y pro-
puestas para equilibrar las cargas o corregir 
rumbos equivocados, con motivo del debate 
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de la Ley de Congelamiento de Tarifas (veta-
da por el ejecutivo antes de ser sancionada) 
el senador Pichetto señalaba en el recinto 
que lo más grave de todo era la “negación, 
el rechazo de la política”, entendida como 
la aceptación de las opiniones diferentes, 
el diálogo, la construcción compartida, en 
resumen del Diálogo Social, que tanto se 
pregona.

En la reciente Semana de la Pastoral 
Social llevada a cabo en Mar del Plata, el 
presidente de la Conferencia Episcopal, 
Monseñor Ojea, en presencia de la Gober-
nadora Vidal y de la Ministra de Desarrollo 
Social, Carolina Stanley y ante la mención 
de la gobernadora en su discurso que para 
Cambiemos la política pasaba por dos ver-
bos: Estar y Hacer, les reclamó que “Los 
pueblos no deben pagar el ajuste” y más 
tarde el presidente de la Pastoral Social na-
cional, Monseñor Lugones, les reclamaba la 
ausencia de otro verbo: sentir, ya que no se 
podía hacer política sin sensibilidad social, 
a buen entendedor.

Nadie en sus cabales puede desear que 
se produzca un estallido social, pero es 
imprescindible corregir el rumbo y además 
convocar a todos los sectores políticos, so-
ciales al diálogo de verdad, no simplemente 
a acompañar o apoyar políticas ya decididas 
u adoptadas, ya hemos sufrido demasiado 
por el sectarismo y la soberbia, no sólo en 
estos años sino en este siglo.

Nosotros debemos dedicar cada segun-
do de nuestro tiempo y toda nuestra capa-
cidad a fortalecer nuestra organización y las 
organizaciones libres del pueblo en general, 
nuestro pueblo lo está haciendo, en cada 
barrio  para obtener el agua, o resolver el 
problema de la basura, en las ciudades por 
temas como el hábitat o la inseguridad, los 
argentinos sabemos que la diferencia entre 
la masa y el pueblo es la organización, nos 
lo enseñó Perón.

Como trabajadores nuestro espacio es 
el sindicato y como trabajadores sindicaliza-
dos la Confederación General del Trabajo, 
aunque ladren los perros desde izquierda y 
derecha, nos lo enseñó el mismo Maestro.

Por todo ello, hoy como siempre y más 
que nunca, hermanados con cada compa-
ñera y compañero, codo a codo, unidos en 
el debate y la acción, habitantes de esta 
casa grande, de este hogar común que es 
la Unión del Personal Civil de la Nación, no 
olvidemos que como dice la canción “Cuan-
do la noche es más oscura, se viene el día 
en tu corazón”.

    

Hasta el próximo número

                             La Dirección

   



Editorial



10

¿Qué es el ENARGAS? Debate

¿Qué es el ENARGAS?

El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL 
GAS (ENARGAS) es el organismo descen-
tralizado creado por la Ley Nº 24.076, con 
el objeto de regular, fiscalizar y resolver las 
controversias suscitadas en relación con el 
servicio público de gas.

Los objetivos de la regulación estableci-
dos por el mencionado texto legal, y respecto 
de los cuales el ENARGAS cumple la misión 
de ejecutarlos y controlar su cumplimiento, 
son:

• Proteger adecuadamente los derechos 
de los consumidores;

• Promover la competitividad de los mer-
cados de oferta y demanda de gas natural, 
y alentar inversiones para asegurar el sumi-
nistro a largo plazo;

• Propender a una mejor operación, con-
fiabilidad, igualdad, libre acceso, no discrimi-
nación y uso generalizado de los servicios 
e instalaciones de transporte y distribución 
de gas natural;

• Regular las actividades del transporte y 
distribución de gas natural, asegurando que 
las tarifas que se apliquen a los servicios 
sean justas y razonables;

• Incentivar la eficiencia en el transporte, 
almacenamiento, distribución y uso del gas 
natural;

• Incentivar el uso racional del gas natu-
ral, velando por la adecuada protección del 
medio ambiente;

• Propender a que el precio de suministro 

de gas natural a la industria sea equivalente 
al que rige internacionalmente en países con 
similar dotación de recursos y condiciones

Al establecer sus funciones, esencial-
mente contenidas en el Artículo 52 de su 
ley de creación, el legislador tuvo especial-
mente en cuenta la especialidad técnica del 
ENARGAS, dotándolo, para el cumplimiento 
de sus objetivos, de todas las facultades 
necesarias para ello.

Así, previó que el ENARGAS dictara los 
reglamentos necesarios que aseguraran la 
prestación de un servicio seguro, continuo y 
eficiente, que contara con las herramientas 
necesarias para controlar, ya sea mediante 
requerimientos informativos de diversa índo-
le, inspecciones y/o auditorías, la actividad 
de las prestadoras, que aplicara las sancio-
nes pertinentes y que contara con la facultad 
de resolver, en forma previa a la instancia 
judicial, las controversias suscitadas entre 
los sujetos de la industria, en el marco del 
Artículo 66 de la Ley Nº24.076, entre ellas, 
y muy especialmente, los reclamos de los 
usuarios del servicio de gas.

Asimismo, estableció una función que 
el ENARGAS está llamado a desempeñar 
en relación con la comunidad en general, 
que es la de asesoramiento, es decir, el 
organismo ejerce una función en cierto 
modo docente respecto de los derechos 
y obligaciones contenidos en la normativa 
del sector.

Conforme lo dispuesto por la Ley Nº 
24.076, el ENARGAS se encuentra dirigido 

Delegación Ministerio de Energía y Minería
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y administrado por un Directorio de cinco 
miembros, todos ellos designados por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa 
intervención de una Comisión Bicameral 
del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

Los mandatos de los miembros del Direc-
torio son de cinco años y se ha previsto que 
tengan dedicación exclusiva en su función 
y que gocen de estabilidad, de manera que 
sólo puedan ser removidos de sus cargos 
por acto fundado del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, previa intervención de la Comi-
sión Bicameral.

En la actualidad el ENARGAS se en-
cuentra intervenido según lo dispuesto por 
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
571/07

Protección al Usuario-Procedimiento

Conforme a lo establecido por el art. 52 
de la ley 24.076, el ENARGAS debe velar por 
los derechos de los usuarios de gas natural 
en todo el país.

De esta manera el Organismo cuenta con 
un sistema de solución de reclamos para los 
cuales el usuario debe seguir los siguientes 
pasos:

Ante cualquier incon-
veniente con el servicio 
prestado por la compa-
ñía de gas, Ud. debe en 
primer lugar efectuar un 
reclamo a la misma. Para 
ello puede concurrir a una 
oficina comercial o bien 
comunicarse por teléfono. 
En ambos casos podrá 
consultar las direcciones y 
números telefónicos en su 
factura de gas. Si su pro-
blema es con la factura por 

servicio de gas, no debe abonarla hasta 
que la compañía conteste su reclamo. Si 
el inconveniente compromete la seguridad 
o constituye una emergencia en la misma 
factura encontrará el número de emergencia 
al que deberá llamar a la brevedad posible. 
En todos los casos, es importante que exija 
el número de reclamo correspondiente y el 
plazo estimativo para la resolución, datos 
estos que la compañía está obligada a 
proporcionarle.

Si Ud. no quedara conforme con la res-
puesta a su reclamo o la compañía no le pro-
porcionara los datos requeridos, Ud. podrá 
recurrir al ENARGAS, siempre munido del 
número de reclamo correspondiente. Podrá 
hacerlo telefónicamente, desde cualquier 
lugar del país, discando el 0800-333 4444 
y su comunicación gratuita será dirigida al 
Centro Regional más cercano al lugar desde 
donde Ud. llama. Si desea enviar una nota 
podrá utilizar gratuitamente el servicio pos-
tal, enviándola al Apartado Especial Nº 600 
(C1000WAF) - Correo Central.

Puede además utilizar el formulario 
electrónico de reclamos si desea enviarlo 
a través de internet. Si aún Ud. quisiera 
concurrir personalmente al ENARGAS de-
berá dirigirse a Suipacha 636 (C1008AAN) 
- Capital Federal o a la sede más próxima.

¿Qué es el ENARGAS? Debate

“Asimismo, estableció una función 
que el ENARGAS está llamado a 
desempeñar en relación con la 
comunidad en general, que es la de 
asesoramiento, es decir, el organismo 
ejerce una función en cierto modo 
docente respecto de los derechos 
y obligaciones contenidos en la 
normativa del sector.”
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMO

Las Reglas Básicas de la Licencia de 
Distribución, capitulo XII. “Tratamiento de 
las Quejas de los Usuarios” estipula que:

a) Las licenciatarias deben tener a 
disposición de los usuarios en todas las 
oficinas de atención al público: 1. Libro de 
quejas, foliado y rubricado por la Autoridad 
Regulatoria (punto 12.1 Reglas Básicas); 
2. Carteles anunciando disponibilidad del 
libro de quejas colocados en dichas oficinas 
y menciones impresas en las facturas que 
expida (ídem anterior).

b) Índices de calidad del servicio comer-
cial de distribución: están en el punto 4.2. de 
las Reglas Básicas. Se trata de tres grupos 
de indicadores de calidad (A, B, C) que de-
berán ser evaluados anualmente y operarán 
sobre la base de información generada mes 
a mes por las propias licenciatarias.

1. Los índices de los Grupos A y B adop-
tan como base de información la “cantidad de 
reclamos” que los usuarios 
plantean a las licenciatarias. 
Reclamo es todo contacto 
que, en principio denota 
una posible trasgresión a 
la normativa vigente y que 
requiere de una acción, co-
rrección, contraprestación o 
resarcimiento por responsa-
bilidad de la Dirección.

2. El Grupo C reúne los 
índices que procuran eva-
luar aspectos relacionados 
con demoras en establecer 
contacto con los recurrentes 
una vez planteado el recla-
mo por vía telefónica, postal 
o Libro de Quejas.

Si las licenciatarias no 

¿Qué es el ENARGAS? Debate

cumplen con los niveles de referencia fijados 
para cada índice que pondere la Calidad del 
Servicio Comercial, se aplicarán las sancio-
nes previstas en el Capítulo X de las Reglas 
Básicas de la Licencia de Distribución.

MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA 
CANALIZAR RECLAMOS

A.- POR ANTE LA LICENCIATARIA: 
cada una tiene su propio mecanismo, de 
todos modos existen similitudes. El Usuario 
puede comunicarse por: teléfono; perso-
nalmente; correo electrónico; correo postal

B.- POR ANTE ENARGAS: el reclamo 
ante el Ente Regulador es la instancia de tu-
tela más importante de la faz administrativa 
de protección al usuario. El artículo 2 inciso 
“a” protección adecuada de los derechos 
de los consumidores. ENARGAS establece 
que el usuario primero debe efectuar el re-
clamo a la licenciataria. Ella está obligada a 
proporcionarle un número de reclamo y un 

“Ante cualquier inconveniente con 
el servicio prestado por la compañía 
de gas, Ud. debe en primer lugar 
efectuar un reclamo a la misma. Para 
ello puede concurrir a una oficina 
comercial o bien comunicarse por 
teléfono. En ambos casos podrá 
consultar las direcciones y números 
telefónicos en su factura de gas. Si 
su problema es con la factura por 
servicio de gas, no debe abonarla 
hasta que la compañía conteste su 
reclamo.”
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plazo estimativo de resolución del reclamo. 
Si el Usuario no queda conforme o frente 
al silencio u omisión de la licenciataria ven-
cido el plazo puede recurrir a la autoridad 
regulatoria.  Básicamente la actividad de 
ENARGAS está dirigida en este caso a 
orientar al usuario, a recibir los reclamos que 
le formule, a tomar los datos del reclamo, 
realizar el seguimiento, mantener informado 
al reclamante, verificar la solución dada e 
inspeccionar y auditar periódicamente los 
procedimientos internos de las licenciatarias 
y la forma de atención al usuario.

PROCEDIMIENTO REGULADO POR EL 
ENARGAS

La reglamentación de los artículos 65 al 
70 ley 24076, inciso 2, subpunto a) prevé que 
los procedimientos que adopte el ER para la 
solución de controversias deben establecer 
lo necesario para impedir la tramitación de 
denuncias manifiestamente improcedentes 
o cuya entidad no justifique el dispendio de 
actividad administrativa.

También disentimos porque abre una 
puerta para considerar improcedente re-
clamos justos de usuarios. Los reclamos 
deben acumularse en un solo expediente 
que puedan tramitarse en forma simultánea 
y que puedan dar lugar a decisiones contra-
dictorias en caso de sustanciarse en forma 
separada. 

¿Qué es el ENARGAS? Debate

Procedimiento para la 
atención de consultas y 
reclamos de los usuarios. 
Se trata de una suerte de 
procedimiento simplificado 
del establecido por la Re-
solución 124/95. Enumera 
los flujogramas internos 
para la tramitación de los 
contactos que establezcan 

los usuarios con ENARGAS

Estos contactos pueden ser consultas 
o reclamos, los segundos se derivan a la 
licenciataria. Cuando existe divergencias o 
posiciones contrapuestas para solucionar un 
reclamo es necesario: a) requerir informes  
o legales, disponer medidas cautelares, 
fijar audiencia de conciliación, disponer la 
apertura y producción de pruebas. Luego 
el ER debe informar cuál sería la solución 
de acuerdo con las normas vigentes y lo 
tramitado.

Capitulo II describe las etapas sucesivas 
que conlleva el trámite. El capítulo III ana-
liza y describe los casos especiales como 
la retractación, anulación de un reclamo, 
emergencias, reclamos reiterados etc.

Registro de Beneficiarios de la Tarifa 
Social

Para poder acceder a la Tarifa Social 
del servicio de gas natural, podés llamar 
al 0800-333-2182 o ingresar al Formulario 
web puesto a tu disposición por el Ministerio 
de Energía y Minería. Allí podrás informar 
tus datos personales y el motivo por el que 
solicitás este beneficio.

Si no pudiste completar satisfactoriamen-
te el trámite por alguna de esas dos vías, 
asegurate de reunir toda la documentación 
que respalde el motivo de tu solicitud y 
acercate a cualquier oficina comercial de 

“ENARGAS establece que el usuario 
primero debe efectuar el reclamo a 
la licenciataria. Ella está obligada a 
proporcionarle un número de reclamo 
y un plazo estimativo de resolución 
del reclamo.”
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¿Qué es el ENARGAS? Debate

la empresa que te provee el servicio de gas 
natural para iniciar el trámite de ingreso al 
Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social.

Si sos representante de una entidad de 
bien público, podés informarte y solicitar el 
ingreso al régimen tarifario específico en la 
página web del Centro Nacional de Organi-
zaciones de la Comunidad (CENOC).

Si en cambio, representás a un club de 
barrio o de pueblo, te sugerimos leer la Re-
solución Ministerio de Educación y Deportes 
Nº 615/16.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa 
Social

Criterios de elegibilidad

1. Ser jubilado o pensionado o traba-
jador en relación de dependencia que 
perciba una remuneración bruta menor o 
igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales 
y Móviles.

2. Ser trabajador “monotributista” 
inscripto en una categoría cuyo ingreso 
anual mensualizado no supere en DOS 
(2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

3. Ser beneficiario de una Pensión no 
Contributiva y percibir ingresos mensua-
les brutos no superiores a DOS (2) veces 
el Salario Mínimo Vital y Móvil.

4. Ser titular de programas sociales.

5. Estar inscripto en el Régimen de 
Monotributo Social.

6. Estar incorporado en el Régimen Es-
pecial de Seguridad Social para emplea-
dos del Servicio Doméstico (Ley 26.844).

7. Estar percibiendo el seguro de 
desempleo.

8. Ser titular de una Pensión Vitalicia 

a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

9. Contar con un certificado de dis-
capacidad expedido por autoridad com-
petente.

10. Tener el titular o uno de sus convi-
vientes una enfermedad cuyo tratamiento 
implique electro-dependencia.

Documentación respaldatoria a presentar 
según el motivo de tu solicitud

1. Ser jubilado o pensionado o traba-
jador en relación de dependencia que 
perciba una remuneración bruta menor o 
igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales 
y Móviles.

• Copia del recibo de haberes o de sueldo 
actualizado.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

2. Ser trabajador monotributista ins-
cripto en una categoría cuyo ingreso 
anual mensualizado no supere en DOS 
(2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Copia de la constancia de inscripción 
de Monotributo.

• Comprobante de pago actualizado del 
Monotributo.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

3. Ser beneficiario de una Pensión no 
Contributiva y percibir ingresos mensua-
les brutos no superiores a DOS (2) veces 
el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Documentación: Copia del recibo de 
cobro de la Pensión No Contributiva.
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• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

4. Ser titular de Programas Sociales.

• Copia del recibo de cobro del Plan o 
Programa Social actualizado y/o Certifica-
ción Negativa de ANSES actualizada.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

5. Estar inscripto en el Régimen de 
Monotributo Social.

• Copia de la constancia de inscripción al 
Monotributo Social y/o Certificación Negativa 
de ANSES actualizada.

• Comprobante de pago actualizado de 
Monotributo Social.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

6. Estar incorporado en el Régimen 
Especial de Seguridad Social para em-
pleados del Servicio Doméstico (Ley 
N°26.844).

• Copia del recibo de ingresos actualizado 
en el marco de la Ley N° 26.844 y/o Certi-
ficación Negativa de ANSES actualizada.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

7. Estar percibiendo un seguro de 
desempleo. 

• Copia del recibo del seguro de desem-
pleo y/o Certificación Negativa de ANSES 
actualizada.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

8. Ser titular de una Pensión Vitalicia 
a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

• Copia del recibo de la Pensión Vitalicia 
o certificado que así lo indique.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

9. Contar con certificado de discapa-
cidad.

• Certificado de discapacidad vigente. 
En caso de no pertenecer al solicitante, se 
deberá agregar un documento que acredite 
el vínculo con la persona discapacitada.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas a nombre 
del solicitante de la Tarifa Social.

10. Tener el titular o uno de sus convi-
vientes una enfermedad cuyo tratamiento 
implique electro-dependencia.

• Certificado médico que indique elec-
tro-dependencia. En caso de no pertenecer 
al solicitante, se deberá agregar un docu-
mento que acredite el vínculo con la persona 
afectada.

• Copia legible del DNI.

• Factura del servicio de gas



16

ENRE y el sistema de distribución eléctrico. Debate

Hacia fines del siglo pasado comenzó 
en el país la prestación generalizada del 
servicio eléctrico, reconociéndose como 
antecedentes históricos las concesiones 
otorgadas en 1886 en la Ciudad de La Pla-
ta (Pcia. de Buenos Aires) y en 1887 en la 
Ciudad de Buenos Aires, luego absorbidas 
por la Compañía Alemana Transatlántica de 
Electricidad. Estos contratos fueron cedidos 
en 1921 a la Compañía Hispano Americana 
de Electricidad (CHADE), que fue cambiado 
en 1936 por el de Compañía Argentina de 
Electricidad (CADE). Simultáneamente ve-
nía actuando la Compañía Ítalo Argentina 
de Electricidad, atendiendo a un sector del 
mercado porteño. En 1936 se les prorroga-
ron a ambas compañías, por cuarenta años, 
sus respectivas concesiones. Por otro lado, 
en el resto del país y bajo la jurisdicción de 
las provincias y municipios, la generación y 
distribución estaba atendida fundamental-
mente por grupos de empresas privadas que 
comprendían, cada una de ellas, decenas 
de centrales.

En 1943, al amparo del Decreto Ley Nº 
12.648 que creó la Dirección Nacional de la 
Energía, se dieron los primeros pasos de 
lo que sería, con el transcurso de los años, 
Agua y Energía Eléctrica (Decreto Ley Nº 
22.389/45; Decreto Nº 3.967/ 47; Ley Nº 
14.007) empresa del Estado que prestó 
servicios de distinto tipo en amplias regiones 
del país, actuando a través de más de 130 
centrales de generación y prestando servicio 
de distribución a centenares de localidades. 
Mediante la Ley Nº 14.772, en 1958, se 
federalizó el servicio de distribución de la 

energía eléctrica para el Gran Buenos Aires 
que prestaban distintas empresas privadas, 
estableciéndose las bases de creación de 
SEGBA como sociedad mixta, la que terminó 
estatizándose en 1961. A fines de la década 
del setenta, mediante un proceso de fusión 
con Agua y Energía Eléctrica, se terminó de 
conformar un gran mercado eléctrico en el 
país. SEGBA tenía a su cargo la generación, 
transmisión y distribución en la Ciudad de 
Buenos Aires y partidos colindantes. Agua 
y Energía Eléctrica, tal como se señalara, 
operaba las centrales de generación en 
el interior. Tenía además a su cargo el 
transporte del fluido conectado a las redes, 
distribuyéndolo en numerosas localidades. 
A principios de 1980 cedió a algunas de las 
provincias la sub-transmisión, la distribución 
y ciertas plantas de generación.

En 1967 se creó HIDRONOR S.A., em-
presa de los estados nacional y provinciales 
del área del Comahue, a fin de aprovechar 
los recursos hidroeléctricos de la zona y 
efectuar la operación del transporte de la 
red de alta tensión que conectaba dicha 
producción con el gran centro de consumo 
ubicado en Buenos Aires y zonas aledañas. 
Paralelamente, el Estado encaró otros gran-
des proyectos hidroeléctricos binacionales, 
tales como Salto Grande con el Uruguay y 
Yacyretá con el Paraguay.

Cabe señalar por otra parte que, a partir 
de 1950, se inició el desarrollo de la ener-
gía nuclear, tecnología de generación para 
la que se montaron las plantas de Atucha 
I, Embalse Río Tercero y Atucha II (esta 

ENRE y el sistema  
de distribución eléctrico.

Delegación ENRE
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última en construcción). En el interior del 
país se destacan, por su importancia como 
generadoras y distribuidoras, las siguientes 
empresas de los respectivos estados pro-
vinciales: ESEBA (Buenos Aires), EPEC 
(Córdoba), EPESF (Santa Fe), EMSE (Men-
doza), entre otras.

En diciembre de 1989 fue sancionada 
la Ley Nº 23.696, que declaró en estado de 
emergencia la prestación de los servicios 
públicos, cuyo Capítulo II se titula: «De las 
privatizaciones y participación del capital 
privado». En uno de sus anexos se resuelve 
concesionar la distribución y comercializa-
ción de los Servicios Eléctricos del Gran 
Buenos Aires (SEGBA).

En enero de 1992 se conoció la Ley Nº 
24.065, cuyo Artículo 93 declaró sujeta a 
privatización la generación y el transporte a 
cargo de SEGBA, con lo que se completaron 
los instrumentos legales para la privatización 
de la misma.

Además en la citada ley, cuyo Artículo 54 
crea el E.N.R.E. y las facultades y obligacio-
nes que se le acuerdan, no surge relación 
alguna de dependencia con el resto de la 
administración pública en todos sus niveles.

Se puede afirmar entonces que el Direc-

torio del E.N.R.E. goza de 
autonomía - dándole a esta 
palabra un sentido político 
y no jurídico para el desem-
peño de sus funciones. El 
sentido de esta disposición 
de la Ley, fue indudable-
mente otorgarle estabilidad 
e independencia dentro 
de la administración pú-
blica, a los miembros de 
su Directorio, dándole al 
mismo tiempo una suerte 
de garantía a los usuarios 
y a los actores del sistema 
y permitiendo al Congreso 
un control sobre la actua-

ción del E.N.R.E.

El ENRE ha diseñado su estructura sobre 
la base de las funciones y facultades esta-
blecidas en el articulado de la ley 24.065 y 
de su decreto reglamentario, a los efectos 
de regular y controlar la prestación de los 
servicios, y dar cumplimiento a los objeti-
vos y mandatos permanentes fijados por el 
marco regulatorio.

La actividad del ENRE persigue conso-
lidar su papel como regulador del servicio 
público de energía eléctrica, actuando me-
diante un control preventivo y concomitan-
te: y procediendo, complementariamente, 
al análisis y evaluación de los resultados 
obtenidos. 

Para esto se busca lograr constantemen-
te el monitoreo sobre el grado de ejecución 
de los programas, el cumplimiento de los 
estándares de calidad y de los compromisos 
asumidos con los usuarios del servicio eléc-
trico y la forma de empleo de los recursos 
disponibles desde el punto de vista de su 
eficacia y eficiencia, a fin de disponer con 
información permanente y actualizada.

De esta manera el ENRE, como insti-
tución reguladora, interviene para el cum-
plimiento de tres principios que hacen al 

“En diciembre de 1989 fue 
sancionada la Ley Nº 23.696, que 
declaró en estado de emergencia la 
prestación de los servicios públicos, 
cuyo Capítulo II se titula: «De las 
privatizaciones y participación del 
capital privado». En uno de sus 
anexos se resuelve concesionar la 
distribución y comercialización de 
los Servicios Eléctricos del Gran 
Buenos Aires (SEGBA).”

ENRE y el sistema de distribución eléctrico. Debate
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compromiso estatal respecto a los servicios 
públicos: igualdad, continuidad y regularidad. 
Estos principios suponen el reconocimiento 
del carácter indispensable del servicio para 
un desarrollo social integral. 

Desde su creación, el ENRE ha des-
plegado y actualizado su estructura, ha ido 
conformando una doctrina regulatoria, y ha 
desarrollado diversas políticas e iniciativas 
para poder mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones y objetivos permanentes en 
contextos que fueron experimentando pro-
fundas e importantes modificaciones.

Estos avatares regulatorios y las políti-
cas adoptadas han impactado en mayor o 
menor medida sobre cada compañero que 
conforma este Ente. 

Por ejemplo, tuvimos históricamente va-
rias modalidades de contratación, a la par de 
momentos de crecimiento exponencial en la 
planta del Organismo. 

Sólo en sus inicios, el ingreso de personal 
se realizó directamente a Planta Permanen-
te, no llegando a más de un centenar de 
compañeros. 

Hubo varios saltos cuantitativos en la 
dotación, muchas veces coincidentes con 
eventos que sacudieron el mercado eléc-
trico, convocando a la estructura del ENTE 

a ampliar su campo de 
acción de manera abrupta. 

Un claro ejemplo fue el 
evento de Azopardo, que 
dio inicio el 15 de febrero 
de 1999 a una interrupción 
del servicio de distribución 
de electricidad prestado 
por EDESUR que resultó, 
finalmente, en el episodio 
más relevante de la ex-
periencia de regulación 
iniciada en 1992.

En efecto, el incendio 
ocurrido en la Subestación “Azopardo” de-
rivó en una interrupción del suministro eléc-
trico que afectó durante las primeras horas 
a más de ciento cincuenta mil usuarios, y se 
extendió –abarcando a un número menor- a 
lo largo de once días.

Este episodio, particularmente traumáti-
co por los daños e inconvenientes de diversa 
naturaleza ocasionados a los usuarios, sig-
nificó –y aún significa- un particular desafío 
en el ejercicio de las responsabilidades que 
le competen al ENRE.

El ENRE debió afrontar la carga de tra-
bajo derivada del “episodio Azopardo” con 
prácticamente los mismos recursos que 
contaba para el desarrollo de sus activida-
des normales. Ello obligó, por un lado, a la 
formación de una Unidad Especial destinada 
a atender el grueso de las tareas asociadas 
al problema emergente; pero comprometió 
también recursos de áreas permanentes del 
organismo, imponiendo en todos los casos 
un esfuerzo redoblado para arribar a las 
soluciones necesarias.

La dotación del ENRE en ese momento 
era de alrededor de 130 compañeros.

A tal fin se dispuso la formación de una 

ENRE y el sistema de distribución eléctrico. Debate

“De esta manera el ENRE, como 
institución reguladora, interviene 
para el cumplimiento de tres 
principios que hacen al compromiso 
estatal respecto a los servicios 
públicos: igualdad, continuidad 
y regularidad. Estos principios 
suponen el reconocimiento del 
carácter indispensable del servicio 
para un desarrollo social integral. ”
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Unidad Especial para el tratamiento de toda 
la problemática administrativa y de control 
que se derivó del “episodio Azopardo”.

Dicha Unidad comenzó a funcionar a 
partir del 1 de marzo de 1999 integrada por 
personal profesional y administrativo de 
diferentes sectores del ENRE, cuya misión 
inicial fue atender y contener a los usuarios 
afectados que, en un número aproximado 
a los 300 por día, concurrían a la sede del 
DAU (Departamento de Atención de Usua-
rios) en busca de orientación o bien a dejar 
asentados sus reclamos. La Unidad Especial 
trabajó en estrecha coordinación con Asocia-
ciones de Consumidores, Cámaras Empre-
sarias y otras instituciones representativas. 

Inicialmente, dicha tarea consistió en la 
atención y orientación de los usuarios con la 
consiguiente recepción y ordenamiento de 
los reclamos y su clasificación por categorías 
tarifarias, y posteriormente y ante la negativa 
inicial de la empresa a acatar las resolucio-
nes del ENRE, se realizó el análisis de los 
planteos efectuados por los damnificados 
definiéndose de modo más 
preciso sus pretensiones.

Ante el volumen de traba-
jo que tuvo que enfrentar el 
personal, para sostener esta 
nueva y creciente modalidad 
de protección de los derechos 
de los usuarios el ENRE 
desarrolló nuevas iniciativas 
que apuntaron a optimizar 
los recursos y la estructura a 
cargo de la atención de con-
sultas, reclamos y emergen-
cias, mutando la estructura 
orgánica del Departamento de 
Atención de Usuarios (DAU) 
tenía a su cargo la atención 
al público, en forma personal, 
telefónica y por correo, así 
como también el tratamiento, 
la resolución y la notificación 
de los reclamos. 

Con el objeto de estar más cerca de los 
usuarios y de lograr una mayor eficiencia en 
la atención de sus reclamos, el ENRE creó 
la Unidad Especial de Atención de Emergen-
cias (UEAE) para atender -durante las 24 ho-
ras de los 365 días del año- las emergencias 
que pudiesen ocurrir como consecuencia 
de interrupciones de suministro eléctrico y 
problemas de seguridad en la vía pública en 
el área de concesión de EDESUR, EDENOR 
y EDELAP. Asimismo, impulsó la extensión 
del horario de atención al público desde las 
16 horas hasta las 18 horas; la optimización 
del funcionamiento del Call Center; la mejora 
y simplificación de circuitos administrativos, 
y el mejor aprovechamiento del sistema in-
formático habilitando la opción de consultas 
on-line vía Internet. 

En el 2007 y como consecuencia de 
la experiencia obtenida para mejorar el 
servicio, la anterior estructura de la UEAE 
fue reconvertida en 2 equipos: la Unidad 
Operativa de Atención al Público (UOAP) y 
la Unidad Operativa de Intervención Técnica 

“El ENRE debió afrontar la carga 
de trabajo derivada del “episodio 
Azopardo” con prácticamente los 
mismos recursos que contaba para 
el desarrollo de sus actividades 
normales. Ello obligó, por un lado, 
a la formación de una Unidad 
Especial destinada a atender el 
grueso de las tareas asociadas 
al problema emergente; pero 
comprometió también recursos de 
áreas permanentes del organismo, 
imponiendo en todos los casos un 
esfuerzo redoblado para arribar a 
las soluciones necesarias. ”
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(UOIT), hoy la División de Inspección Técni-
ca (DIT), encargada del monitoreo de redes 
aéreas, centros de transformación y equipa-
miento eléctrico, funciones antes a cargo de 
la UEAE, y las inspecciones de constatación 
de inversiones comprometidas por las em-
presas distribuidoras y transportistas.

A raíz de todos estos cambios y nue-
vos desafíos, hoy la Unidad Operativa de 
Atención al Público (UOAP) cuenta con 
alrededor de 86 compañeros y la División 
de Inspección Técnica (DIT) alrededor de 
52 compañeros (incluyendo al personal de 
la Guardia de Acción Primaria (GAP)), su-
mando un total de 138 compañeros, de los 
453 que conforman el Ente.

Como podemos observar, este capítulo, 
aún abierto, de la historia del ENRE llevó a 
una duplicación casi automática, derivada 
de necesidades operativas. 

Movimientos tan abruptos como estos 
siempre vinieron aparejados de grandes 
desigualdades en las modalidades de con-
tratación (contratos de locación de servicios, 
contrataciones a través de agencias tempo-
rarias, convenios con universidades, etc.) 
que fueron un desafío para las asociaciones 
gremiales actuantes.

Hoy podemos decir, después de que 
pasara tanta agua debajo del puente, que 
un alto porcentaje de la planta del Ente se 
encuentra bajo modalidades de contratación 
de Planta Permanente o Transitoria (contra-
tos a plazo fijo y plazo indeterminado), lo que 
otorga mayor seguridad y previsibilidad para 
todos los compañeros. No obstante lo cual, 
los compañeros que aún se desempeñan 
con modalidades de contratación precariza-
das cuentan con los mismos beneficios que 
el resto de la planta del Organismo 

Las tareas del ENRE estan sectorizadas 
con sus diferentes alcances que culminan 
en las sanciones a las emprsas por incum-
plimiento de los respectivos contratos de 
concesion. Así a saber:

Funciones seguridad pública

a) Realizar inspecciones en las instala-
ciones y equipos empleados en la genera-
ción, el transporte, la distribución y el uso 
de la energía eléctrica, a los efectos de 
constatar que no constituyen un peligro para 
la seguridad pública.

b) Desarrollar e instrumentar, con perso-
nal propio o externo, sistemas de control, en 
términos de la seguridad eléctrica, del cum-
plimiento de las normas y reglamentaciones 
de construcción, operación y mantenimiento 
aplicables a instalaciones de generación, 
transporte, distribución y uso de la energía 
eléctrica.

c) Propiciar la suspensión del servicio, 
la reparación o el reemplazo de instalacio-
nes y equipos, así como toda otra medida 
tendiente a proteger la seguridad pública.

d) Realizar inspecciones y producir dic-
támenes técnicos ante accidentes y even-
tos de origen eléctrico por reclamos de los 
usuarios o a pedido de autoridades de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

e) Elaborar reglamentaciones de seguri-
dad eléctrica referidas a la ejecución, la ope-
ración y el mantenimiento de instalaciones y 
materiales relacionados con la generación, 
el transporte, la distribución y el uso de la 
energía eléctrica.

f) Propiciar y participar en la divulgación 
y la aplicación de los principios y acciones 
relacionados con la seguridad eléctrica.

Además de la seguridad pública, el Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad  será 
el encargado de controlar el fiel cumpli-
miento de las pautas preestablecidas. Se 
considera que tanto el aspecto técnico del 
servicio como el comercial deben responder 
a normas de calidad; por ello se implemen-
tarán controles sobre:

a) Calidad del producto técnico sumi-
nistrado.

ENRE y el sistema de distribución eléctrico. Debate
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b) Calidad del servicio técnico prestado.

c) Calidad del servicio comercial.

El producto técnico suministrado se 
refiere al nivel de tensión en el punto de 
suministro y las perturbaciones (fluctuacio-
nes de tensión –Flicker- y las Armónicas en 
Tensión).

El servicio técnico involucra la frecuencia 
y duración de las interrupciones en el sumi-
nistro. Los mecanismos que se utilizarán 
para el relevamiento de los indicadores de 
calidad y que permitirán al ENTE controlar 
el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas son:

. Desarrollo de campañas de medición y 
relevamiento de curvas de carga y tensión.

. Organización 
de bases de datos 
con información de 
contingencias, rela-
cionables con bases 
de datos de topología 
de las redes, factu-
ración y resultados 
de las campañas de 
medición.

Los aspectos del 
servicio comercial 
que se controlarán 
son los tiempos uti-
lizados para respon-
der a pedidos de co-
nexión, facturación 
estimada, errores en 
la facturación, sus-
pensión del suminis-
tro por falta de pago, 
suspensión indebi-
da del suministro, 
periodicidad de las 
Facturas de Servi-
cio/Liquidaciones de 
Servicios Públicos 
(LSP) - facturas o 

LSP serán mencionadas en forma indistinta 
en el presente Subanexo -, calidad de la 
atención en las oficinas comerciales, indi-
cadores del call center de la distribuidora, y 
control de la facturación

Las sanciones son diversas, como por 
ejemplo al verse afectados electrodomésti-
cos por culpa de la distribuidora, la misma 
deberá reponerlos, en caso de falta de 
suministro prolongado o mala calidad las 
sanciones son en suministro eléctrico para 
el usuario y/o monetario también para el 
estado

El área de concesión regulada es la de 
las empresas Edenor y Edesur, además del 
transporte de alta tensión y la competencia 
sobre las generadoras

ENRE y el sistema de distribución eléctrico. Debate
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La Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo es un organismo creado por la 
Ley N° 24.557 (4/OCT/95) que depende 
de la Secretaría de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo (MTEySS) de la 
Nación,  reemplazando y tomando a cargo 
las funciones que venía desarrollando hasta 
el momento la Dirección Nacional de Salud 
y Seguridad en el Trabajo. Los objetivos 
centrales de la SRT son: garantizar el efec-
tivo cumplimiento del derecho a la salud 
y seguridad de la población trabajadora, 
promover la creación de “trabajos decentes“ 
y  la regularización del empleo, difundir la 
cultura de la prevención que preserve Salud 
y Seguridad de los trabajadores y colaborar 
en el Combate al  Trabajo Infantil y al Trabajo 
no Registrado (en negro).

Sus funciones principales:

• Controlar a las ART (Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo)  garantizando que 
las mismas cumplan con las prestaciones 
médico-asistenciales y dinerarias en caso 
de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.

• Promover la prevención para conseguir 
ambientes laborales sanos y seguros, apli-
cando las sanciones previstas en la Ley N° 

24.557 para los casos de incumplimientos 
comprobados.

• Mantener el Registro Nacional de Inca-
pacidades Laborales en el cual se registran 
los datos del damnificado y su empresa, fe-
cha del accidente o enfermedad, prestacio-
nes abonadas, incapacidades reclamadas.

• Elaborar estadísticas sobre acciden-
tabilidad laboral y cobertura del sistema de 
riesgos del trabajo.

• Supervisar y fiscalizar a las empresas 
autoaseguradas en el cumplimiento de la 
normativa vigente en  seguridad e higiene 
del Trabajo.

• Controlar el cumplimiento de las normas 
legales vigentes sobre Salud y Seguridad en 
el Trabajo en los territorios de jurisdicción 
federal.

Forma de funcionamiento:

Debido al Pacto Federal del Trabajo 
(Julio/ 98) convertido en Ley Nro. 25.212 (6/ 
Ene/ 2000), se reserva el poder de policía 
en las provincias a las ATL (Agencias de 
trabajo local). Eso restringe al Organismo 
la posibilidad de efectuar  inspecciones, 
clausuras y sanciones en empresas u obras 
en ejecución en forma espontánea con ex-

Superintendencia  
de Riesgos de Trabajo 

(La visión desde el trabajo).

Superintendencia de Riesgos de Trabajo  
(La visión desde el trabajo).
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cepción de la jurisdicción Federal (CABA, 
Aeropuertos Nacionales o Edificios de Em-
presas u Organismos Públicos Nacionales) 

Por el contrario, ante reclamos o dis-
conformidad de cualquier trabajador con la 
respuesta dada por su ART por Accidente 
o Enfermedad Profesional, el sistema de 
CCMM (Comisiones Médicas) es único y 
responde al organigrama de la SRT, con-
tando desde los inicios con una CM como 
mínimo en la Ciudad capital de cada provin-
cia para desarrollar los trámites, que una vez 
iniciados se transforman en Expedientes de 
carácter Médico- legal.

Es útil señalar que durante muchos 
años existió un organismo llamado SAFJP 
(Superintendencia de Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones) que 
contaba con Cuerpo Médico especializado 
en la evaluación de daños e incapacidades 
laborales. Cuando a fines de 2008 se derogó 
el régimen de Jubilación privada, SAFJP 
desapareció y sus funciones de Medicina 
legal fueron absorbidas por SRT. Desde 
ese momento la evaluación de los Retiros 
por Invalidez y otras Leyes del área de Se-
guridad Social (de atribución de ANSSES) 
se realiza en las CCMM de la SRT en todo 
el país, siendo ANSESS quien origina los 
respectivos Expedientes Previsionales a 
pedido de los interesados

Evolución estadística: Al inicio del 
sistema, en 1996 el número de trabajado-
res cubiertos era algo menor a  4 millones, 
mientras que a fin de 2017 ese total había 
crecido a casi 10 millones (6,5 del sector 
privado, 2,8 del sector público y del orden 
de 600 mil empleados en casas particulares)

La incidencia (casos registrados por 
año y por millón de trabajadores) global de 
siniestros en los 20 primeros años recorridos 

muestra un descenso con tendencia casi 
constante, con la alarmante excepción de 
alrededor del 200% de aumento para la 
categoría “in itinere” debido a la inseguridad 
en la vía pública en su doble vertiente de 
accidentes de tránsito como por ataques 
por criminalidad. 

Al 2018, por cada 100 trabajadores 
fallecidos dentro del sistema, se ve que 43 
de ellos ocurren fuera del lugar y horario 
de trabajo.

Prestaciones: La Superintendencia está 
presente en cada una de las provincias 
por medio de sus Comisiones Médicas, en 
las ciudades Capitales, con excepción de 
Córdoba, Buenos Aires y Mendoza que ya 
contaban con más de una CM de tiempo 
atrás. La Ley 27348(24/ Feb/ 2017) dictada 
con el fin de reencauzar el sistema por vía 
administrativa, fijó (para las Provincias que 
adhieran a la misma) como vía obligatoria 
de primera instancia a las CCMM para 
cualquier divergencia entre trabajador y su 
ART con motivo de Accidente Laboral o En-
fermedad Profesional. En los últimos años 
se había llegado a un grado de litigiosidad 
exagerado, ya que en más de dos tercios 
de los casos se recurría directamente a la 
vía Judicial (sin presentarse al Organismo 
de Control, o sea la SRT) para cualquier 
reclamo generado en AL o EP

Con el objetivo declarado de acercar la 
SRT al ciudadano, se planificó que, conjun-
tamente con la campaña tendiente a incor-
porar a todas las provincias del país al nuevo 
régimen, se iba a garantizar que la enorme 
mayoría de los trabajadores tendría su CM 
a una distancia igual o menor a 50 km. A 
diciembre de 2017 se habían adherido a la 
nueva Ley, diez provincias en total. Asimis-
mo se montaron CCMM en Lanús, Ramos 
Mejía, Pilar, Luján, Boulogne, Morón y San 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo  
(La visión desde el trabajo).
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Martín en la zona de influencia de AMBA, 
y en ciudades del interior como Punta Alta, 
Saladillo, Villa Dolores, Laboulaye, Azul y  
S.C. de Bariloche en el interior. También se 
trasladaron Formosa y La Plata a nuevos 
edificios con instalaciones remodeladas por 
completo, equipadas con muebles y máqui-
nas nuevas. El plan prevé muchas CCMM 
más hasta llegar al objetivo de que el 81% 
de los ciudadanos de todo el país cuente 
con una CM a menos de 50km de su lugar 
de residencia.

Otros objetivos perseguidos por la nueva 
Ley son:

1) Incrementar la cobertura e inclusión 
de trabajadores dentro del sistema: 9 Provin-
cias y alrededor de 1000 municipios, en su 
carácter de Empleadores no tenían contrato 
con ART pero tampoco habían cumplido los 

requerimientos contempla-
dos para registrarse como 
Empleador Autoasegu-
rado dentro del Sistema. 
Esto abarcaba a cerca de 
Un millón de trabajadores 
que en caso de accidente 
laboral debían comenzar 
un trámite de excepción 
por no estar el tema siste-
matizado. 

2) Reducir el plazo total 
de ejecución de los trámi-
tes (en muchas provincias 
al abrir un Expediente el 
turno de Audiencia se fija-
ba 100 días por delante) A 
fines de 2017 el promedio 
ponderado en todo el país 
era de 40 días, y se preten-
de bajarlo a un máximo de 
35 días corridos. También 

el trámite se extendía en parte por la esca-
sez de Profesionales y Centros de Estudios 
médicos contratados por la SRT como 
prestadores, que las CCMM utilizan como 
elementos de juicio y evaluación para arribar 
al Dictamen, especialmente en la valoración 
del daño sufrido y sus consecuencias per-
manentes.

3) Implementación de procedimientos 
que faciliten y estimulen la resolución de 
los reclamos por dentro del sistema (Por 
ejemplo para el trámite de homologación de 
la compensación económica por el grado de 
Incapacidad Laboral Definitiva derivada de 
un siniestro laboral (Debe ser oficializado en 
Audiencia con Profesional de la SRT, veedor 
de la ART involucrada y un Abogado por el 
trabajador, que en caso de no contar con 
uno propio dispondrá del mismo facilitado 
por el Estado en forma gratuita)

“La Superintendencia está presente 
en cada una de las provincias por 
medio de sus Comisiones Médicas, 
en las ciudades Capitales, con 
excepción de Córdoba, Buenos 
Aires y Mendoza que ya contaban 
con más de una CM de tiempo atrás. 
La Ley 27348(24/ Feb/ 2017) dictada 
con el fin de reencauzar el sistema 
por vía administrativa, fijó (para las 
Provincias que adhieran a la misma) 
como vía obligatoria de primera 
instancia a las CCMM para cualquier 
divergencia entre trabajador y 
su ART con motivo de Accidente 
Laboral o Enfermedad Profesional.”

Superintendencia de Riesgos de Trabajo  
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4) Mejora en las funciones de Prevención 
de Riesgos: La Ley 27348 incluyó en forma 
explícita la obligación de elaborar una Ley 
específica de Prevención en Higiene y Se-
guridad laboral, la cual fue elaborada por 
un Comité Consultivo con participación de 
Funcionarios y ex funcionarios,  

Objetivos del Organismo: Los objetivos 
enunciados al crear la SRT como órgano de 
control y fomento de la normativa sobre pre-
vención, cuidado y reparación de los even-
tuales daños a la integridad del trabajador se 
vienen cumpliendo parcialmente a juzgar por 
las estadísticas con que se cuenta. 

Podría señalarse que a partir de la fusión 
SAFJP – SRT se observó que la dotación de 
personal profesional y administrativo asig-
nado a las CCMM (que es cuando se recibe 
al trabajador accidentado o con desarrollo 
de enfermedad profesional) fue superior, y 
sigue siéndolo hoy, a la estructura montada 
para Prevenir, Capacitar y Difundir en la 
sociedad toda la cultura de la Seguridad 
laboral.

En la historia más reciente esta situa-
ción se justifica temporariamente ante la 
necesidad de mejorar y agilizar la respuesta 
del organismo en CCMM debido a la evolu-
ción exponencial en los años recientes del 
número de demandas judiciales (que por 
enorme mayoría no habían elegido la vía 
administrativa que ofrece el organismo como 
primer paso) 

La estrategia adoptada por las autorida-
des fue la del dictado de la Ley modificatoria 
que obliga a recurrir en forma obligatoria a 
las CCMM en primera instancia, volcando 
todos los esfuerzos en una primera etapa al 
rápido mejoramiento de la oferta del servicio 
por medio del reemplazo de edificios inade-

cuados y en mal estado (casos de La Plata 
y Formosa), y por el agregado de nuevas 
locaciones como se indicó más arriba, a las 
cuales se prevé sumar más próximamente. 
En forma casi simultánea se comenzó a 
elaborar un proyecto de Ley de Prevención 
por intermedio de un comité de trabajo con 
participación de los diversos actores del 
Sistema. Dicho proyecto fue elevado al Con-
greso de la Nación promediando el primes 
semestre de 2018. 

Otro hecho que apunta en la misma di-
rección es la conformación del Observatorio 
sobre la Salud y Seguridad en el Trabajo, 
con el apoyo de la OIT y la OISS. Se está 
invitando a participar del mismo a Univer-
sidades y Consejos Profesionales de todo 
el país. Ya hay alojado un Micrositio del 
Observatorio con datos parciales dentro de 
la página web oficial de la SRT. 

Opinión del funcionamiento del mis-
mo: Antes de expresar una opinión sobre 
el funcionamiento del Organismo es útil 
referenciarse en dos hechos de importancia. 

El primero de ellos es su corta trayecto-
ria, ya que la SRT existe hace poco más de 
20 años, a diferencia de otros organismos 
que con o sin cambios de denominación 
cuentan con una historia mucho más exten-
sa. Esto nos da una ventaja nada menor, 
que explica por qué la SRT se presenta a 
sí misma como organismo de avanzada en 
el concepto de Estado digital. No tuvo que 
pasar de la máquina de escribir a la PC y na-
ció con la premisa de trabajar en red digital 
en todo el territorio nacional. Esto obliga en 
forma implícita a exigir y ser exigidas mayor 
eficiencia y agilidad en la gestión.

El segundo es la relativa autarquía 
presupuestaria, más allá de que haya sido 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo  
(La visión desde el trabajo).

Debate



28

“Otro hecho que apunta en la 
misma dirección es la conformación 
del Observatorio sobre la Salud 
y Seguridad en el Trabajo, con 
el apoyo de la OIT y la OISS. Se 
está invitando a participar del 
mismo a Universidades y Consejos 
Profesionales de todo el país. 
Ya hay alojado un Micrositio del 
Observatorio con datos parciales 
dentro de la página web oficial de la 
SRT. ”

o esté siendo respetada por los gobiernos, 
y que nace del fondo previsto por ley que 
ingresa de una pequeña parte de la alícuota 
que cada empleador aporta mensualmente 
a las ART proporcionalmente a las remu-
neraciones de cada empleado en todo el 
país. Estos fondos tienen varios propósitos, 
pero uno de ellos es el de permitir financiar 
las nuevas instalaciones del Organismo, 
su equipamiento, el mantenimiento de las 
mismas, la compra y mantenimiento de 
vehículos para el desplazamiento local de 
inspectores y capacitadores y hasta los 
sueldos de algunos profesionales, que con 
base en las CCMM de algunas provincias 
trabajan en Prevención e Inspecciones para 
el órgano provincial competente cuando se 
han suscripto oportunamente convenios a 
ese fin. Esta posibilidad de disponer recursos 
económicos reduce bastante las limitaciones 
operativas que se presentan a la hora de 
implementar acciones o llevar programas y 
planes a la práctica.

En resumen, por estas dos cuestiones 
antedichas cabe esperar y debiéramos exi-

gir un funcionamiento que 
sobresalga de la media del 
Estado nacional. 

Hechas estas salveda-
des, lo que puede parecer 
hasta aquí una gacetilla de 
propaganda del Organis-
mo entra ahora en la fase 
crítica, que procuraremos 
no parezca cruel aunque 
quizás sea inevitablemente 
descarnada

Dificultades para el 
trabajador del Organis-
mo: Gracias a una obli-
gación legal, los Médicos 

que ingresan a las Comisiones deben 
cumplir ciertas condiciones de Edad, Títulos 
obtenidos y Experiencia profesional y con-
cursar en competencia con otros Médicos 
rindiendo examen técnico cada vez que se 
deben cubrir cargos por renuncia, jubilación 
o apertura de nuevas CCMM como está 
sucediendo ahora. Además del examen de 
conocimientos, los concursantes enfrentan 
un panel de entrevistadores del organismo 
que evalúan su actitud y sus condiciones 
personales para la función a cumplir. Acep-
tando que esto se venga llevando a cabo 
con total imparcialidad y transparencia, no 
es motivo de optimismo ni orgullo por perte-
necer, porque los médicos son los ÚNICOS 
que deben cumplir requisitos y pasar una 
evaluación para acceder a un cargo.

Casi todos los demás trabajadores, 
administrativos, técnicos y profesionales 
(para no decir todos, consideremos que 
puede hablarse fácilmente de un 90%) han 
ingresado por nepotismo, portando la tarjeta 
de alguien influyente, o por ser amigos de 
algún funcionario de adentro o de afuera del 
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organismo. Esto hace que no se considere 
en absoluto la formación ni la vocación y 
aptitudes para las tareas que el puesto a 
ocupar aconseja. Gran parte de este 90% 
si no ingresa con categorías superiores a la 
básica, luego de pasar un tiempo prudencial 
como administrativo auxiliar, que puede ser 
un año a lo sumo, es recompensado con una 
mejora sin haber conseguido un diploma o 
destacarse por proponer mejoras relevantes 
en el trabajo, sino solamente por el paso del 
tiempo. Por el contrario, cursar una carrera 
técnica o profesional de utilidad en el Or-
ganismo no asegura acceder a una función 
acorde y muchísimo menos a cobrar una 
remuneración por título, o cambio de función 
si es que se tiene la suerte de pasar una 
“Convocatoria interna” y llegar a otra área 
adonde se requiere explícitamente alguna 
formación profesional. El que no “pertenece 
al círculo” es un paria y recibirá el estímulo a 
buscar otro camino o seguir siendo adminis-
trativo auxiliar quien sabe por cuánto tiempo.

Otra dificultad reside en el hecho de no 
tener todavía un Convenio Colectivo de 
Trabajo para personal del Organismo, a di-
ferencia de gran parte de los otros (ANSES 
y AFIP por ejemplo) y estar regulados por 
el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, 
modificada, en materia de licencias principal-
mente, por una resolución lo que parece ser 
más débil ante las ocurrencias y voluntad de 
Ministros del Ejecutivo que si se contara con 
un Convenio Colectivo en vigencia.

El principal recurso estratégico de 
toda organización es el humano En SRT 
esto no se demuestra en los hechos. Si le 
preguntamos a cualquier trabajador del Or-
ganismo el origen de la frase anterior, duda-
mos que alguien acierte en señalar que está 
extraída de la portada de un instructivo de 
uso interno del  Departamento de Personal 

(ya que decir Recursos Humanos sería un 
eufemismo rayano en la provocación) 

Lo antedicho interpela a los gremios, 
pero también a los trabajadores comunes, 
independientemente de su adscripción polí-
tica o gremial, simplemente en su condición 
de ciudadanos. El estado de cosas descripto 
atraviesa  todas las “administraciones” como 
se llama hoy a los sucesivos gobiernos. 
Esto no quiere decir que la respuesta a 
dar sea la clásica conocida por quienes 
pasamos el medio siglo de vida: “Yo?  … 
argentino “ Esa anomia nos costó como 
nación promover y tolerar la irrupción de 
gobiernos dictatoriales conducidos por 
militares ideológicamente alimentados por 
civiles de un sector privilegiado y dominante 
que culminaron en 1976 con el más nefasto 
y sangriento de ellos, generosamente auto-
denominado “Proceso de Reorganización 
Nacional” dejando un país arrasado y miles 
de muertos y desaparecidos.

Tanto peronistas como independientes o 
no peronistas que queremos una Argentina 
al máximo de sus potencialidades, podemos 
y debemos confluir en un accionar coherente 
para que nunca más la ciudadanía vote go-
biernos, que al no poder utilizar los golpes 
de Estado como vía de acceso, le mientan 
descarada ( e impunemente que es lo peor) 
y al apropiarse del manejo del Estado lleven 
a cabo medidas y programas totalmente 
contrarios a sus promesas electorales priori-
zando los negocios familiares y de su grupo 
de pertenencia.

En 1999 Zygmunt Bauman publicó En 
busca de la Política señalando que el 
divorcio entre poder y política en la era 
posmoderna sólo podría zanjarse con la 
participación de las personas en la Política 
como arma defensiva para revertir el punto 
al que ha llegado la inequidad. Según un do-
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cumento oficial de Nacio-
nes Unidas “Ocho perso-
nas en el mundo tienen 
tanta riqueza como la 
mitad de la población 
global” Esto no se puede 
solucionar confiando en 
que ya van a cambiar las 
cosas El Estado Nacional 
es una herramienta fabu-
losa para operar cambios 
positivos en la sociedad. 
Los gobiernos no son los 
dueños del Estado: son 
solo sus administradores 
temporales y por ello de-
ben rendir cuentas y ser 
sometidos a la aprobación 
de la ciudadanía que los 
designa. Los trabajado-
res estatales estamos en 
condiciones de entender 
que nuestro empleador es 
el colectivo Ciudadano y no el gobierno de 
turno, del mismo modo que se instaló hace 
algunos años el concepto de que en la acti-
vidad privada uno no debía pensarse como 
trabajando  para complacer a los jefes sino 
a los clientes que usaban nuestro producto 
o servicio.

Opinión del funcionamiento  
del mismo (de profesionales  
en actividad)

Intentaremos expresar de manera cons-
tructiva la visión de los trabajadores profe-
sionales que se desempeñan en las Áreas 
de Seguridad e Higiene Laboral. Con motivo 
de hacer una análisis sistemático hemos 
realizado una encueta enfocado a consul-
tores, licenciados y técnicos externos en 

seguridad e higiene en actividad, con el fin 
de evaluar la visión general sobre la SRT y 
su funcionamiento.

Una vez obtenidas estas respuestas 
realizamos debates y una puesta común 
con los compañeros que sumada a los da-
tos relevados nos permite llegar a algunas 
conclusiones que creemos importante des-
tacar, a continuación dejamos unos gráficos 
estadísticos de dichos resultados.

En aspectos generales observamos que 
en gran medida los profesionales consulta-
dos están familiarizados con los servicios 
que se brindan través del sitio web del 
organismo, solo un pequeño porcentaje de 
los encuestados no conocía o no utiliza la 
página.

La opinión general de los encuestados 
indica que el servicio de consultas de la SRT 
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“Tanto peronistas como 
independientes o no peronistas que 
queremos una Argentina al máximo 
de sus potencialidades, podemos 
y debemos confluir en un accionar 
coherente para que nunca más la 
ciudadanía vote gobiernos, que al no 
poder utilizar los golpes de Estado 
como vía de acceso, le mientan 
descarada ( e impunemente que es 
lo peor) y al apropiarse del manejo 
del Estado lleven a cabo medidas 
y programas totalmente contrarios 
a sus promesas electorales 
priorizando los negocios familiares y 
de su grupo de pertenencia.”
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es adecuado. Esto se debe sin duda en gran 
medida a la capacidad de los trabajadores, 
capacitados para brindar información y 
respuestas en tiempo y forma. El trabajo 
comunicacional a través de las redes so-
ciales es muy bueno, destacando que nos 
resultan muy útiles y didácticos los videos 
informativos y tutoriales que se pueden 
visualizar a través del canal de Youtube 
del organismo (https://www.youtube.com/
user/SRTSOCIAL) que con más de 3,2 mil 
subscriptores dan cuenta de su uso. 
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También nos comentaron los profesiona-
les que la zona descarga del sitio web, en 
donde se encuentran planillas para proto-
colos, guía de trámites, manuales, informes 
e investigaciones, les agiliza el trabajo y 
logra un mejor rendimiento del su tiempo, 
además de que les brinda una herramienta 
de actualización permanente.

En cuanto a la opinión sobre el desem-
peño o el rol de la SRT, ellos manifiestan 
que hay una distancia muy grande entre la 
norma y la realidad, principalmente argu-
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mentando que la Superintendencia tendría 
algunas falencias al momento de evaluar 
el desempeño de las ART (Aseguradoras 
de Riesgo de Trabajo), sobre todo cuando 
no cumplen correctamente con sus obli-
gaciones, pues este proceso requiere de 
visitas a las empresas, y al no contar con 
la cantidad de inspectores necesaria 
algunos de ellos suelen 
realizarla en muy pocos 
minutos, sin tomarse el 
tiempo necesario para po-
der hacer una evaluación e 
inspección más detallada, 
la cual dependiendo del tipo 
de industria es altamente 
cuestionable. Además sue-
len rechazarnos o exigirnos 
algunas cosas, que en la 
misma ley nos indica que 
no son necesarias. Es un 
factor de influencia pues 
en algunos casos el título 
de competencia habilita la 
firma certificada (por ejem-
plo en algunos casos no se 
aceptan los protocolos de 

ergonomía firmados por 
Lic.). Como conclusión el 
no tener suficientes pro-
fesionales habilitados o el 
exigir cantidad de inspec-
ciones en vez de calidad 
pueden ser aspectos nega-
tivos  solucionables desde, 
la educación, rediseño de 
procesos de auditoria. 

Nos plantearon la nece-
sidad de rever algunos de 
los temas mencionados, 
generando dudas en base 
a la propuesta del gobierno 
para la nueva norma que 

reemplazará a la Ley de Seguridad e Higie-
ne. Con la esperanza de abrir un espacio de 
debate entre Gobierno y nuestra organiza-
ción sindical UPCN desde las secretarias y 
comisiones de CyMAT (Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo) y Profesionales como 
represente de los trabajadores.

“Los trabajadores estatales estamos 
en condiciones de entender que 
nuestro empleador es el colectivo 
Ciudadano y no el gobierno de turno, 
del mismo modo que se instaló 
hace algunos años el concepto de 
que en la actividad privada uno no 
debía pensarse como trabajando  
para complacer a los jefes sino a 
los clientes que usaban nuestro 
producto o servicio.”

“Otra dificultad reside en el hecho 
de no tener todavía un Convenio 
Colectivo de Trabajo para personal 
del Organismo, a diferencia de gran 
parte de los otros (ANSES y AFIP 
por ejemplo) y estar regulados por 
el marco de la Ley de Contrato de 
Trabajo, modificada, en materia de 
licencias principalmente, por una 
resolución lo que parece ser más 
débil ante las ocurrencias y voluntad 
de Ministros del Ejecutivo que si se 
contara con un Convenio Colectivo 
en vigencia.”
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Creemos que todavía hay mucho por 
hacer. Queda mucho camino por transitar y 
es muy importante el trabajo que se viene 
realizando desde la superintendencia a lo 
largo de los años, los trabajadores y sindica-
tos. Pero más importante es que entre todos 
logremos concientizarnos y concientizar a 
los diferentes gobiernos en poder lograr a 
paso firme políticas de estado que perduren 

en el tiempo y logren poder dignificar y dar 
seguridad a los trabajadores es muy triste 
ver cómo las personas sufren lesiones o 
pierden la vida, muchas veces porque el 
rol protector  Estado no llegó a tiempo para 
legislar o hacer cumplir las normas.

El trabajo dignifica la vida, pero que 
no nos cueste la misma

Superintendencia de Riesgos de Trabajo  
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Por su conformación física, la República 
Argentina, ha desarrollado un transporte 
esencialmente terrestre. Hasta la década 
del treinta del siglo pasado el transporte 
predominante fue el ferrocarril. A partir de 
entonces comienza a desarrollarse el trans-
porte automotor.

Esta nueva realidad impuso la necesidad 
de planificar una red vial de carreteras en 
el país. Es así entonces que comienza a 
desarrollarse la red caminera, mediante un 
sistema de financiación que consistía en 
los aportes directos que el estado nacional 
aportaba para tal fin. Estos aportes directos 
provenían de un impuesto que se aplicaba a 
los combustibles líquidos, neumáticos, lubri-
cantes y patente automotor. Este impuesto 
está establecido en la Ley 11658/32 que 
también establece la creación de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV). Esta modalidad 
de financiación fue la única que se aplicó a 
la red vial nacional hasta los comienzos de 
la década del 90 del siglo pasado. A partir 
de entonces, se comienza a utilizar el siste-
ma de cobro de peaje para la construcción, 
ampliación y mantenimiento de parte de la 
red vial nacional.

Los primeros antecedentes referidos al 
cobro de peaje en la República Argentina 
tienen sus orígenes en 1930 durante el 
gobierno provisional del General Uriburu, 
momento en que se decidió construir por 
peaje caminos que enlazarían Buenos Aires 
con Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Esta 

primera propuesta fracasó y posteriormente 
a lo largo de los años siguieron con los in-
tentos de construcción de caminos mediante 
este tipo de financiación.

Recién es a partir del gobierno de On-
ganía que comienza la historia legislativa 
referente al cobro de los peajes. El entonces 
Secretario de Obras y Servicios  Públicos, 
ingeniero Bernardo Juan Loitegui envía un 
proyecto de ley para realizar obras públi-
cas mediante su concesión a particulares, 
sociedades mixtas o entes públicos por el 
cobro de tarifas o peaje. Así entonces, en 
el año 1967 se  sanciona la Ley 17.520 con 
la cual el estado podía otorgar a empresas 
privadas la construcción de obras nuevas y 
su posterior explotación, mediante el cobro 
de peaje, en la red vial nacional.

En el año  1989, con el retorno del neoli-
beralismo, la idea del cobro de peajes en la 
red vial nacional empezó a tomar un mayor 
impulso.

Mediante la Ley 23.696 sancionada en 
1989, se introdujo fundamentalmente una 
transformación sobre el  sistema de conce-
siones vía pago de peaje. En efecto, la ley 
17.520 sancionada en 1967 solo permitía 
el cobro de peaje para la construcción de 
obras totalmente nuevas y para su poste-
rior mantenimiento y explotación privados. 
Con la nueva ley sancionada en 1989 se 
permite también el cobro de peaje sólo para 
el mantenimiento y explotación de parte de 
la infraestructura ya existente, pudiéndose 
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otorgar en concesión las obras previamen-
te realizadas con fondos públicos, para su 
posterior mantenimiento y explotación en 
manos privadas.

Específicamente, para privatizar parte 
de la Red Vial Nacional, en el año 1990 se 
sanciona el Decreto 2039/90 para que, el 
entonces Ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos de la Nación, Roberto Dromi, pudiera 
otorgar la concesión de las rutas nacionales 
existentes para la mejora, ampliación, re-
modelación, conservación, mantenimiento, 
explotación y administración.

Este esquema de recaudación recibió 
fuertes críticas por los inconvenientes que 
se presentaron y por la parcialidad que en 
algunos casos mostró el Estado hacia las 
Empresas contratistas:

 El traspaso de los fondos provenientes 
de los tributos a los combustibles hacia fines 
previsionales y sociales, según se establece 
en las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 
23.697 de Emergencia Económica, produjo 
un fuerte desfinanciamiento para el desarro-
llo del sector vial.

 El cobro de peaje no 
se aplicó en toda la red 
vial nacional, sino sólo en 
aquella porción en donde el 
volumen de tránsito permi-
tía la excesiva rentabilidad 
para las empresas contra-
tistas intervinientes.

 Se plantearon obje-
ciones acerca de la cons-
titucionalidad del cobro de 
peaje en cuanto a que se 
consideraba que violaba 
derechos individuales para 
transitar libremente. A tal 
efecto muchos usuarios 
presentaron amparos para 

impedir que se aplicara el cobro de peaje 
para circular libremente por algún tramo 
concesionado. El conflicto pudo resolverse 
a partir que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación dictó en el año 1991, un fallo 
a favor del cobro del peaje en el litigio “Em-
presa Arenera El Libertador SRL. contra el 
Estado Nacional”.

 En general el Estado mostró ser un 
actor débil frente a los intereses privados, 
lo que implica necesariamente que debe 
producirse un fortalecimiento de las institu-
ciones, para que el sistema de Concesiones 
viales pueda resultar más eficiente y más 
beneficioso para la sociedad.

En síntesis podemos afirmar que la trans-
ferencia del mantenimiento de gran parte 
de la red vial nacional hacia los usuarios, 
mediante el cobro de peaje,  produjo costos 
sociales y fiscales absolutamente despro-
porcionados frente a los escasos resultados 
obtenidos, ya sea por la escasa incorpora-
ción de nuevas rutas al sistema, y por el 
estado general de la red vial argentina en 
su conjunto. Los costos sociales implicaron 
una carga impositiva adicional a los usuarios 

“Específicamente, para privatizar 
parte de la Red Vial Nacional, en el 
año 1990 se sanciona el Decreto 
2039/90 para que, el entonces 
Ministro de Obras y Servicios 
Públicos de la Nación, Roberto 
Dromi, pudiera otorgar la concesión 
de las rutas nacionales existentes 
para la mejora, ampliación, 
remodelación, conservación, 
mantenimiento, explotación y 
administración.”
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y un aumento en el costo de la logística de 
todas las mercaderías que circulaban por la 
red concesionada.

En cuanto a logros alcanzados, se puede 
afirmar que:

 Se incrementó la seguridad en las 
carreteras.

 Se realizaron obras para aumentar la 
capacidad de parte de la red vial concesio-
nada.

 Se produjo una mejor conservación 
por la obligatoriedad de mantener en condi-
ciones la infraestructura concesionada por 
parte de las empresas.

 El mayor nivel de confort brindado a 
los usuarios.

LOS SISTEMAS DE CONCESIÓN  
ESTABLECIDOS

Desde el inicio de la privatización de la 
red vial nacional hasta el presente se crearon 
3 sistemas de concesiones, todos con distin-
tas características según el tiempo en que 
fueron concebidos y de acuerdo al contexto 
político, económico y social en el país.

Antes de comenzar a explicar cada uno 
de estos sistemas de concesiones expon-
dremos algunas definiciones.

Autoridad de aplicación: es el organis-
mo estatal que interviene.

Concesionario: es el oferente cuya 
oferta resulte seleccionada y al que el Poder 
Ejecutivo Nacional le adjudique y otorgue en 
concesión un Corredor Vial, y cuyo contrato 
sea suscripto por la Autoridad de aplicación.

Concesión: es la relación jurídica que 
se constituye a partir de la suscripción del 
contrato entre la Autoridad de aplicación y 

el Concesionario, en tanto sea convalidada 
por el Poder Ejecutivo Nacional.

Corredor Vial Nacional: es la unidad 
formada por los tramos de la Red Vial 
Nacional definida, delimitada y descripta 
en un contrato, cuyo objeto es la construc-
ción, mejoras, reparación, conservación, 
ampliación, remodelación, mantenimiento, 
administración y explotación de dichos tra-
mos, mediante el sistema de concesión por 
pago de peaje.

Corredores Viales Nacionales: es un 
conjunto conformado por más de un Corre-
dor Vial Nacional.

Primer sistema de concesión

La adjudicación inicial comenzó con el 
artículo 9 del Decreto 823/89 en el cual 
se indica las pautas generales que debían 
tenerse en cuenta para elaborar los pliegos 
de licitación. Así entonces mediante el De-
creto 2039/90, se llamó a licitación para la 
adjudicación de 18 Corredores viales que 
concentraban el 65% de todo el tránsito y 
abarcaban una longitud total de 9383 Km. 
Si consideramos que la red nacional tenía 
una longitud total de casi 28000 Km. de 
carreteras pavimentadas, esta concesión 
abarcaba el 33.5 % de todo el patrimonio 
carretero nacional.

Se estableció que todos los Corredores 
deberían pagar un canon a excepción de 
uno solo (El Corredor N° 6), que recibiría un 
subsidio del Estado. En principio la duración 
de estas concesiones era 12 años que luego 
se prorrogaron a 13 años.

Para la evaluación de las distintas ofer-
tas, las empresas tenían que establecer 
el monto del pago del canon y las obras 
complementarias a construir.

El Estado no garantizaba el tránsito 
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mínimo y se estableció que si se producía 
un incremento de tránsito por encima de 
las proyecciones previstas, las empresas 
debían utilizar el excedente para realizar 
mejoras en el servicio (Ley 17.520).

A continuación enumeramos los in-
convenientes producidos en esta primera 
concesión:

 Como ya se dijo, la Ley Nº 17.520 
establecía que el excedente derivado por el 
incremento del volumen de tránsito debía 
ser reinvertido en obras, mientras que el 
Concesionario podía recibir el excedente 
producido por la reducción de costos, o sea 
que la misma Ley incentivaba al Conce-
sionario a reducir los costos de operación, 
despreocupándose de optimizar el servicio 
para aumentar el volumen del tránsito.

 A partir del estableci-
miento del cobro de peaje 
en parte de la red vial, 
el Estado contaba con 
dos impuestos diferentes 
para ser aplicados a la red 
vial. Un impuesto directo 
consistente en el grava-
men a los combustibles, 
neumáticos, patentes y 
lubricantes y un impuesto 
indirecto por el cobro de 
peaje. Esta situación debió 
reducir el impuesto directo 
en la proporción correspon-
diente, sin embargo éste 
no fue reducido, sino que 
el excedente era aplicado 
para financiar políticas 
sociales y previsionales, 
tornándose más oneroso 
para el usuario.

 Al momento de priva-
tizar parte de la Red Vial 
Nacional, el Estado no con-

taba con ningún organismo específico capaz 
de preparar los pliegos, controlar todo el pro-
ceso de privatización y el posterior traspaso 
a las empresas adjudicatarias. La Autoridad 
de aplicación fue la Dirección Nacional de 
Vialidad que al momento de  definirse esta 
primera concesión, no contaba con ningún 
equipo técnico especializado para las nue-
vas funciones asignadas. Recién en el año 
1992 se creó el primer organismo específico 
para el control de la red vial concesionada, y  
se puso en funcionamiento en el año 1993.

 En los pliegos de Licitaciones se inclu-
yeron limitaciones que produjeron que sólo 
un reducido número de empresas pudieran 
participar en la adjudicación de las conce-
siones, además se había incluido en los mis-
mos, una cláusula que solamente pudieran 
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“En síntesis podemos afirmar que 
la transferencia del mantenimiento 
de gran parte de la red vial nacional 
hacia los usuarios, mediante el 
cobro de peaje,  produjo costos 
sociales y fiscales absolutamente 
desproporcionados frente a los 
escasos resultados obtenidos, ya 
sea por la escasa incorporación 
de nuevas rutas al sistema, y 
por el estado general de la red 
vial argentina en su conjunto. 
Los costos sociales implicaron 
una carga impositiva adicional a 
los usuarios y un aumento en el 
costo de la logística de todas las 
mercaderías que circulaban por la 
red concesionada.”
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presentarse empresas locales inscriptas en 
el Registro Nacional de Constructoras, lo que 
impidió que pudieran participar empresas 
extranjeras.

Durante todo el período de vigencia de 
esta concesión, se realizaron dos renegocia-
ciones. La primera renegociación (Decreto 
527/91) se hizo en abril de 1991 en el marco 

de la vigencia de la Ley 
de Convertibilidad (pro-
hibía la aplicación de  
cualquier actualización 
monetaria e indexar 
precios y tarifas), para 
corregir las altas tarifas 
que se aplicaban. En 
efecto, desde el inicio 
de la concesión la tarifa 
se incrementaba por un 
ajuste mensual según 
una formula polinómica 
conformada por el 40% 
del índice de precios 
mayoristas, el 30% por 
el índice de precios al 
consumidor y el 30% 
por la evolución del dó-
lar estadounidense. Así 
de esta forma el precio 
de la tarifa básica (ca-
tegoría 1, automóviles) 
llegó a costar $2.50 por 
cada 100 Km. Con esta 
renegociación la tarifa 
comenzó a costar $1 
por cada 100 Km y se 
actualizaba con la apli-
cación de un aumento 
fijo escalonado hasta 
llegar a aplicarse la 
tarifa de $1.35 por cada 
100 Km en agosto de 
1994. A partir de enton-
ces la tarifa se ajustaría 
con una formula varia-
ble conformada por el 
80% de la tasa Libor 
a aplicarse todos los 
1° de agosto de cada 
año. En esta primera 
renegociación también 
se definió la eliminación 
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de los pagos del canon, el pago de subsidios 
a las empresas, una reprogramación de los 
compromisos de  inversiones, una nueva 
localización de las cabinas de peajes y la 
prolongación de los plazos de concesión que 
vencerían el 31 de octubre de 2003.

Ante el extraordinario incremento del 
tránsito vehicular y la mayor utilización de los 
corredores viales, en el año 1995 el Estado 
tuvo que realizar una segunda renegocia-
ción. El Decreto 489/95 establece la con-
vocatoria a esta renegociación contractual 
en la que se eliminan los subsidios a las 
empresas, y a mejorar la red vial con obras 
que permitan el aumento de la capacidad 
de tránsito, a cambio el 
Estado ofrecía aumentar 
el plazo contractual, la 
propuesta de un sistema 
de ajuste de las tarifas y 
si fuera necesario el aporte 
de subsidios.

Las negociaciones del 
Decreto 489/95 se exten-
dieron hasta noviembre de 
2000, momento en que se 
firman actas de acuerdo, 
ratificadas en el Decreto 
92/01.

En cuanto a las tarifas 
de peaje, ante su excesivo 
aumento, a partir del año 
1999, el Estado estable-
ce la aplicación de un 
“Régimen Transitorio de 
Subsidios al Transporte” 
que fue disminuyendo el 
precio de la tarifa de peaje 
de todas las categorías. A 
cambio el Estado otorgaría 
diversas compensaciones 
indemnizatorias. La condi-
ción de transitoriedad fue 
cambiando con las suce-
sivas prórrogas hasta el 
año 2001. Con el Decreto 

802/01 se deja sin efecto los subsidios al 
transporte y se otorgaron rebajas del 30% 
para los automóviles y camionetas (cate-
gorías 1, 2 y 3) y del 60% para el tránsito 
pesado y de pasajeros (categorías 4, 5 y 6) 
que fijan la tarifa básica en $0.89.

Con este sistema de concesión, y con las 
distintas tarifas aplicadas, el Estado obtuvo 
un importante superávit. En efecto, entre 
los años 1991 y 2000 los gastos producidos 
por la construcción de obra nueva y por el 
mantenimiento de toda la infraestructura 
fue de casi $ 1600 millones, mientras que lo 
recaudado ascendió a casi $ 3200 millones.

OCCOVI, una historia  
de las concesiones viales. (Primera Parte)

Debate
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Segundo sistema de concesión

Cumplidos los 12 años de la primera 
concesión otorgada en el país, el 30 de oc-
tubre de 2003, y ya en la gestión de Néstor 
Kirchner, se decide llamar a una nueva Lici-
tación. El Decreto de Necesidad y Urgencia 
425/03 establece el llamado a Licitación 

Pública Nacional para otorgar la concesión 
por peaje de los Corredores Viales de la Red 
Vial Nacional.

Con el Decreto 1007/03 del 30 de octubre 
de 2003 se otorgó la concesión por peaje 
para la reparación, conservación, manteni-
miento, administración y explotación de seis 

Corredores Viales, 
conforme lo esta-
blecen las Leyes 
17.520 y 23.696. 

Las tres carac-
terísticas más no-
tables de esta etapa 
son las siguientes:

 Las empresas 
contratistas tenían 
la obligación de 
hacer solamente 
el mantenimiento, 
la administración, 
la conservación y 
la explotación del 
corredor, mientras 
que la construcción 
de obras,  las me-
joras y las remode-
laciones estarían a 
cargo del Estado, 
que mediante otras 
licitaciones, podría 
adjudicar las obras 
a empresas que no 
forman parte de los 
Concesionarios.

  Mediante el 
Decreto 301/04 se 
establece una re-
baja del 30% del 
precio del peaje 
para los vehículos 
de carga de la cate-
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goría 3, 4 y 5, y del 100% para los vehículos 
de transporte de la categoría 3, que se aplicó 
en forma retroactiva desde el comienzo de 
esta etapa de Concesiones. Con el Decreto 
455/07 se amplían los beneficios al trans-
porte automotor de carga, otorgando el 
100% de rebaja a los transportistas de carga 
incluidos en el RUTA (Registro Único de 
Transporte Auto-
motor), y el 30% a 
los restantes. Para 
compensar los in-
gresos no cobra-
dos directamente 
en las cabinas de 
peaje, se creó me-
diante el Decreto 
678/06, el SISCO-
TA (Sistema de 
Compensaciones 
al Transporte).

 En los plie-
gos se establecía 
incrementos de las 
tarifas, que serían 
establecidos ex-
clusivamente por 
el Estado. Así en-
tonces, mediante 
la cláusula gatillo 
se actualizaba pe-
riódicamente los 
porcentajes de 
subsidios con el 
fin de mantener 
estable la ecua-
ción económica 
financiera.

Durante la eta-
pa que duró este 
segundo sistema 
de concesión, el 
Estado logró por 
primera vez que 
participaran las 
provincias y los 
municipios en la 

planificación y la construcción de obras nue-
vas, ya que éstas no estaban prefijadas de 
antemano en los pliegos ni eran las propias 
empresas contratistas las encargadas de 
ejecutarlas. Además logró uno de los prin-
cipales objetivos de la política económica 
pretendida por el gobierno que fue la de 
permitir a otras empresas, además de las 
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propias empresas concesionarias, participar 
en las licitaciones de las obras nuevas, ge-
nerando así una mayor cantidad de puestos 
de trabajo.

Desde el punto de vista financiero, el 
Estado obtuvo un saldo positivo entre los 
ingresos por canon y las erogaciones por 
subsidios. En la caja única se obtuvo una 
recaudación neta de $ 117.2 millones.

Tercer sistema de concesión

Al cumplirse el plazo contractual, el 
Estado decide un llamado a Licitación para 
la adjudicación de 8 Corredores Viales. En 
principio, solo se pudo adjudicar el Corredor 
Vial N° 4, mediante el Decreto 1615/08. El 

organismo interviniente en 
esta etapa fue el OCCOVI.

Ante el fracaso en la 
adjudicación de los restan-
tes corredores, mediante la 
Resolución A.G N° 2606 
del registro de la DNV, de 
fecha 23 de noviembre de 
2009, se declaró fracasado 
el proceso licitatorio, pero 
en su Artículo 2 se hace 
mención para un segundo 
llamado para la licitación 
de los 7 corredores fal-
tantes.

El atractivo de esta nue-
va concesión radicó en el 
hecho de incluir en el lla-
mado a licitación un listado 
de obras nuevas (ONU) y 
obras de reacondiciona-
miento de infraestructura 
(ORI), prefijadas de ante-
mano por el Estado, o sea 
que ya no aparece la figura 
del control por resultados. 
Las obras tenían que ser 
ejecutadas por las propias 
contratistas que certifi-

carían las obras a medida que se fueran 
ejecutando.

Los subsidios para el transporte de 
cargas y de pasajeros, establecidos en la 
segunda etapa de concesión, siguieron 
vigentes hasta el año 2012. Con la Reso-
lución 2830/11 de la DNV, se da de baja 
el subsidio al transporte de carga y con la 
Resolución 140 del 26 de enero de 2012 
se da de baja al subsidio al transporte de 
pasajeros. Mediante la Resolución 638/12 
de la DNV del 4 de abril de 2012, se esta-
bleció que las concesionarias solo recibirían 
lo recaudado por el cobro de las tarifas de 
peajes prefijadas más un subsidio aportado 
por el Estado.

A finales del año 2012 el Estado anula 

“Durante la etapa que duró este 
segundo sistema de concesión, el 
Estado logró por primera vez que 
participaran las provincias y los 
municipios en la planificación y la 
construcción de obras nuevas, ya 
que éstas no estaban prefijadas 
de antemano en los pliegos ni eran 
las propias empresas contratistas 
las encargadas de ejecutarlas. 
Además logró uno de los principales 
objetivos de la política económica 
pretendida por el gobierno que fue 
la de permitir a otras empresas, 
además de las propias empresas 
concesionarias, participar en las 
licitaciones de las obras nuevas, 
generando así una mayor cantidad 
de puestos de trabajo.”
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este subsidio a las Concesionarias, median-
te una renegociación de los contratos de 
concesión, definidos en las Resoluciones 
3058 a 3064 de la DNV. Esta renegociación 
consistió en readecuar las ORI y las ONU, 
cambiando la medición y la forma de pago de 
las obras de conservación, manteni¬miento, 
la prestación de servicios al usuario y de 
servicios de apoyo, configurándolas como 
una sola obra llamada OMSA (obras de ope-

ración, mantenimiento y servicios de apoyo).

En definitiva, y de acuerdo con lo que 
se ha recaudado, y teniendo en cuenta los 
subsidios y el Canon recibido por el Estado, 
el 49% se recaudó por la tarifa de peaje y 
el 51% es el monto que aportó el Estado en 
subsidios. Claramente con estos números 
se deduce que para financiar el sistema ex-
clusivamente con el pago de peaje, debió ser 
necesario duplicar las tarifas a los usuarios.
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LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE  
REGULACIÓN

La creación de los corredores viales 
implica que interactúan simultáneamente 

cuatro actores:
 Las Empresas Contratistas intervi-

nientes.

 Los Usuarios de la Red Vial Concesio-
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nes de trabajo establecidos en los pliegos 
de concesión.

 Controlar el plan de inversiones que 
las empresas contratistas estaban obligadas 
a efectuar.

 Realizar las auditorías externas a los 
Concesionarios Viales.

 Crear metodologías para perfeccionar 
todas las tareas ya mencionadas.

  Producir informes mensuales que 
sirvieran para el análisis de futuros ajustes 
de la tarifa.

Este nuevo organismo de Control, no 
tenía ninguna ingerencia en la fijación de 
las tarifas de peaje. Esta tarea la conservó 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
del Ministerio de Economía.

Además del OCCV, mediante el decreto 
1994/93, se creó el Órgano de Control de la 
Red de Accesos a Buenos Aires (OCRABA). 
Sus funciones eran:

 La construcción, mejoras, reparación, 
conservación, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, administración y explota-
ción de la red de accesos a la Ciudad de 
Buenos Aires, comprendida por la Autopista 
Ricchieri, el Acceso Oeste, el Acceso Norte, 
la Avenida General Paz, la Autopista Ezeiza 
Cañuelas y posteriormente la Autopista La 
Plata Buenos Aires, inaugurada en su primer 
tramo en el año 1995.

 Interactuar en las relaciones entre 
concedente, concesionarios y usuarios.

Este organismo descentralizado depen-
día de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Economía de la Nación.

Mediante el Decreto 517/98 se crea el 
Órgano de Control de la Concesión de la 
obra de la conexión física entre las ciuda-
des de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre 

nada, que son los beneficiarios más directos.

 La Sociedad en general que es un 
beneficiario indirecto que se beneficia con 
el crecimiento económico que impulsa una 
red vial más eficiente.

 El Estado Nacional que es el comitente 
encargado de decidir la forma de contratar  
las empresas intervinientes y de controlarlas.

Estos cuatro actores tienen intereses 
muy disímiles entre sí, y la incertidumbre 
de la interacción entre ellos, obliga al Es-
tado a crear alguna agencia reguladora u 
Organismo que pueda intervenir para que 
todos pudieran aceptar las normas sin in-
convenientes.

Al principio, cuando se crearon los co-
rredores viales no existía ningún organismo 
específico responsable de la regulación. 
Ante esta falta, en los pliegos se establecía 
la creación de un Órgano de Control que es-
taría constituido por una consultaría privada 
y por algunos funcionarios de la DNV. Así 
entonces en el año 1990 se decidió crear en 
la DNV un equipo que solamente tuviera la 
función de controlar las inversiones que las 
empresas contratistas debían realizar y no 
intervendría en las cuestiones económicas, 
financieras, sociales y legales. Todas estas 
cuestiones eran controladas por la Dirección 
Nacional de Concesiones, unidad depen-
diente del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos.

Recién después de efectuada la primera 
renegociación se crea el OCCV (órgano de 
control de Concesiones Viales) mediante 
la resolución 722 de la DNV del año 1993. 
Este nuevo organismo dependería de la 
DNV, y la función que debía cumplir eran 
las siguientes:

 Autorizar regularmente la sustitución 
de las obras de conservación y de los pla-
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Ríos). Este organismo dependiente del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos tampoco tiene incumbencias para 
la fijación de las tarifas de peajes, y sus 
funciones y ámbito de aplicación eran las 
siguientes:

 Fiscalización y control de la Conce-
sión y de la prestación de los servicios en 
la Conexión Física que une las ciudades de 
Rosario y Victoria.

 El ámbito de aplicación de este Marco 
Regulatorio  está compuesto por la ruta en-
tre las cabeceras “Rosario” y “Victoria” y la 
zona de camino de mil metros de ancho en 
el sector de la zona de islas.

Estos tres organismos de control, fue-
ron los encargados de regular las distintas 
concesiones que se adjudicaron durante la 
década del 90
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El Estado Regulador y la creación  
de los entes de control

Cuando hablamos de un Ente Regulador, 
se nos viene a la mente la actividad estatal 
que tiene como fin principal controlar que un 
servicio, el cual regula, sea prestado segura 
y eficientemente a todos los usuarios, y que 
ponga un coto o barrera a las empresas 
que lo prestan, para que en primer lugar 
tenga ese correcto funcionamiento o en el 
caso que se constaten incumplimientos se 
apliquen las correspondientes sanciones. 
De hecho tomaron mayor preponderancia 
o conocimiento en los últimos tiempos en 
la sociedad con los aumentos de luz y gas, 
llevando a muchos ciudadanos a empezar 
a hacer uso de esta herramienta para sus-
tanciar sus denuncias, quejas y reclamos.  

La creación e implementación de es-
tos Organismos en nuestro país tiene su 
génesis en la década del 90 durante el 
período de transición de la privatización de 
servicios públicos, es por ello que Oscar 
Oslak y Ruth Felder remarcan la necesidad 
de existencia de estos Organismos debido 
que  “(…) la regulación de la prestación de 
servicios públicos privatizados supone una 
modalidad de intervención estatal según 
la cual las relaciones entre prestadores y 
usuarios se ve intermediada por acciones 
del estado dirigidas a resguardar el interés 
público involucrado y, de esta manera, el de 
los consumidores, usuarios o beneficiarios 
(…)”1 

En el caso que desarrollaremos en este 
artículo del Ente Único Regulador de los 

Ente Regulador de  
los Servicios Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires: 
Alcances y límites  

del control de los servicios 
públicos porteños.

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires:  
Alcances y límites del control de los servicios públicos porteños.

Debate

Javier Liaño*

* Gerente de Capacitación del EURSPCABA  
1 Oslak Oscar, Felder Ruth en ISUANI, A. y FILMUS, D. (comps) (1997) La Argentina que viene. Análisis y propuestas para una 
sociedad en transición, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina.  Extraido del sitio web http://www.oscaroszlak.org.ar/
images/articulos-espanol/Capacidad%20de%20reg%20est%20en%20la%20Arg%20Quis%20Oszlak%20-%20Felder.pdf
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (EURSPCABA), veremos 
más adelante algunas complejidades que 
se suman por el sólo hecho de tener bajo 
su control nada más ni nada menos que 14 
servicios distintos.

Pero ¿a qué nos referimos como “Con-
trol de servicios públicos? Debemos en-
tender que  el Estado  (en su condición 
de concedente) y el Ente Regulador -que 
correspondiese- pueden impartir órdenes 
al concesionario ya sea por el ejercicio de 
sus prerrogativas contractuales de direc-
ción y control, de sanción, de interpretación 
unilateral, de modificación, en los términos 
del contrato; o aquéllas emanadas de 
sus poderes de control, entre otras. Vale 
destacar que la primera condición deberá 
tener justificación contractual primeramente 
expresada, mientras que su segunda con-
dición podrá ser -incluso- sobreviniente a la 
celebración del contrato y aún contradictoria 
con su contenido.

Retomando el pá-
rrafo anterior, hay dos 
cuestiones más que re-
marcar. En primer lu-
gar mediante el artículo 
42 de la Constitución 
Nacional, si bien no se 
menciona la figura de 
un “Ente Regulador” sí 
se mencionan los de-
rechos de los consu-
midores, dando el pun-
tapié inicial mediante 
la premisa de que “La 
legislación establecerá 
procedimientos eficaces 
para la prevención y 
solución de conflictos, y 
los marcos regulatorios 
de los servicios públi-

cos de competencia nacional, previendo la 
necesaria participación de las asociacio-
nes de consumidores y usuarios y de las 
provincias interesadas, en los organismos 
de control”. Vale destacar que situándonos 
cronológicamente, esta constitución fue 
sancionada el 15 de diciembre de 1994, o 
sea ya con las empresas de servicios públi-
cos privatizadas durante el primer período 
del gobierno de Carlos Saúl Menem. No 
obstante, las situaciones variaron según 
la época y el tipo de servicio considerado. 
El servicio telefónico, el transporte aéreo y 
el ferroviario fueron privatizados sin previa 
sanción del respectivo marco regulatorio 
ni creación del ente correspondiente. Los 
servicios eléctricos y de gas se privatizaron 
con el marco regulatorio sancionado pero sin 
un ente regulador establecido. En los casos 
de la provisión de agua potable y del servicio 
de correos, la sanción del marco regulatorio 
y la constitución del ente regulador fueron 

“El servicio telefónico, el transporte 
aéreo y el ferroviario fueron 
privatizados sin previa sanción del 
respectivo marco regulatorio ni 
creación del ente correspondiente. 
Los servicios eléctricos y de gas se 
privatizaron con el marco regulatorio 
sancionado pero sin un ente 
regulador establecido. En los casos 
de la provisión de agua potable y del 
servicio de correos, la sanción del 
marco regulatorio y la constitución 
del ente regulador fueron previos a la 
transferencia al concesionario. ”

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires:  
Alcances y límites del control de los servicios públicos porteños.

Debate
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previos a la transferencia al concesionario. 
Existen, por otra parte, casos extremos como 
el de la aeronavegación, donde ni siquiera 
llegaron a definirse esquemas regulatorios 
específicos. 

Tengamos en cuenta que los únicos dos 
entes reguladores de orden nacional que 
fueron creados por ley son el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas (ENARGAS) y el 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE). En este sentido, el caso del EU-
RSPCABA representa un caso superador 
con respecto a sus pares nacionales, ya 
que el mismo se encuentra establecido en 
los artículos 46 y 138 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Este detalle no parece menor, ya que el 
funcionamiento de los entes se sustenta 
en la mayor legitimidad y permanencia del 
instrumento legal, mientras en los casos 
de entes creados por decreto, su accionar 
queda sujeto a una voluntad ejecutiva mucho 
más fácilmente alterable. 

 Pasaron tres años desde el momento de 
la sanción de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires (la cual como mencionamos 
en el apartado previo, se generó la creación 
del EURSPCABA) hasta la sanción de la Ley 
210 de la C.A.B.A la cual reglamentó sus fun-
ciones y composición orgánica. Dejando de 
lado tecnicismos y estructuras de este Ente 
Regulador, vamos a resaltar  algunas de sus 
misiones y funciones que se destacan en 
los primeros artículos de la mencionada ley.

Funcionamiento del Ente Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

¿Qué hace el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos de la CABA? “(...) Ejerce 

el control, seguimiento y resguardo de la ca-
lidad de los servicios públicos prestados por 
la administración central o descentralizada 
o por terceros, así como el seguimiento de 
los servicios cuya fiscalización realice la Ciu-
dad de Buenos Aires en forma concurrente 
con otras jurisdicciones, para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios 
y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia 
de las leyes que se dicten al respecto.” (art 
2, Ley 210 de la CABA).

Servicios públicos que regula este Ente:

• Transporte público de pasajeros (colec-
tivos, taxis, subte y premetro).

• Alumbrado público y señalamiento 
luminoso.

• Higiene urbana, incluida la disposición 
final.

• Control de estacionamiento por con-
cesión.

• Conservación y mantenimiento vial por 
peaje.

• Transporte, tratamiento, almacena-
miento y disposición final de residuos pato-
lógicos y peligrosos.

• Televisión por cable o de transmisión de 
datos con el alcance previsto en el artículo 
3° inciso m) de esta ley.

• Servicios públicos que se presten en el 
ámbito de la Ciudad cuya prestación exceda 
el territorio de la misma, sin colisionar con la 
competencia atribuida a otros órganos del 
Gobierno de la Ciudad, a los entes de otras 
jurisdicciones y a los entes de la Nación, 
con los que se complementa, conforme lo 
establecido en el Artículo 3º inciso m) .

• Sistema de Verificación Fotográfica de 
Infracciones de Tránsito por concesión
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• Servicio de Transporte Escolar 

Asimismo la Ley 210 remarca que en 
caso de que se incluya un nuevo servicio 
público deberá ser aprobado por la Legisla-
tura de la C.A.B.A.

Este ensayo no pretende analizar las 
problemáticas de cada uno de los servicios 
públicos que controla el EURSPCABA ya 
que excedería en espacio y tiempo abarcar 
todos los aspectos de estos ámbitos tan 
variados, sino más bien nuestro objetivo 
será destacar los puntos que a nuestro modo 
de ver, limitan la posibilidad de contar con 
un ente regulador de los servicios públicos 
porteños que realmente cumpla plenamente 
las funciones que debería cumplir. 

Heterogeneidad en el objeto  
del control

A primera vista, podemos observar 
la multiplicidad y heterogeneidad de los 
servicios públicos sujetos al contralor del 
EURSPCABA. En el ámbito nacional, cada 
ente regulador tiene un objeto de control de 
cierta especificidad, cuyaa situación brinda 
la posibilidad de contar con personal idóneo 

y preparado en la materia. Inclusive en al-
gunos casos como en el ENARGAS, para 
integrar su directorio según la Resolución 
123/2003 de la Secretaría de Energía, se 
debe poseer además de título universitario 
de graduado en Ingeniería, Derecho o Cien-
cias Económicas, acreditar una experiencia 
mínima de cinco años de trabajo en funcio-
nes ejecutivas, técnicas o académicas en 
el sector energético y haber realizado estu-
dios y publicaciones relacionadas al sector 
energético, extremos que presuponen una 
calificada experiencia en la materia.

Por supuesto que en un organismo de 
las características del EURSPCABA, esto 
sería impensable dado la multiplicidad de 
servicios de diferentes características que 
controla. En principio poco tiene en común 
el servicio de higiene urbana con el trans-
porte automotor de pasajeros, o el servicio 
de alumbrado público con el control de 
estacionamiento por concesión.

Por lo cual, el primer desafío que encon-
tramos es el de la capacitación y especializa-
ción de sus agentes, en la materia específica 
de control. Y además por la cantidad de 
servicios a controlar, la necesidad de contar 
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con un numeroso cuerpo de inspectores para 
poder ejercer una correcta fiscalización. 

¿Es el EURSPCABA  
un ente regulador?

Parece una pregunta de perogrullo, ya 
que no deberían existir dudas al respecto 
porque en su misma designación se alude 
al término regulador. Y si leemos la constitu-
ción porteña entendemos que el espíritu del 
constituyente fue el de darle ese carácter.  

Sin embargo, ya con su reglamentación 
vemos que sus funciones no son estricta-
mente de regulación, (de hecho esta palabra 
no figura en toda la Ley 210) sino que más 
bien sería sólo de con-
trol de calidad de los 
servicios públicos.

El art. 3º de la Ley 
210 establece en 21 in-
cisos las funciones que 
tendrá el EURSPCA-
BA. Puntualmente en 
lo que refiere al tema 
tarifario, el Ente  podrá 
analizar las bases de 
cálculo de los regíme-

nes tarifarios (inc. F) y advertir a la 
autoridad competente en caso de 
alteración del principio de razona-
bilidad y justicia tarifaria, mediante 
resolución fundada (inc. G).  

Dentro de las facultades de un 
ente regulador, además de controlar 
el cumplimiento de la legislación o 
los contratos de concesión y la pro-
tección de los usuarios y consumi-
dores, ocupa un rol muy importante 
la aprobación y control de las tarifas 
a aplicar. Y aunque los marcos regu-

latorios han incorporado generalmente las 
recomendaciones derivadas de la experien-
cia internacional, en materias tales como 
razonabilidad de las tarifas, defensa de los 
derechos de los usuarios, competencia o 
eficiencia, estas definiciones son casi siem-
pre demasiado abstractas y su aplicación 
depende muchas veces de las voluntades 
políticas y el nivel de lobby de las empresas 
prestatarias. Por eso entendemos que sin 
una capacidad regulatoria amplia, el Ente  
presenta un déficit importante de capacidad 
institucional para llevar a cabo su misión 
con el alcance y profundidad que exige esta 
tarea, sobre todo en vista de la importancia 
de resguardar el interés público involucrado 
y el de los usuarios

“Dentro de las facultades de 
un ente regulador, además de 
controlar el cumplimiento de la 
legislación o los contratos de 
concesión y la protección de 
los usuarios y consumidores, 
ocupa un rol muy importante 
la aprobación y control de las 
tarifas a aplicar.”
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La autarquía e independencia del Ente 
de la Ciudad

El Ente está constituido por un Directorio, 
conformado por cinco miembros, designados 
por la Legislatura por mayoría absoluta del 
total de sus miembros. El Presidente o Pre-
sidenta es propuesto por el Poder Ejecutivo 
y los vocales por la Legislatura, garantizando 
la pluralidad de la representación, debiendo 
ser uno de ellos miembro de organizaciones 
de usuarios y consumidores.

Es un principio básico de la actividad 
regulatoria del estado que el que concede 
u otorga un servicio público no debe ser el 
que lo controle. Si el ente de control depende 
de la autoridad concedente, es lógico que no 
podrá desempeñar su tarea de control de 
manera autónoma e independiente.

La Unión Europea exige por ejemplo a 
los países que la integran que designen 
autoridades administrativas independientes 
de la administración central para regular los 
servicios públicos2. 

Que la designación del presidente sea 
decisión del poder ejecutivo de la CABA a 
nuestro modo de ver relativiza la marcada 
independencia que debería tener este tipo 
de organismos    

Por otra parte, sin lugar a dudas en-
tendemos que es un acierto que la norma 
prevea la obligatoriedad de reservar a las 
asociaciones de usuarios y consumidores 
una silla en el directorio del Ente, de manera 
de preservar el legítimo interés que estas 
entidades representan en nombre de todos 
los vecinos. Pero además de esto, creemos 

que se debe mejorar el sistema a favor del 
control y tutela de los usuarios, trabajando 
para brindar mayor  transparencia en la ges-
tión, brindando a la ciudadanía una rendición 
de cuentas permanente o “accountability” 
mediante la publicación de sus acciones y 
las sanciones efectivamente aplicadas a las 
empresas prestatarias.

De esta forma se llevaría a la práctica en 
toda su extensión lo establecido por el art. 
46 in fine de la Constitución de la Ciudad, 
que establece que “El Ente Único Regu-
lador de los Servicios Públicos promueve 
mecanismos de participación de usuarios y 
consumidores de servicios públicos”.

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires:  
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Cuestiones de competencia  
en los casos de servicios públicos 
interjurisdiccionales    

La Ley 210 genera en su redacción una 
colisión o confrontación de las facultades del 
EURSPCABA con la de otros organismos o 
entes reguladores de la jurisdicción nacional. 

Según la disposición transitoria primera 
de la Ley 210 los conflictos planteados en el 
ámbito local deberían resolverse mediante 
la coordinación entre las autoridades, expre-
sándolo de esta manera: “El ejercicio de las 
atribuciones relativas al poder de policía de 
los servicios públicos bajo su control deben 
ser coordinadas con las respectivas jurisdic-
ciones locales y nacionales, estas últimas ad 
referéndum de la Legislatura. El Gobierno 
de la Ciudad convendrá con el Gobierno de 
la Nación la progresiva delegación de las 
atribuciones necesarias para que la Ciudad 
ejerza el control de los servicios públicos 
interjurisdiccionales conforme lo establece 
el artículo 2º de esta ley”.

Existen servicios públi-
cos sobre cuya jurisdicción 
no hay dudas, por ejemplo 
el caso del control de esta-
cionamiento medido o de 
alumbrado público. Pero en 
el caso de servicios públicos 
de orden interjurisdiccional 
existen claras colisiones que 
aún no han podido ser sub-
sanadas. Por ejemplo el caso 
del transporte automotor de 
pasajeros, en donde existe una 
superposición de controles del 
EURSPCABA con la Comisión 
Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT).

En principio, entendemos 
que el EURSPCABA no podría 

dictar actos sancionatorios que obstruyeran 
u obstaculizaran la prestación de un servicio 
interjurisdiccional y debería limitarse a poner 
en conocimiento de la autoridad nacional el 
hecho, o en todo caso, actuar por delegación 
mediante la celebración de un convenio.

Pero además, existen áreas de control en 
donde también convive el control del Ente de 
la Ciudad con otros organismos públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como el caso del control de taxis o 
en la temática de los residuos patogénicos 
por ejemplo.    

Conclusiones finales: Ejercicio  
de nuestros derechos de usuarios y 
consumidores

A modo de conclusión al presente aná-
lisis sobre el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, podemos destacar cues-
tiones positivas como la jerarquía consti-
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tucional del mismo, la participación de los 
usuarios en sus decisiones, o la previsión 
en sus objetivos de defensa de los usuarios 
y del medioambiente. Por otra parte, obser-
vamos algunas desventajas “congénitas” 
que trae este organismo, por ejemplo la 
heterogeneidad de su objeto de control, su 
dependencia del poder ejecutivo, su carencia 
de facultad reguladora o la superposición de 
jurisdicciones. 

Entendemos que todas estas cuestiones, 
son subsanables si desde una concreta 
voluntad política se desarrollan las accio-
nes tendientes a darle al Ente de la Ciudad 
el vigor e independencia necesarios para 
convertirlo en ese organismo técnico, espe-
cializado y al servicio del ciudadano para el 
cual fue pensado y creado
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Difíciles de digerir y de ubicar

Artigas y Güemes,  
dos héroes que nos siguen  

incomodando.

Artigas y Güemes, dos héroes que nos siguen incomodando.

Los pocos presentes cuentan que –en 
ese delirio lúcido que da el final- sus últimas 
palabras fueron: “Yo no debo morir en la 
cama sino montado a caballo, tráiganlo que 
voy a montarlo”. Corrían los últimos días de 
un mes de septiembre (pero del año 1850) 
y quien así moría era don José Gervasio de 
Artigas, el “Protector de los Pueblos Libres”, 
como fuera bautizado en ambas bandas del 
Río de la Plata. ¡Prócer incómodo, si los hay, 
tanto para argentinos, como para uruguayos! 
Meses antes de la muerte había redactado 
su testamento, en cuya primera línea se lee: 
“Yo, don José Gervasio de Artigas, argenti-
no de la Banda Oriental (…)” Pero cómo, 
¿entonces no fue Artigas el héroe fundador 
de la República Oriental del Uruguay, así 
como Güemes no lo fue de la provincia que 
actualmente denominamos Salta? Parece 
que no, que la realidad fue un poco más 
compleja y más trágica de lo que usualmente 
se enseña o se dice. 

UN ALGODÓN ENTRE DOS CRISTALES

Por cierto que Artigas no fue el creador 
del Uruguay. Lo que el general Artigas de 
veras organizó y así denominó fue la “Provin-

cia Oriental”, para la cual solicitó -de pleno 
derecho- ser una más de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata (en 1813). De 
manera que no miente don José en su tes-
tamento: quien se exiló en el Paraguay en 
1819, era de verdad un argentino oriental. 
Traicionado por su mejor lugarteniente (Pan-
cho Ramírez, coaligado ahora con tropas 
porteñas) Artigas tiene poco que ver con la 
“independencia” –en sentido estricto- de la 
actual República Oriental del Uruguay. Por 
cierto que esto no va en desmedro de esa 
República, ni hace mella en un ápice al ca-
riño que hoy sentimos por nuestros vecinos 
del Plata, pero la realidad histórica fue otra. 
La independencia del Uruguay ocurrirá años 
después y será el resultado de la “Conven-
ción Preliminar de Paz”, firmada entre el 
Imperio del Brasil y las Provincias Unidas 
del Río de la Plata en 1828, poniendo fin 
a la Guerra de la Triple Alianza ¡(un horror 
que aquí conviene no agregar!). La firma 
ocurrió en Río de Janeiro y bajo la “gentil” 
mediación de Gran Bretaña. Tal como ésta 
había previsto, nacía allí ese “algodón en-
tre dos cristales”: una suerte de pequeño 
“estadotapón” adecuado para la función, 

Aportes

Mario Casalla*

* Doctor en Filosofía. Docente e investigador, preside actualmente la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales 
secretaria.asofil@gmail.com.
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pero suficientemente débil como para poder 
influir sobre él (cosa que la Rubia Albión, 
sabía entonces hacer muy bien) Mientras 
tanto y desde su exilio paraguayo, Artigas 
se anoticiaba cómo una vez más Buenos 
Aires lo entregaba a su principal enemigo 
(Portugal/Brasil) y cómo sus viejos luchado-
res orientales (fogueados en años de lucha 
contra el Imperio) eran ahora desplazados 
por flamantes oligarquías parroquiales, con-
formes y hasta orgullosas de sus “patrias 
chicas”. Seis años duró aquella experiencia 
de los “Pueblos Libres”, que aglutinó  las 
provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misio-
nes, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental 
(1815-1819). Y las reunía no sólo la acción 
militar y guerrera de un caudillo, sino también 
una concepción diferente de la organización 
nacional, que Artigas predicó pioneramente 
entre nosotros: el Federalismo, tal como éste 
se ensayaba en los flamantes Estados Uni-
dos de Norteamérica y como él leyó en las 
páginas de dos libros que –en un lugar es-
pecial- integraban su biblioteca personal: “La 
independencia de la Tierra Firme justificada” 
de Thomas Paine (publicada en Filadelfia, en 
1811 y traducida de inmediato al español)  y 
la “Historia concisa de los Estados Unidos”, 
de John Mc Culloch. En los documentos 
artiguistas están muy claras aquellas hue-
llas de un pensamiento que, también aquí, 
empezaba a denominarse Federal. Algo que 
el “partido porteño” (léase Alvear y el Direc-

torio Supremo, y no todo Buenos Aires) no 
podían permitir que se expandiera, so pena 
de perder sus viejos privilegios coloniales. 
Artigas era para ellos esa “peste” que crecía 
en todo el litoral y avanzaba hacia el centro. 
De allí que pusieran precio a su cabeza.

LA DISGREGACIÓN DEL GRAN NORTE

Regresaba yo hace un tiempo a Buenos 
Aires desde Paraná –donde había participa-
do de unas jornadas de historia regional- y 
aquí me esperaba un trabajo breve del 
historiador salte-ño Martín Miguel Güemes 
Arruabarrena, titulado “Un decreto nefasto: 
la creación de la “provincia” de Salta (8 de 
Octubre de 1814)”. Como nadie puede ne-
gar el amor y respeto que tiene Martín por 
nuestra provincia, me interesó leerlo. Y cla-
ro, me encontré de nuevo con otro episodio 
de esas tristes tendencias disgregadoras 
(centrípetas) que tanto retardaron nuestra 
consolidación como nación. Esta vez ocurría 
en el Norte argentino, un año antes que en 
el Litoral de Artigas y la víctima era el ge-
neral Güemes, junto con sus ideales de una 
Patria Grande y de un Norte fuerte y unido, 
garantía imprescindible para la efectiva 
declaración de independencia. Y así como 
Buenos Aires rechazó a los diputados de 
la Banda Oriental y no los dejó participar 
en la Asamblea del Año XIII (pretextando 
razones formales y casi ridículas) y luego 

le puso precio a la cabeza de 
Artigas (“seis mil pesos a quien 
entregue al infame, privado de 
sus empleos, fuera de la ley y 
enemigo de la patria”, Decreto 
del Directorio porteño, del 11 
de febrero de 1814), lo mismo 
ocurriría ocho meses después 
en la vasta y estratégica región 
del Norte Grande. Recuerda 
bien el historiador salteño que: 
”(…) la Intendencia de Salta del 
Tucumán (abarcativa de Tarija, 

Artigas y Güemes, dos héroes que nos siguen incomodando. Aportes

“Esta vez ocurría en el Norte 
argentino, un año antes que en el 
Litoral de Artigas y la víctima era 
el general Güemes, junto con sus 
ideales de una Patria Grande y de 
un Norte fuerte y unido, garantía 
imprescindible para la efectiva 
declaración de independencia.”
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Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero y Catamarca), fue 
dividida en 1814 mediante un 
decreto emitido el 8 de octubre, 
por el Director Supremo Ger-
vasio Posadas, conformando 
la “provincia” de Salta (Tarija, 
Orán, Jujuy, Salta y Santa Ma-
ría), y la “provincia” de Tucumán 
(Santiago del Estero, Tucumán 
y el valle de Catamarca), cuyas 
capitales se asentaban en Salta 
y Tucumán respectivamente. 
Sucesivas desmembraciones sufrió Salta, 
pérdida de Tarija (1825), autonomía de 
Jujuy (1834), y separación de Santa María 
(Catamarca), de esta manera se conformó 
su actual jurisdicción. Lo mismo ocurrió en 
Tucumán, con las separaciones de Santiago 
del Estero y Catamarca. En cada provincia 
(consecuencia de la disgregación regional, 
y nacional) se renueva el fenómeno se-
paratista en relación a sus vecinas y a su 
propio interior”. Y también correctamente 
nos señala, que ese nefasto decreto porteño 
de 1814 cortaba de un solo tajo el sueño 
de “las Provincias Unidas de Suramérica, 
el proyecto inconcluso con el cual soñaron 
nuestros Libertadores: San Martín, Belgrano 
y Güemes, el pedestal en que se asienta 
nuestra voluntad de Patria Grande”. Agré-
guese a esa lista el nombre del “argentino 
oriental” José Gervasio de Artigas y el califi-
cativo de “nefasto” que el historiador salteño 
utiliza, dejará de parecernos demasiado 
vehemente o exagerado. Güemes, aislado 
cada vez más por los intereses locales e 
impedido de recibir los refuerzos enviados 
desde otras provincias para avanzar sobre 
el Alto Perú, morirá pocos años después 
víctima de un complot nunca explicado del 
todo (1821). Estoy seguro que no a todos 
los salteños les habrá gustado esa pregunta 
(filosa y difícil) que desliza Martín Miguel 
Güemes al final de su artículo: “¿Pueden 
los norteños festejar la división del hogar 
heredado (el próximo 8 de octubre)? Y se 
responde: “Mal pueden los salteños festejar 

bicentenarios separatistas, que presagiaban 
la muerte de Güemes, y la frustración del 
Plan Sanmartiniano. ¿Jujeños, salteños, 
tucuma-nos, santiagueños, catamarqueños, 
riojanos, pueden festejar divisiones, que nos 
debilitaron con el poder portuario? Sé que 
son preguntas “incómodas” y que molestan 
todavía un poco. Si para consuelo sirve, sólo 
puedo decirles que –en aquellas jornadas de 
Paraná- a los entrerrianos tampoco les gustó 
mucho el recuerdo de que su principal héroe 
provincial (Francisco “Pancho” Ramírez) 
fuera el lugarteniente que traicionó a Artigas 
y lo venció en la batalla de Las Guachas 
(aliado con tropas de Buenos Aires); así 
como algún que otro santafecino se removió 
en su asiento, cuando se recordó que su 
máximo héroe local (el mariscal Estanislao 
López) tampoco le hizo asco a un arreglo 
con los porteños (por sobre los intereses 
de los Pueblos Libres). Agréguense a esta 
lista de incómodos, algunos uruguayos allí 
presentes y para nada conformes con eso 
de recordar la persistencia de Artigas en ser 
–hasta su último día- un “argentino oriental” 
y será suficiente. Las traiciones y las violen-
cias de ese pasado solo tienen un remedio: 
volver a poner en marcha los sueños que 
entonces  se postergaron. Es mucho mejor 
que ese otro método -nada seguro- de “ba-
rrer el polvo debajo de la alfombra”. Porque 
siempre termina por notarse....

Artigas y Güemes, dos héroes que nos siguen incomodando. Aportes

“Güemes, aislado cada vez 
más por los intereses locales e 
impedido de recibir los refuerzos 
enviados desde otras provincias 
para avanzar sobre el Alto Perú, 
morirá pocos años después 
víctima de un complot nunca 
explicado del todo (1821).”
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Balada para un loco.

Balada para un loco.

Este trabajo pretende analizar las medi-
das económicas del gobierno haciendo un 
paralelismo con las políticas económicas 
aplicadas en Irlanda.

Para comenzar esta nota, se citan algu-
nas de las tantas evidencias en donde se 
puede visualizar cómo se quiere acercar 
a Irlanda y retomar, así como si fuera una 
guía de pasos a seguir, los cambios que ha 
realizado este país para obtener un gran cre-
cimiento y convertirse en uno de los mejores 
alumnos del FMI. País que es reconocido 
como ejemplo del neoliberalismo.

Irlanda reconoce los cambios en 
Argentina y muestra interés en hacer 
inversiones- 03/2017 

h t t p : / / w w w . t e l a m . c o m . a r / n o -
tas/201703/182458-irlanda-cambios-ar-
gentina-inversiones.html

Creación de la Asociación Argentina 
de Estudios Irlandeses (AAEI) – Buenos 
Aires, 17 de agosto de 2017.

h t t p s : / / c a t e d r a i r l a n d a . s c h o o l .
blog/2017/08/17/creacion-de-la-aso-
ciacion-argent ina-de-estudios- i r lan-
deses-aaei-buenos-aires-17-de-agos-
to-de-2017/

Consensos para bajar la presión tribu-
taria la curva de Laffer-Irlanda y Reagan- 
09/05/2017

https://www.cronista.com/columnistas/
Consensos-para-bajar-la-presion-tribu-
taria-la-curva-de-Laffer-Irlanda-y-Rea-
gan-20170905-0101.html

La fragata “Libertad” amarró en Ir-
landa

http://gacetamarinera.com.ar/la-fraga-
ta-libertad-amarro-en-irlanda/

Argentina refuerza su cooperación 
con la OCDE a través de un nuevo Plan 
de Acción- 17/03/2017

http://www.oecd.org/newsroom/argen-
tina-refuerza-su-cooperacion-con-la-ocde-
a-traves-de-un-nuevo-plan-de-accion.htm

Con una afirmación clara en la siguiente 
nota:

El FMI pone a Irlanda como ejemplo para 
salir de la crisis

http://murciaeconomia.com/not/13511/
el-fmi-pone-a-irlanda-como-ejemplo-para-
salir-de-la-crisis/

En pocas palabras, este artículo propone 
un análisis de las medidas penosas tomadas 
por este gobierno, en un intento de copiar a 
Irlanda. La propuesta es pensar que la proli-
jidad de algunos es la forma de adelantarnos 
al actuar y a las consecuencias de los otros.

Aportes

Análisis del modelo económico actual, trazando un paralelismo con 
las políticas económicas llevadas por Irlanda.

Yanina Manhardt*

*Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas, Secretaria de Profesionales - UPCN
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Resumen de la crisis irlandesa.

Tras varios años de intento de indepen-
dencia de Inglaterra, llega la añorada liber-
tad, pero la misma trajo aparejada graves 
consecuencias como desajustes económi-
cos, desempleo crónico y emigraciones.

En 1972 ingresa a la Unión Europea, pero 
con la depresión mundial del 73, las brechas 
se volvieron a ampliar.

A principios de los 90, los fondos euro-
peos apoyaron el crecimiento de Irlanda, que 
a mediados de 2002 llega a su auge con el 
crecimiento de la construcción, inundando de 
derivados financieros  los bancos irlandeses 
que aprovechaban este dinero para realizar 
préstamos desmedidos.

En septiembre de 2008, quiebra Lehman 
Brothers, esto genera la nueva Gran De-
presión, la crisis de la deuda europea, del 
euro y como consecuencia la explosión de 
la burbuja inmobiliaria.

Irlanda es el primer país de la Eurozona 
que entra en Recesión, debido al estallido de 
su burbuja inmobiliaria, pero es rescatada a 
último momento por el FMI y la UE.

El rescate por el FMI es riguroso e Irlanda 
acepta un conjunto de medidas de austeri-
dad que hacen colocarla como ejemplo de 
modelo neoliberal utilizado por el FMI para 
aplicarlos en los distintos países.

Medidas tomadas por Irlanda para 
salir de la crisis.

El paquete de ayuda de la troica se di-
señó para el período de 2010 hasta 2013. 
Los objetivos de este programa eran princi-
palmente la revisión y el fortalecimiento del 
sector bancario, la consolidación del sector 
fiscal, la eliminación del déficit y la imple-
mentación de reformas estructurales para 
fomentar el crecimiento económico.

• El dólar, abundante y barato, vehículo 
principal de la especulación financiera.

• Reforma fiscal que prevé la política de 
bajos impuestos sobre el capital, siendo du-
rante muchos años el más bajo de la UE, ge-
nerando así regresividad de los impuestos.

• La amplia liberalización de la actividad 
económica

• Las privatizaciones, sobre todo de ser-
vicios públicos.

• La moderación salarial donde el mer-
cado de trabajo es el más desregulado 
con un criterio de facilidad de despido a un 
trabajador (reforma laboral).

• Las grandes facilidades a los capitales.

• Reducción del gasto público, que pre-
veía que el déficit público bajase al 3% hasta 
2015. El gasto público social, que cubre 
todas las transferencias públicas, como las 
pensiones, y los servicios públicos del esta-
do del bienestar como sanidad, educación, 
servicios sociales y otros, es el más bajo 
de la UE. Incluía reducción del 20% de los 
sueldos de los funcionarios y reducción del 
10% de las prestaciones sociales.

• Reforma del sector financiero que tenía 
como objetivo la reorganización del sector 
y la disminución del tamaño del sector 
bancario.

• Una propuesta del FMI para hacer 
frente a la crisis en Irlanda era la emisión 
de bonos por parte de los bancos, pero no 
se realizó, dejando el peso a la sociedad 
irlandesa con impuestos.

• Reducción salarial o la llamada mo-
dernización.

En realidad, lo que estaba haciendo Irlan-
da no era otra cosa más que ser el modelo 
del Banco Central Europeo y del FMI (los 
guardianes de la ortodoxia neoliberal). Y 
por eso el Fondo aplaudía lo que se estaba 
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haciendo allí afirmando que sus políticas 
económicas ofrecían lecciones útiles a otros 
países 1, 2.

Jordi García Soler en las páginas de El 
Plural3, habla sobre como España ha intenta-
do adoptar esta misma metodología, “Irlanda 
ha sido durante estos últimos años el modelo 
sobre el cual se han inspirado las políticas 
económicas y sociales de CiU, una coalición 
de un partido liberal (en realidad neoliberal), 
CDC y un partido democratacristiano, Unión 
Democrática. Artur Mas, el presidente de CiU 
y candidato de tal coalición a la Presidencia 
de la Generalitat, escribió que Irlanda es un 
país pequeño, que “anda por la vía de la ca-
lidad y de la excelencia, más que Cataluña.”

Modelo económico del PRO.

Medidas aplicadas por el gobierno 
del PRO.

Cualquier coincidencia con la realidad 
NO es pura coincidencia.

Desde la asunción del Presidente Macri, 
se han tomado una serie de medidas que 

son las bien estudiadas del 
manual de cómo ser un buen 
neoliberal.

A continuación, se va a ana-
lizar cada una de ellas:

Política monetaria.

•  Liberación del dólar para 
la fluctuación libre del tipo de 
cambio e inflación.

Según el FMI, el objetivo más importante 
es “restablecer la confianza en la moneda”4. 
Los tipos de interés, necesarios para au-
mentar el atractivo de la moneda del país 
en crisis y para evitar una fuga de capital, 
bajarían a niveles normales una vez que la 
confianza hubiese vuelto al país. Objetivo 
que no pudo ni puede mantener en la ac-
tualidad, ya que la intervención del Banco 
Central se le hace el pulmón de la estructura 
financiera para mantener el tipo de cambio 
estable.

Este desajuste en el tipo de cambio re-
percute directamente en el consumo interno, 
debido a que se traduce instantáneamente 
a los precios y por ende a la imposibilidad 
de mantener la estabilidad de la inflación. 

En el memorándum dirigido a Christine 
Lagarde, directora Gerente del Fondo Mone-
tario Internacional firmado el día 12/6/2018 
por Nicolás Dujovne y Federico Sturzeneg-
ger, dice: “Redoblaremos nuestros esfuer-
zos para reducir la inflación, que tantos 
males ha causado a nuestra población. 
Con ese fin, seguimos comprometidos 
con un marco de metas de inflación para 

“El rescate por el FMI es riguroso 
e Irlanda acepta un conjunto 
de medidas de austeridad que 
hacen colocarla como ejemplo 
de modelo neoliberal utilizado 
por el FMI para aplicarlos en los 
distintos países.”

1 CFMI. IMF Concludes 2004 Article IV Consultation with Ireland
2  “Irlanda como ejemplo- Juan Torres López, 18 de noviembre de 2010”
3  (CiU y “su modelo económico irlandés”. 18.11.10)
4  (Fischer, 1998, p. 171)
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la política monetaria. Si bien la política 
monetaria logró reducir la inflación en la 
segunda mitad de 2016 y en 2017, la dis-
minución de la misma fue menor a la que 
deseábamos. Fortaleceremos el marco 
institucional para la política monetaria 
y construiremos credibilidad a través de 
acciones que muestren nuestro compro-
miso con los objetivos de inflación.”

Como es costumbre, los funcionarios 
minimizan sus errores, sobre todo al hablar 
de la inflación proyectada y la real, como así 
también del tipo de cambio estable.

Para esto es necesario ir al proyecto de 
ley de presupuesto de 2018, presentada el 
15 de septiembre de 2017, donde dice: “La 
inflación continuará bajando en 2018 en 
forma compatible con la meta del BCRA 
(10% +- 2%)”

 

La inflación acumulada para los primeros 
5 meses de este año fue de 11,9%, lo que 
hace irreal la meta del 15,7%. 

Según el Relevamiento de Expectativas 
de Mercado (REM) que publicó el Central, 
el cálculo de lo que se estima para el 2018 
saltó desde 19,9% hasta 20,3 por ciento. Las 
proyecciones de los analistas indican una 
tasa de inflación  que se reduce a 1,5% en 

mayo, 1,4% en junio y julio y hasta 1,3% en 
el bimestre agosto-septiembre; para fines de 
2018, los analistas proyectan que el tipo de 
cambio nominal alcanzará un valor de $22,5, 
llegando en diciembre a $25,15. Parece que 
los muchachos tienen una visión demasiada 
utópica y optimista.

óEvidentemente los esfuerzos de este 
gobierno son más que inútiles cuando no 
solo se les escapa el dólar (valor máximo 
al 30/06/2018 de $29,57 al tipo de cambio 
comprador del Banco Nación). También se 
espera una inflación para 2018 del 30% al 
32%, considerando que en junio se espera 
una inflación del 3,5% aproximadamente 
debido al aumento en el transporte, traslado 
de suba del tipo de cambio a los precios, 
confiando en la medición informada por el 
INDEC.

¿Cuáles son los efectos de un alza 
en el dólar, en un contexto de metas 
fiscales y bajo las imposiciones del 
FMI?

En esta situación el gobierno debe adap-
tarse a cambios en la economía, sobre todo 
cómo impacta esta suba en el esquema 
tarifario de Aranguren. 

5 Resultado de relevamiento de expectativas del mercado, BCRA, marzo 2018.
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Por una parte hay que tener cuenta el 
aumento programado para octubre de las 
boletas de gas y luz para los hogares, que 
al estar atado al dólar va a representar un 
aumento del 50% por los aumentos de estos 
últimos meses, pero si el dólar pasa a $30 el 
aumento ya sería del 60% para el gas y 70% 
para la luz y a un dólar a $33 el alza seria 
de 70% y 83% respectivamente6.

Evidentemente el gobierno se planteará 
la evaluación de la economía, de las inver-
siones y los salarios. No sólo necesitarán 
una revisión sino que el contexto, obliga al 
presidente, a sentarse con los peronistas 
para evaluar los pasos a seguir y no entor-
pecer el objetivo a seguir.

Otro caso es el sector externo, la deva-
luación impacta en el contexto internacional 
debido a la guerra comercial entre los países 
centrales y sobre todo a que nuestro mer-
cado interno va quedando cada vez menos 
competitivo.

Sin olvidarnos del balance de pagos, 
el primer trimestre muestra un incremento 
del déficit de la cuenta corriente, lo cual va 
a impactar en las cuentas externas en los 
próximos meses.

La pérdida del salario real en el sector 
privado para lo que va de 2018 es del 3% 
siendo aún mayor para el sector público.

Caída en el consumo, la devaluación 
licua el poder adquisitivo y esto hace que 
disminuya el consumo…aunque los números 
no digan lo mismo.

Se debe considerar algunas discrepan-
cias en las mediciones. Veamos algunos 
ejemplos:

La decisión política del INDEC de no 
reconstruir la serie de pobreza como sí lo 
hizo con el PBI, impide su comparación con 
respecto a la gestión anterior y así oculta 
su suba7.

También hay que observar los cambios 
de metodología de los distintos índices, en 
donde se pasa de un índice tipo Laspeyres 
o Paasche a deflactar por el IPC. Lo que 
deja a libre interpretación la evolución de 
los índices a favor de la obtención de una 
medición favorable del PBI o quizás sea 
casualidad que la dirección técnica esté for-
mada por personal de cuentas nacionales. 
Si se observa cualquier índice de consumo 
que ha modificado la metodología, ¿dará un 
aumento en el consumo real?.

Los créditos hipotecarios UVA también 
se ven afectados por la progresiva deva-
luación, en primer lugar porque a quienes 
ya tienen aprobados el préstamo se les 
imposibilita la adquisición de una vivienda, 
ya que el valor otorgado queda muy por 
debajo de la realidad de los precios de los 
inmuebles y los valores de los mismos se 
van a actualizar. Hay que ser consciente de 
que este préstamo va a ser casi imposible 
de pagar si se continúa con estas políticas 
de licuación del salario real.

En el contexto mundial, Estados Unidos 
absorbe capitales del resto del mundo, al 
punto que la entrada de divisas no permite 
subir la tasa de interés como está previsto 
en el marco del acuerdo con el FMI.

El peligro de la espiral: en primer lu-
gar se debe tener en cuenta una medida 
que genera como consecuencia el espiral, 
esto es la “indexación”. El concepto hace 

6 Cálculos realizados por Eco Go.
7 El arte de simular y disimular, Silvina Batakis y Martin Pollera, página 12.
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referencia al mecanismo por el cual tanto 
los precios como los salarios comienzan a 
ser ajustados de manera periódica tomando 
como referencia algún tipo de índice. Se 
caracteriza porque los períodos, en los que 
se van produciendo los ajustes, comienzan 
a ser cada vez más cortos a medida que la 
inflación se hace más alta. Ejemplos de ind-
exación son los alquileres con cláusulas de 
ajustes semestrales, contratos con cláusulas 
de ajustes, cláusulas gatillo en paritarias o 
de revisión, reapertura de paritarias, etc.

Por lo general se habla de indexación 
cuando la inflación supera un 20% anual.

La indexación resulta clara “en rubros 
como salud, tarifas o educación, que ajustan 
periódicamente en cifras que toman 
la inflación del período pasado, más 
un plus vinculado con la proyección 
de la futura”. Definición del eco-
nomista Enrique Szewach, el día 
22/02/2010.

Inmediatamente a la indexación 
surge el fenómeno de espiral, con-
siste en un proceso por el cual todos 
los aumentos se retroalimentan 
entre sí, generando un movimiento 

alcista como respuesta a otro 
incremento. 

Es decir, un alza en los cos-
tos, ya sea por insumos o por 
salarios, hace que una empresa 
traslade ese incremento a los 
precios de sus productos, ya 
que el impacto se genera en 
toda la cadena productiva.

“La espiralización depende-
rá de en qué medida los empre-
sarios trasladen los aumentos 
salariales a sus precios. Aquí 
no hay una situación uniforme, 
porque en algunos rubros la 

demanda estará en condiciones de soportar 
un alza más fuerte. Pero en otros, por más 
que el empresario quiera ajustar 25%, si el 
mercado no lo acepta, no le quedará más 
remedio que absorber una parte”, explica 
Szewach.

El analista agrega que, más allá de qué 
tan grande sea el traslado a los precios, no 
hay dudas de que algún impacto sobre la 
inflación será inevitable, en la medida que el 
Gobierno convalide una negociación salarial 
con ajustes del 25 por ciento.

Años después, julio de 2017, fue desig-
nado como director del BCRA, actualmente 
sigue en su función avalado por Caputo.

Esta referencia es traída a este trabajo 

“En realidad, lo que estaba 
haciendo Irlanda no era otra 
cosa más que ser el modelo 
del Banco Central Europeo y 
del FMI (los guardianes de la 
ortodoxia neoliberal). Y por eso el 
Fondo aplaudía lo que se estaba 
haciendo allí afirmando que sus 
políticas económicas ofrecían 
lecciones útiles a otros países.”

“Otro caso es el sector externo, 
la devaluación impacta en el 
contexto internacional debido 
a la guerra comercial entre los 
países centrales y sobre todo 
a que nuestro mercado interno 
va quedando cada vez menos 
competitivo.”



66

Balada para un loco. Aportes

porque el gobierno quiere evitar que surja la 
palabra espiral entre el popular pero aquéllos 
que tanto criticaban estas tendencias hoy las 
avalan formando parte del gobierno actual.

• Colocación de bonos

La colocación de bonos a 100 años fue 
una de las medidas más polémicas aplicadas 
por este gobierno, el cual deja endeudado 
a varias generaciones. Uno de los países 
con emisión de bonos cuasi perpetuos fue 
Irlanda.

Colocaciones de Lebacs, esta medida 
genera un círculo vicioso, ya que la coloca-
ción de estos bonos fue incrementándose y 
una salida estrepitosa de todos los tenedores 
generaría una catástrofe financiera.

La tal conocida bicicleta financiera mueve 
aproximadamente $760 millones de pesos 
y da una ganancia aproximada del 40% de 
tasa anual.

Hagamos una cuenta sencilla. Tomando 
como ejemplo el cierre pasado de las Le-
bacs, si tuviéramos $50.000 y licitamos este 
importe, tendríamos una ganancia de $1.680 
que se cobra a las 48 horas de haber licita-
do. O sea, si estuviéramos en la fecha de la 
última licitación y cambiáramos la ganancia 
en dólares tendríamos una ganancia de u$s 
59,6 (valor del dólar del BNA al 20/06/2018, 
$28,2 a la venta) sin el más mínimo esfuerzo 
y sabiendo que puedo rescatar esos 50 mil 
pesos en el momento que quiera o dejarlos 
por 35 días. Ahora llevemos este mismo 
ejemplo a grandes inversores como los 

bancos, ¿cuál es la ganancia?, la respuesta 
es muchísimo. La segunda pregunta que 
habría que hacerse es ¿quiénes son estos 
bancos?, pues la respuesta es simplemente 
obvia, allegados al gobierno. Un ejemplo 
que deja en evidencia este tipo de ventajas 
amiguistas fue el caso de JP MORGAN que 
ganó en 4 días $8.000 millones de pesos 
a través de una especulación financiera 
que fue avalada por el banco central. JP 
Morgan vendió sus posiciones en LEBACS 
y compró dólares cuando estaba a $ 20,5. 
Luego, vendió a $ 25,5 y con esos pesos 
volvió a comprar LEBACS. Además, logró 
una mejor tasa, ya que el Banco Central la 
mandó al 40%. Lo ganado por JP en 4 días 
sin hacer prácticamente nada, equivale a 
615 mil jubilaciones mínimas8.

Además, existe una estrecha relación 
de los funcionarios del gobierno de Macri 
con el JP , entre ellos: Alfonso Prat-Gay, 
Luis Caputo, Santiago Bausili y Vladimir 
Werning, que formaron parte del directorio 
de JP Morgan.

Otro caso similar sucede con las LETES, 
el Ministerio de Hacienda realizó la primera 
licitación después de la reclasificación de la 
Argentina como mercado emergente. Para 
el tramo más corto, a 105 días, la tasa fue 
del 3,69% y para el tramo más largo, de 238 
días, convalidó una tasa record de 4,45%.

• Préstamo del FMI

El directorio ejecutivo del FMI ha aproba-
do un crédito de 50.000 millones de dólares 

8 http://www.reporte24.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=5669%3Ael-jp-morgan-gano-en-argentina-8-000-mil-
lones-en-4-dias-gracias-a-la-especulacion-financiera&Itemid=353
9  https://www.infobae.com/economia/2016/07/12/el-fuerte-desembarco-de-jp-morgan-en-el-pais-y-su-estrecha-relacion-con-los-
funcionarios-de-macri/



67

Balada para un loco. Aportes

para Argentina con un des-
embolso inmediato de 15.000 
millones, de los cuales 33.000 
millones serán utilizados en este 
gobierno y 10.000 millones van 
al Banco Central.

Uno de los propósitos de 
este acuerdo es lograr la entra-
da al mercado de capitales y la 
apertura a líneas crediticias.

El objetivo principal de esta inyección de 
dólares al Banco Central es el fortalecimiento 
del mismo con la misión de mantener el dólar 
entre los $27 y $28 sin grandes sobresaltos 
en períodos de corto plazo.

Al momento del acuerdo con el FMI el 
dólar cotizaba en $25,05, valor del BNA para 

la venta, mes después tuvo una escalona-
da a $29,57 para la venta en el BNA, suba 
equivalente al 18,03%.

En el siguiente cuadro se ve la evolu-
ción del dólar al tipo de cambio vendedor y 
minorista para el Banco Nación, en donde 
se evidencia esta alza, la cual acumula un 

Fuente: elaboración propia con datos del BNA.

Cuadro 1: Evolución del dólar, precio minorista, cotización del Banco Nación- período: 
desde el acuerdo con el FMI hasta el 29 de junio de 2018.

“Ejemplos de indexación son 
los alquileres con cláusulas de 
ajustes semestrales, contratos 
con cláusulas de ajustes, 
cláusulas gatillo en paritarias o de 
revisión, reapertura de paritarias, 
etc.”
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crecimiento cercano al 60% en lo que va del 
año 2018, considerando que para enero de 
2018 (2 de enero, primer día hábil del 2018) 
el valor del dolar era de $18,74 y a principios 
de julio de 2118 no baja de los $29.

 

Pedidos especiales  
del FMI a la Argentina

Disminución de la deuda: a través de 
la reforma de la carta orgánica del BCRA, el 
cual se presentará como un proyecto de ley 
al Congreso de modo que si hay un cambio 
de gestión sea más difícil modificar el ajuste.

Metas inflacionarias: Este año se aban-
donó la meta inflacionaria debido al abrupto 
aumento de los precios, pero se marcó un 
17 por ciento de inflación en 2019, 13% para 
2020 y 9% en 2021. Punto difícil de cumplir 

ya que al gobierno le es impo-
sible estabilizar el dólar y los 
precios. ¿Volveremos al ahora 
12, al adelanto de aguinaldo y 
a la indexación de los sueldos? 
cómo se hacía en el gobierno 
anterior.

Déficit fiscal: Las nuevas 
metas de resultado fiscal pri-
mario son: -2,7% del PBI en 
2018, -1,3% en 2019 y equili-
brio primario en 2020. Superá-
vit de 0,5% en 2021.

Achicar el déficit primario: 
no hablamos ni más ni menos 
que de recortar gastos, estos 
pueden significar reducir las 
obras públicas, bajar los giros 
a las provincias, congelamiento 
de salarios públicos o recortes 
de los mismos. Otra forma 

sería aumentar los ingresos a través de 
impuestos.

Sin embargo, el acuerdo dice que el 
gobierno puede mantener o incrementar el 
gasto social si la situación lo requiere.

Otras formas de reducción del gasto 
público ya se viene aplicando a través de la 
Reforma jubilatoria, reducción de beneficios 
sociales (jubilados y PAMI), despido de 
empleados públicos, crecimiento de mono-
tributistas en el estado, quita de fondos a las 
obras sociales de los sindicatos, entre otros.

El desembolso y el pago: El préstamo 
se salda en ocho cuotas trimestrales desde 
el tercer año. Lo que vaya entrando, que 
serán desembolsos trimestrales donde los 
50 mil millones es el máximo, no los va a 
comprar el Banco Central sino que van al 

“Los créditos hipotecarios UVA 
también se ven afectados por 
la progresiva devaluación, en 
primer lugar porque a quienes 
ya tienen aprobados el préstamo 
se les imposibilita la adquisición 
de una vivienda, ya que el valor 
otorgado queda muy por debajo 
de la realidad de los precios de 
los inmuebles y los valores de los 
mismos se van a actualizar. Hay 
que ser consciente de que este 
préstamo va a ser casi imposible 
de pagar si se continúa con estas 
políticas de licuación del salario 
real.”
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mercado. Tiene que haber total libertad para 
la compra y venta en el mercado. Medida 
que la va a pagar el próximo gobierno, ya 
que más de 30 millones van a ser utilizados 
por este gobierno.

Como siempre, el gobierno quiere llevar 
una engañosa tranquilidad a la población, así 
lo demuestra en el portal de la Casa Rosada 
donde dice:

“Sobre el acuerdo con el FMI

Viernes 08 de junio de 2018

• Hace dos años y medio, los argen-
tinos decidimos empezar a transitar un 
camino distinto, el camino de la VERDAD, 
el de enfrentar los problemas y buscar 
resolverlos en lugar de ocultarlos.

• El tiempo de los gobiernos que nie-
gan la realidad y no se preocupan en serio 
por la gente se terminó. Estamos enfren-
tando la realidad de manera responsable 
para que todos vivamos mejor. 

• La solución a nuestros problemas 
como argentinos DEPENDE DE LOS 
ARGENTINOS. Hay que asumir esa res-
ponsabilidad con madurez.

• Somos nosotros los que 
decidimos si hacemos un 
esfuerzo para vivir en un país 
mejor, o nos conformamos 
con seguir repitiendo los 
mismos errores del pasado.

• El Fondo Monetario no 
va a ser una solución mágica, 
ni va a imponer condiciones 
para complicarnos las cosas.

• Tomamos la decisión de recurrir al 
Fondo no porque estábamos en situa-
ción de crisis, sino para tener el respaldo 
necesario para evitarla. Recurrimos para 
asegurarnos el éxito del plan que tene-
mos con los menores costos posibles 
para todos los argentinos.

• No hubo imposiciones, la Argentina 
fue quien presentó el plan económico a 
implementarse.

• La Argentina planteó sus puntos de 
vista al FMI y confirmamos que se trata 
de un organismo que escucha y que por 
primera vez en su historia decidió admi-
tir que se incluya una cláusula sobre la 
pobreza.

• El Fondo ha aprendido de las leccio-
nes del pasado y ha apoyado el programa 
gradual de la Argentina.

• El FMI no va a ser la solución. La 
solución depende de nosotros. Vamos 
a construir el país en el que queremos 
que vivan nuestros hijos. Debemos tener 
la tranquilidad de que lo haremos como 
queremos y al ritmo que sea necesario 
para el bien de los argentinos.

Balada para un loco. Aportes

“La colocación de bonos a 100 
años fue una de las medidas más 
polémicas aplicadas por este 
gobierno, el cual deja endeudado 
a varias generaciones. Uno de 
los países con emisión de bonos 
cuasi perpetuos fue Irlanda.”

10 https://www.casarosada.gob.ar/informacion/que-estamos-diciendo/42920-sobre-el-acuerdo-con-el-fmi
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• Elegimos el camino del gradualis-
mo porque es el único camino posible 

para avanzar hacia el equi-
librio de nuestras cuentas 
creciendo y, sobre todo, 
cuidando a los que más lo 
necesitan. Sólo que ahora 
vamos a acelerar este ca-
mino hacia el crecimiento 
y la reducción del déficit 
fiscal para terminar con la 
inflación que golpea a los 
que menos tienen.” 

Liberalización de la  
actividad económica

La apertura a la importa-
ción genera una competencia 
desmedida respecto a los 
productos nacionales.

“En mayo de 2018, las 
exportaciones alcanzaron 
5.162 millones de dólares 
y las importaciones, 6.447 
millones de dólares. El déficit 
en la balanza comercial fue 
de 1.285 millones de dólares. 
Las exportaciones cayeron 
6,0% respecto al mismo mes 
del año anterior (-328 millones 
de dólares). Los precios su-
bieron 13,3% y las cantidades 
cayeron 17,0%. Las exporta-
ciones de productos primarios 
cayeron de manera interanual 
26,8%. Las exportaciones de 
manufacturas de origen agro-
pecuario (MOA) aumentaron 
4,8%; las de manufacturas de 
origen industrial (MOI) caye-
ron 5,0%; y las exportaciones 

de combustibles y energía aumentaron 
48,8%. En términos desestacionalizados, 

“En mayo de 2018, las 
exportaciones alcanzaron 
5.162 millones de dólares y las 
importaciones, 6.447 millones de 
dólares. El déficit en la balanza 
comercial fue de 1.285 millones de 
dólares.  
Las exportaciones cayeron 6,0% 
respecto al mismo mes del año 
anterior (-328 millones de dólares). 
Los precios subieron 13,3% y 
las cantidades cayeron 17,0%. 
Las exportaciones de productos 
primarios cayeron de manera 
interanual 26,8%.  
Las exportaciones de 
manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) aumentaron 
4,8%; las de manufacturas de 
origen industrial (MOI) cayeron 
5,0%; y las exportaciones 
de combustibles y energía 
aumentaron 48,8%. En términos 
desestacionalizados, las 
exportaciones totales de mayo 
cayeron 9,5% respecto del mes 
anterior. ”
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las exportaciones totales de mayo cayeron 
9,5% respecto del mes anterior. ”

Para afianzar la liberación de la activi-
dad económica Peña 
propuso un Plan Pro-
ductivo Nacional con 
8 puntos principales:

• Reducir el costo 
del capital,

• Mejorar el capital 
humano y la producti-
vidad laboral,

• Ejecutar  un plan 
de infraestructura y 
energía transparente 
y federal,

• Fomentar la inno-
vación tecnológica, ya 
se viene implemen-
tando a través de las 
creaciones de clúster 
con visión a libre im-
puestos en IT como 
Irlanda, éstos están 
ubicado en Rosario, 
Córdoba y Buenos 
Aires.

• Bajar impuestos 
y tener una estructura 
impositiva equitativa y 
eficiente,

• Impulsar la competencia y 
combatir los monopolios, para 
cumplir con este plan el 30 de 
junio se aprueba la fusión entre 
TELECOM y CABLEVISION, 
dejando que un monstruo mo-
nopólico compita en el mercado 
(aunque haya cláusulas para di-
simular el ejercicio monopólico 
obligando a desprenderse del 

9% de los clientes de Arnet, va a ser casi 
imposible competir)

• Integración inteligente al mundo,

“La tal conocida bicicleta 
financiera mueve 
aproximadamente $760 millones 
de pesos y da una ganancia 
aproximada del 40% de tasa 
anual.”

“Irlanda aprobó antes que nadie un gran 
programa de austeridad y recortes: 
hasta el 20% redujo los sueldos de los 
funcionarios y un 10% las prestaciones 
sociales, además de hacer lo mismo 
en un buen número de programas de 
gasto público y social. Las políticas 
neoliberales aplicadas en Irlanda 
generaron crisis hipotecaria. Aunque, 
eso sí, poniendo al mismo tiempo a 
disposición de bancos quebrados 
docenas de miles de millones de euros 
que pusieron por las nubes el déficit 
y la deuda del Estado. Generando 
desempleo, desigualdades difíciles de 
soportar por la población y una gran 
emigración.
Si esto pasó en un país europeo, el cual 
tiene años de historia, ¿qué se puede 
esperar de nuestro país que apenas 
calificamos como país emergente?.”
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• Simplificar la relación del estado con las 
empresas y los ciudadanos.

Conclusión

Irlanda aprobó antes que nadie un gran 
programa de austeridad y recortes: hasta el 
20% redujo los sueldos de los funcionarios 
y un 10% las prestaciones sociales, además 
de hacer lo mismo en un buen número de 
programas de gasto público y social. Las 
políticas neoliberales aplicadas en Irlanda 
generaron crisis hipotecaria. Aunque, eso 
sí, poniendo al mismo tiempo a disposición 
de bancos quebrados docenas de miles 
de millones de euros que pusieron por las 
nubes el déficit y la deuda del Estado. Ge-
nerando desempleo, desigualdades difíciles 

de soportar por la población y una gran 
emigración.

Si esto pasó en un país europeo, el cual 
tiene años de historia, ¿qué se puede espe-
rar de nuestro país que apenas calificamos 
como país emergente?

Acaso ¿seremos capaz de soportar una 
reducción del gasto público sin entrar en 
espiral?, ¿estamos preparados para afrontar 
que los impuestos recaigan sobre las perso-
nas y no sobre las empresas?, ¿podremos 
afrontar un aumento de precios y cargarlos 
con nuestros salarios tan castigados? 

¿Estamos en una desaceleración eco-
nómica o en crisis?

Cuenta la historia que una vez un loco 
argentino se creía irlandés…

-
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Los tratados internacionales 
de libre comercio contra la 

vida de los pueblos.
Documento de los grupos profesionales de Ciencias 

Sociales y Economía Política de la UPCN.

I. La globalización como programa 
interno del ajuste contra el campo 
del trabajo.

¿De qué va la globalización como “pro-
grama”? Su objetivo, sin duda alguna, es 
deshacer, definitivamente, las aspiraciones 
sociales y jurídicas del Welfare State; seg-
mentar más y más a la clase trabajadora, 
quebrar sus sindicatos nacionales; desinte-
grar toda posibilidad de relativa autonomía 
política para subsumir el espacio nacional 
de producción de valor a las empresas de 
capital tecnológicamente potenciadas que, 
a través de Tratados de Libre Comercio, 
han constituido el estado supra-nacional 
a su propia imagen y semejanza contra la 
política continental que, para los pueblos 
del Sur, volvió a postergarse con golpes 
institucionales (Brasil) o con victorias elec-
torales legales que se vuelven ilegítimas con 
sistemáticas medidas de hambre y miseria 
(Argentina) Extirpar la política del alcance de 
los trabajadores, volviéndola estructuralmen-
te inasequible, expulsándolos, nuevamente, 
de la ciudadela del estado. Macri en tanto 
restaurador es también un globalizador. 

La quita de retenciones a los granos 
significó una transferencia de recursos de 
los trabajadores, por más de 120 millones 
de dólares, al sector agrario conducido por 
la Sociedad Rural Argentina, duplicando el 

monto total de los subsidios a los servicios 
públicos con el cual el peronismo impul-
só, en tanto salario indirecto, el consumo 
doméstico del espacio nacional de valor, 
desacoplándolo, relativamente, de la com-
petencia del mercado internacional del 
capital. Era la disputa por esa renta agraria 
“el eje de la unión” que conquistó el poder 
a finales del 2015, la que sedujo a la clase 
media con liberación del “cepo”, compra de 
dólares e importados, a la que muy cariño-
samente besó con sucesivos inviernos y 
veranos de tarifazos. Un poco de memoria.

Una vez convocados al ejercicio de la ad-
ministración del poder político, los radicales 
de la victoria del Congreso de Gualeguay-
chú confirman la condición profiláctica de 
la UCR en tanto contrato de tercerización 
política: “El PRO decía tener una platafor-
ma completa, estudiada por expertos de 
la Fundación PENSAR, en cuyos archivos 
estaban redactados los decretos del primer 
semestre de gestión. Pudieron mostrárse-
los a los radicales para que acatasen ese 
programa. El radicalismo pudo pedir cargos 
de calidad más alta en el Gabinete. Empe-
zando por la vicepresidencia, que resignó 
Sanz, quien también entregó, ganadas las 
elecciones, el Ministerio de Justicia, el más 
importante del orden institucional. El radica-
lismo pudo reclamar la Jefatura de Gabinete. 

Los tratados internacionales de libre comercio contra la vida de los pueblos. Aportes
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* Ignacio Zuleta, Macri confidencial: Pactos, planes y amenazas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planeta, 2016; pág. 80.
1 Hacemos referencia, obviamente, a la subsunción financiera del excedente nacional, a la compra y venta de empresas nacionales, 
al comportamiento típico-ideal del empresariado doméstico: vender, rajar, fugar. El plusvalor acumulado en el espacio nacional 
no se reinvierte para ampliar la escala de la producción, se vuelve timba, colocación exterior, construcción residencial suntuaria, 
o sale del circuito nacional, el estudio Ferreres calcula ese excedente en 350.000 millones. Y en las economías capitalistas, al 
contrario de lo que afirman los falsos keynesianos, la clave del desarrollo es la inversión reproductiva del capital; no el consumo. 
El consumo de los trabajadores empleados en el sector privado no es autónomo, depende del ciclo capitalista, la caída de la 
demanda desata la crisis y la recesión no proviene de la caída del consumo de los trabajadores, como tampoco la recuperación 
de la economía puede ocurrir por meros incrementos salariales o subas del gasto estatal —no hay, nunca hubo, modo de sosten-
er indefinidamente la demanda mediante gasto estatal— sino de la decisión inversora de los capitalistas. Si éstos comienzan a 
invertir, entonces, el gasto volcado al mercado interno ha tenido éxito, y la economía se reactiva. Pero si el excedente financiado 
por el estado toma otro camino (por ejemplo, pagar deudas a los bancos) entonces la liquidez no reanima el ciclo de la acumu-
lación y todo el terreno es déficit fiscal. El déficit fiscal, asimismo, se cubre con deuda o con emisión monetaria. Ambas opciones 
disminuyen la confianza de los empresarios, sea porque juzgan al ciclo como no sustentable, o porque condenan los impulsos 
inflacionarios como distorsivos y en sentido opuesto a la competitividad.
2 Para más información: http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=13679

Eso hubiera alisado el empedrado de 2016. 
También pudieron reclamarle la presidencia 
de alguna de las Cámaras y también Macri 
la hubiera cedido. Entre tener el gobierno y 
que dijeran que le entregaba el Gabinete a la 
vieja política, ¿qué hubiera elegido? Tener el 
gobierno. Eso lo lamentan hoy los radicales 
que cuando ven que en la foto del gobierno 
no figura ninguno de ellos”.1  Para el Pro, en 
su núcleo puro, es una cuestión de reducirlos 
a escribas con maestría en derecho admi-
nistrativo del Ejecutivo. Volvamos. 

Un Estado que se achica, que reduce 
sus funciones, aunque duplique su “planta 
política”, en un sentido liberal, es, desde 
Adam Smith, un Estado Policía. Dicho so-
ciológicamente: un estado que promueve 
el despliegue tecnológico de la sociedad de 
control sin otra ideología que la tecnología 
y la tecnología misma como la síntesis de 
toda “política social”. Basta transferir y dejar 
hacer a las provincias, jurisdicciones, muni-
cipalidades. Este federalismo para la deuda 
(local, provincial, nacional) lleva la “política 
del parche” al paroxismo. No a la “reforma 
permanente”. Sino a la crisis permanente. 
Por lo tanto, a la anomia.

El Partido del Ballotaje, Cambiemos, 
permitirá, quizás como ningún otro, observar 
con mayor claridad una notable proliferación 
de procedimientos y mecanismo de control 
que son y serán correlativos al “aumento de 

la libertad del individuo”, a la retirada, tan 
eficaz como selectiva y políticamente factu-
rable, de la política asistencialista-militante 
que la administración de CFK denominó 
“política pública de ampliación de dere-
chos”. Es que el éxito de esa política corría 
simétrico a los límites y fracasos estructu-
rales del proyecto nacional y popular para 
reconvertir las villas miserias en relación 
salarial; correlato económico pero necesario 
de una política sin sistema de partidos. La 
notable expansión del mercado inmobiliario, 
durante “la década ganada”, no era sino el 
reverso de la re-primarización exportadora, 
de la debilidad de la inversión reproductiva 
del capital, de la fuga del excedente y su 
acumulación financiera en el exterior2: el 
estado como aparato colonial se produce 
como importador de tecnología sobre la 
población nacional. 

II. Los tratados internacionales de li-
bre comercio ceden soberanía y con-
denan al espacio nacional productivo 
al sub-desarrollo y a la innovación 
tecnológica externa.

En el anexo dedicado a las PYMES, el 
TPP3 consagra al sistema de solución de 
controversias disponible sólo para las em-
presas multinacionales excluyendo de toda 

Los tratados internacionales de libre comercio contra la vida de los pueblos. Aportes
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posibilidad de utilización a las empresas 
más pequeñas. La gran mayoría de las em-
presas de la región son PYMES. El derecho 
de utilización de este tribunal será pura y 
exclusivamente de las naciones más ricas y 
poderosas. ¿Y qué sucede si la legislación 
nacional o inclusive la Constitución de un 
país no se adapta o es contraria a estos 
acuerdos? 

Existe una instancia final de 
revisión una vez que el acuerdo 
ha sido ratificado por el Congreso 
y está listo para entrar en vigor: el 
proceso de certificación. Éste es 
un sistema que contempla la ley 
estadounidense. El mismo deter-
mina que, llegada esta instancia, 
el Congreso de los Estados Unidos 
evaluará la legislación del país in-
teresado y le dirá toda la normativa 
que debe modificar a fin de que sea 
acorde al tratado. Cabe destacar 
que estas modificaciones pueden 
requerir cambios en la Constitución 
Nacional “sugeridos” por el gobier-
no de los EE.UU. 

El TISA, por ejemplo, es un 
acuerdo que mercantiliza todos los 
servicios. Abre la puerta a la inver-

sión privada y obliga al Estado 
a dar acceso a los mercados 
no permitiendo ningún tipo de 
sistema cerrado o solidario que 
bloquee la capacidad operativa 
de las empresas. Para el TISA 
un servicio público es aquel que 
(a) no tiene competencia en 
el ámbito privado (excluyendo 
así la salud, la educación, las 
telecomunicaciones, seguridad 
interna, etc.) y (b) no esté tarifa-
do (excluyendo así los servicios 
de agua, luz, gas, transporte 
de pasajeros, etc. El único ser-

vicio público que cumple con la definición 
del TISA es el gasto militar y las fuerzas 
armadas, viendo así la clara intención de 
los países desarrollados de conservar la 
potestad de proteger sus fronteras. 

TISA limita la capacidad de un Estado 
de brindar servicios públicos de calidad en 
regiones no rentables de la economía; cede 
los servicios al ámbito privado y utiliza la 
cláusula llamadas “de trinquete” que impiden 

“Era la disputa por esa renta 
agraria “el eje de la unión” que 
conquistó el poder a finales del 
2015, la que sedujo a la clase 
media con liberación del “cepo”, 
compra de dólares e importados, 
a la que muy cariñosamente 
besó con sucesivos inviernos y 
veranos de tarifazos. Un poco de 
memoria.”

“TISA limita la capacidad de 
un Estado de brindar servicios 
públicos de calidad en regiones 
no rentables de la economía; 
cede los servicios al ámbito 
privado y utiliza la cláusula 
llamadas “de trinquete” que 
impiden que los mismos puedan 
volver a estatizarse en el futuro 
en caso de que las empresas 
privadas otorguen un servicio 
deficiente. Desprotege al 
ciudadano, clausura derechos 
humanos fundamentales.”
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que los mismos puedan volver a estatizarse 
en el futuro en caso de que las empresas 
privadas otorguen un servicio deficiente. 
Desprotege al ciudadano, clausura derechos 
humanos fundamentales.

Una República sin pueblo es un ente 
vacío, insustancial: es el esqueleto del 
terrorismo de estado retornando en la de-
terminación del estado y en la construcción 
de una democracia como “política ficción” 
expulsando al pueblo de la constitución 
nacional y redefiniendo un “nosotros” como 
usuarios de plataformas mundiales donde 
se importan mercancías y se desorganiza 
la comunidad, la identidad y la pertenencia 
nacional.

Con la letra de estos tratados, el creci-
miento (estadístico, de la ganancia empre-
sarial de corto plazo) mata el desarrollo (su 
densidad tecnológica, institucional, produc-
tiva, científica) y la Nación se disuelve como 
experiencia política de los pueblos.

Es el triunfo último de La Gente4.

III. Conclusiones.

Debemos abordar, retomar, trabajar so-
bre la problemática sobre la integración de 
los pueblos, alrededor de la llamada unidad 
latinoamericana. La patria grande. Esta pro-
blemática puede ser pensada mediante dos 
series diferenciales, una metafísica y otra 
económica. La primera se pregunta por las 
condiciones de posibilidad de experiencia de 
un campo popular latinoamericano, pasible 
de ser suficientemente demarcado en textos 
específicos. Por ejemplo: los escritos políti-
cos de Juan Perón como “curso natural de 
la evolución social de los hombres y los pue-

blos”; el pensamiento político de José Martí 
como “voluntad de los pueblos americanos”; 
la reflexión sociológica de Arturo Jauretche 
como “pregunta por la pertenencia y por el 
propio lugar”; el pensamiento ontológico 
de Enrique Dussel como “establecimiento 
de una ética de la liberación”, la reflexión 
filosófico-política de Ernesto Laclau como 
“confluencia hegemónica a través de distin-
tas lógicas”. Esta serie es una metafísica de 
la integración, busca la constitución de una 
experiencia colectiva para acceder a una 
conciencia histórica y a una pertenencia. La 
segunda aparece como un programa, con 
objetivos claros, abordado por la ciencia 
social una vez despejado e identificado el 
problema llamado dependencia. 

Para la primera serie, en general, las 
soluciones que se han planteado y ensaya-
do tienen que ver con una auto-educación 
de los pueblos para producir la conciencia 
de la integración, pertenencia e identidad. 
Una y otra vez esperamos que los pueblos 
iluminen un camino por sobre las ilusiones 
objetivas que el estado-nación ha construido 
en contra de ellos, es decir, legítimamente. 
Para la segunda serie, en general, las so-
luciones que sean han planteado, van de 
los diagnósticos hacia la política regional 
de desarrollo: hay que producir esa unidad 
regional (que aún no existe o no existe del 
todo) en el marco del comercio para afianzar 
aquella conciencia histórica latente (“somos 
los colonizados, ellos los colonizadores”) 
con la cual alcanzaremos una soberanía 
nacional, amenazada por la globalización, 
pero conquistada como efecto o resultado o 
sub-sistema de esa unidad mayor. Esto se 
lograría como resultado de una estabilidad u 
autonomía económica de la cual las partes 
carecen, justamente, por su dependencia. 

4 Como mayoría amorfa, políticamente desorganizada, mera multitud sin conducción, explosiva y contra-democrática en sus 
efectos sociales.
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Pero ambas series son, en realidad, una sola 
serie: la defensa de un plan para producir 
una unidad mayor, una región, que incluya 
a las naciones sin destruirlas. 

La constitución de unidades regionales 
en tanto comunidades políticas subsumen 
naciones y pueblos (Mercosur, Unión 
Europea) pero no destruyen la experien-
cia nacional a pesar del uso que de ellas 
hacen las empresas trasnacionales y el 
capital financiero. Los tratados globales, 
jurídicamente escritos para el dominio del 
capital trasnacional, en cambio, desintegran 
las experiencias nacionales, comunitarias, 
aplastando a los pueblos como mayorías 
amorfas del mercado mundial. De aquí que 

el gobierno de esas unidades regionales en-
tren en crisis de representación cuando no 
resisten comunitariamente y se encaminan, 
a través de tratados internacionales como 
TPP o TISA, a ser pulverizadas como tales.

Hasta la fecha hemos fracasado en 
construir el concepto de continentalismo 
como experiencia regional y política de los 
pueblos. Urge no solo retomarlo, indagar las 
causas del fracaso, elaborarlo y producirlo 
en la práctica de nuestras instituciones y 
militancia. Apremia porque no es más ni 
menos que un programa de resistencia para 
iluminar la lucha y la persistencia del campo 
nacional y popular frente a esta agresión 
colonial contra los pueblos del sur
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Homilía del Papa Francisco 
en el Domingo de Ramos.

El Papa Francisco presidió en la Plaza 
de San Pedro la solemne celebración del 
Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor.

Miles de fieles participaron en ella dando 
así inicio a la Semana Santa. El Papa, en la 
homilía, recordó que “Cristo murió gritando 
su amor por cada uno de nosotros; por jóve-
nes y mayores, santos y pecadores, amor a 
los de su tiempo y a los de nuestro tiempo”.

A continuación, el texto completo de la 
homilía:

Jesús entra en Jerusalén. La liturgia nos 
invitó a hacernos partícipes y tomar parte de 
la alegría y fiesta del pueblo que es capaz 
de gritar y alabar a su Señor; alegría que se 
empaña y deja un sabor amargo y doloroso 
al terminar de escuchar el relato de la Pa-
sión. Pareciera que en esta celebración se 
entrecruzan historias de alegría y sufrimien-
to, de errores y aciertos que forman parte 
de nuestro vivir cotidiano como discípulos, 
ya que logra desnudar los sentimientos 
contradictorios que también hoy, hombres 
y mujeres de este tiempo, solemos tener: 
capaces de amar mucho y también de odiar 
-y mucho-; capaces de entregas valerosas y 
también de saber «lavarnos las manos» en 
el momento oportuno; capaces de fidelida-
des pero también de grandes abandonos y 
traiciones.

Y se ve claro en todo el relato evangélico 
que la alegría que Jesús despierta es motivo 
de enojo e irritación en manos de algunos.

Jesús entra en la ciudad rodeado de 
su pueblo, rodeado por cantos y gritos de 
algarabía. Podemos imaginar que es la voz 

del hijo perdonado, del leproso sanado o el 
balar de la oveja perdida que resuena con 
fuerza en ese ingreso. Es el canto del publi-
cano y del impuro; es el grito del que vivía 
en los márgenes de la ciudad. Es el grito 
de hombres y mujeres que lo han seguido 
porque experimentaron su compasión ante 
su dolor y su miseria.  Es el canto y la ale-
gría espontánea de tantos postergados que 
tocados por Jesús pueden gritar: «Bendito 
el que llega en nombre del Señor». ¿Cómo 
no alabar a Aquél que les había devuelto la 
dignidad y la esperanza? Es la alegría de 
tantos pecadores perdonados que volvieron 
a confiar y a esperar.

Esta alegría y alabanza resulta incó-
moda y se transforma en sinrazón escan-
dalosa para aquéllos que se consideran a 
sí mismos justos y «fieles» a la ley y a los 
preceptos rituales. Alegría insoportable para 
quienes han bloqueado la sensibilidad ante 
el dolor, el sufrimiento y la miseria. Alegría 
intolerable para quienes perdieron la memo-
ria y se olvidaron de tantas oportunidades 
recibidas. ¡Qué difícil es comprender la 
alegría y la fiesta de la misericordia de Dios 
para quien quiere justificarse a sí mismo y 
acomodarse! ¡Qué difícil es poder compartir 
esta alegría para quienes sólo confían en 
sus propias fuerzas y se sienten superiores 
a otros!

Así nace el grito del que no le tiembla 
la voz para gritar: «¡Crucifícalo!». No es 
un grito espontáneo, sino el grito armado, 
producido, que se forma con el despresti-
gio, la calumnia, cuando se levanta falso 
testimonio. Es la voz de quien manipula la 
realidad y crea un relato a su conveniencia 
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y no tiene problema en «manchar» a otros 
para acomodarse. El grito del que no tiene 
problema en buscar los medios para hacerse 
más fuerte y silenciar las voces disonantes. 
Es el grito que nace de «trucar» la realidad 
y pintarla de manera tal que termina desfi-
gurando el rostro de Jesús y lo convierte en 
un «malhechor». Es la voz del que quiere 
defender la propia posición desacreditando 
especialmente a quien no puede defenderse. 
Es el grito fabricado por la «tramoya» de 
la autosuficiencia, el orgullo y la soberbia 
que afirma sin problemas: «Crucifícalo, 
crucifícalo».

Y así se termina silenciando la fiesta del 
pueblo, derribando la esperanza, matando 
los sueños, suprimiendo la alegría; así se 
termina blindando el corazón, enfriando la 
caridad. Es el grito del «sálvate 
a ti mismo» que quiere adorme-
cer la solidaridad, apagar los 
ideales, insensibilizar la mirada. 
El grito que quiere borrar la 
compasión.

Frente a todos estos titula-
res, el mejor antídoto es mirar la 
cruz de Cristo y dejarnos inter-
pelar por su último grito. Cristo 
murió gritando su amor por cada 
uno de nosotros; por jóvenes y 

mayores, santos y pecadores, 
amor a los de su tiempo y a los 
de nuestro tiempo. En su cruz 
hemos sido salvados para que 
nadie apague la alegría del 
evangelio; para que nadie, en 
la situación que se encuentre, 
quede lejos de la mirada mise-
ricordiosa del Padre. Mirar la 
cruz es dejarse interpelar en 
nuestras prioridades, opciones 
y acciones. Es dejar cuestionar 
nuestra sensibilidad ante el que 
está pasando o viviendo un 
momento de dificultad. ¿Qué 

mira nuestro corazón? ¿Jesucristo sigue 
siendo motivo de alegría y alabanza en 
nuestro corazón o nos avergüenzan sus 
prioridades hacia los pecadores, los últimos 
y olvidados?

Queridos jóvenes, la alegría que Jesús 
despierta en ustedes es motivo de enojo e 
irritación en manos de algunos, ya que un 
joven alegre es difícil de manipular.

Pero existe en este día la posibilidad de 
un tercer grito: «Algunos fariseos de entre 
la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus 
discípulos» y él responde: «Yo les digo que 
si éstos callan, gritarán las piedras» (Lc 
19,39-40).

Hacer callar a los jóvenes es una tenta-
ción que siempre ha existido. Los mismos 

“¡Qué difícil es comprender 
la alegría y la fiesta de la 
misericordia de Dios para quien 
quiere justificarse a sí mismo 
y acomodarse! ¡Qué difícil es 
poder compartir esta alegría 
para quienes sólo confían en 
sus propias fuerzas y se sienten 
superiores a otros!”

“Es la voz de quien manipula la 
realidad y crea un relato a su 
conveniencia y no tiene problema 
en «manchar» a otros para 
acomodarse. El grito del que no 
tiene problema en buscar los 
medios para hacerse más fuerte y 
silenciar las voces.”
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fariseos increpan a Jesús y le piden que los 
calme y silencie.

Hay muchas formas de silenciar y de vol-
ver invisibles a los jóvenes. Muchas formas 
de anestesiarlos y adormecerlos para que 
no hagan «ruido», para que no se pregun-
ten y cuestionen. Hay muchas formas de 
tranquilizarlos para que no se involucren y 

sus sueños pierdan vuelo y se 
vuelvan ensoñaciones rastre-
ras, pequeñas, tristes.

En este Domingo de ramos, 
festejando la Jornada Mundial 
de la Juventud, nos hace bien 
escuchar la respuesta de Je-
sús a los fariseos de ayer y 
de todos los tiempos: «Si ellos 
callan, gritarán las piedras» (Lc 
19,39-40).

Queridos jóvenes: Está en 
ustedes la decisión de gritar, 
está en ustedes decidirse por 
el Hosanna del domingo para 
no caer en el «crucifícalo» del 

viernes. Y está en ustedes no quedarse 
callados. Si los demás callan, si nosotros 
los mayores y los dirigentes callamos, si el 
mundo calla y pierde alegría, les pregunto: 
¿Ustedes gritarán?

Por favor, decídanse antes de que griten 
las piedras

Homilía del Papa Francisco en el Domingo de Ramos. Aportes

“Y así se termina silenciando la 
fiesta del pueblo, derribando la 
esperanza, matando los sueños, 
suprimiendo la alegría; así se 
termina blindando el corazón, 
enfriando la caridad. Es el grito 
del «sálvate a ti mismo» que 
quiere adormecer la solidaridad, 
apagar los ideales, insensibilizar 
la mirada. El grito que quiere 
borrar la compasión.”
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Discurso del general  
Juan Domingo Perón  

ante la Asamblea  
Constituyente Reformadora 

el 27 de enero de 1949.
 Señores Convencionales Constituyentes:

En la historia de todos los pueblos hay 
momentos brillantes cuyas fechas se cele-
bran año tras año y en las cuales se esta-
blecen los principios y despiertan los valores 
que los acompañaron en su vida de Nación; 
tales fueron entre nosotros la Revolución de 
Mayo y su trascendencia americana impul-
sada por nuestros generales y por nuestros 
soldados. Están unidas estas fechas al 
entusiasmo popular que les otorga siempre 
un matiz de espontaneidad propicio para 
cantar el triunfo o la derrota. Son las horas 
solemnes que gestan la historia, son los 
momentos brillantes que cantan los poetas 
y declaman los políticos, son las horas de 
exaltación y de triunfo. 

Hay otras épocas en que, calladamen-
te, los países se organizan sobre sólidos 
cimientos. Se las puede llamar épocas 
de transición, porque siempre señalan la 
decadencia de una era y el comienzo de 
otra. Pero no es ésa su mayor importancia, 
sino que en realidad, en tales momentos, 
se extraen conclusiones y recapitulan los 
resultados de los hechos precedentes para 
poder aplicar unos y otros al porvenir. El 
entusiasmo cede su puesto a la serena 
reflexión, porque es necesario abstraer y 
clasificar para poder organizar y constituir. 

El resultado no depende de la fuerza ni del 
ingenio, sino del buen criterio y la imparcia-
lidad de los hombres. 

Dios no ha sido avaro con el pueblo ar-
gentino. Hemos saboreado los momentos 
de emoción exaltada y gustado las horas 
tranquilas de cimentación jurídica.

La cruzada emancipadora y la era cons-
tituyente son altísimos exponentes de la 
creación heroica y de la fundación jurídica. 

El genio tutelar

Permitidme que después de agradecer la 
invitación que me habéis hecho de asistir a 
este acto tan trascendental para la vida de 
la República, eleve mi corazón y mi pensa-
miento hacia las regiones inmarcesibles, 
donde mora el genio tutelar de los argenti-
nos, el general San Martín.

San Martín es el héroe máximo, héroe 
entre los héroes y Padre de la Patria. Sin 
él se hubieran diluido los esfuerzos de los 
patriotas y quizás no hubiera existido el 
aglutinante que dio nueva conformación 
al continente americano. Fue el creador 
de nuestra nacionalidad y el libertador de 
pueblos hermanos. Para él sea nuestra 
perpetua devoción y agradecimiento. Los 
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Constituyentes del 53 habían padecido ya 
las consecuencias de la desorganización, 
de la arbitrariedad y de la anarquía. La Ge-
neración del 53 era la sucesora de aquella 
de la Independencia, la heroica. Más que la 
estrategia de los campos de batalla tenía 
presente la obscura lucha civil; más que 
los cabildos populares, la desorganización 
política y el abandono de las artes y de los 
campos. Había visto de cerca la miseria, 
la sangre y el caos; pero debía elevarse 
apoyándose en el pasado para ver, más allá 
del presente, la grandeza del futuro; y más 
aún, tenía que sobreponerse a la influencia 
extranjera, ahondar en el modo de ser del 
país para no caer en la imitación de leyes 
foráneas. Hubo de liberarse de la intran-
sigencia de los círculos cerrados y de los 
resabios coloniales, para que la Constitución 
no fuera a la zaga de las de su tiempo.

Augustos diputados de la Nación, nombró 
Urquiza a los del Congreso Constituyente, 
y no estuvieron por debajo de ese adjetivo; 
reconstruyeron la Patria; terminaron con las 
luchas y unieron indisolublemente al pueblo 
y a la soberanía, renunciando a todo interés 
que estuviera por debajo del bienestar de 
la Nación.

De esta manera se elaboró nuestra Carta 
Magna, no sólo para legislar sino para orga-
nizar, defender y unir a la Argentina.

Los nuevos tiempos 

La evolución de los pueblos, el simple 
transcurso de los tiempos, cambian y desna-
turalizan el sentido de la legislación dictada 
para los hombres de una época determi-
nada. Cerrar el paso a nuevos conceptos, 
nuevas ideas, nuevas formas de vida, equi-
vale a condenar a la humanidad a la ruina 
y al estancamiento. Al pueblo no pueden 
cerrársele los caminos de la reforma gradual 
de sus leyes; no puede impedírsele que ex-
teriorice su modo de pensar y de sentir y los 

incorpore a los cuerpos fundamentales de 
su legislación. No podía el pueblo argentino 
permanecer impasible ante la evolución que 
las ideas han experimentado de cien años 
acá. Mucho menos podía tolerar que la 
persona humana, que el caballero que cada 
pecho criollo lleva dentro, permaneciera a 
merced de los explotadores de su trabajo y 
de los conculcadores de su conciencia. Y el 
límite de todas las tolerancias fue rebasan-
do cuando se dio cuenta que las actitudes 
negativas de todos los poderes del Estado 
conducían a todo el pueblo de la Nación 
Argentina al escepticismo y a la postración 
moral, desvinculándolo de la cosa pública. 

El derecho a la revolución

Las fuerzas armadas de la Nación, intér-
pretes del clamor del pueblo, sin rehuir la 
responsabilidad que asumían ante el pueblo 
mismo y ante la Historia, el 4 de junio de 
1943, derribaron cuanto significaba una re-
nuncia a la verdadera libertad, a la auténtica 
fraternidad de los argentinos.

La Constitución conculcada, las leyes 
incumplidas o hechas a medida de los inte-
reses contrarios a la Patria; las instituciones 
políticas y la organización económica al 
servicio del capitalismo internacional; los 
ciudadanos burlados en sus más elemen-
tales derechos cívicos; los trabajadores a 
merced de las arbitrariedades de quienes 
obraban con la impunidad que les asegura-
ban los gobiernos complacientes. Este es 
el cuadro que refleja vivamente la situación 
al producirse el movimiento militar de 1943.

No es de extrañar que el pueblo acompa-
ñara a quienes, interpretándole, derrocaban 
el régimen que permitía tales abusos. 

Por eso decía que no pueden cerrárse-
les los caminos de la reforma gradual y del 
perfeccionamiento de los instrumentos de 
gobierno que permiten y aun impulsan un 
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constante progreso de los ciudadanos y un 
ulterior perfeccionamiento de los resortes 
políticos. 

Cuando se cierra el camino de la reforma 
legal nace el derecho de los pueblos a una 
revolución legítima.

La historia nos enseña que esta revolu-
ción legítima es siempre triunfante. No es 
la asonada ni el motín ni el cuartelazo; es 
la voz, la conciencia y la fuerza del pueblo 
oprimido que salta o rompe la valla que le 
oprime. No es la obra del egoísmo y de la 
maldad. La revolución en estos casos es 
legítima, precisamente porque derriba el 
egoísmo y la maldad. No cayeron éstos pul-
verizados el 4 de junio. Agazapados, aguar-
daron el momento propicio para recuperar 
las posiciones perdidas. Pero el pueblo, 
esta vez, el pueblo solo, supo enterrarlos 
definitivamente el 17 de octubre.

La justicia social 

Y desde entonces, la justicia social que 
el pueblo anhelaba, comenzó a lucir en todo 
su esplendor. Paulatinamente llega a todos 
los rincones de la Patria, y sólo los retrógra-
dos y malvados se oponen al bienestar de 
quienes antes tenían todas las obligaciones 

y se les negaban todos 
los derechos.

Afirmada la perso-
nalidad humana del ciu-
dadano anónimo, aven-
tada la dominación que 
fuerzas ajenas a las de 
la soberanía de nuestra 
Patria ejercían sobre 
la primera de nuestras 
fuentes de riqueza, es 
decir, sobre nuestros 
trabajadores y sobre 
nuestra economía; re-
velada de nuevo el ansia 

popular de vivir una vida libre y propia, se 
patentizó en las urnas el deseo de terminar 
para siempre y el afán de evitar el retorno 
de las malas prácticas y malos ejemplos 
que impedían el normal desarrollo de la 
vida argentina, por cauces de legalidad y 
de concordia.

El clamor popular que acompañó serena-
mente a las fuerzas armadas el 4 de junio y 
estalló pujante el 17 de octubre, se impuso, 
solemne, el 24 de febrero.

Tres fechas próximas a nosotros, cuyo 
significado se proyecta hacia el futuro, y 
cuyo eco parece percibirse en las genera-
ciones del porvenir. La primera señala que 
las fuerzas armadas respaldan los nobles 
deseos y elevados ideales del pueblo ar-
gentino; la segunda, representa la fuerza 
quieta y avasalladora de los pechos argen-
tinos decididos a ser muralla para defender 
la ciudadela de sus derechos o ariete para 
derribar los muros de la opresión; y en la úl-
tima, resplandece la conjunción armónica, la 
síntesis maravillosa y el sueño inalcanzado 
aún por muchas democracias de imponer 
la voluntad revolucionaria en las urnas, 
bajo la garantía de que la libre conciencia 
del pueblo sería respaldada por las armas 
de la Patria. 

“San Martín es el héroe máximo, 
héroe entre los héroes y Padre de la 
Patria. Sin él se hubieran diluido los 
esfuerzos de los patriotas y quizás 
no hubiera existido el aglutinante que 
dio nueva conformación al continente 
americano. Fue el creador de nuestra 
nacionalidad y el libertador de 
pueblos hermanos. Para él sea nuestra 
perpetua devoción y agradecimiento.”

Discurso del general Juan Domingo Perón ante la Asamblea  
Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949.

Memoria e Identidad



86

La gran tarea

Desde este punto y hora comenzó para la 
Argentina la tarea de su reconstrucción polí-
tica, económica y social. Comenzó la tarea 
de destruir todo aquello que no se ajusta al 
nuevo estado de la conciencia jurídica ex-
presada tan elocuentemente en las jornadas 
referidas y confirmada cada vez que ha sido 
consultada la voluntad popular. Podemos 
afirmar que hoy el pueblo argentino vive la 
vida que anhelaba vivir. 

No hubiéramos reparado en nada si 
para devolver su verdadera vida al pueblo 
argentino hubiera sido preciso transformar 
radicalmente la estructura del Estado; pero, 
por fortuna, los próceres que nos dieron ho-
nor, Patria y bandera, y los que más tarde 
estructuraron los basamentos jurídicos de 
nuestras instituciones, marcaron la senda 
que indefectiblemente debe seguirse para 
interpretar el sentimiento argentino y con-
ducirlo con paso firme hacia sus grandes 
destinos. Esta senda no es otra que la li-
bertad individual, base de 
la soberanía; pero ha de 
cuidarse que el abuso de la 
libertad individual no lesio-
ne la libertad de otros y que 
la soberanía no se limite 
a lo político, sino que se 
extienda a lo económico o, 
más claramente dicho, que 
para ser libres y soberanos 
no debemos respetar la 
libertad de quienes la usen 
para hacernos esclavos o 
siervos.

Por el instinto de con-
servación individual y 
colectivo, por el sagrado 
deber de defender al ciu-
dadano y a la Patria, no 
debemos quedar indefen-
sos ante cualquiera que 
alardeando de su derecho 

a la libertad quiera atentar contra nuestras 
libertades. Quien tal pretendiera tendrá que 
chocar con la muralla que le opondrán todos 
los corazones argentinos.

Hasta el momento actual, sólo se habían 
enunciado los problemas que debían solu-
cionarse de acuerdo a la transformación que 
el pueblo argentino desea. Ahora, la repre-
sentación de la voluntad general del pueblo 
argentino ha manifestado lo que contiene 
esta voluntad y a fe que no es mucho. Yo, 
que he vivido con el oído puesto sobre el 
corazón del pueblo, auscultando sus más 
mínimos latidos, que me he enardecido con 
la aceleración de sus palpitaciones y abatido 
con sus desmayos, podría concretar las as-
piraciones argentinas diciendo que lo que el 
pueblo argentino desea es no tolerar ultrajes 
de fuera, ni de dentro, ni admitir vasallaje 
político ni económico; vivir en paz con todo 
el mundo, respetar la libertad de los demás, 
a condición de que nos respeten la propia; 
eliminar las injusticias sociales, amar a la 
Patria y defender nuestra bandera hasta 
nuestro último aliento.
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“La Constitución conculcada, las 
leyes incumplidas o hechas a medida 
de los intereses contrarios a la 
Patria; las instituciones políticas y la 
organización económica al servicio 
del capitalismo internacional; los 
ciudadanos burlados en sus más 
elementales derechos cívicos; 
los trabajadores a merced de las 
arbitrariedades de quienes obraban 
con la impunidad que les aseguraban 
los gobiernos complacientes. Este 
es el cuadro que refleja vivamente la 
situación al producirse el movimiento 
militar de 1943.”
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Convencido como estoy de que estos son 
los ideales que encarnan los convencionales 
aquí reunidos, permitidme que exprese la 
emoción profunda que me ha producido ver, 
que para precisar el alcance de anhelo de los 
Constituyentes del 53 el Partido Peronista 
haya acordado ratificar en el Preámbulo de 
la Carta Magna de los argentinos, la decisión 
irrevocable de constituir lo que siempre he 
soñado: una Nación socialmente justa, eco-
nómicamente libre y políticamente soberana.

Con la mano puesta sobre el corazón, 
creo que este es el sueño íntimo e insobor-
nable de todos los argentinos; de los que 
me siguen y de los que no tengo la fortuna 
de verles a mi lado.

Las reformas

Con las reformas proyectadas por el 
Partido Peronista, la Constitución adquiere 
la consistencia de que hoy está necesitada. 
Hemos rasgado el viejo papelerío decla-
matorio que el siglo pasado nos transmitió; 
con sobriedad espartana escribimos nuestro 
corto mensaje a la posteridad, reflejo de la 
época que vivimos y consecuencia lógica de 
las desviaciones que habían experimentado 
los términos usados en 1853.

El progreso social y económico y las 
regresiones políticas que el mundo ha regis-
trado en los últimos cien años, han creado 
necesidades ineludibles; no atenderlas pro-
veyendo a lo que corresponda, equivale a 
derogar los términos en que fue concebida 
por sus autores.

¿Podían imaginar 
los Constituyentes del 
53 que la civilización 
retrocediera hasta el 
salvajismo que hemos 
conocido en las guerras 
y revoluciones del siglo 
XX? ¿Imaginaron los 

bombardeos de ciudades abiertas o los 
campos de concentración, las brigadas de 
choque, el fusilamiento de prisioneros, las 
mil violaciones al derecho de gentes, los 
atentados a las personas y los vejámenes 
a los países que a diario vemos en esta 
posguerra interminable? Nada de ello era 
concebible. Hoy nos parece una pesadilla, 
y los argentinos no queremos que estos 
hechos amargos se puedan producir en 
nuestra Patria. Aún más: deseamos que no 
vuelvan a ocurrir en ningún lugar del mundo. 
¡Anhelamos que la Argentina sea el reducto 
de las verdaderas libertades de los hombres 
y la Constitución su imbatible parapeto!

Orden interno

En el orden interno, ¿podían imaginarse 
los Convencionales del 53 que la igualdad 
garantizada por la Constitución llevaría a la 
creación de entes poderosos, con medios 
superiores a los propios del Estado? ¿Cre-
yeron que estas organizaciones internacio-
nales del oro se enfrentarían con el Estado 
y se negarían a sojuzgarle y a extraer las 
riquezas del país? ¿Pensaron siquiera que 
los habitantes del suelo argentino serían 
reducidos a la condición de parias obli-
gándoles a formar una clase social pobre, 
miserable y privada de todos los derechos, 
de todos los bienes, de todas las ilusiones 
y de todas las esperanzas? ¿Pensaron que 
la máquina electoral montada por los que se 
apropiaron de los resortes del poder llega-
ría a poner la libertad de los ciudadanos a 
merced del caudillo político, del “patrón” o 

“Agazapados, aguardaron el momento 
propicio para recuperar las posiciones 
perdidas. Pero el pueblo, esta vez, 
el pueblo solo, supo enterrarlos 
definitivamente el 17 de octubre.”
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del “amo”, que contaba su “poderío electoral” 
por el número de conciencias impedidas de 
manifestarse libremente?

Hay que tener el valor de reconocer cuán-
do un principio aceptado como inmutable 
pierde su actualidad. Aunque se apoye en la 
tradición, en el derecho o en la ciencia, debe 
declararse caduco tan pronto lo reclame la 
conciencia del pueblo. Mantener un principio 
que ha perdido su virtualidad, equivale a 
sostener una ficción.

Con las reformas propiciadas 
pretendemos correr definitivamen-
te un tupido velo sobre las ficcio-
nes que los argentinos de nuestra 
generación hemos tenido que vivir. 
Deseamos que se desvanezca 
el reino de las tinieblas y de los 
engaños. Aspiramos a que la Ar-
gentina pueda vivir una vida real 
y verdadera. Pero esto sólo puede 
alcanzarse si la Constitución ga-
rantiza la existencia perdurable de 
una democracia verdadera y real.

El ideal revolucionario

La demostración más evidente 
de que la conquista de nuestras 
aspiraciones va por buen camino 
la ofrece el hecho de que se reúne 
el Congreso Nacional Constitu-
yente después de transcurridos 
más de cinco años y medio del 
golpe de fuerza que derribó el últi-
mo gobierno oligárquico. La acción 
revolucionaria no hubiera resistido 
los embates de la pasión, de la 
maldad y de odio si no hubiese se-
guido la trayectoria inicial que dio 
impulso y sentido al movimiento. 
La idea revolucionaria no hubiera 
podido concretarse en un molde 
constitucional de no haber podido 

resistir las críticas, los embates y el desgaste 
propios de los principios cuando chocan 
con los escollos que diariamente salen al 
paso del gobernante. Los principios de la 
revolución no se hubieran mantenido si no 
hubiesen sido el fiel reflejo del sentimiento 
argentino.

Muy profunda ha de ser la huella impresa 
en la conciencia nacional por los principios 
que rigen nuestro movimiento cuando en 
la última consulta electoral el pueblo los ha 
consagrado otorgándoles amplios poderes 

Discurso del general Juan Domingo Perón ante la Asamblea  
Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949.
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reformadores. Y de esta Asamblea que hoy 
inicia su labor constructiva debe salir el 
edificio que la Nación entera aguarda para 
alojar dignamente el mundo de ilusiones y 
esperanzas que sus auténticos intérpretes 
le han hecho concebir.

En este momento se agolpan en mi 
mente las quimeras de nuestros próceres y 
las inquietudes de nuestro pueblo. Los epi-
sodios que han jalonado nuestra historia. La 
lucha titánica desarrollada en los casi ciento 
treinta y nueve años transcurridos desde 
el alumbramiento de 
nuestra Patria. La eman-
cipación, los primeros 
pasos para organizarse, 
las discordias civiles, la 
estructuración política, 
los anhelos de indepen-
dencia total, la entrega a 
los intereses foráneos, la 
desesperación del pue-
blo al verse sojuzgado 
económicamente y el úl-

timo esfuerzo realizado 
por romper toda atadura 
que nos humillara y toda 
genuflexión que nos 
ofendiera.

Todo esto desfila 
por mi mente y golpea 
mi corazón con igual 
ímpetu que percute y 
exalta vuestro espíritu. 
Y pienso en los fútiles 
subterfugios que se han 
opuesto a las reformas 
proyectadas. Y veo tan 
deleznables los motivos 
y tan envueltas en tinie-
blas las sinrazones, que 
ratifico, como segura-
mente vosotros ratificáis 
en el altar sagrado de 
vuestra conciencia, los 

elevados principios en que las reformas se 
inspiran y las serenas normas que concretan 
sus preceptos.

Y consciente de la responsabilidad que 
a esta Magna Asamblea alcanza, os ex-
horto a que ningún sórdido interés enturbie 
vuestro espíritu y ningún móvil mezquino 
desvíe vuestro derrotero. Que salga limpia y 
pura la voluntad nacional. ¡Así añadiréis un 
galardón más de gloria a nuestra Patria!.....

Discurso del general Juan Domingo Perón ante la Asamblea  
Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949.
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“Deseamos que se desvanezca el 
reino de las tinieblas y de los engaños. 
Aspiramos a que la Argentina pueda 
vivir una vida real y verdadera. Pero 
esto sólo puede alcanzarse si la 
Constitución garantiza la existencia 
perdurable de una democracia 
verdadera y real.”

“No hubiéramos reparado en nada 
si para devolver su verdadera vida 
al pueblo argentino hubiera sido 
preciso transformar radicalmente 
la estructura del Estado; pero, 
por fortuna, los próceres que nos 
dieron honor, Patria y bandera, y 
los que más tarde estructuraron los 
basamentos jurídicos de nuestras 
instituciones, marcaron la senda que 
indefectiblemente debe seguirse para 
interpretar el sentimiento argentino y 
conducirlo con paso firme hacia sus 
grandes destinos. ”
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América criolla:  
Sumisión o Conflicto. 

Al hablar bajo el cielo de Italia sobre el 
Nuevo Mundo, sería inexcusable no rendir 
homenaje a Cristóforo Colombo, el obstinado 
navegante de Génova que descubrió “por 
error” la terra nova y al sutil cosmógrafo flo-
rentino Américo Vespucio, que describió con 
rigor científico la flora, la fauna y los hombres 
nuevos. ¡Extraña América criolla! Como 
atormentado símbolo de su atormentado 
destino histórico, fue una hija no deseada y 
llevará un nombre diferente al de su padre.

Si se mira la cuestión más de cerca se 
comprobará que, para los aborígenes, el 
Nuevo Mundo era el de los europeos, y que 
el suyo propio era tan viejo como las civiliza-
ciones que los europeos venían a conquistar 
y destruir. El poder europeo dominó luego 
a los así llamados “americanos”. Fueron 
“descubiertos”, pero a su vez descubrieron 
a Europa. Ha llegado el momento que se 
descubran a sí mismos. En definitiva, ¿qué 
resultó de aquel “Jardín del Edén”, como lo 
llamara Colón, o “Paraíso Terrenal”, ¿según 
las palabras de Vespucio? La ilustración 
europea elaboró de alguna manera la jus-
tificación filosófica y científica de la ulterior 
empresa colonial. Un mundo tan diferente 
a la sociedad civilizada de Europa no podía 
ser sino “salvaje”.

La idea fue fructuosa para los civiliza-
dores. Nada resultaría más práctico a los 
codiciosos hijosdalgos españoles que excluir 

a los habitantes de la tierra nueva del género 
humano, y a sus animales de la geografía 
zoológica reconocida. Todo aquello que 
no se parecía a Europa sería clasificado 
como salvaje o bestial. El eurocentrismo se 
abrirá camino con los primeros navegantes 
para alcanzar su culminación plena con dos 
veredictos inapelables: el de Buffon en el 
siglo XVIII y el de Hegel en siglo XIX. Buffon 
afirmó que América era inmadura, que sus 
hombres eran insignificantes, lampiños y 
asexuados; que sus batracios eran gigantes-
cos, pero en compensación, sus animales 
feroces resultaban ridículamente pequeños.

Con la mayor seriedad del mundo, Vol-
taire agregaría que los leones de América 
eran calvos. Ya en el siglo XIX el padre 
Acosta decía en una carta al rey de Espa-
ña: “A muchas destas cosas de Indias, los 
primeros españoles les pusieron nombres 
de España”. Espejo de infortunio, las cla-
ses ilustradas de América Latina siguieron 
llamando con nombres europeos a las 
cosas más propias y originales de la vida 
latinoamericana. Dominaba la obsesión de 
la similitud, como patrón de medida para lo 
óptimo. Y luego avanzó, imponente, inape-
lable, el filósofo del estado prusiano.

Hegel pronunció una sentencia condena-
toria: América del Sur es antes naturaleza 
que historia. A nuestras espaldas no hay 
nada: sólo el porvenir dirá si hay una historia 

Jorge Abelardo Ramos*

* Político, historiador, publicista, editor y escritor argentino.
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posible. América del Sur está fuera del reino 
del espíritu. Hegel la expulsa de la historia. 
Pese a tales dictámenes, España había rea-
lizado la hazaña inverosímil de desdoblar su 
propia sociedad hacia las Indias. A diferencia 
de las empresas de saqueo colonial de las 
restantes potencias europeas, los españoles 
mezclaron su sangre con los aborígenes de 
la Vieja América. Por medio de tal formidable 
fusión, nació en cuatro siglos una nueva 
raza cultural, étnica y política, una sociedad 
mestiza, criolla, de inmigración cristiana y de 
paganismo cristianizado, algo muy peculiar 
que no resultó ser en definitiva ni la América 
original ni la Europa colonizadora, sino una 
creación histórica nueva, lanzada hacia el 
azaroso destino de procurarse una identidad 
nacional. Lo cual no resultó nada fácil. Pues 
en tanto Europa y Estados Unidos, desde 
los siglos XVII, XVIII y XIX, constituyeron 
sus estados nacionales y aseguraron de tal 
manera el marco jurídico para la expansión 
de su plena soberanía y su libertad econó-
mica e intelectual, las grandes potencias se 
opondrán a que los continentes marginales 
acometan una tarea análoga.

No era “el fantasma del comunismo” el 
que acechaba a aquella Europa entrevista 
por Marx y Engels en el Manifiesto Comu-
nista, sino el fantasma del nacionalismo. 
Las naciones que lograban constituirse, 
prohibían esa meta a aquéllas que deseaban 
hacerlo. En la misma Europa, en la lejana 
América del Norte y con mayor razón en los 
países así llamados bárbaros, los civilizados 
cerraban el camino a los que querían civi-
lizarse. La América Criolla, desprendida de 
España en las guerras de la Independencia, 
fue “balcanizada” por las potencias anglo-
sajonas. Aparece en la historia del último 
siglo y medio como un mosaico incoherente 
de 20 Estados supuestamente soberanos, 
adornados de todas las baratijas jurídicas, 
filatélicas, arancelarias y rituales de “nacio-
nes” verdaderas.

Pero en realidad se trata de provincias, 
de repúblicas simbólicas, perpetuamente 
conmovidas por pronunciamientos militares, 
la sujeción cultural hacia los Estados Unidos 
o Europa, sumidas en los cultivos de expor-
tación y con las clases ilustradas hechizadas 
por las civilizaciones clásicas, la democracia 
formal inmovilista o los marxistas importa-
dos. También el pensamiento político de 
los hijos de la América Criolla es sometido 
a la “balcanización”. Cada latinoamericano 
supone pertenecer a una nación. Pero en 
realidad se trata de naciones no viables.

El imperialismo triunfará en la cabeza 
de los latinoamericanos, sean de derecha o 
de izquierda, en tanto los latinoamericanos 
conciban todas las fórmulas de redención, 
aún las más atrevidas, excepto unirse en 
Nación o Confederación de Estados. Un 
siglo de dispersión ha logrado borrar en 
la memoria histórica colectiva que las 20 
provincias deben confluir a la gran Nación 
posible o privarse de un destino.

Hacia el año 2000 América Latina alcan-
zará a contar más de 600 millones de habi-
tantes que hablan la lengua hispano-portu-
guesa, que poseen el mayor reservorio de 
minerales, energías y alimentos que ha co-
nocido la historia y que constituirá la región 
que cobijará mayor número de católicos.

Nadie pondrá en duda que se trata de 
una larga marcha, y, ante todo, de una 
batalla intelectual de inmensos alcances. 
Dante reinventó la lengua italiana y luego 
Maquiavelo, desde Florencia, reflexionó 
sobre la constitución de la unidad nacional, 
que recién llegó para Italia tres siglos más 
tarde. ¿Cuál sería el destino de la Repúbli-
ca de Massachussets o de la República de 
Nueva York, si Lincoln no hubiera fundado 
los Estados Unidos mediante una guerra 
revolucionaria que abolió la esclavitud, 
sometió a los refinados plantadores del Sur 
y expulsó la influencia inglesa de la eco-
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nomía norteamericana? Cada uno de esos 
Estados de la América del Norte ¿habría 
llegado a erigirse en potencia mundial? Es 
justo dudarlo. Más bien podría conjeturarse 
que el actual territorio de los Estados Unidos 
será escenario de una inestabilidad crónica, 
teatro de aventureros militares y de una 
armonía social semejante a la que reina en 
la infortunada Centroamérica.

El conjunto del pensamiento europeo 
se resistió a concebir la idea de que la exi-
gencia interna de América Latina consistía 
en procurar su unidad nacional. La escuela 
liberal burguesa exportó a las grandes ciu-
dades-puerto del Nuevo Mundo los códigos 
civiles y los textos de la democracia formal, 
para que su aplicación en cada país latinoa-
mericano por separado, operasen las mara-
villas que exhibían tales textos en la escena 
del Occidente capitalista. Pero en la América 
Criolla no había capitalismo (en un sentido 
pleno y generalizado) y los textos constitu-
cionales producían resultados grotescos. De 
la izquierda hegeliana, a su vez, de aquellos 
jóvenes discípulos del gran maestro, provi-
nieron luego las fórmulas revolucionarias. 
Pero tanto Marx como Engels aplicaron al 
pie de la letra las despectivas hipótesis de 
Hegel en su Filosofía de la Historia Univer-
sal, respecto de la América del Sur.

También los funda-
dores del socialismo 
llamado “científico” ex-
pulsaban a los pueblos 
latinoamericanos de la 
historia, así como juz-
gaban “residuos” desti-
nados al “basurero de 
la historia”, nada menos 
que a los pueblos es-
lavos del sur europeo. 
Marx y Engels juzgaron 
a los americanos del 
sur como desprovistos 
de potencia histórica, 
perezosos e ineptos 

para ingresar por sí mismos en el camino 
de la civilización, salvo con la ayuda de los 
enérgicos yanquis.

Desde el campo de la ciencia social re-
cién nacida, los fundadores del socialismo 
moderno desvalorizaban a la América Criolla 
(y a la India, que según ellos despertaría 
de su sueño milenario gracias al ferrocarril 
inglés) de la misma manera que lo hacían 
con fines menos caritativos y métodos nada 
teóricos las potencias imperialistas que 
saqueaban al tercer Mundo. Hubo una coin-
cidencia perfecta entre la izquierda marxista 
de Europa y en el desarrollo de la supuesta 
universalización del capital.

La división internacional del trabajo y el 
mercado mundial reservaba la tecnología 
compleja a los “países avanzados” y la ex-
portación de productos primarios a los pue-
blos periféricos condenados para siempre 
a recibir ayuda de las potencias civilizadas. 
Cuanta más ayuda recibían más crecía la 
deuda externa. Si algo faltaba actualmente 
para ligar entre sí a los estados de América 
Latina, sería justamente la deuda de casi 
350.000 millones de dólares, en su mayor 
parte fruto de la usura lisa y llana, en parte 
fruto de la estafa bancaria más descarada y 
de la asociación ilícita entre las oligarquías 

“América Criolla, desprendida 
de España en las guerras de la 
Independencia, fue “balcanizada” por 
las potencias anglosajonas. Aparece 
en la historia del último siglo y medio 
como un mosaico incoherente de 20 
Estados supuestamente soberanos, 
adornados de todas las baratijas 
jurídicas, filatélicas, arancelarias y 
rituales de “naciones” verdaderas.”
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latinoamericanas con numerosos bancos 
“serios”.

Con dos flotas imperialistas en los mares 
de América Latina, una norteamericana que 
pretende intimidar a Nicaragua (sin entrar a 
juzgar ahora aspectos de su política interna) 
y otra armada inglesa que ocupa las islas 
argentinas de Malvinas podemos evaluar el 
valor real de las democracias occidentales 
contemporáneas.

Recordemos asimismo, cuando en el 
Consejo de Seguridad de 1982 se debatía 
la reconquista argentina de las Malvinas, 
no sólo contra la Argentina votaron Gran 
Bretaña, Estados Unidos y otros estados 

satélites, sino que se 
abstuvieron China, la 
URSS y Polonia. Sólo 
votó a favor de la Ar-
gentina la República de 
Panamá, aquel pedazo 
de tierra sagrada donde 
Bolívar, en 1826, convo-
có a la unión de la Patria 
Grande.

Reintegrar a la Amé-
rica Criolla su concien-
cia histórica perdida 
quizás sea una aven-
tura tan azarosa como 

aquélla que emprendieron Cristóbal Colón 
y Américo Vespucio. Pero una gran época 
define su carácter por el tamaño de las 
empresas que son capaces de concebir 
sus contemporáneos. Hemos brindado tole-
rancia -impuesta o inducida- durante cuatro 
siglos. Ahora necesitamos cincuenta o cien 
años de conflicto. Conflicto político, cultural, 
económico, para unir a la gran Patria disgre-
gada. Después podremos ofrecer al mundo, 
de igual a igual, milenios de tolerancia. Con 
la realización de ese magno objetivo, trans-
formaremos una historia pasiva en historia 
creadora. La utopía se trocara en acto. Y 
llamaremos pumas, soberbios pumas, a los 
leones calvos de la leyenda europea
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“Si algo faltaba actualmente para 
ligar entre sí a los estados de América 
Latina, sería justamente la deuda de 
casi 350.000 millones de dólares, en 
su mayor parte fruto de la usura lisa 
y llana, en parte fruto de la estafa 
bancaria más descarada y de la 
asociación ilícita entre las oligarquías 
latinoamericanas con numerosos 
bancos “serios”.”
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El pensamiento de  
Rodolfo Kusch  

y su vigente realidad:  
animarnos a pensar  

lo propio.

Günther Rodolfo Kusch se caracterizó 
por su ser uno de los principales exponentes 
del pensamiento americano. Su interés por 
el estudio de los sectores populares reivin-
dicándolos e incorporándolos como actores 
principales del acontecer y armado de la vida 
política fue una de sus improntas y objetivos 
principales en sus obras, lo cual lo distinguió. 

Su obra se sustenta en un pensamiento 
culturalmente arraigado que intenta dar res-
puestas propias que escapen a las corrientes 
teóricas ajenas, esbozando lo que se ha 
dado en llamar una “dialéctica americana”  

Traspolando ciertas recetas del pensa-
miento dialéctico, su obra va más allá de los 
cánones de los filósofos contemporáneos 
de su época. En sus obras, este autor nos 
brinda herramientas para trasladar de la 
teoría a la praxis el pensamiento popular, 
entendiéndolo como un fenómeno que tiene 
su propia “técnica” y “pensamiento” para ge-
nerar, reflexionar y armar un conglomerado 
de ideas e identificaciones propio de nuestra 
identidad y geografía, con todos sus acon-
teceres y avatares, los de América Latina, 
y particularmente de la región del cono sur. 
Es por ello que se lo engloba dentro de la 
corriente de pensadores “americanistas” la 
cual fue clave durante el período de post Se-
gunda Guerra Mundial, mientras el país veía 

el advenimiento y comienzo del peronismo, 
clave para entender sus lecturas.

La calidad reflexiva de sus obras, a través 
de la descripción y la profundización del 
entramado latinoamericano, el intento de 
comprender e interpretar el pensamiento de 
la región, nos hace ver el sentido y dirección 
de los pueblos de América Latina.

Kusch asigna al intelectual una tarea 
ética: restituir su lugar  lo que fuera relegado 
(sacar a luz el silencio de América). Para 
ello, será preciso vencer el miedo a ser no-
sotros mismos, asumir con valentía nuestra  
memoria, valores y horizonte propio.

Asimismo vemos en Kusch también una 
autocrítica hacia los intelectuales populares 
y su rol en las universidades cuando en 
1976 afirma en la Geocultura que “no hay 
un proyecto peronista para la universidad. 
¿Por qué? Porque somos sectores medios. Y 
aún como peronistas, cómo cuesta cambiar 
la cara a la Universidad. Logramos sólo las 
variantes tibias pero no la peronista que es 
más profunda”.

Esta crítica es justamente el fundamento 
de su obra y el aspecto que creemos impor-
tante destacar en esta presentación, que es 
el intento permanente de Kusch en impugnar 
la corriente de pensamiento europeísta, 

El pensamiento de Rodolfo Kusch  
y su vigente realidad: animarnos a pensar lo propio.
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entendiendo por tal la inclinación de nuestro 
mundillo intelectual de interpretar nuestra 
realidad a partir de categorías que geocul-
turalmente no son aptas para esta tarea. 
Además demuestra el carácter ilusorio de la 
pretendida cruzada civilizatoria alentada por 
Sarmiento, en tanto y en cuanto la adopción 
de estas ideas influenciadas por la cultura 
anglo norteamericana se chocaban con una 
cultura popular de irrepetible singularidad.

Al entender y comprender al peronismo 
como un espacio de autorealización de las 
mayorías populares, Rodolfo Kusch nos in-
vita a reivindicarlo, defenderlo y diferenciarlo 
de la tradición del pensamiento marxista tal 
cual  menciona en muchas de sus obras. 
Particularmente en”Geocultura del Hombre 
Americano” resalta este hecho recordándo-
nos  que “Muchos creen que con la muerte 
del General tendremos ahora piedra libre 
para infiltrar un cierto elitismo de sectores 
medios y hacer bajo el rótulo de peronistas 
lo que los marxistas pretendían: dirigir al 
pueblo pero  esto es evidentemente traicio-
nar a Perón”.

Porque Juan Domingo Perón representa 
a ese hombre americano que la élite inte-
lectual eurocéntrica quiso ocultar. Porque la 

contraposición entre pulcritud y hedor que 
Kusch destaca en las primeras páginas 
de América Profunda, es decir, aquella 
dimensión incómoda que genera la verdad 
americana, con sus indios, sus costumbres, 
que enfrenta las pretensiones de pulcritud y 
progreso de nuestras capas intelectuales y 
políticas “blancas”, es aquélla que se revela 
en esta seguidilla de figuras políticas que 
expresa Kusch en este fragmento que a 
continuación transcribimos:

“Contra ellos luchaban los de abajo, 
siempre en esa oposición irremediable de 
hedientos contra pulcros, sin encontrar 
nunca el término medio. Así se sucedieron 
Túpac Amaru, Pumacahua, Rozas, Peñalo-
za, Perón, como signos salvajes. Todos ellos 
fueron la destrucción y la anarquía, porque 
eran la revelación en su versión maldita y 
hedienta: eran en suma el hedor de América. 
Esta es la dimensión política del hedor, que 
pone a éste en evidencia y lo convierte en un 
antagonista inquietante. Quizá sea la única 
dimensión que se le conozca”

Nuestra tarea principal, dirá Kusch, es 
animarnos a pensar lo propio, en un lugar 
donde confluyan pensamiento, cultura y 
suelo.  Es por todo ello que hoy más que 

nunca, en virtud de los 
tiempos que nos toca 
transitar, donde vivi-
mos una globalización 
cada vez más profunda, 
donde nos quieren ha-
cer olvidar que todavía 
constituimos un país se-
mi-colonial, donde cier-
tos sectores que ejercen 
hegemonía quieren des-
dibujar y endemoniar la 
figura, la presencia y la 
esencia de lo que es ser 
peronista, desde este 
espacio, redescubrirlo 
nos hará encontrar con 

“Aquí cabe la pregunta ¿en qué 
medida en el pensamiento popular, 
por ejemplo, se constituye el 
algo mucho antes que el cómo? 
Cabe preguntar ¿qué es lo que se 
constituye, desde qué fondo, con 
qué base, con qué fundamento? Y 
he aquí quizá la primera respuesta. 
El pensamiento popular constituye 
antes que todo una situación óntica 
cristalizada en una afirmación ética.”
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el pensamiento popular que tanto se des-
virtuó y entender que trasciende una mera 
doctrina, que es una forma de entender 
nuestro continente y nuestro país, nuestros 

El estancamiento del filosofar entre noso-
tros, la imposibilidad de adelantar, o empren-
der un filosofar, se debe seguramente como 
suele decirse a una ausencia de técnica 
para ello. En general la técnica para pensar 
viene al cabo del proceso y no al principio. 
El filosofar mismo es, en cierta manera, 
independiente de la técnica para filosofar. 
Pero ¿por qué entonces el requerimiento de 
una técnica? Quizá ocurra lo mismo que con 
el pensar popular. También ahí se da una 
técnica, o al menos el requerimiento de ella. 
Pero en este caso el problema se invierte. La 
técnica es requerida, cuando hay bloqueo, 
o urgencia, cuando hay inseguridad, o sea 
que aparece como una exigencia posterior. 
La situación del pensar culto y del pensar 
popular parecieran simétricamente inver-
tidas. Si en el pensar culto predomina lo 
técnico, en el popular éste pasa a segundo 
piano y en cambio predomina lo semántico. 
En suma, si en los sectores populares se 
dice algo, en el sector culto se dice cómo. 
Esto no implica una división sino más bien 
una falsa elección de dos elementos que se 
correlacionan. Es natural que haya corre-
lativamente un algo y un como en el decir, 
pero no es natural que ambos se distancien 
y se sobrevalore el cómo sobre el algo. Vol-

viendo al filosofar, el problema intrínseco 
de esta actividad no es de mera técnica, o 
sea del cómo, sino también de un algo que 
se constituye. Aquí cabe la pregunta ¿en 
qué medida en el pensamiento popular, por 
ejemplo, se constituye el algo mucho antes 
que el cómo? Cabe preguntar ¿qué es lo 
que se constituye, desde qué fondo, con qué 
base, con qué fundamento? Y he aquí quizá 
la primera respuesta. El pensamiento popu-
lar constituye antes que todo una situación 
óntica cristalizada en una afirmación ética. 
Esto apunta el algo de que hablábamos, o 
sea lo semántico que predomina sobre la 
técnica, el cómo hacer.

Si afirmáramos que el pensamiento 
popular es genuino y original, en el sentido 
de ab origene, entonces diríamos que el 
pensamiento culto invierte la dirección, en 
vez de apuntar al algo del decir, apunta 
al canto. Es la distancia que media entre 
Plotino y Kant. Si el primer0 comienza con 
una reflexión ética y a partir de allí recién le 
preocupa el conocer, el segundo comienza 
con una reflexión sobre el conocimiento, y 
a partir de ahí recién la ética. La misma ob-
servación hace Ricoeur. Para rescatar toda 
la dimensión del mito en el mundo moderno 

orígenes, y  al fin y al cabo nuestra identi-
dad. Descubrir y releer a Rodolfo Kusch es 
volver a reconciliarnos con nuestras raíces 
y lo que somos.

Geocultura del hombre americano.

El miedo a pensar lo nuestro. 

Rodolfo Kusch
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debe invalidar en parte la propuesta kantiana 
o lo que es lo mismo, pensar al revés de los 
enciclopedistas. Ellos pusieron en primer 
término la técnica. ¿Por qué? ¿Pero que 
entendemos por técnica? Aparte de lo que 
se suele decir al respecto, digamos, para lo 
que queremos expresar aquí, que la técnica 
implica esencialmente una puesta en prác-
tica de lo que se espera. Con la técnica se 
cierra un círculo. Se reitera lo sabido antes 
que lo dado. Se trata, por ejemplo, en una 
técnica de extracción de minerales que con-
siste en sacar a la naturaleza el mineral que 
ya conocemos y que necesitamos. Por eso 
la técnica se aplica. Pero siempre se aplica 
a algo que se deja aplicar, en un universo 
blando, ya conquistado, que no coincide to-
talmente con todo el cosmos. Por eso en el 
planteo técnico no aparece nada nuevo. Se 
reitera, se redunda. Quizá por eso la técnica 
es preferida. Quizá conviene tener una téc-
nica para no encontrarse con lo inesperado. 
¿Es que detrás de la técnica hay miedo?

 Si uno piensa en el filosofar impuesto por 
las generaciones liberales con su academi-
cismo, uno termina por concluir que sólo se 
enseñaron técnicas, pero ajenas, y como 
eran técnicas para filosofar y eran ajenas 
no debían ser usadas, de ahí entonces la 

actitud esterilizante de 
lo académico. Quizá de 
ahí nuestra limitación 
y nuestra esterilidad 
filosófica. 

Pero entre nosotros 
se agrega otra cosa. No 
se piensa, porque no se 
tiene una técnica, pero 
ante todo porque se tie-
ne miedo. El montaje de 
una nacionalidad como 
la argentina y como las 
otras de Latinoaméri-
ca tiene que haberse 
montado sobre el miedo 

de que todo es falso en el fondo. Por eso 
hay que sostenerlo, por eso hay que tener 
técnicas y, si no se las tiene, no se piensa, 
y como no las tenemos entonces nuestro 
filosofar no es más que una reiteración de 
la filosofía misma y nuestras estructuras 
son repetidas. Se enfrenta el caos para 
encontrar lo previsto. Y para garantizar 
esto se usan técnicas. Con esto se mata 
el tiempo, porque se sustrae la posibilidad 
de la novedad. Se pierde el miedo a que lo 
que aparezca sea otra cosa. De ahí nuestra 
educación. Se educa a los jóvenes para 
prever, ver antes, saber ya lo que se da, y 
así detener el tiempo, evitar el engorro del 
sacrificio. 

Veamos más. Elaborar técnicas es tra-
bajar con lo visual. Con lo visual se reduce 
cualquier aspecto no visible. Por eso el mar-
xismo. Esto constituye cadenas de visuali-
dades, posibilita técnicas y cubre siempre 
el margen de lo no visible. En suma, dice lo 
mismo. Pero por eso también el marxismo 
hizo estragos entre los sectores medios. 
Somos sectores temerosos. Pero también 
de ahí un tecnicismo enfermizo que se infiltra 
incluso en los sectores no marxistas. Nues-
tros sectores medios no se libran por eso 
nunca de ser marxistas, porque en todo caso 

“Si uno piensa en el filosofar impuesto 
por las generaciones liberales con 
su academicismo, uno termina por 
concluir que sólo se enseñaron 
técnicas, pero ajenas, y como 
eran técnicas para filosofar y eran 
ajenas no debían ser usadas, de ahí 
entonces la actitud esterilizante de 
lo académico. Quizá de ahí nuestra 
limitación y nuestra esterilidad 
filosófica.”
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lo son al revés, pero con las mismas mafias 
de los marxistas, aunque se consideren de 
derecha o de centro. Es el caso de cierta 
fobia contra el indigenismo, por ejemplo. Ser 
indigenista en el siglo XX y en Argentina es 
estúpido. Ya no hay indigenistas en ningún 
lado de América. Lo peligroso es, en cambio, 
los que tienen miedo al indigenismo. Este 
miedo al indigenismo que, curiosamente 
después de la muerte de Perón, empieza a 
cundir, ¿no será una forma de desvincularse 
como clase media de la problemática del 
pueblo? Muchos creen que con la muerte del 
General tendremos ahora piedra libre para 
infiltrar un cierto elitismo de sectores medios 
y hacer bajo el rótulo de peronistas lo que los 
marxistas pretendían: dirigir al pueblo. Pero 
esto es evidentemente traicionar a Perón. 

Pero volvamos a la filosofía. Esa traduc-
ción de la problemática a lo visible para lo 
cual nos ayuda la técnica, traducían que 
nos sirve para lograr cierta capacidad de 
manipuleo de los medios y de la realidad, 
hace precisamente que se pierda el filosofar. 
Servirá en todo caso para hacer filosofías, lo 
cual no es lo mismo que filosofar ya que se 
concreta solo al recuerdo de un sinnúmero 
de técnicas acumuladas a través del tiempo 
en un mundo como Occidente que fue pre-
cisamente el creador de la técnica.

 El filosofar así es no más que un mani-
puleo técnico. De ahí la suposición de que 
pudiera haber una profesionalidad de filó-
sofo: pero una profesionalidad enquistada, 
autosuficiente que a nadie sirve en América. 
Por eso, ser filósofo, si cabe hablar de él, 
entre nosotros, no consiste en una activi-
dad extra-universitaria, sino que tiene, para 
subsistir, que realimentarse constantemente 
en la universidad misma. Así, solo el estado 
puede amparar una actividad estéril en sí 
misma, o mejor esterilizada y aséptica por 
una reiteración académica, y por el miedo 
de los sectores medios que no quieren aso-
marse a la calle.

Ocurre con la técnica lo que, como dice 
Heidegger, ocurre con la ciencia ya que, 
igual que ésta, se refugia en lo visible, en 
el ente. Es que la actividad técnica implica 
un miedo a perder la visibilidad de lo dado 
ante los ojos, o ante la mano, donde la mano 
no opera, sino que el ojo contempla, pese 
a toda proclama de dinámica y progreso. A 
propósito he aquí la otra paradoja. Si bien lo 
técnico implica una actividad constante y un 
por decir así “progreso”, sin embargo este 
se basa en lo estático, en lo inmóvil, en un 
fondo fijo. La actividad del técnico supone 
desde siempre la inmovilidad de los fines 
de la técnica. Se inmoviliza para sujetar, 
para reiterar. Se extrae en suma siempre 
el mismo mineral, porque, si no, se pierde 
tiempo y dinero. Aquí entraría la lógica de la 
negación, que nos diría que la afirmación así 
tomada es falsa. Su destino es caer igual. ¿Y 
qué significa esto? Pues enfrentar el miedo 
que asoma ante la imposibilidad de lograr 
técnica alguna. Porque no es cuestión de 
mediar los problemas, sino que todo radica 
en que realmente no somos élite, que no 
podemos serlo, que nuestra propuesta es 
nefasta. Esto se agrava en política. Cual-
quier técnica de movilización popular es 
falsa, porque siempre encubre la finalidad 
elitista de lograr, por ejemplo, la unidad para 
nosotros a costa del pueblo. Pero el pro-
blema se agrava. Porque se quiere adquirir 
técnica, pero no se sabe para qué. Hay al 
final una falta de fines que conduce al juego. 
Esto se debe a la constitución misma de 
nuestra nacionalidad. Hemos sido formados 
sobre la ruptura de la continuidad biológica 
entre sector medio y pueblo. Por eso ante los 
momentos de crisis por el poder universitario 
se plantea la reiteración de lo técnico, y lo 
mismo pasa en la filosofía. En este juego 
siempre es preferible ser un recién egresa-
do, formado por profesores liberales, a los 
cuales se les asigna el papel de maestros, 
porque esto mismo facilita el reingreso a la 
universidad y la persistencia del juego, el 
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juego de ver cómo uno nunca asume toda la 
verdad del país, ya que logra escamotearla, 
y crea constantemente antídotos, especial-
mente en la política, para creer que se está 
movilizando al pueblo o haciendo su filosofía, 
sin tener nunca una noción clara sobre esto. 
No hay un proyecto peronista para la univer-
sidad. ¿Por qué? Porque somos sectores 
medios. Y aun como peronista, cómo cuesta 
cambiar la cara a la Universidad. Logramos 
solo las variantes tibias pero no la peronista 
que es más profunda. ¿Pero en qué medida 
la desvisualización y la destecnificación de 
la filosofía pueden lograrse alguna vez? Se-
guramente tomando en cuenta la estructura 
misma del juego, o sea eso que hace que 
el juego consista en el movimiento malabar 
de lo visible pero siempre sobre aspectos 
invisibles, o simplemente no vistos. Es que 
el juego mismo tiene una parte no índica, 
que hace a su propia esencia. El juego se 
desemperfila sobre un filo. Ese filo tiene de 
un lado el juego, del otro su propia negación. 
Ahí se da lo que no se podría jugar nunca. 
El juego en eso encubre lo contrario, lo que 
no podría decirse en otros términos sino a 
través del juego mismo, donde este sirve 
precisamente de máscara. Esto y no el jue-
go es lo que hace que una técnica no sea 
totalmente reiterativa, y que sea en cambio 
circunstancial. Quizá de alguna manera se 
refiere Heidegger a esto cuando habla de 
la Kehre o vuelta a la SAGE o mito de la 
historia del ser. Es la historia del regreso o 
retorno. El salto al revés, hacia atrás pero 

que se adelanta. Un sal-
to hacia lo embrionario, 
lo ab origine, que hace a 
la verdad de lo que tiene 
que ocurrir y acontecer 
hacia el futuro. Ahí se 
abre la sospecha de una 
reconexión con lo popu-
lar. Pero he aquí que el 
salto a lo popular es un 
salto grosero, hacia lo 

embrionario filosófico, porque se da detrás 
de lo técnico mismo, pero con algo peor 
que ello, un “detrás” que se sitúa adelante, 
como algo que debemos hacer, pero que 
por su carácter aparentemente regresivo 
lesiona nuestra ansiedad burguesa, porque 
se interna en lo que no se ha hecho visible, 
precisamente porque la misma técnica lo 
impide. Por ejemplo, la izquierda niega 
simplemente la posibilidad del filosofar. Es 
el motivo por el cual se habló alguna vez de 
la miseria de la filosofía. O también se puede 
tejer la novela, al modo de Le-vinas, sobre 
el Otro, su rostro, pero situado siempre a 
nivel de técnica filosófica, o sea en el plano 
donde los sectores medios se refugian para 
no sentir el miedo que los acosa provocado 
por el pueblo mismo, donde el Otro nunca 
es totalmente el pueblo. En suma, hemos 
perdido a fuerza de técnica la posibilidad 
de abarcar toda el área que debemos com-
prender como filósofos. De ahí el juego, de 
ahí el reingreso a la universidad, de ahí el 
refugio en los cargos burocráticos. Todo 
esto es también filosofía, pero de la peor 
para una toma de poder.

 Es que somos débiles frente a la to-
talidad de lo que deberíamos pensar. De 
ahí la importancia de lo simbólico pero a 
nivel pueblo. De ahí la urgencia, claro está, 
de saber con qué técnica logramos ahora 
la totalidad del pensar, o sea entrar en el 
filosofar mismo.

Pero es que aquí no cabe técnica. Si la 

“Muchos creen que con la muerte del 
General tendremos ahora piedra libre 
para infiltrar un cierto elitismo de 
sectores medios y hacer bajo el rótulo 
de peronistas lo que los marxistas 
pretendían: dirigir al pueblo. Pero esto 
es evidentemente traicionar a Perón.”
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hubiera distaría en la misma manera como 
se distancian el qué del que. El qué crea 
cosas, esencias, concreta un mundo. El que 
sin acento lo disuelve, revierte el problema 
sobre nosotros mismos, y recuperamos lo 
abismal, la reacción primaria de no saber 
qué hacer frente a lo dado. Esto último crea 
el símbolo pero no la filosofía. ¿Será quizá 
este el destino de tal modo que un reencuen-
tro con la filosofía quizá esté postergado? 
Pero hay otra cosa en el enfrentamiento con 
un que sin acento. Es el recobrar el miedo 
del cual deberíamos curarnos como sectores 
medios. Ahí comprenderíamos al fin el senti-

do real del voto por ejemplo, del pueblo por 
Perón. Veríamos la política como un juego 
secundario creado por nuestra perspectiva 
elitista en ese afán de incorporarnos a la 
política. Y al ver esto sabríamos calibrar 
mejor el resultado. Negar lo politico para re-
cuperar nuestra integración al pueblo. Pero 
ahí sucumbe toda filosofía. O, mejor dicho, 
la ganaríamos en cuanto reconocemos que 
lo racional carece de autonomía. Porque 
pensemos cuánto de imperialismo de clase 
media tiene la racionalidad. Y si no fuera así, 
habría hermandad, en suma, comunidad or-
ganizada, esa que no logramos constituir....
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En homenaje a nuestro  
querido compañero  
Sebastián Martínez,

 Secretario de  
Comunicaciones.

En homenaje a nuestro querido compañero  
Sebastián Martínez, Secretario de Comunicaciones.

Coyuntura

GRAN COMPAÑERO Y AMIGO,  
DE HUMOR ENTRAÑABLE Y CALIDEZ ÚNICA,

MUY VALORADO POR TODA NUESTRA ORGANIZACIÓN  
Y SUS TRABAJADORES.

TE RECORDAREMOS SIEMPRE CON UNA SONRISA, TOTI.
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Presentación del Nro. 42 de la Revista Escenarios y del libro 
“Perón habla a los trabajadores”.

Coyuntura
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Presentación del Nro. 42 de la Revista Escenarios y del libro 
“Perón habla a los trabajadores”.

Coyuntura
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Seminario Movimiento Obrero Argentino,  
estado y cambios económicos globales.

Coyuntura
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Plenario de  
Ciencias Sociales.

Plenario de Ciencias Sociales.

El día 13 de junio, en el Salón Leopoldo 
Marechal del Ministerio de Educación se 
llevó a cabo el primer plenario del año de 
Profesionales de las Ciencias Sociales. Allí 
conversamos sobre las líneas de trabajo 
que venimos desarrollando y las próximas 
actividades que planificamos para el resto 
del año. Posteriormente, junto a los compa-
ñeros presentes se trataron las diferentes 
problemáticas que como trabajadores esta-

Coyuntura

tales hoy enfrentamos. Por último, cerró la 
jornada el Secretario de Profesionales, cro. 
Omar Autón, destacando la importancia de 
este tipo de encuentros y resaltando la gran 
concurrencia de compañeros de distintas 
delegaciones que se acercaron a realizar 
su aporte, convocándolos para el próximo 
plenario que se desarrollará en el mes de 
agosto 
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Participamos de las jornadas de la semana social convocada por la 
Comisión Episcopal de pastoral Social (CEPAS).

Coyuntura
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OMC reunión de Bs.As.:  
Un primer balance. 

Reproducimos para nuestra web el artículo de opi-
nión de la activista de la sociedad civil global Deborah 
James, quien lleva adelante múltiples tareas comu-
nes con la Internacional de Servicios Públicos (ISP). 
El artículo plantea un primer vistazo a la reciente 11 
conferencia ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio llevada adelante en Buenos Aires, Argentina. 

Un vistazo a la  
11a Conferencia Ministerial  

de la OMC 

OMC reunión de Bs.As.: Un primer balance.

La undécima Conferencia Ministerial 
(MC11) de la Organización Mundial de Co-
mercio –OMC–, realizada en Buenos Aires 
en diciembre 2017, marcó un momento his-
tórico.  Las grandes corporaciones habían 
tratado de garantizar que la economía global 
del futuro, en la que el ámbito digital afectará 
todos los aspectos de la actividad econó-
mica, quede enmarcada en un régimen 
normativo pro corporativo.  Pero recibieron 
un fuerte golpe cuando algunos países en 

Documentos

desarrollo, miembros de la OMC, se resis-
tieron con éxito a nuevas negociaciones 
sobre “comercio electrónico”.  Entretanto, 
los cambios que exigían los países en de-
sarrollo para abrir un mayor espacio para 
políticas de desarrollo quedaron pendientes.

Los países en desarrollo, en su momen-
to, sólo habían aceptado iniciar nuevas 
negociaciones bajo la Ronda de Doha 
(incluyendo una ampliación del alcance y 
la cobertura de los sectores económicos 

Deborah James*

* Directora de Programas Internacionales del Center for Economic Policy Research (www.cepr.net – Washington DC) y coordina 
la red global Nuestro Mundo no Está en Venta (OWINFS).
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sometidos a las normas de liberalización de 
la OMC) sobre la base de que también se 
abordarían sus preocupaciones sobre cómo 
las normas fundacionales de la organización 
limitaban el espacio político para estrategias 
nacionales pro-desarrollo.  Dado que los 
países desarrollados nunca han aceptado 
alterar las normas perjudiciales de la OMC, 
la ronda se ha estancado.

Nueva ofensiva tecnológica  
corporativa.

En los últimos años, los partidarios de 
la liberalización se han centrado en colo-
car nuevos temas pro-corporativos en la 
agenda de negociación.  Esperaban utilizar 
la reunión ministerial de Buenos Aires para 
lanzar una nueva ronda de conversaciones, 
que no sólo desplazaría permanentemente 
los esfuerzos para cambiar las normas 
existentes que restringen el desarrollo, sino 
que también incluiría una agenda pro-corpo-
rativa centrada en la futura economía digital.  
Enmarcaron la necesidad de este nuevo 
conjunto de normas en el argumento de que 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMEs) y los países en desarrollo serían 
los principales beneficiarios del “comercio 
electrónico para el desarrollo”.

Los proponentes de las normas del co-
mercio electrónico lanzaron este impulso 
con una propuesta de EEUU en julio de 
2016.  Luego, durante los meses siguientes, 
se aseguraron de que al menos un país en 
desarrollo figurara respaldando cada pro-
puesta de un país desarrollado, para crear 
una narrativa de que el comercio electrónico 
no es un asunto del Norte contra el Sur.  Pero 
hay al menos 12 razones para oponerse a 
las negociaciones de comercio electrónico 
en la OMC1.

En resumen, los gigantes tecnológicos 
como Google, Apple, Facebook, Amazon 
y Microsoft buscan consolidar su agenda 
desreguladora a nivel mundial, para ase-
gurar que no tengan que rendir cuentas 
ante los trabajadores, los consumidores, las 
comunidades o los gobiernos de los países 
donde operan; que tengan un suministro 
adecuado de mano de obra flexible; que 
sus estrategias de evasión tributaria estén 
codificadas; que obtengan acceso irrestricto 
a los mercados; y así pueden controlar los 
datos –el recurso más valioso del mundo–, 
en sus respectivos sectores.  Su objetivo 
era obtener el mandato de iniciar negocia-
ciones sobre el “comercio electrónico”, en 
la reunión ministerial de Buenos Aires, y de 
hecho, en los meses previos, tuvimos pocas 
esperanzas de que este objetivo pudiera 
evitarse.

Otros temas muy significativos estaban 
también en la agenda, incluidos los esfuer-
zos para disciplinar los subsidios pesqueros 
perjudiciales; desafortunadamente, algunos 
países de pesca industrial también estaban 
utilizando las negociaciones para tratar de 
limitar la competencia por parte de los paí-
ses en desarrollo.  Hubo propuestas sobre 
facilitación de inversiones y para limitar la 
capacidad de los países para regular los ser-
vicios nacionales en aras del interés público.

Los países en desarrollo buscaron la 
entrega de un mandato previo para flexibi-
lizar las normas agrícolas de la OMC para 
poder alimentar a sus poblaciones empo-
brecidas mediante el “public stockholding” 
(existencias públicas o almacenamiento) de 
alimentos y respuestas a sus demandas de 
cambiar las políticas que han perjudicado a 
sus economías durante los 23 años de vida 
de la OMC (el “mandato de desarrollo”).

1 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
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La incidencia de la sociedad civil

A principios de 2017, los expertos en 
comercio que trabajan a través de la red 
mundial, Nuestro Mundo no está en Venta 
(OWINFS, por su sigla en inglés) y nuevos 
miembros especializados en derechos digi-
tales, comenzaron a desarrollar y compartir 
análisis sustantivos de los posibles impactos 
de las propuestas de “comercio electrónico”.  
Ellos revelaron que la agenda de las corpo-
raciones de Big Tech aumentaría su propio 
poder, al tiempo que limitaría severamente la 
capacidad de los países en desarrollo para 
aprovechar el comercio electrónico para el 
desarrollo.  Estos actores de la sociedad 
civil organizaron diversos eventos en el Foro 
Público de la OMC y publicaron una variedad 
de aportes significativos y documentos de 
investigación (todos disponibles en www.
ourworldisnotforsale.net).

Algunos delegados y delegadas altamen-
te cualificados, en particular de Sudáfrica y 
Uganda, intervinieron estratégicamente en 
las negociaciones a lo largo del año.  La 

resistencia del Grupo Africano se aceleró 
cuando surgieron dudas acerca de cuán 
favorables para el desarrollo eran realmente 
las propuestas de “comercio electrónico”.

Poco antes de la reunión ministerial, los 
proponentes del comercio electrónico mode-
raron sus ambiciones, debido a la resisten-
cia del bloque africano y algunos miembros 
asiáticos y latinoamericanos.  Acto seguido, 
propusieron conversaciones sobre cuestio-
nes aparentemente más técnicas, como las 
relativas a los pagos electrónicos, la firma 
electrónica y el correo no deseado.  Parecía 
que tal vez no se llegaría a un acuerdo so-
bre un mandato totalmente nuevo para las 
negociaciones, pero esperaban al menos 
lograr algo, como “ascender de nivel” las 
actuales conversaciones en comités a una 
estructura más institucional.

Los esfuerzos de la sociedad civil, no 
obstante obstáculos a su participación, 
contribuyeron a que estos esfuerzos no 
prosperaran. (Ver recuadro)

La sociedad civil movilizada

Apenas unos días antes de la reunión ministerial, docenas de miembros de OWINFS y otras 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) recibieron una notificación de que el gobierno argentino 
había anulado su acreditación, a pesar de que ya había sido confirmada por la OMC.  La prensa 
internacional cubrió extensamente esta movida escandalosamente represiva, y OWINFS exigió 
que se permitiera la participación de todas las OSC, o que la OMC pospusiera la reunión hasta 
que se encontrara un anfitrión receptivo.  Los gobiernos de los países de residencia de algunas 
OSC intervinieron con el gobierno argentino, y aproximadamente la mitad de los delegados y 
delegadas excluidos finalmente pudieron participar.

Durante la reunión ministerial, los miembros de OWINFS monitorearon las negociaciones día a 
día y mantuvieron reuniones de estrategia dos veces al día para compartir las últimas noticias 
y crear estrategias para influir en el resultado.  Realizamos movilizaciones diarias en el centro 
de conferencias, presentamos nuestro mensaje a los delegados, y llevamos a cabo una amplia 
difusión mediática y transmitimos en vivo nuestros eventos.  Reaccionamos velozmente a los 
acontecimientos de última hora; cuando se intentó ganar apoyo para una agenda de liberalización 
mediante la promoción de una agenda de “género y comercio”, pasamos la noche realizando 
un análisis de los verdaderos impactos de las propuestas, y obtuvimos el apoyo de cientos de 
grupos feministas para advertir a los delegados que no usaran el “género” como un caballo de 
Troya para las políticas neoliberales.  Abogamos constantemente por nuestras posiciones con 
los delegados en Buenos Aires, mientras que nuestros miembros en sus países hablaban con 
los tomadores de decisiones basados en sus capitales.
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Evaluación de los resultados  
de la Ministerial

El resultado fue casi un milagro: los 
esfuerzos de Google, Apple, Facebook y 
Amazon finalmente no tuvieron éxito frente 
a la resistencia de la mayoría de los países 
en desarrollo.  Los miembros de la OMC solo 
afirmaron los mandatos existentes; no hubo 
un nuevo mandato, ni siquiera para elevar 
de nivel el estatus de las discusiones.  El big 
business se quedó con las manos vacías.  
Toda vez, tampoco se ha acordado aún una 
agenda positiva para el cambio.

El último día, menos de la mitad de los 
miembros de la OMC apoyaron una “Decla-
ración conjunta sobre comercio electrónico”.  
Planean realizar un “trabajo exploratorio 
hacia futuras negociaciones de la OMC”, a 
pesar de que no hay un mandato de la con-
ferencia ministerial para llevar el comercio 
electrónico más allá de las “discusiones” 
actualmente autorizadas.  Esto representa 
una repetición de las tácticas utilizadas en 
la negociación del Acuerdo de Comercio de 
Servicios (TiSA por su sigla en inglés).  Un 
grupo de países auto-designado se encargó 
de reescribir las normas de comercio en 
servicios de la OMC, de formas que se in-
miscuyeran profundamente en el derecho de 
las naciones a regular y excluyeran cualquier 
dimensión de desarrollo.  El TiSA no tenía 
mandato de la OMC y, en teoría, se manejó 
fuera de ella, pero la secretaría fue cómplice 
al facilitar sus reuniones.  Lo mismo no debe 
suceder con el comercio electrónico.

Una mayoría de los países acordó que 
la OMC no debería limitar aún más su 
derecho soberano a regular los servicios 
en función del interés público; un intento 
de los proponentes neoliberales de lograr 
un acuerdo sobre nuevas disciplinas de 
“reglamentación nacional”2 fracasó.  Del 
mismo modo, una mayoría de miembros de 
la OMC se da cuenta de que no se justifican 
nuevas negociaciones sobre la facilitación 
de la inversión3 y se pronunció en contra de 
un nuevo mandato al respecto.

Otros asuntos, como las MiPyMEs y “gé-
nero y comercio” surgieron como caballos 
de Troya para introducir por lo bajo “nuevos 
asuntos” y es probable que los proponentes 
continúen con estas tácticas sigilosas a 
futuro.

A su vez, los delegados y delegadas de 
OWINFS estaban profundamente decep-
cionados de que los miembros de la OMC 
volvieran a perder una oportunidad crucial 
para abordar problemas fundamentales del 
sistema de comercio mundial4. A pesar del 
mandato para encontrar una solución per-
manente para la constitución de existencias 
públicas en la agricultura, los miembros no 
pudieron eliminar las restricciones que la 
OMC impone a la capacidad de los países 
para alimentar a sus poblaciones hambrien-
tas5 y mejorar los medios de subsistencia6 

de los agricultores; tampoco a asegurar un 
Mecanismo de Salvaguardia Especial viable 
(que permitiría a los países que experimen-
tan oleadas de importaciones proteger a los 

2 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
3 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018 
4 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018 
5 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018 
6 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
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agricultores nacionales); ni a disciplinar los 
subsidios que distorsionan el comercio7 y 
afectan los medios de subsistencia8 de los 
agricultores en todo el mundo.  Del mismo 
modo, no se avanzó en la cuestión clave 
de las restricciones que la OMC impone al 
desarrollo9, las propuestas de desarrollo del 
G90 fueron ignorados por completo.

Afortunadamente, dado que no hubo 
una declaración ministerial, las afirmaciones 
previas de la agenda de desarrollo aún se 
mantienen.  Es lamentable que los miem-
bros no hayan podido acordar disciplinar los 
subsidios a la pesca, pero dado que algunos 
miembros se opusieron a preservar el espa-
cio de políticas de desarrollo en la pesca[10], 
es mejor que los miembros continúen las 
consultas en Ginebra sobre este tema.

Mientras EEUU empleaba el bullying 
para intentar moldear un resultado a favor 
de sus intereses tecnológicos corporativos, 

fue decepcionante ver 
que la UE descuidó des-
empeñar un papel cons-
tructivo en la reunión 
ministerial, y muchos 
países con gobiernos 
de derecha de América 
Latina y Asia también se 
alinearon con la agenda 
corporativa. Salvaron 
la situación el Grupo 
Africano, India, el grupo 
ALBA de países latinoa-
mericanos y otros que 
promueven un enfoque 

de política comercial multilateral que fo-
mente, en lugar de limitar, las perspectivas 
de desarrollo.

Un cambio de paradigma potencial hacia 
la adopción de acuerdos “plurilaterales” sur-
gió de la MC11. Si bien la actual proliferación 
de acuerdos bilaterales y mega-regionales 
continuará independientemente del resul-
tado ministerial, los intentos de lograr un 
acuerdo entre países “afines” sobre el co-
mercio electrónico y otras cuestiones dentro 
de la OMC constituyen un nuevo desafío.  
Esto debe ser monitoreado cuidadosamen-
te, ya que los gobiernos más neoliberales 
se esforzarán por establecer un estándar 
entre ellos para luego importarlo a la OMC 
como una nueva obligación multilateral.  
Los miembros de OWINFS continúan apo-
yando cambios en las normas de la OMC 
que perjudican a los agricultores y restrin-
gen el desarrollo; también se oponen a la 
expansión de las normas de liberalización 

“Otros temas muy significativos 
estaban también en la agenda, 
incluidos los esfuerzos para 
disciplinar los subsidios pesqueros 
perjudiciales; desafortunadamente, 
algunos países de pesca industrial 
también estaban utilizando las 
negociaciones para tratar de limitar la 
competencia por parte de los países 
en desarrollo.”

7 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
8 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018 
9 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
10 Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
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comercial, ya sean bilaterales, plurilaterales 
o multilaterales en la OMC.

Los próximos pasos 

Otra cuestión clave para la OMC este año 
será la ofensiva de Estados Unidos contra 
el Mecanismo de Solución de Diferencias 
(MSD).  La administración Trump se opone 
a cualquier reducción de la soberanía de 
EEUU y ha tratado de interferir en los proce-
dimientos de solución de diferencias al blo-
quear la confirmación de nuevos miembros 
del panel del cuerpo de apelación, sobre la 
base de que éste ha fallado contra los Esta-
dos Unidos en algunos casos clave cuando 
ese país violó las normas de la OMC, y por 
lo tanto sería parcial.  Sin embargo, el MSD 
sigue aplicando normas asimétricas contra 
los países en desarrollo y las regulaciones 
de interés público, y su efectividad depende 
de la capacidad del país querellante para 
tomar represalias, haciendo que sea útil para 
los países poderosos pero no tanto para los 
países en desarrollo.

EEUU no recibe un 
trato injusto por parte 
del cuerpo de apelación, 
como Trump alega; más 
bien, la OMC reiterada-
mente sentencia a favor 
de un mayor acceso a 
los mercados (por parte 
del demandante) y en 
contra de las regulacio-
nes de interés nacional 
(por parte del acusado).  
Las críticas que la admi-
nistración Trump ha pre-
sentado al MSD no pro-
ponen ninguna solución, 
y no queda claro a dónde 
irá este tema, salvo que 

seguramente “salpicará”  las negociaciones 
que se realicen simultáneamente.

Al mismo tiempo, la reciente imposición 
por Trump de aranceles sobre el acero y el 
aluminio y sobre las importaciones proce-
dentes de China por un valor de 60.000 mi-
llones de dólares, podría estimular el deseo 
estadounidense de contar con un sistema 
de solución de diferencias que funcione, ya 
que los países suelen recurrir a medidas de 
salvaguardia o a presentar casos en la OMC 
cuando las negociaciones no han podido 
resolver las diferencias de manera proactiva.

Entretanto, la sociedad civil necesita ace-
lerar y masificar su trabajo para cuestionar 
y frenar la agenda corporativa de “comercio 
electrónico”, especialmente porque nos en-
frentaremos a una mayor oposición, incluso 
desde dentro de la propia sociedad civil.  
En efecto, Google y otras empresas tecno-
lógicas proporcionan fondos significativos 
a ciertas OSC que trabajan en derechos 
digitales o realizan campañas sobre la neu-
tralidad de la red y otros temas.

“Reaccionamos velozmente a los 
acontecimientos de última hora; 
cuando se intentó ganar apoyo 
para una agenda de liberalización 
mediante la promoción de una agenda 
de “género y comercio”, pasamos 
la noche realizando un análisis de 
los verdaderos impactos de las 
propuestas, y obtuvimos el apoyo 
de cientos de grupos feministas 
para advertir a los delegados que no 
usaran el “género” como un caballo de 
Troya para las políticas neoliberales.”
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Ahora que han enfrentado un revés en 
la OMC, canalizarán más fondos hacia las 
OSC para hacer campañas por “acuerdos 
comerciales para lograr los derechos digita-
les”, incluidas disposiciones como “el acceso 
a Internet”.  Esto puede 
generar una situación 
en la que los defensores 
de derechos piensen 
que trabajan, por ejem-
plo, contra la censura 
en Rusia al proponer la 
inclusión de medidas en 
un acuerdo comercial, 
sin saber que la estructura del acuerdo está 
organizada en torno a la consolidación de 
derechos para las corporaciones y la mini-
mización de sus responsabilidades hacia las 
comunidades y países donde ellas operan.

“Poco antes de la reunión ministerial, 
los proponentes del comercio 
electrónico moderaron sus 
ambiciones, debido a la resistencia del 
bloque africano y algunos miembros 
asiáticos y latinoamericanos.”

Para la sociedad ci-
vil, incluyendo los sindi-
catos, será importante 
que amplíe su trabajo 
para crear una mayor 
conciencia global sobre 
las implicaciones de las 
normas propuestas de 
“comercio electrónico” 
en la OMC; y particu-

larmente, que señale cómo afectaría una 
multitud de aspectos, como la política indus-
trial, el empleo, los derechos laborales, el 
desarrollo, la regulación financiera, la justicia 

tributaria y otros, con lo que no basta verlo 
únicamente como un asunto de comercio o 
de la OMC.

También será esencial salvaguardar el 
desarrollo de la pesca a la vez que limitar 

los subsidios nocivos a 
la pesca, ya que esta 
cuestión clave volverá 
a la agenda.  Del mismo 
modo, las OSC necesi-
tan permanecer vigilan-
tes frente a cualquier 
otra expansión de la 
OMC, como las nor-
mas que restrinjan la 
regulación nacional y la 
promoción de la facilita-
ción de la inversión.  Y 
es esencial que las OSC 
amplíen el trabajo sobre 

“Sin embargo, el MSD sigue aplicando 
normas asimétricas contra los países 
en desarrollo y las regulaciones 
de interés público, y su efectividad 
depende de la capacidad del país 
querellante para tomar represalias, 
haciendo que sea útil para los países 
poderosos pero no tanto para los 
países en desarrollo.”

“El resultado fue casi un milagro: los 
esfuerzos de Google, Apple, Facebook 
y Amazon finalmente no tuvieron éxito 
frente a la resistencia de la mayoría de 
los países en desarrollo.”
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agricultura y desarrollo, destacando, por 
ejemplo, cómo las normas existentes de la 
OMC restringen la capacidad de los países 
en desarrollo para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y que exijan 
cambios para permitir una mayor flexibilidad 
de las normas perjudiciales. (Traducción 
ALAI)
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