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ompañeras y compañeros, inicia-
mos, con gran alegría por cierto, el 
año de nuestro vigésimo aniversario, 
20 años, nada más ni nada menos, 

de llegar a ustedes periódicamente tratando 
de reflejar y dar espacio a sus inquietudes, 
ideas y propuestas acerca del rol del Estado, 
la mejor forma de organizarlo, hacerlo eficaz 
y eficiente, como instrumento de gobierno 
y ordenador de la vida de la comunidad 
nacional.

   Escenarios fue creciendo, mejorando su 
contenido y su estética, asegurando su pe-
riodicidad y acompañando la aparición de 
nuevas formas y modos de comunicación, 
supo agregar al papel su edición en medios 
digitales, todo con un mismo objetivo, llegar 
a la mayor cantidad de compañeros en todo 
el país y “hacer letras para los hombres” sin 
perder de vista la seriedad y calidad profe-
sional de los aportes.

   Arrancamos, allá por diciembre de 2001, 
tomando como tema central “El Estado”, 
desde ese momento, conscientes de que la 
crisis, que nos desvelaba cuando la revista 
nacía, no era una crisis económica más, sino 
un colapso de las propias ideas fuerza que 
llevaron a la organización nacional en las 
postrimerías del siglo XIX.

   Cuando la Constitución Nacional habla de 
los “pactos preexistentes” no solo se refiere 
al Pacto Federal o el del Cuadrilátero, hace 
referencia a acuerdos tácitos de convivencia 
que son la base de la organización de una 
comunidad y que se expresan en la parte 
dogmática de la carta magna, que no fue 
modificada en la reforma de 1994.

   Sin embargo los tiempos cambian, las 
demandas de la comunidad argentina de 
1853 no eran los mismos que las de ahora, 
como no lo eran sus modelos, anhelos y 

expectativas. El peronismo había dado un 
paso necesario y fundamental con la Consti-
tución de 1949, había puesto nuestro orden 
jurídico en sintonía con los nuevos tiempos, 
con las ideas del constitucionalismo social, 
reconociendo no solo al individuo sino a 
los colectivos, como sujeto y objeto de esa 
juridicidad.

   La derogación de esa constitución por un 
bando militar, además de una barbaridad 
política fue un retroceso espantoso en la 
adecuación de la norma a los tiempos, la 
reforma del 94 tuvo sus luces y sus sombras 
y al no debatir la parte “ideológica”, eludió 
analizar cuestiones como las formas de re-
presentación política, instrumentos como el 
plebiscito, el referéndum o la iniciativa popu-
lar, la participación directa de los colectivos 
(como lo planteaba Perón) y la incorporación 
de los derechos sociales.

   Es por eso que cuando decidimos hablar 
de “Un nuevo contrato social” pretendíamos 
hacer referencia a la necesidad de coincidir 
en nuevos acuerdos para la organización 
nacional.

   Uno de esos acuerdos, al que todo el 
mundo hacía y hace referencias, era acerca 
del Estado, su rol, su forma de organizarse, 
cómo ordenar la participación del pueblo en 
las decisiones y en el diseño de las políticas 
públicas, cómo generar Políticas de Estado, 
que se mantuvieran y profundizaran, en la 
medida que expresaban las necesidades del 
pueblo de la Nación, dejando de una buena 
vez de lado el hecho de que cada elección, 
según qué partido triunfara, cambiara total-
mente el rumbo de las mismas.

   Como trabajadores del Estado asumimos 
íntegramente la triple responsabilidad que 
tenemos, como ciudadanos, como actores 
de las políticas públicas y como trabajadores 
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sindicalmente organizados e imaginamos 
esta revista como uno de los instrumentos 
de nuestra acción.

   En los últimos años hemos insistido en la 
necesidad de la Reconstrucción del Estado, 
en el entendimiento que el mismo había sido 
trastornado en su organización y funciona-
miento, tanto por las teorías que pretendían 
reducir al máximo su presencia en aras 
de “liberar las fuerzas del mercado” que 
nos llevarían al despegue definitivo como 
país y que nos retrotrajeron a un modelo 
de primarización económica y exclusión 
social inimaginable, como por aquéllas que 
pretendiendo, supuestamente, dotarlo de 
un rol activo, fuerte, en las decisiones na-
cionales y atento a los intereses populares, 
no modificaron su estructura u organización 
y terminaron generando “Estados paralelos” 
y planteles laborales precarizados, que se 
constituyeron en un blanco propicio de la 
restauración neoconservadora.

   De ninguna manera imaginábamos ser los 
únicos, ni siquiera los principales, actores en 
ese debate, de lo que estamos seguros es 
que constituimos, (por los tres roles antes 
mencionados) una presencia imprescindi-
ble en el mismo. Cansados de ver, durante 
años cómo en los medios se hablaba y se 
analizaba acerca del Estado sin que los tra-
bajadores tuvieran voz, opinión, sin que su 
experiencia, capacidad y compromiso fueran 
puestos en valor, pensamos y generamos 
este instrumento para que se escuchara “la 
voz de los que no tienen voz”.

    El año pasado creímos necesario incor-
porar un nuevo elemento a la discusión, la 
Identidad, o sea ese conjunto de rasgos, 
valores, costumbres que definen nuestra 
cultura y por ende nos distinguen de identi-
dades ajenas.

    Como lo dijimos en ese momento, hace 
un año, queríamos dejar claro “desde dónde” 
hablábamos, no creemos en la objetividad 
en esto, en el pensamiento ascético, no 
existe, y cuando nos digan que sí es por-
que nos quieren engañar. Lo que legitima o 

da credibilidad, aunque no, forzosamente, 
aceptación, a un discurso, a una definición 
política, filosófica, etc. es dejar bien claro la 
pertenencia desde dónde se opina.

    Por ello si hablábamos de la “Recons-
trucción” del Estado, dábamos por cierto 
que ya había  existido el modelo de Estado 
que proponíamos, y así era, recuperar un 
proyecto nacional y popular desde una doc-
trina propia, expresión de nuestra historia y 
cultura, definía inmediatamente que Estado 
queríamos, cuál debe ser su rol, organiza-
ción, porque había tenido existencia real, 
había “sido” y nos había sido arrebatado.

   Ese segundo elemento, Reconstrucción e 
Identidad, nos definía de inmediato desde 
dónde veníamos, hacia dónde íbamos y 
como debíamos hacerlo, era el momento 
entonces de salir de la teoría e ir hacia el 
Estado real, organismo por organismo, mos-
trarlos, explicar sus roles y funciones, sus 
fortalezas y debilidades, su historia y ava-
tares, pero expresando también qué creían 
sus trabajadores que debía hacerse para 
potenciar sus posibilidades, para alcanzar 
sus objetivos, para ser el instrumento válido 
para llevar adelante las políticas públicas 
que nuestra patria necesita.

   La aparición de la pandemia reperfiló 
esos objetivos, de pronto todos los argen-
tinos comenzaron a reclamar acciones de 
su Estado, parecía que las viejas diatribas 
habían desaparecido, la presencia del mis-
mo a través de sus trabajadores de salud, 
de migraciones, de la seguridad social, de 
seguridad, de los hombres y mujeres que 
recorrían las barriadas populares tratando 
de detectar brotes de la enfermedad y 
explicando a nuestros compatriotas cómo 
cuidarse. Los aportes económicos a las 
empresas para abonar salarios hicieron 
olvidar a muchos empresarios sus reclamos 
de “menos Estado”, el pago del IFE hizo que 
muchos compatriotas sintieran que, quizás 
por primera vez, el Estado estaba a su lado, 
atendiendo sus necesidades.

   Sin embargo no es así, es necesario 
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volver a explicar, todas las veces que sea 
necesario, que el Estado es nada más ni 
nada menos, que la organización jurídica y 
política que se da una comunidad para poder 
vivir de tal manera, para alejar el modelo 
Hobbesiano de individualismo egoísta y re-
cordarnos permanentemente que solo no se 
salva nadie, ni los poderosos ni los humildes.

   Por eso es imprescindible reinstalar el 
concepto de “Comunidad”, de cosa com-
partida, de vida en común, colaborativo y 
solidario frente al de “Sociedad” propio del 
capitalismo anglosajón decimonónico, que 
establece como valor el de la conveniencia 
individual; el ser humano se “asocia” con 
otros simplemente para lograr sus objetivos 
o preservarse de un peligro común, no con-
vive, atiende sus deseos e intereses aunque 
sea en desmedro del prójimo.

   Esta asimetría, esta diferencia, nos per-
mitirá comprender los comportamientos 
humanos en estos meses tan difíciles, en 
la comunidad lo solidario prevalece, en la 
sociedad lo hace el egoísmo, y las crisis no 
eliminan esto, por lo general lo potencian, el 
solidario lo es más que nunca y el egoísta 
es más despreciable que nunca.

   En este marco es el Estado el que debe 
aparecer para ordenar la vida en común. La 
pandemia nos recuerda que esa organiza-
ción debe construirse, cuidarse y perfeccio-
narse permanentemente para poder contar 
con ella ante las crisis.

   Se trata entonces de ver qué ha puesto al 
desnudo esta enfermedad, no en términos 
axiológicos o humanos, que es otra cues-
tión, sino en términos de las fortalezas y 
debilidades del aparato estatal que hay que 
reconstruir y con qué materiales contamos 
en la propia estructura estatal.

   Dejemos algo en claro, no se trata de 
ver esto “porque hubo una crisis”, era im-
prescindible hacerlo desde antes, por eso 
llevábamos años hablando de esto, pero la 
crisis había dado tal visibilidad a la acción 
del gobierno y los organismos, que definía 

que la discusión era “qué hacer” y no “por 
qué hacerlo”.

   Y decidimos comenzar con el sistema de 
salud, la ciudadanía había pasado del recha-
zo a “caer en el sistema público” a exigirle 
que se hiciera cargo, que dijera presente, 
las Obras Sociales dejaron de ser “La caja 
de los sindicalistas” para ser la esperanza 
de contar con una cama, un medicamento, 
una enfermera, una mano afectuosa ante el 
miedo y la desesperación.

   Es hora de explicar por qué se dio ese 
desempeño ejemplar, por qué hubo sectores 
que organizaban aplausos nocturnos para el 
personal de salud, por qué aparecieron res-
piradores pero también tratamientos, como 
el del plasma humano o el suero equino que 
hoy son nota en Nature o The Lancet, deco-
dificación del genoma del virus, sistemas de 
detección cada vez más rápidos y efectivos 
para terminar produciendo el principio activo 
de una de las vacunas, produciendo otra 
de ellas dentro de poco y teniendo dos en 
desarrollo absolutamente nacionales.

   Si no hubiera habido trabajo, capacidad 
material e intelectual, tanto en lo público 
como lo privado, muchos años de inversión y 
desarrollo para fortalecer el sistema, esto no 
habría pasado, estas respuestas no se dan 
“de suerte” o por generación espontánea.

   Y esto sucede más allá de las políticas 
erráticas de los gobiernos, del achicamiento 
y desfinanciamiento del sector público, suce-
de porque ha habido empresarios y trabaja-
dores, públicos y privados, organizaciones 
sindicales, que han puesto el pecho ante las 
malas políticas o la falta de ellas, que han 
mantenido y mejorado de manera que sólo 
ahora se percibe, el sistema de salud en la 
Argentina. Es hora de que empiecen a ser 
escuchados.

   En las páginas de este número los traba-
jadores del sistema público de salud, del 
Hospital Garrahan y del Posadas (único 
establecimiento polivalente del Estado 
Nacional), del PAMI y el Anmat, Anlis, de 
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la Dirección de Sanidad y Fronteras, la de 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de 
Salud de la Nación van a hablar de todo 
ello, pero especialmente de los caminos a 
recorrer para reconstruir un sistema público 
a la altura de los tiempos. Que no responda 
ante las crisis en base al esfuerzo, sacrificio 
y capacidad de sus trabajadores aun sin 
las condiciones mínimas para hacerlo, sino 
como Sistema.

   Pero además vamos a escuchar la voz 
de actores principalísimos del Sistema de 
Obras Sociales Sindicales, ese sistema so-
lidario que no solo acompañó a sus afiliados 
en la atención de la enfermedad sino en la 
implementación de protocolos y acciones 
de cuidado y prevención ante la pandemia.

   Ha llegado la hora de escuchar a estos 
actores, de aprender de ellos, de conocerlos 
y reconocerlos, de ver qué debemos de ha-
cer de ahora en adelante para fortalecerlos, 
hacerlos más eficaces y eficientes aún; en 
ellos vive el concepto comunitario del que 
hablábamos al principio, la idea solidaria  
que nos lleva a cuidar entre todos, a todos, 
más allá de su situación económica o laboral, 
ellos son la antítesis del principio del lucro o 
de la segmentación social, propio del indivi-
dualismo neoliberal.

    Así en los próximos números iremos 
abriendo las puertas de otras áreas para 
que sus trabajadores nos cuenten qué ha-
cen y qué podrían hacer, cuál es su rol y su 
aporte a la comunidad nacional, nadie ama 
o defiende lo que no conoce y es nuestra 
tarea hacerlos conocer.

   No podemos dejar de mencionar un hecho 
de fundamental importancia que se dio, fi-
nalmente, este año luego de varios intentos 
frustrados, la constitución del Consejo Eco-
nómico Social, con el Estado como anfitrión 
y la participación de sindicatos, empresarios, 
académicos, universidades, etc., institución 
que es la máxima expresión del Diálogo 
Social a nivel del conjunto de la nación.

   Es imprescindible defender y para ello 

explicar el sentido y significado de esta 
institución, en primer lugar no por los resul-
tados que produzca, ya que ello depende de 
la lucidez y sentido nacional de los actores 
así como de su capacidad y comprensión 
del momento histórico, sino por el valor que 
tiene que todas las partes acepten sentarse 
a una mesa de diálogo y tratar de encon-
trar caminos en común para el bienestar 
general.

   El movimiento obrero argentino lleva en su 
ADN el concepto de Unidad Nacional y del 
diálogo como camino para construir un país 
mejor, por ello será objeto de los denuestos 
y furia de los que, a partir de ideologías de 
enfrentamiento y lucha de clases, solo con-
ciben como forma de resolver los conflictos 
de intereses, la eliminación del adversario 
y asimismo de quienes, ganados por la 
ambición y la avaricia, por el egoísmo de la 
apropiación brutal de la riqueza producida 
por el conjunto de la sociedad, aún al costo 
de la creciente pauperización del pueblo y el 
descarte social, medran o esperan hacerlo 
con el debilitamiento de la organización de 
los trabajadores y el regreso a formas de 
explotación propias de los albores de la 
revolución industrial.

   Las universidades y la academia deben re-
cordar aquella definición de Discépolo acer-
ca de que “Los pueblos están desde antes 
de las academias”, salir de sus cenáculos y 
refugios cientificistas y hacer su aporte a la 
construcción de la casa de todos, la Patria, 
la historia nos enseña que la pretensión de 
aislarse de la historia y los avatares de la 
patria no sólo no los mantuvo a salvo de la 
brutalidad de las dictaduras sino que los di-
vorció de las expectativas y esperanzas del 
pueblo que los sostiene con sus impuestos.

   Los empresarios argentinos habrán com-
prendido que esta globalización neoliberal 
no  incluye a los países emergentes o sub-
desarrollados, que un mercado pequeño y 
lejos de los circuitos de circulación de las 
mercaderías exige la integración con los 
países vecinos, adecuadas ventajas compe-

Editorial
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titivas que no pasan por pagar bajos salarios 
o condiciones infrahumanas de labor sino 
por trabajadores capacitados y respetados, 
salir de la primarización e incrementar la 
producción industrial en el PBI.

    Asimismo, es fundamental que la dirigen-
cia política esté adecuada a los tiempos, 
quizás esta sea la pata más débil de la mesa 
de diálogo, los argentinos esperan de sus 
políticos mayor grandeza, mayor patriotismo, 
mayor vocación de estadistas. No podemos 
resignarnos a que nuestra representación 
institucional sea esta mediocridad que ve-
mos desfilar por los programas periodísticos 
en los medios de comunicación, dedicados 
a la destrucción del adversario por cualquier 
medio, sembrar la angustia y desesperación 
en nuestro pueblo mediante las mentiras, 
operaciones y actitudes que producen ver-
güenza e indignación en quien los observa.

    Porque no creemos en los juicios absolutos 
rescatamos a muchos que se han jugado 
en estos meses para sostener a los más 
perjudicados por el parate económico, asistir 
a las empresas, llevar adelante un plan de 
vacunación de alcances de epopeya para 
salvar vidas o han tenido la decisión y coraje 
político para convocar y poner en marcha 
este instrumento de diálogo.

   Más allá  de los miserables y de quienes 
actúan al servicio de intereses que no son los 
de la patria y del pueblo argentino, creemos 
que existe una dirigencia política, empresa-
rial y sindical que comprende la demanda 
de nuestro pueblo, que advierte que sus 
intereses están comprometidos en el destino 
general, que si el barco se hunde nadie se 
va a salvar y menos si pretende hacerlo a 
costa de los demás.

    En este sentido esperamos con alegría y 
expectativas la renovación de autoridades 
en nuestra querida CGT, esperamos que 
nuestra diligencia deponga viejos rencores 
y enfrentamientos, ambiciones personales y 
de sector y consigamos construir una con-
ducción que exprese a todos y cada uno de 

los sectores. Unidad no implica uniformidad, 
vaya esto también para cuando hablamos 
de Unidad Nacional, significa construir y for-
talecer un espacio común donde demos los 
debates que haya que dar, donde seamos 
capaces de ceder en muchas aspiraciones 
en aras de acuerdos más amplios y abarca-
tivos, donde el interés general y no las am-
biciones personales, establezcan el rumbo, 
las acciones y den sentido a los esfuerzos.

   Esa Confederación General del Trabajo, 
unida, fuerte e inteligente será además un 
punto de apoyo estratégico para el gobierno 
nacional ante las acechanzas y amenazas 
de adentro y de afuera.

   Un párrafo final para nuestra propia repre-
sentación, podemos enorgullecernos por el 
esfuerzo realizado en estos meses para evi-
tar que la cuarentena, el trabajo domiciliario 
y la separación física lesionaran el espíritu 
colectivo de nuestra gente, hemos estado 
a su lado, incluso llegando a sus domicilios 
particulares para acercarles la computadora 
o el sillón de trabajo, los regalos a sus niños 
en su día o los kit escolares. Todo esto se 
hizo incluso arriesgando la propia salud y 
muchos compañeros fueron víctimas de la 
enfermedad.

   Pero además salimos y recorrimos los 
barrios, casa por casa, con el Plan Detectar 
primero y ahora con el de vacunación, de-
mostrando, por si hiciera falta, que nuestro 
compromiso solidario es con el conjunto de 
nuestro pueblo, venimos de él, somos parte 
de él y con él saldremos de esta situación 
y marcharemos hacia un porvenir más 
venturoso.

 Un gran abrazo y a seguir más unidos 
que nunca.

La Dirección

Editorial
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Debate

No habíamos terminado de fes-
tejar que teníamos Ministerio, 
que Evita volvía a iluminarnos 
con su presencia en un hecho sin 

precedentes, realizado como una iniciativa 
alegre y vital de las y los trabajadores, que 
las políticas públicas en salud volvían a ser 

centrales, cuando sin prisa pero sin pausa 
nos llegaban noticias inquietantes desde 
China. Se hablaba de un conglomerado de 
neumonías víricas atípicas, de un nuevo 
virus respiratorio y muchos de nosotros nos 
acordamos de las pasadas gripes aviar, por-
cina y H1N1. Según los registros oficiales, 

Nicolás Arasco, Julián Castro Alonso, Victoria López, Patricia Barretta,  
Enrique Cerdeira, Iván Marcos y Andrea Induni *

 “Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden re-
solverse si la política sanitaria no está respaldada por una política so-
cial. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una 
economía organizada en beneficio de la mayoría.”

Ramón Carrillo

Cuando el deber llama  
las y los trabajadores  
del Ministerio de Salud  
decimos ¡PRESENTE! 

A

* Delegación UPCN Salud
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el 31 de diciembre de 2019 fue notificado 
por primera vez en Wuhan el primer caso 
del brote de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). El 3 de marzo de 2020 se hizo 
el anuncio oficial del primer caso en nuestro 
país. 

Por cosas de la política, o del destino, lo 
que el/la lector prefiera, el Decreto N° 7/19 
modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y 
restableció el rango de Ministerio de Salud 
de la Nación (MSAL), dejando sin efecto el 
cambio operado por el Decreto N° 801/18. 
Además, el Decreto N° 50/19 definió tres 
Secretarías: Equidad, Acceso y Calidad, una 
Subsecretaría de Gestión Administrativa y 
una Unidad Gabinete de Asesores. Final-
mente, la Decisión Administrativa N° 457/20 
aprobó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo. El MSAL se enfoca 
en cuatro ejes prioritarios: rectoría, calidad, 
acceso y equidad. La rectoría apuntó a res-
tablecer la autoridad sobre todo el sistema 
de salud, propugnar un Sistema Federal 
mejor regulado, equitativo y con servicios 
accesibles y de calidad. 

En el mismo sentido, se recuperaron progra-
mas que habían sido desfinanciados como 
fue el caso de vacunas y medicamentos, o el 

de los médicos comunitarios y se dio nuevo 
impulso a Plan Nacional a favor de la Madre 
y el Niño; Programa de Lucha contra el VIH; 
Detección y Tratamiento de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles y Conductas 
Adictivas; Prevención y Control de Enferme-
dades Inmunoprevenibles; Medicamentos; 
Prevención y Control de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles.

La Secretaría de Equidad contiene las 
Subsecretarías de Articulación Federal y de 
Integración de los Sistemas; busca fomen-
tar y facilitar el acceso a la salud integral 
de las personas, implementar y fortalecer 
la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud, desarrollar los recursos humanos 
del sector, entre otras funciones, a través 
de la integración de los sistemas de salud 
mediante la planificación, la articulación de 
estrategias de financiamiento, la distribución 
federal de recursos financieros y físicos y 
la armonización de coberturas, elaborar 
propuestas de distribución de subsidios a 
otorgar a entidades públicas y privadas y 
desarrollar estrategias de financiamiento 
para mejorar los esquemas de recupero de 
fondos, por parte de los establecimientos 
públicos de salud. 

Debate

La Secretaría de Acceso a la Salud rige a las Subsecretarías de Medicamentos e 
Información Estratégica y de Estrategias Sanitarias. Dentro de sus incumbencias 
incluye políticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, la prevención del 
embarazo no intencional en la adolescencia, las enfermedades transmisibles crónicas 
y las enfermedades crónicas no transmisibles, la gestión del Instituto Nacional del 
Cáncer y de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, el desarrollo de la Política 
Nacional de Medicamentos y la producción pública de medicamentos.  
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Para poder concretar sus funciones el 
MSAL cuenta con 2700 trabajadores que 
pertenecen a planta permanente o bien 
están contratados; además, tiene planifi-
cado en el Presupuesto 2021 un total de 
$158.355.610.587. El presupuesto 2020 
fue aprobado para la entonces Secretaría 
de Gobierno de Salud de la Nación con 
$55.121.278.515 para el ítem Salud. 

Entendemos que los incrementos, descon-
tando un cierto porcentaje inflacionario, 
corresponden a la compra de insumos, 
vacunas y otras erogaciones relacionadas 
con la pandemia originada por el COVID-19 
y la reformulación de políticas enunciadas 
anteriormente, que se ponen en evidencia 
al analizar algunos de los ítems correspon-
dientes, por ejemplo: Intervenciones en Sa-
lud Perinatal, Niñez y Adolescencia (NNA), 
Formación de Recursos Humanos Sanitarios 
y Asistenciales y Prevención y Control de 
Enfermedades Transmisibles e Inmunopre-
venibles, con aumentos significativos en el 
Presupuesto 2021 en comparación con el 
Presupuesto 2020, esta correlación entre 
el decir y el hacer nos llena de alegría y 
esperanza con respecto al futuro de las 
políticas públicas sanitarias. 

En este contexto, algunas de las acciones 
llevadas adelante por las y los trabajadores 

Debate

La Secretaría de Calidad en Salud coordina las Subsecretarías de Gestión de Ser-
vicios e Institutos y de Calidad, Regulación y Fiscalización. Se enfoca en tres ejes 
estratégicos: los Hospitales Nacionales y sus capacidades estructurales, recursos 
y tecnologías; la formación del talento humano, el fortalecimiento de los equipos de 
salud y la gestión del conocimiento conforme a los nuevos paradigmas sanitarios 
y perfiles poblacionales; y los dispositivos territoriales e institucionales del espacio 
nacional.  

del MSAL, incluyen las de la Dirección 
Nacional de Emergencias Sanitarias en la 
emergencia por COVID-19. Desde el mes de 
febrero de 2020, se trabajó en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, 
con equipos de salud y ambulancias de 
unidad de terapia intensiva móvil (UTIM) 
en la detección y el traslado de casos sos-
pechosos, junto con promotores de salud 
pertenecientes a la Dirección de Acciones 
Territoriales (DAT), dependiente de esta 
Dirección Nacional. Asimismo, enfermeros 
y médicos hicieron control de temperatura 
y consulta de síntomas a todos las y los 
pasajeros de micros y cruceros que ingre-
saron y egresaron de la Ciudad de Bs. As., 
en el Puerto de Buenos Aires y en Retiro y a 
partir de la puesta en marcha del protocolo 
de la Ciudad de Buenos Aires se trasladó a 
las personas a los hoteles asignados para 
el aislamiento.

La DINESA, en conjunto con las Subse-
cretaría de Medicamentos e Información 
Estratégica, coordinó los operativos de 
testeos rápidos de COVID-19, en el marco 
de la investigación epidemiológica llevada a 
cabo por el MSAL, para medir la intensidad 
de circulación del virus, y que se realizó en 
los principales centros neurálgicos de trans-
porte, como en las estaciones de trenes de 
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Constitución, Retiro y Once y en barrios po-
pulares. Médicxs, Enfermerxs, Técnicxs en 
emergencias, choferes, Psicólogxs, promo-
torxs y voluntarixs realizaron la contención 
sanitaria, psicológica, alimentaria, logística 
y operativa junto a Jefatura de Gabinete y 
Comisión Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT) en los Centros de Aislamiento 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires. 

Otra de las actividades en que DINESA 
participó fue la Sala de Situación del MSAL 
que funciona las 24 horas los 7 días de la 
semana, junto con Epidemiología, Estrate-
gias y programas de salud, Telesalud, Su-
perintendencia de Servicios de Salud, PAMI 
y Prensa y Comunicación. En esta sala, se 
monitorearon los casos de coronavirus en 
el país y, a partir de los datos recabados, 
se elaboraron estrategias para prevenir la 
propagación del virus. Además, se trabajó 
en un sistema online de gestión de camas 
integrado con los hospitales y centros de 
salud de todo el país, se recabó informa-
ción sobre recursos de cada provincia, se 
realizaron videoconferencias con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y se 
llevó a cabo la vigilancia de la comunicación, 
monitoreando lo que transmiten los medios 
de comunicación.

También se realizaron relevamientos 
de los hospitales ubicados en las 
distintas provincias, destinados a los 
casos de COVID-19, relevamiento de 
los vehículos con respiradores a nivel 
nacional, relevamiento de las camas 
de los hospitales destinados ante esta 
situación, relevamiento de la Red de 
Aeronaves y registro de la información 
sanitaria generada por las diferentes 

áreas del sistema de salud, contacto con los 
referentes provinciales de la Red Nacional 
COVID-19 y provisión de los insumos nece-
sarios del Programa Detectar.

Además, DINESA recibió y preparó para su 
distribución, todos los recursos materiales 
e insumos médicos adquiridos por el MSAL 
para el fortalecimiento del sistema sanita-
rio a nivel federal y colaboró en el reparto 
de los mismos junto con la Fuerza Aérea 
Argentina. Así se distribuyeron insumos y 
equipamiento sanitario a ministerios provin-
ciales y a distintos hospitales, tales como el 
Hospital Garrahan, el Hospital Posadas, el 
Hospital El Cruce Néstor Kirchner, munici-
palidades del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, entre otros. Se distribuyeron 
miles de pares de guantes para examina-
ción, camisolines descartables, alcohol en 
gel, kit médico/kit sanitario, barbijos, tests 
de prueba rápida, antiparras descartables, 
detergente/desinfectante y en el ítem equi-
pamiento médico: respiradores, ecógrafos, 
monitores, bombas de infusión. 

En concordancia con este enfoque proactivo 
de acciones llevadas adelante por las y los 
trabajadores del MSAL podemos describir 
las de la Dirección Nacional de Habilitación, 
Fiscalización y Sanidad de Fronteras que 
realizó actividades orientadas a la detección 

Debate

“Todo lo pasado, nos deja una única y 
vital certeza, la política sanitaria debe 
estar respaldada por una política social 
y ésta se debe sostener en una política 
económica que contemple el beneficio 
del Pueblo.”
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y cuidado de la población. Entre sus funcio-
nes habituales fiscalizan las funciones del 
laboratorio: todo pasajero y pasajera que 
ingresa al país pasa Migraciones, Aduana 
y luego se le hace una PCR con costo a su 
cargo; si es positivo se lo acompaña para 
determinar el tipo de cepa con otro hisopa-
do, se recaban los datos del paciente y los 
cercanos a la ubicación de el/la pasajero que 
da positivo para COVID-19. Además, reali-
zan la fiscalización de vuelos de ingreso al 
país, control de las condiciones sanitarias del 
aeropuerto para operar, de las condiciones 
sanitarias de las aeronaves, el tratamiento 
de las aguas grises del avión, como también 
la fumigación y desinsectación del mismo; 
el ingreso y egreso de cadáveres y cenizas 
y control de fiebre amarilla para pasajerxs 
que viajan a países donde es exigible el 
certificado.

En contexto de pandemia, en relación con 
la detección se realizaron en la puerta del 

avión a través de las 
declaraciones juradas 
de las y los pasajeros, 
a aquéllos que habían 
tenido síntomas en 
los 14 días previos a 
la declaración. De ser 
necesario, se realiza-
ba una entrevista a 
los pacientes con sín-
tomas y se los derivó 
al Hospital de Ezeiza; 
además, se articulaba 
e informaba a la Di-
rección de Epidemio-
logía que continuaba 
el seguimiento de el/
la pasajero/a. Como 
entre las funciones 

habituales de los trabajadores de esta Direc-
ción está la liberación de vuelos: al arribar el/
la Capitán del vuelo correspondiente informa 
si el mismo transcurrió normalmente, con 
pasajeros sin síntomas de ningún tipo, con lo 
cual se autoriza el descenso de los mismos. 
Si hubiese alguna persona descompensada 
o fallecida en el vuelo, el/la piloto tiene la 
obligación de informar a Torre de Control, 
ésta avisa a Sanidad de Fronteras que va 
hasta el avión y depende la gravedad del 
caso, se registra la información de el/la pa-
sajero/a, los síntomas y la información de las 
y los viajeros/as cercanos, para que desde 
Epidemiología se lleve adelante el segui-
miento y evolución médica correspondiente. 
Si hubo fallecimiento en vuelo la Dirección 
intenta determinar los primeros indicios que 
orientan a si fueron causas naturales (esto 
luego se confirma por la autopsia) o no y si 
es infectocontagioso, ejecutar los protocolos 
pertinentes.

Debate

“Hubo un caso puntual, muy claro y movilizante 
de una pasajera que estuvo en Indonesia, donde 
había viajado con seguro médico. En ese país, inició 
síntomas de COVID-19: la dejaron encerrada en una 
habitación, no se le acercaba personal médico, estuvo 
una semana totalmente aislada pensando que no se 
iba a recuperar, se repuso sin asistencia y finalmente 
le dieron el alta en total soledad. Cuando regresa al 
país, cuenta lo sucedido y al ser derivada al hospital 
manifiesta que sabe que “acá va a ser cuidada, que la 
salud es pública y gratuita para todos y que tiene total 
confianza en el sistema de salud argentino”.”
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Debate

Durante  2020, sucedió que llegaron pasa-
jeros con síntomas, fue denunciado por el/
la Comandante, las y los trabajadores/as de 
la Dirección se acercaron para darle apoyo, 
luego de proveer de guantes, barbijo y ca-
misolín y activar los protocolos establecidos 
para contención, detección y apoyo. En otras 
ocasiones, arribaron viajeros descompensa-
dos que fueron derivados y fallecieron al día 
siguiente. Hubo un caso puntual, muy claro 
y movilizante de una pasajera que estuvo 
en Indonesia, donde había viajado con se-
guro médico. En ese país, inició síntomas 
de COVID-19: la dejaron encerrada en una 
habitación, no se le acercaba personal mé-

dico, estuvo una semana totalmente aislada 
pensando que no se iba a recuperar, se 
repuso sin asistencia y finalmente le dieron 
el alta en total soledad. Cuando regresa al 
país, cuenta lo sucedido y al ser derivada al 
hospital manifiesta que sabe que “acá va a 
ser cuidada, que la salud es pública y gra-
tuita para todos y que tiene total confianza 
en el sistema de salud argentino”. Luego, 
se restablece y regresa a Chubut que es su 
lugar de residencia. 

Por otro lado, el Dispositivo Estratégico de 
Testeo para Coronavirus en Terreno de 
Argentina (DETECTAR) fue un programa 
diseñado para implementar acciones de 
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Debate

control, apoyo y contención en las pobla-
ciones más vulnerables que se llevó a cabo 
en todo el territorio Nacional; muchas y 
muchos trabajadores del MSAL, organis-
mos descentralizados y desconcentrados 
participaron presencialmente, brindando 
asistencia en los operativos realizados en 
los distintos barrios de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, en 
los barrios: Padre Mujica, Padre Richardelli, 
Barrio Zavaleta, Barrio 15, Barrio 20, entre 
otros. Cabe destacar, que para lograr que la 
implementación fuese todo lo exitosa que se 
necesitaba, fueron convocados los gremios 
de los trabajadores de la Administración Pú-
blica Nacional para aportar su conocimiento, 
logística y poder de convocatoria. 

Durante el Programa se realizaron más de 
50 mil hisopados y todxs lxs participantes 
destacaron el crecimiento personal que sig-
nificó participar de la actividad en el territorio, 
al punto que muchos compañeros y com-
pañeras preferían concurrir con el equipo 
de UPCN por cuestiones de pertenencia e 
identificación. En ese contexto muchxs tra-
bajadores que estaban realizando tareas de 
teletrabajo o con licencia por tener factores 
de riesgo, participaron como voluntarixs para 
realizar seguimiento y contención telefónica, 
aportando sus teléfonos, internet y demás 

para el operativo te-
rritorial; cada unx par-
ticipó desde y con lo 
que pudo. Asimismo, 
se destacó el papel 
de UPCN en la orga-
nización por su gran 
aporte en logística, 
disposición y convo-
catoria. La DINESA, 

participó además del operativo sanitario 
DETECTAR en la provincia de Santa Fe, 
llevado a cabo por el MSAL, en colaboración 
con el gobierno provincial.

Durante el período de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio que atravesamos 
durante el año 2020, la Delegación UPCN 
Ministerio de Salud, a través de sus Secre-
tarías y cuerpo de Delegados se propuso 
acompañar y realizar actividades en el 
contexto de ASPO para la totalidad de traba-
jadores. No solo se instó a los delegados y 
delegadas, también a las Comisiones Inter-
nas a mantener estrechos vínculos con las 
y los trabajadores/as a través de llamados 
telefónicos, mensajes por redes sociales, 
zooms y videollamadas, sino que son de 
destacar las acciones de las Secretaría 
de Igualdad de Oportunidades y de Trato 
(SIOT), la de Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo (CYMAT) y la de Profesionales 
(SINEP) y Profesionales de la Salud (1133).

Desde la SIOT se realizaron acciones gre-
miales para estar cerca de cada afiliado, 
acompañando y conteniendo, ocupándonos 
de resolver cada necesidad tanto en la vir-
tualidad, como en la presencialidad, enten-
diendo este último como motor primordial de 
la fuerza y lucha colectiva. El día 7 de mayo 
de 2020 se presentó un video conmemoran-

“Se realizaron más de 50 mil hisopados y todxs lxs 
participantes destacaron el crecimiento personal 
que significó participar de la actividad en el territorio, 
al punto que muchos compañeros y compañeras 
preferían concurrir con el equipo de UPCN por 
cuestiones de pertenencia e identificación.”
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do el Natalicio de María 
Eva Duarte de Perón, 
inspirado en la obra de 
la Fundación Eva Pe-
rón y el Plan Sanitario 
Argentino diseñado por 
Dr. Ramón Carrillo: “Se 
unieron la ciencia y el amor para llevar salud 
pública de calidad a todos los rincones de la 
Patria, basados en los principios humanita-
rios, la Igualdad, Equidad y Justicia Social”. 
Este video fue realizado por el equipo de 
la Secretaría con el acompañamiento de 
la Secretaria de Igualdad de la Seccional 
Trabajadorxs Públicos y del GCBA. 

Asimismo, reflejamos y visibilizamos el 
arduo trabajo que realizaron día a día las 
y los compañeros trabajadores de cada 
Organismo de nuestra Delegación, en este 
contexto mundial tan complejo donde la pan-
demia nos invade, hoy más que nunca lxs 
trabajadores/as del Estado defendemos las 
políticas públicas, resaltando la importancia 
de la SALUD como DERECHO primordial 
para toda la población. 

En la misma línea, en conjunto con la Coor-
dinación de Obra Social y la Secretaría de 
CYMAT realizamos un relevamiento, por 
medio de una encuesta, de las condiciones 
de trabajo en las cuales se encontraban 
inmersos las y los trabajadores. A través de 
los resultados obtenidos, visualizamos situa-
ciones cotidianas, previniendo y detectando 
cualquier situación de vulnerabilidad, para 
poder llevar a cabo acciones gremiales basa-
das en la cultura de la equidad en el ámbito 
laboral.  De este modo, pudimos observar, 
en tiempos de trabajo a distancia, la sobre-
carga de tareas; poca o nula comunicación 
con los superiores; la hiperconectividad y la 

obligatoriedad del cumplimiento sin respetar 
el horario laboral; en suma, con las tareas 
de cuidado en el hogar; son algunos de 
los ejemplos de la violencia laboral bajo la 
modalidad del teletrabajo.

Por otro lado, en el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, llevamos a cabo durante 
todo el mes de noviembre, actividades de 
Prevención, Sensibilización y Concien-
tización sobre la Violencia de Género, 
embanderando de color violeta cada uno 
de nuestros organismos de salud. Promo-
vimos acciones gremiales de conciencia 
colectiva para prevenir y erradicar todo 
tipo de violencias, conductas discri-
minatorias y relaciones de poder que 
generen desigualdad hacia las mujeres 
y diversidades. 

El día 20 de noviembre de 2020 llevamos 
a cabo un encuentro virtual La Violencia de 
Género en la Salud Pública. Inclusión del 
Colectivo Trans como Política Pública. Tu-
vimos el honor de tener como expositoras, 
a la actual Ministra de Salud de la Nación, 
con la participación de la Dra. Carla Vizzotti; 
la Subsecretaria de Políticas de Diversidad, 
del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diver-
sidad, cra. Alba Rueda; y la presencia de 
nuestra Secretaria de Igualdad de Oportu-
nidades y de trato de la Seccional Trabaja-
dorxs Públicos Nacionales y del G.C.B.A; la 
cra. Alejandra López Atía. En nuestras re-

“Hoy más que nunca lxs trabajadorxs del Estado 
defendemos las políticas públicas, resaltando la 
importancia de la SALUD como DERECHO primordial 
para toda la población.”
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des sociales pueden 
encontrar todos los 
videos de las activida-
des que comentamos. 
Facebook: UPCN Sa-
lud Nación.

A su vez, la Secre-
taría de CyMAT de 
UPCN de la Dele-
gación Salud realizó 
importantes y pre-
cisas intervenciones en el manejo de la 
Pandemia COVID-19 para beneficio de las y 
los trabajadores/as. Teniendo en cuenta que 
como siempre decimos, la construcción es 
colectiva con los compañeros y compañeras 
paritarios de las Delegaciones CyMAT del 
Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT, 
Hospital Bonaparte, INCUCAI y ANLIS, ape-
nas iniciada la emergencia sanitaria en virtud 
de tener las Comisiones de Condiciones 
y Medio Ambiente de trabajo en funciona-
miento, esto nos permitió poder solicitar la 
confección en forma mancomunada con los 
Servicios de Medicina Laboral y Seguridad 
e Higiene, los Protocolos de funcionamien-
to para el cuidado de la salud de las y los  
trabajadores/as que estaban desarrollando 
tareas en forma presencial. En este sentido, 
desde nuestra organización logramos hacer 
un aporte importante poniendo a disposición 
el Manual de Recomendaciones que estable-
ce medidas preventivas de abordaje general 
para la Administración Pública Nacional, 
con el objetivo de brindar una guía para el 
cuidado de la salud y evitar el contagio y 
la propagación del virus, dicho manual fue 
realizado por la Secretaría de CyMAT de 
Seccional Trabajadorxs Públicos Nacionales 
y del G.C.B.A. 

A partir del momento en que fue declarada la 

emergencia sanitaria, la tarea fue abocarnos 
de lleno en las reuniones ordinarias, a esta-
blecer en las Guías de trabajo seguro pautas 
claras con el fin de evitar los contagios en el 
ámbito laboral, teniendo en cuenta que un 
porcentaje importante de trabajadores por 
ser esenciales debían desarrollar sus tareas 
en forma presencial. En este sentido había 
que brindar a los mismos, recomendaciones 
para el cuidado de su salud y de su entorno 
familiar. Así mismo se solicitó que a través 
de las distintas áreas se instrumentaran los 
medios necesarios para reforzar la limpieza 
y el abastecimiento de insumos de higiene 
y elementos de protección personal ade-
cuados. Todos los Protocolos y guías de 
trabajo seguro, fueron debatidos, acordados 
y aprobados en el seno de las Delegaciones 
Paritarias acorde a lo establecido en Acta 
126 de la CyMAT Central. 

Otro de los pilares fundamentales era ca-
pacitar a las y los trabajadores/as en forma 
virtual con el objetivo de concientizar para 
su resguardo. Con el fin de colaborar en 
la comunicación y concientización sobre 
las recomendaciones para el cuidado de 
salud con las distintas medidas de higiene, 
así como también del uso de elementos de 
protección personal (EPP), desarrollamos 

“En este sentido, desde nuestra organización logramos 
hacer un aporte importante poniendo a disposición el 
Manual de Recomendaciones que establece medidas 
preventivas de abordaje general para la Administración 
Pública Nacional con el objetivo de brindar una guía 
para el cuidado de la salud y evitar el contagio y la 
propagación del virus.”
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varios flyers y videos teniendo en cuenta 
que el objetivo era llegar a lxs compañerxs 
a través de las herramientas virtuales, dicho 
material era enviado a través de las redes 
sociales y en los grupos de WhatsApp que 
se utilizan para informar a lxs trabajadorxs 
que participan de los mismos.

En el ámbito paritario se solicitó al Servicio 
de Medicina Laboral se realizaran los releva-
mientos pertinentes y se remitieran informes, 
detallando los casos sospechosos, los casos 
de contacto estrecho y los Positivos CO-
VID-19, con el propósito de tener datos que 
nos permitan realizar el seguimiento y evolu-
ción de los mismos. Siempre resguardando 
la confidencialidad. Dicho relevamiento nos 
permitía tomar las medidas adecuadas para 
reducir los contagios cuidando la salud de lxs 
trabajadorxs y su entorno familiar.

La Secretaría de Profesionales (SINEP) y 
la Secretaría de Profesionales de la Salud 
(1133) organizaron el Ciclo de Charlas so-
bre Gestión y Políticas Públicas, Sanitarias 
y Tecnológicas. El mismo se llevó a cabo 
entre septiembre y noviembre de 2020 con 
una convocatoria de entre 280 y 830 asis-
tentes y un promedio de 330 trabajadores 
conectados durante cada charla. El ciclo se 
orientó a acercar a las y los funcionarios/as 
a las y los trabajadores/as para así poder 
ser puente y vehículo de sugerencias e in-
quietudes que lograran dinamizar y mejorar 
la gestión a partir de la mirada y los sabe-
res de las y los trabajadores/as. Durante el 
mismo participaron autoridades de ANMAT, 
ANLIS, INAL, ANLAP, INCUCAI, Hospital 
Bonaparte, Secretarios, Subsecretarios 
y Directores del Ministerio, para exponer, 
entre otros temas, sobre los desafíos de 
la gestión y la implementación de políticas 

sanitarias en esta coyuntura, con un cierre 
a cargo del entonces Ministro de Salud, Gi-
nés González García y nuestro Secretario 
General Andrés Rodríguez, quien enfatizó 
el papel de lxs trabajadores a la hora de 
encarar, diseñar e implementar políticas 
y programas de reformas sanitarias.

A modo de conclusión podemos afirmar 
que tuvimos una clara y unívoca unidad de 
concepción para la unidad de acción. En 
nuestro caso, no habíamos terminado de 
festejar que teníamos Ministerio, que Evita 
volvía a iluminarnos con su presencia que 
estalló la pandemia y nos obligó a repensar 
y redefinir roles, estrategias y capacidades; 
toda esta adaptación se hizo en base a pro-
puestas e ideas de las y los trabajadores/
as que, conocedores de sus procesos, son 
capaces de cambiarlos, adaptarlos y mejo-
rarlos para facilitar el cumplimiento de las 
funciones de cuidado y sanidad inherentes 
al MSAL. Todo lo pasado, nos deja una 
única y vital certeza, la política sanitaria 
debe estar respaldada por una política so-
cial y ésta se debe sostener en una política 
económica que contemple el beneficio del 
Pueblo. Con inmenso orgullo hoy podemos 
además afirmar, con el respaldo de los he-
chos y acciones realizados, que cuando el 
deber llama lxs trabajadorxs del Ministerio 
de Salud decimos ¡PRESENTE!
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l 19 de marzo de 2020, el Sr. Presi-
dente Alberto Fernández firmaba el 
Decreto 297/2020 que establecía el 
primer aislamiento social, preventivo 

y obligatorio (ASPO) en relación al COVID-19. 
Empezábamos a vivir en Argentina una situa-
ción muy particular; las fábricas apagaban sus 
máquinas, los bancos dejaron de atender al 
público, las escuelas cerraban y los negocios 
bajaban sus cortinas. Las ciudades a lo largo 
y ancho de nuestro país mostraban una apa-
riencia fantasmal, con calles vacías y oscuras a 
plena luz de día. El decreto no solo establecía 
el aislamiento, sino que confirmaba que la tan 
temida pandemia había llegado para quedar-
se. En este teatro de sombras, comenzaron a 

tener relevancia algunos actores que parecían 
traernos un halo de luz, de seguridad, ante 
tanta incertidumbre. 

Uno de estos actores clave fue la Administra-
ción Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) que es 
un organismo público descentralizado depen-
diente del Ministerio de Salud de la Nación. La 
ANLIS nuclea y coordina institutos, laboratorios 
y centros de salud a lo largo y ancho de todo 
el país y actúa como institución nacional de 
referencia en prevención, control e investiga-
ción de enfermedades infectocontagiosas. Se 
trata de una institución centenaria cuna y alma 
mater de grandes científicos, entre los que se 
destacan los premios Nobel Bernardo Houssay 

* Delegación UPCN Salud

Lic. Fabricio Piersimoni y Mg. Andrea Induni

(Con la valiosa colaboración de lxs compañerxs  

Lic. Lourdes Despósito, Lic. Guido Goncebatt,  

Lic. Emmanuel Stagno y Bioing. Marcelo Velásquez)*

ANLIS ANMAT
en acción

E

“Mejor que decir es hacer...” 
Juan Domingo Perón
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y César Milstein y los no menos importantes 
Salvador Mazza, Eugenia Sacerdote de Lustig, 
Juan Jara, Julio Maiztegui, y por supuesto, el 
propio Carlos Malbrán. Actualmente cuenta con 
1120 trabajadores y continúa a la vanguardia 
de desarrollos científico - técnicos que allanen 
el camino a la post pandemia.

Los orígenes de ANLIS se remontan a la epide-
mia de fiebre amarilla en 1871, en 1893 se creó 
la Oficina Sanitaria Argentina, con la sección 
bacteriología a cargo del Dr. Carlos Malbrán. En 
1901, Malbrán (a cargo del Departamento Na-
cional de Higiene) propone crear el Instituto de 
Bacteriología en los terrenos que actualmente 
ocupa la sede central de ANLIS, cuyo edificio 
se construiría entre 1904 y 1916. El edificio de 
la sede central fue inaugurado en 1916 como 

Instituto de Bacteriología, Química y 
Conservatorio de Vacuna Antivariólica, 
fue creado para llevar adelante la ela-
boración de productos biológicos para 
el diagnóstico, tratamiento y profilaxis 
de enfermedades infectocontagiosas. El 
ANLIS tal como lo conocemos se creó 
en 1996, mediante el Decreto 1628 y 
cuenta con un presupuesto para 2021 
de $ 3.586.589.816; nuclea Institutos 

a lo largo de todo el país desde Misiones a 
Mar del Plata, pasando por Salta, Pergamino 
y Santa Fe.

En ese contexto pandémico, el ANLIS-Malbrán 
comenzó a tener un rol protagónico. Tanto el 
personal técnico como profesional de la insti-
tución comprendió enseguida cuál era la tarea 
que tenía que cumplir, y al igual que con otras 
pandemias (por ejemplo de la gripe A -H1N1), 
gran parte del personal se abocó plenamente 
al trabajo referido al manejo del COVID, sin 
desatender la producción y el diagnóstico, 
entre otras cosas, que tanto caracteriza a la 
institución. Los Servicios de Receptoría de 
Análisis, Virología, Seguridad e Higiene, la 
Administración Central, la Unidad Operativa 
Centro de Control y Contención Biológica 

entre otros, duplicaron sus 
esfuerzos para poder recibir 
y procesar el número de 
muestras que iba en franco 
crecimiento. Se establecie-
ron guardias constantes los 
siete días de la semana, 
se sumaron trabajadores 
de otros departamentos al 
correspondiente de virolo-
gía y muchxs voluntarixs 
para poder procesar las 
muestras y cargar los datos 
epidemiológicos correspon-
dientes en tiempo y forma. 

A medida que la pandemia 

“La ANLIS nuclea y coordina institutos, 
laboratorios y centros de salud a lo largo 
y ancho de todo el país y actúa como 
institución nacional de referencia en 
prevención, control e investigación de 
enfermedades infectocontagiosas.”

“ANLIS-Malbrán comenzó a tener un rol 
protagónico. Tanto el personal técnico como 
profesional de la institución comprendió enseguida 
cuál era la tarea que tenía que cumplir. Las 
tareas se fueron ampliando; se capacitó a 
profesionales de las distintas provincias para que 
se descentralizara la recepción y el procesamiento 
de las muestras, logrando así un incremento en 
la eficiencia al momento de la detección de la 
enfermedad.”
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fue avanzando, las tareas se fueron ampliando; 
se capacitó a profesionales de las distintas pro-
vincias para que se descentralizara la recepción 
y el procesamiento de las muestras, logrando 
así un incremento en la eficiencia al momento 
de la detección de la enfermedad; se comenzó 
a desarrollar y a producir un suero hiperinmune 
de caballo contra COVID; se desarrollaron kits 
de diagnóstico; se probó la eficacia de nuevos 
sanitizantes;  se concretó la secuenciación 
completa del genoma del virus y se estudiaron 
las nuevas variantes que llegaban al país, entre 
otras actividades paralelas.

Otro de los actores que puso manos a la obra 
en nuestras horas más aciagas, fue la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, dependiente del Ministerio de Salud 
de la Nación, creado por el Decreto 1490 del 
año 1992. La ANMAT realiza las acciones nece-
sarias para lograr el registro, control, fiscaliza-

ción y vigilancia de la sanidad y calidad de los 
productos, substancias, elementos, procesos, 
tecnologías y materiales que se consumen o 
utilizan en la medicina, alimentación y cosmé-
tica humana y del contralor de las actividades 
y procesos que median o están comprendidos 
en estas materias, cuenta para ello con 1150 
trabajadores y un presupuesto para 2021 de 
$1.944.354.000. Esta Administración depen-
de técnica y científicamente de las normas 
y directivas que le imparte la Secretaría de 
Calidad en Salud, con un régimen de autarquía 
económica y financiera. 

En nuestro país, el Estado no delega sus 
atribuciones en materia de regulación de los 
medicamentos, alimentos y productos médicos 
y estos son objeto de políticas sanitarias es-
pecíficas para garantizar la eficacia, seguridad 
y calidad de los medicamentos. Iniciada la 
pandemia, esta capacidad de un organismo 
público para dar su visto bueno en la regu-
lación de, entre otros elementos, productos 
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médicos y vacunas fue clave a la 
hora de llevar tranquilidad a la pobla-
ción, profesionales de la salud y a la 
propia industria ya que comenzaron 
a aparecer productos de los más 
diversos orígenes y formatos; la di-
ferencia podía ser entre la protección 
y el contagio o entre la inmunidad y 
el desamparo. Al igual que en Es-
tados Unidos y otros países de alta 
vigilancia sanitaria, en la Argentina 
el lanzamiento de un medicamento 
al mercado requiere la aprobación previa por 
parte de la Autoridad Sanitaria.  

En este contexto la ANMAT fue el organismo 
garante de la implementación de los sistemas 
de inspección, vigilancia y control sobre los 
productos de su competencia, de modo que 
estos últimos cumpliesen criterios de eficacia, 
seguridad y calidad. La vigilancia sanitaria de 
productos para la salud implicó acciones con-
cretas para reducir y prevenir los riesgos para 
la población y de intervenir en los problemas 
sanitarios relacionados con todas las etapas, 
entre la producción y el consumo de medica-
mentos, alimentos y productos médicos. Los 
productos sobre los que tiene incumbencia esta 
Administración, de acuerdo al Decreto 1490/92, 
son medicamentos, alimentos, productos mé-
dicos, productos de diagnóstico de uso in vitro, 
cosméticos, suplementos dietarios, productos 
de uso doméstico (domisanitarios), productos 
de higiene oral de uso odontológico, productos 
biológicos. Sobre estos productos se registra, 
controla y fiscaliza. 

Todas las acciones realizadas para cumplir los 
objetivos de creación, deben ser interpretadas 
a la luz de lo enunciado en el artículo 1º del 
Decreto 1490/92, por el cual se declaran de 
interés nacional las acciones dirigidas a la 
prevención, resguardo y atención de la salud 
de la población a través del control y fiscaliza-
ción de la calidad y sanidad de los productos 

y del contralor de las actividades, procesos y 
tecnologías que estuvieren comprendidos en 
dichas materias. La ANMAT trabaja en un án-
gulo muy preciso: brindando productos seguros 
y eficaces, a través de un control y fiscalización 
que abarca tanto la aprobación del producto 
como su proceso productivo; al organismo le 
compete un aspecto muy específico dentro del 
amplio campo de la Salud: garantizar que la po-
blación consuma y/o utilice productos seguros 
y eficaces. En el contexto de la pandemia, se 
hizo más presente que nunca esta necesidad 
de fiscalización, control y vigilancia sobre la 
gran cantidad de insumos que ingresaron a 
nuestro país. Se gestionó de modo proactivo 
para ponerse a la cabeza de las respuestas 
que pedían los profesionales de la salud, la 
industria regulada y la población en general.

Algunas de las acciones realizadas fueron la 
implementación de mecanismos simplifica-
dos para empresas que fabrican o importan 
productos considerados críticos, al igual que 
para el registro del producto, se efectuaron 
inspecciones virtuales ad referendum de la ins-
pección presencial, se buscó hacer dinámica la 
evaluación de los reactivos COVID - 19. Ade-
más, se hizo especial hincapié en comunicar 
las acciones realizadas; esto incluyó el dictado 
de Webinars relacionados a productos médicos 
entre mayo y diciembre sobre productos médi-
cos críticos para COVID - 19 y el ciclo de vida 

“En nuestro país, el Estado no delega sus 
atribuciones en materia de regulación de 
los medicamentos, alimentos y productos 
médicos y estos son objeto de políticas 
sanitarias específicas para garantizar 
la eficacia, seguridad y calidad de los 
medicamentos.”

Debate
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de un producto médico. Se continuó trabajando 
con las plataformas digitales como TAD (trámi-
tes a distancia), Sistema Helena, GDE (gestión 
documental electrónica) y SIFeGA (Sistema de 
Información Federal para la Gestión del Control 
de los Alimento) para fortalecer los procesos, 
se habilitaron nuevas casillas de correo espe-
cíficas, se digitalizaron las Mesas de Entradas 
y el diligenciamiento electrónico de los oficios, 
se rediseñó el espacio ANMAT Responde.

Agentes de esta Administración viajaron a la 
Federación Rusa para realizar la verificación 
técnica de las plantas del Instituto Gamaleya, 
desarrollador de la vacuna Sputnik V y de Ge-
nerium que forma parte del proceso productivo 
de la misma y los procesos de fabricación uti-
lizados. Además, se realizó la inscripción del 
producto COVIFAB (suero equino hiperinmu-
ne), del estudio clínico para el Luarprofeno (Ibu-
profeno en solución inhalatoria y nebulizable), 
se autorizaron estudios clínicos - COVID-19; se 
realizaron recomendaciones sobre Dióxido de 
cloro, Oxígeno para tratamiento de afecciones. 
Se intervino en el registro de vacunas contra el 
SARS-CoV-2; se efectuó el listado de reactivos 
autorizados para COVID-19, se definió la no 
intervención o se realizaron recomendacio-
nes sobre termómetros infrarrojos, barbijos 
sanitarios o de uso social, información sobre 
respiradores y cabinas sanitizantes, registro de 

desinfectantes de superficies. 
Además, se difundieron guías 
sobre inocuidad alimentaria, 
información normativa sobre 
alcohol en gel, entre otras 
muchas acciones. 

Estos cambios de procesos 
con enfoque en la virtualidad 
y la atención y cuidado de la 
salud, junto con actividades 
que implican la presencialidad 
tales como ensayos, análisis 
y determinaciones de labora-

torio por su carácter de esencial o atención al 
público y al regulado y que según la normativa 
fueron reducidos al mínimo, contaron con los 
correspondientes elementos de seguridad, 
transporte adecuado para los trabajadores y 
viandas para facilitar el normal desenvolvi-
miento de las actividades planificadas. Así, la 
ANMAT fortaleció sus acciones de fiscaliza-
ción con el compromiso de sus trabajadores, 
alineados con la accesibilidad a productos de 
eficacia, seguridad y calidad. Estamos seguros 
de que la existencia de ANMAT es garantía de 
la protección de la salud de la población ya que 
cuando ANMAT autoriza algo, el ciudadano se 
queda tranquilo. 

Para las y los trabajadores de ambos organis-
mos se generaron también nuevas realidades 
y necesidades, por ejemplo, cómo manejarse 
en una ciudad vacía. En este punto, el rol lle-
vado a cabo por las Comisiones Internas de 
UPCN ayudó a cubrir muchas de las nuevas 
necesidades. Logramos generar un sistema 
de traslado para aquellxs compañerxs que se 
retiraban luego de largas jornadas utilizando 
un transporte público casi inexistente. De la 
misma manera, solicitamos a las autoridades 
que proveyeran de viandas para el almuerzo 
del personal que trabajaba específicamente en 
COVID. En febrero de ese año, mantuvimos 
distintas reuniones con las respectivas auto-

“La ANMAT fortaleció sus acciones de 
fiscalización con el compromiso de sus 
trabajadores, alineados con la accesibilidad 
a productos de eficacia, seguridad y calidad. 
Estamos seguros de que la existencia de ANMAT 
es garantía de la protección de la salud de la 
población ya que cuando ANMAT autoriza algo, el 
ciudadano se queda tranquilo.”

Debate
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ridades y garantizamos a todxs 
lxs trabajdorxs la disponibilidad 
de Elementos de Protección 
Personal (EPP) y sanitización 
necesarios. 

En el mismo sentido, nuestra Or-
ganización tuvo un papel prepon-
derante en el reclutamiento de vo-
luntarixs para que participaran en 
los diferentes sectores del ANLIS 
y ANMAT, como así también de 
Programas como el DETECTAR y 
próximamente el VACUNAR. Con 
arduas pero exitosas gestiones se 
lograron mejoras sustantivas en los salarios de 
lxs trabajadores, entre ellas podemos destacar 
el bono de carácter extraordinario para trabaja-
dores de la salud, en el cual conseguimos siete 
meses de percepción de $5000 por acuerdos 
sectoriales, para resaltar la labor de lxs traba-
jadores presenciales por un total de $35000 y 
un refuerzo de $10000 a fin de año. 

Conquistamos la instrumentación de un su-
plemento por agrupamiento para el Convenio 
Colectivo Sectorial 1133/09 que correspon-
de a lxs trabajadores de la salud.  El citado 
agrupamiento de investigación, diagnóstico 
referencial, producción y fiscalización /control 
representa un incremento del 17% sobre el va-
lor del básico de cada categoría para personal 
de planta y contratado, que rige desde el 1 de 
enero de 2021 e impacta directamente sobre 
lxs trabajadores 1133 de ANLIS y ANMAT. 
Además, se obtuvo un incremento que va del 
30 a 45% en la función específica sanitaria de 
técnicos y auxiliares de laboratorio.  Logramos 
la reactivación de la Comisión Permanente de 
Interpretación y Carrera Profesional Sanitaria 
(COPICPROSA) luego del estancamiento de 
la gestión anterior y en breve se conformará 
con paritarixs que ya designamos; en la mis-

ma hemos sido convocados para mejorar la 
carrera y llevar las inquietudes de lxs traba-
jadores porque sabemos que es en el marco 
de la negociación colectiva el único camino 
donde los logros son significativos, equitativos 
y perdurables. 

Hoy, a casi un año de comenzada la pande-
mia en nuestro país es imposible soslayar la 
enorme tarea que llevaron a cabo las y los  
trabajadores del Estado en su totalidad, de he-
cho, nada de lo aquí consignado hubiese sido 
posible sin esos trabajadores y muchas, sino 
todas, las propuestas de cambios y mejoras  
sobre los procesos en que intervienen nacieron 
de la creatividad y conocimiento de las y los 
trabajadores estatales. Ya no hay aplausos, 
no los necesitamos, pero sí hay un recuerdo 
inmediato al profesionalismo, compromiso y 
dedicación que ojalá duren para siempre en 
la memoria de la y los argentinos. Estamos 
convencidos y convencidas de que en las po-
líticas sanitarias subyacen políticas sociales, 
respaldadas por políticas económicas que las 
sustenten y posibiliten, para que no sean meros 
enunciados, quimeras o utopías y trabajamos 
día a día para hacerlas realidad porque sabe-
mos que mejor que decir es hacer...  

Debate

“El rol llevado a cabo por las Comisiones 
Internas de UPCN ayudó a cubrir muchas 
de las nuevas necesidades. Logramos 
generar un sistema de traslado para aquellxs 
compañerxs que se retiraban luego de largas 
jornadas utilizando un transporte público 
casi inexistente. Con arduas pero exitosas 
gestiones se lograron mejoras sustantivas en 
los salarios de lxs trabajadorxs.”
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l Hospital Prof. Dr. Juan P. Ga-
rrahan es el centro pediátrico de 
referencia en salud pública, gra-
tuita y de alta complejidad de la 

Argentina. Fue inaugurado el 25 de agosto 
de 1987, nuestra institución se encuentra 
comprometida con los valores de ética, equi-
dad, accesibilidad y calidad, con el objetivo 
de brindar la mejor atención a todos los 
niños de la Argentina. Su misión es asistir a 
todos los niños y niñas de 0 a 15 años que 
requieran atención pediátrica y mantenerse 
como centro de referencia para la atención 
de las patologías de alta complejidad infantil 
de todo el país.

El Hospital Garrahan se caracteriza por un 
alto grado de especialización de los recur-
sos humanos, que totalizan más de 4300 

trabajadoras y trabajadores, equipamiento 
de última generación y una atención basada 
en cuidados progresivos. Desde sus inicios, 
el hospital funciona en forma autárquica, es 
un organismo descentralizado, financiado 
por dos jurisdicciones, originalmente fue 
financiado en un 50 por ciento por el estado 
Nacional (a través del ministerio de Salud de 
la Nación) mientras que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires aportaba el otro 50 
por ciento restante; en la actualidad luego de 
la aprobación de una ley en el Congreso, se 
modificó dicho status siendo financiado hoy 
en un 80 por ciento por el Estado Nacional 
y el  resto del 20 por ciento por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

El Hospital coordina la actividad de investi-
gación y producción de conocimiento tanto 

Delegación UPCN Garrahan

Debate

E

El Hospital Garrahan 
1987-2021

Cada año aproximadamente, se realizan más de 600 mil consultas y 10 mil cirugías, 
y egresan más de 26 mil chicos. Dispone de 534 camas, de las cuales 132 son de 
terapia intensiva. Cuenta con 18 quirófanos, 200 consultorios, áreas destinadas a 
Trasplantes, Neonatología y Unidad de Quemados y el Centro de Atención Integral 
del Paciente Oncológico. Tiene además Banco de Sangre, Banco Público de Cordón 
Umbilical, Banco de Tejidos, Banco de Tumores y Laboratorios de Biología Molecu-
lar. Posee el único servicio de Radioterapia pediátrica pública, en la que funciona 
un nuevo acelerador lineal.
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para sus recursos humanos como para 
profesionales, técnicos y administradores de 
salud de todo el país. Desde allí, el Garra-
han aporta a la formación de profesionales 
calificados, capacitando a alrededor de 1800 
residentes por año. Utiliza la simulación 
como moderna herramienta de formación, 
contando con un Centro para tal fin.

Su carácter de institución descentralizada y 
de financiación múltiple, la modalidad mo-
dular y flexible del edificio, el equipamiento 
adecuado, la conformación de nuevos plan-
teles y el horario prolongado, sumados a la 
organización según tipos de cuidados, las 
salas de internación polivalentes, la práctica 
interdisciplinaria y la jerarquización de las 

actividades de docencia e investigación, lo 
han convertido en un centro hospitalario de 
excelencia.

Nuestro desarrollo sindical.

Desde su fundación UPCN ha sido un actor 
preponderante en el desarrollo y crecimiento 
de nuestra institución, en los inicios siendo 
una representación con ámbito de actuación 
en conjunto con otras dos organizaciones 
sindicales ATE y SUTECBA.

Podríamos hacer muchas reseñas de los 
logros, conquistas y ampliación de derechos 
para nuestr@ compañer@s en estos 34 
años, pero debemos destacar los siguien-

Debate
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tes como los más importantes. Una de las 
primeras conquistas fue el otorgamiento, a 
partir de la distribución de los recursos ge-
nuinos (cobranza a las obras sociales), de 
un porcentaje igualitario de lo recaudado a 
tod@s l@s trabajador@s en forma mensual 
y permanente.

Más adelante y luego de arduas disputas, 
obtuvimos un dictamen de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud para poseer 
como obra social de origen, nuestra Obra 
Social Unión Personal siendo esta conquista 
un gran logro en el cuidado de la salud de 
nuestr@s compañer@s.

También hemos conquistado como método 
de negociación la conformación de la mesa 
paritaria de nuestro hospital, que nos permi-
tió avanzar en acuerdos salariales a partir 
del año 2005 a la fecha, como así también 
discutir las condiciones de trabajo, modifica-
ciones del régimen de personal, entre otras 
cuestiones que hacen a un ámbito laboral 
digno. En ese sentido nuestra organización 
ha presentado la propuesta para la imple-
mentación de la carrera de enfermería en 
una primera instancia y posteriormente la 
propuesta de carrera hospitalaria que per-
mite hoy el desarrollo y crecimiento de l@s 
trabajador@s a partir de la formación, la 
capacitación permanente, y la evaluación de 

su desempeño, permitiendo saltar de 
niveles y tramos con su consecuente 
mejora económica, siendo esta ca-
rrera paradigma en el ámbito hospi-
talario en Argentina. Actualmente, a 
pedido de UPCN y con el respaldo del 
Ministerio de Salud y del Ministerio 
de Trabajo, a partir de la convoca-
toria de una comisión exclusiva, nos 
encontramos en la elaboración (para 
posteriormente aprobar y homologar) 
del primer Convenio Colectivo de 
nuestro hospital. Todos estos logros y 

conquistas en el transcurso de los años nos 
han establecido como el sindicato mayori-
tario de nuestro hospital con la cantidad de 
1300 afiliados y afiliadas a UPCN.

La pandemia y el COVID 19

La llegada de la pandemia de COVID 19 
nos hizo repensarnos como sociedad en 
todos sus aspectos, tanto personales como 
profesionales, esta situación nos obligó a 
modificar hábitos, costumbres y hasta la for-
ma de expresarnos en la relación cotidiana. 
En nuestro desempeño como trabajador@s 
del Hospital Garrahan y específicamente 
en nuestro rol de delegad@s, nos presentó 
un desafío tanto en los vínculos con los 
afiliad@s como también en la relación con 
las autoridades. En este contexto adverso 
para la comunicación, nuestra delegación 
tomó una vez más la iniciativa para encon-
trar los resortes necesarios para proteger a 
nuestr@s compañer@s.

Se solicitó la creación de un espacio de 
diálogo con el Consejo de Administración, 
máximo órgano de conducción, donde se 
delineaban las distintas intervenciones en 
relación con el cuidado de l@s trabaja-
dor@s. Este espacio se transformó en un 
“Comité de crisis”.  Repensar nuestra acti-

“Actualmente a pedido de UPCN y con 
el respaldo del Ministerio de Salud y 
del Ministerio de Trabajo, a partir de la 
convocatoria de una comisión exclusiva, 
nos encontramos en la elaboración (para 
posteriormente aprobar y homologar) del 
primer Convenio Colectivo de nuestro 
hospital.”
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vidad como delegados fue un desafío, pues 
trabajamos en una institución insignia en 
América Latina, ya que las mejores decisio-
nes posibles hoy son las que nacen del co-
nocimiento, la solidaridad y la organización.

Por eso desde UPCN estuvimos desde el 
primer momento conversando con las au-

toridades para garantizar lo necesario para 
afrontar esta tarea, recorrimos todos los sec-
tores, hablamos con nuestr@s compañer@s 
para evaluar las necesidades de cada sector 
y las fuimos traduciendo en acciones que 
fueron implementadas rápidamente por el 
hospital.

q Se convocó a un comité de crisis constituido por las autoridades del Hospital (Con-
sejo, DME, RRHH, DAA, etc.) y las representaciones gremiales a pedido de UPCN.

q Solicitamos y logramos que se instalaran intercomunicadores en las ventanillas de 
atención al público para garantizar la protección de l@s trabajador@s manteniendo 
la distancia.

q Se colocaron ventanillas donde faltaban.

q Se solicitó la provisión de jabón y toallitas en todos los baños para garantizar la 
higiene y el lavado de manos permanente, como así también de alcohol en gel y 
alcohol al 70 %.

q Se trabajó en la implementación de protocolos y control de calidad en los EPP.

q Se realizó la cohortizacion en dos equipos de trabajo en cada área del hospital para 
minimizar la circulación dentro del personal en las áreas comunes.

q Se sugirió el reacondicionamiento de los servicios, para favorecer el distanciamiento 
social.

q Se solicitó el control de temperatura al ingreso de la institución.

q Se implementó un nuevo método de comunicación más ágil para acceder a los 
protocolos y resoluciones ministeriales, como así también para el seguimiento del 
personal con Covid 19. Redes Sociales, WhatsApp interno del personal, Intranet y 
carteleras físicas.

q Realizamos el seguimiento de las obras de infraestructura para garantizar la imple-
mentación de protocolos de atención ante el COVID 19, tanto en las salas de Cuidados 
Intermedios (Cim), como en las Terapias intensivas (Utis), para resguardar la salud 
de l@s trabajador@s.

q Se solicitó a las autoridades el otorgamiento de sumas extraordinarias en reconoci-
miento a l@s trabajador@s, independientes de las sumas otorgadas a nivel nacional.

q Se solicitó la realización de concursos para la incorporación de personal para cubrir 
principalmente los planteles de enfermería.
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q Se trabajó para garantizar la provisión de Equipos de Protección Personal (EPP) 
e insumos a casi todos los sectores (evaluando día a día calidad y cantidad, dado 
que como en todo el mundo pronto fueron bienes escasos y siempre buscando al-
ternativas seguras).

q Se ha hecho seguimiento de las licencias otorgadas al personal que les corres-
pondieran por contagio de COVID 19, realizando a través de nuestra obra social y 
también del hospital una contención permanente de nuestr@s compañer@s.

q Se realizó vigilancia activa de las condiciones de trabajo de nuestr@s compañer@s 
en cada contingencia.

Somos l@s trabajador@s quie-
nes sostenemos la atención e 
hicimos grande este modelo de 
hospital,  hoy más que nunca 
todos somos importantes, no 
importa el título, ni la tarea, ni 
el rol que ocupemos esto tam-
bién es algo que vislumbró esta pandemia, 
y llegamos a la conclusión de que nadie es 
más importante que nadie ni menos que 
ninguno. El recurso más importante con 
el que cuenta nuestro hospital somos l@s 
trabajador@s, que como en todo el mundo 
somos la primera línea  de lucha contra el 
COVID-19.

En esta pandemia de COVID-19, causada 
por el coronavirus SARS-CoV-2, nuestro 
gremio se encuentra en una puja sin tregua, 
contra un enemigo invisible, altamente con-
tagioso y letal. Y somos l@s trabajador@s 

estatales los ejecutores de las políticas 
públicas y por lo tanto es mucha nuestra 
responsabilidad, pero también es un gran 
compromiso asumido en relación al acom-
pañamiento de l@s trabajador@s. Como 
representantes mayoritarios de l@s traba-
jador@s del Hospital Garrahan sentimos 
un gran  orgullo de ser quienes, en estos 
34 años, hemos ido conquistando derechos 
para nuestr@s compañer@s, seguiremos 
comprometidos con nuestra tarea con la 
responsabilidad que nuestra organización 
gremial siempre llevó como bandera

“El recurso más importante con el que cuenta 
nuestro hospital somos l@s trabajador@s, 
que como en todo el mundo somos la primera 
línea de lucha contra el COVID-19.”
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 continuación, describiremos el 
contexto sanitario y político exis-
tente desde diciembre de 2019, 
con qué herramientas contamos 

a la hora de hacer frente a la pandemia y el 
plan estratégico que llevó adelante nuestro 
hospital.

El Hospital Nacional Profesor  
Alejandro Posadas

Esta Institución, dependiente del Ministerio 
de Salud de la Nación, descentralizada e 
incluida en el régimen de Hospitales Públicos 
de Autogestión, se encuentra ubicada en el 
área oeste del conurbano bonaerense, en 
la localidad de El Palomar, partido de Mo-
rón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Está emplazado sobre una extensión de 22 
hectáreas tiene 83.000 m2 de superficie cu-

bierta distribuidos en 7 pisos y 2 subsuelos 
divididos en cuatro pabellones agrupados 
por sectores AB y CD, más dos bloques de 
tres pisos cada uno (E y F) unidos por un 
bloque central (Sector H) más construccio-
nes aledañas.

Atiende un área de influencia de alrede-
dor de 6.000.000 de habitantes que com-
prende los partidos de: Morón, Ituzaingó, 
Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, 
Merlo, San Miguel, José C. Paz y Moreno, 
extendiéndose en menor medida a Gene-
ral Rodríguez, Marcos Paz, General Las 
Heras y General San Martín. Además de 
las derivaciones de todo el país, por ser un 
Centro de Referencia Nacional para el trata-
miento de patologías que requieren de alta 
complejidad. Cuenta con 500 camas de cui-
dados generales, intermedios e intensivos.

Debate
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Compañeros y compañeras 

de la Delegación UPCN Hospital Posadas

La pandemia, 
l@s trabajador@s 
y el hospital 
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A raíz de la pandemia fueron ins-
taladas 103 camas provistas de 
conexión a Gases medicinales, de 
las cuales 18 están equipadas con 
respiradores artificiales, bombas de 
infusión y monitores multiparamétri-
cos. Durante la última experiencia 
neoliberal argentina, encabezada 
por el gobierno de Mauricio Macri, 
la salud dejó de ser un derecho 
y se transformó en un objeto exclusivo al 
que apenas un porcentaje privilegiado de 
la sociedad pudo acceder. La degradación 
de la categoría del Ministerio de Salud de la 
Nación al rango de Secretaría, ocurrida en 
los albores del gobierno anterior, a principios 
de 2016, es la formalización en la estructura 
gubernamental de una retirada progresiva 
del Estado Nacional, en su obligación de 
garantizar el acceso equitativo a la salud 
de todos los ciudadanos y ciudadanas. Tras 
tener rango ministerial en 1949, sólo en dos 
oportunidades en la historia lo perdió: en 
1955 y en 1966, justamente, durante dos 
dictaduras militares.

Debate

La Institución es centro de referencia nacional para patologías de alta complejidad 
dentro del sistema de Salud Pública Argentina, entre las que se destacan:

· Hemodinamia intervencionista, Electrofisiología y marcapasos, Cirugía cardiovascular 
en niños y adultos. Hemodiálisis

· Laboratorios para Biología molecular y citometría de flujo, Cámara Gamma con To-
mografía, Ecografía Obstétrica de alta complejidad, Farmacia clínica

· Estudios del sueño: Videoelectroencefalografía y polisomnografía, Videoendoscopía 
digestiva y pulmonar, Ecografía Doppler tridimensional, Programa de hipoacusia: 
Implante coclear.

Trasplantes de córnea y huesos, Neurocirugía funcional de Parkinson y movimientos 
anormales.

Degradar a categoría de Secretaría al Mi-
nisterio de Salud no es solo una cuestión 
formal, sino que va acompañada de más 
ajustes en su presupuesto, formó parte de 
una operatoria del gobierno de Cambie-
mos de limitar derechos a la población 
en general. Ya se había anunciado otro 
recorte de 9.000 millones de pesos para 
vacunas y medicamentos, lo cual llevó a 
renunciar al responsable de la Dirección 
de SIDA, Enfermedades de Transmisión 
Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, porque 
no iba a poder sostener la provisión de 
medicamentos y reactivos de las 67.000 
personas que abarca. Lo mismo pasa ya, y 

“Durante la última experiencia neoliberal 
argentina, encabezada por el gobierno 
de Mauricio Macri, la salud dejó de ser 
un derecho y se transformó en un objeto 
exclusivo al que apenas un porcentaje 
privilegiado de la sociedad pudo acceder. ”
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se seguirá profundizando, con los recortes 
presupuestarios en los programas de en-
fermedades oncológicas (Banco Nacional 
de Drogas desabastecido), las de transmi-
sión sexual (aumento dramático de la sífilis 
congénita y VIH/Sida), las transmitidas por 
vectores (dengue, chikunguña y zika), y las 
prevenibles por vacunas (se suspendieron 
dosis del esquema nacional). De esa forma 
se encontraban indirectamente beneficiados 
con esta política, pura y exclusivamente de 
carácter neoliberal de reducción irredenta 
del Estado en pos de los privados, y como lo 
gritaron a los cuatro vientos durante la actual 
pandemia del COVID 19: “Que se mueran 
los que se tengan que morir”.

El gobierno de Cambiemos en el 
Hospital Nacional Hospital Nacional 
Profesor Alejandro Posadas 

Dentro de este contexto funesto a nivel 

nacional, el Hospital Posadas, nuestro hos-
pital, no quedó excluido del plan. De hecho, 
es nombrado taxativamente en la apertura 
de sesiones ordinarias del Congreso de la 
Nación, diciembre de 2015, donde el propio 
presidente  Macri expresa: “La salud pública 
también tiene enormes desigualdades y 
problemas estructurales, empezando por 
el PAMI, institución responsable de cuidar a 
nuestros queridos abuelos, en el que hemos 
encontrado despilfarro y corrupción como en 
las peores épocas, siguiendo el uso de los 
recursos para la militancia política, como en 
el caso del Hospital Posadas”.

Para tal fin comenzó una virtual persecución 
de compañer@s, los cuales eran vigilad@s 
y acosad@s, en su lugar de trabajo o en sus 
redes sociales, para conocer su forma de 
pensar y sus ideas. De esa forma tenían la 
excusa perfecta para prescindir de sus ser-
vicios al no renovarle los contratos corres-
pondientes. El hospital estaba controlado 
por las fuerzas de seguridad, Gendarmería 
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Nacional, Policía Federal, seguridad privada 
y servicios de inteligencia de civil.

Al macrismo no le importaba que fueran 
trabajadores esenciales. Madres, padres 
con un hijo o con varios, que alguno de 
ellos estuviera enfermo u otra compañera 
padeciera alguna dolencia. Se llegó a NO 
renovar el contrato a más de 1600 com-
pañer@s. Para hacer visible la lucha, se 
instalaron kioscos solidarios en el hall de 
entrada, atendidos por l@s compañer@s 
cesantead@s. También realizaron peñas 
o rifas para poder llevar el pan a su mesa. 

Asimismo, iniciamos un plan de lucha, se 
realizaron marchas y diversas movilizacio-
nes, para que todo el pueblo supiera lo que 
estaba pasando fuera de los límites del noso-
comio. Los despidos afectaron  sectores muy 
sensibles, como el área cardiovascular infan-
til, neonatología, traumatología, pediatría, 
cardiorresonancia, obstetricia, psiquiatría, 
psicología, enfermería, terapia intensiva, 
unidad coronaria, entre otras. A esto se 
suma la situación en la que, aprovechando 
los despidos masivos, incorporaron personal 
monotributista, sin convenio laboral, o sea 
sin derechos. Si bien, pasaron esos tiempos 
y más de doscientos compañer@s fueron 
reincorporad@s, hoy nos toca pelear con 
la pandemia sanitaria, con una crisis eco-
nómica espeluznante. Así y todo, 
contamos con la infraestructura 
más preparada y organizada que 
en los tiempos de la gestión de 
Cambiemos. Seguimos trabajan-
do para l@s compañer@s.

Aspectos de funcionamiento 
y de infraestructura que se 
realizaron durante la pande-
mia 2020-2021

 A continuación, describiremos 

brevemente aspectos fundamentales sobre 
el plan estratégico puesto en marcha por el 
Ministerio de Salud y en esa misma línea 
por la gestión con todo el equipo de salud. 
Se desarrolló un Plan de contingencia, se 
armaron varios equipos de trabajo, dividien-
do al personal de cada área por sector y se 
cambiaron los turnos para reducir el mínimo 
de circulación y contacto entre trabajadores. 
También se dividió la guardia de adultos, 
habilitando un nuevo sector como guardia 
respiratoria para enfermos con síntomas 
febriles, previendo que tanto el personal 
de este sector como sus pacientes no se 
cruzará ni se mezclara con el resto del 
hospital, que siguió atendiendo. Se instala-
ron cámaras térmicas en los accesos para 
control de temperatura de pacientes y de 
personal. El personal de Mantenimiento 
fabricó e instaló un total de: 40 mampa-
ras protectoras, 36 mamparas divisorias 
móviles. El personal de Confecciones 
realizó 10.000 tapabocas, se reacon-
dicionó equipamiento para producir y 
fraccionar alcohol en gel e ibuprofeno. 
En el recientemente creado Laboratorio 
de Fabricaciones Digitales (3D) se pro-
dujeron: 3000 protectores faciales, 2000 
ganchos para barbijos, 200 abre puertas 
(adaptadores para no tocar el picaporte 
con la mano), 10 videolaringoscopios, 1 

Debate

“Para tal fin comenzó una virtual persecución 
de compañer@s, los cuales eran vigilad@s 
y acosad@s, en su lugar de trabajo o en 
sus redes sociales, para conocer su forma 
de pensar y sus ideas. De esa forma tenían 
la excusa perfecta para prescindir de sus 
servicios al no renovarle los contratos 
correspondientes.”
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cámara de intubación, 50 adaptadores 
para respirador. Se preparó al personal y 
se dio formación en la utilización de los 
equipos de protección personal a más de 
2.000 personas.

Se creó el Centro de Comunicación Posa-
das, un área de Atención a distancia y me-
dicina virtual, se habilitó una línea 0800 para 
consultas por COVID 19, para consultas por 
síntomas febriles, se realizó el seguimiento 
telefónico a un promedio de 500 pacientes 
diarios, se realizaron 35.000 consultas, se 
habilitaron 64 camas de aislamiento para 
COVID 19. El hospital pasó de 35 camas 
de uso crítico a 100 camas críticas (su-
mando T.I.A.- U-C.O. y T.I.P), se trasladó 
el laboratorio de virología a un lugar más 
amplio, atendiendo de 7am a 23hs de lunes 
a lunes, lo que posibilitó la recepción y el 
procesamiento de 35.000 muestras, con el 
resultado en 24hs.

En esta gestión se inauguró una terapia 
intensiva de 18 camas y se equipó con 
23 respiradores nuevos, entregados por el 
Ministerio de Salud de la Nación. Además, 
se logró certificar con NORMAS ISO 9001 

el proceso de adquisiciones. También se 
certificó con NORMAS ISO 14001 el proceso 
de tratamiento de residuos, en el Centro de 
Tratamiento de Residuos único en el país. 
También se colaboró con las Unidades de 
Atención Primarias de la región sanitaria VII 
y con el Hospital modular de Hurlingham 
con: logística en traslado de pacientes, 
equipamiento e insumos y personal propio. 
Cabe destacar que el único servicio afectado 
momentáneamente en su normal, habitual 
y permanente funcionamiento fue Cirugía 
Cardiovascular Infantil, este servicio debió 
suspender sus cirugías programadas aten-
diendo solo urgencias y reprogramando 
sus funciones con el servicio de unidad co-
ronaria de adultos; que hasta la actualidad 
funcionan en el mismo espacio físico.

Aspecto financiero

El detalle presupuestario que visualizamos 
refleja la magnitud operativa de nuestro 
nosocomio.

Veremos que el Presupuesto de Hospital, 
cuenta con las siguientes características:
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Con estos datos que hemos desarrollado, 
destacamos la calidad prestacional del 
personal de salud, quien en momentos 
sumamente críticos, no dudó en ponerse 
al frente con el único fin de defender la 

vida del prójimo, sabiendo que ello con-
llevaba un peligro concreto de contagio 
y riesgo de vida, los últimos datos que 
vamos a incorporar son un fiel reflejo de 
lo que venimos exponiendo a lo largo de 
este resumen.  
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Sindicato y pandemia  
en nuestra Delegación.

Después de haber atravesado una etapa en 
la que nos sobrepusimos a una política con 
características neoliberales, con una vehe-
mencia comparada con el odio hacia l@s 
trabajador@s estatales, donde nos exigió 
al máximo a nosotros como organización 
sindical, en situación de desventaja con el 
poder del estado, nos puso a prueba en la 
confrontación con un modelo que considera-
ba al estado como parasitario al igual que en 

la década de los 90. Mucho fue el esfuerzo 
para recuperar a l@s compañer@s despe-
didos, nos encontró movilizados en luchas 
e inteligentes negociaciones, no obstante, 
el temor se veía en el rostro de nuestr@s 
compañer@s y grande fue el esfuerzo y 
compromiso de nuestro gremio en la conten-
ción ante semejante ataque arbitrario hacia 
l@s trabajador@s. 

Llevamos adelante innumerables gestiones 
con los diferentes directivos del hospital 
como así también, con quien fuera Inter-
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ventor para luego ser Director 
Nacional, Dr. Alberto Maceira, po-
niéndonos a disposición y llevando 
la problemática y las propuestas del 
colectivo en base a cada uno de los 
distintos obstáculos que surgían 
en la marcha; teniendo en cuenta 
que un fenómeno mundial similar 
había tenido su último precedente 
en 1918, lo cual exigió un gran 
compromiso de cada una de las 
partes que participan en el sistema 
de salud de la nación.

L@s trabajador@s del Hospital 
Posadas nos preparamos ante lo 
que se avecinaba (COVID-19). 
La primera paciente que llega al hospital 
fue el 7 de marzo, permaneció 60 días, de 
los cuales 40 estuvo en terapia intensiva, 
nos dio la pauta de la gravedad de lo que 
ya se sabía que iba a pasar. La gravedad 
de la pandemia llevó al hospital a estar con 
una ocupación del 100% de las camas de 
terapia intensiva. Entre los aplausos y los 
temores de una sociedad superada por la 
realidad,  atravesamos la cruda experiencia 
de una pandemia que nos toca y el esfuerzo 
de poder poner un sistema de salud a la 
altura de las necesidades de la población. 
Fue enorme el desgaste de tantos meses 
de trabajo, con la aplicación de medidas de 
contención y prevención, teniendo siempre 
en cuenta los parámetros legales que dic-
ta nuestro convenio colectivo, y gracias 
a él podemos llevarle tranquilidad a l@s 
compañer@s a pesar de este flagelo.

 

El gremio ante el clima de angustia, 
de riesgo y cansancio físico y mental

Como gremio, desarrollamos un organigra-
ma con los secretarios y delegados a fin 
de dar presencia permanente a la oficina 

gremial, el resultado fue, encontrarnos 
con compañer@s agotados, nerviosos 
pero con la clara convicción de que para 
ello fueron formados, y nos pusimos to-
dos juntos al frente de esta batalla, en la 
que lamentablemente, tuvimos pérdidas 
queridas, un doloroso momento que no 
logró que bajáramos los brazos. Traba-
jamos orientando a los compañer@s que 
por su estado de salud debían acogerse a 
los decretos que el gobierno dispuso para 
aquellas personas consideradas de riesgo. 
También nos encontramos muchas veces 
con la incomprensión de los mandos medios 
gubernamentales que generaron irritación, 
lo que nos obligó continuamente a desarro-
llar reuniones con las autoridades, a fin de 
llamar a la reflexión a aquellos jefes que no 
interpretaron la situación sensible por la que 
se estaba atravesando.

En síntesis, nos enorgullece estar y haber 
estado al frente de nuestra organización gre-
mial, conteniendo, brindándole soluciones y 
salidas en las formas más variadas a nues-
tr@s compañer@s, ni hablar de los dele-
gados que participaron en el Plan Detectar, 
que consiste en la búsqueda y prevención de 

“L@s trabajador@s del Hospital Posadas 
nos preparamos ante lo que se avecinaba 
(COVID-19).  La primera paciente que llega 
al hospital fue el 7 de marzo, permaneció 
60 días, de los cuales 40 estuvo en terapia 
intensiva, nos dio la pauta de la gravedad 
de lo que ya se sabía que iba a pasar. La 
gravedad de la pandemia llevó al hospital a 
estar con una ocupación del 100% de las 
camas de terapia intensiva.”
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casos en los barrios. Como gremio 
no descuidamos ni descuidaremos 
jamás nuestra misión que nos fue 
encomendada a través del voto, 
que es la de representar en todas 
las formas que nos sea posible a 
nuestr@s compañer@s trabaja-
dor@s, simplemente porque tam-
bién somos trabajadores, función 
que nunca perderemos de vista.

No podemos ni debemos dejar de 
mencionar a tod@s l@s compa-
ñer@s que han dado su vida en 
esta lucha desigual que les ha tocado pelear. 
Lamentablemente nos tocó despedir a un 
gran profesional, el Lic. Enrique Paz, que ha-
cía su labor como supervisor de Enfermería 
en el turno noche, también se desempeñaba 
como Docente Adjunto de la Universidad de 
Buenos Aires en varias materias de la Com-
plementación Curricular de la Licenciatura de 
Enfermería (Convenio UPCN-UBA) y cum-
plía una destacada tarea en la  Secretaría de 
Profesionales. Nos ha enriquecido, no solo 
con su saber sin igual sino también con su 
espíritu de trabajo y lealtad inquebrantables 
hacia los principios y valores que defiende 
nuestra organización.....  

“El Estado no puede quedar indiferente ante 
el proceso económico, porque entonces 
no habrá posibilidad de Justicia Social, ni 
tampoco puede quedar indiferente ante los 
problemas de la Salud de un Pueblo, porque 
un pueblo de enfermos no es ni puede ser 
un Pueblo Digno” 

                                                Ramón Carrillo

“Como gremio no descuidamos ni 
descuidaremos jamás nuestra misión que 
nos fue encomendada a través del voto, que 
es la de representar en todas las formas que 
nos sea posible a nuestr@s compañer@s 
trabajador@s, simplemente porque también 
somos trabajadores, función que nunca 
perderemos de vista.”



40

ste 2021 “el PAMI” cumple 50 
años. Y cuando decimos PAMI 
estamos hablando de una verda-
dera política de Estado que atra-

vesó gobiernos democráticos y dictatoriales; 
contrapuestos proyectos económicos; y que 
contuvo, a lo largo de su historia, una enor-
me diversidad de afiliados y afiliadas que 
se fueron jubilando de distintas ramas de 
actividad a lo largo de este medio siglo tan 
cambiante de la historia argentina. 

Pero a su vez “el PAMI” no es sólo lo que 
significaba la sigla en su denominación origi-
nal de 1971: Programa de Atención Médica 
Integral; aunque sin dudas ese “programa 
de atención médica integral” fue la función 
más conocida del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-
nados (INSSJP). Entonces, el PAMI es un 
programa de un INSSJP que se financia 
con el aporte de sus propios afiliados, de 
los trabajadores formales en actividad y del 
Estado Nacional, y que moviliza fondos para 
atender a la salud integral de las personas 
a su cuidado.

Desde sus inicios el INSSJP-PAMI busca 
lograr en sus afiliados aquello que la OMS 
declaró recién en 1978 en Alma-Ata: “un 
estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. Por eso 
el INSSJP-PAMI no presta sólo servicios 
médicos propiamente dichos, sino que 
también moviliza fondos para paliar dificul-
tades socioeconómicas y para promover la 
vida social y comunitaria de sus afiliados, 
entendiendo que la vinculación humana en 
la hora del jubileo/jubilación constituye un 
pilar fundamental de la salud. 

Buscando adaptar las siglas originales a 
este espíritu sanitarista, en 2009, a través 
de la Resolución 654, se consideró que “re-
sulta incoherente remitir mediante la marca 
institucional a un Programa de Atención 
Médico Integral, por cuanto ello implica re-
sumir la finalidad del INSSJP en la atención 
médica, cuando justamente el distingo de 
esta Obra Social es la inclusión de presta-
ciones sociales en el cumplimiento de sus 
objetivos, para lo cual las prestaciones son 

Debate

E

Secretaría de Profesionales Delegación PAMI

PAMI debe significar  
justicia social, para
l@s afiliad@s trabajado@s 
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integradas y se gestionan bajo una mirada 
integral de la atención de los beneficiarios”, y 
se resolvió modificar el significado de la sigla 
por el siguiente: PAMI - Por una Argentina 
con Mayores Integrados. 

Al INSSJP-PAMI se lo conoce también como 
“la obra social” de las personas mayores. 
Y de alguna manera esa denominación 
es justa, porque este sistema de salud, 
orientado fundamentalmente -aunque no 
exclusivamente- a las personas mayores 
en la Argentina, es heredero de la historia 
nacional de mediados del siglo XX, cuando 
los sindicatos argentinos tomaron bajo su 
responsabilidad el cuidado de la salud de 
sus afiliad@s, creando sistemas de salud 
específicos para cada rama de actividad, 
como parte de la obra social de cada orga-
nización sindical. Por ello, llamamos obra 
social al sistema de salud que no es ni una 
prepaga privada ni la Salud Pública estatal. 
El INSSJP-PAMI es una adaptación de ese 

esquema para los jubilados y las jubiladas 
de diversas ramas de actividad. Es un ente 
público no estatal. Y en ese sentido también, 
es único en el mundo.

Pero también el INSSJP-PAMI es único en 
el mundo por su volumen: casi 5 millones 
de personas se encuentran afiliadas, lo 
que representa 1 de cada 9 habitantes del 
país. En semejante volumen de población 
se encuentran: jubilados, jubiladas y sus 
familiares a cargo; personas que reciben la 
pensión por viudez; veteranos de la Guerra 
de las Malvinas y sus familiares; personas 
que perciben la PUAM (Pensión Universal 
para Adultos Mayores); personas con disca-
pacidad; e incluso más de un nieto o nieta 
que muchas veces es puesto a cargo de 
algún abuelo o abuela para poder tener obra 
social, ante la informalidad del trabajo de sus 
padres y madres. Así es que el INSSJP-PA-
MI representa también uno de los padrones 
pediátricos más grandes del país.

Debate
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Precisamente por este vo-
lumen y esta diversidad, el 
INSSJP-PAMI se convierte 
de hecho, en un organis-
mo rector del sistema de 
salud en general: más de 
17 mil prestadores de salud 
públicos y privados reciben 
mensualmente aportes del 
INSSJP-PAMI para brindar 
servicios a las personas afilia-
das; y más de 8 mil Médicos 
de Cabecera están contrata-
dos por el INSSJP-PAMI para 
brindar atención primaria de la 
salud a los 700 afiliados que cada uno tiene 
asignado en concepto de cápita. 

Ese lugar preponderante de rectoría e in-
fluencia en la vida de las personas mayores 
en la Argentina, le valió al INSSJP-PAMI 
la posibilidad de ser reconocido como or-
ganismo con derecho a participar en la 
elaboración del documento que, en 2015, 
se convirtió en la Convención Interameri-
cana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores de la 
Organización de Estados Americanos.

Las mujeres son un eje central de la po-
blación del INSSJP-PAMI. Dos tercios de 
las personas afiliadas son mujeres, debido 
en buena parte al proceso de feminización 
del envejecimiento, que se da por la mayor 
supervivencia de las mujeres con respec-
to a los varones en este momento de la 
historia. Por ejemplo: entre las casi 5.000 
personas de más de 100 años afiliadas al 
INSSJP-PAMI, el 80% son mujeres. Pero 
también es justo decir que no sólo por lógica 
demográfica el padrón del INSSJP-PAMI es 

“(...) es heredero de la historia nacional de 
mediados del siglo XX, cuando los sindicatos 
argentinos tomaron bajo su responsabilidad el 
cuidado de la salud de sus afiliad@s creando 
sistemas de salud específicos para cada rama 
de actividad, como parte de la obra social de 
cada organización sindical. Por ello, llamamos 
obra social al sistema de salud que no es ni una 
prepaga privada ni la Salud Pública estatal.”
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mayoritariamente femenino, sino también 
por ese gran logro de la Seguridad Social 
Argentina que en la moratoria abierta entre 
2014 y 2016 reconoció a las amas de casa 
como un trabajo productivo con legítimo de-
recho a la jubilación, y consecuente afiliación 
al INSSJP-PAMI. 

Este proceso de feminización alcanza in-
cluso al Programa Nacional de Atención al 
Veterano de Guerra, y en un futuro cercano 
habrá que pensar también, por ejemplo, en 

las particularidades sanitarias no sólo del 
veterano de guerra, sino también en las 
viudas de la posguerra. 

Por otra parte, también hay que señalar que 
las mujeres trabajadoras del INSSJP-PA-
MI tienen más años de capacitación formal 
que los varones, pero -al menos hasta 2019- 
la mayoría de los cargos jerárquicos eran 
ocupados por varones, mostrando también 
en esta institución la existencia de un techo 
de cristal de segregación de género.

 

¿Cómo pudo “sobrevivir” todos estos 
años el INSSJP-PAMI?, sin dudas 
gracias a sus trabajador@s.

El INSSJP-PAMI sobrevivió cuando sostu-
vimos su funcionamiento en cada adversi-
dad que la historia nos planteó, por ejemplo 
atravesando la última Dictadura Cívico 
Militar con compañer@s desaparecid@s. 
Sobrevivió en períodos democráticos sin 
Presidentes; o cuando algún gobierno 
quería desmembrarlo descentralizándolo a 

las provincias con miles de despidos y una 
gran movilización de l@s trabajador@s lo 
impidió. Sobrevivió cuando discutíamos 
salarios, condiciones de trabajo y carrera ad-
ministrativa en la informalidad de reuniones 
con l@s funcionari@s de turno, y cuando 
organizad@s luego de tanto fragor, llegó el 
día que pudimos lograr la firma de nuestro 
Primer Convenio Colectivo de Trabajo, 
por decisión política del entonces Presiden-
te Néstor Kirchner, en el año 2005. Desde 
entonces, la negociación paritaria ha sido 
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el camino para avanzar en la obtención de 
Derechos y para defender los conquistados. 

No ha sido fácil. Nuevamente los vaivenes 
de la situación política del país, repercutie-
ron en nuestra Institución. Una vez más, 
políticas de recortes afectaron tanto a las y 
los afiliad@s como a nosotr@s, trabajdor@s 
del mismo. Una vez más pusimos la cara, 
el cuerpo y el corazón, para contener las 
angustias por la imposibilidad de acceder a 
medicamentos, por no dar respuestas a la 
vulnerabilidad social en que se encontraban 
miles de jubilad@s. La organización colecti-
va de l@s trabajador@s fue imprescindible 
para ponerle freno al avasallamiento de los 
derechos.  

Antes de la Pandemia, cada mañana se 
levantaban las persianas de las más de 600 
Agencias que el INSSJP-PAMI tiene en cada 
rincón del país, y un total de 30.000 perso-

nas afiliadas se acercaban diariamente 
a ellas para realizar sus solicitudes de 
servicio. Más de 12.000 trabajadoras y tra-
bajadores se encontraban al servicio de los 
afiliados y las afiliadas realizando un sinfín 
de tareas diversas: atendiendo trámites en 
las Agencias; autorizando medicamentos o 
comprando insumos en las UGL; asistiendo 
a poblaciones vulnerables en terreno; rea-
lizando pagos y haciendo funcionar los sis-
temas digitales en Nivel Central; estudiando 
a la población, capacitando o diseñando po-
líticas de mediano plazo; conduciendo am-
bulancias u operando en quirófanos de alta 
complejidad de los Efectores Propios. Un 
tercio de los empleados del INSSJP-PAMI 
es profesional, principalmente de diversas 
especialidades de la Medicina y el Trabajo 
Social. Todo este andamiaje se puso en 
tensión ante la pandemia. ¿Cómo afrontar 
esta situación mundial excepcional…?

Cantidad de trabajador@s de  
Planta Permanente del INSSKP,  

según Estructura
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 Hoy la institución INSSJP-PAMI se en-
cuentra en la primera línea del combate 
contra la pandemia; y 
sus trabajador@s también. 
Somos esenciales y pre-
senciales. Atendemos a 
la población más vulne-
rable y de mayor riesgo 
ante el Covid-19. Desde 
la Organización Sindical 
propiciamos al inicio de la 
pandemia, la aplicación de 
los Protocolos Sanitarios 
emanados del Ministerio 
de Salud de la Nación (que 
volvió a ser Ministerio). Con 

la convicción de que primero es la Salud, 
y que cuidarnos es también cuidar a cada 

“El INSSJP-PAMI sobrevivió cuando sostuvimos 
su funcionamiento en cada adversidad que la 
historia nos planteó, por ejemplo atravesando la 
última Dictadura Cívico Militar con compañer@s 
desaparecid@s. Sobrevivió en períodos 
democráticos sin Presidentes; o cuando algún 
gobierno quería desmembrarlo descentralizándolo 
a las provincias con miles de despidos y una gran 
movilización de l@s trabajador@s lo impidió.”
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jubilad@ que requiere atención. Desde la 
emergencia en las ambulancias, hasta en 
nuestros hospitales propios como el Milstein 
( Ex Hospital Francés que presentó la quie-
bra, y luego de mucha lucha por las fuentes 
de trabajo, sus trabajador@s le hicieron 
llegar una carta al entonces Presidente de 
la Nación Dr. Néstor Kirchner, quien tomó 
la decisión de incorporarlo al PAMI) o los 
Policlínicos de Rosario, sin dejar de men-
cionar las Agencias y Unidades de Gestión 
Local en todo el territorio nacional, nuestro 
objetivo sindical es garantizar que cada 
trabajador y trabajadora presencial cuente 
con los elementos de protección personal y 
con ambientes de trabajo seguros. 

Conformamos nuestra propia Comisión 
Gremial Covid-19 para tener la informa-
ción minuto a minuto del cumplimiento 
de los protocolos y de los casos de tra-
bajadores como positivos o contactos es-
trechos. De la misma manera, controlamos 
el cumplimiento de la dispensa de concurrir 
presencialmente a aquell@s compañer@s 
que estaban contemplados en las normati-
vas nacionales. Pero no nos quedamos ahí. 
En cada ámbito de negociación colectiva, 
planteamos la necesidad de brindarles el 
reconocimiento no solo social, también 
económico, a quienes aun con miedo y pre-
ocupación por los contagios, garantizaron 
con su presencia en cada lugar de trabajo, 

el acceso a las prestacio-
nes de PAMI a quienes las 
requirieron. 

Por supuesto, ese corre-
lato estuvo acompañado 
del esfuerzo conjunto 
con las autoridades, de 
mejorar los salarios que 
tanto poder adquisitivo 
perdieron los últimos años. 

Y así lo hicimos. Aún más, en este contexto, 
a propuesta nuestra, se lograron licencias 
nuevas y ampliación de ya existentes, des-
de Violencia de Género hasta Licencias 
para no Gestantes. En el mismo ámbito, 
logramos comenzar el camino del pase a 
planta del personal contratado y mientras 
tanto que fueran alcanzados por los mismos 
logros paritarios que el personal de planta 
permanente.

¿Estamos conformes? Por supuesto que no. 
La pandemia  ha recrudecido. Y también ha 
traído otras situaciones emocionales que 
nos desafían a estar más cerca todavía de 
l@s trabajador@s.

Las dudas y las preguntan son absorbidas 
por la acción, la organización gremial en 
tanto social hace el resto. Se forman grupos 
de trabajo para capacitación online, se ace-
lera la puesta en marcha de la Escuela de 
Formación Sindical virtual, se debate sobre 
el teletrabajo y los desafíos laborales 
en pandemia. Somos parte de un pueblo 
que atraviesa una situación inédita y preo-
cupante. Nuestro compromiso con valores 
como la Justicia Social y la Solidaridad, nos 
hace partícipes del Plan Detectar y del Plan 
Vacunar, donde con un gran voluntariado, 
acompañamos la mayor Campaña Sanitaria 
de nuestro país, desde los tiempos del Dr. 
Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud 
de la Nación en la Presidencia del General 
Perón.

“Atendemos a la población más vulnerable y 
de mayor riesgo ante el Covid-19. Desde la 
Organización Sindical propiciamos al inicio de 
la pandemia la aplicación de los Protocolos 
Sanitarios emanados del Ministerio de Salud de la 
Nación (que volvió a ser Ministerio).”
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“Somos parte de un pueblo que atraviesa 
una situación inédita y preocupante. Nuestro 
compromiso con valores como la Justicia Social 
y la Solidaridad, nos hace partícipes del Plan 
Detectar y del Plan Vacunar, donde con un gran 
voluntariado, acompañamos la mayor Campaña 
Sanitaria de nuestro país.”

Tenemos esperanza. Sin dudas, atravesare-
mos esta situación, con el dolor de quienes 
ya no están, pero también con la fuerza de 
quienes muestran su compromiso día a día 
en sus acciones laborales.

Imaginamos y bregamos por un PAMI que 
contemple las necesidades de sus afilia-
d@s en su Salud Integral. Que vuelva a 
tener la visión y la misión de ser parte de 
políticas públicas que recreen la mística y 
el prestigio de nuestra Obra Social, como 
parte fundamental de un Sistema de Salud 
Nacional, que vea en sus trabajador@s la 

experiencia, formación y 
compromiso, y lo traduzca 
en salarios dignos, buenas 
condiciones de higiene y 
seguridad laboral, climas 
laborales sin violencia, y en 
una Carrera Administrativa 
que permita el desarrollo y 
el reconocimiento acorde a 
las responsabilidades labo-
rales de cada trabajador y 
cada trabajadora, que ga-

rantice la igualdad de oportunidades y trato.

Como representantes de l@s trabaja-
dor@s nos queda un gran camino para 
seguir recorriendo. Con nuevos desafíos 
pero también con profundas convicciones. 
Con ámbitos de Negociación Colectiva 
donde discutamos y acordemos el presen-
te y el futuro de la mayor obra social de 
Latinoamérica con sus trabajador@s como 
columna vertebral. 

Organizad@s, Unid@s y Solidari@s.

L@s trabajador@s sabemos que nadie se 
salva sol@
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uforia y furia. 

A un año de la detección del primer 
caso de COVID-19 en nuestro país 
y de la declaración de pandemia 

por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) podemos intentar iniciar una 
suerte de balance. Aunque sabemos que 
sólo los años dan la perspectiva y equilibrio 
necesarios para generar conclusiones ricas 
en propuestas y enseñanzas. Es nuestro 
firme propósito generar un debate de ideas 

para empezar a desandar el camino de la 
normalidad porque estamos convencidas de 
que al pensar y repensar lo que nos acon-
teció y nos acontece como trabajadores de 
la salud, como ciudadanas y ciudadanos 
pero  fundamentalmente como sociedad 
podremos rendir tributo a l@s caíd@s y 
seguir adelante honrando su sacrificio con 
nuestro agradecimiento perdurable. 

Se define euforia como un estado del ánimo 
propenso al optimismo que, como fenómeno 

E

Mg. Andrea Induni* y Dra. Liliana Alfaya**

Sur, pandemia, 
vacunas y después 

* Médica. Coordinadora del área de salud de la Secretaría de Profesionales de la UPCN Seccional trabajadores públicos y na-
cionales y del GCBA.
** Mg en Políticas Públicas por la Universidad Austral. Coordinadora del área de salud de la Secretaría de Profesionales de la 
UPCN Seccional trabajadores públicos y nacionales y del GCBA.

“Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden 
resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política 

social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin 
una economía organizada en beneficio de la mayoría. (...)  

Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud  
si éstas son accesibles al pueblo.” 

Dr. Ramón Carrillo, Primer Ministro de Salud de la Nación
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patológico, se observa en algunas intoxica-
ciones y enfermedades del sistema nervioso; 
en el otro extremo, furia es un enojo violento 
que se manifiesta con gritos y gestos agita-
dos. En este punto es ilustrativo recordar los 
aplausos de las 21 hs de cada día a las y los 
trabajadores de la salud, declarados héroes 
por los medios de comunicación; aplausos 
que convivían con carteles donde invitaban 
a los mismos trabajadores 
a mudarse, a no usar el 
ascensor y quién sabe qué 
más porque transportaban 
el virus y eran un peligro. 

Algunos de nuestros pen-
sadores más lúcidos dicen 
que nos enfrentamos al re-
sultado de dos pandemias: 
cuatro años de gestión neo-
liberal (con degradación del 
Ministerio de Salud de la 
Nación al rango de Secre-
taría, incluido), el resultado 
de abandono y desidia en 

que se encontraban muchas áreas estraté-
gicas y luego la pandemia que generó esta 
vez sí, el virus biológicamente dicho. Así, 
la adquisición de insumos y recepción de 
vacunas, la capacitación a contrarreloj, el 
armado de dispositivos territoriales indispen-
sables para enfrentar la demanda totalmente 
comprensible de miles y miles de compa-
triotas, se mezcló inexorablemente con el 

“Algunos de nuestros pensadores más lúcidos 
dicen que nos enfrentamos al resultado de dos 
pandemias: cuatro años de gestión neoliberal (con 
degradación del Ministerio de Salud de la Nación 
al rango de Secretaría, incluido), el resultado 
de abandono y desidia en que se encontraban 
muchas áreas estratégicas y luego la pandemia 
que generó esta vez sí, el virus biológicamente 
dicho.”
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stress emocional de l@s trabajador@s de 
las primeras líneas, el cansancio por exceso 
de trabajo, las condiciones inhumanas des-
nudaron que el sistema de salud no estaba 
preparado para una pandemia. 

La política sanitaria, como toda política pú-
blica, es resultado del hacer y saber o del 
no hacer y no saber de los individuos que 
la diseñan, implementan, ejecutan, evalúan 
y retroalimentan para volver a empezar el 
ciclo virtuoso de las políticas públicas.  Un 
año entero, con todos sus días y todas sus 
horas… la inmensidad del paso del tiempo, 
estamos bajo el yugo del estrés del trabajo 
extenuante, la incertidumbre de lo descono-
cido y el bombardeo constante de los últimos 
trabajos científicos que insumieron horas de 
lectura, intentando sacar conclusiones sobre 
las experiencias de otros países. El temor 
de contagiar a nuestros seres queridos, el 
cuidado que demanda el propio cuidado, la 
reconversión de especialistas en las más 
diversas áreas en COVIDólogos, la trans-
formación de sectores enteros, la disponi-
bilidad y la resiliencia como algo cotidiano. 
Claramente, 2020 es el año que no tuvimos 
reuniones, ni cumpleaños, ni abrazos. Esta 
entrega total y absoluta requiere como 
contraprestación ineludible el respeto cuasi 
devoto del trabajo realizado, de la persona y 
el colectivo; necesitamos conciencia y sensi-
bilidad. Los pobres son más vulnerables 
que los ricos en términos de salud y esa 
vulnerabilidad está determinada princi-
palmente por la desigualdad económica.  

Fragmentación y Pandemia. 

La pandemia COVID-19 ha mostrado en toda 
su crudeza las falencias, vulnerabilidades, 
injusticias y desigualdades que aquejan 
al entramado económico, social, cultural y 
político contemporáneo. Una vez más ha 

quedado expuesto que los determinantes 
de la salud individual y colectiva rebasan 
ampliamente el ámbito de la organización 
sanitaria. La COVID-19 ha marcado un 
punto de inflexión para el desarrollo históri-
co de la humanidad, porque ha propiciado 
aunque sin proponérselo, una profunda 
reflexión sobre su destino y la disyuntiva 
que tiene ante sí:  entre el tránsito hacia una 
construcción de una sociedad en un mundo 
responsable y solidario, más centrado en 
el bienestar humano y menos pendiente de 
las cifras de los mercados, más proclive a la 
cooperación multilateral y menos propensa 
a la confrontación  

O por el contrario seguir un derrotero 
opuesto basado en el individualismo, el 
autoritarismo, la voracidad desenfrenada 
de los grupos concentrados en el marco de 
un unilateralismo obsoleto. Podemos ver a 
modo de ejemplo que el Gasto Total en 
Salud, cuando irrumpió la pandemia, re-
presentaba el 9,4% del Producto Interno 
Bruto (PIB), 2,7% correspondía al Gasto 
Público; el 3,9%, al Gasto de la Seguridad 
Social -incluido PAMI- y el restante 2,8% 
al Gasto Privado. Como quedó demostrado 
a lo largo y a lo ancho de la Argentina, la 
disponibilidad de recursos públicos hospi-
talarios fue uno de los factores clave para 
poder hacer frente a esta emergencia na-
cional.  En Argentina, previo a la pandemia 
se contabilizaban 27.000 establecimientos 
asistenciales de salud y 220.910 camas 
disponibles. En América Latina, Brasil con 
2,3 camas c/1000 habitantes, Chile con 2,1 
y Argentina con 4,4 camas cada mil habitan-
tes, es el país con mayor cantidad de camas 
disponibles en esta métrica, equiparable al 
valor alcanzado por China antes de ser de-
safiada por el COVID-19. Sin embargo, esta 
cifra está por debajo de la recomendación 
de la OMS (8 o más).
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Vimos en estos momen-
tos, cómo los recursos 
humanos son el pilar bá-
sico del sistema sanitario. 
Como ejemplo, la cantidad 
de médic@s (consecuen-
cia clara de la gratuidad de 
la enseñanza universitaria en nuestro país) 
cada mil habitantes es en nuestro país (3,9), 
se asemeja casi al valor de Italia (4,0), Mé-
xico con 2,4 médicxs cada 1000 habitantes 
y Estados Unidos (3,4) actual epicentro del 
virus. No obstante, en el interior de Argenti-
na, las desigualdades son marcadas. Área 
metropolitana con 13,2 médic@s cada mil 
habitantes, mientras provincias del Norte, 
como Santiago del Estero, Misiones, Formo-
sa y Chaco, cuentan con apenas 2 médic@s 
cada mil habitantes. Al igual que el resto 
del equipo de salud. Otro ejemplo son los 
estudios que se realizan, el 66% de todos 
los diagnósticos de COVID-19 se realizaron 
en el Sistema Público y el 60 % de los pa-
cientes internados tenían cobertura de Obras 
sociales y prepagas Incluso se incorporaron 
más de 4.000 camas de terapia al Sistema 
de Salud, lo que representó un aumento del 
47 % sobre la capacidad instalada en todo 
el sistema. ¿Cómo impacta esta situación 
en las y los trabajadores?  

Se está analizando en todos los ámbitos aca-
démicos y científicos nacionales e interna-
cionales las consecuencias y el impacto que 
va a tener la pandemia en la salud mental y 
emocional de los pueblos. Particularmente 
sobre quiénes con su presencialidad, ga-
rantizan el funcionamiento de las políticas 
públicas del Estado, y muy especialmente 
en todas las áreas de Salud. La pandemia 
puso al descubierto un engranaje desarticu-
lado por años de políticas neoliberales, no 
integradas para dar respuesta sanitaria ante 
la excepcional situación, también por los 

miedos, preocupaciones e incertidumbres 
que atravesaron y atraviesan, pero con la 
firme decisión de poner todo el potencial 
humano de la salud al servicio del conjunto 
de los más necesitados.  ¿Estaban pre-
parad@s?  Una vez más en la historia se 
constata, se comprueba, que las socieda-
des que no están organizadas, ni generan 
políticas de planificación, no se preparan 
para situaciones excepcionales como esta 
pandemia. Una excepción quizás haya sido, 
en un momento histórico durante el ejercicio 
del primer Ministro de Salud Pública de la 
Nación, Dr. Ramón Carrillo, a principios de 
los años cincuenta, en la presidencia del 
presidente Perón, donde se construyeron 
casi el 80% de los servicios de salud.

Hoy tenemos un cuello de botella. Si en 
aquel entonces el Sistema público de salud 
se pensó para dos millones de personas, 
ahora asisten a alrededor de 15 millones. 
Cuando se recorre la Argentina se obser-
va una sobredemanda al sector público, 
con una escasa articulación con otros 
sectores del Sistema de Salud. La frag-
mentación actual es parte del problema a 
resolver, entre los subsectores Públicos, 
Privados y de la Seguridad Social, inclui-
das las Obras Sociales Sindicales, desde 
donde l@s trabajador@s llevamos ade-
lante políticas de salud que garantizan, 
como en ningún otro sistema, la accesi-
bilidad, la equidad imbuida en un concepto 
de Sistema Solidario de Salud, donde los 
más jóvenes, los más sanos y de mayores 
ingresos, sostienen a los más viejos, a 
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“La pandemia puso al descubierto un engranaje 
desarticulado por años de políticas neoliberales, 
no integradas para dar respuesta sanitaria ante la 
excepcional situación.”
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los más enfermos y a los 
que menos ganan. Esta 
idea transformadora sigue 
siendo hasta el día de hoy, 
objeto de la voracidad de 
los bancos y el capital 
financiero transnacional, 
que bajo el disfraz del 
eficientismo económico, 
intentaron y aún pretenden 
borrar esta conquista de l@s trabajador@s.

Ha sido una constante en el Sistema de 
Salud en nuestro país el ataque de sectores 
económicos y políticos que no tienen en sus 
objetivos ni propician la Accesibilidad ni la 
Equidad, ni la Solidaridad, ni mucho menos 
la Justicia Social. Entendemos entonces 
claramente que la fragmentación, no es 
un error en la ejecución de programas, es 
una política deliberada llevada adelante. 
Debemos fomentar los debates necesarios 
que coloquen en la agenda pública un Plan 
de Salud Integral al cuidado de la salud de 
nuestro pueblo, en contraposición al modelo 
(mejor dicho), al negocio montado por la 
industria de la enfermedad. Vemos cómo, 
además de las condiciones del sistema de 
salud, el éxito de las medidas de prevención 
contra el coronavirus, como el aislamiento, 
la higiene y las vacunas dependerá también 
de la situación económica y social del país. 
Los problemas de vivienda y de acceso 
a los servicios sanitarios hacen que las 
consignas quedate en tu casa o lavate las 
manos con frecuencia o mantener distancia, 
sean casi impracticables lamentablemente 
para muchos argentinxs sino cambiamos la 
actual situación social de la gran mayoría 
del pueblo.

Vemos también en la región la falta de in-
tegración, mientras el Gobierno argentino 
está implementando políticas como la en-
trega de alimentos por diferentes medios y 

asistencia económica para los sectores más 
vulnerables, en Brasil, el gobierno federal 
decidió hacer caso omiso a las medidas 
de aislamiento y aprovechó la oportunidad 
para profundizar la flexibilización laboral. 
En tanto, en Estados Unidos se prioriza el 
auxilio al sector financiero y a las grandes 
industrias, al mismo tiempo que se retacea 
la ayuda económica a los más pobres. 

Salud para Tod@s: Crónicas de una 
Salud Desigual o cómo lograr la 
Equidad y Justicia Social en Salud.

Corría septiembre de 1978 y se cerraba 
en Kazajistán, en ese entonces parte de la 
URSS, la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de la Salud de Alma-Ata, 
sin dudas un hito en política de salud inter-
nacional de la época. Desde el lema: Salud 
para todos en el año 2000, había resultado 
un soplo de aire fresco y una iniciativa to-
talmente disruptiva en salud pública, pues 
planteaba la necesidad urgente de acciones 
para proteger y promover la Atención Pri-
maria de la Salud para todos los individuos. 
Alma-Ata planteaba una meta impensable, 
desafiante y ambiciosa que no fue compren-
dida en su totalidad hasta mucho tiempo 
después, tal fue la dimensión y originalidad 
de la propuesta. Como muchas cosas bue-
nas que añejadas son mejores, ahora que 
enfrentamos los efectos sociales, econó-

Debate

“Debemos fomentar los debates necesarios 
que coloquen en la agenda pública un Plan de 
Salud Integral al cuidado de la salud de nuestro 
pueblo, en contraposición al modelo (mejor 
dicho), al negocio montado por la  industria de la 
enfermedad.”
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micos y culturales del COVID-19 puede dar 
nuevas respuestas. 

Mientras escribimos este artículo, se infor-
man un total de 124 millones de casos a 
nivel mundial, 70,6 millones de recuperados 
y 2,74 millones de muertes, de este modo 
la pandemia desatada por el COVID - 19 
sigue sobre nosotros como un mal sueño.  
En este contexto, fueron muchos los que 
advirtieron que algo no iba bien; es desta-
cable la prédica del Papa Francisco sobre 
el impacto que la mercantilización de la 

salud y la desigualdad global pueden te-
ner en la cura del coronavirus, al señalar 
que “las diferencias sociales y económicas 
a nivel planetario corren el riesgo de marcar 
el orden de la distribución de las vacunas” 
contra la COVID-19 y que la campaña de 
inmunización más grande en la historia de 
la humanidad puede quedar determinada 
“con los pobres siempre como los últimos y 
el derecho a la salud para todos, afirmado 
como un principio, vaciado de su valor real”.  
La distribución desigual de vacunas entre 
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países ricos y pobres significa que el virus 
continuará propagándose y mutando. 

La situación, de alguna forma, reproduce el 
actual sistema global: los países más ricos 
han comprado ya la mayor cantidad de va-
cunas que se producirá este año, mientras 
los más pobres no tendrán dosis para ad-
ministrar incluso ni a sus poblaciones más 
vulnerables. Como resultado, se estima que 
cerca del 90% de los habitantes en casi 70 
países de bajos ingresos tendrán pocas po-
sibilidades de vacunarse contra el COVID-19 
en 2021.  Mientras, otras naciones, como 
Canadá, ya han comprado suficientes dosis 
para vacunar cinco veces a su población. 
Los países de ingresos altos tienen el 16% 
de la población mundial, pero actualmente 
cuentan con el 60% de las dosis de vacunas 
que se han vendido. 

El Sumo Pontífice fue muy claro en su idea 
de que las vacunas deben estar disponi-
bles para todos, que la humanidad toda 
es una sola familia y que las leyes del 
mercado y patentes no pueden ser más 
importantes que las leyes del amor y la 
salud de todos los seres humanos. En 
contraposición, una rápida consulta al mapa 
interactivo sobre la vacuna del coronavi-
rus que elabora Our World in Data refleja 
dolorosamente la inequidad global en la 
distribución y aplicación de vacunas para el 
COVID-19. En rápida enumeración podemos 
citar a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Gran 
Bretaña, Bahrein, Estados Unidos, Italia, Ale-
mania, Francia, China, Rusia, México, India 
y, unas posiciones más abajo, Argentina. 

En la misma línea, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), habló de un 
fracaso moral de enormes dimensiones, sus-
tentado sobre las muertes y el futuro de los 
países más pobres. La propuesta es lograr 

inmunizaciones de modo justo y equitativo a 
todos los habitantes del planeta, sumándose 
a la iniciativa el Consejo Episcopal Latinoa-
mericano (CELAM) abogando por el acceso 
a las vacunas sin tamices económicos. 
Además, algunos líderes políticos criticaron 
a quienes acaparan vacunas y se centran 
en la propiedad intelectual, para imponer 
barreras de acceso que atentan contra la 
Equidad y Justicia Social que debe primar 
en una situación tan delicada como la que 
enfrentamos; es necesario revisar los me-
canismos de producción, comercialización y 
distribución de vacunas. Como bien explicita 
el Comité Panamericano de Juezas y Jue-
ces por los derechos sociales y la Doctrina 
franciscana, “adquisición desproporcionada 
de dosis de vacunas por parte de algunos 
Estados acaudalados, superando su pobla-
ción, provoca una reducción en la oferta de 
vacunas, y una consecuente demora para 
el acceso de vacunas para otros países con 
menores niveles de ingreso”. 

Más allá de estas dificultades, dejamos el 
link para ver los datos de vacunación ac-
tualizados, ya que son valores dinámicos y 
esperamos que pronto alcancemos las me-
tas establecidas para garantizar la salud de 
todxs lxs argentinxs: https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas

El Estado es el único que puede 
resguardar la salud en su  
dimensión de derecho. 

L@s trabajador@s organizad@s, desde 
nuestros objetivos sindicales, ejercemos la 
responsabilidad de velar por la salud integral 
de nuestr@s representad@s, atentos a las 
condiciones y medio ambiente de trabajo 
con el cumplimiento de los protocolos sa-
nitarios en esta pandemia. Pero también, 
desde nuestra visión solidaria, nos coloca 
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en el desafío de ser garantes de su susten-
tabilidad y ser parte de los ámbitos de toma 
de decisiones de las Políticas Públicas de 
Salud donde, entendemos, el Estado debe 
convocar a discutir y diagramar un Sistema 
Nacional de Salud y su financiamiento, que 
garantice la promoción de la salud, la pre-
vención de las enfermedades y la educación 
para la salud.  En palabras del Dr. Ramón 
Carrillo: “No hay un solo aspecto ligado a la 
salud del hombre, que no pueda ser influido 
por la mala organización del trabajo¨.

El derecho a la salud es un derecho humano 
fundamental, público y social de raigambre 
constitucional, reconocido en el artículo 42 
de la Constitución Nacional, el cual expresa 
al respecto: 

“Los consumidores de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de consumo, 
a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz: a la libertad de elección, 
y a condiciones de trato equitativo y digno.”

Este derecho involucra la garantía de acceso 
a las prestaciones básicas de salud, su man-
tenimiento y regularidad a través del tiempo 

y establece que le incumbe principalmente 
al Estado la protección legal del mismo. 
Por otro lado, en la Carta Magna el Art. 75, 
inc. 18) también estipula: “Corresponde al 
Congreso (…) proveer lo conducente a la 
prosperidad del país, al adelanto y bienestar 
de todas las provincias (…)” y el Art. 75, inc. 
19: “Proveer lo conducente al desarrollo 
humano, al progreso económico con justicia 
social (…)”

En esta línea de pensamiento se entiende 
que el desarrollo humano, será posible a 
través de la protección efectiva del derecho 
a la salud y éste se encuentra incluido en 
el concepto de bienestar general, además 
se puede considerar un bien social, público, 
colectivo y consecuencia del derecho a la 
vida, a la integridad psicofísica y a la liber-
tad. Es así, que el Estado debe ser quien 
resguarde, garantice y propugna el acceso 
y la equidad a las mejores alternativas de 
tratamiento y prevención de este COVID-19 
y las futuras amenazas a la salud del pue-
blo que pudieran surgir y l@s trabajadores 
organizad@s seremos guardianes de este 
Estado presente como garante de nuestra 
salud, nuestra vida y nuestros sueños
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l escenario

Mucho se sabe y falta saber sobre 
el SARS COVID-19, el impacto 

social sanitario y económico tanto de la 
enfermedad como de las medidas drásticas 
que se han tomado todavía es desconocido, 
a pesar de que ha sido uno de los virus más 
estudiados en tan poco tiempo.

Todavía no tenemos proporción de este 
evento en la historia, ya sea por sus con-
secuencias sanitarias, como sociales y 
económicas, hubo 121.382.067 infectados 
y 2.683.209 de muertos, actualmente hay en 
estudio 166 potenciales vacunas, 24 de ellas 

E

Dr. Alejandro Todaro Kicyla*

Salud y salud mental 
en pandemia 

* Médico psiquiatra del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte
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Según la OIT, de una fuerza laboral mundial de 3.300 millones de personas, 1.600 
millones de trabajadores pertenecen a la economía informal (los más vulnerables) han 
sufrido un impacto masivo en su capacidad para ganar un salario por las medidas de 
aislamiento y el impacto económico de éstas. Según el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), 250.000 millones de personas pasarán hambre y 300.000 podrían morir cada día.

ya están en etapa de evaluación clínica y 
al día de la fecha se aplicaron 400.277.966 
dosis de 10 vacunas distintas en todo el 
mundo.

La salud es un campo amplio, complejo e 
integral, si bien como artificio lo segmen-
tamos para su estudio, los problemas de 
salud nos afectan de forma holística, su 

impacto es físico (síntomas), mental (psi-
copatología), social y económico, siendo 
incluso esto una sobre simplificación, 
nos afecta tanto a nivel individual como 
colectivo.

La pandemia como tal es un estado de 
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excepción mundial, el miedo, la preocupa-
ción y el estrés son respuestas normales 
en momentos en los que nos enfrentamos 
a la incertidumbre, a lo desconocido o a 
situaciones de cambios o crisis. Al temor de 
contraer el virus en una pandemia, se suma 
el impacto de los importantes cambios en 
nuestra vida cotidiana provocados por los 
esfuerzos para contener y frenar la propa-
gación del virus, a eso se agregan las rea-
lidades de distanciamiento físico, el trabajo 
desde el hogar, el desempleo temporal, la 
educación de los niños en casa y la falta de 
contacto físico con seres queridos y amigos.

Una instantánea 

En este escenario general además tenemos 
consideraciones particulares sobre personas 
que tienen padecimientos de salud mental 
previos, sobre personas que ejercen tareas 
de mayor exposición y responsabilidad como 
los trabajadores de la salud, pero no sólo 
éstos sino una multiplicidad de trabajadores 
que desarrollan tareas esenciales y muchos 
en sectores informales.

en mujeres que en hombres y mayor entre 
enfermeras que entre los médicos. 

El estudio de Jianyin Qiu y colaboradores 
contó con 52730 participantes de 36 provin-
cias de China, donde 18.599 eran hombres 
(35,27%) y 34.131 eran mujeres (64,73%). 
El 35% experimentó distrés psicológico, un 
29,29% con distrés leve a moderado y un 
5,14% con distrés severo.

Las personas menores de 18 años presenta-
ron menos distrés psicológico con un Índice 
de Distrés Peri Traumático relacionado a 
COVID-19 (CPDI) scores de (SD)=14,83 
(13,41). Dos factores de protección pueden 
explicar el bajo nivel de distrés psicológico 
en los menores de 18 años: una relativa 
baja morbilidad en este grupo etario y una 
limitada exposición a la epidemia.

Las personas entre los 18-30 años y 
mayores de 60 años presentaron un alto 
distrés psicológico, con un CPDI scores 
de (SD)=27,76 (15,69) y un CPDI scores 
(SD)=27,49 (24,22) respectivamente. La 
población entre los 18-30 años tiene acceso 
a la información en las redes sociales y ello 

De manera aproximativa el impacto desde el punto de vista de salud mental es alto, 
si bien toda información es todavía parcial, estudios realizados en China revelan en 
la población general un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo; un 16,5% 
de síntomas depresivos, un 28,8% de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos 
entre moderados y severos. 

Los factores asociados con un alto impacto 
psicológico y niveles elevados de estrés, 
son síntomas de ansiedad y depresión, 
tener síntomas físicos específicos y una 
percepción pobre de la propia salud. 
Específicamente sobre el personal de salud 
la tasa de ansiedad fue del 23,04%, mayor 

puede gatillar el estrés. Debido a que las 
cifras más altas de mortalidad ocurren en 
la población adulta mayor es comprensible 
que éste sea el grupo etario con significativo 
impacto psicológico. Además, la población 
con elevado nivel de educación tiende a te-
ner más distrés psicológico, probablemente 
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por mayor conciencia de amenaza hacia su 
salud.  

Lo que no pasa de moda

Finalmente son los Estados quienes dan las 
respuestas, la organización de los sistemas 
de salud y contención social de los Estados 
Nación hacen la diferencia en las respuestas 
a la pandemia. En el caso particular de la 
salud mental, no sólo al sostener la atención 
de personas con esos padecimientos, sino 
también movilizando recursos novedosos 
de contención en ésta, ante la situación de 
cuarentena, así como sosteniendo y reno-
vando el funcionamiento de las instituciones 
creadas bajo el amparo de la Ley Nacional 
de Salud Mental 26657, promoviendo  la 

reconstitución de la CONISMA (Comisión 
Nacional Interministerial de Salud Mental 
y Adicciones)  que fuera disuelta duran-
te el período 2015-2019, y el Consejo 
Consultivo Honorario en Salud Mental y 
Adiciones. Es un organismo de consulta 
que en este marco redobló sus esfuerzos 
de funcionamiento, conformado por di-
versas instituciones de la sociedad civil 
entre las que se incluyen los Sindicatos, 
organismos de Derechos Humanos y 
organizaciones de usuarios, en el cual 
UPCN cuenta con representación y activa 
participación desde 2019.

Como síntesis, el impacto en la salud 
mental se genera en la preocupación de la 
población por estar expuestos al virus en el 
transporte público, la preocupación por los 
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retrasos en los horarios del trabajo y la pre-
ocupación por la privación de sus ingresos 
económicos, explicando los niveles mayores 
de estrés con un componente mayor en tra-
bajadores esenciales.  Los niveles de estrés 
psicológico pueden estar influidos también 
por la disponibilidad y acceso a los servicios 
de salud, a la eficiencia del sistema y a las 
medidas de prevención y control adoptadas 
por el gobierno contra la situación epidémica.

Lo anterior además de ser una visión preli-
minar es un enfoque parcial. Si es la salud 
un fenómeno colectivo multideterminado, 

el impacto del SARS CO-
VID-19 será un reflejo 
contextualizado de ello, 
cada región presenta 
características sociales, 
políticas, económicas y 
culturales diferenciadas, 
esto explica por qué la 
mortalidad en Argentina 
es de 122,6 (muertos 

cada 100.000 hab), 137,3 en Brasil, de 
187,6 en Reino Unido y 63,6 en Rusia. 

Distintos medios económicos, sociales y de 
organización política y del sistema de salud, 
distintas poblaciones, idiosincrasia y climas, 
ante el mismo virus determinarán distintos 
perfiles epidemiológicos y distinto impacto.

“Frente a las enfermedades que genera la 
miseria, frente a la tristeza, la angustia y el 
infortunio social de los pueblos, los micro-
bios, como causas de enfermedad, son unas 
pobres causas.” Una verdad del Dr. Ramón 
Carrillo que nunca pasa de moda

“La población entre los 18-30 años tiene acceso 
a la información en las redes sociales y ello puede 
gatillar el estrés. Debido a que las cifras más altas 
de mortalidad ocurren en la población adulta 
mayor es comprensible que éste sea el grupo 
etario con significativo impacto psicológico.”



60

Debate

Referencias 

https://www.who.int/blueprint/priority-disea-
ses/key-action/Novel_Coronavirus_Lands-
cape_nCoV_Mar26.PDF

https://github.com/owid/covid-19-data/blob/
master/public/data/vaccinations/vaccina-
tions.csv

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/
index.htm

Huang JZ, Han MF, Luo TD, Ren AK, Zhou 
XP. Mental health survey of 230 medical staff 
in a tertiary infectious disease hospital for 
COVID-19. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng 
Zhi Ye Bing Za Zhi. 2020; 38(0):E001. doi: 
10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063 

Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. 
A nationwide survey of psychological distress 

among Chinese people in the COVID-19 epi-
demic: implications and policy recommen-
dations. General Psychiatry. 2020; 33(2): 
e100213. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/
gpsych-2020-100213 

Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The 
psychological impact of quarantine and how 
to reduce it: rapid review of the evidence. 
Lancet.2020;395(10227):912-920. 

ht tps: / /www.c lacso.org/wp-content /
uploads/2020/11/Revista-Salud-Proble-
ma-2020-El-Gobierno-de-la-microbiolo-
gi%CC%81a-en-la-respuesta-SARS-CoV-2.
pdf 

Universidad Johns Hopkins (Baltimore, 
EE.UU.), autoridades locales. Última ac-
tualización de cifras 19 de marzo de 2021 
13:22 GMT



61



62

Nuevo



63

Cuál es la cantidad de trabajado-
res y trabajadoras que se encuen-
tran contenidos hoy en día en el 
sistema de Obras Sociales?

- José Luis Lingeri: En la República Ar-
gentina, la cobertura de salud depende de 
factores territoriales y de la condición de 
país federal. Coexisten 
tres sistemas (Público, 
Privado y de la Seguridad 
Social) y a su vez cada 
uno con su fragmenta-
ción y segmentación. Los 
Sistemas Públicos los po-
demos dividir, a su vez, 
en Nacional, Provincial y 
Municipal, y dentro de la 
Seguridad Social podemos 
incluir las Obras Sociales 
Provinciales, las Universi-
tarias, el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, 
las Fuerzas de Seguridad, 

el Poder Judicial de la Nación, el Poder 
Legislativo Nacional, que cada uno cuenta 
con un sistema propio. 

Si nos referimos a los trabajadores de la 
Administración Pública Nacional (Poder 
Ejecutivo Nacional) y a los del Sector Pri-
vado, el Sistema Nacional del Seguro de 

¿

Reportaje

Sube al Escenario: 
José Luis Lingeri* 

* Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS)

“Si nos referimos a los trabajadores de la 
Administración Pública Nacional (Poder 
Ejecutivo Nacional) y a los del Sector Privado, 
el Sistema Nacional del Seguro de Salud 
cuenta con aproximadamente 15 millones de 
beneficiarios, según las estadísticas actuales de la 
Superintendencia de Servicios de Salud. En esa 
cifra, también están incluidos los integrantes de 
los grupos familiares primarios (cónyuges, hijos 
hasta determinada edad, padres en algunos casos, 
nietos en otros).”
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Salud cuenta con aproximadamente 15 
millones de beneficiarios, según las esta-
dísticas actuales de la Superintendencia de 
Servicios de Salud. En esa cifra, también 
están incluidos los integrantes de los grupos 
familiares primarios (cónyuges, hijos hasta 
determinada edad, padres en algunos casos, 
nietos en otros). 

Pero si la cuenta la llevamos a los cotizantes, 
es decir, quienes efectivamente trabajan 
en relación de dependencia y aportan a 
las obras sociales (los familiares no tienen 
que efectuar aportes adicionales como en 
el sistema prepago), la cifra se reduce a 
5.800.000 personas. Es decir, con el 9% de 
aporte y contribución de casi seis millones 
de personas, se sostiene a 15 millones.

¿Funcionó el sistema para abarcar a mo-
notributistas?

- JLL: El Régimen Simplificado para pe-
queños contribuyentes (ese es el nombre 
correcto) es un régimen fiscal que permite 
que los trabajadores autónomos que no 

superen determinado monto 
de facturación, ingresen al 
Sistema de Salud abonando 
un componente económico 
que, para el principio de este 
año 2021, todavía mantiene 
el monto del año pasado y 
asciende a $ 1.041. Cuando 
en el año 2004 comenzó 
el régimen de monotributo 
como lo conocemos actual-
mente, la cifra de benefi-
ciarios no alcanzaba a los 
700.000. Hoy, según cifras 
oficiales de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud, 

entre monotributistas del régimen general 
y monotributistas sociales (una variante 
vinculada a los planes sociales) asciende 
a casi 1.900.000 personas. Y si a ellos les 
sumamos los trabajadores del régimen de 
personal doméstico, superamos los dos 
millones de personas. Es importante aclarar 
que el monto a ingresar por parte de estos 
beneficiarios es muy inferior a los aportes y 
contribuciones de ley que se ingresan por los 
trabajadores en relación de dependencia.

La respuesta a la pregunta debiera dividirse 
de acuerdo con los sujetos involucrados: a) 
para los contribuyentes, ha sido una buena 
medida en tanto cuentan con un servicio 
de salud a través de una obra Social del 
Sistema que está obligada a brindarle el 
PMO por un ínfimo aporte. B) para las obras 
sociales, ha sido una fuente permanente y 
constante de desfinanciamiento, más allá 
de lo cual los hemos recibido y les damos 
respuestas a sus necesidades. Pero no 
debemos perder de vista, que el Estado; 
como garante Constitucional del derecho a 
la Salud; no puede estar ausente y debería 

“Todo eso es lo que tiene que representar 
fundamentalmente el sector de la CGT, que 
además en nuestro país, y gracias al peronismo, 
tiene la concepción de lo que significa la política. 
No la política, digamos, partidista o ideologizada, 
sino la concepción política de la organización 
de los trabajadores, para decidir como parte 
integrante, en un contexto de igualdad de 
condiciones con otros sectores comunitarios, el 
destino de nuestra Argentina.”
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participar en el financiamiento de la salud de 
este segmento de la población. 

Hoy los monotributistas sociales son asis-
tidos por el estado nacional a través del 
Ministerio de Desarrollo Social.

¿Cuáles serían a su criterio los tres pro-
blemas más serios que afectan hoy a las 
Obras Sociales?

- JLL: Los problemas que hoy tiene el 
sistema son mucho más que tres. Pero 
para responder a la pregunta, debiéramos 
comenzar por el desfinanciamiento, que se 
produce por la caída de personas en relación 
de dependencia, la pérdida del salario con 
relación a la inflación y el incremento de los 
costos médicos. En segundo lugar, y ligado 
a lo anterior, el incremento de los precios 

de los insumos de salud (especialmente 
medicamentos y gastos médicos) que no 
siguen la lógica de los aumentos inflaciona-
rios. La mayoría de ellos tienen precios en 
dólares. Y en tercer lugar la incorporación de 
prestaciones (nuevas) al Programa Médico 
Obligatorio y por ende a cargo de las obras 
sociales, sin el debido financiamiento. 

Pero también hay otros problemas serios, 
que afectan en gran medida al sistema, 
como la judicialización, la intervención asi-
métrica del sector prepago, la fragmentación 
y segmentación, entre otros.

¿Usted cree que debería modificarse el 
sistema actual de libre elección?

- JLL: El sistema de libre elección de obra 
social, tal como lo conocemos hoy, comenzó 
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en mayo de 1998; ya lleva 23 
años, donde trabajadores y 
trabajadoras pueden elegir 
su obra social. Pero en todo 
este tiempo hemos podido 
ver cómo algunas obras 
sociales (en acuerdo con 
las empresas de medicina 
prepaga) han construido una 
industria de la desregulación. 
Es decir, con el componente 
de la seguridad social del aporte y contribu-
ción más lo que abonan en las empresas de 
medicina prepaga han generado lo que en el 
sistema se ha dado en llamar el “descreme”. 
Se han ido llevando, por vía de la libre elec-
ción, los de mejores salarios, los jóvenes, 
los sanos y los que tienen pocas cargas de 
familia; dejando en las obras sociales que 
no hicieron acuerdos con los prepagos a los 
mayores adultos, a los más enfermos, a los 
más pobres y a los que tienen muchos hijos.

Las modificaciones que propondría no 
debieran afectar el derecho de la gente a 
cambiarse de obra social, sino referirse a 
los componentes económicos del cambio. 
La ley de obras sociales y el decreto que la 
reglamenta, incurren en una contradicción 
cuando hablan de un sistema solidario, pero 
cuando se refieren al aporte del trabajador 
lo consideran parte de su salario y ese es 
el fundamento por el que se llevan todo el 
aporte a otra obra social. Entonces, debiera 
el Sistema en su conjunto ser solidario con 
aquellos componentes que conforman el 
Fondo Solidario de Redistribución y que hoy 
distribuyen subsidios entre las obras socia-
les del sistema. No puede ser que reciban 
iguales subsidios quienes tienen muchos 
afiliados de pocos recursos, que aquéllos 
que tienen beneficiarios de los salarios más 
bajos. Las modificaciones que propondría 

van para ese lado, sin afectar el derecho de 
la gente para cambiarse de obra social. En lo 
que hace a libre elección hay dos valores en 
juego: La libertad y la solidaridad. El desafío 
que tenemos que sortear es justamente 
que se pueda ejercer el derecho de opción 
por parte de los afiliados y que el ejercicio 
de ese derecho no vaya en desmedro de 
la solidaridad, que en gran parte es lo que 
ha venido ocurriendo hasta ahora. Para 
resolver esta cuestión, proponemos que 
aquéllos que ejercen ese derecho y que 
generalmente abonan un componente de 
bolsillo en la prepaga, tributen al Fondo So-
lidario de Redistribución por esa diferencia, 
o sea, aporten el 15% sobre la totalidad del 
valor del plan.

¿Podría contarnos cómo atravesaron 
las Obras Sociales la primera fase de la 
pandemia en  2020?

- JLL: Uno de los efectos primarios que 
tuvo la pandemia fue la caída de las acti-
vidades económicas. En ese contexto, las 
obras sociales sufrieron la merma en sus 
recaudaciones, que se fue compensando 
hasta diciembre de 2020 con recursos del 
ya mencionado Fondo Solidario. La Segu-
ridad Social Nacional, fundamentalmente 
las obras sociales sindicales, enfrentaron 

Reportaje

“Los problemas que hoy tiene el sistema son 
mucho más que tres. Pero para responder 
a la pregunta, debiéramos comenzar por el 
desfinanciamiento, que se produce por la caída 
de personas en relación de dependencia, la 
pérdida del salario con relación a la inflación y el 
incremento de los costos médicos.”
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la pandemia a pesar de las dificultades que 
imperaron en materia de financiamiento. 
Paralelamente, y al tratarse de un tema de 
salud, la pandemia hizo que las obras socia-
les debieran prepararse y equiparse para la 
atención de los beneficiarios alcanzados por 
el virus. No solo desde una lógica asistencial 
sino también administrativa y operativa. La 
mayoría de las organizaciones debieron 
adaptar rápidamente sus estructuras a la 
modalidad de teletrabajo y no descuidar los 
canales de asistencia y contacto con sus 
afiliados. Debieron complementar sus carti-
llas asistenciales con esquemas ampliados 
y generar servicios de contención de todas 
aquellas patologías no Covid que debieron 
seguir recibiendo asistencia y cuidados más 
allá de la pandemia. El desafío presente y 
futuro está en definir estrategias de conten-
ción de la segunda ola de Covid sin dejar 
de lado el resto de los problemas médicos y 
sanitarios que afectan a la población. 

¿Se están previendo medidas para una 
segunda ola?

- JLL: Como dije anteriormente, el desafío 
está en la contención de esta segunda ola, 
implementando correcciones de gestión que 
se desprenden de las lecciones aprendidas 
durante  2020 sin descuidar la amplitud de 
problemas sanitarios (problemas cardio-
vasculares, oncológicos, etc.), que aquejan 
a nuestros afiliados en 
un contexto de recursos 
económicos y humanos 
cada vez más complejo 
sin dejar de lado, ade-
más, las secuelas que 
la primera ola ha dejado. 
Una parte importante de 
ese desafío está en el 

cómo organizar nuestros servicios articu-
lando con todos los actores involucrados 
desde lo estratégico al terreno. Esto implica 
amplio diálogo y consenso con actores de 
lo más diverso: desde el Gobierno a través 
del Ministerio de Salud, la Superintenden-
cia de Servicios de Salud, el PAMI hasta el 
prestador público y privado, pasando por la 
industria farmacéutica y demás actores del 
sistema. No debemos perder de vista el fac-
tor recurso humano, clave para enfrentar y 
dar respuesta a lo que ya estamos viviendo. 

¿Cuáles son, desde su punto de vista, las 
fortalezas del sistema de obras sociales?

- JLL: Las fortalezas del sistema las po-
demos encontrar en varios vectores. En 
primer lugar, su antigüedad. La primera ley 
de obras sociales data de 1970, con lo cual 
este año el sistema está cumpliendo sus 50 
años. Es un sistema consolidado desde el 
punto de vista estructural, con una preemi-
nencia del sistema sindical en su conjunto 
y que ha sabido dar respuesta desde el 
punto de vista sanitario a la mayoría de la 
población cubierta. No olvidemos, que son 
aproximadamente 15 millones de beneficia-
rios cubiertos.

Por otro lado, al ser un sistema solidario, 
cuenta con mecanismos financieros que 
le han permitido subsistir a situaciones de 
crisis, como la del año pasado y también la 

Reportaje

“El desafío que tenemos que sortear es justamente 
que se pueda ejercer el derecho de opción por parte 
de los afiliados y que el ejercicio de ese derecho no 
vaya en desmedro de la solidaridad, que en gran 
parte es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora.”
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que sufrió el país en el año 2001. El Fondo 
Solidario de Redistribución, que se compone 
con un porcentaje de esos aportes y contri-
buciones de ley, ha sabido salir en auxilio de 
las instituciones que han pasado momentos 
de crisis. Desde una visión práctica, esto 
implica que un beneficiario del sistema que 
aporta la mitad de lo que cuesta brindar el 
PMO, reciba lo mismo que aquél cuyo aporte 
representa dos o tres veces más. 

Debemos señalar también que el Programa 
Médico Obligatorio, más allá de las críticas 
formuladas a la incorporación que hacen los 
legisladores de prácticas, medicamentos y 
procedimientos sin señalar cuáles serán las 
fuentes de financiamiento, les permiten a los 
usuarios del sistema contar con una garantía 
mínima de cobertura de su salud y la de su 
grupo familiar.

No olvidemos tampoco que es un sistema 
que permite continuar dentro de la cobertu-
ra de la obra social aún en situaciones de 
desempleo, lo que brinda otra garantía a 
los beneficiarios y su familia por un tiempo 
mayor que el del trabajo efectivo.

Por último, señalemos que la mayoría de 
las obras sociales sindicales tienen al-

cance nacional, por lo que 
brinda cobertura en lugares 
donde el sector privado no 
accede por no ser rentable y 
representa una instancia de 
articulación entre todos los 
subsistemas, ya que en su 
gestión conviven prestadores 
públicos, prestadores priva-
dos, organismos del estado 
nacional, cámaras empresa-
riales, la industria farmacéu-
tica, el PAMI, financiadores 
privados, universidades, los 

académicos y otros tantos actores directos 
e indirectos del sistema de salud. 

¿Y cuáles son sus debilidades?

- JLL: Las debilidades tienen que ver con 
las amenazas ya expuestas. Tenemos obras 
sociales ricas y obras sociales pobres como 
producto de la desregulación, la diversidad 
geográfica y el alcance de la cobertura que 
conspiran contra la calidad y la igualdad de 
los servicios. Y hay otras debilidades ex-
ternas, vinculadas con cuestiones como la 
judicialización (cada vez hay más reclamos 
judiciales por coberturas no incluidas en la 
canasta básica o Programa Médico Obliga-
torio), la segmentación y la fragmentación 
del sistema que hacen que dos personas 
que viven en un mismo lugar no tengan la 
misma cobertura de salud. Vivimos en un 
país federal, y eso hace que las provincias 
puedan mantener sistemas y/o servicios di-
ferentes a los que se exigen a nivel nacional.

En este sentido, no puede dejar de men-
cionarse que el Fondo Solidario de Re-
distribución, al que hice referencia en la 
pregunta anterior, no fue creado ni pensado 
por quienes redactaron la ley para financiar 

Reportaje

“El Fondo Solidario de Redistribución, que se 
compone con un porcentaje de esos aportes y 
contribuciones de ley, ha sabido salir en auxilio 
de las instituciones que han pasado momentos 
de crisis. Desde una visión práctica, esto implica 
que un beneficiario del sistema que aporta la 
mitad de lo que cuesta brindar el PMO, reciba lo 
mismo que aquél cuyo aporte representa dos o 
tres veces más.”
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medicamentos de alto costo, ni la cobertura 
de las personas con discapacidad. Para que 
aquéllos que no conocen el sistema tengan 
una idea de las debilidades de financiamien-
to, la atención de aproximadamente ochenta 
mil personas con discapacidad importa casi 
el 50% de la recaudación mensual del Fondo 
Solidario de Redistribución. Esto no quiere 
decir que nos desentendamos del cuidado 
de los mismos, pero acá también el estado 
debe estar presente.

¿Cuáles serían las medidas más urgentes 
que, desde su punto de vista, debería to-
mar el Estado para contribuir a fortalecer 
el sistema?

- JLL: Uno de los grandes mitos que hay en 
este sistema de salud y sobre todo, por la 
participación que tienen las entidades sindi-
cales en él, está referido a la participación 
del Estado. Es común ver en diferentes notas 
periodísticas afirmaciones relacionadas a los 
subsidios que le da el Estado a las obras 
sociales. Nada más lejos de la realidad.

Desde hace más de veinte años el Estado 
no ha puesto un peso en el sistema Nacional 
del Seguro de Salud. Todo el financiamiento 
de las obras sociales y del Fondo Solidario 
de Redistribución surge de los aportes y 
contribuciones de los trabajadores en re-
lación de dependencia. Es más, hasta los 
gastos operativos de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, se pagan con recursos 
del Fondo Solidario. 

Los efectores públicos son prestadores natu-
rales del sector de obras sociales sindicales, 
y desde fines de los años 90, las normas 
imponen que, si un afiliado de las obras so-
ciales se atiende en el sector público, para él 
la prestación es gratis pero luego el sistema 

público se la factura y se la cobra a la obra 
social. Es decir, no sólo no pone nada, sino 
que muchas veces se financia a través del 
pago de prestaciones.

La situación actual del sector, la crisis que 
está atravesando el país y fundamentalmen-
te las exigencias legales que imponen tanto 
las nuevas incorporaciones al Programa 
Médico Obligatorio, como los jueces a través 
de los amparos, hacen necesario la partici-
pación del Estado. Esa participación debe 
vincularse al financiamiento del sistema, 
tanto sea de las nuevas tecnologías, como 
de prestaciones que se dan, por ejemplo, a 
las personas con discapacidad que no son 
directamente vinculadas a la cobertura de 
salud, como son el transporte y la educación. 
En relación con este último punto, considero 
que el Estado Nacional debería reintegrar al 
Fondo Solidario el costo de estos servicios 
para equilibrar y poder sostener la solidari-
dad del sistema. 

Se debería reformular la lógica de apor-
tes al sistema de poblaciones específicas 
como los monotributistas y monotributistas 
sociales para que en dicho aporte se es-
tableciera una lógica de proporcionalidad 
con el servicio que reciben el aportante y 
su grupo familiar.  

Desde la óptica prestacional, sería ne-
cesario federalizar y buscar interrelación 
entre los diferentes sistemas de Seguridad 
Social. Los usuarios del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud se pueden cambiar de 
Obra Social, como ya dijimos, pero los otros 
subsistemas tienen gente cautiva. Los bene-
ficiarios de las obras sociales provinciales, 
el poder judicial, para dar sólo ejemplos, 
no pueden cambiar de Obra Social. Esta 
situación no sólo conspira contra la calidad 
del servicio de salud y la superposición de 

Reportaje
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prestaciones, sino con el 
aprovechamiento de la eco-
nomía de escala, ya que las 
personas que tienen doble 
cobertura no pueden unificar 
ni el servicio ni el aporte.

Cuando pensamos en forta-
lecer el sistema, también es 
importante bregar por el uso 
racional de los recursos. En 
este sentido se lograría un 
avance muy importante si 
incorporamos herramientas 
tecnológicas para tener un 
modelo de historia clínica única, el uso de 
receta electrónica, aplicaciones en los celu-
lares para el seguimiento de enfermedades 
crónicas, telemedicina, para citar algunos 
ejemplos.

No puedo dejar de mencionar que otro 
elemento clave en el costo de la atención 
médica son los medicamentos. Sin lugar a 
duda, es el Estado el que debe ordenar y 
definir la política de medicamentos del país, 
que no puede estar librada exclusivamente 
a las fuerzas del mercado.

En los últimos días toda la opinión pública 
asistió a las peripecias que debió pasar una 
pequeña niña, que padece atrofia medular 
espinal, para acceder a un medicamento 
que cuesta más de dos millones de dólares. 
Gracias a la solidaridad de nuestro pueblo, 
finalmente se pudieron juntar los fondos para 
financiar el tratamiento. Que la cobertura 
de este tipo de tratamientos dependa de la 
“beneficencia” nos atrasa el reloj 50 años. 
Estamos convencidos de que es el Estado 
quien debe garantizar para toda la población 
la cobertura de este tipo de tecnologías de 
alto costo con igualdad y equidad.

¿Cómo afectan a las obras sociales 
los fallos de la justicia obligando a dar 
prestaciones muchas veces aún no 
aprobadas o no incluidas en las cartillas 
prestacionales?

- JLL: Lo afectan de muchas maneras, 
pero fundamentalmente violan el principio 
solidario del sistema. Si por un fallo judicial 
hay que darle todo a un solo afiliado (en 
hipótesis), puede ocurrir que la obra social 
no tenga recursos para cumplir con su obli-
gación de brindar servicios al resto de sus 
afiliados. Pero quizás lo más traumático de 
la judicialización de la salud tiene que ver 
con la pregunta. En su gran mayoría, se trate 
de prestaciones, prácticas o medicamentos 
que no forman parte de la canasta prestacio-
nal obligatoria o peor aún, ni siquiera están 
aprobados por los organismos regulatorios 
ni tienen evidencia científica comprobable 
que los haga útiles para la patología de esa 
persona. Hemos visto no hace mucho un 
ejemplo de un amparo para suministrarle a 
una persona enferma de Covid-19 el dióxido 
de cloro, cuestionado por todas las socieda-
des científicas.

La propia justicia, mediante fallos de la Corte 

“Desde hace más de veinte años el Estado 
no ha puesto un peso en el sistema Nacional 
del Seguro de Salud. Todo el financiamiento 
de las obras sociales y del Fondo Solidario 
de Redistribución surge de los aportes y 
contribuciones de los trabajadores en relación de 
dependencia. Es más, hasta los gastos operativos 
de la Superintendencia de Servicios de Salud, se 
pagan con recursos del Fondo Solidario.”
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Suprema de Justicia de la Nación se encargó 
de consolidar el concepto que el PMO era 
un piso de prestaciones. Visto de este modo, 
y más teniendo en cuenta el avance de las 
nuevas tecnologías, la cobertura que deben 
dar las Obras Sociales no tiene límite, lo cual 
lleva el sistema hacia el colapso. Por esta 
razón creemos que debe remplazarse el 
PMO, por una canasta de servicios médico 
asistenciales explícita, que ponga límites 
claros a la obligatoriedad de cobertura para 
todos los financiadores del sistema. Y que 
tenga fuerza de ley, cosa que hoy no ocurre 
con el PMO.

¿Cuál es a su criterio la causa del ataque 
sistemático de los medios de comunica-
ción contra el sistema de obras sociales 
sindicales?

- JLL: El de las obras sociales sindicales 
argentino es un modelo único en el mundo, 
que ha merecido especial atención en la 
Organización Internacional del Trabajo en 
muchas oportunidades. En la historia de 
este sistema ha habido fracasos (quiebras) 
de obras sociales sindicales, pero también lo 
ha habido de obras sociales de empresarios 
(APS, por ejemplo). En este último tiempo se 
puede apreciar que la autoridad de aplica-
ción ha decidido la liquidación de empresas 

de medicina prepaga, pero 
no ha habido bajas de obras 
sociales.

Puede haber errores pun-
tuales en el manejo de una 
entidad y para eso existe el 
control de la Superintenden-
cia de Servicios de Salud, 
que no empañan la labor de 
las obras sociales sindica-
les, que son patrimonio de 

los trabajadores que la componen.

Es importante resaltar, también, que las 
obras sociales reciben ingresos muy inferio-
res a los que percibe cualquier empresa de 
medicina prepaga, partiendo de la base que 
se brinda cobertura a todo un grupo familiar 
con el aporte del trabajador, mientras que 
los prepagos tienen planes que valoran a 
cada integrante del grupo familiar. 

En las actuales circunstancias de crisis de 
financiamiento que expusimos anteriormen-
te, son los sindicatos quienes han salido 
en ayuda de las obras sociales y lo hacen 
sabiendo de las necesidades de los traba-
jadores y sus grupos familiares.

Probablemente el ataque tenga que ver con 
presiones mediáticas destinadas a desacre-
ditar al movimiento obrero en su conjunto. 
Desde hace mucho tiempo hay un embate 
sistemático al sector sindical.

Los tiempos que transcurren nos obligan 
al desafío de generar mecanismos para 
que nuestras organizaciones se adapten a 
los cambios que van a surgir en el mundo 
moderno. Dicho de otro modo, no nos ne-
gamos a realizar las transformaciones que 
sean necesarias para brindar un servicio de 
salud acorde con las necesidades actuales 
de nuestros trabajadores y trabajadoras

“No puedo dejar de mencionar que otro elemento 
clave en el costo de la atención médica son 
los medicamentos. Sin lugar a duda, es el 
Estado el que debe ordenar y definir la política 
de medicamentos del país, que no puede 
estar librada exclusivamente a las fuerzas del 
mercado.”
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Nos podría informar la cantidad de 
trabajadores y grupos familiares 
que actualmente cuentan con la 

cobertura de Unión Personal?

- Mariano Macedo: Nuestra obra social 
cuenta con más de 630 mil afiliados a los 
que brinda cobertura en materia de salud, 
muchos de ellos son parte de grupos fami-
liares y la mayoría pertenece al ámbito de 
la Administración Pública. 

¿De estas personas cuántos son afiliados 
naturales y cuántos adherentes o por 
opción?

- MM: Como mencionaba, la mayoría de 
nuestros afiliados tiene su origen en la 
Administración Pública, siguiéndole en can-
tidad aquéllos que eligieron desregular sus 
aportes en nuestra Obra Social y luego los 
adherentes, número que se ha incrementado 
en los últimos tiempos.

¿Con cuántas sedes propias cuentan en 
este momento?

- MM: La Obra Social cuenta con cuatro 
sanatorios propios: el Sanatorio Recoleta 
Anchorena, el Anchorena San Martín, el 
Sanatorio Anchorena ITOIZ en la localidad 
de Avellaneda y el Instituto Quirúrgico del 
Callao en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Además, para la atención ambulatoria 
y consultorios por especialidades cuenta 
con cuatro centros propios denominados 
CEMAC.

Los afiliados pueden realizar prácticamente 
toda su gestión administrativa ante la Obra 
Social en forma virtual, a través de la página 
web, mediante el sistema de autogestión. 
Para aquellos trámites que requieren pre-
sencialidad contamos en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires con dos sedes, y en 
el área metropolitana e interior del país con 
70 agencias de atención presencial.

¿

Sube al escenario: 
Dr. Mariano Macedo* 

* Presidente de Unión Personal 
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¿Podría contarnos cómo atravesó la orga-
nización la primera fase de la pandemia 
en el año 2020?

- MM: Semanas antes de que se reportara 
el primer caso en el país, nuestros equipos 
médicos seguían con atención la evolución 
de la pandemia en los primeros continentes 
afectados y se preparaban para enfrentar un 
virus del que poco o nada se conocía; cómo 
prevenir su contagio y cómo combatirlo, un 
virus del que aún hoy poco se conoce. 

La Organización, me refiero tanto a la Obra 
Social como a sus Sanatorios, dispuso la 
adquisición de los insumos que se estima-
ban necesarios, asegurando elementos de 
calidad y en cantidad suficiente ante una 
posible escasez y ajustando los protocolos 
de seguridad tanto para el manejo de los 
pacientes infectados, los residuos contami-
nados y el cuidado Inter pares. 

Se amplió la capacidad instalada, sumando 
camas a la internación hospitalaria y al aisla-
miento extra hospitalario, se acondicionaron 
nuestros centros de salud para contener el 
masivo contagio que se esperaba, se reforzó 
el área laboratorio, además se sumaron res-
piradores y aparatología. Así se enfrentó la 
evolución de la curva de contagios que tuvo 
su punto más álgido en los meses de julio y 
septiembre de 2020. 

La obra social nunca 
dejó de brindar aten-
ción a sus afiliados 
todo el tiempo que 
se prolongó el aisla-
miento, ello gracias al 
profesionalismo de los 
equipos técnicos, ad-
ministrativos y de sis-
temas que aseguraron 
la plena operatividad 
remota y la comunica-

ción entre nuestros sanatorios, centros de 
salud y la obra social. 

Todo nuestro personal demostró compro-
miso y altruismo, tanto el equipo de salud 
como el de apoyo a la gestión en la Obra 
Social. Ser la Obra Social de la Unión del 
Personal Civil de la Nación nos permitió 
actuar organizadamente, con el permanente 
apoyo de nuestro Gremio y la dirección de 
nuestro Secretario General, brindando así 
respuestas prestacionales efectivas en todo 
el territorio nacional.  

¿Se están previendo medidas para una 
posible segunda ola?

- MM: Nuestro equipo siempre se mantuvo 
expectante respecto del comportamiento de 
la pandemia ante un nuevo posible incre-
mento de casos. Si bien hubo un descenso 
pronunciado en la demanda de atención 
por Covid19 -tanto en consultas en guardia 
para su diagnóstico como en la internación 
de pacientes- a partir de la primavera pa-
sada, nunca cesaron las consultas y los 
casos positivos. Lo que observamos desde 
principios de marzo de este año es un in-
cremento de la presión en guardia y una 
marcada suba de casos positivos sobre el 
total de hisopados. La suba de casos que 

“La obra social nunca dejó de brindar atención a 
sus afiliados todo el tiempo que se prolongó el 
aislamiento, ello gracias al profesionalismo de los 
equipos técnicos, administrativos y de sistemas 
que aseguraron la plena operatividad remota y la 
comunicación entre nuestros sanatorios, centros de 
salud y la obra social.”
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registramos actualmen-
te convive, a diferencia 
del año 2020, con los 
pacientes crónicos que 
requieren atención que 
fuera postergada por 
el aislamiento y resulta 
ser mucho más pro-
nunciada que la suba 
anterior.

En este marco, la Orga-
nización ha acumulado 
experiencia en afrontar una situación similar, 
esperando que la dinámica de trabajo imple-
mentada en los sanatorios nos permita con-
tener mejor aún la demanda que creemos 
se va a presentar en las próximas semanas. 
Seguramente tendremos que priorizar las in-
ternaciones por Covid19 cuando lo requiera 
el cuadro clínico, para ello, incrementaremos 
los sitios de recepción ambulatoria, refor-
zaremos el triage en guardia, sumaremos 
camas como ya lo hicimos el año pasado y 
avanzaremos en aplicar los protocolos en 
guardia, laboratorio y el seguimiento post 
externación que ya desarrollamos con éxito.      

¿Cuáles serían los puntos más fuertes de 
la obra social Unión Personal?

- MM: Unión Personal tiene muchas fortale-
zas, que no hacen sólo a su infraestructura 
sanitaria, a su capacidad instalada y a su 
red de atención que es de las más moder-
nas e importantes en el país, sino también 
a sus profesionales de la salud y al capital 
humano todo que da soporte asistencial y 
técnico; pero su mayor fortaleza reside en 
ser la Obra Social de la Unión del Personal 
Civil de la Nación.

Esta pertenencia nos ha permitido contar 

con sanatorios que son modelo desde la 
infraestructura y en su calidad profesional, 
en particular el Sanatorio Anchorena San 
Martín de características únicas, que lo 
colocan a la vanguardia en Latinoamérica.

 

¿Cuáles son los proyectos a mediano y 
largo plazo?

- MM: A corto plazo se inaugurará la nueva 
torre del Sanatorio Anchorena ITOIZ, que 
contará con 90 nuevas camas de internación 
y avanzada aparatología en imágenes. Lle-
garemos además a todos los afiliados tanto 
de UP como de Accord Salud, a través de 
una aplicación móvil que les permitirá ges-
tionar turnos y consultas en línea desde su 
teléfono, contar con credencial digital, con-
sultar resultados de laboratorio e imágenes 
de forma rápida y dinámica. Entendemos 
que esto agilizará la comunicación con los 
afiliados y asegurará el acceso a las presta-
ciones en forma más eficiente. A largo plazo, 
más allá de las obras y herramientas que 
puedan anunciarse, lo importante es conti-
nuar renovando cada día nuestro compro-
miso con el afiliado y su familia mejorando 
la atención y el cuidado de su salud.

Seguramente el futuro nos encontrará 

“Unión Personal tiene muchas fortalezas, que 
no hacen sólo a su infraestructura sanitaria, a su 
capacidad instalada y a su red de atención que es 
de las más modernas e importantes en el país, sino 
también a sus profesionales de la salud y al capital 
humano todo que da soporte asistencial y técnico; 
pero su mayor fortaleza reside en ser la Obra Social 
de la Unión del Personal Civil de la Nación.”
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gestionando digitalmente los 
trámites en toda la extensión 
del país, reduciendo los tiem-
pos de espera en consulta y 
atención médica, para una 
mejor calidad de atención. 

¿Nos podría comentar 
cómo funciona el vínculo 
con los agentes de enlace 
de los diferentes organis-
mos?

- MM: El Delgado de Enlace 
otorga un valor agregado de 
suma importancia en la rela-
ción entre la Organización y 
el afiliado trabajador público. 
Es una característica propia, 
y diría única, de una Orga-
nización como la nuestra, 
donde un trabajador del Or-
ganismo Público, elegido por 
el voto de sus compañeros de 
tareas, como representante 
sindical, tiene encomendada 
la labor de articular la relación 
entre los afiliados y la Obra 
Social. 

Ambos actores, tanto el afi-
liado como la Obra Social, 
resultan enriquecidos con su 
labor. Muchas mejoras en las 
prestaciones han surgido de 
esta figura del Delegado de 
Enlace y durante la pandemia 
han tenido un rol especial-
mente destacado en el marco 
del aislamiento, facilitando 
y acercando soluciones al 
afiliado.  
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La vinculación se establece a través de un 
área de atención Gremial dentro de la Obra 
Social intentando dar una respuesta siempre 
rápida y adecuada a la necesidad presta-
cional. El delegado es quién mejor conoce 
la realidad de su Organismo y del afiliado a 
quien representa, facilitando soluciones y 
también la tarea de la Obra Social.

 

¿Cuáles son a su criterio las medidas 
más urgentes que debería adoptar el 
Estado para fortalecer el sistema y a UP 
en particular?

- MM: Habría que diferenciar las medidas 
que hacen a cada uno de los sectores que 
componen el Sistema de Salud, hablo del 
público, del privado y el de la seguridad 
social que brinda las prestaciones a través 
de las Obras Sociales, de aquellas medidas 
del sistema de Salud en general.

La Obra Social es parte del sistema de Salud 
y me permito decir que un actor trascendente 
del mismo; por ello hay medidas que, adop-
tadas en determinado sector, impactarán 
positivamente en la propia Organización ya 
que el sistema se compone 
de estas partes y así forma 
un todo, más allá de la indi-
vidualidad de estos actores 
particulares.

Hay medidas que tocan 
trasversalmente estos tres 
sectores, como el aumento 

de los costos de las prestacio-
nes y tecnologías de salud, 
problemática que es mundial 
y que anualmente genera un 
incremento del mismo en un 
cuatro por ciento promedio so-
bre la inflación; y otros aspectos 

que son propios de cada sector, como la 
histórica desatención presupuestaria en 
infraestructura del sector público. 

En lo particular nos impacta la actual asi-
metría existente entre los aumentos auto-
rizados a las cuotas del plan superador y 
los porcentajes a reconocer por aumento 
acordado por paritarias al personal de Sa-
nidad, que históricamente estaban atados, 
cómo nos impacta la suba de costos en 
salud y tecnología de la salud a la que hacía 
referencia, cómo la cobertura de medicación 
de alto costo, inferior en otros países de la 
región, medicación compasiva y/o off-label 
otorgada, inaudita parte, mediante amparo 
judicial y sin la intervención de la opinión 
técnica de un experto independiente o direc-
tamente indicando el Juzgado el prestador a 
contratar; como la inexistencia de una agen-
cia de evaluación de tecnología sanitaria. 
Medidas para desgravar impositivamente la 
salud, entre otras son las que debería ase-
gurar el Estado Nacional como los Estados 
locales, para resguardar el sostenimiento 
del Sistema de Salud todo, no sólo de una 
Obra Social  

“Muchas mejoras en las prestaciones han surgido 
de esta figura del Delegado de Enlace y durante 
la pandemia han tenido un rol especialmente 
destacado en el marco del aislamiento, facilitando 
y acercando soluciones al afiliado.”

“A corto plazo se inaugurará la nueva torre del 
Sanatorio Anchorena ITOIZ, que contará con 
90 nuevas camas de internación y avanzada 
aparatología en imágenes.”



77

Reportaje

Cómo cree que será la nueva mo-
dalidad de trabajo en el Ministerio 
cuando se normalice la situación? 

En especial la relación de la presenciali-
dad y el teletrabajo, cuando la pandemia 
no esté más.

- Arnaldo Medina: Creo que la Pandemia 
vino a nivel global a modificar esa ecuación 
entre presencialidad y teletrabajo, que era 
prácticamente ínfimo. Por lo menos en nues-
tra realidad, se ha instalado como una forma 
eficaz y eficiente de labor. En la medida 
en que permite optimizar los tiempos, por 
ejemplo, nosotros que estamos en un gran 
conglomerado urbano para organizar una 
reunión de trabajo implica grandes desplaza-
mientos, imaginemos el caso de una oficina 
pública. Si quisiéramos comunicarnos desde 

la Secretaría de Calidad con el INCUCAI, 
que está en nuestra órbita, con tránsito nor-
mal, cualquier día a la tarde vamos a llegar a 
tener hasta 40 minutos más de traslado, sin 
embargo, si la realizamos de manera virtual 
para temas puntuales que tratar podemos 
optimizar muchísimo los tiempos, esa es una 
ventaja de la virtualidad. 

Con respecto al teletrabajo, hay tareas que 
se pueden organizar flexiblemente incluso 
algunas que no sea tan dúctiles, pero que no 
requieran estrictamente de una presenciali-
dad. Se puede organizar tranquilamente por 
esta nueva modalidad y acá creo que gana 
espacio la idea de productividad y más que 
el horario. Hay tareas que requieren pro-
ducción concreta, que es medible incluso y 
que no está tan sujeta al tiempo o al horario 

¿

Sube al Escenario: 
Arnaldo Medina* 

* Médico, Especialista en Salud Pública (UBA)

Magister en Economía y Gestión de la Salud (ISALUD). Se desempeñó como Presidente de la Asociación Argentina de Economía 
de la Salud (AES); como Vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; fue director del Instituto de Ciencias de la Salud; 
titular de la cátedra de Organización de Servicios de Salud y director del Programa de Investigación en Redes y Servicios de 
Salud de la misma Universidad. Docente de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fundó y dirigió el Hospital 
El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. Fue Subsecretario de Planificación, Director Provincial de Regiones Sanitarias y Director de 
Programas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Actualmente es el Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
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de trabajo, esto permite una organización 
más flexible, se adapta a las necesidades 
personanales y también evita la sobrecarga 
de gente en el lugar de trabajo, que más allá 
de la pandemia, siempre es bueno que haya 
una buena relación entre el número de per-
sonas y el espacio disponible para el trabajo.

¿Pero no se descarta la presencialidad?

- AM: No se la puede descartar porque hay 
tareas que la requieren y después es innega-
ble también, en un ámbito de trabajo el tema 
de los vínculos que lo fortalecen, aunque no 
estén directamente relacionados. Por ejem-
plo, una actividad puramente social, festejar 
el cumpleaños de un compañero, parece una 
actividad no productiva que no tiene que ver 
con el trabajo en sí, pero tiene que ver con el 
vínculo, con la condición social, con lo que 
espera uno del reconocimiento de los otros 
y eso no tiene por qué ser abandonado, hay 
que encontrar el equilibrio. 

¿Cómo cree que evolucionará la pande-
mia con la llegada del invierno?

- AM: Epeorará la situación epidemiológica 
fundamentalmente porque las personas 
tienden a concentrarse más en espacios 
cerrados. Y ya hay evidencias de que se 
produce el mayor número de contagios en 
actividades sociales: Entre el 40% y el 50%, 

depende de los estudios, 
indican que los contagios 
se dan por contactos en 
este tipo de actividades. En 
segundo lugar, el tema de la 
ventilación, ya que frente al 
frío se ventilan menos los 
ambientes ya se demostró 
que se fortalecen los me-

canismos de difusión por spray del virus 
Sars-2. Este problema también se da en los 
ambientes de trabajo, donde según distintos 
estudios se pueden dar hasta un 15% de los 
contagios en oficinas. Son todos aspectos 
directamente relacionados con el frío. ¿Se 
puede hacer algo para contrapesar esto? 
Sí, se puede ventilar más los ambientes, se 
está proponiendo medir concentración de 
dióxido de carbono en el medio ambiente ya 
que potencialmente indica la falta de ven-
tilación o en enviciamiento del ambiente y 
de esa manera actuar preventivamente para 
no estar en un medio ambiente laboral que 
potencialmente es más contagioso. Todo 
eso se puede hacer, pero de todos modos 
no existe una práctica laboral, una organi-
zación del trabajo, una cultura del trabajo en 
nuestra sociedad que nos permita abordarlo 
fácilmente, quizás en otras culturas en esto 
se ha avanzado un poco más. 

Además de los convenios con labora-
torios privados para la producción de 
vacunas, ¿está prevista su producción 
estatal?, teniendo en cuenta que se está 
trabajando en el desarrollo de una vacuna 
argentina.

- AM: No soy la persona indicada para res-
ponder a esto porque acá en el Ministerio 
hay una Secretaría que tiene la incumben-
cia específica sobre las vacunas. Sí, lo 
que hay que aclarar es que muchos de los 

“No se la puede descartar (a la presencialidad) 
porque hay tareas que la requieren y después 
es innegable también en un ámbito de trabajo el 
tema de los vínculos que lo fortalecen, aunque no 
estén directamente relacionados.”
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laboratorios que proveen las vacunas son 
públicos. Por ejemplo, el caso de Gamaleya, 
es propiedad de un fondo ruso de inversión, 
mayoritariamente público o las vacunas chi-
nas, producidas por laboratorios públicos. 
Después también hay laboratorios privados 
que proveen vacunas. 

Respecto a la producción pública es posible, 
claro que requiere inversión, tecnología y 
las plantas necesarias. Esto aplica no solo 
a vacunas, sino a medicamentos biológicos. 
Es decir, los medicamentos o vacunas bio-
lógicos o biotecnológicos son los que tienen 
mayor crecimiento en el mundo, están aso-
ciados a alto costo o a alto precio, pero es 
necesario, en todo el mundo lograr ecuacio-
nes de costo/efectividad en estos productos. 
Hoy representan el 20% del mercado de 

medicamentos con un crecimiento del 3% 
anual, y se prevé que cada vez serán más 
importantes.

El tema es, desde las políticas públicas, 
lograr que sean más costo efectivas, una 
alternativa es la producción pública que 
obviamente requiere importantes inver-
siones y desarrollos, pero ésta es una de 
las alternativas. Esto claramente tiene que 
ser una política de Estado, a largo plazo y 
asociado a la política de inversión en I + D 
(Investigación y Desarrollo) que tenga el 
país, no tiene porqué ser solamente pública 
la inversión también puede ser privada. Lo 
que sí es cierto es que en los países desa-
rrollados es pública la inversión, entonces 
todo lo que podamos mejorar en inversión y 
desarrollo también va en este sentido.
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Algo muy breve, ¿podemos 
pedirle un balance sobre el 
Plan de Vacunación Nacio-
nal hasta el momento?

- AM: Se ha aplicado una 
importante cantidad de va-
cunas, al día de hoy hay más 
de 3,5 millones de personas 
que tienen su primera dosis 
cumplida, largamente más de 4 millones apli-
cadas. El Plan de Vacunación es un plan que 
se ha consensuado con las provincias, que 
está bajo la rectoría del Ministerio de Salud, 
con lo cual han participado absolutamente 
todas las provincias, que además tienen su 
propio plan que define su población, objetivo 
y prioridades. El Plan ha estado atravesado 
por un problema que han sufrido todas las 
sociedades y todos los Estados de provisión 
de vacunas porque hubo dificultades en la 
cadena de producción, porque han faltado 
insumos críticos, problemas logísticos, etc. 
No obstante, Argentina está entre los 20 
países que más vacunas ha aplicado propor-
cionalmente a la población, lo cual nos pone 
en un papel muy digno a nivel internacional. 

La estrategia del país, desde el primer 
momento, fue negociar con todos los pro-
veedores. Argentina, en América Latina, es 
el único país que está vacunando con tres 
vacunas distintas, eso muestra la amplitud 
de la negociación. Además, contamos con la 
tranquilidad de que un organismo regulatorio 
como la ANMAT da seguridad respecto a 
la evaluación que se hace de la efectividad 
de las vacunas. Es un ente regulatorio que 
está entre los de más alto estándar a nivel 
internacional.

En ese sentido, hemos tenido dificultades 
para la provisión como en otros lugares del 

mundo, pero en la medida en que va avan-
zando el plan, va ganando en velocidad en 
provisión de vacunas, se va avanzando en 
forma homogénea a nivel nacional. En este 
momento, ya hay más del 95% de los traba-
jadores de la salud con una primera dosis, 
90% de los trabajadores de la salud con las 
dos dosis aplicadas, mayores de 80 años en 
varias jurisdicciones que están muy cerca de 
cumplir la meta o ya la han cumplido (nunca 
se llega al 100%) y con importantes avances 
en mayores de 70. 

Pensando en el Hospital El Cruce, del 
cual fue fundador, ¿cuáles fueron los 
pilares de su éxito y permanencia en el 
tiempo?

- AM: La pregunta es muy buena porque 
cuando empezamos con este hospital, hace 
casi quince años, nos decían “¡Qué lindo 
este hospital, qué bien que funciona! ¡Qué 
suerte que tienen ustedes que son nuevos!” 
y nos daba bronca porque detrás de ese 
comentario había un presagio, como que 
lo que hacía que funcionara bien era que 
fuese nuevo y luego los vicios del hospital 
son los que lo tiran abajo. Nosotros tene-
mos una experiencia que es el Hospital 
Garrahan, que es muy buen hospital y ha 
puesto la vara alta en el sistema de salud 

“El Plan de Vacunación es un plan que se ha 
consensuado con las provincias, que está bajo la 
rectoría del Ministerio de Salud, con lo cual han 
participado absolutamente todas las provincias, 
que además tienen su propio plan que define su 
población, objetivo y prioridades.”
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argentino, eso lo quiero rescatar. Tenemos 
otra experiencia de hospitales nacionales, 
más allá de las dificultades que han tenido 
históricamente. El Hospital Posadas, es una 
institución muy importante para el país, como 
parte del Ministerio de Salud de la Nación, 
del cual depende, es un hospital distinto. En 
este caso, El Cruce sigue al Garrahan como 
en una nueva generación de hospitales: más 
descentralizados, autárquicos, que no son 
buenos en sí, sino que depende de cómo se 
los gestione. Un hospital autárquico puede 
ser muy bueno o muy malo. Debe tener po-
líticas que lo orienten, un hospital no puede 
hacer lo que quiera en una región y por otro 
lado depende del rol que vaya a tomar el 
hospital en un territorio concreto. Las insti-
tuciones más importantes del hospital están 
afuera y adentro: afuera es la red, éste es 
un hospital que nació en red prácticamente 
porque se formuló a partir de directores de 
hospitales y secretarios de salud de una 
región. Se trata de una región muy grande 
en el sur del Conubarno, de la Provincia de 
Buenos Aires, (bastante abandonada o pos-
tergada es la palabra) de cuatro Municipios 
que podrían ser más, pero toman un rol más 
protagónico: Quilmes, Varela, Berazategui 
y Almirante Brown, que se suma un poco 
después; con enormes necesidades de 
salud, una zona muy pobre en términos de 
NBI (necesidades básicas insatisfechas), 
ingresos del municipio por habitante e in-
gresos por habitante. Esta red, que tomó 
decisiones porque querían tener un hospital 
de alta complejidad y de derivación, no de 
agudos que ya tenían, una red que atravesó 
distintos momentos pero que se reunía sis-
temáticamente. Personalmente, adhiero a la 
teoría de que una red es una conversación 
regular entre personas, se estableció una 

conversación regular entre quiénes dirigían 
y conducían estos servicios de salud. 

La otra institución importante fue adentro del 
hospital, lo que se conoce como Consejo 
Técnico Asesor, en el Hospital El Cruce la 
llamamos Reuniones de Responsables de 
Áreas. Es una institución que se reunía sis-
temáticamente, periódicamente para discutir 
toda la política del hospital. Esto es muy im-
portante, hay una base de participación muy 
fuerte, en principio de los responsables, que 
no son todos los trabajadores, pero también 
buscando la participación de los trabajado-
res. Una institución muy participativa, había 
un lema en el hospital: La red empieza aden-
tro. Tiene que haber una red en el interior 
para que eso se transmita al exterior, como 
dos condiciones sine qua non, no puede 
estar una sin la otra. Creo que eso es lo 
principal, esas dos instituciones, después 
sí hubo un desarrollo y trabajo importantes 
sostenido de calidad, con respecto al talento 
humano hubo un compromiso sostenido, 
interesó mucho la opinión de las personas 
que demandaban servicios de salud, de los 
trabajadores, del clima laboral. Pero todo 
esto sujeto a estas dos instituciones que 
fueron tan importantes, podríamos hablar 
de una nueva generación de instituciones en 
red, este es el valor que ha tenido El Cruce, 
siguiendo al Garrahan pero en la misma 
línea, un poco remozada por el cambio de 
época y con el aprendizaje del Garrahan. 
Siempre recuerdo, reuniones que tuvimos 
con el Dr. O´Donnell, el primer Director y 
Presidente del Garrahan, que contaba que 
siempre quisieron ser un hospital de deri-
vación pero por presiones políticas tuvieron 
que abrir un poco las puertas a la demanda 
espontánea. Él nos recomendaba que no 
lo hiciéramos porque se pierde la esencia 
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y para nosotros fue 
muy importante esa 
experiencia. La ex-
periencia del Garra-
han fue muy impor-
tante para El Cruce, 
como la del Cruce 
fue muy importante 
para el Cuenca Alta 
o para el Hospital Favaloro de La Matanza 
o para el Hospital de Esteban Echeverría. 

En su libro “Estado, integración y salud: 
la gestión en red de un hospital público” 
(2015), desarrolla la idea de las redes y 
la integración como algo clave y central. 

- AM: Nosotros (con Narodoswki) pensamos 
en las redes como una política de Estado, 
no como una cuestión voluntarista de perso-
nas que se juntan, sino que es una política 
pública. Y un poco el problema de nuestro 
sistema de salud es que requiere, entre otras 
políticas, de una de integración que conso-
lide redes de salud. Esa visión es también 
un poco, la que tenemos con los hospitales 
nacionales, no sólo los dependientes del 
Ministerio de Salud, sino los de Fuerzas 
Armadas, los hospitales universitarios.

En relación con su otro libro “Enfoques y 
herramientas para el gobierno de la salud: 
Comparación internacional en el nuevo 
contexto de las redes.” (2019), pensando 
los sistemas de salud en el mundo, ¿cuál 
sería el paradigma argentino?

- AM: El paradigma es un paradigma argenti-
no, precisamente en el libro planteamos que 
no se pueden copiar recetas, nuestro país 

tiene sus particularidades. Sería un error 
querer traspolar una experiencia de otro 
país. El libro habla de enfoques y herramien-
tas y eso sí hay que tenerlo en cuenta; hay 
enfoques como la nueva institucionalidad 
en la gestión de medicamentos o en las 
políticas de medicamentos, las políticas de 
calidad, el trabajo en red, hay herramientas 
concretas en ese marco. No hay mucho por 
inventar, el mundo está dando respuestas: 
los nuevos profesionalismos, las nuevas 
profesiones, son respuestas que aparecen 
sistemáticamente a problemas comunes. 
Por ejemplo: la presión sobre el gasto de es-
tos medicamentos biológicos o biotecnológi-
cos de alto precio, esto viene ocurriendo en 
todo el mundo es una situación globalizada 
y ya los países van tomando distintos cami-
nos, enfoques como políticas regulatorias, 
nuevas instituciones que crean, pero la com-
binación de esos enfoques la da cada país. 
Nosotros tenemos ciertas características 
que nos marcan, no podemos pretender ser 
como el National Health Service  (Servicio 
Nacional de Salud de Reino Unido), porque 
es un sistema público consolidado. Tene-
mos obras sociales que forman parte de 
nuestra cultura, hay toda una historia atrás 
de esto, tenemos el sistema público y tam-
bién hay un sistema privado como en otras 
partes del mundo, que es muy importante, 
muy consolidado que involucra muchas 

“La otra institución importante fue adentro del hospital, 
lo que se conoce como Consejo Técnico Asesor, 
en el Hospital El Cruce la llamamos Reuniones de 
Responsables de Áreas. Es una institución que se 
reunía sistemáticamente, periódicamente para discutir 
toda la política del hospital.”
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fuentes de trabajo. Entonces, en realidad, lo 
que más nos debe preocupar es cómo este 
sistema nuestro tan fragmentado por estas 
características propias, más los problemas 
que tienen todos los sistemas de salud del 
mundo, que los lleva a la fragmentación, 
es la idea es ver cómo lo integramos y ahí 
nosotros debemos desarrollar nuestra pro-
pia experiencia y nuestra propia política a 
la manera argentina. Y también rescatar lo 
mejor de nosotros, tenemos y hemos tenido 
cosas muy buenas, no todo lo que hacemos 
es malo. Hay hospitales como el Garrahan 
o El Cruce, muy buenas obras sociales, hay 
algunas jurisdicciones donde la integración 
es bastante buena; hemos dado una res-
puesta bastante digna desde el punto de 
vista de la integración respecto al COVID a 
nivel nacional. Existen muchas cosas que 
rescatar de nosotros mismos, un poco lo que 
busca el libro, en opinión de Narowdoski y 
mía, son aportes para un desarrollo propio 
en nuestro país, pero siempre pensado tam-
bién que está muy ligado las posibilidades 
de un sistema de salud con el desarrollo del 
país; o sea, no se puede pensar  en un buen 
sistema de salud si no hay un desarrollo 
económico y social a nivel nacional, eso no 
se puede perder de vista y de 
alguna manera nos retrotrae 
a aquella frase de Carrillo 
sobre que no hay política de 
salud sin una política social y 
no hay una política social sin 
una política económica.

¿Considera que todo esto 
podrá ser tenido en cuenta 
para la reforma del sistema 
de salud que se viene?

- AM: Hay cosas que las hablamos mucho, 
el libro trata de ser un aporte a eso. Después 
depende de las posibilidades concretas, de 
los momentos políticos. Nosotros teníamos 
unas ideas cuando entramos al Ministerio de 
Salud y llegó la pandemia. A veces no podés 
avanzar en cuestiones estructurales, pero 
el libro intenta ser un aporte, obviamente 
le falta todo lo que resultó ser la pandemia 
después.

Arnaldo, le pedimos un mensaje final 
para los trabajadores de la salud en estos 
tiempos donde se ven conductas que no 
respetan los protocolos o la distancia so-
cial, como la de los recién graduados en 
Medicina de Santa Fe que salen a festejar 
o las fiestas multitudinarias.

- AM: Dentro de los servicios de salud, 
vivimos la pandemia de una manera muy 
distinta a como la vive la sociedad en ge-
neral, nosotros estamos ante la presencia 
muy visible de la catástrofe que significa, lo 
vemos concretamente en las vidas de las 
personas que se van y el sufrimiento que 
genera. Siempre ocurre en la sociedad que 

“(…) no se puede pensar un en un buen 
sistema de salud si no hay un desarrollo 
económico y social a nivel nacional, eso no se 
puede perder de vista y de alguna manera nos 
retrotrae a aquella frase de Carrillo sobre que 
no hay política de salud sin una política social 
y no hay una política social sin una política 
económica.”



84

Reportaje

estas realidades, si no se visibilizan, que-
dan soslayadas por la necesidad de buscar 
otros aspectos de la vida social o la propia 
conducta humana de escapar de lo negativo. 
Por eso, es muy importante el mensaje que 
podemos dar, en los medios y a la sociedad 
ya que además de trabajadores de la salud 

somos seres sociales, personas comunes y 
corrientes que transcurren por la vida. Eso 
por un lado, hemos hecho desde el comien-
zo de la pandemia un enorme aprendizaje 
sobre cómo cuidarnos como trabajadores y 
cómo cuidar a los demás, creo que ése es 
el mejor mensaje que estamos dando
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 mediados del año 2018, para ser pre-
cisos el 17 de julio de 2018, se crea 
por Resolución de Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UBA el Observatorio del Empleo y las Re-
laciones Laborales en el Esta-
do (OERLE). Se trató en ese 
momento de la concreción de 
un anhelo de profesionales de 
diferentes campos del conoci-
miento cuyo interés principal 
se afinca en las relaciones 
laborales en el sector público. 
A continuación, se exponen 
en apretada síntesis los an-
tecedentes de esta iniciativa 
y los principales hitos desde 
la creación del observatorio. 

Estudiar el Estado requiere considerar tanto 
sus exteriorizaciones “funciones, productos, 
servicios, capacidades, poder, etc.” como 
su dimensión organizacional; es necesario 
considerar ambos aspectos de modo integral 

* Coordinador del OERLE.

Lic. Alejandro Enrique*

La experiencia 
del Observatorio del Empleo 
y las Relaciones Laborales 
en el Estado (OERLE)

A
“Estudiar el Estado requiere considerar tanto sus 
exteriorizaciones “funciones, productos, servicios, 
capacidades, poder, etc.” como su dimensión 
organizacional; es necesario considerar ambos 
aspectos de modo integral y, en ese contexto, 
comprender las características y dinámicas del 
empleo y las relaciones laborales que en él se 
desarrollan.”
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encuentra regulado por normas e 
instituciones que reconocen ciertas 
particularidades, ellas abarcan desde 
la necesidad de considerar el acceso, 
permanencia, estabilidad y desarrollo de 
carrera, hasta la determinación del salario 
y los beneficios, las formas que asumen 
la negociación colectiva y el diálogo 
social, así como el conflicto.”
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y, en ese contexto, comprender las 
características y dinámicas del empleo 
y las relaciones laborales que en él se 
desarrollan. 

Uno de los aspectos con mayor vacan-
cia de producción de conocimientos 
respecto a la agenda pública es el de 
las relaciones laborales y el empleo. La 
relevancia de estas temáticas no solo 
está dada por la importancia que se le 
asigna al servicio civil y los diversos pro-
cesos de empleo que se aplican en las 
organizaciones estatales, sino también 
porque el volumen del empleo público, 
contando los niveles nacional, provincial 
y municipal, es estimado en cerca de 4 millo-
nes de trabajadores, los cuales representan 
aproximadamente el 18 % de los ocupados 
(Cippec, El rompecabezas del empleo público 
en Argentina, 2016).

 No es casual hablar de estimaciones en lo que 
respecta al empleo público, este aspecto de las 
estadísticas públicas presenta notables falen-
cias “ausencia de datos estadísticos oficiales 
que consideren los tres niveles de gobierno; 
no existe un organismo público responsable 
de producir y difundir información estadística 
sobre el empleo público; las fuentes están 
discontinuadas; etc.” que dificultan conocer 
la cuantía y características del empleo en el 
Estado de manera tal que puedan darse los 
análisis y debates respectivos en  un marco de 
responsabilidad y coherencia.

El trabajo en el sector público se encuentra 
regulado por normas e instituciones que reco-
nocen ciertas particularidades, ellas abarcan 
desde la necesidad de considerar el acceso, 
permanencia, estabilidad y desarrollo de ca-
rrera, hasta la determinación del salario y los 
beneficios, las formas que asumen la negocia-
ción colectiva y el diálogo social, así como el 
conflicto. Diferentes convenciones colectivas 

de trabajo recogen normativamente estas par-
ticularidades, requieren ser exhaustivamente 
relevadas y estudiadas.

Coexisten, por otra parte, diferentes contextos 
organizacionales, institucionales y regulacio-
nes que afectan y condicionan el trabajo y las 
relaciones laborales en el sector público, lo 
que conlleva la consecuente complejización 
de las relaciones laborales en el Estado. Las 
condiciones de vida laboral en el sector público 
están atravesadas por situaciones de precarie-
dad que requieren ser detectadas, estudiadas 
y saldadas adecuadamente. 

El estudio del empleo y las relaciones laborales 
en el Estado está también signado por los cam-
bios acaecidos a partir de la década de los años 
noventa, el Estado que en el nivel federal tenía 
una cantidad cercana al millón de empleados 
públicos en 1990, fue reducido en pocos años 
a 298.000 empleados. Esta reducción en parte 
se debió a la transferencia de servicios a las 
provincias (350.000 en hospitales y escuelas) 
y 350.000 que fueron despedidos, licenciados 
o jubilados. En función de lo expresado con an-
terioridad, cerca del 80% del empleo estatal es 
explicado por los niveles provincial y municipal, 
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ámbitos aún menos estudiados que el empleo 
público nacional. 

A partir del año 2003 se recupera una visión 
del rol del Estado que implicó no solo recuperar 
parcialmente su dotación sino también formar 
y retener el personal; en este contexto, el ser-
vicio civil aporta coherencia y continuidad a 
las políticas públicas, limita la discrecionalidad 
del poder político en la gestión de los asuntos 
públicos (Evans, 2012). Este fenómeno coe-
xiste, por otra parte, con un enfoque de profe-
sionalización del servicio civil que merece ser 
revisado con espíritu crítico, a partir de estudios 

e investigaciones que recojan diferentes pers-
pectivas, experiencias y resultados alcanzados 
en otros países.

Desde un inicio, aunque se contó con el apo-
yo irrestricto de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo de esa casa de estudios, nos impulsó 
la idea de ser un ámbito abierto a la participa-
ción, no solo de actores del mundo académico 
sino también y principalmente, de actores del 
mundo laboral público. En ese sentido la Unión 
del Personal Civil de la Nación ha tenido una 
participación sostenida en el OERLE; debería-
mos resaltar en ese sentido el profundo respeto 



90

Aportes

del sindicato a la diversidad de posturas 
y opiniones respecto de una agenda tan 
compleja como ésta. 

El OERLE tiene como objetivo principal 
producir conocimiento crítico y pertinente 
sobre el trabajo, el empleo y las relacio-
nes laborales en el Estado, mediante la realiza-
ción de actividades de investigación, formación, 
intervención, cooperación y divulgación.

Está conformado por tres áreas de trabajo, 
una dedicada a la investigación, producción de 
información y divulgación; otra cuya función es 
la coordinación de acciones de cooperación y 
vinculación; y la tercera área se concentra en 
actividades de formación y capacitación.

Si bien desde principios del año 2020 la pan-
demia ha complejizado una agenda que tiene 
en la cultura del encuentro y la participación 
un eje vertebrador, se han concatenado una 
serie de actividades que nos hacen mirar con 
optimismo los tiempos por venir (ver anexo con 
listado de actividades principales desarrolladas 
desde el año 2018).

Finalmente, deseamos redoblar nuestro 
compromiso como trabajadores estatales en 
la construcción de ámbitos de producción de 
conocimientos, debates e intercambios que 
aporten al desarrollo de un Estado fuerte con 
trabajadores comprometidos con las necesida-
des e intereses de la nación. 

Actividades realizadas

Entre 2018 y 2019 se realizaron tres 
investigaciones:

●  Relaciones laborales y conflictividad 
laboral en el sector público nacional

●  Mapa Ocupacional de la Dirección 
Nacional de prestaciones turísticas

●  Canasta del trabajador estatal

En todos los casos las investigaciones impli-
caron integración de equipos de trabajo tanto 
por docentes, investigadores de la carrera de 
RRTT UBA como de UPCN. Cada proyecto 
contempló instancias de capacitación de tra-
bajadores del Estado.

En el año 2018 se creó la materia optativa de 
grado Relaciones laborales en el Estado a car-
go de la Prof. Amalia Villarroel en el marco de 
la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA. 

Se realizó un panel de profesionales graduados 
en RRTT UBA que desarrollan tareas en áreas 
de empleo público y RRTT en el Estado.

Se desarrolló un taller gratuito de Producción 
de monografías e informes.

Se desarrolló el Taller de elaboración de pro-
yectos de investigación coorganizado con el 
CEIRET. Actividad gratuita destinada a docen-
tes, graduados y estudiantes de RRTT UBA.

Se ejecutó el Proyecto de Investigación Biblio-
teca digital de la normativa laboral en el Estado. 
El mismo recopila, organiza y brinda accesibi-

“El OERLE tiene como objetivos principal 
producir conocimiento crítico y pertinente 
sobre el trabajo, el empleo y las 
relaciones laborales en el Estado.”

“Finalmente deseamos redoblar nuestro 
compromiso como trabajadores estatales 
en la construcción de ámbitos de 
producción de conocimientos, debates 
e intercambios que aporten al desarrollo 
de un Estado fuerte con trabajadores 
comprometidos con las necesidades e 
intereses de la nación. ”
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lidad a las principales normas que ordenan el 
empleo público y las relaciones laborales en 
el Estado. 

Se participó en las jornadas de Relaciones del 
Trabajo en noviembre del año 2020, donde 

se organizaron seis actividades en conjunto 
con UPCN. Las mismas contaron con la par-
ticipación de trabajadores del Estado, repre-
sentantes del Estado empleador, sindicatos, 
investigadores y docentes
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nsayamos esta reflexión interpelados 
por las noticias que a diario dan cuen-
ta de prácticas, que a nuestro criterio 
implican un indiscutible deterioro de la 

función judicial en nuestro país, que han tenido 
lugar durante la anterior gestión nacional entre 
2016 y 2019.  Consideradas en conjunto nos 
arrojan nuevamente a un triste escenario de 

casos de arbitrariedad, persecución y hasta 
de existencia de presos por razones políticas. 
Su repetición y selectividad nos autorizan a 
entender que no fueron ni aisladas ni fruto 
de trasnochadas decisiones de operadores 
judiciales individuales. Al contrario, lo que nos 
llama a encuadrar estas acciones comúnmente 
reunidas bajo el concepto de lawfare en una hi-

* Abogado, Subsecretario de Coordinación de Interior de la Seccional Trabajadores Públicos Nacionales y del GCBA de la UPCN.
** Abogada, Delegación Ministerio de Salud UPCN. 
1 Benjamin, Walter (1991): Gesammelte Schriften, V, I, ed. de Ralf Tiedemann, Frankfurt (del Meno), Suhrkamp, 1991, Das 
Passagen-Werk, (N I a, 8), p. 574 citado en: Benjamin, Walter (2019): La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
Buenos Aires, Ediciones Godot, p. 13.

Mariano Unamuno* y Marcela Gaba**

Juicios 
Políticos

E

“Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada que de-
cir. Solo mostrar. No sustraeré nada de valor y no adoptaré ninguna 
formulación conceptual. Pero a los andrajos, a la basura: no quiero 

inventariarlos sino dejarlos que hagan valer sus derechos de la única 
manera posible: usándolos “

Walter Benjamin1

Aportes
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“El doble juego de la publicidad y lo clandestino 
exhibe una relación interesante con el modo 
de operar los montajes de las causas judiciales 
contra opositores durante el macrismo.”

lación con otras experiencias 
de la historia reciente, con una 
perspectiva que hace foco en 
los derechos humanos es, 
precisamente, su politicidad. 

No es la discusión acerca de 
las notas características del 
lawfare lo que nos interesa en esta ocasión, 
ni haremos un análisis jurídico. En este sen-
tido nos proponemos abordar el objeto ley, a 
partir de sacarlo de su coraza de legitimidad, 
entendiendo que es ésta la tarea que debemos 
emprender para poner en evidencia su aspecto 
histórico político. Situados en otro plano de 
análisis lo que pretendemos es abordar esas 
prácticas persecutorias, de las que las noticias 
e investigaciones periodísticas han dado cuenta 
con detalles por demás descriptivos, historizan-
do su aparición en la esfera pública no como 
una concatenación de hechos pasados, sino 
como intento de reponer, sobre proposiciones 
concretas, las bases mínimas de una conviven-
cia democrática. 

Nuestra convivencia política no ha sido la mis-
ma desde su implementación. Este período 
tiene como característica el haber sufrido un 
cambio abrupto y dramático, por no decir el 
más pavoroso desde 1983 hasta acá. Un cam-
bio que no dudamos en considerar regresivo 
en materia de garantías constitucionales. Al 
momento de caracterizar una de las relaciones 
más relevantes con que iluminaremos nuestra 
digresión, acudimos a algunos conceptos de 
Norberto Bobbio para quien “existen dos tipos 
de forma de gobierno: democracia y autocracia. 
La primera avanza, y la segunda retrocede 
conforme el poder es cada vez más visible y los 

arcana imperii -los secretos de Estado- pasan 
de ser una regla a ser una excepción, recibida 
en ámbitos crecientemente restringidos y esta-
blecidos con suma precisión.” 2  Sin dudas para 
Bobbio la democracia excede la mera descrip-
ción procedimental que él mismo provee en 
tanto sistema de normas que determina cómo y 
quiénes adoptan las decisiones. La democracia 
es, también, el reverso de la protección de la 
intimidad individual. “Precisamente porque la 
democracia presupone la máxima libertad de 
las personas individualmente consideradas, 
éstas deben ser protegidas, en su esfera 
privada, de un control excesivo por parte de 
los poderes públicos; y precisamente porque 
la propia democracia es el régimen que prevé 
el máximo control de los poderes públicos por 
parte de los individuos, este control es posible 
sólo si dichos poderes actúan con la mayor 
transparencia”.3  

El doble juego de la publicidad y lo clandestino 
exhibe una relación interesante con el modo de 
operar los montajes de las causas judiciales 
contra opositores durante el macrismo. En 
efecto, las causas judiciales -aún durante las 
etapas de secreto y sin observación alguna de 
las mínimas normas de decoro para resguardo 
de la intimidad de los dirigentes, ex-funciona-
rios o simplemente simpatizantes del gobierno 
conducido por Cristina Fernández de Kirchner 

Aportes

2  Bobbio, Norberto (2016): Democracia y secreto. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, p. 36.
3  Bobbio, Norberto (2016): Democracia y secreto. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, p. 68 y 69.



94

Aportes

contra los que se iniciaron 
causas penales-, fueron am-
pliamente difundidas en los 
canales de noticias de línea 
editorial opositora. Muchos 
de estos programas hicieron 
gala de una inocultable falta 
de ética al dar a conocer frag-
mentos de conversaciones grabadas subrepti-
ciamente por los servicios de inteligencia de la 
gestión Macri. La paradoja: información en 
apariencia transparente que fue construida 
sobre la obtención ilegal de información 
protegida por el secreto y por los derechos 
de defensa y a la intimidad.

La producción de gran parte de esas noticias 
tuvo origen en el uso antiético de material 
obtenido por servicios de inteligencia en un 
marco de actividad que les está jurídicamente 
vedado, como es el dirigido a la actividad 
política interna y revelado de forma también 
irregular a operadores periodísticos. En esta 
estrategia, a la vez que los medios se empe-
ñaban en la construcción de un estereotipo de 
ex -funcionario corrupto, la clandestinidad en 
que se producían esas informaciones echaba 
un manto de opacidad sobre la ilegalidad de la 
actividad de inteligencia interna.  De procede-
res semejantes se valió el Estado terrorista 
durante la década del setenta al producir 
simultáneamente propaganda contra el ene-
migo y clandestinidad del accionar criminal 

del Estado. La asimetría resultante sirvió, 
entonces, a la doble finalidad de depositar 
en un chivo expiatorio la represión estatal sin 
medidas como también la de destruir un estado 
de conciencia colectivo.4  El sistema penal ha 
tenido históricamente la función de canalizar la 
violencia vengativa que se encuentra dispersa 
en la sociedad, al hacer que el poder punitivo 
sea investido como neutralizante del enemigo 
social.5 

En la actualidad, lo que se describe como 
criminología mediática6  llevada adelante por 
los medios de comunicación masiva, aporta 
un pseudoconocimiento acerca de los delitos 
que se cometen y, sobre todo, de quiénes son 
o cómo son sus autores. Los chivos expiatorios 
que diseña varían con el tiempo7: puede ser 
tanto el militante de organizaciones armadas de 
los setenta como el cartonero o cualquier otro 
excluido del modelo neoliberal de los noventa, 
tanto un joven militante de alguna agrupación 
determinada en el nuevo siglo, cuando un ex – 
funcionario de un partido opositor. Ahora bien, 
no se trata solo de construir un estereotipo en 
que depositar los males sociales, se trata de 

“Los chivos expiatorios que diseña varían con 
el tiempo : puede ser tanto el militante de 
organizaciones armadas de los setenta como el 
cartonero o cualquier otro excluido del modelo 
neoliberal.”

4  Duhalde, Eduardo Luis (2014):  El Estado Terrorista argentino. Buenos Aires: Colihue.
5  Zaffaroni, Eugenio Raúl (2013):  La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta, p. 216.
6  Zaffaroni, Eugenio Raúl (2013):  La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta, p. 215 y ss.
7  Zaffaroni, Eugenio Raúl (2013):  La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta, p. 222.

.
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esparcir sus características a toda la clase de 
personas a que pertenece.8 En este sentido, no 
nos es desconocida la selectividad del aparato 
represivo de la última dictadura.9 

Los chivos expiatorios que diseña varían 
con el tiempo10: puede ser tanto el militante 
de organizaciones armadas de los setenta 
como el cartonero o cualquier otro excluido 
del modelo neoliberal.

Los variados métodos de demonización del 
kirchnerismo, el peronismo, el sindicalismo, la 
militancia popular durante el gobierno macrista 
muestran alta eficacia en la construcción e ins-
talación de estereotipos y todo tipo de maniobra 
orientada a vincular de modo omnipresente, 
toda clase de corrupción y desviación de poder 

a la imagen de los líderes populares y de sus 
referentes culturales. Como ya lo introdujimos, 
no menor fue el rol jugado por los medios 
de comunicación. Y en este punto una vez 
más la experiencia de la dictadura resulta 
lamentablemente rica. Las grandes empresas 
periodísticas en su papel de colaboradoras 
civiles cuando no, directamente, beneficiarias 
de sus crímenes de lesa humanidad, actuando 
como abyectos justificadores de la dictadura 
genocida constituyeron el telón de fondo en que 
se proyectaba, sin la sombra de la disidencia 
de opiniones, la farsa de una total normalidad.

En las circunstancias actuales, aquellos bene-
ficiarios no han cambiado de amo, sólo de con-
texto y de formas. Decíamos al principio que no 
haríamos un análisis jurídico, lo que queremos 

8  Zaffaroni, Eugenio Raúl (2013):  La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta, p. 232 y ss 
9  Izaguirre, Inés (1992):  Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada, Buenos Aires: Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, p.45 y ss.
10  Zaffaroni, Eugenio Raúl (2013):  La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta, p. 222.
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es llamar la atención, en este contexto, acerca 
del carácter político de toda pena y sobre la 
alta selectividad a la que sirvió este andamiaje 
de populismo punitivo, con que medios de co-
municación y operadores judiciales montaron 
un espectáculo lamentable, con el que preten-
dieron brindar legitimidad a la persecución del 
adversario político.

En este punto se torna central considerar al 
actor institucional cuyas decisiones y prácticas 
contribuyeron a la implantación de este per-
verso sistema. Sin la participación del Poder 
Judicial desde su más alta conducción nada 
de lo descripto hubiera sido posible. Recien-
tes revelaciones acerca de las relaciones de 
gran familiaridad social entre jueces federales 
y el ex Presidente de la Nación en el período 
analizado, muestran consistentemente la “sin-
cronización” entre las decisiones en causas 
judiciales seguidas contra dirigentes o empre-
sarios opositores y las necesidades electorales 
u otros eventos de carácter político del gobier-
no de entonces. Así, la sistematicidad de las 
prácticas de inteligencia interior prohibidas y la 
estigmatizante propaganda mediática se com-
pleta con el doble rol del poder judicial: brindar 
apariencia legítima a la persecución mediante 
el desarrollo de causas penales y apariencia de 
transparencia a la inteligencia ilegal.

El espanto que producen las recientes reve-
laciones acerca de la sistema-
ticidad con que se produjo el 
espionaje ilegal sobre líderes 
políticos y funcionarios del 
gobierno nacional y popular de 
CFK o de referentes culturales 
populares y la inusitada fre-
cuencia con que se dispusie-
ron prisiones preventivas, en 
causas en que se investigaban 
presuntos hechos de corrup-
ción nos autorizan a volver 
a examinar el rol del poder 

judicial, como condición de posibilidad de la 
persecución como se desarrolló en los años 
analizados. 

La llamada doctrina Irurzun para el encarcela-
miento preventivo, con base en la existencia 
de un poder residual vino a ocupar el lugar 
fundante de la peligrosidad de los encarce-
lados. El derecho procesal creativo le aporta 
el marco de aparente investigación imparcial 
de delitos. Todo ello fácilmente articulado a 
través del recurso de los “arrepentidos” bajo 
extorsión. Sin embargo, nuestra descripción 
no quedaría completa sin mencionar que el 
festival punitivo no alcanzó por igual ni a todos 
los actores ni a todos los delitos. Sin dudas el 
énfasis en el encarcelamiento sólo se dirigió 
a las causas seguidas contra opositores. En 
efecto, el clima de época se completó con la 
multiplicación de autorizaciones de prisión 
domiciliaria para perpetradores de delitos de 
lesa humanidad, a quienes incluso quiso be-
neficiarse con la reducción de las condenas, 
mediante la aplicación de la Ley llamada del 
dos por uno, que computaba doblemente los 
días de detención sin condena firme. Extraña 
forma de interpretar la peligrosidad y el poder 
residual es aquella que menosprecia los delitos 
cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

En el nivel político, la intervención al Partido 
Justicialista, principal opositor, enmarca la baja 

“(...) lo que queremos es llamar la atención, en 
este contexto, acerca del carácter político de 
toda pena y sobre la alta selectividad a la que 
sirvió este andamiaje de populismo punitivo, 
con que medios de comunicación y operadores 
judiciales montaron un espectáculo lamentable 
con el que pretendieron brindar legitimidad a la 
persecución del adversario político.”



97

Aportes

“Así, la sistematicidad de las prácticas de 
inteligencia interior prohibidas y la estigmatizante 
propaganda mediática se completa con el doble 
rol del poder judicial: brindar apariencia legítima 
a la persecución mediante el desarrollo de 
causas penales y apariencia de transparencia a 
la inteligencia ilegal.”
densidad democrática de la vida política del 
momento. La persecución económica, política 
y penal de Milagro Sala desde enero de 2016, 
apenas asumidas las nuevas autoridades na-
cionales electas en 2015, el desmantelamiento 
de su agrupación y la destrucción violenta y 
deliberada de sus obras comunitarias eviden-
cia el triste mérito de aunar los dos aspectos 
descriptos como un epítome de la intolerancia 
y la proscripción. En este punto, en relación 
con lo que se reconoce como reglas del juego 
democrático asumimos, reinterpretando a 
Bobbio, dos afirmaciones -entre otras- consti-
tuyentes de la democracia: la primera es que, 
si bien como sistema ideal de reglas puede no 
tener vigencia totalmente en 
todos los casos todo el tiem-
po, al menos proporciona un 
estándar determinante acerca 
de quién no las respeta. Y la 
segunda, también central-
mente relevante para nuestro 
análisis, es que una de sus 
reglas es que, en el juego 
de las mayorías, se respeta 
el derecho de las minorías a 
constituirse en mayoría.11 

Las prácticas a las que nos 

hemos referido constituyen 
sin duda un programa en que 
participaron diversidad de ac-
tores políticos, institucionales y 
sociales. Su eficacia, al menos 
hasta que se dieron a conocer 
las maniobras ilegítimas de 
que se compusieron, permite 
interrogarnos acerca de la po-
sible sistematicidad del actuar 
coordinado de todos ellos. Si 

las investigaciones que se lleven adelante 
confirman que los hechos, ya a esta altura de-
nunciados en sede judicial, configuraban delito, 
también confirmarán que ciertos operadores 
políticos y judiciales han violado las reglas 
mínimas del funcionamiento democrático tal 
como lo describió Bobbio.  Es más, en cuanto 
atañe a algunos de los jueces y fiscales inter-
vinientes en estas prácticas (aquéllos cuya 
escandalosa familiaridad con el ex Presidente 
de la Nación se encuentra siendo investigada), 
aun cuando no se pruebe delito alguno puede 
llegar a verificarse el incumplimiento de la 
obligación ética y procesal de inhibirse. 

“En efecto, el clima de época se completó con 
la multiplicación de autorizaciones de prisión 
domiciliaria para perpetradores de delitos de lesa 
humanidad a quienes incluso quiso beneficiarse 
con la reducción de las condenas mediante 
la aplicación de la Ley llamada del dos por 
uno, que computaba doblemente los días de 
detención sin condena firme.”

11  Bobbio, Norberto (2009):   Teoría general de la política. Madrid: Trotta, p. 460..
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Estas conclusiones no sólo involucran a la ac-
tividad de inteligencia y judicial, no sólo aplican 
para la conducción política del gobierno que 
las propició y se benefició de ellas, también 
son pertinentes para los medios de comunica-
ción que participaron del aparato informativo 
constitutivo de estas prácticas. En efecto, los 
medios de comunicación son pilares de la libre 
circulación de ideas y opiniones en el ambiente 
democrático, sin embargo, no pueden, bajo 
pretexto de neutralidad, auto excluirse de las 
reglas del juego.

En todo caso, quienes han sido objeto de lo 
que entendemos una persecución con fines 
políticos de proscripción o censura, han visto 
cercenadas garantías procesales fundamen-
tales y sufrido cercenamiento de derechos 
básicos como la intimidad y el honor. Algunos 
han perdido -y siguen perdiendo- días de vida 
libre en encarcelamientos arbitrarios. Todas 
las víctimas de este accionar han sido vincu-
ladas al principal partido opositor al gobierno 
en el período considerado. Es aquí donde la 
segunda afirmación de Bobbio nos proporciona 
un nuevo estándar para el análisis: La estruc-
turación de estas maniobras persecutorias 
contra quienes podían disputar el gobierno en 

alternancia política constituye 
una degradación de nuestra 
institucionalidad. La posible 
intencionalidad proscriptiva 
de las mismas puso en riesgo 
la regla de respeto al derecho 
de las minorías a convertirse 

en mayoría gobernante.

Retomamos a esta altura nuestra proposición 
inicial: no se trata de examinar nulidades en un 
grupo de causas judiciales, ni de establecer si 
el lawfare tiene tales o cuales notas caracterís-
ticas.  Se trata de establecer si en Argentina, 
entre 2016 y 2019, fue llevado adelante por 
actores políticos, institucionales y sociales con 
intereses ideológicos, económicos y políticos 
confluyentes, un conjunto de acciones violato-
rias de la legalidad con la finalidad de horadar 
las mínimas bases del sistema democrático 
que nuestra Constitución Nacional garantiza.  
Se trata de interrogarnos como ciudadanos 
participantes de la vida política nacional acerca 
de las consecuencias del apartamiento de las 
normas regulatorias de la convivencia demo-
crática, de reflexionar si han sido afectados 
sistemática y deliberadamente contenidos 
nodales de nuestra experiencia democrática. 
Se trata de preguntarnos si la degradación 
institucional que ello supuso constituye una 
violación de los derechos humanos, no sólo de 
los afectados directos por las causas penales 
a que aludimos, sino de la ciudadanía en su 
conjunto en tanto participante de la dimensión 
colectiva de nuestra vida como nación demo-
crática

“La estructuración de estas maniobras 
persecutorias contra quienes podían disputar el 
gobierno en alternancia política constituye una 
degradación de nuestra institucionalidad.”
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ara entender la oposición a Perón 
en 1945 es necesario situarse en el 
contexto histórico y el clima de épo-
ca. De 1939 a 1945 el mundo estará 

sumergido en la Segunda Guerra Mundial. 
En nuestro país, la guerra era tapa de los 
diarios y los relatos de las grandes batallas 
se vivían en directo por las radios. 

La colonia alemana y parte de la italiana 
eran simpatizantes del eje. El estudianta-
do universitario, los intelectuales de clase 
media y alta –el progresismo de la época– 
eran mayoritariamente aliadófilos, y con-
sideraban a Perón como la extensión del 
nazifascismo en la Argentina. La neutralidad 
en el conflicto, sostenida desde inicios de la 
guerra, era vista como un disimulado apoyo 
al eje. Una visión binaria de la realidad no 
admitía terceras posiciones. Si no adhería-
mos a los aliados, éramos pronazis. 

Con la mirada puesta en Europa antes 

que en la realidad nacional, los jóvenes 
universitarios  soñaban con tener su propia 
“liberación de París”, con desfile de marines 
incluido, pero por Avenida de Mayo. 

Obviamente más concretos eran los intere-
ses de la vieja oligarquía nativa, la Sociedad 
Rural, las cámaras patronales, las embaja-
das británica y norteamericana, que se opo-
nían a ceder beneficios a los trabajadores y 
al cambio del modelo agroexportador por el 
modelo de industrialización con justicia so-
cial que venía a proponer el coronel Perón. 

Si bien en los sectores universitarios la 
oposición al peronismo se manifestó desde 
1945, los grupos organizados para la violen-
cia aparecen recién en 1953. Los integraban 
radicales, comunistas, conservadores, de-
moprogresistas, socialistas y nacionalistas 
católicos.

El 15 de abril de 1953 tuvo lugar el primer 
atentado terrorista contra población civil 

La violencia política 
en la Argentina (1ra parte) 

P

* Escritor, autor de los libros “Salvados por Francisco” y “La Lealtad: los Montoneros que se quedaron con Perón”
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que se recuerde antes de la Embajada y 
AMIA. Un grupo de activistas de la FUBA 
integrado por Arturo Mathov, Roque Ca-
rranza, Mariano Grondona, Carlos Alberto 
González Dogliotti y los hermanos Alberto 
y Ernesto Lanusse, apoyados por el capitán 
Eduardo Thölke (quien proveyó explosivos), 
hicieron estallar dos bombas en medio de 
una concentración en Plaza de Mayo, que 
provocaron seis muertos y 90 heridos, entre 
ellos 19 mutilados.

Entre el 16 y 17 de octubre de 1953 fueron 
detenidos Mariano N. Castex, Hernán E. 
Blackley, Gastón García Miramón, Raúl A. 
Jorsiomo, Lorenzo Blanco, Emilio Allende 
Posse e Isidoro Martínez Castro, y logró 
fugarse Diego Muñiz Barreto. Inspirados en 
la Operación Antropoide, la ejecución del 
jerarca nazi Heydrich en Praga, planificaban 
matar a Perón con un jeep cargado de ex-
plosivos. Por la edad de los participantes la 
prensa la bautizó Operación bebé.

A fines de 1954, cuando se produce el 
quiebre de Perón con la Iglesia Católica, 
los jóvenes católicos van a ser un semille-
ro importante de militantes de los CC. Su 
actividad principal serán las campañas de 
panfletismo. Miles de volantes impresos 
en mimeógrafos e imprentas clandestinas 
se distribuían en mano a través de redes 
militantes. Se organizaban para custodiar 
los templos y ser fuerza de choque en mani-
festaciones. Uno de los principales dirigentes 
de los CC católicos era el hermano marista 
Septimio Walsh, primo de Rodolfo Walsh. 

Los CC tenían una composición celular 
clandestina con un responsable cada diez 
o veinte militantes, usaban nombres falsos, 
sistemas de citas, imprentas clandestinas, 
recibían instrucción en manejo de armas, 
explosivos e interrupción de comunicacio-

nes. Su extracción social era la clase alta y 
el estudiantado secundario y universitario. 
Estaban “apadrinados” por militares antipe-
ronistas, que les proveían armas, explosivos 
e instrucción militar. Su financiamiento 
provenía de sectores del poder económico, 
como la Sociedad Rural.

Su modelo eran los maquis, la guerrilla 
francesa que combatió la ocupación nazi. 
Incluso los diarios en sus crónicas hablaban 
de “los maquis”. Rendían culto a la muerte 
en combate. Reclamaban para sí la gloria 
del “nosotros pusimos la lucha, los presos y 
los muertos”. Se consideraban la “vanguar-
dia de la revolución” porque debían empujar 
al Ejército a sublevarse.

Sindicados como jefes de los comandos de 
Buenos Aires figuraban el capitán Walter 
Viader, el ingeniero Carlos Burundarena, 
Juan Francisco Guevara, Renato Benzacón, 
Darío Hermida, Adolfo Sánchez Zinny, Ed-
gardo García Pulo, Francisco Olmedo y Raúl 
Puigbó. Otros participantes fueron Francisco 
Trusso, David Michel Torino, Emilio de Vedia 
y Mitre, Augusto Rodríguez Larreta, Mario 
de las Carreras, Emilio Posse, Eduardo Ma-
dero Lanusse, Reinaldo Tettamanti, Alberto 
Benegas Lynch (padre), Roberto Etchepare-
borda, Menéndez Behety, Rodolfo Urtubey, 
Luis María Pueyrredón y Marta Ezcurra.

A mediados del 55 los CC realizan atentados 
a unidades básicas y locales sindicales. 
En Buenos Aires produjeron al menos una 
docena de atentados contra policías de cus-
todia en templos y escuelas, con un saldo 
de tres policías asesinados.

El 20 de julio de 1955, Diego Muñiz Barreto 
voló con explosivos la Escuela Superior 
Peronista. El 15 de agosto fueron detenidos 
en la confitería La Biela cuatro adolescen-
tes que se movían en un jeep con armas. 
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Probablemente era un ve-
hículo utilizado para balear 
policías. El jefe del grupo y 
proveedor de armas (que 
se dio a la fuga) era Diego 
Muñiz Barreto. 

El 16 de septiembre, cuando 
se inicia la sublevación mili-
tar contra Perón, los CC de 
Buenos Aires realizan acciones de sabotaje 
en once plantas transmisoras de radio.

En Córdoba, epicentro de la sublevación 
militar, hay una participación masiva de co-
mandos civiles integrados por estudiantes 
secundarios y universitarios. Se habla de 
1.500 a 3.500 jóvenes armados en las calles, 
acompañando a los militares sublevados. 

Los comandos católicos cordobeses fueron 
organizados por el padre Quinto Cargnelutti, 
que trabajaba en estrecha relación con los 
padres Enzo Bordagaray y Enrique Angelelli. 
Entrevistado por Ismael Juri, un protagonista 
de los enfrentamientos, Luis Bas recuerda: 
“En la Iglesia del Pilar Quinto Cargnelutti 
proveía de armas a los chicos”.

El hombre es el hombre y su circunstancia. 
Hay que poner en su contexto histórico las 
actitudes de los hombres, porque suelen mo-
dificarse ante diferentes circunstancias. La 
gran mayoría de los militantes de los coman-
dos civiles continuaron siendo antiperonistas 
hasta su muerte. Pero hay varios activistas 
opositores a Perón, incluso algunos partici-
pantes de los CC, que en los años 70 van a 
tomar un camino diferente. 

Hay también un hilo conductor entre el papel 
de sectores de la Iglesia en 1955 y los grupos 
originarios de Montoneros en 1968/69. El 
Colegio Nacional de Buenos Aires, el Ate-
neo Universitario de Santa Fe y la parroquia 

Cristo Obrero de Córdoba, que en el 55 
fueron focos del antiperonismo, quince años 
después serán la cuna de la organización 
Montoneros. 

Como vimos, la guerrilla urbana no la inven-
taron ni Montoneros ni el ERP en 1970, sino 
los comandos civiles en 1953. Y fueron jóve-
nes de familias patricias y apellidos ilustres. 
Su primera acción fue un acto netamente 
terrorista: bombas contra civiles en una 
concentración en Plaza de Mayo. Aunque 
a veces la línea sea muy fina, hay que dis-
tinguir entre un acto terrorista y una acción 
de guerrilla contra un objetivo determinado. 

Segundo, el contexto de la acción violenta 
fue en el marco de un gobierno constitucio-
nal. La crítica que estos jóvenes le hacían 
al peronismo tenía que ver con la falta de 
libertad de expresión, con el excesivo control 
policial, con el exagerado personalismo, la 
demagogia. Y aunque existen testimonios 
y acusaciones de apremios y torturas por 
parte de la policía, no hubo durante los 
diez años de gobierno peronista muertos 
por represión policial. Nada parecido a la 
Semana Trágica, o a los 29 fusilamientos 
que va a ordenar Aramburu contra peronis-
tas en 1956.

Por supuesto que el peronismo había come-
tido errores en su gobierno, que alimentaron 
la dureza de la oposición. Como siempre, 
la historia no es blanco y negro, buenos y 

“La gran mayoría de los militantes de 
los comandos civiles continuaron siendo 
antiperonistas hasta su muerte. Pero hay varios 
activistas opositores a Perón, incluso algunos 
participantes de los CC, que en los años 70 van 
a tomar un camino diferente.”
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malos. Y lo que finalmente 
vale es poner en la balanza 
los aciertos y los errores de 
cada gobierno.

Esta anécdota me la relató 
su protagonista, el doctor 
Mariano Castex quien, jun-
to a Diego Muñiz Barreto y 
otros jóvenes, había parti-
cipado en 1953 de la “conspiración de los 
bebés” (por la edad de los participantes). 
Este es su relato:

“Perón pasaba todos los días a la misma 
hora por Avenida del Libertador hacia la 
Rosada. Lo íbamos a atacar en el cruce con 
la calle Libertad con un jeep cargado de ex-
plosivos. Desde el departamento del doctor 
Olivieri, que vivía cerca, yo cronometraba los 
tiempos para dar el golpe. Seis meses es-
tuvimos planificando. Íbamos a comprar un 
jeep y los explosivos nos los iba a proveer la 
Marina. Por una infidencia nos descubrieron 
y caímos presos el 16 de octubre”. 

En diciembre de 1953 por una ley de amnis-
tía quedaron todos en libertad. Unos años 
después, desencantado con la Revolución 
Libertadora, Castex fue modificando su vi-
sión y se acercó al peronismo. 

En julio de 1971, volviendo de un viaje a 
Roma, su amigo Anzorreguy le consiguió 
una entrevista con el general Perón en Ma-
drid. Así la recuerda:

“Previamente a esa visita, yo ya me había 
carteado con él, pero no lo conocía… así 
que me presenté. Le digo: ‘No sé si usted 
se acuerda, General, pero yo participé en 
la conspiración de los bebés’. Perón, pal-
meándome la espalda, respondió: ‘¿Cómo 
no me voy acordar m’ hijo? ¡Si allí anduvo 
Jorsiomo, el hijo de un gran amigo mío! 

Cosas de muchachos… Pase m’ hijo, sién-
tese”. Por supuesto, Mariano Castex salió 
de ese encuentro totalmente seducido por 
la atrapante personalidad de Perón.

Decir antiperonista no es un juicio de valor, 
es una descripción de ubicación política en 
determinado momento de la historia. Que 
según desde dónde se mire, se puede pre-
sumir equivocada o correcta. Yo creo que 
en política solo hay verdades parciales; y 
que el otro a quien considero mi adversario 
o enemigo también tiene su parte de verdad. 

En 1930 Perón apoyó el golpe contra Yrigo-
yen, de lo que se arrepintió después. Y solía 
decir: hay una línea nacional, que nace en 
la Primera Junta, Rosas, Yrigoyen y Perón, 
o sea se consideraba como una continuidad 
del yrigoyenismo, pero había contribuido a 
voltearlo. No debe sorprendernos entonces 
que Rodolfo Walsh u otros conocidos mili-
tantes, en 1955 apoyaran la Libertadora y 
en 1970 al peronismo. 

Cuando planteamos revisar los errores del 
peronismo en los años 50, lo primero que 
surge es el conflicto con la Iglesia. Previo 
al golpe, la Iglesia ofició como catalizador 
de toda la oposición. Liberales, socialistas, 
radicales, comunistas, conservadores se en-
columnaron en multitudinarias procesiones 
detrás de la bandera pontificia y el “todos 
somos la Iglesia”. Cincuenta años después, 

“En 1930 Perón apoyó el golpe contra 
Yrigoyen, de lo que se arrepintió después. Y 
solía decir: hay una línea nacional, que nace en 
la Primera Junta, Rosas, Yrigoyen y Perón, o 
sea se consideraba como una continuidad del 
yrigoyenismo, pero había contribuido a voltearlo.”
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en una versión menor, un gobierno peronista 
tuvo su “todos somos el campo”.  

En sus inicios, el peronismo y la Iglesia 
fueron sólidos aliados. Perón y Evita eran 
devotos católicos. Perón explicaba que la 
doctrina peronista nació de la doctrina so-
cial de la Iglesia. A fines de 1945 la Iglesia 
emitió una carta pastoral que solapadamente 
instaba a votar al peronismo. 

En 1947 el peronismo sancionó la ley de en-
señanza religiosa en las escuelas públicas. 
Con la enseñanza religiosa, la Iglesia afirmó 
su poder y ensanchó su base popular. Pero 
al poco tiempo, se vio que entre los aliados 
no había comunión, sino competencia. 

La Fundación Eva Perón ocupó el espacio 
de la “caridad católica”. Evita reivindicaba 
un cristianismo de los pobres; en contra-
posición al clericalismo de las jerarquías 
eclesiásticas. Tras su fallecimiento, Evita se 
convirtió en una especie de santa popular. 
En las casas humildes crecieron altares con 
su retrato rodeado de velas. Esto también 
molestó a un sector de la Iglesia.

Los sectores nacionalistas católicos que 
habían votado al peronismo se sintieron 
molestos y traicionados por el “obrerismo” de 
Perón. Otro foco de tensión nació a partir de 
las mayores libertades y reconocimientos a 
otros cultos religiosos por parte del gobierno. 

El punto de quiebre para Perón fue la crea-
ción -con auspicio eclesial- de la Democracia 
Cristiana (DC) en julio de 1954, de sesgo 
abiertamente antiperonista. El conflicto au-
mentó en septiembre por la disputa por el 
control del estudiantado secundario -en Cór-
doba- entre los jóvenes católicos y la UES. 

A fines de 1954, Perón dio un duro discurso 
acusando de conspiración a varios curas y 
obispos, a los que mencionó con nombre 

y apellido. Con la guerra declarada, el 
gobierno suprimió la enseñanza y feriados 
religiosos. Y envió al Congreso las leyes de 
divorcio; de equiparación de hijos legítimos e 
ilegítimos; de reglamentación de la prostitu-
ción y la separación de la Iglesia y el Estado. 

A partir de ese momento los púlpitos de 
las iglesias se convirtieron en barricadas 
antiperonistas. Las esposas de los militares 
que concurrían asiduamente a misa volvían 
a sus hogares con el discurso de que Perón 
era el Anticristo. 

El punto más alto se alcanzó el 16 de junio de 
1955, cuando aviones de la marina pintados 
con la cruz de Cristo-Vence bombardearon 
al pueblo indefenso produciendo 500 vícti-
mas fatales. Esa noche los agredidos “desde 
el cielo” descargaron su bronca incendiando 
varias iglesias en el centro de Buenos Aires. 
Los jóvenes militantes católicos se sumaron 
a los Comandos Civiles. Muchos colegios e 
iglesias se convirtieron en sitios donde se 
guardaban y distribuían armas.     

Durante el gobierno peronista, la Iglesia pro-
movió, desde la Acción Católica, diferentes 
estructuras de jóvenes laicos para disputarle 
espacio político-social al peronismo. La or-
ganización para niños Aspirantes de Acción 
Católica, la JAC (Juventud de AC), la JEC 
(estudiantes secundarios), la JUC (universi-
tarios), la JOC (obreros). Estas estructuras 
se mantuvieron y renovaron después de 
1955 y llegaron activas hasta los años 70. 

Estas mismas organizaciones, incluso en 
algunos sitios con los mismos guías es-
pirituales, fueron semilleros de militancia 
setentista, en especial de la organización 
Montoneros que, en 1973, tal vez por coin-
cidencia natural, va a organizar estructuras 
de superficie casi espejo a las de la Acción 
Católica: JP (barrial) UES (secundarios), 
JUP (universitarios) y JTP (obreros). 
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Los grupos juveniles cató-
licos y los sacerdotes que 
los guiaban en los años 60, 
van a recibir la influencia 
del Concilio Vaticano Se-
gundo convocado por Juan 
XXIII que revolucionó los 
conceptos político-sociales 
de la Iglesia. Como una de-
rivación del Concilio, entre 
1967 y 1970 va a nacer en 
Argentina el Movimiento de Sacerdotes para 
el Tercer Mundo.

Los jóvenes de izquierda tuvieron como 
referencia al Che Guevara. En cambio, 
para los grupos católicos la referencia fue 
el sacerdote guerrillero colombiano Camilo 
Torres, muerto en combate en 1966. Voy a 
exponer algunas de esas continuidades, en 
apariencia muy contradictorias, de la historia 
de estos grupos católicos. 

Del antiperonismo a militantes  
revolucionarios

 Donde mayor envergadura tuvieron los 
Comandos Civiles fue en la ciudad de Cór-
doba; se calcula que participaron más de 
1500 civiles armados, entre ellos muchos 
estudiantes secundarios y universitarios. 

Isidoro Ruiz Moreno en su libro La Revolu-
ción del 55 escribe: “en Córdoba dos jóvenes 
sacerdotes acaudillaron el movimiento juve-
nil. Eran los padres Quinto Cargnelutti y En-
rique Angelelli, el primero como jefe general 
y el segundo como encargado de la acción 
en las fábricas, a los cuales pronto se sumó 
el padre Eladio Bordagaray liderando grupos 
en los Colegios Mayores que influían en los 
universitarios. Su local central se instaló en 

el edificio de la Acción Católica y otro en la 
Iglesia de Cristo Obrero”. 

Quinto Cargnelutti años más tarde abando-
nó los hábitos y fue un dirigente del radica-
lismo cordobés. Angelelli, que era asesor 
de la JOC, con sede en Cristo Obrero, 
siguió vinculado a los jóvenes.  En 1964, 
los sacerdotes Erio Vaudagna, José Gaido, 
Nelson Dellaferrera y Milán Viscovich, que 
participaban de la línea postconciliar, hicie-
ron declaraciones públicas que causaron 
conmoción interna. Enrique Angelelli, que 
para ese entonces era Obispo Auxiliar de 
Córdoba, salió en su defensa, lo que originó 
una sanción y su exclusión temporal del go-
bierno eclesiástico. Unos años después en 
la Parroquia Cristo Obrero donde concurrían 
los padres Vaudagna, Gaido, Dellaferrera, 
y otros sacerdotes, como Elvio Alberione, 
Fulgencio Rojas y Carlos Fugante, va a 
nacer el primer grupo originario cordobés 
de la organización Montoneros.

En Santa Fe, el Colegio Jesuita La Inma-
culada y el Ateneo Universitario fueron 
los centros de la militancia antiperonista. 
Incluso en septiembre del 55, el Ateneo de 
Santa Fe emitió un comunicado “desde la 
clandestinidad” saludando a la “Libertadora” 
y pidiendo que se retiraran cuadros y bustos 
peronistas de los claustros universitarios. 

“Estas mismas organizaciones, incluso en 
algunos sitios con los mismos guías espirituales, 
fueron semilleros de militancia setentista, en 
especial de la organización Montoneros que, 
en 1973, tal vez por coincidencia natural, va a 
organizar estructuras de superficie casi espejo a 
las de la Acción Católica.”
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El padre Ernesto Leyendeker, asesor del 
Ateneo, fue uno de los “curas conspiradores” 
mencionados por Perón en su discurso del 
10 de noviembre de 1954. 

En 1969 entre los jóvenes del Colegio Ma-
yor y el Ateneo Universitario va a surgir el 
grupo fundacional de Montoneros Santa Fe. 
Sus asesores espirituales eran los padres 
Leyendeker, Rafael Yacuzzi y Ruben Dri.  
Y el Colegio Inmaculada en los 70 pasará a 
ser catalogado como “cuna de montoneros” 
porque de sus aulas saldrán una docena de 
conocidos militantes de esa organización.

En Capital Federal el núcleo fundacional 
de Montoneros (Firmenich, Abal Medina, 
Ramus y otros) eran militantes del JEC (se-
cundarios católicos) del Nacional Buenos 
Aires y su asesor espiritual era el padre 
Carlos Mugica. Los Mugica eran una familia 
anti-peronista; su padre Adolfo fue en 1956 
integrante de la Junta Consultiva que avaló 

los 29 fusilamientos de Aramburu. Carlos 
Mugica reconoció que siendo seminarista 
participó “del júbilo orgiástico de la oligar-
quía por la caída de Perón”. Sin embargo, 
su pensamiento cambió y al momento de 
su asesinato era un ferviente peronista que 
incluso se había distanciado de Montoneros 
por no coincidir con su política de enfrenta-
miento a Perón.

El cuarto grupo originario también tenía 
origen católico. Sabino Navarro, el único 
obrero que tuvo la conducción de Monto-
neros, era militante de la JOC (Juventud 
Obrera Católica). 

Debo mencionar también el Seminario de 
Villa Devoto, por donde pasaron muchos 
militantes de los setenta, entre ellos parte 
del grupo fundador de las Fuerzas Armadas 
peronistas (FAP). Y el importante papel que 
tuvieron los campamentos universitarios 
(CUT) organizados por el padre José Ma-
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ría “Macuca” Llorens, también semillero de 
futuros militantes guerrilleros.

El Colegio Máximo de San Miguel estaba 
considerado por el gobierno peronista como 
el centro de acopio de armas y explosivos de 
los Comandos Civiles. Veinte años después, 
Jorge Bergoglio lo abrirá a los intelectuales 
del pensamiento nacional y popular, y su 
tercer piso servirá de refugio de paso para 
algunos jóvenes perseguidos por la dicta-
dura de 1976.   

El Padre Hernán Benítez, fue consultado en 
una nota publicada en la revista Cristianismo 
y Revolución, el 25 de julio de 1970, de la 
siguiente forma: 

¿No cree usted, Padre, que los curas del 
Tercer Mundo, con su prédica de violencia, 
son un poco responsables del asesinato de 
Aramburu? 

“En el fondo”, respondió, “del asesinato de 
Aramburu, más responsables que los curas 
del Tercer Mundo somos usted, yo, el carde-
nal Caggiano y el propio Aramburu. Porque, 
observe usted, los jóvenes señalados por 
la policía como ejecutores del hecho no 
son de extracción peronista. No son gente 
del pueblo. No son ni hijos ni parientes de 

los 29 argentinos, unos ase-
sinados, otros ejecutados 
en junio del 56. Huelen a 
Barrio Norte, católicos de 
comunión y misa regular. 
Algunos, hijos de militantes 
de los comandos civiles, al 
caer el peronismo contaban 
de 5 a 10 años. Nacieron y 
crecieron oyendo vomitar 
pestes contra el peronismo”.

Decir que Montoneros fue 
una creación de la Iglesia 

católica sería un exceso, pero sin ninguna 
duda tuvo mucho que ver con la formación 
de esos jóvenes, que, como dice Benítez, 
en 1955 eran niños. 

De Comando Civil a Montonero. 

Mesa de café de viejos militantes setentis-
tas, recurrentemente hablando de historias. 
Alguien inicia una frase en tono de confe-
sión: “bueno... yo en el 55 estuve”.  “En los 
comandos civiles”, completé la frase. Para 
mí no es sorpresa la confesión, porque 
desde hace tiempo rastreo ese peregrinaje. 
Sobre todo en militantes que provienen de 
la raíz católica. Gustavo, quien ya pisa los 
80 años, previo asegurarle no divulgar su 
nombre, accedió a contarme su historia: 

“Pertenezco al círculo de familias ricas o de 
la oligarquía de los años 40. Me formé con 
los jesuitas. Me mandaron pupilo al Inmacu-
lada de Santa Fe, donde en los 60 estuvo de 
profesor Jorge Bergoglio. Un colegio funda-
do en 1610 por los jesuitas, con muchísima 
tradición. Recuerdo que en mi época, en las 
fechas patrias, los del Inmaculada desfilá-
bamos de saco azul y Mauser al hombro. 
Si bien éramos chicos de la oligarquía, los 

“Porque, observe usted, los jóvenes señalados 
por la policía como ejecutores del hecho no 
son de extracción peronista. No son gente del 
pueblo (… ) Huelen a Barrio Norte, católicos 
de comunión y misa regular. Algunos, hijos de 
militantes de los comandos civiles, al caer el 
peronismo contaban de 5 a 10 años. Nacieron 
y crecieron oyendo vomitar pestes contra el 
peronismo.”
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curas nos llevaban a los hospitales y a las 
villas a ayudar a la gente. Recuerdo una villa 
que se llamaba El Piquete. Por supuesto el 
ambiente del colegio era muy antiperonista. 

Cuando ingrese a la facultad todos mis ami-
gos eran antiperonistas, éramos los pibes de 
la oligarquía, todo nuestro ambiente familiar 
y social era muy antiperonista. Perón era 
sinónimo de todo lo malo, era ladrón, dicta-
dor... había miedo de que nos expropiaran 
los campos. Había que sacarlos. Era un Bo-
ca-River, sin demasiados análisis políticos. 
Nosotros éramos los buenos y ellos –los 
peronistas– eran los malos. 

Una de las primeras cosas que hicimos fue ir 
a proteger la Iglesia de San Nicolás de Bari, 

pusimos las mangueras de incendio en las 
ventanas para repeler un supuesto ataque. 
Después el obispo nos sacó cagando. Tam-
bién recuerdo que el día del bombardeo el 
16 de junio, nos juntamos en una esquina 
cerca de Plaza de Mayo, con brazaletes 
blancos; no sabíamos bien qué iba a pasar, 
pero como a las 11 de la mañana nos dieron 
orden de desconcentrarnos.

Los días después del golpe me tocó acom-
pañar a Gendarmería en el allanamiento, a 
un sindicalista en el conurbano, recuerdo 
cómo lloraba la mujer. Otra vez durante una 
huelga de colectiveros, fuimos movilizados 
a manejar colectivos, íbamos de a dos, 
armados con pistolas 45 (…).
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Esas son las cosas que recuerdo de mi paso 
por los comandos civiles, yo tenía 19 años, 
como te cuento no tenía mucha conciencia 
política de lo que pasaba, era más bien una 
cuestión de pertenencia a una clase, y al 
grupo de amistades donde me movía.

Seguí mis estudios, me recibí y me dediqué 
a trabajar en mi profesión. Tal vez por la 
frustración que significó todo lo que siguió a 
la Revolución Libertadora, yo, como muchos 
otros jóvenes, fuimos modificando nuestra vi-
sión de la realidad. No fue un acto individual, 
varios amigos míos fueron evolucionando en 
su manera de pensar y entender la historia 
y la política. En mi caso personal por mi 
profesión tenía mucho contacto con obreros. 
Comencé a descubrir la realidad de la gente 
humilde y trabajadora; las dificultades para 
sostener a sus familias, los dramas que 
muchos vivían.  Aquella enseñanza cristiana, 
de ‘ponerse en el lugar del otro’, que me in-
culcaron en mi adolescencia los jesuitas del 
Inmaculada, me hizo reflexionar y discernir 
nuevos rumbos en mi forma de pensar y 
actuar. Después de 1966 me acerqué nue-
vamente a la universidad, donde ya había 
muchos vientos de cambio. Era un espacio 
donde se debatían las nuevas ideas. En esas 
charlas fui descubriendo otra forma de ver 
el peronismo. 

Luego alguien me conectó con el padre 
Carlos Mugica. Comencé a ir a la Villa 31. Y 
allí ya me vinculé con compañeros militantes 
del peronismo, y algunos que estaban en la 
lucha armada. Tiempo después me integré a 
Montoneros. Por mi profesión, tuve a cargo 
algunas tareas clandestinas muy importan-
tes. Pero, en el año 75 ya tenía muchas di-
ferencias y varios compañeros míos dejaron 
la organización por diferencias políticas. Yo 
decidí mudarme al interior y recomenzar 

una nueva vida alejado de la militancia. Y 
aquí estoy.”

De gorilas a setentistas

Intento no formular juicios definitivos. Me 
interesa aportar a la reflexión sobre dos 
temas. Primero, acerca de la posibilidad 
que tienen las personas de modificar sus 
opiniones y actitudes, según cambian las 
circunstancias en las que les toca actuar. 
Y segundo, observar qué errores cometió 
el primer peronismo para generar la oposi-
ción de ciertos sectores, que tal vez pudo 
haberse evitado. 

En primer lugar, debemos mencionar el nú-
cleo más duro de la oposición al peronismo, 
que fueron las familias patricias de la oligar-
quía ganadera, beneficiarias del modelo de 
país agroexportador; quienes se opusieron 
a la sanción del Estatuto del Peón Rural, la 
ley de arrendamiento agrario y otras tantas 
medidas que cercenaban sus históricos 
privilegios. Con familiares en la Iglesia, el 
Ejército y la Armada, invirtieron recursos en 
favor del golpe y sus jóvenes se enrolaron 
en los Comandos Civiles. 

En segundo lugar, estaban los sectores de 
la naciente burguesía industrial, a quienes, 
aunque habían sido los grandes bene-
ficiados por las políticas industriales del 
peronismo, les molestaban los mayores 
derechos de los trabajadores y el poder de 
los sindicatos. 

Entre los sectores sociales, a la cola de la 
oligarquía ganadera y la burguesía industrial 
venia la clase media que, aunque no tuvie-
se vacas ni fábricas, culturalmente estaba 
identificada con las clases altas. 

Luego tenemos los partidos: el radicalismo 
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“antipersonalista”, los conservadores, los 
demócratas progresistas, el socialismo 
democrático, el Partido Comunista y otras 
corrientes de izquierda. 

El gran eje opositor fue el activismo universi-
tario nucleado en la Federación Universitaria 
Argentina (FUA). El peronismo decretó la 
gratuidad de la educación superior, que 
permitió pasar de 51 mil estudiantes uni-
versitarios en 1949 a 153 mil en 1955. Sin 
embargo, los estudiantes de los grandes 
centros urbanos, Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba, fueron desde el inicio sus mayores 
opositores. La clase media universitaria, 
intelectuales y artistas: la elite cultural, des-
de Jorge Luis Borges hasta Julio Cortázar, 
todos estaban decididamente en contra de 
lo que llamaban “el régimen peronista”. 

En la Iglesia Católica, principal galvanizado-
ra de la oposición, vamos a encontrar tres 
grandes sectores: los católicos liberales, 
vinculados al sector oligárquico; los nacio-
nalistas, que primero acompañan y después 
enfrentan a Perón, y el activismo juvenil, que 
será determinante para sumar militantes a 
los Comandos Civiles (CC), especialmente 
en Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. 

Mencionaré algunas personalidades que en 
1955 militaron en el nacionalismo católico 
antiperonista y que en los 70 fueron militan-

tes revolucionarios, algunos 
dentro del peronismo y otros 
en posiciones de izquierda: 

 Luis B. Cerruti Costa fue 
Ministro de Trabajo de la 
Libertadora y en 1973 será 
Director del diario El Mundo, 
el órgano periodístico del 
Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP);  Augusto 

Conte Mac Donell fue Secretario General 
del Ministerio de Educación de Aramburu, 
su hijo Augusto María, detenido desapareci-
do, fue militante montonero; Emilo Mignone 
vinculado a los Comandos Civiles en 1955, 
en 1972 fue Viceministro de Educación en 
la dictadura de Lanusse, en mayo de 1976 
fue secuestrada su hija Mónica, militante 
de la JP, Conrado Eggers Lan fue profesor 
universitario en los años 50, en los 70 adhirió 
al peronismo combativo y a la CGT de los 
Argentinos. 

Marcelo Sánchez Sorondo: Primero opositor 
al peronismo, se alejó de la Libertadora y en 
1956 creó el periódico Azul y Blanco, donde 
Rodolfo Walsh publicó como fascículos su 
libro Operación Masacre. Entre sus discípu-
los estaba Juan Manuel Abal Medina, her-
mano de Fernando, uno de los fundadores 
de Montoneros. En 1973 fue candidato a 
senador por el Frejuli en Capital. Su hijo es 
el obispo del mismo nombre, que está en el 
Vaticano desde hace cincuenta años. 

José Luis De Imaz: También muy cercano 
a los Comandos Civiles, se convirtió en un 
Sociólogo muy relevante en los 70. Al igual 
que el filósofo José Miguens, quien se había 
distanciado del peronismo en 1954 por el 
conflicto con la Iglesia.

La Alianza Libertadora Nacionalista fue 
un grupo católico, antiliberal y anti-semita 

“El peronismo decretó la gratuidad de la 
educación superior, que permitió pasar de 51 
mil estudiantes universitarios en 1949 a 153 mil 
en 1955. Sin embargo, los estudiantes de los 
grandes centros urbanos, Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba, fueron desde el inicio sus mayores 
opositores.”
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inspirado en el falangismo español que, de 
1946 a 1955, apoyó al peronismo. Pero hubo 
un sector aliancista que rompió, se alejó del 
peronismo y en 1955 apoyó el golpe. En ese 
sector aparecen nombres que va a tener 
gran protagonismo en los 70: Rodolfo Walsh; 
Ricardo Masetti (el Comandante Segundo 
del EGP);  Francisco y Oscar Santucho, 
hermanos de Roby Santucho, fundador del 
ERP. 

La rama de secundarios de la Alianza, la 
UNES (Unión Nacionalista de Estudiantes 
Secundarios) es el antecedente directo de 
Tacuara, una organización nacionalista de la 
cual va a salir un gran número de guerrilleros 
setentistas. Pero el UNES en 1955 estuvo 
a favor del golpe y algunos de sus cuadros 
fueron Comandos Civiles. En el UNES par-
ticiparon, entre otros: Luis Demharter, que 
fue CC; Oscar Denovi; Joe Baxter; Alberto 
Ezcurra Uriburu y Eduardo Rosa.

El personaje más famoso fue sin duda Joe 
Baxter, nacionalista, antisemita, admirador 
de Primo de Rivera. En 1955 apoyó la Li-
bertadora. En 1963 encabeza una fractura 
de Tacuara, el MNRT, que sale a la luz con 
el asalto al Policlínico Bancario. En julio de 
1970 va a estar entre los fundadores del 
ERP. Pero en 1973 rompe y crea la Fracción 
Roja. Ese mismo año muere en un accidente 
de aviación, luego de haber pasado de la 
ultraderecha falangista a la ultraizquierda 
del ERP. 

Entre los jóvenes universitarios que estu-
vieron en la oposición a Perón y que luego 
van a tener activa participación en los 70 
encontramos a: Rodolfo Ortega Peña y 
Ernesto Laclau, intelectuales de izquierda; 
Eduardo Luis Duhalde, cercano a la Demo-
cracia Cristiana;  Esteban “Bebe” Righi y 
Mario Hernández, en la ARD (Agrupación 
Reformista de Derecho); Moisés Ikonicoff, 
militante socialista; Norma Kennedy y Car-

los Corach, de la FJC (Federación Juvenil 
Comunista); Guido Di Tella, Eric Calcagno, 
Ricardo Mosquera y Ricardo Rojo de la FUA; 
Abel A. Latendorf, David Tieffenberg, Pablo 
Giussani, y Elisa Rando, de la Juventud 
Socialista, Rodolfo Pandolfi, Ismael y David 
Viñas, León Rozitchner, Juan José Sebreli, 
Oscar Masotta y Noé Jitrik, intelectuales de 
la revista Contorno. 

Ernesto Bonasso, periodista y padre de 
Miguel Bonasso, que fue detenido en abril 
de 1953, sospechado de participar en el 
atentado terrorista con bombas en un acto 
en Plaza de Mayo que dejó seis muertos y 
noventa heridos. 

Eduardo Thölke, capitán del Ejército, fue 
quien proveyó los explosivos para el atenta-
do de 1953. Su hijo, Eduardo Luis, en 2001, 
fue Subsecretario de Seguridad porteño 
durante la gestión de Aníbal Ibarra. 

Carlos González Gartland fue uno de los 
principales dirigentes de la FUA en la lucha 
contra Perón; en los 70 se destacó como 
abogado de presos políticos y en 2003 asu-
mió en la Secretaría de Derechos Humanos. 
Otros dirigentes de la FUA, Elías Semán y 
Rubén Kriskaustzky, fueron detenidos des-
aparecidos por su militancia en Vanguardia 
Comunista. El ingeniero químico Héctor 
Abrales, como militante de la FUA, estuvo 
detenido en Devoto en 1954. En los 70 in-
gresó a Montoneros y en 1979 fue detenido 
desaparecido. 

Diego Muñiz Barreto fue un caso paradigmá-
tico. Perteneciente a una familia de enorme 
fortuna, fue un destacado Comando Civil. En 
1953, junto a Mariano Castex, se involucró 
en un intento de asesinar a Perón. En julio 
de 1955 puso una bomba que voló la Es-
cuela Superior Peronista. En 1966, con su 
amigo Boby Roth, participó de la dictadura 
de Onganía. En 1970 conoció y se convirtió 
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en mecenas de Rodolfo Galimberti, quien lo 
invitó a conocer a Perón. A través de Diego, 
Galimberti conoció a la familia Bullrich Luro 
Pueyrredón, y fue quien introdujo en Mon-
toneros a Julieta y Patricia Bullrich. En 1973 
asumió como diputado por la JP Montoneros. 
Renunció a la banca en enero del 74 y se vin-
culó al ERP. Fue detenido por el comisario 
Luis Patti en febrero de 1977 y asesinado. 

Rodolfo Walsh: Tuvo un breve paso por la 
Alianza Libertadora Nacionalista. Ha dejado 
escrito: “Soy lento, he tardado 15 años en 
pasar del mero nacionalismo a la izquierda”. 

En los años 50 no era un militante político 
y su vocación y profesión era de escritor y 
periodista. Pero estaba muy vinculado al 
antiperonismo. Su hermano Carlos era un 
aviador naval que combatió en septiembre 
contra las tropas leales a Perón. Y su primo, 

el hermano Septimio Walsh, era uno de los 
jefes de los Comandos Civiles. 

En el libro “Rodolfo Walsh, Ese hombre y 
otros papeles personales”, puede leerse 
una carta de Walsh, fechada el 5 de junio 
de 1957, al escritor norteamericano Donald 
Yates, que estaba por escribir un ensayo 
en el que hablaba de Perón. Reproduzco 
algunos párrafos porque es un fresco de 
época que transmite lo que probablemente 
era el pensamiento común entre la intelec-
tualidad que apoyó el golpe cívico militar 
contra Perón: 

“La imagen que el europeo y el norteameri-
cano medio tienen de Perón es la del típico 
militar sudamericano. (…) Aramburu sí es 
un típico militar sudamericano. Cuando le 
hacen una revolución (junio 56), corta diez 
cabezas, veinte, ochenta, cien. (...) Perón 
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no, a los sublevados de junio de 1955 no los 
fusila (…) en todo su gobierno solo hay dos 
asesinatos políticos, el del obrero Aguirre 
en Tucumán y el del médico Ingalinella en 
Rosario, cometidos ambos por las policías 
provinciales”.

“Perón es un político. Mejor: un demago-
go. Habilísimo. Conquista el poder porque 
interpreta las tres o cuatro aspiraciones 
básicas de las masas –mejor nivel de vida, 
un estatus social más respetable, cierta 
intervención en el manejo de la cosa polí-
tica–. Porque interpreta también los resen-
timientos de las masas –xenofobia, odio a 
los ricos u ‘oligarcas’– y sobre todo porque 
astutamente les habla de igual a igual, los 
trata de ‘compañeros’ y ‘amigos’, los halaga 
y hasta los divierte. (…) Perón se mantiene 
en el poder con el apoyo de las masas, no 
de los militares (…) que al fin se cansan y 
lo echan. (…) Y si hoy hubiera elecciones y 
Perón pudiera presentarse, ganaría por dos 
millones de votos. Puede ser una desgracia, 
pero es una verdad”.

Sigue Walsh: “¿Cómo gobierna Perón? 
En algunos aspectos, admirablemente. En 
otros, como un increíble idiota. En el as-
pecto económico lleva adelante una política 
de industrialización que es en realidad de 
liberación. Guste o no guste, la faz del país 
cambia. Se industrializa. En 1943 no se fabri-
caba aquí nada. Hasta el tabaco y las telas 
se importaban. En 1955 hay una floreciente 

industria liviana. Se fabrican 
automóviles, tractores, equi-
pos eléctricos. Esto tiene un 
contrapeso. Tanto Perón 
como sus jerarcas carecen 
en general de escrúpulos. 
Se enriquecen con grandes 
negociados. Pero el saldo 
es positivo y la política pos-

terior de Aramburu debe considerarse un 
retroceso”.

“Durante el peronismo gozaron de libertad y 
democracia los sectores obreros; en cambio 
se sintieron oprimidos la clase media, los 
intelectuales, los artistas, los periodistas y 
la clase alta. Ahora sucede exactamente 
al revés”. 

Finalmente, Walsh le crítica a Perón lo mis-
mo que le criticaron Aramburu y Lanusse, y 
hoy le sigue criticando parte de la izquierda 
argentina: su presunta cobardía por no em-
barcarse en una guerra civil en 1955. Dice 
Walsh: “De militar solo tiene el uniforme y 
cierta fanfarronería. La única oportunidad 
de combatir militarmente, en septiembre 
de 1955, no la acepta. Escapa. Da a veces 
la impresión de un feroz dictador, pero no 
le gusta la sangre. No le gusta derramar la 
ajena, porque teme por la propia. No le gusta 
jugarse el pellejo”. 

En septiembre de 1955, el gobierno tenía 
fuerzas militares suficientes para ahogar 
la rebelión en sangre. Pero Perón había 
estado en España al terminar la guerra 
civil. Allí había palpado las huellas de dolor 
y odio entre el pueblo común que deja una 
guerra civil. Imaginemos hoy mismo en este 
país de la grieta cuántos amigos, vecinos, 
parientes tenemos del otro lado de la grieta. 
Esa era la grieta en 1955. Por ejemplo, en 
Córdoba había centenares de estudiantes 
secundarios y universitarios armados en 

“Durante el peronismo gozaron de libertad y 
democracia los sectores obreros; en cambio 
se sintieron oprimidos la clase media, los 
intelectuales, los artistas, los periodistas y la clase 
alta. Ahora sucede exactamente al revés.”



115

Opinión

Comandos Civiles. Perón debía dar la orden 
de masacrarlos. Allí iban a caer los Walsh, 
los Ortega Peña, los Mignone, los Mac 
Donell, los Mugica, todos los que figuran 
en los listados que puse más arriba. ¿Era 
necesario? ¿Era lícito? ¿Era ético? Perón 
eligió no sumir al país en un baño de sangre. 
Entre el tiempo y la sangre eligió el tiempo. 
Y el tiempo le dio la razón. 

Respecto a la crítica a su valor personal, así 
le respondió Perón al dictador Aramburu: 

“República de Panamá, 8 de marzo de 1956.

Al General Aramburu

He leído en un reportaje, que usted se ha 
permitido decir que soy un cobarde porque 
ordené la suspensión de una lucha en la que 
tenía todas las probabilidades de vencer. 
Usted no podrá comprender jamás cuánto 
carácter y cuánto valor hay que tener para 
producir gestos semejantes. Para usted, 
hacer matar a los demás, en defensa de la 
propia persona y de las propias ambiciones, 
es una acción distinguida de valor.

Para mí, el valor no consiste –ni consistirá 
nunca– en hacer matar a los otros. Esa idea 
sólo puede pertenecer a los egoístas y a los 
ignorantes como usted (…).

Si tiene dudas sobre mi valor personal, que 
no consiste como usted supone en hacer 
que se maten los demás, el país tiene mu-
chas fronteras; lo esperaré en cualquiera 
de ellas para que me demuestre que usted 
es más valiente que yo. Lleve sus armas, 
porque el valor a que me refiero sólo se de-
muestra frente a otro hombre y no utilizando 
las armas de la Patria para hacer asesinar 
a sus hermanos. Y sepa para siempre que 
el valor se demuestra personalmente y que, 
por ser una virtud, no puede delegarse. 
Hágalo, sólo así me podría probar que no 
es la gallina que siempre conocí. Si usted 
no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como 
merece y espero, por salvaje, por bruto y por 
ignorante, algún día nos encontraremos. Allí, 
le haré tragar su lengua de irresponsable.”

General Juan Perón
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l problema de la Argentina son 
los 70 años de peronismo

Hablando con amigos, reflexionába-
mos sobre la capacidad que tiene el aparato 
cultural y mediático para instalar temas y la 
poca inteligencia de nuestra dirigencia para 
no ser llevada de la nariz a discusiones fal-
sas o inconducentes. Este es un caso típico, 
cuando el inefable ex -  presidente lanzó 
esta  sesuda afirmación, tan sesuda como la 
mayor parte de sus hilarantes afirmaciones 
o definiciones y fue repetida por el coro de 
repetidores seriales. Nos lanzamos a contar 
los años que pasaron desde 1946 a la fecha 
(74) y luego a ver cuántos habían sido de 
gobierno del peronismo y daba 35 años, 
contando gobiernos tan contradictorios 
como los de Perón, María Estela Martínez 
de Perón, Menem, Duhalde y Néstor y Cris-
tina Kirchner.

Eso daba que en realidad de los últimos 70 
años, el peronismo solo había gobernado la 

mitad y además había estado proscripto 18 
años y había largos períodos de dictadura. 
Todo bien hasta ahí, pero esa posición 
significaba dar por cierto el relato que la 
Argentina hasta 1946 era un vergel, un 
país maravilloso, rico, con uno de los PBI 
más altos del mundo, sin pobreza y que esa 
maravilla fue destruida por el populismo.

Recordemos, en principio, que nuestro 
país ingresa al nuevo siglo con una grave 
situación de dependencia con Gran Bretaña, 
el esquema se caracterizaba, entre otras 
cosas, por un permanente endeudamiento 
a través de empréstitos para pagar los pro-
ductos que importaba. Entre 1868 y 1873, 
se tomaron empréstitos por 11.703.000 
millones de libras esterlinas y se pagó por 
importaciones 90.000.000 de pesos fuertes, 
entre 1891 y 1900 los números fueron de 
34.300.000 libras esterlinas por empréstitos 
y 370.000.000 de pesos fuertes pagados por 
importaciones.

Soliloquios 
de Café  

E

* Secretario de Profesionales UPCN Seccional Trabajad@res Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Omar Auton*
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Este sistema colapsó con la crisis de 1890, 
uno de los primeros default de Argentina, 
pero un poco antes, el informe Bialet Massé 
acerca de la vida de la clase trabajadora en 
Argentina denunciaba que, por ejemplo, un 
peón de campo tenía por ingreso, 30 $ y 
1,250 kg de carne por día; en Córdoba, 30 
$ y la comida; en la Rioja y 50 $ sin comida 
en Santiago del Estero. Un guinchero o ma-
quinista del puerto ganaba 70 $ mensuales, 
un albañil 30 $ por mes y un jornalero 45 $ 
mensuales. Esto generó un fuerte clamor 
que llevó a Roca a enviar al congreso un 
proyecto de Código del Trabajo que fue 
rechazado con el voto del Partido Socialista.

Además ya en 1895, el 45% de la población 
se concentraba en los pocos centros urba-
nos existentes. Así ingresa la Argentina al si-
glo XX, en default, con niveles de explotación 
que impresionaban a los propios dirigentes 
del Partido Autonomista y con el “conventillo” 
como prototipo de vivienda urbana.

Resulta interesante señalar que otra falacia 
muy instalada es que esa Arcadia pastoril 
fue el resultado de la “inacabable riqueza 
natural de nuestras tierras”, si ya en 1875 se 
habían colonizado 3,5 millones de hectáreas 
en la provincia de Santa Fe y a escala de 

la pampa húmeda se alcanzaron las doce 
millones en 1890, a fines de la década del 
20 se alcanza el límite de las tierras culti-
vables con alrededor de veinte millones de 
hectáreas.

Pero retomemos el estudio de cómo vivían 
los argentinos en esa época, los conventillos 
consistían en edificios con unas 25 habita-
ciones de tres por cuatro en torno a un patio 
central, Panettieri lo describe así: “pocos 
son los conventillos donde se alberguen 
menos de 150 personas, todos son focos de 
infección” (1), en 1887 había 2835 y llegaron 
a albergar a más de 116.000 personas, el 
26% de la población porteña. Para el año 
1910 el número había disminuido a 2462 
pero sus ocupantes eran 188.188 personas. 
El censo municipal de 1904 encuentra 559 
conventillos “sin baño de ninguna clase”.

La situación de los trabajadores distaba 
de haber mejorado, en la Patagonia un 
esquilador trabajaba 16 hs diarias, y en las 
cámaras frigoríficas 12 hs. Este fue uno de 
los reclamos de los peones masacrados por 
el coronel Varela, veamos algunas otras 
comparaciones, de acuerdo con los datos 
de “El año social 1934-1935” de la OIT, la 
situación salarial era:
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Pero analicemos niveles de vida: 

Vehículos totales cada 1000 habitantes en 
1926: Canadá 97 / Australia 67 / Argentina 
22

Consumo de electricidad: Canadá 1558 ki-
lovatios por persona, por año / Australia 385 
kilovatios por persona por año / Argentina 
120 kilovatios por persona por año.

Depósitos totales en bancos e instituciones 
de ahorro en 1933: Canadá 6.805.800.000 
$ / Australia 5.141.900.000 $ / Argentina 
3.619.300.000 $

Depósitos por habitante: Canadá 645,70 $ / 
Australia 788,03 $ / Argentina 301,60 $

Mortalidad en 1932: Canadá 9,9 cada 1000 
habitantes / Australia 8,6 cada 1000 habitan-
tes / Argentina 22,8 cada 1000 habitantes

Aquí podemos agregar que el promedio de 
vida en San Juan era de 25 años y en Bue-
nos Aires de 39 años

Esto es lo que ocurría en los años con los 
que nuestra “inteligencia” se llena la boca 
como que éramos “la cuarta potencia” del 
mundo y que superábamos a Canadá y 
Australia  en nivel de vida, y que por culpa 
del peronismo “hoy estamos lejos de esos 
países”, sin embargo, esto no ocurría porque 
fuéramos un país pobre:

Argentina tenía: 2,68 vacas por habitantes, 
9,33 ovinos por habitantes y 1 caballo por 
habitantes

Canadá tenía: 0,86 vacas por habitante, 
0,90 ovejas por habitante y 0,67 caballos 
por habitante.

Australia tenía: 1,87 vacas por habitante, 
17,16 ovejas por habitante y 0,27 caballos 
por habitante.

Sin embargo, si observamos el valor de las 
exportaciones de cada país, vemos que en 
1932, el valor de la tonelada exportada en 
dólares oro era de:

Australia 40 dólares / Argentina 20,79 dó-
lares

Empezamos a entender por qué el consumo 
de carne anual era en Inglaterra de 66 kg 
y en Buenos Aires de 43 kg, el de pescado 
19 kg y 3,5 kg, respectivamente y de papa 
105 kg y 66, teniendo en cuenta que Buenos 
Aires tenía niveles de vida muy superiores 
al resto del país, eso ocasionaba que el 
30% de los jóvenes fuera declarado inepto 
para el servicio militar y hubiera 800.000 
analfabetos.

Resulta significativo analizar un aspecto 
de la economía, Argentina no era dueña ni 
de su Banco Central, ni de su sistema de 
transporte, los frigoríficos eran ingleses o 
norteamericanos, las firmas exportadoras de 
cereales eran belgas y alemanas, el costo 
de los fletes y seguros quedaba en manos 
extranjeras, y los ferrocarriles eran ingleses. 
Esto no ocurría en los dominios británicos, 
ni en las potencias europeas.

En Alemania Bismarck consolidó la unidad 
con la centralización del sistema ferroviario 
por expropiación, lo mismo hizo Italia y Ja-
pón expropió los ferrocarriles el 31 de marzo 
de 1916. Lo propio pasaba en Canadá que 
los nacionalizó en 1917 y poseía un siste-
ma ferroviario de primer nivel en 1932; en 
Australia sobre 44.356 km de vías férreas, 
casi 40.000 pertenecían a las provincias o 
estados, 3500 km al Estado central y sola-
mente 1496 km eran particulares.

EE.UU, entre 1887 y 1920, consolidó una 
minuciosa intervención estatal controlando 
las tarifas, la formación de capital, los sa-
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larios, la contabilidad de las empresas y la 
orientación de las corrientes de tráfico.

La renta ferroviaria, apropiada por empresas 
inglesas entre 1890 y 1929, igualaba y hasta 
superaba, a veces los ingresos globales del 

Estado nacional.

Ahora bien, es real que el 
país exportaba con altísi-
mos niveles, tanto así que 
en 1928 sumó por tal rubro 
1.017.400.000 $ mientras Ja-
pón sumaba 886.000.000 $ e 
Italia 789.000.000 $, lo que 
sería un índice de prosperi-
dad. Esto tenía no uno sino 
dos talones de Aquiles, el pri-
mero que exportaba carnes y 

“Resulta significativo analizar un aspecto de 
la economía, Argentina no era dueña ni de su 
Banco Central, ni de su sistema de transporte, 
los frigoríficos eran ingleses o norteamericanos, 
las firmas exportadoras de cereales eran belgas 
y alemanas, el costo de los fletes y seguros 
quedaba en manos extranjeras, y los ferrocarriles 
eran ingleses.”
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cereales solamente por lo que sus productos 
tenían un valor por tonelada, muy inferior al 
de Australia, por ejemplo, como ya hemos 
visto y además el país quedaba expuesto 
al valor de esos productos en los mercados 
mundiales (igual que ahora), pero, además 
de esto, esos ingresos debían solventar 
los gastos por importaciones y servicios de 
deuda (igual que ahora), mientras que en 
Italia o Japón quedaba en el país.

En ese mismo año 1928, de esos mil millo-
nes de ingresos, 200 millones se fueron en 
pagar dividendos de capitales extranjeros, 
146 millones se fueron en ¡importar...alimen-
tos!, 381 millones en textiles, 70 millones en 
papel y cartón. Entre 1926 y 1935, se gastó 
en substancias alimenticias, tabaco, bebidas 
y textiles la friolera de 4.500.000.000 de $.

El manejo de los ferrocarriles le permitía a 
Inglaterra decidir qué se producía o no en 
base al valor de los fletes, ingresar a sus ar-
cas las ganancias de las empresas y además 
beneficiarse con el gasto en importaciones 
ya que era nuestro principal proveedor.

Semejante nivel de dependencia, despilfarro 
económico, en una clase oligárquica que 
no se privaba de “tirar manteca al techo” en 
sus incursiones de “niños bien” por Europa, 
o adquirir palacios enteros, desarmarlos y 
traerlos para rearmarlos en sus estancias, 
tenía su contrapartida en los niveles de 
mortalidad, hacinamiento, mala alimentación 
o defectos congénitos del pueblo argentino.

Hasta 1916 que entra en vigencia la Ley 
Saénz Peña, el pueblo carecía de derechos 
políticos, con ella llega al gobierno Hipólito 
Yrigoyen en representación de una clase 
media de empleados públicos, de bancos 
y seguros, docentes, profesionales, chaca-
reros, que reclama su lugar en la política 
argentina, pretendía democratizar el poder 

sin modificar la estructura económica de la 
dependencia y la crisis económica mundial 
de 1930 se lo llevó puesto.

Ahí comienza la llamada “Década Infame”, 
se aplica la ley de Residencia para expulsar 
extranjeros indeseables y Leopoldo Lugones 
hijo, jefe de la sección especial de la Policía 
Federal incorpora la picana eléctrica y en 
1931 es proscripto el Partido Radical y fusi-
lados Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó, 
nace el “Fraude patriótico” que lleva a Justo 
a la presidencia y un ministro anuncia que 
“Argentina es parte integrante del imperio 
británico”.

En 1943, había que elegir al sucesor de 
Castillo que había asumido la presidencia 
en 1942 a raíz de la muerte de Ortiz, el 
candidato era Robustiano Patrón Costas, el 
magnate azucarero que se irritaba cuando 
sus peones “lo miraban a la cara”, pero esa 
Argentina que era “El sexto dominio” del 
imperio británico ya era un muerto insepul-
to, la crisis de 1930 marcó el comienzo del 
eclipse de ese imperio y empezaba a brillar 
una nueva estrella imperial, los EE.UU, el 
golpe del 4 de junio de 1943 fue su sepelio.

La historia vuelve a repetirse

Si coincidimos que Argentina, y casi toda 
Hispanoamérica, son semicolonias, pro-
ducto del fracaso del sueño de Bolívar y 
San Martín, de constituir una gran nación 
latinoamericana en lo que fueron los virrei-
natos y capitanías generales dependientes 
de la corona española, y que ese carácter se 
expresa en que, si bien disponen de cierta 
independencia formal (eligen sus gobiernos, 
tienen sus parlamentos, etc.), carecen de 
independencia económica ya que han sido 
moldeadas como factorías del imperio de 
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turno, productores de materias primas, en 
una alianza entre las metrópolis y las oli-
garquías locales. No menos clave es el rol 
de los sistemas educativos, culturales y me-
diáticos, destinados a negar aquella frase de 
Unamuno “Venceréis pero no convenceréis” 
asegurando la instalación de una historia fal-
sificada y ocultando la historia, la geografía, 
la cultura y la identidad de nuestros pueblos.

Jauretche, Scalabrini Ortiz, Hernández Arre-
gui, Ramos, Ferla y tantos otros lucharon 
denodadamente contra esto, sin embargo 
los claustros universitarios y los programas 
de estudio, permanecen empeñados en 
sostener esa falsificación.

No es casual que el Instituto de Investigacio-
nes de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA, lleve el nombre de Gino Germani, 
un prohombre del pensamiento antinacional, 
antiperonista y colonial. Pasan gobiernos y 
gestiones progresistas o de izquierda pero 
el claustro de la universidad más grande 
de la Argentina (en tamaño), mantiene su 
clásico alineamiento con el pensamiento de 
la izquierda liberal,  repitiendo los debates 
y corrientes de los claustros europeos o 
norteamericanos.

Si alguien piensa que escribo de un tema 
antiguo, trillado, innecesario, que en tiempos 

de la globalización no existe 
“pensamiento nacional”, que 
eso es una rémora del pa-
sado, les diré que podemos 
nacionalizar la banca y los 
latifundios, estatizar el petró-
leo y los recursos naturales, 
pero si eso no va acompa-
ñado por una batalla por la 
construcción de sentido, por 
conquistar la posibilidad de 
pensar “desde acá” nuestros 

problemas y soluciones, y no por copiar mo-
delos foráneos (no por ser malos, sino por 
ser ajenos), no hay destino posible. 

Ese colonialismo cultural es una de las 
causas de los avances y retrocesos en los 
procesos históricos de nuestra patria, por 
tener períodos de avance en la integración 
social, la justicia social, mayor independen-
cia económica, y luego dolorosos retrocesos 
hacia la destrucción del tejido productivo, la 
marginalidad de generaciones enteras y la 
pérdida de derechos.

Si la Argentina es un país semicolonial no 
se le pueden aplicar mecánicamente las 
categorías de los países dominantes, de 
aquellos que han consolidado sus procesos 
de construcción de nacionalidad y como tal 
son una expresión acabada del ascenso 
de las burguesías en los siglos XVIII y XIX.

Como peronista, me resisto a analizar los 
sectores de la vida argentina en base a las 
categorías que considero no son aplicables, 
si el modelo de sociedad de clases y lucha 
entre ellas por la apropiación del excedente 
económico es lo que caracterizó al capita-
lismo de los países centrales, no hay  aquí 
una “burguesía” en términos de “clase social 
propietaria de los medios de producción, que 
organizan esa producción y se apoderan de 

“(...) podemos nacionalizar la banca y los 
latifundios, estatizar el petróleo y los recursos 
naturales, pero si eso no va acompañado por 
una batalla por la construcción de sentido, por 
conquistar la posibilidad de pensar “desde acá” 
nuestros problemas y soluciones, y no por copiar 
modelos foráneos (no por ser malos, sino por 
ser ajenos), no hay destino posible.”
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la generación de valor en forma de plusva-
lía”, ya que eso está en manos extranjeras 
y lo que hay son sectores que se insertan 
al esquema dependiente en función de los 
intereses y demandas de la metrópoli.

Un párrafo especial merece el análisis del 
sector agropecuario, se habla alegremente 
de una “burguesía” agraria. Si países de 
similar inserción en el mercado mundial 
como Australia o Canadá han adquirido 
altos niveles de industrialización es porque 
han dispuesto de una burguesía agraria de 
ese tipo, que por ejemplo manejó los centros 
de acopio, los precios, la circulación de sus 
productos e incorporado las revoluciones 
técnicas y la expansión de una a otra rama 
de la producción, ya que no existió nunca el 
latifundio y fueron promotoras del desarrollo 
industrial.

En Argentina en cambio, la oligarquía gana-
dera se consolidó a partir de acaparamiento 
de la tierra pública desde la “enfiteusis” de 
Rivadavia, pero su riqueza no deriva de la 

valorización del capital 
sino del monopolio ren-
tístico sobre la tierra y su 
inserción en el monopolio 
inglés de la carne. En 
la formación de la renta 
agraria lo central no es 
la inversión de capital, la 
incorporación de tecnolo-
gía, sino la llamada “renta 
diferencial” o excedente 
extraordinario producido 
por la feracidad del suelo, 
en manos de pocos propie-
tarios y cuyos niveles de 
producción e incorporación 
de tecnología fueron el 
resultado de la demanda 
europea exclusivamente.

El grueso de las ganancias obtenidas fue 
consumida improductivamente, por una 
ética de consumo, cuya fuente monopólica 
garantizaba el ciclo económico de reproduc-
ción, de un sector social, parasitario, ausen-
tista y dispendioso que impidió el desarrollo 
de un auténtico proceso de acumulación 
capitalista.

Esta diferenciación es clave, ya que de tra-
tarse de una burguesía nacional, industrial, 
agraria o con intereses en ambos sectores, 
habría tenido que enfrentar tarde o temprano 
al poder metropolitano, aunque más no fuera 
para mejorar su posición en la distribución 
de la riqueza nacional, sin embargo por 
carecer de ese carácter dejó que la banca, 
los seguros, las vías férreas, los adelantos 
técnicos, la maquinaria, y hasta la exporta-
ción de sus productos estuvieran en manos 
inglesas.

La Argentina nunca vivió un “empate” en-
tre su burguesía industrial y su burguesía 
agraria, lo que hemos vivido son intentos de 

“Las crisis cíclicas de nuestro país son las 
consecuencias de un modelo que está agotado, 
con su producción ahora en manos de grupos 
financieros y pool de siembra, un avanzado 
proceso de desertificación y destrucción de 
bosques y montes, un consumo monstruoso de 
agroquímicos y toda su exportación de cereales y 
oleaginosas en manos de las mismas empresas 
extranjeras de hace un siglo, con el agregado de 
la china COFCO, que además son propietarias 
de los puertos del litoral de donde sale la 
producción.”
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transformar ese esquema de dependencia, 
una “contradicción fundamental” de carácter 
nacional y no de clases, donde los sectores 
asfixiados por el sistema dominante, indus-
triales, comerciantes, pequeños y medianos 
productores agropecuarios, profesionales 
independientes y trabajadores en general 
intentan recuperar el poder de decisión en 
manos nacionales e incluso, como es lógico, 
avanzar en esquemas de uniones aduane-
ras o mercados comunes con los demás 
países hispanoamericanos; y por otro lado 
los sectores asociados al imperio de turno, 
exportadores, financieros, filiales locales de 
las grandes transnacionales, esperan los 
momentos propicios para poner en marchas 
restauraciones del modelo dependiente.

No hay un empate, la Argentina granero del 
mundo es inviable, ya no existe Inglaterra 
como metrópoli, EE.UU tiene su propio sec-
tor agrario, poderoso por cierto y Europa ha 
desarrollado su propia producción, tanto así 
que frustró los intentos de Tratado de Libre 
Comercio con el Mercosur, para preservar-
la. Las crisis cíclicas de nuestro país son 
las consecuencias de un modelo que está 
agotado, con su producción ahora en manos 
de grupos financieros y pool de siembra, 
un avanzado proceso de desertificación y 
destrucción de bosques y montes, un con-
sumo monstruoso de agroquímicos y toda 
su exportación de cereales y oleaginosas 
en manos de las mismas empresas extran-
jeras de hace un siglo, con el agregado de la 
china COFCO, que además son propietarias 
de los puertos del litoral de donde sale la 
producción.

Cierto es que conserva el poder de fuego 
necesario para ahogar sistemáticamente los 
intentos de cambio, ya que al constituir la 
fuente principal de ingreso de divisas, nece-

sarias para adquirir insumos industriales, le 
basta con retener la liquidación de ingresos 
para generar cuellos de botella de divisas y 
las consecuentes corridas cambiarias que 
multiplican sus ganancias con cada deva-
luación y socavan el apoyo popular a los 
gobiernos que no consideran “amistosos”.

Aquí es donde aparece el aparato edu-
cativo, que soslaya sistemáticamente la 
lectura y estudio de la obra de los grandes 
pensadores nacionales pero dedica años al 
estudio de los debates o teorías de Sweezy, 
Habermas, Negri, Hayek, o Váttimo, no digo 
que no haya que leerlos pero por algo ni en 
Italia, EE.UU, Francia o Inglaterra tienen 
institutos dedicados a estudiar a Jauretche, 
a Mariátegui, a Ugarte o a Vivian Trías, ellos 
estudian a sus pensadores, el problema es 
que nosotros también...a los de ellos.

La Izquierda liberal local, ahora devenida 
en progresismo, siempre ha producido sus 
epígonos, Milcíades Peña (padre), Sebreli, 
Sarlo, Romero, navegan entre un antipero-
nismo apenas contenido y su ilusión de ser 
parte de la “superación” del peronismo, que 
al negarse a interpretar todo desde la lógica 
de la lucha de clases y la contradicción entre 
la burguesía y el proletariado, carece, para 
ellos, de contenido científico y valor político. 
Tiene ahora sus nuevos ejemplares, mane-
jan cátedras e institutos, lamentablemente 
ciertos sectores del kirchnerismo no pero-
nista, los observa deslumbrado.

El tema es que en la medida que contribuyan 
a ocultar el verdadero conflicto nacional, y la 
conformación real del movimiento nacional, 
terminan siendo aliados “por izquierda” de 
los procesos contrarrevolucionarios luego de 
abandonar el apoyo a los gobiernos popula-
res desencantados, o “desgarrados” ya que 
nunca están a la altura de sus expectativas 
intelectuales.
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Por eso decimos que es 
una historia que vuelve a 
repetirse, porque lo vivi-
mos cuando Perón lanzó 
la posibilidad de acuerdos 
petroleros con la Califor-
nia y hasta alguno de sus 
propios diputados le vota-
ron en contra, lo volvimos 
a vivir en los 70 contra esa 
izquierda que encima es-
taba atosigada de teorías 
“foquistas”, “guevaristas”, 
“maoístas”, “leninistas” y 
veían al peronismo como 
una expresión del atraso local.

Paradójicamente lo volvimos a vivir, aunque 
desde el otro lado del espectro ideológico, en 
los 90, cuando atiborrados de Toffler, Fuku-
yama, Drucker y otros, muchos se lanzaron a 
incorporar a la Argentina al nuevo mundo de 
la cuarta revolución industrial y los manuales 
de management.

Hoy los vemos renacer en su faz de iz-
quierda moderada y democrática, miran 
las experiencias de Podemos en España 
o Melenchon en Francia, se aterran por el 
renacimiento de la xenofobia y el neo nazis-
mo en Europa y han disfrutado de un placer 
orgásmico con la victoria de Biden o mejor 
dicho por la derrota de Trump que los irritaba 
con su soberbia y malos modales.

La Argentina es otra cosa, sus problemas 
son otros, seguimos creyendo en la Comu-
nidad Organizada, que el todo siempre es 
superior a las partes, que la unidad nacional 
es imprescindible para avanzar hacia un 
destino mejor

¿Es necesario este debate ante la pan-
demia, la desocupación y los problemas 
económicos?

Sí, lo es más que nunca, porque no se tra-
ta de que el pueblo esté debatiendo estas 
cuestiones, se trata de que las debata su 
dirigencia, desde el delegado gremial más 
nuevo hasta el dirigente más experimen-
tado, desde el presidente de una unidad 
básica, hasta los legisladores o funciona-
rios. Porque de acertar en el diagnóstico 
del problema argentino depende el acierto 
de la estrategia de construcción política 
que elijamos y de esto a que no volvamos 
a la desgastante experiencia de avances y 
retrocesos, de etapas de reconstrucción y de 
justicia social a restauraciones oligárquicas.

Lo primero es definir con claridad que no 
somos un país subdesarrollado o en vías 
de desarrollo, somos un país sometido, una 
semicolonia, en la cual una oligarquía, antes 
ganadera y comercial, hoy financiera-agra-
ria-comercial, aliada a las transnacionales 
a las que le han entregado la banca, los 
seguros, los puertos, los recursos naturales 
y hasta gran parte del territorio argentino, 
los servicios y de la producción industrial, 
ahogan todo intento de destino nacional. Si 
en los años 30 entregaron todo a cambio de 
mantener un cupo en las exportaciones de 

“Lo primero es definir con claridad que no somos 
un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, 
somos un país sometido, una semicolonia, en la 
cual una oligarquía, antes ganadera y comercial, 
hoy financiera-agraria-comercial, aliada a las 
transnacionales a las que le han entregado la 
banca, los seguros, los puertos, los recursos 
naturales y hasta gran parte del territorio argentino, 
los servicios y de la producción industrial, ahogan 
todo intento de destino nacional.”
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carne, hoy hacen lo mismo a cambio de su 
parte en el comercio mundial de oleaginosas.

Por ende la “contradicción central” del desti-
no nacional es “Patria o colonia”, de ella se 
desprende “pueblo u oligarquía”, que es la 
consecuencia de la primera; cuando decimos 
Pueblo, hablamos de pequeños y medianos 
comerciantes, empresarios industriales y 
agropecuarios, trabajadores manuales e 
intelectuales formales o informales, docen-
tes, profesionales, jubilados, los concebimos 
como sectores dentro de un mismo colectivo, 
por eso Perón nos hablaba de “Una sola 
clase de hombres, los que trabajan”, están 
éstos y están los que medran con ese traba-
jo. Toda disquisición politológica que soslaye 
esa realidad siembra confusión y favorece a 
los enemigos del pueblo.

Hay que saldar de una vez por todas las 
discusiones necesarias, no aceptamos ni 
podemos permitir  que se falsee la historia, 
no hay una Evita revolucionaria y un Perón 
conservador, si ella viviera, en cualquier 
etapa de la historia, habría sido peronista, 
sin aditamentos. 

El peronismo no es eso, no es “simplemente” 
una alianza de clases o de sectores, no son 
simplemente intereses, es una identidad 
común, nacida de la experiencia cultural 
de siglos, que convierte a una suma de 
individuos en un Pueblo, es un sentido de 
pertenencia y destino común muy superior 
a cualquier alianza coyuntural. Es ese co-
lectivo constituido en Pueblo el que inviste 
de autoridad al conductor (no es un simple 
liderazgo), de él surge el poder e inviste al 
hombre de un mandato, es la fidelidad a 
ese pueblo y ese mandato, y la profunda 
unidad entre doctrina y acción cotidiana lo 
que construye el vínculo indisoluble entre 
ambos. Por eso jamás construye su poder 

desde la confrontación permanente con las 
partes sino desde la unidad profunda entre 
ellas, no “empodera”  al pueblo sino que éste 
lo convierte en su representante.

Por eso creo que dar estos debates es cen-
tral, definir muy claramente qué somos y qué 
queremos, si pretendemos ser continuidad 
o “superación” de un proceso histórico, no 
nos dejernos invadir por consignas o recla-
mos que fracturen la imprescindible Unidad 
Nacional. 

Tres generaciones tienen esta responsa-
bilidad, la que integro y que fue la última 
que pudo ver y escuchar a Perón en vida, 
la que hoy anda superando los 40 años y 
nacieron durante la dictadura y la de los más 
jóvenes. Hacernos cargo de la vergüenza 
que sentimos por haber sido parte de los 
37 años de democracia y que tengamos 
millones de compatriotas en la pobreza, 
la miseria y la exclusión, ser capaces de 
decirle NUNCA MAS a los enfrentamientos 
estériles en el seno del pueblo, enfrentar el 
egoísmo individualista desde la solidaridad 
de la comunidad, dar la batalla por la re-
cuperación de la palabra y el pensamiento 
con sentido nacional, en resumen, construir 
ese modelo argentino para un proyecto na-
cional, social, productivo, y hacia la unidad 
latinoamericana o resignarnos a ser nuevas 
generaciones vencidas por la falta de voca-
ción para vencer.

Los “Ismos”del progresismo

La última dictadura fue cívico militar, me 
niego a agregarle la palabra eclesiástica, 
como hace algún sector del progresismo, 
porque es falsa y además ensombrece el 
análisis. Tradicionalmente se denominó 
a los golpes que destituyeron gobiernos 
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civiles como “militares ``, término real ya 
que involucraban a las tres fuerzas armadas 
en su conjunto. Acertadamente en el caso 
del llamado Proceso de Reorganización 
Nacional, se agregó el término “cívico”, que 
en realidad debería ser común a todos los 
golpes ya que siempre los inspiradores, ideó-
logos y beneficiarios de los mismos, fueron 
sectores civiles, empresarios, financieros, 
empresas multinacionales radicadas en el 
país e incluso partidos políticos, ya que si 
la Unión Cívica Radical brindó centenares 
de intendentes y asesores a Videla y cía, el 
Partido Socialista, la UceDé y los partidos 
provinciales no se quedaron atrás.

Sin embargo involucrar a la Iglesia en su 
conjunto es una falsedad histórica, ya que 
si bien hubo canallas como Von Wernich o 
Plaza, también hubo obispos como Ange-
lelli, Ponce de León, mártires al igual que 
los monjes palotinos o los De Nevares, 
Hesayne o Novak y hasta el actual Papa, 
que salvaron numerosas vidas, ocultando 
y ayudando a salir del país a perseguidos, 
además de reclamar a las autoridades por 
las denuncias. Algunos dirán que dialogaban 
con los militares. Obviamente, ¿con quién 
iban a hacerlo si no? Todos, abogados, ma-
dres, abuelas, denunciantes, hablaron con 
los militares tratando de salvar prisioneros, 
incluso los grupos armados tenían contacto 

con algunos militares y lo 
mismo la dirigencia política.

 Esta última restauración 
oligárquica cumplió un viejo 
sueño del establishment, 
aniquiló, por desaparición o 
absorción, al grueso de la bur-
guesía industrial local y sus 
representación (CGE) y puso 
fin a la supremacía cualitativa 

y cuantitativa de la clase trabajadora en la 
política nacional.

El peronismo había sido la representación 
genuina y cabal de una alianza nacional, y 
con el objeto de borrarlo como expresión po-
lítica, se buscó terminar con sus dos grandes 
constituyentes, el empresariado local que 
expresaba la necesidad y decisión de buscar 
un modelo de país industrial, que pusiera 
fin al viejo modelo de exportador de granos 
y carnes, y la presencia de millones de 
trabajadores, sindicalizados y organizados 
que garantizaban el rumbo y conformaban  
“la columna vertebral” del peronismo y del 
movimiento nacional.

El cierre de fábricas lanzó a miles de hom-
bres y mujeres al cuentapropismo, con ello 
a la pérdida de su identidad y sentido de 
pertenencia como trabajadores, al individua-
lismo del sobrevivir como se pueda.

Lamentablemente la democracia no modi-
ficó este camino, al contrario, el gobierno 
de Alfonsín y mucho peor aún, los dos de 
Menem, profundizaron la desindustriali-
zación, la extranjerización de la actividad 
manufacturera sobreviviente y el modelo 
de economía de servicios (financieros in-
cluidos), que finalmente estallaría en 2001. 
En lo político sorprendía un nuevo actor, 
un Partido Justicialista que no quería saber 

“Esta última restauración oligárquica cumplió 
un viejo sueño del establishment, aniquiló, 
por desaparición o absorción, al grueso de la 
burguesía industrial local y sus representación 
(CGE) y puso fin a la supremacía cualitativa y 
cuantitativa de la clase trabajadora en la política 
nacional.”
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nada con los sindicalistas, los jefes barriales 
o los referentes comunitarios, la “renovación 
peronista” asumía que las viejas banderas 
estaban caducas, que con los trabajadores 
no alcanzaba para ganar y que había que ir 
a buscar el voto de la “clase media”.

 Por primera vez, los viejos y nuevos libros de 
las ciencias políticas y la sociología europea 
o norteamericana, encontraban “categorías” 
aplicables a ese monstruo “invertebrado”, 
nacido el 17 de octubre de 1945. Por si 
esto fuera poco el desplome de la URSS y 
sus satélites de Europa Oriental, el llamado 
“socialismo real”, sumado al fracaso de los 
insurreccionalismos apañados por Cuba 
en los 70, dejó a la izquierda vernácula sin 
horizontes. Los viejos Partidos Comunistas 
en Europa creaban el “eurocomunismo”, 
aquí desaparecían y ante el naufragio sus 
tripulantes buscaban otros rumbos.

A esto se sumaban los ex militantes de 
los grupos juveniles, cercanos a las orga-
nizaciones armadas o militantes en ellas, 
muchos de los cuales, no todos, seamos 
justos, traían una visión muy particular: los 
verdaderos héroes de la recuperación de la 
democracia eran ellos, los que habían vivido 
en la Argentina los siete siniestros años de 
dictadura de alguna u otra manera habían 
sido “colaboradores” de ella. Obviamente no 
incluían en su discurso ninguna autocrítica o 
reconocimiento a su propia responsabilidad 
en la caída del gobierno democrático elegido 
por el 61% de los argentinos dos años y 
medio antes del golpe.

Nace la palabra “Progresismo”, algo así 
como gente bienintencionada, con cierta 
cultura o educación formal, preocupada por 
los excesos de un capitalismo cada vez más 
salvaje, con simpatía por las expresiones 
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culturales de la izquierda de-
mocrática, un cóctel con algo 
de izquierdismo, dos gotas de 
neohippismo, buenas lecturas 
y desgarrados por la injusti-
cia social, que, dado que la 
revolución era algo definitiva-
mente enterrado, querían una 
sociedad un poco más justa, 
sin dictaduras, sin censuras 
literarias o cinematográficas, 
con alternancia política entre 
fuerzas partidarias razonable-
mente racionales y punto, de-
mocracia era el remedio para sus angustias 
junto al psicoanálisis.

La aparición, a comienzos de este siglo, del 
llamado “kirchnerismo”, que había llegado al 
gobierno enancado en el manejo electoral de 
los luego denostados “barones del conurba-
no” y el duhaldismo,  fue el éxtasis mayor. 
Desconfiado de las estructuras partidarias 
Néstor Kirchner lanza la “transversalidad”, un 
engendro que intentaba generar una estruc-
tura política propia sumando al Frente para 
la Victoria al progresismo de los grandes 
centros urbanos.

Este intento tenía un origen razonable, 
habiendo llegado a la presidencia con ape-
nas el 22% de los votos y sin manejar la 
estructura del Partido Justicialista, sonaba 
comprensible este intento de ensanchar la 
base electoral, pero también expresaba el 
“antiperonismo” callado de gran parte de 
los ex militantes de la llamada “Tendencia” 
en los años 70.

En estos primeros años de democracia ex-
hiben un nuevo perfil, vienen impregnados 
de las “nuevas banderas”, el democratismo 
a ultranza, las nuevas ideas de la izquierda 
europea, el ambientalismo, el indigenismo, el 

feminismo y los derechos de las minorías. Es 
llamativo, se supone que la Democracia es 
el gobierno de las mayorías, respetando ob-
viamente a las minorías, sin embargo dejan 
de lado que en Europa esto estaba vigente 
hacía casi medio siglo y por ende iban por 
más, por profundizar esa democracia y nos 
traen solamente una parte de la cosa; es que 
en el fondo desconfiaban de “las mayorías” 
que siempre habían sido esquivas a sus 
planteos “vanguardistas”.

Creo que lo que predomina es lo que la 
misma Nancy Fraser denomina el “neoli-
beralismo progresista”, el cual en EE.UU 
se expresa en el Partido Demócrata desde 
Clinton en adelante, y consiste en no discutir 
el modelo económico pero incorporar “los 
nuevos movimientos sociales, feminismo, 
antirracismo, ambientalismo y derechos de 
la comunidad LGBTQ (...), los nuevos demó-
cratas tuvieron que aportar un ingrediente 
esencial (...) difundieron un nuevo ethos del 
reconocimiento, superficialmente igualitario 
y emancipatorio. En el núcleo de ese nue-
vo ethos, convivían ideales de diversidad, 
‘empoderamiento’ de las mujeres, derechos 
para la comunidad LGBTQ (...) multicultura-
lismo y ambientalismo”.

“Si bien estoy convencido de que no existe 
posibilidad alguna de avanzar en una agenda 
así sin poner en marcha un auténtico proceso 
de autodeterminación nacional, unidad 
latinoamericana, justicia social e independencia 
económica, también es indudable que si 
ese proceso no incorpora esta inclusión de 
demandas no va a asegurar el bienestar y la 
justicia para el pueblo en su conjunto.”
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Hace más de treinta años que estoy conven-
cido de que la lucha por la liberación de la 
mujer, por el desarrollo pleno y absoluto de 
sus capacidades, por la posibilidad de cons-
truir un modelo de política y de organización 
social mejor que éste que hemos construido 
los hombres debe ser acompañado y defen-
dido por todo militante popular sea hombre 
o mujer. Pero necesitamos un feminismo 
nacional y popular, un feminismo que instale 
en el centro de sus reclamos las demandas 
de TODAS las mujeres.

Está muy claro que de ninguna manera 
me opongo no solo a la discusión sino a 
la incorporación y ampliación de derechos 
para minorías étnicas o sexuales, todo lo 
contrario. Si bien estoy convencido de que 
no existe posibilidad alguna de avanzar en 
una agenda así, sin poner en marcha un 
auténtico proceso de autodeterminación 
nacional, unidad latinoamericana, justicia 
social e independencia económica, también 
es indudable que si ese proceso no incorpora 
esta inclusión de demandas no va a asegurar 
el bienestar y la justicia para el pueblo en 
su conjunto.

Sin embargo, la adopción de una bandería 
sobre estos temas o cualquier otro que pro-
mueva la división y el enfrentamiento entre 
sectores del pueblo constituye una ofrenda 
invalorable para el poder económico domi-
nante. Nadie es dueño de la verdad, nadie 
tiene derecho a tratar a otro argentino como 
el “chusmaje”, “los gronchos”, sin revitalizar 
el viejo apotegma de civilización o barbarie; 
las clases medias urbanas y “educadas” de-
berían darse un baño de humildad y aceptar 
que otra parte del pueblo no esté de acuerdo 
con ella o quiera cosas diferentes.

El cristianismo, incluso en las formas de 

sincretismo con religiosidades populares o 
ancestrales, forma parte de la cultura ame-
ricana, hay valores como la solidaridad, el 
valor de lo comunitario, la reivindicación de 
los que tienen “hambre y sed de justicia”. Si 
alguien elige el ateísmo, el agnosticismo, el 
budismo o el hinduismo, está en su derecho, 
pero carece del derecho de denostar o 
subestimar el sentir cristiano de la inmensa 
mayoría del pueblo americano.

La empatía, el respeto por la alteridad, 
asumir que nunca el Yo o el Mí, pueden 
tener más valor que el Nosotros, que lo 
comunitario está siempre por encima del 
individualismo (que es el alma misma del 
capitalismo más feroz y depredador), que 
nuestros valores culturales no son mejores 
ni peores que los extraños pero son NUES-
TROS y es inaceptable que se nos quieran 
imponer otros, ajenos. Todo eso forma parte 
de nuestra manera de estar en la vida y es 
nuestro derecho a vivir como queramos.

No propongo cerrarnos a nuevos debates 
y demandas, solo reclamo que no impor-
temos nuevos “espejitos de colores” o que 
estudiemos con detenimiento si no estamos 
acompañando intereses que no son, preci-
samente, los del pueblo argentino.

Hay que generar un feminismo, una cultura 
ecológica y un reconocimiento de las cultu-
ras de los pueblos, que deben ser “criollos”, 
mestizos, americanos, que incorporen los 
contenidos del conjunto de nuestros pue-
blos, pensar y actuar desde “lo nuestro”, por-
que nuestros problemas no se van a resolver 
con recetarios europeos o norteamericanos.

Si somos argentinos es porque fracasamos 
en ser latinoamericanos, no sea cosa que 
el futuro no solo nos encuentre dominados 
sino más divididos aún.
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Crece desde el pie

Hace años Zitarrosa nos recordaba que los 
procesos de transformación no nacen por 
generación espontánea sino que son una 
construcción larga, dolorosa, con avances 
y retrocesos, pero que indefectiblemente 
deben nacer “desde abajo”, desde el pie, 
nunca son el resultado del revolucionaris-
mo, antes de café, hoy de las redes, o de la 
impaciencia de un sector de la sociedad que 
se considera esclarecido o de vanguardia y 
desprecia la lentitud de las masas en “hacer 
su proceso de concientización”.

Los sectores medios son propensos a la 
rebeldía, es decir a rechazar y militar contra 
los “abusos” del sistema, pero en general 
cuando se ponen en marcha procesos revo-
lucionarios, es decir que pretenden cambiar 
el sistema mismo, son reacios, toman dis-
tancia, rechazan los “excesos” o errores de 
los revolucionarios, siempre le encuentran 
el “pelo al huevo”, la excusa correcta como 
para, como mucho, dar un “apoyo crítico” 
pero exhibiendo una ferocidad en la parte 
de la “critica” que no muestran a la hora del 
“apoyo”.

Conviven con una contradicción central, 
ellos, en general, aspiran a ser parte del 
sistema, a encontrar en él trabajo, bienes, 
comodidades, reconocimiento, sienten una 
admiración, en general “vergonzante” por 
los triunfadores, por los exitosos, reclaman 
un espacio “dentro” más que sumarse a los 
que quedan afuera.

En gran parte no es su culpa, se han queda-
do sin paradigmas, sin una ética que ordene 
sus acciones y pensamientos, sólo se han 
quedado con la estética, vacío pero lindo, la 
generalizada cultura del hedonismo. Las mo-
das hoy no nacen de revistas especializadas 

sino de dos o tres influencers con acceso 
a ciertos productores de contenidos para 
TV o redes, como nunca hoy viendo series 
norteamericanas o europeas uno puede 
adivinar qué música, ropa y costumbres  se 
van a imponer en los próximos meses.

Nada de esto es un fatalismo, no es un 
proceso natural donde la globalidad de 
las comunicaciones homogeiniza las cos-
tumbres o las creencias, esto sería así 
si la producción de contenidos no fuera 
monopólica, si Google, Amazon, Facebook 
o Instagram fueran libres, si el software lo 
fuera y Microsoft no manejara el grueso de 
los programas en todo el mundo.

Hace siglos los países europeos hicieron 
su acumulación original de capital en base 
al colonialismo, primera manifestación de 
globalización ya que no solo buscaban rutas 
para el comercio. Portugueses, holandeses, 
ingleses navegaron las costas de África y de 
paso arrasaron pueblos iniciando el más vil e 
infame de los comercios, la esclavitud.  Más 
tarde explotaron su población con las formas 
de trabajo de la revolución industrial, llegado 
el momento no vacilaron en invadir países 
y en masacrarse en las guerras mundiales 
buscando nuevas divisiones del mundo.

A partir de los años 70, muy en especial 
después de la crisis del petróleo, el poder 
económico sintió que los viejos Estados-Na-
ción le quedaban chicos, en su búsqueda 
de maximizar ganancias buscaron reducir 
costos, salarios, impuestos, e integrar ca-
denas globales de producción de bienes, 
nacía la llamada deslocalización de em-
presas y la globalización. Poco a poco los 
negocios financieros, al ritmo del desarrollo 
monstruoso de las comunicaciones, fueron 
desplazando a la actividad productiva.
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El poder económico global 
comprendió rápidamente 
que esto podía utilizarse 
también para “globalizar” la 
política, bastaba con denos-
tar a través de periodistas, 
intelectuales, influencers, 
conferencistas, a los nacio-
nalismos, a toda idea de cul-
tura nacional y no enlatada, 
inclusive valores, como la 
amistad, la familia, la pareja, 
la solidaridad o lo comunitario 
e inculcar a través de series, 
películas, etc., los valores 
del individualismo, el éxito 
económico como expresión 
de la capacidad individual, el consumo como 
sentido de vida, reemplazar lo religioso por 
gurúes de la autoayuda (por eso la campaña 
feroz contra el Islam y el cristianismo).

Si sumamos la política de tierra arrasada 
contra todo intento de industrialismo autóno-
mo, derechos sociales y laborales o política 
internacional independiente, todo eso atado 
en tratados de libre comercio y gobiernos 
títeres, tenemos la combinación perfecta. El 
individuo en soledad, bombardeado por las 
redes sociales o los monopolios mediáticos, 
desprovisto de la cultura ordenadora del 
trabajo y de vínculos sociales, sin idea de 
trascendencia ni valores comunitarios, sin 
lazos familiares, si está dentro de los winners 
se convence que es el camino y se está en-
tre los losers es descartado y además se lo 
convence de que la culpa de su fracaso es 
de él, de su falta de capacidad o esfuerzo.

Indudablemente todo lo expuesto significó un 
gran debilitamiento de las expresiones políti-
cas nacionales y populares del viejo Tercer 
Mundo, el nacionalismo africano, incluso en 

sus variantes socialistas, los movimientos de 
liberación del Asia, el Aprismo y Velazquis-
mo en Perú, el Torrijismo en Panamá, y por 
supuesto, aquí el peronismo.

Ahora bien, si a un edificio se le debilita 
su estructura empiezan los problemas. En 
nuestro país se debilitó la columna verte-
bral y el cuerpo del movimiento nacional 
empezó a quebrarse. Eso explica también 
los problemas del movimiento sindical, sin 
conducción política, atacado por propios y 
extraños, sus reflejos lo hacen replegarse y 
defender lo de cada uno, incluso en algunos 
casos con conductas que lesionan aún más 
sus débiles estructuras organizativas. Por 
ello si bien sigue siendo lo más representa-
tivo del campo nacional, aún con todos sus 
defectos o errores, conserva un poder muy 
importante, que no le alcanza para pasar 
a la ofensiva pero sí para evitar o poner 
límites a los avances sobre los derechos de 
los trabajadores.

Todo movimiento nacional y popular de los 
países dependientes, coloniales o semi-

“Si sumamos la política de tierra arrasada 
contra todo intento de industrialismo autónomo, 
derechos sociales y laborales o política 
internacional independiente, todo eso atado 
en tratados de libre comercio y gobiernos 
títeres, tenemos la combinación perfecta. El 
individuo en soledad, bombardeado por las 
redes sociales o los monopolios mediáticos, 
desprovisto de la cultura ordenadora del trabajo 
y de vínculos sociales, sin idea de trascendencia 
ni valores comunitarios(...).”
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coloniales, está conformado por diversos 
sectores que tienen además intereses dife-
rentes, incluso contradictorios, los unifica el 
deseo de encontrar “su lugar bajo el sol”, de 
liberar sus energías y expandir las fuerzas 
productivas, democratizando el acceso al 
poder y la distribución de la riqueza y las 
decisiones de gobierno. Ahora bien, cuando 
alcanzan el gobierno comienzan dos bata-
llas: 1) arrebatar el poder de decisión a los 
sectores conservadores oligárquicos y 2) por 
la hegemonía interna dentro del movimiento 
y el rumbo y profundidad de las medidas de 
gobierno.

El debilitamiento de los sectores más de-
cididos y dinámicos, traslada el eje de las 
decisiones a los sectores más moderados y 
estos carecen de poder como para enfrentar 
las ofensivas de la contrarrevolución, suele 
caer en el error de creer que haciendo con-
cesiones y buscando consensos con ellos 
van a poder convivir y son erosionados hasta 
derrocarlos, antes mediante golpes y ahora 
gracias a todo lo expresado de la disgrega-
ción popular, incluso, por elecciones.

Haciendo un resumen caprichoso, como 
todo resumen, me atrevo a afirmar que hay 
coincidencias en que debemos encarar los 
siguientes temas:

1) Una lucha frontal y decidida por la inclu-
sión social, el país es inviable con un 40% 
de su población “descartada”, debe volcarse 
el esfuerzo en transformar los planes en 
trabajo decente, promoviendo la cooperativi-
zación, la formación de empresas familiares 
e incluso barriales, regularizar y proteger la 
economía popular, y la protección de las 
mujeres jefas de familia, así como el regreso 
al trabajo registrado de aquellos con condi-
ciones de empleabilidad. 

2) Una decidida política de reindustrializa-
ción, recuperar la capacidad instalada y 
avanzar en el de fomento de empresas con 
incorporación de tecnología y capacidad 
de exportación. Eso va a permitir reducir la 
desocupación e incorporar a sectores exclui-
dos, el Estado debe acompañar la formación 
profesional en la empresa a fin de mejorar 
y actualizar capacidades.

3) Rediscutir el modelo agropecuario, o se 
sigue con la producción de commodities 
en manos de pools de siembra y grupos 
financieros, deteriorando el suelo (ya hay 
varios millones de hectáreas en situación 
de desertificación), generando el éxodo 
rural (los propietarios a zonas residenciales 
y los peones o tenedores precarios a las 
villas miseria) y envenenando alimentos con 
agroquímicos; o en cambio vamos hacia la 
recuperación de la producción de alimentos, 
el uso de la tierra, el trabajo agrario regula-
do, con salarios dignos y la  priorización del 
derecho humano a la alimentación.

4) Rediscutir el modelo minero extractivo, 
quiero ser claro, no me opongo a la acti-
vidad minera, creo que el uranio y el litio 
son minerales estratégicos, pero que para 
extraer oro se contaminen glaciares y ríos, 
se deje pueblos enteros sin agua y además 
prácticamente no se paguen regalías ni 
retenciones ni se controle el contrabando 
de otros minerales, me parece intolerable.

5) Rediscutir el régimen portuario y fluvial, 
hoy por hoy la producción de cereales sale 
por los puertos del Paraná, todos en ma-
nos de las grandes transnacionales, que ni 
siquiera paguen ingresos brutos y además 
son la vía del contrabando de soja y de otros 
“tráficos”, esto es indefendible bajo todo 
punto de vista.
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6) Todo ello debe ir acompañado de un plan 
poblacional de ocupación del territorio, hoy 
los argentinos en más de un 80% viven en 
cinco o seis centros urbanos, hacinados, con 
malos servicios, sin escuelas, malos siste-
mas de transporte. Que es difícil Ya lo sé, 
que hay que reinstalar servicios ferroviarios, 
de comunicación, de salud, de educación y 
puestos de trabajo y salarios dignos, preci-
samente esto es posible si se avanza en los 
puntos anteriores.

7) Encarar una profunda y seria reforma del 
sistema judicial, para poner fin a un poder 
judicial que desde hace años se ha transfor-
mado en el brazo ejecutor del poder econó-
mico y un búnker de la reacción oligárquica, 

además de dejar al pueblo argentino privado 
de justicia y de seguridad.

No estoy delirando, no digo que eso debe 
ser anunciado y puesto en marcha YA, no 
ignoro las debilidades del campo nacional 
y popular y el carácter de “coalición” del 
gobierno, lo que digo es que el rumbo debe 
ir hacia ahí. Podría enumerar muchas otras 
cosas, pero quise plantear las que van a 
provocar más temores e indecisiones, puede 
haber avances y retrocesos, negociaciones 
concesiones, lo que no puede haber son 
políticas que vayan claramente en sentido 
contrario, una cosa es ser prudente, inte-
ligente, sensato y otra tomar un camino 
contrario a los intereses del pueblo.
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¿Por dónde empezar? Indudablemente por 
los dos primeros puntos, fortalecer la cultura 
del trabajo, incluir en ella a la totalidad de los 
trabajadores, el fortalecimiento y participa-
ción de las organizaciones sindicales en las 
decisiones de gobierno, cuanto más crezca 
la cantidad de trabajadores organizados, 
sindicalizados, más va a crecer el poder 
para asegurar un rumbo de gobierno en 
consonancia con los intereses nacionales.

Son tiempos difíciles, no estamos en mo-
mentos de auge del campo nacional, la 

pandemia también hizo lo suyo, pero hay 
que conservar “la cabeza frías y la pólvora 
seca”, no enredarnos en peleas internas, 
no ser instrumento de apetitos egoístas 
o personalistas, fortalecer y militar las 
organizaciones libres del pueblo, dialogar 
mucho entre nosotros y con otros que hoy 
no están en “esta vereda”, pero amo insistir 
con aquella vieja frase:

“EL MOMENTO MÁS OSCURO DE LA 
NOCHE ES CUANDO EMPIEZA A  AMA-
NECER”  
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l Poder Ejecutivo Nacional se rela-
ciona con el personal que trabaja 
en los diferentes ámbitos de la 
Administración Pública Nacional, a 

través de diferentes modalidades jurídicas. 
El conocimiento de todas ellas es sumamen-
te importante a la hora de determinar cuál 
es la verdadera naturaleza jurídica de esa 
relación y, por supuesto, cuál es la posición 
en la que se encuentran los trabajadores y 
las trabajadoras del Estado. La forma de 
vinculación definirá, entonces, derechos y 
obligaciones de ambas partes. Sin embargo, 
independientemente de la modalidad de que 
se trate siempre parece que las obligacio-
nes son las mismas aunque los beneficios, 
no. Esto evidencia una notable injusticia 

cuando se advierte que en la realidad todas 
y  todos los agentes prestan sus servicios 
para el Estado con la misma intensidad y 
predisposición.

Las diferencias sólo tienen que ver con de-
cisiones políticas o cuestiones presupuesta-
rios pero sin que exista una verdadera razón 
que justifique esas diferencias. Inclusive 
no ha sido ni es extraño que en un mismo 
Organismo coexistan distintas formas de 
vinculación. Esta situación de injusticia tan 
marcada e incomprensible no sólo debilita 
a los trabajadores y a las trabajadoras sino 
que repercute en forma negativa en toda 
la gestión de gobierno. Así las cosas, si 
uno compara, por ejemplo, la realidad de 
las relaciones laborales dentro del Poder 

E
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Ejecutivo Nacional con las existentes en el 
ámbito del Poder Judicial de la Nación, cuyos 
integrantes también son empleados y fun-
cionarios públicos, advierte situaciones muy 
ventajosas para éstos últimos en desmedro 
de los primeros. No valorizar correctamente 
la importancia y calidad de los y las agentes 
que prestan servicios en el Estado es mini-
mizar su necesidad.

Si bien el presente trabajo trata acerca de la 
relación del personal con el Estado Nacional 
mediante la Ley de Contrato de Trabajo, 
entiendo que no puede dejar de hacerse la 
distinción con el derecho laboral privado.

La Ley 20.744 es una de aquellas normas a 
través de las cuales se produce esa relación 
a la que hacíamos mención. Muchos de los 
Organismos descentralizados, creados en 
la década de los años 90, incluyeron de 
manera expresa ese modo de vinculación 
repitiéndose con el correr de los años, siendo 
operativa en la actualidad.

El artículo 21de la LCT al referirse al Con-
trato de trabajo, establece que: 

“Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea 
su forma o denominación, siempre que una 
persona física se obligue a realizar actos, 
ejecutar obras o prestar servicios en favor de 
la otra y bajo la dependencia de ésta, durante 
un período determinado o indeterminado de 
tiempo, mediante el pago de una remunera-
ción. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y 
condiciones de la prestación, quedan some-
tidas a las disposiciones de orden público, 
los estatutos, las convenciones colectivas o 
los laudos con fuerza de tales y los usos y 
costumbres”

La LCT establece en su artículo 2º al refe-
rirse al Ámbito de Aplicación que: “Las dis-
posiciones de esta ley no serán aplicables: 

a) A los dependientes de la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal, 
excepto que por acto expreso se los incluya 
en la misma o en el régimen de las conven-
ciones colectivas de trabajo. 

La ley señala quiénes son los sujetos com-
prendidos en ella, cuáles son los requisitos 
esenciales y formales del contrato de traba-
jo, su objeto como así también los derechos 
y deberes de las partes,  y se refiere a las 
licencias y a la formación laboral como a las 
modalidades del trabajo, la remuneración, 
de la extinción del contrato de trabajo, etc.

La LCT desde la mirada de la relación de 
trabajo privada, constituye una eficiente y 
eficaz herramienta para el resguardo de los 
derechos de los trabajadores, proporcionán-
doles entre otras cosas, la protección que el 
artículo 14 bis de la Constitución Nacional 
consagra. Esto es la protección contra el 
despido arbitrario.

La Ley de Contrato de Trabajo, propia del 
derecho privado, se constituyó en un modo 
de contratación que justificaría lo que se 
luego se denominó la estabilidad impropia 
para el personal del Estado contratado bajo 
esa modalidad.

Nuestro país se encuentra muy avanzado en 
lo relativo a la protección de los derechos de 
los trabajadores y las trabajadoras tanto del 
sector público, como del privado, habiéndo-
se alcanzado numerosos beneficios los que, 
sin embargo, deben defenderse de manera 
permanente y constante, y buscando su 
mejora continua.

La naturaleza jurídica de esta relación de 
derecho laboral reside en la pretendida 
“autonomía de la voluntad” de las partes 
para contratar, sujetas a normas de orden 
público sustituibles sólo si pudieran consti-
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tuir mejoras para el trabajador. Es evidente 
que el legislador argentino ha tenido en 
mira siempre la protección de los derechos 
de los trabajadores. Las normas hablan por 
sí solas.  A medida que se analiza el plexo 
normativo argentino en lo que es materia de 
derecho laboral, nos encontramos con que 
aquél es uno de los más avanzados en la 
materia, en el mundo. Por supuesto no ha 
sido ni es un camino fácil de transitar. 

Las conquistas fueron alcanzadas luego 
de mucho esfuerzo y sacrificio tanto de los 
trabajadores individuales como de parte de 
las asociaciones sindicales. Ahora bien, en 
lo que respecta al derecho privado, la LCT 

deviene en una norma importante, fuente de 
protección de los derechos de los trabajado-
res y trabajadoras. Cuando es trasladada al 
derecho público se produce necesariamente 
una adaptación a la relación entre el Esta-
do y sus trabajadores. Lejos está de ser la 
manera que debe regir la relación aunque 
se aleja, a su vez, de otras formas mucho 
más perjudiciales al personal de la Adminis-
tración Pública.

La naturaleza jurídica de la actividad pú-
blica difiere de manera esencial de la de 
la privada. La actividad privada tiene como 
fin la obtención de beneficios para el par-
ticular. Todo está encaminado a obtener 



138

Opinión

beneficios personales. La acti-
vidad Estatal, por el contrario, 
persigue beneficios generales. El 
bien común. Esta diferenciación 
es sumamente importante para 
caracterizar ambas situaciones 
e intentar determinar qué es lo 
que se requiere para que el em-
pleado estatal obtenga la justa 
protección de sus derechos. Derechos que 
veremos, no se trata sólo de beneficios 
personales sino que ellos los trascienden. 

La estabilidad, constituye una diferencia 
sustancial con las relaciones regidas por 
la LCT.

La estabilidad es un derecho que excede 
el beneficio a la persona que la goza, para 
constituirse en un sistema de seguro contra 
los posibles desvíos del poder administrador.

En esto radica, esencialmente, la diferencia 
con otros modos de contratación.

La estabilidad beneficia al conjunto de la 
sociedad, ya que blinda a aquél ante la po-
sibilidad de que el empleador representado 
por un funcionario de jerarquía superior, 
pretenda ejercer influencia para obligarlo 
a hacer o dejar de hacer algo en beneficio 
personal, bajo pena -disfrazada o no- de un 
posible despido.

La estabilidad del empleado  
público - La primacía de la  
Constitución Nacional y el sustento 
jurisprudencial en el estado de de-
recho 

Como veníamos señalando, la gran diferen-
cia entre los sistemas de relación laboral 
público y privado, radica de manera esencial, 

en el régimen de estabilidad del empleado 
público.

Ambas situaciones gozan de protección 
constitucional.

Resulta adecuado, entonces, avanzar con 
el tratamiento de la cuestión contenida en 
el 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

“Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas 
formas gozará de la protección de las leyes, 
las que asegurarán al trabajador: condicio-
nes dignas y equitativas de labor, jornada 
limitada; descanso y vacaciones pagados; 
retribución justa; salario mínimo vital móvil; 
igual remuneración por igual tarea; partici-
pación en las ganancias de las empresas, 
con control de la producción y colaboración 
en la dirección; protección contra el des-
pido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y demo-
crática, reconocida por la simple inscripción 
en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar 
convenios colectivos de trabajo; recurrir a 
la conciliación y al arbitraje; el derecho de 
huelga. Los representantes gremiales go-
zarán de las garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión sindical y las re-
lacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter de 
integral e irrenunciable. En especial, la ley 

“A medida que se analiza el plexo normativo 
argentino en lo que es materia de derecho 
laboral, nos encontramos con que aquél es 
uno de los más avanzados en la materia, en 
el mundo. Por supuesto no ha sido ni es un 
camino fácil de transitar.”
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establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y eco-
nómica, administradas por los interesados 
con participación del Estado, sin que pueda 
existir superposición de aportes; jubilaciones 
y pensiones móviles; la protección integral 
de la familia; la defensa del bien de familia; 
la compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna.”

El cambio social y jurídico que implicó el 
reconocimiento de los derechos de los traba-
jadores allí incorporados, es de tal magnitud, 
que modificó la presencia y el empodera-
miento de las clases sociales más relegadas.

El verdadero sentido de la estabilidad del 
empleado público que, como ya señalára-
mos tienen principio y fin en la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL, no significa otorgar un 
privilegio al empleado sino, establecer una 
protección del conjunto de la sociedad que 
debe contar con personal de la administra-
ción pública que no puede bajo coacción, 
encontrarse dispuesto a realizar actos con-
trarios a las normas.

Esta situación se evidencia de manera 
permanente y constante pudiendo hacer 
incurrir en la autoridad que la promueva, en 
acciones sancionadas con el incumplimiento 

de los deberes de funcionario pú-
blico y abuso de autoridad como 
así también en responsabilidades 
civiles y laborales personales.

El artículo 16 de la Constitución 
Nacional establece que: “La 
Nación Argentina no admite 
prerrogativas de sangre, ni de 
nacimiento: no hay en ella fueros 
personales ni títulos de nobleza. 
Todos sus habitantes son iguales 

ante la ley, y admisibles en los empleos sin 
otra condición que la idoneidad. La igualdad 
es la base del impuesto y de las cargas 
públicas”.

La idoneidad es evidentemente un requisito 
esperable en el ejercicio de toda función, 
tanto en la relación de empleo privado como 
en el público. La norma refiere el principio 
de igualdad estableciendo que la única con-
dición que podría imponerse para el acceso 
al empleo, es precisamente la idoneidad, es 
decir, la aptitud para ese empleo.

Ahora bien, la realidad muestra que hoy 
existen empleados y empleadas que prestan 
sus funciones desde hace tiempo de manera 
eficiente y eficaz y, por tanto, son idóneos 
en el cumplimiento de sus tareas. En ese 
sentido entonces la cláusula constitucional 
se encontraría cumplida no existiendo mo-
tivos que justifiquen una supuesta falta de 
idoneidad en los trabajadores y en las traba-
jadoras que hoy se encuentran en funciones. 
Por el contrario, si ello no fuera así entonces 
estaríamos frente a funcionarios que al no 
ser capaces, sus actos, podrían ser nulos 
con las consecuencias institucionales que 
ello podría provocar.

La falta del establecimiento preestablecido 
de requisitos de ingreso para un cargo 

“La falta del establecimiento preestablecido 
de requisitos de ingreso para un cargo 
cuando existan varios postulantes o para 
acreditar esa idoneidad nunca puede 
atribuirse al personal pero tampoco puede 
ser un límite para la obtención de la 
estabilidad en empleo público.”
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cuando, existan varios postulantes o para 
acreditar esa idoneidad nunca puede atri-
buirse al personal pero tampoco puede ser 
un límite para la obtención de la estabilidad 
en empleo público.

Como vemos la relación de empleo público, 
excede la del derecho privado, al empleado y 
funcionario estatal le caben otras –mayores- 
responsabilidades diferentes.

El funcionario público debe evitar incurrir 
de manera deliberada en cualquier incum-
plimiento legal; debe velar por mantener el 
orden respetando y haciendo respetar los 
principios constitucionales y las normas que 
de ellas deriven.

La estabilidad del empleado público guarda 
estrecha relación con los conceptos que se 
vienen desarrollando. Es común y habitual 
ver cómo los funcionarios públicos toman de-
cisiones respecto de sus subordinados como 
si no existiera el precepto constitucional. 

Se “despide” o se “desvincula” trabajadores 
estatales tal como ocurre en una empresa 
privada. Se aplican las normas, en el mejor 
de los casos, que contemplan la indemniza-
ción por despido arbitrario; protección ésta 
que también se brinda en el artículo 14 bis 
de la Constitución Nacional.

Quien se dedica a la política y a la función 
técnica ejecutiva debe comprender que la 
mejor manera de defender los intereses 
generales es quitar todo ejercicio de  presión 
sobre aquéllos que deben tomar decisiones, 
sin tener en cuenta su importancia en el con-
texto general de la prestación de servicios.

Todo funcionario que decida  el despido de 
un empleado de carrera en la Administra-
ción sin la debida fundamentación, que sea 

el resultado de la instrucción de un sumario y 
que él mismo hubiera concluido, y en el que 
se hubieran respetado todos los principios y 
normas legales,  no sólo puede ir en contra 
de elementales principios constitucionales 
tales como el derecho de defensa, sino 
que también puede, con su accionar, estar 
disponiendo de fondos públicos sobre los 
cuales no  debería disponer.

Al funcionario y funcionaria públicos se 
les exige –o se pretende que las tenga-, 
características especiales tales como  la 
honestidad. La misma no sólo se mide 
por el alcance de preceptos tales como “no 
robar” o no matar”, sino que implica una 
actitud constante y permanente de decir 
la verdad; de no recurrir a argumentacio-
nes marketineras que, en definitiva, son 
sólo discursivas. También esa honestidad 
debe reflejarse en el manejo de la verdad 
a todos y no selectiva; consiste en utilizar 
la misma vara para medir para todos los 
casos; la probidad que consiste en la ap-
titud comprobada que se relaciona con la 
moralidad, y la integridad que se pretende 
de un funcionario, además de su capacidad 
para el cargo. Es un deber ético por lo que 
la falta de cumplimiento, nuevamente con 
las normas, es, indudablemente, una falta 
de probidad; la rectitud y la buena fe  que 
deben ser la guía del funcionario público 
que pueda, incluso advertir cuándo alguien 
se desvía del cumplimiento de las pautas 
legales preestablecidas.

Sostener la estabilidad del empleo público 
evita la posibilidad de que los cambios de 
gestión permitan de manera indiscrimina-
da, por cuestiones de política partidaria, 
efectuar cambios o ejercer alguna coacción 
sobre el agente estatal.
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La Constitución Nacional protege no sólo a 
los trabajadores, sino también a la Adminis-
tración Pública contra su propio deterioro y 
beneficia las políticas de transparencia. 

Finalmente, si bien la Ley de Contrato de 
Trabajo resulta también para el empleado 
público una fuente de derechos que le brinda 
garantías para el desarrollo de su trabajo y 
se encuentra incorporada en otras normas 
de protección de los trabajadores y en las 

convenciones colectivas de trabajo, es de 
esperar que seguramente con el esfuerzo 
de todos y todas, como de las asociaciones 
sindicales, se logre alcanzar la efectiva apli-
cación en todo su alcance de la estabilidad 
consagrada en la Constitución Nacional; no 
como ya dijéramos para constituir sólo un 
beneficio individual sino, y más precisamen-
te, para constituirse en defensa y garantía 
de los derechos de todos y de todas los 
habitantes de la República
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l Código Penal vigente nunca tuvo 
como objeto de debate central en el 
ámbito legislativo la protección de la 
mujer, puesto que sus garantías no se 

encontraban resguardadas en forma específica. 
Las normas penales siempre estuvieron más 
orientadas a sancionar cuestiones de violen-
cia interfamiliar mediante figuras penales de 
escasa lesividad. Esto se daba así, ya que el 
derecho penal estaba pensado sobre la base 
de una neutralidad de género en el cual el su-
jeto pasivo de esta clase de delitos podía ser 
también un varón. 

Tengamos en cuenta que el Código Penal 
vigente fue sancionado en 1921, décadas des-
pués se empezó a plantear el problema de la 
revalorización social del rol de la mujer dentro 
de la Sociedad Argentina. Los primeros pasos 
que dio la República Argentina en esta temática 
fue en el aumento de pena de prisión para el 
delito de secuestro cuando la víctima fuera una 

mujer, como en la eliminación del concepto 
“mujer honesta” como bien jurídico tutelado.  

Recién en el año 1993, en la Conferencia Mun-
dial sobre los Derechos Humanos se definió la 
violencia contra la mujer como “cualquier acto 
que suponga el uso de la fuerza o la coacción 
con intención de promover o de perpetuar 
relaciones jerárquicas entre los hombres y las 
mujeres”. Luego, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas definió que la violencia refe-
rida contra las mujeres “supone cualquier acto 
de violencia basado en el sexo, que dé lugar, o 
pueda dar lugar, a un perjuicio de sufrimiento 
físico, sexual, psicológico de las mujeres, inclui-
das las amenazas de tales actos, la coerción 
o las privaciones arbitrarias de la libertad, ya 
ocurran en la vida pública o en la privado”. 

También en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Declaración y Plataforma de 
Acción de Pekín), se llegó a la conclusión de 

* Abogada, Secretaria de Profesionales Delegación UPCN Ciudad.
1 Virginia Guzmán, Psicóloga, Unidad de la Mujer y Desarrollo de la CEPAL , La institucionalidad de género en el estado: Nuevas 
perspectivas de análisis, Chile, marzo 2001

Mónica Hohenstein Von Lug*

Reforma al Código Penal. 
¿Punitivismo o perspectiva 
de género? 
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que la violencia contra la mujer es una mani-
festación de las relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre hombres y mujeres, 
que han conducido a la denominación de la 
mujer por el hombre, la discriminación contra la 
mujer y a la interposición de obstáculos contra 
su pleno desarrollo. 

Es sobre estas bases que la República Argenti-
na pudo advertir, tomar conciencia y finalmente 
reaccionar a un fenómeno social de gravedad 
como es la violencia contra el género femeni-
no. Y es en este marco histórico de cambio de 
paradigma, de ponderación del rol central e 
igualitario por parte de la mujer se 
vio la necesidad de la Reforma del 
Código Penal, anteproyecto que 
terminó su redacción en el mes de 
mayo del año 2018 y este año será 
tratado por el Honorable Congreso 
de la Nación.  

El nuevo Código Penal prevé en el primer 
artículo otorgar facultad al Estado Argentino, 
para ampliar su jurisdicción, juzgar los delitos 
de violencia de género que sean cometidos en 
el extranjero en perjuicio de sus nacionales. 

Además, brindaría a los jueces una herramien-
ta a la que denominan “Seguimiento Socio 
Judicial”, que es la posibilidad de imponer 
al condenado, luego de cumplida la pena de 
prisión por esta clase de delitos (violencia de 
género, delitos contra la integridad sexual, 
homicidios agravados), medidas de vigilancia 
y asistencia. 

“(...) el derecho penal estaba pensado sobre 
la base de una neutralidad de género en el 
cual el sujeto pasivo de esta clase de delitos 
podía ser también un varón.”
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En esta misma línea, el nuevo Código Penal 
limita la posibilidad de acceder a la libertad 
condicional (salir antes del cumplimiento total 
de la sanción penal), en los casos de delitos 
cometidos con violencia que hubiesen conlle-
vado para la víctima graves daños a la salud 
o la muerte y en los casos de abuso sexual 
agravado. 

Por otro lado, en relación con lo que son las 
“pautas de determinación de la pena” el nuevo 
Código establece que todo delito cometido con 
violencia de género constituirá una circunstan-
cia especialmente agravante que obligará al 
juez a posicionarse en el tercio superior de la 
escala penal de que se trate.

Respecto a los menores de edad, víctimas de 
abuso sexual, se decidió que la prescripción 
de la acción penal comenzará recién cuando 
la víctima cumpla la mayoría de edad y pueda 
tener acceso a la justicia, y no, desde la fecha 
de comisión del hecho.  

También impone una limitación al representan-
te del Ministerio Publico Fiscal, al establecer 
que no podrá hacer uso de criterios de opor-
tunidad si el hecho hubiese sido cometido en 

un contexto de violencia de 
género. Esta limitación a los 
órganos del Estado se debe 
a que muchos de los con-
flictos penales son resueltos 
por medio de la conciliación 
entre las partes mediante los 
criterios de oportunidad.

En relación a la suspensión 
del juicio a prueba Probation, 
el Código nuevo otorga un 
rol fundamental a la víctima 
brindándole la posibilidad de 
intervenir de manera activa 
en el proceso. Recibe el 
criterio jurisprudencial de la 
Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, vedando la posibilidad de suspender 
el proceso a prueba cuando se investiguen 
hechos cometidos en un contexto de violencia 
de género (fallo “Góngora”, G.61.XLVIII, del 
23/04/2013).

El nuevo ordenamiento normativo mantiene 
la figura legislada por la Ley 26.791 en el año 
2012, previendo la máxima especie de pena 
del ordenamiento penal (prisión perpetua) res-
pecto de quien matare a una mujer cuando el 
hecho sea perpetrado por un varón y mediante 
violencia de género (Femicidio). 

Asimismo, prevé que en el caso de la mujer 
como sujeto activo en la comisión de un delito, 
se prevé un atenuante de pena de acuerdo al 
contexto de estado puerperal y a la situación 
de depresión pos parto. 

Por último, introduce lo que se denomina 
“Porno venganza”, sancionado con penas de 
hasta dos años de prisión a quien sin autori-
zación difundiere, enviare, distribuyere o de 
cualquier otro modo pusiere a disposición de 
terceros imágenes o grabaciones de audio o 
audiovisuales de naturaleza sexual, producidas 
en el ámbito de intimidad. Al mismo tiempo, 

“Es sobre estas bases que la República Argentina 
pudo advertir, tomar conciencia y finalmente 
reaccionar a un fenómeno social de gravedad 
como es la violencia contra el género femenino. 
Y es en este marco histórico de cambio de 
paradigma, de ponderación del rol central 
e igualitario por parte de la mujer se vio la 
necesidad de la Reforma del Código Penal, 
anteproyecto que terminó su redacción en el mes 
de mayo del año 2018 y este año será tratado 
por el Honorable Congreso de la Nación.”
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incorpora acoso laboral (mobbing) y violencia 
obstétrica. 

Ahora bien, este Anteproyecto de Reforma del 
Código Penal marca un retroceso en materia 
de derechos por varios motivos. Porque ignora 
las demandas de los movimientos feministas 
y de derechos humanos, relacionados con 
las problemáticas de violencia de género y 
de derechos (no) reproductivos de mujeres y 
otras personas gestantes, proponiendo una 
reforma regresiva y punitivista, que en muchos 
casos obtura la posibilidad de abrir un debate 
profundo sobre la protección de los derechos 
de las mujeres. 

Respecto del aumento de las penas, el proyec-
to exige que se parta del tercio superior de la 
escala penal prevista para un delito cuando el 
hecho haya sido cometido por motivos discri-
minatorios o con violencia de género, sin tener 
en cuenta que las escalas penales previstas 
en el Código vigente ya suelen ser altas para 
los delitos en que medie violencia de género. 

El problema está nucleado en la deficiente 
conducción de los procesos 
investigativos, los prejuicios 
y estereotipos con que se 
analizan las pruebas y se 
aplica el derecho, antes 
que por la definición de las 
penas. 

Frente a una problemática 
de carácter estructural como 
es la violencia machista 
nos debemos preguntar 
¿realmente buscamos una 
respuesta exclusivamen-
te punitivista del derecho 
penal? ¿O reclamamos la 
aplicación efectiva de un 
abordaje integral desde 
otros ámbitos que ponga 
el foco en las medidas de 

protección, el seguimiento de los procesos judi-
ciales, la transformación de las condiciones que 
permiten sostener la impunidad, la reparación 
de las víctimas? 

La respuesta es clara y más si tenemos en 
cuenta el estado de emergencia en el que se 
encuentran los complejos penitenciarios de 
nuestro país. Los individuos que deban cumplir 
una pena en estos lugares son personas que 
cumplirán su condena y luego deberán conti-
nuar su vida en sociedad, sin que su tránsito 
por estos complejos haya siquiera intentado 
abordarlos para evitar la comisión de nuevos 
hechos de violencia.

Además, el proyecto incorpora un nuevo ins-
tituto para los delitos graves y aquéllos que 
hayan sido cometidos con violencia de género. 
El denominado “Seguimiento socio judicial” 
permite que, con posterioridad al cumplimiento 
de la pena impuesta, se impongan determina-
das medidas de vigilancia y asistencia que la 
persona liberada deberá respetar durante un 
plazo máximo de 10 años. La implementa-

“Ahora bien, este Anteproyecto de Reforma del 
Código Penal marca un retroceso en materia 
de derechos por varios motivos. Porque ignora 
las demandas de los movimientos feministas 
y de derechos humanos relacionados con la 
problemáticas de violencia de género y de 
derechos (no) reproductivos de mujeres y otras 
personas gestantes, proponiendo una reforma 
regresiva y punitivista, que en muchos casos 
obtura la posibilidad de abrir un debate profundo 
sobre la protección de los derechos de las 
mujeres.”
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ción de esas medidas, en 
relación con las personas 
condenadas por delitos vin-
culados con la violencia de 
género es incierta y genera 
preocupaciones en torno al 
control judicial de la con-
ducta de las personas, que 
generalmente se aplica de 
maneras sesgadas respecto 
de algunos agresores, y no 
de otros. Aquí, recrudecer 
la respuesta penal es claro 
que no resuelve qué suce-
derá con la persona condenada durante el 
cumplimiento de la pena, la cual se mantiene 
sin ninguna respuesta especializada.

En cuanto a que el nuevo Código Penal incor-
pore como nuevas figuras penales temas que 
se encuentran en la agenda pública de las 
mujeres, como la violencia obstétrica, la porno 
venganza, el acoso laboral/mobbing, entre 
otros, no da la impresión de que haya existido 
una evaluación profunda acerca de si el dere-
cho penal es la vía adecuada para intervenir en 
estas problemáticas. Por ejemplo, las conduc-
tas que constituyen violencia obstétrica (que 
no es definida en el proyecto de Código Penal 
por lo que corresponde aplicar la definición de 
la Ley 26.485 y sus normas reglamentarias), 
demandan mucho más un proceso pedagógico 
y acompañamiento para la transformación de 
las barreras actitudinales e institucionales, que 
atentan contra la correcta atención de las muje-
res y otras personas gestantes en situación de 
embarazo, parto, puerperio o luego de haber 

tenido un aborto, antes que una política criminal 
de persecución a partir de la definición de un 
delito de violencia obstétrica.

Lo mismo sucede con la regulación de la 
violencia y el acoso laboral, cuya incorpora-
ción en el Código Penal no da respuesta a la 
necesidad de crear marcos regulatorios, que 
aseguren la igualdad en los espacios de trabajo 
y promover políticas públicas que resuelvan la 
discriminación y el acoso. Éste es un problema 
de gran magnitud que crece permanentemente 
y afecta en una mayor proporción a las mujeres 
y requiere promover políticas para la transfor-
mación de culturas organizacionales, fundadas 
en la subvaloración de las mujeres y las diver-
sidades, antes que recurrir exclusivamente a 
la herramienta del derecho penal.

Sin embargo, mientras el proyecto crea nuevos 
tipos penales de dudosa necesidad, por otro 
lado, recorta figuras delictivas orientadas a 
la protección de la integridad de las mujeres. 
Es así que, en el caso del delito de femicidio, 

donde el texto propuesto no 
mejora la redacción vigente 
del Código, y más si tenemos 
en cuenta que actualmente 
el femicidio se regula a partir 
del agravante del delito del 
homicidio (artículo 80 del 

“En cuanto a que el nuevo Código Penal 
incorpore como nuevas figuras penales temas 
que se encuentran en la agenda pública de las 
mujeres como la violencia obstétrica, la porno 
venganza, el acoso laboral/mobbing, entre otros, 
no da la impresión de que haya existido una 
evaluación profunda acerca de si el derecho 
penal es la vía adecuada para intervenir en estas 
problemáticas.”

“Mientras el proyecto crea nuevos tipos penales 
de dudosa necesidad, por otro lado, recorta 
figuras delictivas orientadas a la protección de la 
integridad de las mujeres.”
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Código), por lo cual se aplicará la pena de 
prisión perpetua al que matare “a una mujer 
cuando el hecho sea perpetrado por un hom-
bre y mediare violencia de género” (inciso 11). 
Las indagaciones sobre las investigaciones 
y condenas por femicidio realizadas en los 
últimos años dejan al descubierto su escasa 
aplicación, que se reemplaza por la utilización 
del inciso 1 que establece la pena de prisión 
perpetua para el que matare “a su ascendiente, 
descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la per-
sona con quien mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja, mediare o no convivencia”. 
Pero el texto de la reforma restringe los casos 
del inciso 1 (limitando el agravante a cónyuges, 
convivientes o a quienes lo hubieran sido) y 
tampoco avanza en la clarificación del inciso 
11, como para mejorar su aplicación.

Por último, la regulación propuesta para el 
aborto ahora deberá ser formulada a partir de 
la sanción a la ley sancionada el 30/12/20 por 
el Congreso de la Nación Argentina sobre la 
despenalización de las mujeres para los ca-
sos de aborto. Si bien el Anteproyecto no dijo 
absolutamente nada sobre la despenalización, 
mejoró la redacción del artículo 86 en la medida 
en que se reconoce explícitamente el derecho 
de todas las víctimas de abuso sexual a la 
interrupción legal del embarazo, aspecto que 
antes se encontraba discutido por la redacción 
del actual Código, que establece como causal 
de no punibilidad la “violación o atentado al pu-
dor de mujer idiota o demente”. El fallo “F.A.L.” 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ya había interpretado esta causal en térmi-

nos amplios, incluyendo a todas las mujeres 
víctimas de violación, de modo que la única 
novedad del proyecto en este punto es recibir 
el estándar que ya había sido establecido por 
la Corte Suprema.

Esperemos que en el texto que se proponga 
para el Anteproyecto no se vuelva a limitar 
las causales en las cuales se reconoce el 
derecho al aborto, al restringir el concepto de 
“salud” al aspecto físico y mental, en tanto la 
redacción actual del Código hace referencia 
al concepto de “salud” y, por lo tanto, permite 
una interpretación más amplia conforme con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
la define como el estado completo de bienestar 
físico, mental y social. El cambio resulta regre-
sivo en tanto la limitación al concepto de salud 
puede generar mayores obstáculos a la hora 
de acceder a la interrupción legal del embarazo 
por esta causa, tal como hoy está prevista.

El proyecto, así como fue redactado, profundi-
zaba un camino regresivo en materia de dere-
chos, creando más figuras penales vinculadas 
directamente con el aborto, que perjudican a 
las personas gestantes y a quienes buscan 
garantizarles la atención médica necesaria 
para interrumpir sus embarazos. 

La mayor preocupación ante este proyecto no 
sólo se funda en los artículos vinculados con 
la regulación del aborto, sino porque de una 
manera más amplia, importa una regresión en 
materia de derechos que esquiva el abordaje 
integral de múltiples problemáticas sociales con 
una perspectiva exclusivamente punitivista.......
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a dictadura que se inició el 24 de 
marzo de 1976 y se prolongó hasta 
finales de 1983, que  todo el arco 
popular recuerda, con dolor, en 

estos días  a los mártires que dieron su 

vida en esa oscura etapa de la Argentina, 
vino a derrocar al gobierno constitucional 
y justicialista, encarnado en la esposa del 
General Perón, María Estela Martínez, pri-
mera mujer presidente del mundo, investida 

L

Contra la columna vertebral: 
Ofensiva militar 
ante el Movimiento Obrero 
Organizado 
en la última dictadura  

* Lic. en Historia, Secretario de Organización Delegación UPCN SENASA
1 Juan Domingo Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional en Obras completas, XXV, Fundación pro Universidad de la 
Producción y el Trabajo & Fundación Universidad a Distancia Hernandarias, Buenos Aires, 2002, p. 395.

Lic. Santiago Carreño Gazari*

“El hombre es principio y fin de la Comunidad Organizada, por lo 
que no puede haber realización histórica que avasalle la libertad de 
su espíritu. No hay organización posible si el hombre es aniquilado 

por un aparato externo a su propia existencia.”1
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en el cargo luego de la muerte de aquél. El 
gobierno había llegado al poder a través 
del justicialismo y de su máximo referente, 
quienes estuvieron proscriptos por más de 
18 años, desde que fuera derrocado el 16 
de septiembre de 1955. El acto electoral 
constituyó los primeros comicios libres y 
sin restricciones desde 1952. La fórmula 
Perón-Perón obtuvo la notable cifra del 62% 
de los votos, en septiembre de 1973.

El golpe se propuso realizar rápidamente, a 
sangre, fuego y terror, lo que las anteriores 
dictaduras militares no habían podido efec-
tivizar: La desarticulación y la eliminación 
del Movimiento Nacional Popular de este 
país, representado por la ideología, o mejor 
dicho por la doctrina Peronista, que se había 
incrustado en el corazón de los trabajadores 
y de las masas populares.

Dentro de ese Movimiento, se encuentra el 
sindicalismo, mayoritaria y absolutamente 
identificado con el Peronismo, que había 
resistido esos 18 años en diferentes etapas 
de proscripción y represión y fue el que 
resguardó el espíritu, la organización y la 
fuerza de ese Movimiento Organizado hacia 
1943 por Perón, desde la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión y protagonista del histórico 
17 de octubre, nunca pudieron debilitarlo. 
Esta potente organización, aglomerada 
en la Confederación General del Trabajo 
(CGT), siempre fue el obstáculo para alte-
rar el orden establecido por el primer ciclo 
Peronista (1946-1955) que garantizaba una 
soberanía política, para tener una indepen-

dencia económica y así realizar la justicia 
social. Se materializaba en una Comunidad 
Organizada, una política de industrialización 
y producción manufacturera, que se comple-
mentaba con la tradicional exportación de 
commodities agropecuarios; pleno empleo, 
desendeudamiento, distribución del ingreso 
nacional hacia los trabajadores y jubilados 
y un elevado y digno nivel de vida para la 
mayoría del pueblo argentino, para resumir. 
Y ése es el proceso que eficazmente se 
restableció en 1973, cuando Perón asumió 
el gobierno por tercera vez.

La dictadura, con la excusa de aplacar a 
la/s guerrilla/s subversiva/s y consolidar el 
orden tomó el poder, pero el interés incon-
fesable era desarrollar un plan económico 
de alteración en el proceso de acumulación 
y producción, influido por la ideología domi-
nante en aquel momento, el Neoliberalismo: 
En la práctica se observó un proceso de 
desindustrialización, valorización del sector 
financiero, regresión de los salarios, endeu-
damiento descomunal2, privatizaciones, 
desmantelamiento de la logística nacional, 
beneficios al capital extranjero y a la oli-
garquía terrateniente nativa y apertura de 
importaciones.

Rodolfo Walsh, al cumplirse un año del 
golpe, el 24 de marzo de 1977, envía su 
carta a abierta a la Junta, donde luego de 
describir los miles de muertos, los horrores 
e infinidad de crímenes, desenmascara el 
verdadero corazón del modelo: El nuevo 
modelo económico a instaurar. Es asesina-

2 El endeudamiento externo fue otro de los ejes de la política económica de la dictadura. La deuda se quintuplicó. Si al inicio de la 
dictadura la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, en 1983, al finalizar el gobierno militar, llegaba a 43.600 millones.
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do un día después de publicarla, 
aquí se transcribe un extracto:

“Estos hechos, que sacuden la 
conciencia del mundo civilizado, 
no son sin embargo los que ma-
yores sufrimientos han traído al 
pueblo argentino ni las peores 
violaciones de los derechos hu-
manos en que ustedes incurren. 
En la política económica de 
ese gobierno debe buscarse 
no sólo la explicación de sus 
crímenes sino una atrocidad 
mayor que castiga a millones de seres 
humanos con la miseria planificada. En 
un año han reducido ustedes el salario real 
de los trabajadores al 40%, disminuido su 
participación en el ingreso nacional al 30%, 
elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor 
que necesita un obrero para pagar la canasta 
familiar, resucitando así formas de trabajo 
forzado que no persisten ni en los últimos 
reductos coloniales. Congelando salarios 
a culatazos mientras los precios suben en 
las puntas de las bayonetas, aboliendo toda 
forma de reclamación colectiva, prohibiendo 
asambleas y comisiones internas, alargan-
do horarios, elevando la desocupación al 
récord del 9% prometiendo aumentarla con 
300.000 nuevos despidos, han retrotraído las 
relaciones de producción a los comienzos de 
la era industrial, y cuando los trabajadores 
han querido protestar los han calificados de 
subversivos, secuestrando cuerpos enteros 

de delegados que en algunos casos apare-
cieron muertos, y en otros no aparecieron.” 3.

El modelo sindical argentino, la organización 
del movimiento obrero en nuestro país era y 
sigue siendo un problema para terminar de 
consolidar el mencionado plan económico 
antinacional y totalmente ajeno a los inte-
reses de la Patria.

“Y hay que decirlo: el Modelo sindical ar-
gentino, herencia de Perón al porvenir, es 
el último reducto en pie de esperanza para 
una Argentina que agoniza” 4

El modelo sindical argentino fue y sigue sien-
do una de las piezas fundamentales dentro 
de la concepción Justicialista de Comunidad 
Organizada. Dentro de esta, se destaca el 
funcionamiento de la democracia social, 
diferente a la democracia liberal burguesa. 
Aquélla, se basa en las organizaciones 
libres del pueblo (o cuerpos intermedios), 

“El golpe se propuso realizar rápidamente, a 
sangre, fuego y terror, lo que las anteriores 
dictaduras militares no habían podido 
efectivizar: La desarticulación y la eliminación 
del Movimiento Nacional Popular de este 
país, representado por la ideología, o mejor 
dicho por la doctrina Peronista, que se había 
incrustado en el corazón de los trabajadores 
y de las masas populares.”

3 Rodolfo Walsh, Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, 24 de marzo 1977.
4 Iciar Recalde, Prólogo a Haciendo Justicia Juntos de Damián Descalzo, Fabro, Buenos Aires, 2018, p.13



151

Memoria e Identidad

como los sindicatos, los clubes, las coope-
rativas, los empresarios nacionales organi-
zados (CGE), las organizaciones barriales, 
etc. Estas organizaciones, organizadas 
libremente en el seno social son donde trans-
curre el verdadero ámbito de la política, del 
día a día. Tienen un papel fundamental en 
la elevación de los proyectos y necesidades 
de las bases populares al gobierno, y no al 
revés. En palabras del General:

“(…) la concepción liberal califica, por un 
lado, al individuo, por el otro, a la organiza-
ción superior. Además, sólo reconoce, prác-

ticamente, el papel de las organizaciones 
intermedias denominadas partidos políticos. 
En la acción concreta, las organizaciones 
intermedias que responden a grupos so-
ciales o profesionales han sido calificadas 
como correspondientes a una concepción 
corporativista del Estado. 

Hemos evaluado suficientemente la ense-
ñanza de la historia como para concluir que 
no necesitamos seguir ahora en este juego 
pendular entre liberalismo y el corporativis-
mo. Una toma de conciencia, debidamente 
razonada, nos pone en situación de ir direc-
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7 Ibid.
8 Juan Alemann, Secretario de Hacienda, citado en Martin Andersen, Dossier Secreto, Planeta, 1993)
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tamente hacia las estructuras intermedias 
completas, que, cubriendo partidos políticos 
y grupos sociales, dé a nuestra comunidad la 
fisonomía real de lo que queremos calificar 
como democracia social. 

La configuración política de esta comuni-
dad organizada implica la creación de un 
sistema de instituciones políticas y sociales 
que garanticen la presencia del pueblo en la 
elaboración de las decisiones y en el cum-
plimiento de las mismas.

Corresponde esclarecer ahora el concepto 
de democracia social. Es social en la me-
dida que, como dije una vez: La verdadera 
democracia es aquella donde el gobierno 
hace lo que el pueblo quiere y defiende un 
solo interés: el del pueblo” 5. 

El plan para desindustrializar el país, dirigido 
por el Ministro de Economía José Alfredo 
Martínez de Hoz, ligado al magnate y ban-
quero David Rockfeller, estaba en marcha y 
la cúpula militar fue su brazo ejecutor. Con 

respecto al movimiento obrero 
véanse estas palabras del presi-
dente de la Junta Militar, Videla: 

“Deben dictarse las leyes fun-
damentales de Asociaciones 
Gremiales de Trabajadores (…) 
es necesario quitar a estos or-
ganismos el poderío económico 
que proviene de la acumulación 
de riqueza, dado que, cuando 

éste se agrega a la fuerza gremial, corrom-
pe la función de sus dirigentes e instituye 
poderío político” 6 

Lo precisó, también, el Ministro del Interior, 
General Albano Harguindeguy:

“La unidad sindical atenta contra los princi-
pios liminares del Proceso” 7

Y en una entrevista, años después, el en-
tonces Secretario de Hacienda:

“Con esta política buscamos debilitar el 
enorme poder sindical que era uno de los 
grandes problemas del país. La Argentina 
tenía un poder sindical demasiado fuerte, 
frente al cual era imposible el florecimiento 
de cualquier partido político, porque todo el 
poder lo tenían ellos (…) Hemos debilitado 
el poder sindical y esta es la base para 
cualquier salida política en la Argentina” 8. 

La represión contra el Movimiento Obrero 
en particular, y contra el pueblo argentino 
en general, comenzó el mismo 24 de marzo 

“Se estima que un 60% de los 
desaparecidos durante esta dictadura 
corresponde a trabajadores, activistas, 
delegados y dirigentes sindicales. Desde el 
primer día se realizaron operativos en fábricas 
y establecimientos productivos militarizándose 
la producción y la vida laboral.”
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con la violencia y el terror, y no se apagó 
hasta 1983. Se estima que un 60% de los 
desaparecidos durante esta dictadura co-
rresponde a trabajadores, activistas, delega-
dos y dirigentes sindicales. Desde el primer 
día se realizaron operativos en fábricas y 
establecimientos productivos militarizándose 
la producción y la vida laboral. 

Las primeras semanas del golpe cuentan 
con el secuestro de dirigente sindicales de 
primera línea como René Salamanca (SMA-

TA), Ricardo de Luca (Navales), Lorenzo 
Miguel (UOM), Roberto Digón (Tabaco), 
Alberto Piccinini (Metalúrgico), Julio Guillán 
(Telefónico), Adalberto Wimer (Secretario 
Adjunto de la CGT), como así también de 
decenas de militantes y delegados de base.

No hubo rubro, ni espacio laboral que no 
haya sido hostigado, pero es notable cómo 
en las ramas más industriales el avasa-
llamiento fue mayor. Los mecánicos de 
SMATA sufrieron durísimas represiones. En 
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los primeros meses del golpe, sólo de Ford 
fueron secuestrados, torturados y desapare-
cidos 25 delegados gremiales, sacados por 
la fuerza de sus mismos lugares de trabajo. 
Así, también en Mercedes Benz9 y otras. Los 
empresarios colaboraron entregando listas 
negras y facilitando instalaciones para estas 
operaciones esperando, ansiosamente el 
disciplinamiento sindical.

Entre marzo y mayo de 1976 se intervinieron 
directamente las principales organizaciones 
sindicales del país, representativas de la mi-
tad de los trabajadores argentinos. También 
se les retiró la personería jurídica a tantas 
otras, vaciándolas del poder legal que tenían 
y desvirtuando el espíritu de la normativa an-
terior, centro del Modelo Sindical Argentino. 
Por Comunicado Nro. 58 de la Junta Militar 
se dispuso la intervención de la Confedera-
ción General de Trabajo (CGT), sacando del 
poder de los trabajadores su máximo órgano 
de representación y unidad, quebrando la 
estructura centralizada del movimiento. Fi-
nalmente, luego, sería directamente disuelta.

Se privó a los sindicatos del manejo de las 
obras sociales, argumentando que era una 
fuente de poder político y se negó, de esta 
manera, el acceso de calidad a la salud a 
millones de trabajadores, afiliados a esta 
red montada de asistencia social.

Las paritarias fueron suspendidas inmedia-
tamente y el estado aumentaría según su 
consideración, logrando una baja real en 

los salarios, respecto de 1974, cercana al 
40%. En su mensaje del 2 de abril de 1976 
lo explica Martínez de Hoz:

“En cuanto a la política salarial (…) no es 
factible pensar que puedan tener vigencia 
las condiciones ideales de libre contrata-
ción entre la parte obrera y empresarial de 
fijación del nivel de salarios. Debe, pues, 
suspenderse toda actividad de negociación 
salarial entre los sindicatos y los empresa-
rios, así como todo proceso de reajuste auto-
mático de los salarios. Será el Estado el que 
establecerá periódicamente el aumento que 
deberán tener los salarios (…) El verdadero 
incentivo para el aumento de los salarios 
deberá provenir de la mayor productividad 
global de la economía, y en particular, del 
de la mano de obra. Si la producción au-
menta no sólo con el esfuerzo de inversión 
del sector empresario, sino también por la 
eliminación de prácticas laborales que 
afecten la productividad, que conduzcan 
a una mayor colaboración obrera para 
lograr dicho objetivo” 10 

Sumado a las acciones directas de terror y 
hostigamiento, se adicionaron una batería 
de medidas “legales” tendientes al quiebre 
y debilitamiento del movimiento obrero:

El mismo 24 de marzo se sancionó la Ley 
21.261 que suspendía el derecho constitu-
cional a huelga: “Artículo 1.- Suspéndese 
transitoriamente en todo el territorio nacional 
el derecho de huelga, como así también 

9 1977 fueron secuestrados 17 trabajadores de esta automotriz, de los cuales, años después, sólo 4 aparecerían con vida.
10 Citado en Victoria Basualdo, La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), Comisión Provincial 
por la memoria, p.6
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el de toda otra medida de fuerza, paro, 
interrupción o disminución del trabajo o su 
desempeño en condiciones que de cualquier 
manera puedan afectar la producción, tanto 
por parte de trabajadores como de empre-
sarios y de sus respectivas asociaciones u 
organizaciones.”

El mismo día del inicio del golpe, también, 
se suspendió el fuero sindical, a través de 
la Ley 21.263.

También, el 24 de marzo, se sancionó la Ley 
21.259 que reimplantaba la Ley de Residen-
cia, con la cual se podía expulsar del país a 
cualquier extranjero que atentara contra la 
“seguridad nacional”.

En julio se sancionó la Ley 21.365 que pro-
hibía directamente toda actividad gremial: 
asambleas, reuniones, congresos, eleccio-
nes, etc. y el reemplazo de las comisiones 
internas o de los delegados y dirigentes por 
los designados por el Ministerio de Trabajo.

En septiembre se sancionó la Ley 21.400 
con la cual se incriminaba como delito san-
cionable con pena de prisión, la instigación 

a la huelga y distintos compor-
tamientos vinculados con ella. 
En la práctica estas acciones 
se pagaban con la vida, como 
demuestra la siguiente crónica 
periodística:

“El comando de la Zona I in-
forma a la población que el 2 
de noviembre, en horas de la 
noche, en las proximidades 

de Plaza Constitución, una patrulla de las 
fuerzas legales sorprendió a un activista que 
incitaba al cese de actividades y trataba de 
impedir la concurrencia al trabajo de algu-
nos operarios, siendo abatido por el fuego. 
Se procura su identificación. Las fuerzas 
legales cumplieron con su misión impuesta 
tendiente a asegurar la libertad de trabajo” 11 

Por la Ley 21.274, de abril de 1976, se 
declaraba la prescindibilidad de los em-
pleados públicos, pudiendo ser despedidos 
sin razón.

El 11 de febrero de 1977, mientras secues-
traban y desaparecían al Secretario General 
de Luz y Fuerza, el Gato Smith, disponían, 
mediante Decreto 385/77, la baja de todas 
las afiliaciones de todos los sindicatos de 
primer grado del país y su necesaria rectifi-
cación en sólo 40 días, lo que en el contexto 
de militarización, represión y miedo era un 
vaciamiento total de la representatividad y 
del financiamiento de los sindicatos. Todos 
los trabajadores deberían apersonarse en 
su trabajo para, cara a cara, poner de ma-
nifiesto su deseo de afiliación. En este caso 

“En un principio no tuvieron la épica de 
grandes concentraciones, pero desarrollaban 
una protesta de hormiga. Se popularizó el 
trabajo a desgano, el trabajo a tristeza, el 
trabajo a reglamento, los boicots y sabotajes, 
ya que no se podía realizar un enfrentamiento 
abierto y de envergadura contra la dictadura.”

11 Diario la Razón, 4 de noviembre de 1976.
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el coraje de los trabajadores 
ratificó, en su inmensa mayoría, 
el sentido de pertenencia al mo-
vimiento obrero organizado.

El corazón del modelo sindical 
fue atacado en 1979 con la Ley 
Sindical Nro. 22.105 en la que 
se alteraba el Modelo Sindical 
Argentino, (que había sido re-
puesto por el gobierno anterior) 
por la Ley de Asociaciones 
Profesionales Nro. 20.315. Con 
la nueva Ley se intervenía al ex-
tremo, socavando la estructura, y 
la base institucional y financiera 
del poder sindical. Promoviendo 
de esta forma los sindicatos por empresas, 
prohibiendo las centrales y confederaciones.

Los trabajadores no se quedaron con los bra-
zos cruzados pese al clima difícil que debían 
soportar. Innumerables conflictos menores, 
atomizados, en las fábricas, en los come-
dores se llevaban a cabo día tras día. En 
un principio no tuvieron la épica de grandes 
concentraciones, pero desarrollaban una 
protesta de hormiga. Se popularizó el trabajo 
a desgano, el trabajo a tristeza, el trabajo 
a reglamento, los boicots y sabotajes, ya 
que no se podía realizar un enfrentamiento 
abierto y de envergadura contra la dictadura.

Un conflicto importante en esta primera 
etapa del golpe fue el protagonizado por el 
sindicato de Luz y Fuerza, entre fines de 
1976 y principio de 1977. El sindicato había 
sido intervenido y centenares de compa-
ñeros habían sido cesanteados. A finales 
de 1976 se produjeron huelgas de brazos 
caídos, sabotajes y apagones en todo el 
país. El conflicto se intensificó cuando des-

aparecieron  tres compañeros, dos de ellos 
delegados gremiales. El sindicato publicó 
una carta donde declaraba que no eran 
subversivos y que sólo querían trabajar en 
paz. El 11 de febrero terminó el conflicto 
con la desaparición hasta el día de hoy de 
su Secretario General, Oscar Smith.

El año 1979 es el momento en que se levan-
tó el movimiento obrero contra la dictadura. 
Las consecuencias económicas, luego de 
tres años del nefasto modelo se sentían 
en el desempleo, la pobreza, el cierre de 
fábricas. Todo tendía a un severo malestar 
social. Un núcleo de dirigentes se juntó en la 
Comisión de los 25 y convocó a una huelga 
general. Entre ellos se encontraban: camio-
neros, cerveceros, ferroviarios, mecánicos, 
metalúrgicos, papeleros, mineros, obreros 
navales, estatales, taxistas, telegrafistas, 
viajantes de comercio, aguas y gaseosas, 
caucho y tabaco, entre otros. Reivindicaban 
la liberación de los dirigentes y militantes 
presos, el regreso a la democracia y un 
modelo económico de defensa la industria 

“El corazón del modelo sindical fue atacado 
en 1979 con la Ley Sindical Nro. 22.105 
en la que se alteraba el Modelo Sindical 
Argentino, (que había sido repuesto por el 
gobierno anterior) por la Ley de Asociaciones 
Profesionales Nro. 20.315. Con la nueva 
Ley se intervenía al extremo, socavando 
la estructura, y la base institucional y 
financiera del poder sindical. Promoviendo 
de esta forma los sindicatos por empresas, 
prohibiendo las centrales y confederaciones.”
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nacional. Este grupo, conformó 
la principal fuerza opositora 
que resistía al proyecto político 
y económico del régimen.

La huelga se desarrolló el 27 
de abril mientras encarcelaban 
a decenas de los dirigentes que 
la habían organizado. Pese a 
ello, la jornada de protesta se 
desarrolló igual. El porcentaje 
de adhesión osciló entre un 
50% y un 75%, lo que de-
muestra la contundencia de la 
medida en el ambiente de represión y terror. 
La prensa intentó ocultar el acatamiento, 
pero pese a todo fue la primera jornada de 
protesta social, a tan sólo tres años del inicio 
de la dictadura. En los países limítrofes ese 
espacio de protesta se daría recién a los 10 
(Uruguay) y 11 (Chile) años del inicio de las 
respectivas dictaduras.

Por otro lado, en otro armado sindical la CNT 
(Comisión Nacional del Trabajo), de línea 
más dialoguista con el gobierno no participó 
de ésta ni de las posteriores manifestaciones 
y sólo se nuclearían al final del proceso, 
cuando la Dictadura ya estaba en retirada.

Con el impulso de la Comisión de los 25, de 
los metalúrgicos y otros gremios, en noviem-
bre de 1980, se recompuso la CGT, disuelta 
por la Dictadura. Se llamó CGT Brasil, por 
la calle en que funcionaba el local.  Al frente 
de la misma, como Secretario General, fue 
elegido Saúl Ubaldini, de los cerveceros, 
de importante participación dentro de la 
Comisión de los 25 y de activa participación 
en esos años.

Entrando el año 1981, los conflictos se 

multiplicaron por todos lados y en todo los 
frentes al hacerse más fuerte la organiza-
ción sindical y la CGT encabezó una nueva 
huelga general que se realizó en julio. En 
agosto se complementó esta jornada con 
una masiva movilización a la Iglesia de 
San Cayetano, en alianza con la Iglesia, a 
realizarse el 7 de noviembre de ese año. 
La jornada de movilización tuvo por lema 
Pan, Paz y Trabajo y contó con el apoyo de 
algunos partidos políticos. Se estima cerca 
de 60.000 movilizados en abierta oposición 
al gobierno militar.

En un documento lanzado por la CGT Brasil, 
en esta segunda huelga general se puede 
leer la posición política y económica, clara-
mente empapada de peronismo: 

“El país se encuentra en medio de una crisis 
que no registra antecedentes. Y no puede 
ponerse en el banquillo de los acusados ni 
a los trabajadores, ni a los dirigentes sindi-
cales, ni a los políticos, ni al empresariado 
nacional como culpable de esta situación. 
Cinco largos años han transcurrido desde 
el momento en que las F.F.A.A. iniciaron el 
llamado “Proceso de Reorganización Nacio-

“En agosto se complementó esta jornada 
con una masiva movilización a la Iglesia de 
San Cayetano, en alianza con la Iglesia, a 
realizarse el 7 de noviembre de ese año. La 
jornada de movilización tuvo por lema Pan, 
Paz y Trabajo y contó con el apoyo de algunos 
partidos políticos. Se estima cerca de 60.000 
movilizados en abierta oposición al gobierno 
militar.”
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nal”, que ha fracasado tanto en su ideología 
como en su instrumentación y cuyas con-
secuencias sufre todo el pueblo argentino, 
salvo una minoría privilegiada que ahora y 
siempre se benefició sirviendo a intereses 
ajenos a los de la patria. 

El aparato productivo quebrado, salarios 
ínfimos (mucho menos que en países de 
notorio subdesarrollo), desocupación en 
incesante aumento, inflación galopante, 
tasas de interés usurarias, ausentismo 
escolar generalizado, ausencia de repre-
sentatividad que importa un verdadero vacío 
de poder y quiebra total de la credibilidad 
pública constituyen algunos de los signos 
visibles que comprometen el presente y 
el futuro de la nacionalidad encerrando al 
pueblo argentino en un callejón sin salida 
aparente. Todo el mundo advierte entonces 
que hemos arribado a una situación límite.” 

Tres días antes de la toma de las Islas 
Malvinas, el 30 de marzo de 1982, la plaza 
de mayo se había llenado con una nueva 
concentración masiva y popular convocada 
por la CGT;  se estima que entre 180.000 
y 250.000 personas respondieron a la 
convocatoria y se replicó en varias otras 
provincias. El claro lema de la misma fue el 
de la vuelta a la democracia. La movilización 
generó una severa represión con detenidos, 
heridos y hasta un muerto en la provincia de 
Mendoza.

Pasada la guerra, el descontento social 
aumentó y las protestas se multiplicaron 
por doquier.  Pasaron todavía dos moviliza-
ciones más, con más represión, heridos y 
muertos hasta que la dictadura abandonara 
el lugar que había usurpado en la sociedad 
argentina. 

El 16 de octubre 1983, dos semanas antes 
de las elecciones, se efectiviza la unión de 
las dos centrales obreras refundando la CGT 
original. Para ese entonces tenía una repre-
sentación de 4 millones de trabajadores.

El movimiento obrero organizado debió 
sufrir, durante esos años para el olvido, el 
embate militar del plan económico del po-
der del dinero y del mercado y fueron ellos 
mismos quienes encabezaron la resistencia 
a ese modelo, resguardando la doctrina 
del general Perón, triunfante apenas tres 
años antes en las elecciones. En palabras 
de Abós:

“Los propósitos del golpe militar que derrocó 
a Isabel Perón eran, según la doctrina oficial, 
salvar las instituciones, amenazadas por el 
terrorismo de la izquierda y por el vacío de 
poder generado por un gobierno inicuo.

Su verdadera intención, no confesada, era 
en cambio conseguir el dominio total del 
poder económico y aplastar al movimien-
to popular, cuyo desarrollo, pese a todas 
las contradicciones que lo trabajaban, no 
había cesado.

Una amplia mayoría había ejercido, en los 
comicios de 1973, una explícita opción por 
un programa económico popular: redistribu-
ción más igualitaria de la renta, ensancha-
miento del consumo popular y del mercado 
interno.

A fin de bloquear definitivamente estas ten-
tativas, el gobierno militar entregó los resor-
tes del poder económico al grupo social más 
minoritario: la oligarquía proimperialista de 
cuyos intereses era custodio. Este grupo so-
cial no había conseguido, en la liza electoral, 
articular la más mínima expresión política.
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La conducción económica emergente del 
golpe se sustentó en la restricción salarial, 
en el desmantelamiento del aparato estatal 
a fin de favorecer “la iniciativa privada” y en 
el desarrollo de un capitalismo de super 
explotación, repudiado expresamente por 
la población menos de tres años antes. 
Éste era, en realidad, el único programa del 
gobierno militar.” 12

Para el peronismo existe una sola clase de 
hombres (y mujeres, claro está), los que tra-
bajan. Ese trabajo digno, que trae el sustento 

a una familia es la base ordenadora de todas 
las sociedades y la cuna de la justicia social. 
Seguimos luchando para que el legado del 
General Perón no quede en letra muerta 
ante los avances de las plutocracias y los 
codiciosos.

“Mientras exista una sola familia cuyo in-
greso esté sólo en un mero nivel de subsis-
tencia o, peor aún, por debajo de éste, no 
habremos logrado en modo alguno un nivel 
económico con justicia social.” 13  

 

12 Alvaro Abós, La columna vertebral. Sindicatos y Peronismo, Hispamérica, Buenos Aires, 1986, pp. 188-189.
13 Juan Domingo Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, ob. Cit., p. 423.
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ntroducción

Agua. Tierra. Aire. Fuego. De todos 
ellos, el único que tiene por sí mismo 

la potencialidad de ser fuente de vida, de 
mantenerla, es el agua. Si bien el término 
“agua” se utiliza para aludir a esta sustan-
cia compuesta por hidrógeno y oxígeno en 
su estado líquido, lo cierto es que puede 
encontrarse en tres estados: sólido, líqui-
do, gaseoso. Pese a lo simple que puede 
parecer su composición, lo cierto es 
que el agua es esencial en la vida 
de los seres vivos, pues sirve como 
medio para el metabolismo de las 
biomoléculas, se encuentra en la 
naturaleza en tres estados, y fue 
clave para su formación.

La importancia del agua, como po-
demos percibir, reside en que casi la 
totalidad de los procesos químicos 
que suceden en la naturaleza, tanto 

en organismos vivos como en la superficie 
de la tierra, los realizados en laboratorios y 
en la industria, tienen lugar entre sustancias 
disueltas en agua.

En el planeta en que habitamos, la Tierra, 
es un elemento muy común: el 70% de la 
superficie terrestre es agua. También lo es 
en el Universo y en nuestro Sistema So-
lar, con la diferencia de que se encuentra 
únicamente en estado sólido o gaseoso, 

I

La importancia 
del agua  

* Abogada, asesora en la Dirección Nacional de Ciberseguridad

Brenda Eldrid*

“Pese a lo simple que puede parecer su 
composición, lo cierto es que el agua es 
esencial en la vida de los seres vivos, pues 
sirve como medio para el metabolismo 
de las biomoléculas, se encuentra en la 
naturaleza en tres estados, y fue clave para 
su formación.”
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el agua es un bien público, un 
recurso común, de acuerdo con 
la mayoría de la legislación in-
ternacional y de los Estados, lo 
cierto es que escasea, y desde 
el mes de diciembre de 2020, 
apenas pasado el último pro-
ceso eleccionario en Estados 
Unidos, los derechos de uso 
del agua comenzaron a cotizar 
en el mercado de futuros de la 

bolsa de Wall Street, como una forma de 
generar -en principio- incentivos para un 
uso más racional y eficiente del agua. Sobre 
este punto, recordemos que California es el 
mayor mercado agrícola de Estados Unidos, 
pero que sufre sequías. 

¿Cómo funciona la cotización en el merca-
do de futuros? Las partes involucradas en 
la transacción de derechos de agua hacen 
este negocio a largo plazo. En las regiones 
donde hay escasez crónica de agua, una 
persona puede no precisar agua en ese 
momento, pero sí realizar transacciones que 
le permitan garantizar su disponibilidad en el 
futuro, cuando lo precise, sea para uso en la 
agricultura a través del riego, abastecimiento 
para consumo humano, explotación minera, 
u otras. 

Del otro lado de la moneda, puede ocurrir, 
como en el caso de Chile y Australia, que se 
priorice el desarrollo agrícola por encima de 
los objetivos ambientales, y que se otorguen 
derechos gratuitos y a perpetuidad como 
una forma de garantizar seguridad jurídica 
a los regantes, pudiendo ocurrir que incluso 

no líquido, lo que hace que -de momento- 
nuestra casa, la Tierra, sea el único planeta 
de nuestro Sistema Solar con formas de 
vida tal y como las conocemos, justamente 
por ser el único que tiene océanos de agua 
líquida en su superficie. ¿Será que por eso 
resulta tan emocionante el hallazgo de tres 
lagos subterráneos en Marte, ubicados 
debajo de la capa de hielo del polo sur del 
Planeta rojo, lo que podría ser un indicador 
de la potencialidad de la vida en ese pla-
neta?1 Seguramente, y es fascinante. Pero 
es preocupante que la humanidad ya esté 
pensando en que en algún momento podría 
ser necesario “mudarse” de planeta porque 
no hemos sabido cuidar el nuestro. 

Por otro lado, el agua, el saneamiento y la 
higiene guardan entre sí una relación estre-
cha con la salud y la enfermedad, siendo 
que la falta de acceso al agua potable por 
parte de numerosas poblaciones implica 
directamente la carencia de un recurso vital 
para la subsistencia de la vida.

Además de todo esto ¿por qué tendría que 
importarnos el agua dulce? Porque si bien 

Medio Ambiente

“Por otro lado, el agua, el saneamiento y la 
higiene guardan entre sí una relación estrecha 
con la salud y la enfermedad, siendo que la 
falta de acceso al agua potable por parte de 
numerosas poblaciones implica directamente 
la carencia de un recurso vital para la 
subsistencia de la vida.”

1 Cfe. Nature, “Water on Mars: discovery of three buried lakes intrigues scientists”, 28/09/2020. https://www.nature.com/articles/
d41586-020-02751-1#ref-CR1
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se otorguen más derechos de uso del agua 
de los que efectivamente pueda haber dis-
ponibles. 

Estos mercados, estos intercambios, pueden 
contribuir a una flexibilización de la gestión 
del agua en tiempos de escasez y reducir 
los conflictos en torno al acceso al agua; sin 
embargo, no es difícil ver cómo se plantea 
una contradicción con los cimientos de la 
administración de un bien público como es 
el agua, pues abre la puerta para que el libre 
mercado facilite hacer negocios con ella, y 

que ocurra que algún particular u organiza-
ción genere dinero a base de vender algo 
que el Estado le ha dado gratuitamente.

El agua en la Tierra

En nuestro planeta, casi el 96,5% del total de 
agua está en los océanos; el 1,74% en gla-
ciares y casquetes polares; el 1.72% en de-
pósitos subterráneos, permafrost y glaciares 
continentales; el 0.04% restante se reparte, 
decrecientemente, entre lagos, humedad 
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del suelo, atmósfera, em-
balses, ríos, y la biósfera2. 
El ciclo hidrológico implica 
que el agua circula entre 
nosotros permanentemen-
te en un ciclo continuo de 
evaporación, precipitación 
y desplazamiento hacia el 
mar. A su vez, los vientos 
transportan el agua en las 
nubes, como vapor de agua.

De estos porcentajes de 
agua, entonces, el 96,5% 
es agua salada (entre agua 
salobre, salada y salmuera), 
no apta para consumo humano. El restante 
3,5% es agua dulce, cuya fuente es casi toda 
precipitación en la atmósfera terrestre en 
forma de niebla, lluvia y nieve. Dependiendo 
de los niveles de contaminación atmosféri-
ca de la zona en función de sus niveles de 
industrialización, además de los materiales 
disueltos en la atmósfera y aquellos marinos 
y terrestres sobre los cuales las nubes se 
desplazan, las lluvias pueden ser ácidas 
como resultado de la contaminación del aire 
por la quema de combustibles fósiles de 
vehículos, fábricas, trenes, aviones.

El agua es un elemento crítico para la su-
pervivencia de todos los organismos vivos 
de la Tierra, como así también un recurso 
natural indispensable para la supervivencia 
de todos los ecosistemas. En el caso del 
agua dulce, con excepción de las especies 
marinas, el resto de los seres vivos, que nos 
encontramos en la superficie dependemos 

de ella para sobrevivir. Ahora bien, el agua 
dulce es un recurso natural renovable y va-
riable, pero limitado, pues solamente puede 
reponerse a través del ciclo del agua. Esto 
implica que a mayor consumo de agua dulce 
y menor restauración natural de la misma, 
la disponibilidad de agua dulce a partir de 
fuentes superficiales y subterráneas resulta 
ser menor, lo que además de afectar el con-
sumo humano, puede causar serios daños 
al entorno y los ambientes asociados.

En cuanto a la distribución de los yacimien-
tos acuíferos a nivel global, y recordando 
que solamente el 2.5% del agua total es po-
table, de ese pequeño porcentaje, el 69,7% 
está formado por los glaciares y hielo en la 
Antártida y el Ártico; el 30% por acuíferos 
subterráneos, y solo el 0.3% está disponible 
en aguas superficiales como lagos, ríos y 
pantanos. En el último siglo se ha duplicado 
el consumo mundial de agua. A su vez, el 

“En un contexto de escasez del agua, vemos 
cómo estamos frente a uno de los mayores 
desafíos de este siglo, y esto no es causado 
únicamente por factores naturales, sino por 
la intervención de la mano del hombre, que 
lamentablemente no logra incorporar en sí la 
noción de que dependemos de nuestro entorno, 
del medioambiente, de nuestro planeta, y que el 
cuidado que le demos incide directamente en 
nuestras condiciones de vida.”

2 Aquabook. Distribución del agua en el mundo. http://aquabook.agua.gob.ar/1014_0
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avance de las tecnologías y la necesidad 
de extracción de recursos minerales para 
dichos productos, tales como litio, cobalto, 
oro, entre otros, requieren de agua para su 
extracción. Podemos ver sin dificultades que 
nos encontramos ante un recurso estratégico 
a nivel mundial. 

El agua como Derecho Humano

En noviembre de 2002, el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación General Nro.15 sobre 
el derecho al agua, estableciendo que el 
derecho humano al agua es indispensable 
para tener una vida digna (art. 1), y que el 
derecho al agua es en sí el derecho de cada 
uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible 
para su uso personal y doméstico (art. 15).

Con posterioridad, e inscripto en los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, el 28 de julio 
de 2010, a través de la Resolución 64/292, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció expresamente el derecho humano 
al agua y al saneamiento en condiciones 
equitativas como componente esencial del 
disfrute de todos los derechos humanos, 
reafirmando que un agua potable limpia 
y el saneamiento son esenciales para la 
realización de todos los derechos humanos, 
comenzando por la vida misma, como así 
también la responsabilidad de los Estados 
de promover y proteger  todos los derechos 
humanos, que son universales, indivisibles, 
interdependientes y relacionados entre sí. 

La deficiencia en los servicios de agua y 
saneamiento generan problemas de salud, y 
combinados, de acuerdo con Naciones Uni-
das, es la segunda mayor causa de muerte 
infantil en el mundo. 

En un contexto de escasez del agua, vemos 
cómo estamos frente a uno de los mayores 
desafíos de este siglo, y esto no es causado 
únicamente por factores naturales, sino por 
la intervención de la mano del hombre, que 
lamentablemente no logra incorporar en sí 
la noción de que dependemos de nuestro 
entorno, del medioambiente, de nuestro pla-
neta, y que el cuidado que le demos incide 
directamente en nuestras condiciones de 
vida. El acceso al agua para uso domésti-
co y productivo influye directamente en la 
pobreza y la seguridad alimentaria. Cuando 
ese acceso se da bajo condiciones de bajos 
recursos, incluso tiene fuertes implicancias 
de género que afectan al capital social y 
económico de las mujeres en términos 
de liderazgo, ingresos y oportunidades de 
relacionarse; ni hablar de la necesidad de 
consumo de agua en el caso de las mujeres 
lactantes, pues es necesario el consumo 
de aproximadamente siete litros de agua 
por día para poder amamantar; esta es otra 
manifestación de la problemática de muerte 
infantil por falta de agua. 

En nuestra Constitución Nacional, el Art. 
41 prescribe de forma expresa que todos 
los habitantes de la Nación gozamos del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes, sin comprometer 
a las generaciones futuras, y tienen el 
deber de preservarlo. Constitucionalmente 
también, en el mismo artículo, se estable-
ce expresamente que el daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, de acuerdo a la ley. Se pone 
en cabeza de las autoridades la protección 
de este derecho, la utilización racional de 
los recursos naturales, la preservación del 
patrimonio natural y cultural y la diversidad 
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biológica; se determina que será la Nación 
la que dicte las normas mínimas y las pro-
vincias las que dicten las normas comple-
mentarias al respecto, sin alterar su espíritu; 
como así también la prohibición expresa 
de ingreso al territorio nacional de residuos 
actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radioactivos. 

A su vez, la Ley General de Ambiente nacio-
nal, sancionada en el año 2002, establece 
como una de las herramientas de la política 
ambiental del país el ordenamiento ambien-
tal del territorio, proceso aún pendiente y 
con avances sectoriales en determinados 
ecosistemas, tales como los bosques nativos 
y los glaciares. 

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, en el fallo “Majul, Julio Jesús c/ 
Municipalidad de Pueblo General Belgrano 
y otros s/ acción de amparo ambiental”, del 
11 de julio de 2019, al tratar la cuestión en 
torno a la protección de los humedales, se 
hizo eco de la Declaración Mundial de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza acerca del Estado de De-
recho en Materia Ambiental, y consagró los 
principios In dubio pro Natura e In dubio pro 
Aqua: en caso de duda, de incertidumbre, 
las controversias ambientales e hídricas 
ante las cortes, autoridades administrativas 
y otros tomadores de decisión, deben resol-
verse, y las leyes aplicables interpretarse, 
de la manera en que sea más probable 
proteger y conservar los recursos hídricos 
y los ecosistemas relacionados. Esta es la 
pauta hermenéutica a la hora de resolver 
los conflictos ambientales, y coincide con la 
pauta hermenéutica de nuestro Código Civil 
y Comercial: la inviolabilidad de la persona 
humana y su dignidad.

Además, a nivel provincial, contamos con la 
Ley de Aguas Nro.7.722 de Mendoza, san-
cionada el 20 de junio de 2007, promulgada 
un día después y con entrada en vigencia 
ese mismo mes, prohibía en su Art. 1ro., en 
el territorio de la provincia de Mendoza, el 
uso de sustancias químicas como cianuro, 
mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias 
tóxicas similares en los procesos mineros 
metalíferos de cateo, prospección, explo-
ración, explotación y/o industrialización de 
minerales metalíferos obtenidos a través 
de cualquier medio extractivo. Este artículo 
fue modificado por la Ley 9.209, y ahora se 
permite el uso de esas sustancias químicas 
cuando “aseguren la sostenibilidad del pro-
yecto” y se limite a productos no prohibidos 
en la República Argentina. El problema es 
que esta ley, si bien es provincial, impacta 
a nivel nacional y global, porque el ecosiste-
ma, el agua, es una sola, y no reconoce las 
fronteras que los humanos hemos trazado.

El agua como recurso estratégico.  
La posición de Argentina

Argentina siempre se caracterizó por ser un 
territorio con una biodiversidad maravillosa 
y una riqueza natural que nos colocó históri-
camente en una posición de privilegio: tanta 
tierra tenemos, tanta agua y tan buena, que 
podemos alimentar y dar de beber no sola-
mente a quienes aquí viven, sino también 
a otros países. Paradójicamente, aún en 
nuestro país hay millones de personas que 
no tienen acceso al agua potable o que viven 
en condiciones donde no se les garantiza el 
saneamiento e higiene.

Si pensamos en términos de posición 
geográfica, somos los más cercanos, junto 
con Chile, a la Antártida, lo que nos ubica 
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en una posición estratégica. En relación a 
este punto, cuando como resultado de las 
experiencias del Año Geofísico Internacio-
nal, el 1ro.de diciembre de 1959 se firmó el 
Tratado Antártico, con el objeto de asegurar 
la libertad de la investigación científica y la 
promoción de la cooperación internacional 
con fines científicos en la Antártida. En vir-
tud del Art.4 del Tratado, los reclamos de 
soberanía sobre los territorios antárticos se 
encuentran bajo una forma de salvaguarda 
que se conoce como “congelamiento de los 
reclamos”. Argentina, Reino Unido, Chile, 
Noruega, Australia, Francia, Nueva Zelanda, 
mantenían reclamos de soberanía en distin-
tos sectores de la Antártida. Estados Unidos 
y Rusia se reservaron sus fundamentos para 
efectuar reivindicaciones territoriales sobre 
la región antártica a futuro. 

En este tratado, hay una cláusula que fue 
propuesta por Argentina y apoyada por 
algunos de los países participantes, que 
establece la expresa prohibición de realizar 
explosiones nucleares, así como eliminar 
desechos radioactivos en la Antártida; cual-
quier tipo de actividad militar en el continente 
blanco, con excepción del apoyo logístico a 
investigaciones científicas u otras activida-
des con fines pacíficos realizados por per-
sonal militar. ¿Por qué esto? Porque cuando 
sucedió la Guerra del Ártico, Estados Unidos 
quiso entrenar a sus soldados y probar arma-
mentos en la Antártida como una forma de 
poder entrenar a sus fuerzas para combatir 
en el Ártico, lugar en el cual, frente a Rusia, 
se encontraba en clara desventaja. Ante este 
intento de avance de Estados Unidos sobre 
territorio antártico, se decidió impulsar la 
prohibición de prácticas militares y de armas 
en la Antártida por iniciativa argentina.

Decía antes que nuestro país es riquísimo 
en recursos naturales, y en agua, además 
del agua dulce de la Antártida, nuestro país 
cuenta con otra joya que hay que cuidar: 
debajo de la superficie de Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay, se encuentra el Ya-
cimiento Acuífero Guaraní, y está en gran 
parte debajo de la cuenca fluvial del Río 
de la Plata, formando en gran medida un 
sistema de retroalimentación de agua dulce. 

Del total de las reservas, la mayor parte 
de su extensión se encuentra en Brasil, y 
luego en Argentina. Vemos cómo nuestra 
posición es, a nivel geopolítico, estratégica. 
Por su volumen, el Acuífero Guaraní es el 
tercero a nivel mundial, y está estimado en 
37 mil km3, y ocupa aproximadamente 225 
mil km2 de nuestro país. Se estima que el 
Acuífero Guaraní podría proveer de agua a 
la población mundial por aproximadamente 
200 años, y a la vez se estima que para 
2030 (faltan 9 años) el 47% de la población 
mundial se va a ver forzada a vivir con una 
fuerte escasez de agua. Estas son las ra-
zones por las cuales este recurso está bajo 
una puja política por su control estratégico. 
Sudamérica tiene hoy un recurso que va a 
ser más valioso que el petróleo. Aquí empe-
zamos a entender un poquito mejor por qué 
ahora el agua cotiza en bolsa por decisión 
de Wall Street.

Pero esto no es algo que se haya sabido 
ahora: Estados Unidos ocupa militarmente 
la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Pa-
raguay desde por lo menos la década del 
’90, justo allí donde está el agua. Y, además, 
de la mano de enfrente, en el noroeste de 
nuestro país, Argentina comparte con Chile 
y Bolivia uno de los mayores reservorios de 
litio; en esta zona también de Triple Fronte-
ra, también hay bases militares.
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Finalmente, no podemos olvidar los glaciares 
de la Patagonia, los lagos y ríos. 

En este contexto, podemos ver cómo geopo-
líticamente nuestra posición es de privilegio, 
y tenemos que pensar en clave soberana 
cómo preservar nuestros recursos naturales, 
especialmente el agua. La crisis mundial del 
agua nace de la desigualdad, la pobreza y el 
poder, no de la disponibilidad física. 

Algunas reflexiones finales

Aquí se hace un repaso, un poco a vuelo 
de pájaro, para pensar acerca de cuál es 
nuestra posición en torno al agua, y cuál 
va a ser nuestro rol en el conflicto que se 
avecina por este recurso. En nuestro país, 
se sancionó este año la Ley Yolanda de ca-
pacitación obligatoria en materia ambiental 
para todos los trabajadores estatales, cuyo 
objetivo es garantizar la formación integral 
en ambiente, con perspec-
tiva de desarrollo sostenible 
y con especial énfasis en 
el cambio climático. Esta 
ley era necesaria, y ahora 
debemos estar atentos a su 

implementación, para que 
podamos garantizar que 
todos los trabajadores es-
tatales puedan capacitarse 
en torno a la cuestión am-
biental. Estamos hablando 
de nuestra casa, de nuestro 
planeta. 

Los polos se están derritien-
do. El calentamiento global, 
el efecto invernadero, la 
emisión de gases, es decir, 
la actividad humana y sus 
consecuencias, ha dañado 

seriamente nuestra casa, nuestro planeta. 
Hemos dañado seriamente nuestro plane-
ta. El único momento de respiro que tuvo 
fueron los pocos meses de 2020, en que el 
mundo se detuvo producto de la pandemia 
de COVID19. El planeta respiró cuando un 
virus amenazó nuestra existencia. ¿Era 
necesario?

Las acciones respecto de la protección del 
agua no pueden esperar: el mercado ya nos 
dice que el agua es ahora un recurso que 
“hay que cuidar”. El tema es quién lo cuida, 
para qué, y al servicio de quién. Es necesa-
rio, entonces, pensar en políticas públicas 
soberanas en materia ambiental en general, 
y respecto del agua en particular que garan-
ticen el acceso al agua, su preservación y 
utilización racional. Es importante también 
pensar, más allá de las responsabilidades 
en materia ambiental que constitucional-
mente se establecen y mencionamos más 

“Nuestro país es riquísimo en recursos naturales, 
y en agua, además del agua dulce de la 
Antártida, nuestro país cuenta con otra joya que 
hay que cuidar: debajo de la superficie de Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay, se encuentra 
el Yacimiento Acuífero Guaraní, y está en gran 
parte debajo de la cuenca fluvial del Río de la 
Plata, formando en gran medida un sistema de 
retroalimentación de agua dulce.”

Medio Ambiente

“Sudamérica tiene hoy un recurso que va a ser 
más valioso que el petróleo. Aquí empezamos a 
entender un poquito mejor por qué ahora el agua 
cotiza en bolsa por decisión de Wall Street.”
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arriba, que nuestro ordenamiento civil tam-
bién prevé el deber de prevención del daño, 
lo que incluye la cuestión ambiental. A su 
vez, en el Anteproyecto del Código Penal, 
pendiente de tratamiento, se prevé la incor-
poración de delitos ambientales. Podemos, 
a poco de andar, ver cómo el camino está 
marcado.

¿Estamos en condiciones de aceptar que 
la cuestión ambiental es transversal a 
todo? Por supuesto. ¿Estamos dispuestos 
realmente a tomar dimensión del conflicto 
que se avecina por el agua, este recurso 

indispensable para la vida 
tal como la conocemos? Y 
lo más importante: como 
trabajadores estatales, que 
bregamos por los derechos 
de todas las personas, por 
la justicia social y el mayor 
desarrollo posible de las 
personas y un proyecto na-
cional, ¿estamos dispuestos 

a tomar la decisión política de comenzar a 
intervenir activamente en la política ambien-
tal de nuestro país por nosotros, por los que 
vienen, y por nuestra Nación? Esperemos 
que sí. Defender el agua es defender la vida, 
no solamente la propia, si no la de nuestro 
planeta, el único habitable de momento en 
nuestro sistema solar. Tomar dimensión 
de nuestra posición estratégica en relación 
con el agua es crucial para ello. Invito a los 
lectores a sumergirse en la tarea de pensar 
una política ambiental al servicio de los in-
tereses del pueblo y la Nación

“Defender el agua es defender la vida, no 
solamente la propia, si no la de nuestro planeta, 
el único habitable de momento en nuestro 
sistema solar. Tomar dimensión de nuestra 
posición estratégica en relación con el agua es 
crucial para ello.”
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Fe de Erratas

Por un error en el trabajo de edición, en el artículo titulado El Teletrabajo y las estructuras 
de las relaciones laborales, del Nro. 49 de nuestra revista no se consignó la participación 
de las compañeras Andrea D’Atena y Natalia Caprarulo en el mismo.

Revista N°49 - Año 18 - Agosto 2020
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Participá en la revista Escenarios
Si te interesa participar y presentar artículos para próximos números de la revista, en cualquiera de 
sus secciones, para facilitar su publicación te recomendamos cumplir las siguientes condiciones:
1) Debés  enviar el archivo original a upcnprofesionales@gmail.com 

2) El archivo debe estar en formato Word, tamaño A4, fuente Times New Roman (tamaño 12) o Arial 
(tamaño 10), espacio interlineado 1,5. 

3) Los títulos y subtítulos deben ir en negrita. Las citas o textuales en bastardilla.

4) Notas al pie de página en fuente Times New Roman (tamaño 10) o Arial (tamaño 8), espacio 
interlineado sencillo. Bibliografía al cierre.

5) Debe figurar nombre de autor o autores, número de contacto y mail. Pequeño CV (de corresponder: 
profesión, cargo, especialidad, etc.) 

6) Las imágenes – tanto fotografías como tablas o gráficos – deben ser enviadas en el mismo correo, 
en formato JPG o PNG en alta resolución (300 dpi aprox.)

7) El original deberá estar escrito en lengua castellana en toda su extensión: texto, tablas y epígrafes. 
Las palabras que no puedan ser traducidas por su uso deben ir en bastardilla.

8) Se solicita acompañar al texto con una breve síntesis con ideas centrales del trabajo o palabras 
clave para facilitar su lectura.

Para ampliar la información escribinos a:  
upcnprofesionales@gmail.com o profesionales@upcntpngcba.org
Seguinos en nuestras redes: Facebook @UPCNprofesionaless /  Instagram https://www.instagram.
com/upcnprofesionales/
www.upcndigital.org

¡La revista Escenarios para un Nuevo Contrato Social  
la hacemos entre todas y todos!

Próximo Número
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