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ueridas compañeras y compañe-
ros, nuevamente hacemos llegar 
a sus manos nuestra revista, en 
el año de su cumpleaños numero 

20 y con la perspectiva de que cuando esto 
ocurra estaremos con un avanzado proceso 
de regreso a la presencialidad, al trabajo 
mancomunado pero además con el contacto 
personal cotidiano, elemento imprescindible 
no sólo para asegurar la solidaridad y la 
construcción colectiva de nuestros anhelos 
y derechos sino también la calidad y eficacia 
de las políticas públicas dirigidas al bienestar 
de nuestro pueblo.

   Hemos vivido un tiempo largo, difícil y do-
loroso, en marzo de este año, cuando recién 
estábamos intentando ir recuperando esta 
presencialidad, la aparición de la segunda 
ola de la pandemia nos retrotrajo a momen-
tos que creíamos dejar atrás, parecidos a 
los de 2020.

   El proceso de vacunación encarado por 
el país nos permite ser más optimistas y 
confiar en que, manteniendo los cuidados 
y protocolos necesarios para salvaguardar 
no sólo nuestra salud sino la de nuestros 
compañeros, comienza el tiempo de ir 
regresando a nuestra vocación, el trabajo 
codo a codo, cara a cara con ellos y nuestros 
compatriotas.

    En este número, siguiendo con la idea, 
mencionada en el anterior, de ir analizan-
do organismo por organismo, su situación 
actual y las acciones a desarrollar para al-
canzar sus potencialidades y desarrollar sus 
objetivos y funciones, nos hemos dedicado 
a tratar de volcar las distintas actividades y 
áreas del Ministerio de Defensa.

    Una deformación cultural nos lleva a 
identificar este ministerio exclusivamente 
con las Fuerzas Armadas y su equipamiento 
y capacitación para asegurar la soberanía 
frente a cualquier amenaza externa. No es 
que ésa no sea una función estratégica del 
mismo pero veremos que la cuestión tiene 
una mayor complejidad.

    El General Perón decía permanentemen-
te que su formación profesional le había 
enseñado que la guerra como expresión 
última del conflicto no era una cuestión 
limitada a las fuerzas armadas, y que los 
sucesos bélicos de la primera mitad del 
siglo XX demostraban palmariamente que 
la defensa descansaba en el conjunto de 
la nación, de su pueblo, y requería del 
desarrollo económico, científico, industrial 
y fundamentalmente de la cohesión y com-
promiso de la comunidad en su conjunto.

    No ha sido una casualidad que de las 
Fuerzas Armadas hayan salido hombres 
que han sido verdaderos pioneros en estos 
aspectos, no podemos hablar de petróleo 
sin mencionar a Mosconi o de siderurgia 
sin nombrar  a Savio, debemos recuperar 
del ostracismo a hombres como Pistarini, 
Oca Balda, al brigadier San Martín; es más, 
recordar que la primera siderurgia surge al 
impulso del Padre de la Patria, el General 
José de San Martín y de Fray Luis Beltrán, 
fabricando las armas para el ejército de los 
Andes.

    Pero además la formación misma de Pe-
rón lo lleva a incorporar a la política argenti-
na el pensamiento estratégico, a pensar el 
país en forma integral, es decir que su sobe-
ranía en todos los órdenes debía pensarse 
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y planificarse a años de distancia, salir del 
coyunturalismo y de la inmediatez y pensar 
la política como una acción que nace desde 
la historia de un pueblo, o sea su cultura, en 
el presente y pensando a treinta o cuarenta 
años, hacia las futuras generaciones.

    Esto es, si la Defensa Nacional no es un 
tema exclusivo de las Fuerzas Armadas, 
sino del conjunto de los argentinos, los 
trabajadores y muy especialmente los que 
vuelcan su capacidad y su esfuerzo cotidiano 
en las distintas áreas y políticas de gobierno, 
tenemos mucho para decir pero también, 
muy especialmente, mucho para mostrar.

    Seguramente para aquéllos que des-
conocen la actividad del  Ministerio de De-
fensa habrá sorpresas, quizás muchos se 
asombren cuando vean cuántas cuestiones 
que acompañan su vida cotidiana se hacen 
desde este sector, como por ejemplo el 
Servicio Meteorológico, el Hidrográfico, el 
trabajo científico del CITEDEF o la labor de 
la Universidad de la Defensa.

    Dejemos que sean los propios prota-
gonistas los que nos permitan empezar a 
conocer el trabajo y la importancia de este 
sector fundamental del quehacer estatal.

    Estamos viviendo tiempos muy particula-
res, vertiginosos y muchas veces no alcan-
zamos a analizar las diferentes situaciones; 
en otras, si bien los tiempos son diferentes 
también resulta complejo prever las con-
secuencias o secuelas de ciertos hechos. 
Este flagelo del Covid podemos incluirlo en 
el segundo grupo.

    Afortunadamente las vacunas tienen éxi-
to y el plan de inmunización adquirió en los 
últimos meses el ritmo esperado, lo que nos 
permite avizorar una progresiva vuelta a la 
normalidad, aún con medidas de prevención. 
Dentro de esta normalización se encuentra 
el regreso al trabajo presencial.

    Si bien al comienzo de este editorial nos 
hemos referido a ello es importante que 
reflexionemos acerca del tema, con mayor 

detenimiento. El trabajo es un ordenador 
de la vida de los individuos, es parte de 
la conformación identitaria y social de las 
personas, por ello cuando hablamos de la 
Cultura del Trabajo estamos hablando no 
sólo de la responsabilidad individual dentro 
de una comunidad de aportar al bienestar 
general sino de la misma realización de 
la persona dentro de ese conjunto que se 
realiza colectivamente.

    Ese trabajo debe ser digno, bien remune-
rado y contribuir al desarrollo de la persona, 
lleva como contracara el derecho al des-
canso y a la vida familiar. En estos meses 
todo eso se vio alterado por la pandemia, 
el trabajo domiciliario y el aislamiento. De 
pronto el hogar se transformó en oficina, 
escuela y sede familiar, el horario de traba-
jo se hizo laxo o inexistente al igual que la 
jornada semanal.

    Todo esto generó consecuencias que 
aún no podemos mensurar, por ello, entre 
otras cosas, volver a la presencialidad la-
boral significa reordenar la vida personal y 
familiar, que el hogar vuelva a ser el territorio 
de los afectos y vínculos familiares y el tra-
bajo tenga su sede en la oficina y su horario 
y jornada los que correspondan según las 
normas laborales.

    Pero además volver a la presencialidad 
significa renovar y reconstruir los lazos de 
pertenencia colectiva, recuperar la cons-
trucción cotidiana de organización y repre-
sentación de los intereses y expectativas de 
cada uno de nosotros en tanto trabajadores 
en general y trabajadores del Estado en lo 
particular.

    Existe un intento global, no sólo en 
Argentina, de convertir la excepcionalidad 
que hemos vivido en un mecanismo de re-
ducción de costos empresarios (alquiler de 
oficinas, pago de servicios), reducción de 
puestos de trabajo, flexibilización o precari-
zación de los vínculos contractuales y de los 
salarios. Asimismo la campaña de estigma-
tización del empleo público nunca se detuvo 
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pese al inocultable papel estratégico jugado 
por el Estado y sus trabajadores frente al 
Covid, buscando cuestionar su número y sus 
salarios vinculándolos a la presión tributaria 
que “sufren” las empresas y los particulares.

    Debemos tener clara conciencia que este 
regreso a las oficinas es un aporte a que 
miles de compatriotas puedan recuperar 
el diálogo directo con los trabajadores del 
Estado, con nosotros, para resolver sus 
problemas, encontrar respuestas y ayuda 
con sus trámites; es nuestro aporte solidario 
y comprometido con nuestra gente.

    Asimismo es un camino necesario para 
recuperar el encuentro y el diálogo con 
nuestros compañeros, para compartir el 
esfuerzo de todos los que nunca dejaron 
de ser presenciales, ni aun en los peores 
momentos de la pandemia, para hacer lo 
propio con todos aquéllos que llevan meses 
trabajando desde sus casas, sin horarios 
y viendo alterada su vida familiar. Todos 
debemos ir volviendo a una normalidad que 
será parcial e irá creciendo con el tiempo.

    Como fue expresado, también para for-
talecer el poder colectivo de la organización 
de los trabajadores, dotarla de la vitalidad del 
encuentro cara a cara, de la jornada com-
partida. No dudamos de las intenciones del 
gobierno nacional, no abrigamos sospechas 
acerca de su compromiso con los trabajado-
res, pero la defensa de nuestros derechos 
nos incumbe a nosotros y sabemos cómo 
hacerlo.

    Es en ese mismo camino que durante el 
mes de octubre vamos a convocar, una vez 
más, a todos los trabajadores para que con 
su voto, en ese ejercicio democrático y par-
ticipativo que forma parte de nuestro ADN, 
elija a los compañeros y compañeras que 
conformen nuestros cuerpos de delegados, 
nuestras delegaciones gremiales a lo largo 
de toda la geografía del Estado Nacional y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Las elecciones no son un trámite ni una 
carga, son el acto de militancia y compro-
miso que busca fortalecer cada vez más la 
representatividad de la organización de los 
trabajadores en cada lugar de trabajo. Es 
la movilización general de los trabajadores 
para dotar de fuerza colectiva a un proyecto 
sindical adecuado a los nuevos tiempos y 
necesidades.

    Por eso vamos a poner un inmenso 
esfuerzo para que todos los compañeros 
tengan oportunidad de expresar su voluntad, 
porque se merecen eso y porque necesita-
mos el respaldo multitudinario de ellos para 
encarar los desafíos que vienen.

    Queremos destacar el acompañamiento 
que, a lo largo del año pasado y de éste, 
han tenido las charlas-debate organizadas 
en conjunto con la Seccional Provincia de 
Buenos Aires de UPCN, un ensayo inédito 
de participación a través de las herramientas 
de la tecnología que fue sumando compa-
ñeras y compañeros de toda la provincia y 
de todo el país, cada jornada veíamos cómo 
crecía la cantidad de participantes y también 
la alegría de aquéllos que por la distancia 
geográfica de las  ciudades capital no tenían 
la misma posibilidad de estar presentes en 
eventos.

    Lo mismo ocurrió con las que hemos 
dado en llamar Charlas de Café, con las 
que intentamos generar un espacio de 
formación compartido a partir del aporte 
de compañeros pensadores del campo na-
cional y el debate en conjunto. Más de 900 
compañeros y compañeras dijeron presente 
en las distintas jornadas y nuevamente la 
presencia de muchos desde las distintas 
provincias de nuestra patria, todos, unáni-
memente señalando que la organización 
respondía como esperaban a la necesidad 
de debate, de intercambio de ideas, que 
existe, muy especialmente entre aquéllos 
que militamos en el peronismo, para pensar 
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los caminos que nos saquen de la crisis que 
vive nuestro país.

    Por ello vamos a instrumentar todo lo 
que sea necesario para que, una vez que 
vayamos recuperando la posibilidad del 
encuentro presencial, combinarlo con el uso 
simultáneo de estas tecnologías para man-
tener y ampliar la participación de aquéllos 
que por razones de distancia, muchas veces, 
se veían imposibilitados de sumarse a las 
actividades.

    Pero este año nos va a deparar varios 
momentos de gran trascendencia para el 
futuro de la patria, nuestra querida CGT 
ya está dando los pasos legales y políticos 
necesarios para convocar su congreso y 
renovar su Consejo Directivo. Hace pocos 
meses, cuando en uno de esas charlas, 
nuestro Secretario General anunció que 
se estaba trabajando para incorporar a las 
compañeras dirigentes a esta conducción 
y asimismo que se estaba haciéndolo para 
integrar los movimientos sociales, en la 
convicción de que eran la representación de 
trabajadores, que esos hombres y mujeres 
lo eran, más allá de sus particularidades 
laborales, sentimos una enorme alegría y 
una gran esperanza.

    Una vez más la entidad madre del mo-
vimiento obrero argentino demostraba su 
vitalidad y la inteligencia de sus dirigentes 
para dar respuestas acorde con los tiempos, 
se hace explicable la diatriba permanente, la 
descalificación y estigmatización de los diri-
gentes. Solamente la fortaleza institucional 
de la Confederación General del Trabajo, 
con el peso de su historia y origen es lo que 
ha hecho y hace posible que nuestra patria 
pueda ir sobrellevando la crisis política, 
social y económica, agravada por la pande-
mia y sus secuelas, sin caer en la anarquía 
y desestructuración social que vemos en 
alguno de nuestros países hermanos y su 
secuela de violencia. 

No lo olvidemos nunca, démosle el inmenso 
valor que tiene y defendámosla de quienes 
quieren destruirla porque es la última mura-
lla defensiva de nuestro pueblo frente a los 
intereses del poder económico global y sus 
representantes locales, si aún tenemos una 
posibilidad de remontar la cuesta y salir ade-
lante es por el movimiento obrero argentino, 
su organización y nuestra Confederación 
General del Trabajo.

    Estos largos meses vividos nos han 
dejado muchas enseñanzas, volvieron a 
demostrar la solidaridad y el sentido comu-
nitario de nuestro pueblo, todos hemos visto 
cómo espontáneamente se organizaban por 
barrio o manzana para hacer compras en 
común, para ayudar a los que vivían solos, 
tenían alguna dolencia o por su edad tenían 
problemas o necesitaban cuidados. En esa 
solidaridad y memoria de comunidad, ani-
dan las fuerzas para reconstruir un destino 
común.

    Los sindicatos no sólo fueron al encuen-
tro de sus afiliados casa por casa a través 
de redes organizadas por los delegados 
sino que aportaron compañeros y recursos 
para estar al lado de los más necesitados, 
en nuestro caso llevando adelante los pla-
nes Detectar y de vacunación en distintos 
municipios del conurbano.

    Vaya en este momento nuestro recuerdo 
a ese extraordinario compañero que fue 
Carlitos Gentile, que desparramó compro-
miso, alegría y militancia en todas esas ac-
tividades como Secretario de Movilización, 
y en su recuerdo, entrañable e inolvidable, 
a todas las compañeras y compañeros que 
estuvieron en la primera línea de batalla 
contra la pandemia. 

    Como decía una canción “ todos esta-
mos rotos, pero enteros” esto es, hemos 
vivido el dolor de perder seres queridos, de 
no poder abrazarlos, de extrañar el trabajo 
compartido, de estar alejados de amigos y 
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familiares, pero nada ni nadie nos puede 
quitar la entereza de decir en voz bien alta, 
que hemos estado donde nuestro pueblo 
nos necesitaba, que vamos a seguir estando 
para ir reconstruyendo los lazos solidarios y 
familiares, creando la organización necesa-
ria donde no existe y fortaleciendo las que 
existen y han demostrado su importancia, 
para recuperar la Unidad Nacional que es 
el único camino hacia un destino mejor.

    Nos estamos reencontrando en cada 
plenario, en cada reunión, también lo es-
taremos haciendo a través de esta revista, 
de nuestra revista Escenarios, esperamos 
hacerla cada vez mejor y más participativa, 
un gran abrazo y…

 Hasta el próximo número

La Dirección

Editorial
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resentación

La gestión del agua puede enfo-
carse desde diferentes perspecti-
vas. Habitualmente se la considera 

un “bien común de la humanidad” en las mi-
radas vinculadas con las Ciencias Jurídicas y 
Políticas.  (Fermoselle, Biagi, & Ferro, 2014) 

La Iglesia Católica, durante el decenio para 
“El agua, fuente de vida” (2005-2015) de las 
Naciones Unidas, ha considerado el agua: 
como un triple bien: bien social, vinculado a 
la salud, a los alimentos, y a los conflictos; 
bien económico, necesario para la produc-
ción de otros bienes y correlacionado con 
la energía (…) bien ambiental, en el sentido 
de que está conectado a la sostenibilidad 
del ambiente y a las catástrofes naturales. 
(Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2012)    

Pero hay también otra mirada, que es la 
gestión del agua como vía navegable, 

que nos conecta con otros países y mer-
cados, por cuya defensa se han ocupado 
algunos hombres preclaros desde los 
comienzos de nuestra historia nacional. 
Esta mirada es la que tomará este artículo, 
a partir de los ojos de diferentes referentes 
del pensamiento naval argentino. Estos 
hombres, han sabido pensar en el agua y 
su defensa para la consolidación territorial 
del país y su desarrollo. Todas las figuras 
aquí elegidas han impulsado y/o actuado 
en diferentes iniciativas de relevamiento 
topográfico y/o hidrográfico al servicio de 
la Nación.

Segundo R. Storni

El mar ocupa dos terceras partes del pla-
neta. No obstante, nuestro país se ha man-
tenido a lo largo de su historia, ajeno a su 
real importancia. Así lo consideró Segundo 

Secretaría de Profesionales Ministerio de Defensa

Pioneros 
del pensamiento naval 
y la soberanía marítima 
nacional 

P
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Storni, aún Capitán de Fragata, al brindar 
dos conferencias en 1916 en el Instituto Po-
pular de Conferencias del diario La Prensa: 
“Razón de ser de los intereses argentinos: 
factores que facilitan u obstaculizan el desa-
rrollo del poder naval de la Nación” y “Política 
Naval Argentina: problemas de la Defensa 
Nacional por el lado del mar”. Estas confe-
rencias se transformarían posteriormente 
en un clásico del análisis geopolítico naval 
en nuestro país: Intereses argentinos en el 
mar. Dicha obra había sido concebida en mo-
mentos en que sólo 8 millones de personas 
poblaban nuestras tierras y Argentina aún no 
cuestionaba su destino agroexportador. Por 
entonces, el tamaño de la economía argen-
tina era considerablemente inferior a la del 
Reino Unido o Estados Unidos, distancia que 
no se replicaba en tal magnitud al comparar 
el PBI per capita de estas naciones.

Inspirado en el alemán Friedrich Ratzel 
(1988), fundador de la geografía política 
moderna, Storni entendía el valor del co-
mercio y la competencia entre los pueblos. 
Es en ese marco que se entiende su idea 
de una “Argentina insular”, flanqueada por 
dos océanos que actuaban como canales 
comerciales con los “núcleos civilizados” 
consumidores de sus materias primas, si-
tuados en el hemisferio norte.

Los estudios de la “Argentina insular” del 
marino tucumano se habían nutrido también 
de la obra del almirante estadounidense 
Alfred T. Mahan, de quien toma el interés 
por evaluar las características que llevan a 
los pueblos a desarrollar o no su vocación 
en el mar. Al respecto, destacó Storni que el 
espíritu de los hombres argentinos los lleva 
a preferir las labores rurales, que implican 
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Vicealmirante Segundo R. Storni
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menores riesgos e inversiones de capital. 
Se requería, entonces, de una transfor-
mación cultural, que llevará a abrazar un 
nuevo destino de grandeza, de la mano de 
una conciencia marítima hasta el momento 
inexistente.  

Storni veía el mar – como hemos adelan-
tado – además de como un instrumento de 
defensa, como una vía para la promoción 
del comercio.  (Tripolone, 2015) Por esto, 
divide al país en hinterlands vinculados en 
torno a los grandes puertos, siendo el de 
Buenos Aires el más relevante. El espacio 
argentino es considerado en función de su 
conexión con el mar. Así, en la “isla” que 
observa el autor, hay poco interés por una 
verdadera integración geoeconómica: los 
espacios lejanos a los hinterlands portuarios, 
quedan relegados. 

Resulta interesante recordar las observacio-
nes críticas realizadas en la revista Estrate-
gia por el Gral. Juan Enrique Guglialmelli, 
quien – destacando el respeto por la figura 
del marino y su importancia en la geopolítica 
naval – le opuso una “Argentina peninsular” 
(integrada en el Cono Sur). Advierte Guglial-
melli (2007) que el proyecto de la Genera-
ción del Ochenta es el que comparte Storni 
y se basa en la producción agropecuaria, 
de la pampa húmeda, adoptando el rol que 
le asigna al país la división internacional del 
trabajo. 

José Oca Balda

Otra figura del pensamiento naval argenti-
no – y seguramente menos conocido que 
el Vicealmirante Storni  - es el Capitán de 
Fragata José Oca Balda. Este marino, falle-
cido en 1939, resultó un hombre de intelecto 
desbordante, tal vez la potencia intelectual 
de mayor envergadura que haya servido en 
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la Armada Argentina. Dotado de una mente 
sumamente ágil e inquisitiva, nada escapó 
a su curiosidad, sumada a una increíble 
inventiva, puso todo el favor de la elabora-
ción de proyectos para beneficio y progreso 
de la comunidad nacional, en particular de 
su adorada Patagonia.  (Mason Lugones, 
1990, p.51)

Con un perfil marcadamente industrialista, 
rasgo que destacó en la figura de Carlos 
Pellegrini, a este el autor le dedicó su obra 
El gran libertador. En él “se pone al descu-
bierto el valor de la doctrina proteccionista 
de Pellegrini y se critica severamente el 
pensamiento antindustrialista del famoso 
político y economista socialista Juan B. 
Justo”.  (Frondizi, 1987, p.10) En este libro 
escrito con anterioridad a 1932 (año de la 
muerte de su autor) y publicado en 1942 
por algunos amigos, Oca Balda propone 
variadas iniciativas:

w	Proyecto energético mareo-motriz para 
ser desarrollado en la Península de Valdés.

w  Proyectos para producción de alconafta 
a partir del maíz.

w Proyecto para el establecimiento de un 
Banco Industrial, para el fomento de las 
industrias y la atracción de otras nuevas.

w Proyecto para la evaluación de factibili-
dad para el establecimiento de industrias 
automotrices, para generar empleo y ahorrar 
divisas.

w	Propuesta para la producción de petróleo 
y sus derivados.

w	Propuesta de establecimiento de eleva-
dores de granos en puertos argentinos y 
principales nudos ferroviarios.

w	Estudios sobre costos de fletes de la 
marina mercante de ultramar, cabotaje y 
fluvial.



13

w	Estudios sobre el fomento del turismo.

w	Propuestas para generar nuevas comuni-
caciones internas y redes de caminos.

w	Análisis sobre límites y ventajas del libre-
cambio y del proteccionismo.

Capitán José Oca Balda

Los trabajos de Oca Balda no sólo se han 
limitado al desarrollo económico, sino que 
también han abordado la labor de los profe-
sionales de la Armada. Hacia 1915, realizó 
también trabajos de hidrografía a bordo del 
balizador Mackinlay y redactó un manual de 
navegación para los cadetes embarcados 
en la fragata Sarmiento y diversos artículos 
sobre torpedos.  En 1931, bajo el gobier-
no del General Félix Uriburu, solicitó su 
retiro para dedicarse a sus estudios sobre 
economía y el desarrollo de los recursos 
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naturales. Fundó, en 1934, la Escuela de 
Estudios Argentinos y la revista Servir para 
divulgar sus ideas. Allí escribieron, entre 
otros, José María Sarobe, Héctor R. Ratto, 
León Scasso y Segundo R. Storni. (Centro 
Naval, 2019). Un buque de la Administración 
de Parques Nacionales lleva hoy el nombre 
de este marino.

Clodomiro Urtubey

Yendo un poco más atrás en el tiempo, en-
contramos otro referente del pensamiento 
naval argentino en el Comodoro Clodomiro 
Urtubey. Este marino cordobés, nacido en 
Villa Nueva, fue el primer director de la 
Escuela Naval Militar que fuera fundada en 
1872, durante la presidencia de Domingo 
F. Sarmiento. Durante enero de 1876, al 
crearse la Comandancia General de Marina, 
mediante un decreto del Presidente Nicolás 
Avellaneda, se le asignaron a ella los tra-
bajos de puentes, muelles, canalizaciones, 
sondajes y cartas de los ríos y costas eje-
cutadas con fines militares.

Durante 1879 fue destinado a la secretaría 
del Ministro de Guerra en campaña, parti-
cipando de la expedición de La Pampa y 
Río Negro. Urtubey acompañó al entonces 
Teniente Coronel Manuel J. Olascoaga, 
colaborando en los estudios publicados 
en el libro escrito por éste último: Estudios 
Topográficos de la Pampa y Río Negro por 
el teniente coronel Manuel J. Olascoaga, 
Jefe de la Oficina Topográfica e Ingenieros 
Militares. En esta obra, Urtubey colaboró 
con los planos de las marchas de la fuerza 
expedicionaria.

Urtubey, amigo personal de Domingo Sar-
miento y héroe de la Guerra del Paraguay, 
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fue nombrado en 1879 ayudante de la Ofi-
cina Topográfica Militar. En estas funciones, 
participó por indicaciones del ministro de 
Guerra, Carlos Pellgrini, de practicar el rele-
vamiento topográfico de la zona comprendi-
da entre la Chacarita, el Río de la Plata y el 
arroyo Maldonado. Con posterioridad, tuvo 

a su cargo el releva-
miento topográfico 
de la región andina 
sur, preparando el 
Mapa de los territorios 
del Limay y Neuquén 
y de las provincias 
chilenas entre los 35º 
hasta 42º latitud sur, 
que fuera dedicado al 
general Julio Argen-

tino Roca. (Redacción Revisionistas, s.f.) 

A cargo de la Oficina Topográfica, Urtubey 
se convertiría en el primer referente de lo 
que es hoy el Servicio Hidrográfico Nacio-
nal. Un busto en la Escuela Naval Militar y 
una escuela en la Ciudad de Buenos Aires, 
recuerdan la impronta al servicio de la hi-
drografía naval de este marino fallecido en 
el Reino Unido.

 

Luis Piedrabuena

Nacido en 1833 en Carmen de Patagones, 
una pequeña localidad de los confines de 
la República entonces, Luis Piedrabuena, 
fue desde muy joven un apasionado de la 
navegación. Realizó diversas tareas de res-
cate en los mares australes y recorrió, hacia 
1859, el río Santa Cruz, arribando a la isla 
que denominó Pavón, y que le fue cedida 
por las autoridades. Los viajes por los mares 
patagónicos y su exploración de la Tierra 
del Fuego se vieron facilitados hacia 1860, 
cuando concretó la compra de su propio 
buque; la goleta “Nancy”. A sus labores de 
rescate sumó la protección de las costas del 
sur austral, artillando para ello su goleta.  En 
1862 izó la bandera argentina en la isla de 
los Estados, donde construyó un refugio y 
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“A cargo de la Oficina Topográfica, Urtubey se 
convertiría en el primer referente de lo que es hoy 
el Servicio Hidrográfico Nacional. Un busto en la 
Escuela Naval Militar y una escuela en la Ciudad de 
Buenos Aires, recuerdan la impronta al servicio de la 
hidrografía naval de este marino fallecido en el Reino 
Unido.”

Comodoro Clodomiro Urtubey
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se entrevistó con el caci-
que Casimiro Biguá en la 
Bahía de San Gregorio en 
1863, a quien presentó 
a las autoridades nacio-
nales. Su gestión resultó 
en el reconocimiento de 
Biguá como Cacique de 
San Gregorio y en su de-
signación como Capitán 
honorario sin sueldo, en 
virtud de la importancia de 
su labor exploradora, en 1864. Los rescates 
de Piedrabuena en el sur patagónico se 
extendieron en el tiempo, hasta que logró 
convencer al gobierno nacional sobre la 
relevancia de asegurar el dominio efectivo 

sobre esa zona. Recibió, así, una subven-
ción para la adquisición de la goleta Santa 
Cruz, con la cual transportó desde Chubut 
a Santa Cruz al ilustre explorador, el perito 
Francisco Moreno.

Su actuación en diferentes campañas cien-
tíficas, con base en la isla de los Estados, 
le merecieron la confirmación, por parte del 
Gral. Roca, Presidente de la Nación, del 
grado de Teniente Coronel de la Marina 
de Guerra, en 1883, un año antes de su 
muerte. A lo largo de su historia, el nombre 
de Luis Piedrabuena fue impuesto a tres 
embarcaciones de nuestra Armada, en reco-
nocimiento de las actividades de exploración 
de la Isla de los Estados, región antártica, río 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Punta Arenas 
y Cabo de Hornos. Además, en la provincia 
de Santa Cruz, una localidad del departa-
mento Corpen Aike, recuerda la figura de 
este defensor de la soberanía nacional, cuya 
labor sería especialmente importante en el 
contexto de los tratados de límites firmados 
por Argentina y Chile en 1881.

Actualidad del SHN

La mención de las figuras que anteceden, 

“Los rescates de Piedrabuena en el sur patagónico 
se extendieron en el tiempo, hasta que logró 
convencer al gobierno nacional sobre la relevancia 
de asegurar el dominio efectivo sobre esa zona. 
Recibió, así, una subvención para la adquisición de 
la goleta Santa Cruz, con la cual transportó desde 
Chubut a Santa Cruz al ilustre explorador, el perito 
Francisco Moreno.”

Teniente Coronel de Marina Luis Piedrabuena
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resulta un justo reconocimiento a quienes 
abrieron las puertas de un modo u otro, al 
conocimiento de nuestros mares y a la con-
solidación de la soberanía nacional.  Queda 
mucho por realizar en vistas de la profundi-
zación de dicho conocimiento. La iniciativa 
Pampa Azul, en la que intervienen diferentes 
ministerios y agencias nacionales, resulta 
un ejemplo a resaltar en esta dirección. Su 
consolidación como política de Estado, a lo 
largo de los últimos años, supone un avance 
importante.  El cambio climático impacta en 
los ecosistemas marinos y resulta entonces 
necesario contar con las herramientas para 
su monitoreo. Los vastos recursos geoló-
gicos, biológicos y energéticos vinculados 

con nuestro mar, implican un desafío y una 
esperanza, en tanto se puedan traducir en 
avances concretos para el disfrute de nues-
tra ciudadanía.  También el conocimiento de 
nuestros recursos implica un necesario pre-
supuesto para su defensa, en un contexto 
signado por la llamada “guerra de recursos”. 
(Klare, 2003)

El seguimiento y control de las prácticas 
que amenazan la riqueza de nuestro mar, 
constituye un objetivo de la política nacional. 
A este objetivo aporta hoy el Servicio de 
Hidrografía Naval, transitando su centésimo 
cuadragésimo segundo aniversario, median-
te una amplia variedad de tareas:

Servicio de Hidrografía Naval

●	 Provisión del servicio público de seguridad náutica.

● Apoyo a la labor de la Armada.

● Investigaciones, trabajos y exploraciones sobre hidrografía, glaciología,  
oceanografía, astronomía, meteorología marítima, cartografía.

● Determinación, conservación y generación de señales para la prestación del 
servicio público de la hora oficial argentina.

● Producción de cartas náuticas.

● Producción y difusión de pronósticos de hielos marítimos y posicionamientos de 
témpanos.

● Pronóstico de olas.

● Gestión de estudios mareológicos, meteorológicos y glaciológicos en el Río de 
la Plata y en el litoral marítimo del Atlántico Sur y la Antártida
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NTRODUCCIÓN 

Actualmente son múltiples las apli-
caciones de utilización de sistemas 
robóticos no tripulados, cuya  misión 

principal es llevar uno o más sensores a un 
punto de altitud elevada, en zonas de difícil 
acceso, áreas contaminadas con agentes 
químicos o nucleares, o en todo otro tipo de 
actividad que represente un riesgo para el 
personal interviniente. Existen además muchos 
otros casos de aplicación en donde una tarea 
de reconocimiento, inspección o vigilancia 
puede ser riesgosa para el ser humano (tales 
como las actividades militares, misiones de 
reconocimiento en zonas hostiles, etc.), o bien 
por sus características de repetitividad o costo 
operativo impidan la ejecución supervisada de 
la misma. 

La utilización de plataformas aéreas no 
tripuladas autónomas o semiautónomas 

permite eliminar riesgos para los humanos, 
y además una considerable reducción de 
los costos de operación, siempre que se 
realicen en un marco de confiabilidad y 
seguridad. Esto está determinando que actual-
mente estas plataformas faciliten y expandan 
cada vez más sus áreas de aplicación. Entre 
dichas áreas, una que está tomando mayor 
auge hoy en día es el control de los recursos 
naturales, control de la flora y fauna, alerta tem-
prana de incendios forestales, seguimiento de 
movimientos migratorios y de plagas, recuento 
de animales y detección de bancos de pesca, 
son solo algunos ejemplos de las mismas. 

Para todas estas aplicaciones es necesario 
controlar en forma robusta el vuelo de la 
aeronave y conocer con la mayor precisión 
posible su orientación y posición, a fin de poder 
analizar los datos arrojados por los sensores, 
corregir los mismos, o componer un resultado 

* Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, ecomas@citedef.gob.ar 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, ecomas@frba.utn.edu.ar 

Dr. Ing. Edgardo Comas*

Modelado e implementación 
de sistemas de navegación 
aérea autónoma 
basada en visión artificial

I
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a partir de múltiples registros en una acción 
colaborativa. 

Resulta de primordial interés, por lo tanto, po-
der realizar vuelos siguiendo una trayectoria y 
concretar el regreso al punto base de partida 
en forma autónoma. Para ello, la estrategia 
tradicional consiste en emplear puntos fijos de 
referencia sobre una cartografía con coordena-
das geodésicas. Esta estrategia es inaplicable 
en un conjunto significativo de casos; por 
ejemplo en lugares donde no se cuenta con 
una buena cobertura GPS, o no se cuenta con 
una cartografía de base lo suficientemente 
precisa, o bien si el área de interés no está 
perfectamente determinada en el momento de 
realizar la planificación del vuelo.

Esto es particularmente indispensable en de-
terminadas misiones donde se requiere recabar 
información a partir del reconocimiento de una 
imagen sobre el terreno, como por ejemplo 
encontrar una falla a lo largo de una línea de 
alta tensión, encontrar un móvil específico en 
una ruta, determinar la posición de focos de 
incendio, derrames de hidrocarburos, etc., 
entre otros casos igualmente significativos y 
críticos. Para todas estas situaciones, en las 
cuales planificar el vuelo en forma estática y 
siguiendo puntos de referencia es inaplicable, 
se requiere que la navegación autónoma incor-

pore capacidades interactivas en base a algún 
criterio programable.

La tesis a la cual el presente resumen se 
refiere tiene como objetivo el desarrollo 
de algoritmos de navegación autónoma 
que incorporan el procesamiento digital de 
video, la cual es una técnica emergente en el 
control conocido como VISION IN THE LOOP, 
para la cual hay desarrollos experimentales en 
navegación robótica autónoma, pero es aún un 
territorio muy poco explorado en aeronavega-
ción. El uso de video junto con el instrumental 
disponible, incluyendo los sensores inerciales, 
y el magnetómetro, permitiría el seguimiento 
de trayectorias por medio de la identificación 
de puntos de referencia dinámicos con y sin la 
disponibilidad del sistema GPS. 

Para la investigación y desarrollo llevado 
adelante se utilizaron no solo los recursos 
del Instituto (aeronave no tripulada del tipo 
helicóptero de seis rotores) sino, además, la 
experiencia adquirida durante años dedicados 
a la investigación y desarrollo en estos temas. 
A modo de resumen desde los años 80 hasta 
la actualidad en CITEDEF, participé y dirigí 
proyectos relacionados con vehículos, en los 
que la navegación, el seguimiento, la trayecto-
ria y el guiado juegan un papel preponderante, 
según puede observarse en la línea de tiempo 
representada en la Figura 1.

Figura 1
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La navegación autónoma de un vehículo con-
siste en la determinación de los parámetros 
numéricos que describen la posición, velocidad 
y orientación del mismo, respecto de un sistema 
de referencia. Podemos definir la navegación 
como “el arte y la ciencia que 3 permiten de-
terminar los parámetros de navegación de un 
vehículo con información disponible a bordo del 
mismo”. La técnica más básica de navegación 
(conocida como exógena), es la basada en la 
medición absoluta de la posición del vehículo 
respecto de algún punto fijo exterior al mismo, 
objetos cercanos, posición de los astros, o 
actualmente por medio del sistema de radio-
navegación global conocido como GPS (Global 
Positioning System).

Durante el siglo XX y con el amplio desarrollo de 
la aeronavegación, la cohetería y los sistemas 
aeroespaciales, se desarrollaron una serie de 
instrumentos inerciales capaces de medir a bor-
do del vehículo los parámetros fundamentales, 
su aceleración y velocidad angular respecto de 
un sistema de referencia inercial. Esto permitió 
el desarrollo de otra técnica de navegación 
basada en la extrapolación (conocida como 
endógena), partiendo del conocimiento del 
estado inicial del vehículo, y con la medición de 
la velocidad de variación de los parámetros de 
navegación (aceleración y velocidad angular) 
se calcula la nueva posición por técnicas de 
integración. 

Disponer de estos instrumentos motivó una 
gran difusión de esta técnica de extrapolación, 

aunque la misma conlleva a 
una propagación de errores 
en los parámetros, la cual es 
monótonamente creciente en 
el tiempo. En otras palabras, la 
navegación endógena requie-
re, para ser útil, la realización 
de exhaustivos procedimientos 
de calibración de los sensores 
antes de iniciar los cálculos 

de la navegación, existiendo límites prácticos 
insalvables en la extensión y planificación 
de misiones. Debido a estas limitaciones, la 
técnica de extrapolación (navegación inercial 
pura) es cada vez menos utilizada, reserván-
dose únicamente a sistemas en los cuales se 
requiere una autonomía total del vehículo, y 
en las que se prescinde de toda información 
exterior al mismo (submarinos en misiones 
íntegramente debajo del agua, o en misiles 
balísticos intercontinentales, por ejemplo).

A partir de la disponibilidad de sistemas de 
procesamiento digital de alta escala de integra-
ción, junto con la aparición de los instrumentos 
inerciales de estado sólido conocidos como 
MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System) 
y la masiva difusión del sistema GPS, se ha 
vuelto posible integrar ambos sistemas de 
navegación, el sistema endógeno basado en 
mediciones internas al móvil, y el exógeno 
basado en mediciones externas al móvil. Un 
sistema resultante que emplee ambas técni-
cas se conoce como “sistema de navegación 
integrada”. En aeronavegación autónoma, la 
navegación integrada es actualmente el esta-
do del arte por excelencia, pero tal como se 
mencionó anteriormente, posee limitaciones 
fundamentales en un conjunto de situaciones, 
por ejemplo cuando la precisión del vuelo es 
mayor que la provista por el GPS (o la señal 
del GPS no es recibida adecuadamente), 
cuando  la cartografía disponible no permite 
fijar los puntos de referencia con la precisión 
requerida, o cuando el objeto de la misión 

“Para la investigación y desarrollo llevado 
adelante se utilizaron no sólo los recursos 
del Instituto (aeronave no tripulada del tipo 
helicóptero de seis rotores) sino, además, la 
experiencia adquirida durante años dedicados a 
la investigación y desarrollo en estos temas.”



21

posee posiciones variables o desconocidas; 
es ahí que se recurre a métodos adicionales 
como ser la visión artificial.

MOTIVACIÓN

Las motivaciones para encarar el presente 
trabajo fueron muchas, pero la principal es la 
generación de independencia tecnológica, ya 
que la adquisición de muchos de estos siste-
mas de navegación se encuentra vedada por 
temas comerciales o de política internacional, 
y en caso de disponer de algún sistema ocurre 
lo mismo con su actualización. Por otro lado el 
software de navegación tiene parámetros de 
comportamiento configurables, pero en forma 
limitada por reservas del fabricante, lo cual lo 
limita a aplicaciones específicas y la adaptación 
del software a las necesidades particulares son 

muy costosas. En este caso utilizar una cámara 
infrarroja en el sistema de navegación tiene 
como ventaja adicional extender su capacidad 
operativa a misiones nocturnas, mejorando la 
estimación de la posición obtenida del receptor 
GPS, o poder continuar con la misma en caso 
de deterioro en su calidad. 

Otro factor importante fue el aspecto interins-
titucional necesario para llevar adelante el 
desarrollo de la presente tesis, ya que varias 
instituciones del sistema nacional y estatal de 
educación e investigación contribuyeron a la 
misma, Figura 2: mi Director de Tesis Doctor 
Claudio Delrieux profesor de la Universidad 
Nacional del Sur, Profesores/as del Doctorado 
de la Universidad Tecnológica Nacional, y el 
Instituto de Investigaciones Científicas y Técni-
cas para la Defensa. Y fundamentalmente que 
el producto de la misma es de dominio público. 
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Por último cabe men-
cionar la dispersión de 
aplicaciones, tecnolo-
gía y conocimiento que 
estos trabajos realizan 
en la sociedad, a modo 
de detalle enumeramos 
algunos de ellos: capa-
citación de profesio-
nales y estudiantes 
Universitarios, que generan una mayor 
calidad en el diseño de los productos que 
realizan, nuevas herramientas para docentes 
que producen  una mejora en la capacitación 
y algoritmos aplicables a la investigación, y 
desarrollo de la industria en Nacional. 

realiza la medición de la aceleración lineal, 
velocidad angular y campo magnético en los 
tres ejes; mientras que para la parte de video 
incorpora la cámara de video infrarrojo y la 
imagen de referencia (seleccionada por el 
usuario) utilizada para la navegación.

Debate

Figura 3

DESCRIPCIÓN

El esquema general del sistema desarrollado 
corresponde al de la Figura 3 (a) mientras que 
su instrumentación se observa en la Figura 3 
(b). En la Figura 3 (a) se observa la computa-
dora de procesamiento junto con el sistema de 
sensores compuesto por un barómetro para 
medir la altura, un receptor GPS para obtener 
la posición, la unidad de medición inercial que 

En la Figura 3 (b), se observa la instrumen-
tación sobre el helicóptero de seis rotores 
desarrollado íntegramente en el Instituto, y 
los sistemas de comunicaciones, de control de 
vuelo y de telemetría, permitiendo este último 
realizar el monitoreo del vuelo en tiempo real. 
El número total de magnitudes físicas adquiri-
das y transmitidas, como así su agrupamiento 

“La principal motivación es la generación de 
independencia tecnológica, ya que la adquisición 
de muchos de estos sistemas de navegación se 
encuentra vedada por temas comerciales o de 
política internacional, y en caso de disponer de algún 
sistema ocurre lo mismo con su actualización.”
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Figura 5

Figura 4

en datos de telemetría y datos de video puede 
observarse en la Figura 4.

Para la validación de los datos, ecuaciones y 
algoritmos empleados se realizó un vuelo sobre 
la zona de la Plaza de Armas del Instituto de 

Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa, Figura 5 (a). Ahí se encuentran iden-
tificados: con una cruz el punto de referencia 
geodésico patrón secundario, y con un círculo 
punteado el viejo helipuerto del Instituto, el cual 
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a pesar de no estar en óptimas condiciones de 
señalización igual se utilizó como referente de 
coordenadas. Mientras que en la Figura 5 (b) 
se encuentran identificadas las coordenadas 
de dichos puntos en el sistema de referencia 
East-North-Up ENU, y las condiciones iniciales 
del vehículo en posición y orientación..

En esta área se tomó el plano tangente local 
al elipsoide terrestre WGS84 en el punto de 
referencia geodésico (patrón secundario), y ahí 
se ubicó el punto de origen (0, 0, 0) de la terna 
ENU usada como referencia de coordenadas.

El esquema del algoritmo general de nave-
gación utilizado se representa en la Figura 6 
(a), sobre la izquierda ingresa la información 
generada por todos los sensores del sistema: 
IMU, Receptor GPS, Barómetro y Cámara de 
Video, y en la parte inferior el ingreso de la 

imagen referente seleccionada por el usuario 
previamente al vuelo y con sus coordenadas 
ENU. Esta imagen es la utilizada por el algo-
ritmo de procesamiento de video para obtener 
los parámetros de posición y guiño a incorporar 
al estimador de Kalman, para ser utilizadas 
cuando la señal del receptor GPS no sea válida 
o no confiable.

En dicho esquema se resaltan en color rojo lo 
fundamentalmente investigado y desarrollado 
en la presente tesis, como por ejemplo, las 
señales de validación de la recepción GPS y 
de la medición de la cámara ambas utilizadas 
por los estimadores de Baue, y por otro lado 
el bloque del algoritmo de procesamiento de 
video el cual se detalla en la Figura 6 (b). 
Para este algoritmo es necesario determinar 
en primera instancia la imagen referente, la 
cual se ha de utilizar para la navegación ante 

 Figura 6
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la degradación de la recepción de la señal del 
GPS. Esto lo realiza el usuario cuando progra-
ma la misión, determinando sus coordenadas 
ENU, referidas 7 al punto de referencia (0, 0, 0) 
establecido; y los puntos característicos de la 
imagen referente para su posterior localización.

Dado que el helipuerto (tomado como referen-
cia) no se encuentra óptimamente señalizado, 
se realizó una mejora sobre las imágenes ad-
quiridas por la cámara, ya sea para la imagen 
referente como para las adquiridas durante el 
vuelo. Estos procedimientos de mejora consis-
tieron en la disminución del efecto del fondo de 
la imagen y el realce de contraste.

Para la identificación de la posición del heli-
puerto se utilizó un procedimiento estadístico 
conocido como estimador de partículas. Este 
procedimiento consiste en distribuir varias sub 
imágenes sobre la imagen adquirida y deter-
minar en cada una de ellas su probabilidad 
de coincidencia con la imagen referente. La 
determinación de la probabilidad de coinci-
dencia entre la imagen de cada partícula y la 
del referente se realiza por medio del análisis 
de sus puntos característicos, estos puntos 
característicos se determinan por medio de 
la rutina Speeded-up Robust Features SURF.

Una vez determinada la posición de la imagen 
que más se aproxima a la imagen referente ob-
tenida durante el vuelo, se dispone de un con-
junto de puntos característicos (puntos SURF) 
de la misma, y por otro lado también se dispone 
del conjunto de puntos SURF correspondiente a 
la imagen referente. De la alineación de ambos 
conjuntos de puntos se determinan las matrices 
de desplazamiento y de rotación respectivas; 
esta alineación se lleva a cabo por medio del 
algoritmo Iterative Closests Point ICP. 

Estas matrices de desplazamiento y rotación 
están referidas a la partícula de referencia, y si 

bien los desplazamientos angulares son obte-
nidos en radianes los desplazamientos linea-
les, son medidos en pixeles en el sistema de 
coordenadas de la cámara. La transformación  
al espacio de coordenadas de vuelo ENU, se 
realiza por medio del modelo matemático de la 
cámara, la posición del referente, la estimación 
de la altura de vuelo y los ángulos de balanceo 
y cabeceo, los cuales por la característica del 
vuelo se encuentran próximos a cero. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los resultados experimentales se validaron 
mediante la realización de un vuelo con el heli-
cóptero de seis rotores, Figura 3 (b), el cual se 
realizó desde el punto de inicial de despegue 
hacia la zona del helipuerto, sobrevolando el 
mismo para finalmente aterrizar en dicha área, 
en coordenadas ENU (X=+3.11m, Y=-23.82m, 
Z=0m). 

Si bien durante todo el vuelo hubo registro de 
medición del receptor GPS, el mismo se desac-
tivó por software durante un lapso de tiempo de 
vuelo sobre el helipuerto, para posteriormente 
volver a activarlo antes del aterrizaje y evaluar 
el comportamiento del algoritmo de navegación 
por visión artificial. En la Figura 7 se ve esta 
trayectoria en color rojo, con la indicación en 
donde se apagó el receptor GPS y en donde 
se volvió a encender. Sobre este gráfico tam-
bién se observa en color azul la trayectoria del 
sistema de navegación por imágenes y sobre 
la derecha algunas de las imágenes adquiridas 
por la cámara de video durante el tiempo en 
que permaneció apagado el receptor GPS. 
Estas imágenes son las que utilizó el sistema 
de navegación para mantener la trayectoria, 
pudiéndose observar la diferencia entre ambas 
trayectorias.  

Debate
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Se observa en el gráfico, que en el instante 
en que se apaga el receptor GPS aparece 
una pequeña desviación de la trayectoria real, 
para posteriormente acomodarse a una rápida 
convergencia a la misma, ocurriendo lo mismo 
en el instante del encendido del receptor la tra-
yectoria converge rápidamente a la trayectoria 
real.  A los fines de realizar una determinación 
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 Figura 7

 Figura 8

cuantitativa de la calidad del 
sistema de navegación por 
visión artificial se graficó el 
error relativo referido a la 
trayectoria real el cual se 
observa en la Figura 8. 

En el gráfico del error relativo 
sobre la derecha se observan 
dos máximos relativos en el 
error, a los 231,84 y 279,53 
segundos. El motivo del 
aumento del error se debe 
a un deterioro en la imagen 
adquirida, según se observa 
sobre la izquierda la imagen 
que corresponde al instante 
de adquisición indicado por 
la flecha de color rojo. En 
esos entornos se observa: un 

deterioro en la señal de video; un incremento 
notable del ruido; pérdida del referente por salir 
del campo visual debido a las condiciones del 
vuelo; y fuertes diferencias de intensidad en la 
zona del helipuerto. Si bien existen dos picos 
de error del 18% aproximadamente, el valor 
medio del mismo es bastante inferior, 6%. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis se realizó la investi-
gación sobre diferentes técnicas de procesa-
miento de imágenes, y se desarrollaron los 
algoritmos de navegación que incorporan el 
procesamiento digital de video, conocido como 
Vision in the Loop. Siendo una de las premisas 
principales que los algoritmos respondieran a 
condiciones reales de vuelo, sin información del 
receptor GPS, y sobre todo cuando las imáge-
nes adquiridas por el sistema de la cámara de 
video no sean favorables. Finalmente se alcan-
zó el objetivo de independizar la navegación 
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TRABAJOS FUTUROS 

De los desarrollos matemáticos realizados y los diferentes experimentos y evaluacio-
nes que se realizaron durante el desarrollo de la presente tesis, emergieron tareas 
que resultan de gran interés para trabajos futuros que puedan encararse. Éstos están 
relacionados con el algoritmo general de navegación y el algoritmo de procesamiento 
de video. A continuación se enumeran una serie de trabajos posibles de encarar re-
feridos al algoritmo de navegación, siempre con la premisa de considerar una mala o 
nula recepción en la señal GPS.

∙ Incorporación de varios referentes a lo largo de la trayectoria a los fines de estimar la 
observación exógena de la posición como la obtenida entre los referentes observados, 
extendiendo así el área de cobertura y mejorando el error de posicionamiento.

∙ El agregado de otra cámara para generar una visión binocular, obteniendo una visua-
lización desde dos perspectivas, generando información adicional del referente y así 
poder mejorar la estimación de la observación de la posición de la cámara. 

∙ Agregar cámaras de observación lateral en cada cuadrante para la detección de otros 
vehículos previamente definidos, desarrollar técnicas de coordinación espaciotemporal 
y seguimiento robusto, aplicables en enjambres de células de vuelo.

de la calidad de la recepción del receptor GPS, 
permitiendo entre otras capacidades, realizar:

w La aproximación y posicionamiento sobre el 
referente a los fines de dejar una carga útil o es-
tablecer un vínculo más robusto con el mismo. 

w El mantenimiento de una posición y el des-
plazamiento dentro del entorno de visualización 
de, al menos, uno de los referentes hasta el 
restablecimiento del a información del receptor 
GPS. 10 

w Una aproximación al referente para lograr el 
aterrizaje; en este caso se debe considerar un 
referente a tal fin. 
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 ∙ En función del agregado de las cámaras descriptas en el punto anterior, incorporar 
técnicas para evitar obstáculos.

∙ Modificar el referente con un mayor detalle y agregar un sensor de altura por ultra sonido 
cuyo rango de medición se encuentra entre 0,02 a 4,00 metros aproximadamente. Así se 
lograría una mayor resolución a bajas alturas, permitiendo realizar el aterrizaje en forma 
autónoma. Para el área de procesamiento de las imágenes, a continuación se enumeran 
una serie de trabajos posibles de encarar para mejorar la determinación del referente. 

∙ Realizar la evaluación del desempeño del filtro de partículas, utilizando otra herramien-
ta de software para la determinación de sus puntos característicos, algunos de estos 
algoritmos son: “SIFT”, “ORB”, “KAZE, etc.

 ∙ Explorar otras técnicas de supresión del fondo de la imagen empleando herramientas 
de análisis de mayor costo computacional, como ser la transformada onditas 11 “Wavelet” 
aplicada a imágenes infrarrojas, y la aplicación de métodos basados en la morfología 
suave y “Filtros Retinex”.

 ∙ Otro es la mejora en la estrategia de búsqueda del referente, para lograr una mejor 
detección del helipuerto cuya imagen está contaminada con ruido de fondo y con un deli-
neado difuso. La estrategia propuesta consiste en descomponer la imagen de referencia 
en N x N sub-imágenes, cada una con su correspondiente identificación en secuencia 
de ubicación para la composición de la imagen original. De esta forma se generan N x 
N filtros de partículas, cada uno buscando una parte de la imagen de referencia; y cada 
uno especializado en la búsqueda de un entorno reducido de la misma. Cada filtro de 
partículas mantendrá la determinación de los puntos característicos entre el referente y 
sus partículas para obtener la probabilidad de similitud entre ambos; y como herramienta 
para determinarlos empleara el algoritmo que surja con el mejor desempeño según la 
propuesta anterior. Como resultado, cada filtro de partículas nos da la posición de la 
partícula más probable junto con la probabilidad de similitud con una parte del objeto 
a seguir. Con las posiciones de las partículas más probables de cada filtro se verifica 
cuáles cumplen con la correspondiente secuencia de formación de la imagen original, 
quedándonos con aquellas partículas que cumplen con la secuencia correcta. El valor 
medio de las posiciones de estas partículas nos dará la posición más probable del 
objetivo a seguir. Y, en el caso de no encontrar partículas en las secuencias correctas, 
podemos obtener la posición más probable del objeto a seguir como la posición de la 
partícula con la mayor probabilidad de similitud 
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ara asentar la jurisprudencia de la 
soberanía de la República Argen-
tina sobre la Antártida e islas del 
Atlántico Sur,  es de suma impor-

tancia el  rol que ha tenido para tal fin,  a 
lo largo de los años, el Instituto Geográfico 
Militar (IGM), actualmente denominado Ins-
tituto Geográfico Nacional (IGN).

Instituto Geográfico:  
De la órbita militar  a la órbita civil.

Este Instituto se creó el 5 de diciembre 
de 1879 como Oficina Topográfica Militar 
dirigida por el Teniente Coronel Manuel J. 
Olascoaga, durante la presidencia de Ni-
colás Avellaneda y del Ministro de Guerra 
y Marina Julio A. Roca. El propósito de 

este organismo era reunir bajo una mis-
ma dirección los trabajos geográficos, 
topográficos y cartográficos, que hasta 
ese entonces se realizaban en forma 
aislada, como respuesta a la necesidad 
de reconocimiento del territorio nacional 
ante los avances de las fronteras, luego 
de la denominada “Conquista del De-
sierto”. [Campaña del ejército  del estado 
argentino sobre las regiones del sur del país, 
las cuales estaban habitadas por pueblos 
originarios]. Esta oficina va creciendo a la 
par con el Ejército y va adquiriendo mayor 
importancia, lo que la lleva a constantes 
reorganizaciones y transformaciones. 

Tal es así que, a través de un decreto, inser-
to en el Adicional del Boletín Militar N° 12,  
fechado 18 de enero de 1904, se le dará por 
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primera vez el nombre de Instituto 
Geográfico Militar a la 3° División 
del Estado Mayor del Ejército, 
asignándole las tareas de geo-
desia, topografía, cartografía y 
archivo de planos, además de la 
preparación del personal militar 
para tales fines. Pero será el 12 
de diciembre de 1919, cuando el 
Estado Nacional, a través de un 
decreto le reconocerá al Instituto 
Geográfico Militar el carácter de  
Gran Repartición dependiente 
del Ministerio de Guerra, al enco-
mendarle el levantamiento de la 
Carta y la ejecución de trabajos 
geodésicos sustanciales, con el 
fin de que se asienten las bases a 
las actividades civiles y militares. 

Con la sanción de la Ley N° 
12.696 o  Ley de Carta  promulga-
da el 3 de octubre de 1941, se le 
confiará a este organismo la tarea 
de realizar los trabajos geodési-
cos fundamentales y los  levan-
tamientos topográficos de todo 
el territorio de la Nación, puesto  
que el IGM  era la única institución 
del Estado que contaba con el 
instrumental adecuado y personal 
idóneo de larga experiencia. Por 
medio de la carta del país, Argen-
tina fijó los límites internacionales 
de manera definitiva con Chile y Bolivia. Fa-
cilitó las limitaciones interprovinciales para 
proceder a la formación de sus catastros. 
Reveló las características morfológicas del 
suelo permitiendo estudiar obras de sa-
neamiento, regadío, desagües y cuencas 
hidrográficas para  el aprovechamiento de 
la energía hidroeléctrica, el riego de zonas 
de escasa precipitación pluvial; como así 
también, el estudio geológico para fomentar 
la actividad minera.  Además, contribuyó al 

trazado de vías férreas y caminos,  y pre-
paración de cartas para la aeronavegación. 
Es así como, el Instituto Geográfico Militar 
a lo largo de los años logró consolidarse 
como el organismo oficial para el estudio 
y proyección de referencias cartográficas y 
geodésicas del territorio argentino.

A pesar de haberse creado bajo la órbita 
del Ejército, desde presupuesto, organiza-
ción y equipo, el IGM no dejó de sumar la 
colaboración de profesionales y técnicos 
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civiles argentinos como extranjeros. Pero, un 
nuevo cambio se manifiesta para el Instituto 
Geográfico Militar. Después de casi 130 
años de estar bajo la esfera castrense, pasa 
al área civil, denominándose Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN). A través del decreto 
554 sancionado el 14 de mayo de 2009, se 
convierte en un Organismo descentralizado 
dependiente de la Secretaría de Planea-
miento del Ministerio de Defensa, redefi-
niéndose y aportando a toda la ciudadanía 
sus conocimientos científicos-tecnológicos. 
Esta transformación se enmarcó dentro de 
una política de Estado, cuyo objetivo ha sido 
el de modernizar el sistema de Defensa, ha-
cerlo más eficiente y eficaz para garantizar 
la soberanía argentina.  

El Instituto Geográfico y el territorio 
sur.

Durante las dos presidencias de Julio A. 
Roca (1880-1886) (1898-1904), se consolidó 
una política de expansión, asentamiento y 
delimitación del territorio nacional en zonas 
estratégicas, estableciéndose una nueva 
visión geopolítica regional sobre la zona sur 
del país. El Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) ocupó un lugar preponderante para 
tales fines. 

Este organismo, creado dentro del ala del 
ejército, tendrá entre sus prioridades la 

exploración, investigación y recono-
cimiento para el estado nacional de 
la Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Es así como, desde 1896 el IG 
elaboró un plan estratégico para la 
ocupación de las islas de los Esta-
dos, Georgia y Shetland del Sur con 
la finalidad de desarrollar estudios 
en torno a la geografía, la fauna y la 
flora, además de la construcción de 
una estación de salvamento y socorro 

para los navegantes. 

Por consiguiente, el gobierno nacional, el 
10 de octubre de 1900 resolvió participar 
en una expedición antártica internacional, 
con la misión de establecer un observatorio 
magnético y meteorológico en la Isla de los 
Estados y la construcción de un faro. El 22 
de febrero de 1904 se iza por primera vez la 
bandera argentina en la Antártida, en la esta-
ción científica: el observatorio meteorológico 
y magnético de las Islas Orcadas del Sur, 
iniciándose así la ocupación permanente de 
nuestro país en la región.  Desde entonces, 
se realizaron trabajos de exploración y de 
cartografía de manera continua como así 
también, estudios científicos, geográficos y 
geológicos. Se instalaron nuevos faros para 
la ayuda en la navegación y nuevas bases, 
tanto permanentes como temporarias, en la 
península antártica e islas aledañas. 

Más adelante, con el decreto 8944 de 1946, 
durante la primera presidencia de Juan D. 
Perón (1946-1952), se dispuso que el Ins-
tituto Geográfico Militar fuese el organismo 
regulador para la producción e impresión 
de los mapas totales o parciales de la 
Argentina, reglamentándose la cartografía 
de nuestro país, en la cual se debe incluir 
el sector antártico e insular de soberanía 
nacional. Es así como en 1953 –segundo 
mandato de Perón (1952-1955)-, el IGM 
publicó el Atlas de la República Argentina, 

“El 22 de febrero de 1904 se iza por 
primera vez la bandera argentina en la 
Antártida, en la estación científica: el 
observatorio meteorológico y magnético 
de las Islas Orcadas del Sur, iniciándose 
así la ocupación permanente de nuestro 
país en la región.”
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físico, político, estadístico 
en el que por primera vez 
se representó un mapa de 
la zona de la Antártida y 
los archipiélagos sobre los 
cuales el país mantiene 
soberanía. De esta mane-
ra, la Argentina inició una 
nueva etapa geocultural y 
geopolítica, al incorporar en el imaginario 
nacional la dimensión austral,  en abierta 
oposición con los intereses británicos 
en el Atlántico Sur.  El gobierno de Perón 
imprimió la imagen de la “Nueva Argentina” 
en un renovado  mapa del país bicontinental 
al reflejar la decisión de ocupar el propio 
espacio austral, haciendo uso de su pleno 
derecho como Estado soberano y ajustado 
a la jurisprudencia internacional que emergió 
en la inmediata posguerra.

El pabellón argentino en el Cono Sur.

El 25 de mayo de 1884 el Comodoro Augusto 
Lasserre realizó la expedición para estudiar 
las costas y establecer subprefecturas en la 
Patagonia. La misma arribó el 12 de octubre 
a la zona austral y estableció un destaca-
mento en el que se izó por primera vez la 
bandera argentina  y se erigió el Faro de 
San Juan de Salvamento.  Así, Ushuaia, tal 
como se lo denominó a este distrito, el 19 
de mayo de 1904 es declarada oficialmente 
como capital del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego.  También, el gobierno nacional, 
en 1901 apoyó la expedición del geógrafo 
sueco  Otto Nordenskjöld  que partió rumbo 
a la Antártida y llevó  a bordo al alférez de 
la armada argentina José María Sobral. Los 
miembros de tal emprendimiento científico 
fueron los primeros en pasar un año en el 
sector antártico, desde 1902 hasta 1903. 
En febrero de 1903 su nave, la Antarctic, 
fue destrozada por la presión de los hielos 

y se hundió  dejando a los expedicionarios 
sin posibilidades de regreso. 

La Armada Argentina con la corbeta Uru-
guay, comandada por el capitán Julián Irízar 
rescató a los varados en la Antártida. Y al 
año siguiente, esta nave volvió a partir rum-
bo a los mares glaciares antárticos, llevando 
a las Orcadas del Sur a Edgar Szmula, Hugo 
Acuña y Luciano Valette, los tres argentinos 
que iban a hacerse cargo del observatorio 
meteorológico, cedido a la República por el 
explorador escocés Guillermo Bruce, bajo 
las órdenes de Robert Mossman.  Así, el 
22 de febrero de 1904 se izó en el obser-
vatorio la bandera nacional y se creó la 
primera estafeta postal antártica.

Lo que en un principio había sido la instala-
ción de bases en la Antártida con fines cien-
tíficos, a raíz de la geopolítica internaciona, 
avanzado el siglo XX y tras la Segunda 
Guerra Mundial, estos establecimientos 
se convirtieron en instalaciones militares. 
Podemos citar a modo de ejemplo la Base 
Orcadas, que en sus inicios se encontraba 
bajo dependencia del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca conjuntamente con 
el Servicio Meteorológico. Luego, pasó a 
depender de la Fuerza Aérea para terminar 
en 1952, bajo la dirección de la Marina. Este 
dato no es menor, dado que durante ese 
período será el General Hernán Pujato quien 
emprenda el Plan Antártico para asentar 
la soberanía Argentina ante el embate del 
gobierno británico en esa zona.

“El gobierno de Perón imprimió la imagen de la 
“Nueva Argentina” en un renovado  mapa del país 
bicontinental al reflejar la decisión de ocupar el 
propio espacio austral, haciendo uso de su pleno 
derecho como Estado soberano.”
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Perón y el Plan Antártico

A partir de 1944 y hasta la firma del 
Tratado Antártico en 1959, las fuer-
zas armadas británicas y argentinas  
comenzaban a tensar sus relaciones 
en el territorio del Cono sur.

El Reino Unido con la Operación 
Tabarín (1943-1945), instaló cuatro 
bases de carácter permanente en 
la península Antártica y en las islas 
lindantes, con la excusa de evitar que fuesen 
usadas por la marina de guerra alemana 
durante la Segunda Guerra Mundial. Años 
después, se conocería, por medio de docu-
mentación desclasificada, la finalidad de esta 
actuación: reclamar la soberanía británica 
allí, por su proximidad con las Islas Malvinas 
(ocupadas por los anglos desde 1833 sobre 
el Mar Argentino)  y debilitar la presencia 
argentina en la zona.  Ante la posibilidad de 
perder estos territorios, se gestó una política 
de contraofensiva que se llevaría a cabo 
durante  las presidencias de Juan D. Perón. 

Perón trabó acuerdos bilaterales de coo-
peración y complementación con Chile 
ante los atropellos de la corona británica, 
debido a que no sólo estaban en juego los 
derechos de soberanía en el sector antártico 
de Argentina, sino también del vecino país.  
En 1948, frente a las embestidas del Reino 
Unido, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res peronista presentó ante las Naciones 
Unidas, como un hito para la reafirmación 
territorial antártica y fundamento del de-
recho polar argentino, el emplazamiento 
de la Oficina de Correos en la isla Laurie, 
Orcadas del Sur, llevado a cabo en 1904. 
Esto  era una clara prueba de la actividad 
del Estado Nacional, al establecer servicios 
públicos en esas tierras. A su vez, a través 
del decreto del 6 de abril de 1948, Perón 

incluyó en la Jurisdicción del Gobernador 
Marítimo del Territorio Nacional de la Tie-
rra del Fuego los territorios nacionales del 
sector antártico. 

Durante este período, el gobierno argentino  
instauró una política de intensificación de 
campañas anuales sobre la Antártida con 
la construcción de destacamentos, bases y 
estaciones científicas. Algunas de ellas de 
carácter transitorias y otras permanentes. A 
su vez, llevó a cabo  intensas exploraciones 
polares que provocaron más tensiones con 
la corona británica. Pero será con el Plan 
Antártico del Coronel Hernán Pujato de 
1949 e implementado a partir de 1950, que 
se concretarán los proyectos polares: esta-
blecer una presencia efectiva del Ejército en 
el lugar, promover la conciencia antártica, 
crear un organismo científico específico, la 
fundación de un poblado, la adquisición de 
un rompehielos y alcanzar el Polo Sur.  Por 
lo que, con la reorganización de la Comisión 
Nacional del Antártico se revalorizaron los 
antecedentes polares argentinos, unidos 
a las actividades científicas, postales y de 
salvamento, que se integraron a los esfuer-
zos internacionales por explorar el espacio 
austral 

“Perón trabó acuerdos bilaterales de 
cooperación y complementación con 
Chile ante los atropellos de la corona 
británica, debido a que no sólo estaban 
en juego los derechos de soberanía en 
el sector antártico de Argentina, sino 
también  del vecino país.”
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REVE HISTORIA DE CITEDEF 
(EX-CITEFA)

El Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de las 

Fuerzas Armadas (CITEFA) fue creado por 
el presidente Juan Domingo Perón el 14 de 
enero de 1954, mediante el Decreto 441/54 
de carácter secreto, con el propósito de in-
dependizar los trabajos de producción de los 
de investigación en el seno de las Fuerzas 
Armadas.

En sus primeros años, CITEFA contaba 
con tres oficinas técnicas: el Laboratorio 
de Armamentos (LabA), el de Electrónica y 
Comunicaciones (LabE) y el de Química y 
Metalurgia (LabQuim). Sus dependencias 
fueron inicialmente integradas por profesio-
nales transferidos del Departamento Técnico 
de la Dirección General de Fabricaciones 

Militares, que funcionaba desde 1941, que 
habían sido capacitados tanto en el país 
como en el extranjero por especialistas en 
diversas áreas de ciencia y tecnología. Tal 
era la capacidad de sus profesionales en 
términos de innovación tecnológica, que una 
de las tareas encomendadas a CITEFA en 
sus comienzos fue la producción televi-
sores argentinos, instruida por propio el 
presidente Juan Domingo Perón, logran-
do producir entre 12 y 13 mil equipos, 
que se destacaban en el mercado interno 
por su bajo precio en comparación a los 
televisores importados.

En el año 1969, se unificaron sus depen-
dencias (hasta entonces repartidas entre 
Belgrano, Acassuso y San Martín) en su 
sede actual, situada en la localidad de Villa 
Martelli, Provincia de Buenos Aires, predio 
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en donde funcionan tanto sus laboratorios 
como sus oficinas administrativas. Fue en 
el año 1973 cuando, mediante el Decreto 
4381/73, se creó el Régimen para el Per-
sonal de Investigación y Desarrollo de las 
Fuerzas Armadas (RPIDFA), en reemplazo 
del Régimen para Personal Científico de 
las Fuerzas Armadas (Decreto 1324/68), 
que otorgó una carrera propia al personal 
dedicado a la investigación y el desarrollo 
del Ministerio de Defensa. A raíz de una se-
rie de cambios en el Ministerio de Defensa, 
en 2007 el Instituto fue renombrado como 

Debate

Instituto de Investigaciones Científicas y 
Técnicas para la Defensa (CITEDEF), deno-
minación oficial que mantiene actualmente.

JERARQUIZANDO UNA CARRERA

Desde el primer día que tomamos contacto 
con los trabajadores del RPIDFA, desde 
UPCN nos pusimos como objetivo estraté-
gico su incorporación al Convenio Colectivo 
de Trabajo (Decreto 214/06), para luego 
trabajar en un convenio propio. Sabíamos, 
porque así era el reclamo, que era impres-

cindible jerarquizar la escala 
salarial.

Cabe recordar que el per-
sonal del RPIDFA hace 
un muy importante aporte 
al Ministerio de Defensa, 
las Fuerzas Armadas y al 
sistema Científico-Tecno-
lógico Nacional en materia 
de innovación científica y 

“CITEFA fue creado por el presidente Juan 
Domingo Perón el 14 de enero de 1954, 
mediante el Decreto 441/54 de carácter secreto, 
con el propósito de independizar los trabajos de 
producción de los de investigación en el seno de 
las Fuerzas Armadas.”
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desarrollo, como fue reconocido en el De-
creto N° 992/2005.

También sabíamos, por nuestra historia, que 
todo iba a ser posible con organización y 
solidaridad, para llegar con la fortaleza indis-
pensable a las instancias de diálogo y a las 
de conflicto, si era necesario. Para ello, fue 
fundamental desde el principio contar con 
la participación de todos, porque sabíamos 
que, unidos y organizados gremialmente, 
obtendríamos las herramientas necesa-
rias para llevar a cabo esa tan deseada y 
justa jerarquización. Fue en ese contexto 
que muchos compañeros se acercaron a 
aportar su tiempo y su historia en esa CI-
TEFA (hoy CITEDEF) para armar e integrar 
el primer cuerpo de delegados.

 Así, tomamos conciencia entre todos que el 
camino no iba a ser corto y que iba a tener 
marchas y contramarchas. Pero siempre es-
tuvimos persuadidos de que 
lo importante era empezar, 
avanzar, aunque sea paso 
a paso, y continuar en nues-
tros días. Desde el comien-
zo, transitamos este camino 
organizado, proponiendo 
debates y asambleas, con 
el objetivo bien definido, 
sabiendo hacia dónde nos 
dirigíamos.

El primer paso fue el Decreto 

1336 del año 2005, el cual 
estableció un suplemento 
especial no remunerativo y 
no bonificable. Esta situa-
ción que impulsamos entre 
todos, además de signifi-
car un avance en términos 
salariales, resultó en una 
verdadera jerarquización 
de la escala para luego 

lograr un hecho significativo y trascen-
dental en la carrera del RPIDFA, que fue 
su incorporación al Convenio Colectivo 
de Trabajo del año 2006.

Los acuerdos paritarios significaron una 
recuperación del salario real, pero aún se 
seguía manteniendo una situación discrimi-
natoria para los trabajadores del RPIDFA, 
no sólo por la inequidad de la propia escala, 
sino también en comparación con las ca-
rreras existentes en otros organismos de 
ciencia y tecnología. Ante este hecho, los 
trabajadores del RPIDFA, con nuestra re-
presentación sindical de UPCN a la cabeza, 
iniciamos una nueva etapa de negociacio-
nes, con conflictos incluidos, como las largas 
jornadas de asambleas en las puertas de 
CITEDEF, que culminaron con una masiva 
movilización al Ministerio de Defensa. Esta 
demostración de organización gremial dio 
como resultado el Decreto 430 del año 2009, 

“Desde UPCN nos pusimos como objetivo 
estratégico su incorporación al Convenio Colectivo 
de Trabajo (Decreto 214/06), para luego trabajar 
en un convenio propio. Sabíamos, porque así era 
el reclamo, que era imprescindible jerarquizar la 
escala salarial.”

“Los trabajadores del RPIDFA, con nuestra 
representación sindical de UPCN a la cabeza, 
iniciamos una nueva etapa de negociaciones, 
con conflictos incluidos, como las largas jornadas 
de asambleas en las puertas de CITEDEF, que 
culminaron con una masiva movilización al 
Ministerio de Defensa.”
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el cual restableció la relación original de la 
escala del RPIDFA jerarquizando la carrera.

Pero este camino continuó, pues el Decreto 
430/09 dejó trazado un rumbo unívoco para 
lograr la incorporación a la asignación de la 
categoría de las sumas no remunerativas y 
no bonificables. Finalmente, tras años de 
lucha y de incansables reclamos, en el año 
2017 logramos la firma del Decreto 210/17, 
incorporando un tercio del Suplemento a la 
Asignación de Categoría y haciendo el resto 
remunerativo. 

Nuestra lucha continúa con el firme objetivo 

de lograr la incorporación de los dos tercios 
restantes a la Asignación de Categoría, 
con la premisa de seguir jerarquizando 
esta carrera científica tecnológica, pilar 
fundamental de la Defensa Nacional y del 
fortalecimiento de un Estado Soberano.

Sabemos, por nuestra historia de lucha y 
convicción, que el único camino es mante-
nernos unidos y organizados bajo la conduc-
ción de nuestro gremio para lograr nuestro 
objetivo. Por eso, hoy más que nunca, 
queda claro que ¨LA ÚNICA VERDAD ES 
LA REALIDAD¨

Debate
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esumen

El presente trabajo aborda  proce-
dimientos metodológicos simples 
para la creación de cartografía 

temática digital mediante el uso de Siste-
mas de Información Geográfica y técnicas 
de análisis visual de teledetección para la 
identificación y delimitación de los espacios 
urbanos. Se utilizaron imágenes satelitales 
provenientes del satélite Landsat 5 (sensor 
TM), como base de referencia para la digitali-
zación de entidades vectoriales. Este estudio 

se aplicó en el Partido de Luján, Provincia 
de Buenos Aires, con el objetivo de elaborar 
una base de datos geográfica y realización 
de cartografía temática. 

Introducción 

- Sistemas de Información Geográfica

Los Sistemas de Información Geografía 
(SIG)  pueden definirse como “un conjunto 
de programas, equipamientos, metodo-
logías, datos y personas (usuarios), per-
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fectamente integrados, que hace posible 
la recolección de datos, almacenamiento, 
procesamiento y análisis de datos georrefe-
renciados, así como la producción de infor-
mación derivada de su aplicación” (Teixeira 
et al. (1995) citado por Buzai, 2008: 21). Los 
SIG han sido generalmente utilizados para 
la resolución de problemas socioespaciales 
en gran diversidad de ciencias, es por eso, 
que desde el surgimiento se consolidó como 
una herramienta interdisciplinaria (Buzai, 
2016). Desde los fundamentos teóricos y 
metodológicos de los SIG, se entiende que el 
espacio geográfico puede ser representado 
desde dos componentes: las entidades y 
los atributos. En el primero se encuentran 
las localidades espaciales específicas y en 
el segundo, los atributos de las mismas en-
tidades. Es por eso, que los SIG combinan 
bases de datos geográficas (cartográfica 
digital con la localización de cada entidad) 

y bases de datos alfanuméricas (atributos 
textuales y numéricos medidos en cada 
unidad espacial)

En cuanto a las estructuras básicas de re-
presentación espacial, podemos mencionar 
el modelo raster y vectorial. El modelo raster 
permite una representación de las unidades 
espaciales en forma de matriz cuadriculada. 
Las celdas, en su interior, se definen por el 
predominio de la información contenida en 
ellas. Estas celdas constituyen la unidad 
mínima de representación espacial. Por 
otro lado, el modelo vectorial se basa en la 
posibilidad de representación del espacio 
geográfico en tres entidades gráficas que se 
usan para confeccionar los mapas: puntos, 
líneas y áreas (polígonos), que constituyen 
la base de datos gráfica. Este modelo permi-
te a su vez, realizar operaciones en la base 
de datos alfanumérica y representarlas en 
el mapa.
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Materiales y métodos 

Los aspectos metodológicos del presente 
trabajo incluyen la elaboración de la base 
de datos geográfica mediante la aplicación 
de técnicas de teledetección en combinación 
con los SIG y la realización de cartografía te-
mática de áreas urbanas para los años 1990, 
2000 y 2010. A continuación, se presentan 
los procedimientos técnicos aplicados: 

- Descarga y pre procesamiento de 
imágenes satelitales 

En esta instancia se procedió a la selección 
y descarga de imágenes satelitales de los 
años 1990-2000-2010.Las imágenes sateli-
tales utilizadas son provenientes del satélite 
Landsat 5 (sensor TM) y fueron obtenidas 
gratuitamente del sitio web del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS, 
United States Geological Survey - www.
earthexplorer.usgs.gov). La descarga y ex-
ploración visual de las imágenes Landsat 5 
TM (sensor TM) fue del path-rows 225-084, 
así mismo se consideró  las imágenes ópti-
mas de acuerdo con el mínimo contenido de 
nubes para los años seleccionados.

- Delimitación 
geográfica. 

Se ap l i có  una 
máscara sobre el 
mosaico utilizando 
como referencia 
una capa en for-
mato vectorial que 
delimita la zona de 
estudio, obtenien-
do así extensión 
espacial del área 
de estudio. 

- Composición de bandas 

Se generaron dos composiciones de bandas 
con la finalidad de captar las diferencias en 
la respuesta espectral de las distintas cu-
biertas a partir de su especificidad temática, 
permitiendo el reconocimiento de las cubier-
tas en base a su característica espectral 
y así obtener una mayor información con 
respecto a los elementos observados.

Composición Color Natural (Visible): corres-
ponde a la asignación de los colores Azul, 
Verde y Rojo a las bandas respectivas de 
longitudes de onda correspondientes al 
espectro Visible. Su denominación se debe 
a que representa los colores con los que 
nuestros ojos perciben los objetos.

Composición Falso Color Compuesto Es-
tándar: (FCCS, por sus siglas en inglés). 
Considera las bandas del espectro Visible 
(Bandas 2 y 3), e Infrarrojo cercano (Banda 
4), asignando los colores Azul, Verde y Rojo 
respectivamente.

 

- Análisis de interpretación visual 

La interpretación visual de imágenes es 
una técnica que permite el reconocimiento 
e identificación de las coberturas y usos de 

Combinación de bandas en imágenes satelitales.
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suelo. Esta tarea se realiza a partir de con-
siderar unos criterios de interpretación que 
han sido clasificados en base a su nivel de 
complejidad. (Chuvieco, 2007). 

Es por eso, que existen criterios elemen-

tales, como el tono y el color, basados en 
los valores espectrales, y se avanza hacia 
criterios de mayor complejidad como los 
referidos a las características espaciales de 
las cubiertas. 

 

- Digitalización de áreas urbanas en 
formato SIG vectorial.

La delimitación de las áreas urbanas se 
realizó en base a las imágenes satelitales de 
los años estudiados. Esto se complementó 

Clasificación de criterios de interpretación visual.

con la visualización de imágenes de mayor 
resolución espacial, como aquellas prove-
nientes de Google Maps. Estos insumos po-
sibilitaron la digitalización de las entidades 
vectoriales correspondientes al uso urbano 
compacto y urbanizaciones cerradas. 

Resultados

Los estudios enfocados en el análisis es-
pacial de la dinámica urbana y cambios de 
usos del suelo requieren de una base de 
datos consistente y homogénea de modo 
que pueda ser posible la representación de 
la configuración espacial de usos del suelo 
con la mayor exactitud y lograr una perfecta 
superposición de cartografía de diferentes 
años. En esta instancia, se procederá a la 
realización de cartografía temática referida 
a las áreas urbanas por año, y cartografía 
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dinámica que representa su evolución es-
pacial.

- Cartografía de uso urbano compacto 
o tradicional
Definidos como áreas urbanas tradicionales 
que corresponden a la ciudad cabecera 
del partido. Su configuración presenta una 

aglomeración de manzanas edificadas, cuya 
densidad es la más alta. Dentro de esta ca-

la actividad deportiva. Presenta un diseño 
urbano irregular.

Avance del uso urbano compacto

tegoría se incluyen las localidades menores 
(baja densidad).

 

- Cartografía de uso urbano disperso

El uso urbano disperso se caracteriza por 
presentar una baja densidad de edificacio-
nes, con grandes espacios destinados a 

Avance del uso urbano disperso



45

Debate

CONCLUSIONES

En este trabajo, se propuso la elaboración 
de cartografía temática de áreas urbanas, 
bajo la combinación de técnicas de tele-
detección y SIG para los procedimientos 
de digitalización de información espacial, a 
partir de los cuales se procedió a la confec-
ción de cartografía temática, con el objetivo 

A partir de la obtención de mapas temáticos, 
es posible avanzar hacia la metodología 
de superposición cartográfica de series 
temporales, con la finalidad de analizar la 
expansión urbana y definir la evolución de 
los patrones de distribución espacial. En las 
siguientes cartografías se pueden observar 
cómo fue la expansión de los usos del suelo 
urbano compacto y disperso para los años 
estudiados. 

Expansión de usos del suelo urbano compacto y disperso. Año 1990-2010

de analizar la dinámica urbana durante 20 
años. La elaboración de bases de datos 
geográficas apoyadas en las Tecnologías 
de la Información Geográfica resulta de un 
valor imprescindible al momento de abordar 
una investigación en la línea de la Geografía 
Aplicada, al brindar las bases cartográficas 
que presentan la distribución espacial de los 
elementos temáticos bajo estudio. 

Estos resultados permiten avanzar en el 
análisis de la evolución espacial de cada 
modalidad del uso urbano por tipología, que 
corresponde a indagar un modelo de dife-
renciación de los patrones de distribución 
espacial de la expansión urbana, así como 
también, el impacto del crecimiento urbano 
sobre coberturas naturales y usos del suelo 
del ámbito rural
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ntroducción

La teoría de juegos se ha desarrollado 
como un instrumento para entender 
el conflicto y sus posibles soluciones 

por lo que significa una contribución importante 
para los estudios de la defensa desde la óptica 
del análisis económico. 

En palabras de Antonio Fernández Ruiz:

“En este sentido, podríamos argumentar, que 
si consideramos que muchos elementos de la 
Teoría de juegos se han convertido en material 
tan común en el análisis económico moderno, al 
grado que su lenguaje, visión y enseñanzas no 
se consideran ya como algo separado o siquiera 
distinguible de otras forma de análisis económi-
co, sino que forman parte de las herramientas 
de uso cotidiano del economista” (Ruiz, 2006). 

Si quisiéramos establecer un año de nacimien-
to para la Teoría de Juegos, seguramente 
elegiríamos 1944, cuando fue publicado el libro 
de John Von Neumann y Oskar Morgernstern: 
Theory of Games and Economic Behavior.

En un principio, esta nueva metodología de 
análisis no recibió muchos adherentes en el 
campo de estudio económico. Pero gradual-
mente, nuevos avances en la aplicación de 
estas teorías hicieron que cincuenta años 
después de la publicación del libro pionero 
en su campo, la Real Academia Sueca de las 
Ciencias decidiera otorgar el premio Nobel 
de Economía a John Nash (por los aportes al 
Equilibrio de Nash y los juegos no cooperati-
vos), John Harsanyi (por sus estudios sobre 
juegos con información incompleta) y Reinhard  
Selten (por su investigación sobre equilibrio 

* Karina Meneghetti es Lic. en Economía (UBA), Mag. en Políticas Públicas y Gobierno (UNLA) y Doctoranda en Economía (UCA). 
Es asesora en el Ministerio de Defensa desde el año 2006 y docente e Investigadora de la UNDEF en Economía de la Defensa 
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“Además, los análisis de Schelling 
no sólo se restringieron a la ciencia 
económica sino que se extendieron 
hacia otros campos del conocimiento 
como las relaciones internacionales 
y la ciencia política, traspasando 
fronteras disciplinarias y construyendo 
alianzas científicas mediante una red de 
conocimiento.”

Aportes

perfecto en subjuegos). Estos tres investi-
gadores realizaron importantes aportes en 
los análisis de los equilibrios en el marco 
la teoría de juegos. 

Una década más tarde, se vuelve a otor-
gar el Premio Nobel de Economía a dos 
investigadores de esta rama de estudio: 
Robert J. Aumann y Thomas C. Schelling. 
El comunicado oficial establece como moti-
vo “haber aumentado nuestra comprensión 
del conflicto y la cooperación a través del 
análisis de la Teoría de Juegos”. 

Si bien no se especifica en forma explícita, 
entre 1994 y 2005 ha habido otros premios No-
bel cuyas investigaciones están estrechamente 
vinculadas  con el enfoque de la teoría de jue-
gos. Tal es el caso de Joseph Stiglitz, George 
Akerlof y Michael Spence, galardonados en 
2001 por sus investigaciones referentes a que 
los agentes económicos toman decisiones e 
interactúan en entornos donde cuentan con 
información asimétrica.

Lo mismo puede decirse en el caso de William 
Vickrey, a quien se le concedió, junto con Ja-
mes Mirrlees, el Premio Nobel de Economía 
1996, por sus trabajos sobre la teoría económi-
ca de los incentivos bajo información asimétri-
ca. En efecto, los trabajos de Vickery sobre la 
teoría económica de la subasta descansan de 
manera fundamental en el uso de conceptos 
desarrollados por la teoría de juegos.

Si se analiza la experiencia profesional de los 
principales teóricos sobre la teoría de los juegos 
es destacable que tres de ellos trabajaron en 
la RAND Corporation. Tal es el caso de John 
F. Nash (1950 a 1954), Thomas C. Schelling 
(1959 a 2009) Robert J. Aumann (1962 a 1974)

Este organismo privado se creó en 1948 y 
su primer cliente fue la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos1 . Analizando las investigacio-
nes en este campo Stiglitz realiza la siguiente 
afirmación:

“El desarrollo de la teoría de los juegos fue 
financiado en su mayor parte por el Departa-
mento de Defensa de Estados Unidos en un 
intento de comprender mejor cómo respondería 
la Unión Soviética a lo que hiciera Estados Uni-
dos. La teoría de los juegos se utilizó tanto para 
desarrollar la teoría de la disuasión, que subya-
ce a la estrategia de defensa estadounidense, 
como para explicar la carrera armamentística” 
(Stiglitz, 2000, p. 370) 

De todos los Nobel sobre teoría de los jue-
gos, particularmente Schelling tuvo influencia 
desde su niñez de su padre militar, teniendo a 
su alcance libros de estrategia sobre los que 
acentuó su formación sobre los conflictos. El 
mismo nos cuenta:

“La cuestión de la negociación captó mi aten-
ción desde que cursaba estudios de gradua-

1 Según datos de la página web de la RAND : https://www.rand.org/about.html, Hoy se encuentra radicada en 50 países
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do. Pocos años después me volqué hacia el 
análisis de la estrategia militar y el control de 
armamentos” (Schelling en Blaug, 1999)

El aporte de Schelling

Hijo de un oficial naval, Thomas Crombie Sche-
lling (1921-2016) nació en Oakland, California. 
Obtuvo una Licenciatura en Economía de UC 
Berkeley en 1944 y un Doctorado en Economía 
de la Universidad de Harvard en 1951.

En el año 2005 es consagrado con el premio 
Nobel de Economía. A pesar de compartir el 
premio  con su colega Aumann, ambos tenían 
una perspectiva muy distinta sobre la econo-
mía. Schelling intentaba expresar sus teorías 
desde una manera con tendencia hacia la he-
terodoxia, mientras que Aumann, matemático, 

expresaba de manera más formal sus teorías 
siguiendo la concepción ortodoxa de la ciencia.

En el prólogo de la segunda edición de Strategy 
of Conflict, Schelling reconoció que su espe-
ranza en que la teoría de los juegos avanzara 
por el camino que él había propuesto en 1960 
no se había cumplido y que el nuevo campo 
con el que soñó, aunque no se había dejado de 
desarrollar, no lo había hecho de forma explosi-
va  (Schelling, The strategy of conflict. Second 
edition., 1990) En este libro analiza el papel 
de las amenazas, de los ataques sorpresa, de 
las represalias o de la comunicación entre los 
contendientes que se enfrentan en una guerra 
o en otro conflicto humano.

El eje central del aporte de Schelling es el de-
sarrollo de ideas que tiempo después probaron 
ser importantes, crearon líneas de investiga-

Thomas Crombie Schelling 
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ción y fueron ampliadas por otros autores. Por 
ejemplo una de sus ideas fue estudiada por su 
alumno Michael Spence, quien también ganó el 
Premio Nobel de Economía y formalizó la idea 
de que ciertas acciones se realizan fundamen-
talmente por el valor que tienen como “señales” 
en situaciones con información asimétrica. 

Además, los análisis de Schelling no sólo se 
restringieron a la ciencia económica sino que 
se extendieron hacia otros campos del cono-
cimiento como las relaciones internacionales 
y la ciencia política, traspasando fronteras dis-
ciplinarias y construyendo alianzas científicas 
mediante una red de conocimiento. A pesar de 
que Schelling ganó el premio Nobel, algunos 
autores afirman que obtuvo más seguidores en 
otros campos del conocimiento que en la propia 
economía (Salazar, 2007, p. 132). 

Según Díaz (2018) Schelling no se deja influir 
por la teoría de juegos que estaba de moda, 
ni usa los modelos de coalición que eran el 
principal objeto de investigación en ese mo-
mento. Para este autor “Schelling afirmaba 
que en muchas situaciones el análisis formal 
no era adecuado ya que las reducciones de un 
juego a su forma normal no tienen en cuenta 
cuestiones referentes a la información y la 
sincronización que son indispensables para 
entender las decisiones de los agentes, esto 
es evidente, por ejemplo cuando se trata con 
juegos con múltiples equilibrios, donde 
el poder predictivo de la teoría de juegos 
es mínimo. Este problema le llevó al 
desarrollo del concepto de punto focal, 
que abre la puerta a factores ambientales 
y culturales como elementos relevantes 
a la solución de una negociación” (Díaz, 
2018, p. 1).

El comunicado oficial de la Academia 
Sueca en que se habla de los méritos 
de Schelling menciona dos ejemplos 

clásicos de estas ideas. El primero es el de la 
inversión estratégica en mercados oligopólicos, 
sobre el que han trabajado, entre otros, Spence 
(1977) y Dixit (1980). Un fenómeno interesante, 
es el de una empresa que instala una planta 
mayor a la justificada por la demanda para ha-
cer creíble ante sus rivales un alto volumen de 
producción y de esta manera generar en ellos 
un comportamiento menos agresivo. En este 
caso la estructura de costos de corto plazo de 
la empresa no es aparentemente óptima, pero 
da credibilidad –ante los ojos de sus rivales– a 
ciertos comportamientos que de otra forma no 
lo serían. (Dixit, 1980)

Otro tema importante que desarrolló Sche-
lling es la idea, en el contexto de conflictos 
bélicos,  del “Segundo golpe”, que se refiere 
a que un país establece un mecanismo fuera 
de su propio control para que, en caso de ser 
atacado, devuelva el ataque. La idea es que 
este mecanismo disuade al atacante y genera 
un equilibrio sin guerra. Ahora, en un contexto 
en donde existan errores de interpretación, es 
decir que un país crea erróneamente que ha 
sido atacado, esto es peligroso. De cualquier 
forma, aun introduciendo aleatoriedad en el 
análisis, en equilibrio el país que implementa 
el mecanismo del “Segundo golpe” establece 
un mecanismo para que, con una probabilidad 
suficientemente alta, se devuelva el ataque. 

“Otro tema importante que desarrolló 
Schelling es la idea, en el contexto de 
conflictos bélicos,  del “Segundo golpe”, 
que se refiere a que un país establece 
un mecanismo fuera de su propio control 
para que, en caso de ser atacado, 
devuelva el ataque.”
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Nuevamente, la idea es disuadir 
al atacante, y esto desde luego 
genera lo que en el contexto 
de la Guerra fría, en el cual 
se desarrollaron las ideas de 
Schelling, se conocía como el 
“equilibrio del terror”.

Otra línea de argumentación 
que Schelling desarrolló de 
manera temprana, y que pos-
teriormente sería confirmada de 
manera más formal (especial-
mente por Aumann), es la idea 
de que la cooperación es más 
fácil de sostener en relaciones duraderas. Más 
aún, Schelling argumentó –tal como indica el 
comunicado oficial de la Academia Sueca– que 
incluso cuando se trata de relaciones que natu-
ralmente no se presentan de manera repetida, 
es posible aumentar la cooperación creando 
una cierta continuidad en la forma en que inte-
ractúan los agentes, es decir, descomponiendo 
la cooperación en pequeñas cooperaciones. 
Esta intuición tardaría más de cuarenta años 
en ser formalizada

Schelling ha escrito también páginas muy entre-
tenidas sobre otros muchos temas, como, por 
ejemplo, las negociaciones que mantenemos 
con nosotros mismos, cuando nos enfrentamos 
a una tentación o a un vicio y, desgarrados por 
impulsos contrapuestos, utilizamos remedios 
caseros en apoyo de la virtud: alejamos de la 
mesa de noche el despertador, para no poder 
darle un manotazo desde la cama; o adelanta-
mos deliberadamente el reloj, para compensar 
la tendencia a llegar tarde.

Su particular análisis sobre el conflicto 
y la cooperación 

A mediados de la década de 1950, Thomas 
Schelling comenzó a aplicar métodos de teoría 

de juegos a la seguridad mundial y la carrera de 
armamentos. Como señaló el propio Schelling, 
el progreso se puede lograr simplemente dibu-
jando un diagrama que describa las alternativas 
disponibles, la etiqueta al oponente y al propio 
país, seguida de una consideración sistemática 
de los resultados en los diferentes casos. Este 
proceso también sirve como recordatorio de 
que la otra parte en un conflicto se enfrenta 
a un problema similar de toma de decisiones. 

Schelling se interesó por estudiar la forma 
en que las fuerzas negociadoras de las par-
tes podrían verse afectadas por diferentes 
factores, como las alternativas iniciales a su 
disposición y su potencial para influir en sus 
propias alternativas y en las de los demás 
durante el proceso. Saliendo del esquema de 
expectativas racionales, analizó por qué podría 
ser ventajoso limitar las propias alternativas o 
empeorar las propias opciones, incluso llegan-
do al extremo de quemar los puentes. 

También estaba interesado en el proceso de 
establecimiento de un clima de confianza, me-
diante el cual se pudiera construir una coopera-
ción a largo plazo durante un período de tiem-
po, así las partes podrían obtener beneficios 
haciendo concesiones a corto plazo. Los re-
sultados del trabajo de Schelling se publicaron 

“Como señaló el propio Schelling, el progreso 
se puede lograr simplemente dibujando 
un diagrama que describa las alternativas 
disponibles, la etiqueta al oponente y al propio 
país, seguida de una consideración sistemática 
de los resultados en los diferentes casos. Este 
proceso también sirve como recordatorio de 
que la otra parte en un conflicto se enfrenta a 
un problema similar de toma de decisiones.”
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en su libro, La estrategia del conflicto (1960), 
que se convirtió en un clásico y ha influido en 
generaciones de pensadores estratégicos. Un 
capítulo de ese libro (publicado primero como 
artículo) recoge su análisis pionero sobre las 
negociaciones bilaterales,  donde en lugar de 
limitarse a las particularidades de algún tipo 
concreto de negociaciones, se busca captar lo 
que hay de común en todas ellas.

La formulación de Schelling de los requisitos 
previos para la cooperación ha suscitado una 
amplia investigación sobre sus orígenes y el 
desarrollo de ésta entre las partes que inicial-
mente no tenían confianza entre sí. 

Schelling también se preocupó por la capacidad 
de los individuos para coordinar su comporta-
miento en situaciones sin ningún conflicto de 
intereses, pero en las que una coordinación 
fallida da lugar a altos costos para todas las 
partes. 

En su investigación aplicada, incluidos los 
experimentos en el aula con sus estudiantes, 
Schelling descubrió que se llega con mayor 
frecuencia a las soluciones coordinadas, a las 
que llamó puntos focales, que lo previsto por la 
teoría. La capacidad de coordinar parece estar 
relacionada a los marcos de referencia comu-
nes de las partes. Las convenciones, cultura y 
normas sociales son partes integrales de este 
terreno común. El trabajo de Schelling en esta 
área inspiró al filósofo David Lewis a especificar 
la idea de que el lenguaje se originó como un 
medio de coordinación.

¿Por qué surge la segregación?

Un tema recurrente en la investigación de 
Thomas Schelling es el estudio sobre lo que 
sucede cuando los planes individuales y los 
patrones de comportamiento se enfrentan en 
la arena social. El título de uno de sus libros 
más leídos, Micromotives and Macrobehavior 

(1978), revela el tema general. El libro aborda 
diferentes fenómenos cotidianos, como el uso 
de cascos de los jugadores profesionales de 
hockey sobre hielo, la elección de asientos en 
un auditorio por parte del público y discrimina-
ción racial y sexual. La segregación suele estar 
asociada con la opresión. Históricamente, esta 
ha sido una importante parte de la explicación, 
pero la segregación también es un fenómeno 
estable en las sociedades desarrolladas, don-
de se dedica un esfuerzo considerable para 
contrarrestarlo. 

Schelling formuló un modelo simple donde 
asumió que todos los individuos son tolerantes 
en el sentido de que viven voluntariamente 
en proximidad de personas con una cultura, 
religión o color de piel diferente, debido a que 
quieren tener al menos algunos vecinos que 
compartan sus propias características. Si no, 
entonces se mudan a un vecindario donde 
pueden encontrar más personas como ellos. 

Schelling y los límites de la racionalidad

Como se enunció más arriba, como acadé-
micos Robert Aumann y Thomas Schelling 
tienen perfiles distintos, pero a lo largo de su 
investigación han compartido un rasgo común: 
un interés en considerar aspectos descuidados 
por la teoría establecida y en el desarrollo de 
nuevos conceptos y herramientas analíticas, 
ampliando así el alcance del análisis. 

Lo cierto es que desde el comienzo Schelling 
no se llevó bien con el principio de racionalidad 
de los agentes económicos, principio sobre 
el cual se edifica toda la arquitectura de los 
modelos neoclásicos.

Algunos economistas afirman que gracias a los 
aportes de Schelling el concepto de racionali-
dad ahora tiene una interpretación más amplia: 
comportamiento que solía ser clasificado como 
irracional se ha convertido en comprensible y 
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racional. Otros, que sus teorías demuestran que 
el principio de racionalidad del Homo oecono-
micus no es viable en el mundo real. 

Por un lado, el desarrollo de Schelling sobre 
la idea de capacidad de compromiso (commit-
ment), entendido como la realización de accio-
nes que no serán revertidas porque es costoso 
hacerlo, o como la promesa creíble de realizar 
acciones bajo determinadas circunstancias 
hiere el principio de racionalidad.

En este sentido, Schelling enfatiza la idea de 
que a un jugador le puede convenir cancelar 
de manera irreversible algunas alternativas de 
acción para fortalecer su capacidad negociado-
ra. ¿Qué es esto sino actuar en forma opuesta 
a lo que indica la racionalidad? Este concepto 
se aplica a la idea de “quemar las naves” antes 
de una batalla, acción que puede tener como 
audiencia objetivo tanto los soldados del ge-
neral que lo ordena como el ejército enemigo. 
Desde luego en ambos casos, para que surta 
efecto, es indispensable que la audiencia en 
cuestión se entere y esté convencida de que 
efectivamente se quemaron las naves. Es una 
forma de “comprometerse” a no retroceder, a 
no volver a casa huyendo de la batalla. Esta 
concepción de compromiso, acciones que son 
costosas de revertir y que por ese motivo otros 
jugadores encuentran creíbles, permite explicar 

comportamientos que a prime-
ra vista carecen de sentido.

Por otro lado, Schelling propu-
so resolver situaciones estra-
tégicas de coordinación pura, 
en las que se necesitan expec-
tativas convergentes y no hay 
manera racional de distinguir 
entre los equilibrios posibles, 
donde los métodos formales y 
matemáticos son inferiores y 
poco útiles. A su vez introdujo 
dos argumentos a favor de la 

convergencia intuitiva. Uno, de tipo empírico, 
se centra en constatar un hecho observable 
que es la efectividad de los métodos “intuitivos” 
en la solución de juegos de coordinación pura 
no se consigue con razonamientos formales y 
matemáticos, debido a que la solución formal 
lleva a una regresión al infinito. El otro argu-
mento es más sólido, la secuencia infinita que 
pide adivinar lo que uno adivinaría que el otro 
adivinaría que uno adivinaría, y así hasta el 
infinito, se soluciona mediante el recurso forma 
de conocimiento común (common knowledge). 
Es así como cualquier ser humano razonable 
que se encuentre en una situación de encon-
trar expectativas convergentes en un juego de 
coordinación pura lo logra, en corto tiempo sin 
necesidad de algoritmos de búsqueda. Nadie 
sigue un procedimiento matemático explícito 
o implícito, pero todos logran coordinar sus 
expectativas para dar solución a ciertas situa-
ciones (Salazar, 2007)

Conclusión

La teoría de los juegos es una herramienta 
moderna e interesante para el análisis eco-
nómico siendo su función más normativa que 
predictiva. Explica más cómo deberían ser o 
pueden ser las soluciones a los conflictos que 
cómo son o serán realmente. Si bien en sus 

“Algunos economistas afirman que gracias a los 
aportes de Schelling el concepto de racionalidad 
ahora tiene una interpretación más amplia: 
comportamiento que solía ser clasificado como 
irracional se ha convertido en comprensible 
y racional. Otros, que sus teorías demuestran 
que el principio de racionalidad del Homo 
oeconomicus no es viable en el mundo real.”
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orígenes surge como un instrumento para la 
teoría económica, actualmente la teoría de jue-
gos es una teoría en sí misma, introduciéndose 
como herramienta heurística, en otras ramas 
del conocimiento científico, como es el caso de 
los juegos evolutivos en la biología.

Los cierto es que Schelling nos ha dejado de 
legado por su paso por la economía dos gran-
des interrogantes:

1) Los aportes de Schelling no sólo se restrin-
gieron a la ciencia económica sino que se ex-
tendieron hacia otros campos del conocimiento 
como las relaciones internacionales y la ciencia 
política, traspasando fronteras disciplinarias y 
construyendo alianzas científicas mediante una 
red de conocimiento. Algunos lo denominan “el 
economista errante” debido a la incursión de 
Schelling en otras ciencias y descalificando 
su trabajo por la falta de excesiva formulación 
matemática. Sin embargo su trabajo en este 
punto nos permite plantear un interrogante: 
¿Es posible que en el futuro estas interacciones 
generen una ciencia social unificada?

2) Este punto lo dejaremos en manos 
de Boris Salazar, quien refiriéndose a 
Schelling dijo: “Mi hipótesis es que sus 
nuevas ideas (puntos focales, saliencia, 
negociación al borde de la catástrofe, au-
tocontrol, modelos dinámicos de acción 
colectiva, modelos binarios de elección) 
exigen una teoría de la mente que expli-

que de qué manera los agentes que interactúan 
dentro de una cultura y una trayectoria evoluti-
va comunes, encuentran estrategias de coordi-
nación efectivas sin un razonamiento explícito 
y con costos mínimos de complejidad. Hoy, la 
aparición de la economía del comportamiento, 
de la economía experimental y de la neuroeco-
nomía sugiere que Schelling vio más allá de su 
tiempo.” (Salazar, 2007) Estos conceptos nos 
llevan a otro interrogante: ¿resulta necesaria 
una teoría de la mente para la economía y las 
ciencias de interacción social?

En cuanto a la economía de la defensa sin lugar 
a dudas, Schelling nos ha brindado grandes 
aportes en el análisis estratégico, el conflicto y 
la interacción social en las toma de decisiones. 
Sus investigaciones nos proponen el desafío de 
dejar de pensar en la oposición entre cañones 
y mantequilla y comenzar a buscar soluciones 
nuevas para un mundo en que ya no haya 
“tontos racionales”, tal como describe Amartya 
Sen al homo oeconomicus neoclásico. (Sen, 
1976)mmmm

“En cuanto a la economía de la defensa 
sin lugar a dudas Schelling nos ha 
brindado grandes aportes en el análisis 
estratégico, el conflicto y la interacción 
social en las toma de decisiones.”
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l presente trabajo contempla el aná-
lisis del informe técnico “Mercado 
de trabajo. Tasas e indicadores 
socioeconómicos (EPH)”, para el 

primer trimestre de 20211, elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este trabajo se manifiesta como continuidad de 
la nota Mercado de Trabajo: La situación ocu-
pacional argentina en el contexto del ASPO”, 
de la Revista Escenarios N°502. 

El trabajo se inicia con una presentación del in-
forme, donde se detallan los puntos principales 
de la introducción, y se muestran los datos de 
la actividad, el empleo y de la desocupación. 
Por otra parte, se realiza una comparación del 
primer trimestre 2021 con: 1) el primer trimestre 
2020 (período ante pandemia), para un análisis 
en forma interanual; 2) el segundo trimestre 
2020, contrastando los datos del informe con 
el inicio de la pandemia.

1 A Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Informes técnicos. Vol. 5, nº 118. ISSN 2545-6636. Trabajo e ingresos. 
Vol. 5, nº 4. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Primer trimestre de 2021. ISSN 2545-6768. 
2 Revista Escenarios N°50 – Reconstrucción e Identidad. Secretaria de Profesionales de UPCN. 

Grupo de Ciencias Económicas  

de la Secretaria de Profesionales

E

Aportes

Mercado de Trabajo: 
La situación 
ocupacional argentina 
en el contexto de 
la pandemia COVID 19
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FUERZA DE TRABAJO. Este número ascien-
de a 13,3 millones de personas.

Población económicamente activa 
(PEA): la integran las personas que 
tienen una ocupación o que, sin tenerla, 
la están buscando activamente. Está 
compuesta por la población ocupada 
más la población desocupada. 

Población económicamente inactiva 
(PEI): conjunto de personas que no 
tienen trabajo ni lo buscan activamente. 
Puede subdividirse en inactivos margi-
nales e inactivos típicos, según estén 
dispuestos o no a trabajar. 

A los fines de ilustrar el trabajo, de la 
metodología del informe, se van a ir 
extrayendo definiciones básicas que 
se expondrán como cuadro aparte en 
el cuerpo del texto.

1. INFORME  1ER trimestre 2021

1.1. Resumen Ejecutivo3 

La Encuesta Permanente de Hogares repre-
senta un universo de 31 AGLOMERADOS 
URBANOS4 (28,8 millones de personas).

El 53.7 % de la muestra, corresponde a la Po-
blación Económica Inactiva (15,5 millones de 
personas) y el 46,3%, a la Población Económica 
Activa (PEA), también llamada por la OIT como 

3 El resumen ejecutivo del informe aclara que los totales por suma pueden no coincidir por redondeo de las cifras parciales.
4 31 aglomerados urbanos. 6 regiones - Región Gran Buenos Aires: integrada por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos 
del Gran Buenos Aires. - Región Cuyo: integrada por Gran Mendoza; Gran San Juan; Gran San Luis. - Región Noreste (NEA): 
integrada por Corrientes; Formosa; Gran Resistencia; Posadas. - Región Noroeste (NOA): integrada por Gran Catamarca; Gran 
Tucumán–Tafí Viejo; Jujuy–Palpalá; La Rioja; Salta; Santiago del Estero–La Banda. - Región Pampeana: integrada por Bahía 

Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. 

Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).
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La población económicamente inactiva, a 
su vez, se divide en un 99,1 % en inactivos 
típicos (Personas que no están disponibles 
para trabajar) y un 0,9% de inactivos marginales 
(Personas que están disponibles para trabajar). 

Población ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es 
decir que en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora (en una acti-
vidad económica). 

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscan-
do activamente trabajo y están disponibles para trabajar. Corresponde a la desocupación 
abierta. 

Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible 
u horaria, y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por 
causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.

De la población ocupada (12 millones), el 71,8% (8,6 millones) son asalariados. El 28,2% 
restante (3,4 millones), son no asalariados.

De la población asalariada, el 67,60% (5,8 millones) tienen descuento jubilatorio mientras 
que, el 32,40% (2,8 millones), no poseen descuentos jubilatorios.

La población económicamente activa, para 
el segundo trimestre arroja 12 millones de per-
sonas ocupadas, y 1.3 millones de personas 
desocupadas.

Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. 

Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).
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2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME – ANÁLISIS.

Tasa de actividad: porcentaje entre la población económicamente activa y la población 
total de referencia. 

Tasa de empleo: porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia. 

Tasa de desocupación: porcentaje entre la población desocupada y la población econó-
micamente activa.

Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada 
y la población económicamente activa.

“En el primer trimestre de 2021, la tasa de actividad se ubicó en 46,3%, la tasa de empleo 
en 41,6%, la tasa de desocupación en 10,2% y la tasa de subocupación en un 11,9%”.

Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).
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Comparación período pandemia  
(1er Trimestre 2021 contra  
2do Trimestre 2020).

En lo que respecta al período, se produjo 
un alza de la Población Económicamente 
Activa de 10.982.671 a 13.337.136 per-
sonas.

Esto es de suma importancia, toda vez que 
aumenta la población económicamente 
activa entre trimestres, en 2.354.465 de 
personas, que volvieron a la fuerza del 
trabajo.

Con relación al segundo trimestre de 2020, 
la tasa de actividad aumenta 7,9 p.p., al 
pasar de 38,4% a 46,3%. 

En el caso del total de los hombres, el au-
mento es de 11,7 p.p., pasando la tasa de 
58% a 69,7. Por otra parte, para el total de 
las mujeres, el aumento significó 7,8 p.p. 
(41,2% a 49%).

Del análisis por sexo para la población 
especifica por edad, se observa que la tasa 
de actividad aumenta en todos los casos 
y tramos, tanto para los varones como las 
mujeres. 

2.1 Actividad

Comparación Interanual  
(1er Trimestre 2021 contra  
1er Trimestre 2020 - no pandemia-).

En lo que respecta al periodo interanual, 
se produjo una baja de la Población 
Económicamente Activa de 13.439.318 a 
13.337.136 personas.

Se puede ver una caída en la tasa de ac-
tividad entre el primer trimestre de 2020 
y el primer trimestre de 2021, que pasa 
el indicador de 47,1% al 46,3% (0,8 p.p.). 

Sin embargo, en el caso de los hombres, 
el alza fue de 1 p.p. (68,7% a 69,7%). En 
lo que respecta a las mujeres, fue un des-
censo de 0,5 p.p. (49,5% a 49%).

De la comparación interanual de las prin-
cipales tasas por grupos de sexo y edad, 
se destaca un acercamiento al restable-
cimiento de los valores de la actividad, al 
primer trimestre de 2020, antes del inicio 
de la pandemia.

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa 
y la población total de referencia. 
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Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).
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 Comparación período pandemia  
(1er Trimestre 2021 contra  
2do Trimestre 2020).

En lo que respecta al período, se pro-
dujo un alza importante en la Población 
Ocupada de 9.546.080 a 11.981.987 de 
personas, sin perjuicio de poner énfasis 
en la calidad del empleo generado.

Entre ambos trimestres, la tasa de empleo 
presenta una suba de 8,2 p.p. (33,4% al 
41.6%).

En el caso de los hombres, se observa 
un alza muy importante en el período de 
referencia de 13,2 p.p. (50,6 % a 63,8%). 
En lo que respecta a las mujeres, fue un 
ascenso significativo, siendo de 7,4 p.p. 
(35,6% a 43%).

En el análisis de sexo y edad, el grupo de 
varones y el grupo de mujeres, al igual 
que impacta en la actividad, se observa 
que la tasa de empleo aumenta en todos 
los casos y tramos.

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población 
total de referencia. 

Comparación Interanual  
(1er Trimestre 2021 contra  
1er Trimestre 2020 - no pandemia-).

En el análisis del período interanual, se 
observa una baja de la Población ocupada 
de 12.045.200 a 11.981.987 personas. 

La tasa de empleo, al pasar del 42,2% 
en el primer trimestre de 2020 al 41,6% 
en el mismo trimestre de 2021, que cae 
interanualmente 0,6 p.p.

Particularmente, en el caso del total de los 
hombres en el período interanual, denota 
un ascenso mínimo de 1,8 p.p., pasando 
la tasa de 62% a 63,8%. Por otra parte, 
para el total de las mujeres, la baja unos 
0,9 p.p. (43,9% a 43%)

Se observa en el análisis interanual un 
restablecimiento de los valores prepan-
demia entre los varones de 14 a 29 años, 
debido a que el empleo aumenta en 0,3 
p.p. (44,3% al 44,6%) y entre el grupo de 
los varones de 30 a 64 años, para quienes 
la tasa crece en 1 p.p. (84,6% al 85,6%). 
En lo que respecta a las mujeres, en todos 
los casos creció la tasa significativamente 
pero aún no alcanzando los valores pre-
pandemia.
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Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).



66

Aportes

DESOCUPACIÓN

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la 
población económicamente activa.  

Comparación período pandemia 
(1er Trimestre 2021 contra  
2do Trimestre 2020).

En lo que respecta al período, se produjo 
una baja de la Población Desocupada de 
1.436.591 a 1.355.149 de personas, dismi-
nuyendo en 81.442 personas entre el segun-
do trimestre 2020 y el primer trimestre 2021. 
Esto denota, un leve recupero, sumado al 
impacto del pasaje de personas de PEI a 
PEA. (2.354.465 de personas).

La tasa de desocupación disminuyó en 2,9 
p.p. (13,1% al 10,2%) en el período.

En el caso del total de los hombres en el 
período, la tasa bajó en 4,3 p.p., pasando la 
tasa de 12,8% a 8,5%. Por otra parte, para 
el total de las mujeres, el alza significó unos 
1,2 p.p. (13,5% a 12,3%).

Analizando la tasa de desocupación en el 
período, se destaca una baja general en 
todos los grupos de sexo y edad.

Comparación Interanual  
(2er Trimestre 2021 contra  
1er Trimestre 2020 - no pandemia-).

En lo que respecta al periodo interanual, se 
produjo una baja de la Población Desocupa-
da de 1.394.118 a 1.355.149 de personas 
(38.969 desocupados menos). Por otra par-
te, la tasa de desocupación disminuyó en 
0,2 p.p. interanualmente (10,4% a 10,2%). 

En el caso del total de los hombres en el 
período interanual, la tasa baja en 1,2 p.p., 
pasando la tasa de 9,7% a 8,5%. Por otra 
parte, para el total de las mujeres, se incre-
mentó 1,1 p.p. (11,2% a 12,3%).

Del análisis comparativo de los grupos por 
sexo y edad, el incremento de la tasa se 
registra en las mujeres, y una baja en el 
grupo de los hombres.  

 



67

Aportes

Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).
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SUBOCUPACIÓN

Comparación período pandemia 
(1er Trimestre 2021 contra 2do 
Trimestre 2020).

En lo que respecta al período, se produ-
jo un alza significativa de la Población 
Subocupada de 1.054.130 a 1.592.147 
de personas, siendo un incremento de 
538.017 personas entre el segundo tri-
mestre 2020 y el primer trimestre 2021. 

La tasa de subocupación crece en 2,3 p.p. 
(9,6% al 11,9%) en el periodo.

Comparación Interanual  
(2er Trimestre 2021 contra  
1er Trimestre 2020 - no pandemia-).

En lo que respecta al período interanual, 
se produjo un alza mínima de la Población 
subocupada de 1.569.250 a 1.592.147 
personas. La tasa de subocupación, por 
su parte, se incrementa en 0,2 p.p. inte-
ranualmente (11,7% a 11,9%). 
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DATOS SOBRE LOS AGLOMERADOS URBANOS

Fuente: INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Del informe, se puede observar una recupera-
ción entre el inicio de la pandemia y hoy. Por 
otra parte, las tasas de actividad, empleo y des-
empleo se acercan a los valores prepandemia.

Es importante destacar la inserción de compa-
triotas en la población económicamente activa, 
en gran proporción a partir del 3er trimestre 
de 2020 y el trimestre actual, pero todo ello 
poniendo la lupa en la calidad del empleo que 
se genere. Estos empleos que se generen prin-
cipalmente tienen que tender a ser trabajo de-
cente, asalariado y con descuentos jubilatorios, 

Comparativo evolución Pandemia: 

Segundo trimestre del 2020 y Primer Trimestre 2021

Fuente: Elaboración Propia sobre datos de INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).

sino consecuentemente, se ve directamente 
afectada la seguridad social. 

Ratificando el desafío del Gobierno, en lograr 
disminuir la informalidad laboral, proteger el 
empleo y generar puestos de trabajo. Transi-
toriamente, continuar con la protección social 
de los actores que han quedado fuera del 
mercado laboral.

Sin generar más análisis que los números y 
datos expuestos, queremos dejar por último lo 
que respecta al panorama mundial.

La OIT presenta un informe denominado World 
Employment and Social Outlook: Trends 2021. 
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(Perspectivas Sociales y del Empleo en el 
Mundo: Tendencias 2021).

Dentro de la nota de presentación, se extrae 
que “(…) se prevé que en 2022 el número de 
personas desempleadas en el mundo se sitúe 
en 205 millones, muy por encima de los 187 
millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa 
de desocupación del 5,7 por ciento. Antes del 
período de crisis de la COVID-19, solo se había 
registrado una tasa similar en 2013.

(…) Las regiones más afectadas en el primer 
semestre de 2021 han sido América Latina y el 
Caribe, Europa y Asia Central. (…)”.

Por otra parte, recomendamos la lectura del 
resumen al Informe de Referencia de la OIT 
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi-
c/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_794492.pdf

Del resumen, a continuación, compartimos 
los destacados en negrita en forma de título o 
premisas, las que, a su simple lectura, generan 
conclusiones propias:

“De cara al futuro, el creci-
miento del empleo previsto 
será insuficiente para col-
mar las brechas abiertas 
por la crisis”.

“Para colmo de males, se 
espera que muchos de los 
empleos recién creados 
sean poco productivos y de 
mala calidad”.

“Muchas empresas, sobre 
todo micro y pequeñas 
empresas, ya han quebrado 
o se enfrentan a un futuro 
muy incierto”.

“Los trabajadores informales también se 
han visto afectados de forma despropor-
cionada por la crisis”.

“Asimismo, el impacto irregular de la crisis 
interactúa con el nivel de competencias 
laborales, lo cual agrava las desigualdades 
sociales por otra vía más”.

“La crisis ha afectado a muchos jóvenes 
en un momento crucial de sus vidas, inte-
rrumpiendo su transición de la escuela o la 
universidad al trabajo”.

“La crisis amenaza con poner en peligro los 
avances en materia de igualdad de género, 
ya que las mujeres han sufrido muchas más 
pérdidas de empleo, a la vez que ha aumen-
tado su tiempo de trabajo no remunerado”.

“La crisis de la COVID-19 ha puesto aún más 
de relieve la vulnerabilidad de los trabaja-
dores migrantes”

“Es importante destacar la inserción de 
compatriotas en la población económicamente 
activa, en gran proporción a partir del 3er 
trimestre de 2020 y el trimestre actual, pero todo 
ello poniendo la lupa en la calidad del empleo 
que se genere. Estos empleos que se generen 
principalmente tienen que tender a ser trabajo 
decente, asalariado y con descuentos jubilatorios, 
sino consecuentemente, se ve directamente 
afectada la seguridad social.”
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l Atlántico Sur (ATLASUR) compren-
de un espacio donde interactúan una 
multiplicidad de actores, estados, or-
ganismos internacionales, organiza-

ciones no gubernamentales y grupos de interés.

Considerando una perspectiva geográfico-es-
tratégica (menores distancias entre las masas 
terrestres que lo contienen) podemos señalar 
que el ATLASUR baña tres costas: la america-
na, entre el Cabo San Roque (noreste brasile-
ño) y el Cabo de Hornos (Tierra del Fuego), con 
aproximadamente 10000 km de extensión; la 
africana, desde Islas Bijagós (Guinea-Bissau) 
hasta Sudáfrica (Cabo de las Agujas), con un 
litoral de 8500 km y veintiún países incluidos 
y la Antártida, desde la Península hasta la 
Tierra de  Maud. Cabe destacar que hacia el 
sur se encuentran, a partir de la latitud 60, los 
límites que rigen para el Tratado Antártico y la 
normativa vigente respecto de la suspensión 
de reclamos de soberanías en dicho ámbito1.

En el Atlántico Sur (ATLASUR) se identifican 
24 actores que son países ribereños (3 sud-
americanos y 18 africanos). Entre ellos los 
cuatro con mayor estatura estratégica son 
Brasil, Sudáfrica, Argentina y Nigeria pero 
sólo los tres primeros tienen poder militar con 
capacidad de ejercer influencia y presencia 
oceánica. Respecto de la importancia de los 
cuatro países mencionados en referencia al 
ATLASUR se puede señalar que Brasil tiene la 
costa más extensa, Argentina la boca oriental 
de 3 pasajes bioceánicos (Magallanes, Beagle 
y Drake), Sudáfrica otro pasaje bioceánico 
(Atlántico / Índico), importante ruta del petróleo 
del Medio Oriente. Por su parte, Nigeria, tiene 
su valor en la zona por ser la 8va potencia 
exportadora de petróleo del mundo. 

Además, se tiene que incluir como actor al 
Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) por su 
dominio de facto sobre las islas Malvinas y el 
control que ejerce sobre islas como Ascen-

* Doctor en Relaciones Internacionales, Licenciado en Ciencias Políticas. Consultor.
1 Asimismo, existe desde hace unos años un borrador de la Organización Hidrográfica Internacional que contempla la existencia 
del Océano Austral, que comenzaría a partir de la latitud 60 hasta bañar las costas de la Antártida. De imponerse esta visión (no 
ha sucedido) el océano Austral sería el límite sur del Atlántico.  

Fernando Ohanessian*

Situación estratégica 
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sión y Santa Elena, entre otras. A su vez, no 
se puede dejar de mencionar a EEUU por su 
condición de primera potencia mundial, con 
intereses en todo el globo, su proyección naval 
y su presencia militar en la isla Ascensión.

En el ATLASUR, entre los países ribereños, no 
hay potencias mundiales, es decir ninguno de 
los ribereños tiene un asiento en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, ni forma parte 
del Grupo de las Siete Potencias Económicas. 
Sin embargo, dos de sus países; Brasil y Sudá-
frica, aspiran a un rol de global player, es decir, 
pretenden un rol más activo en el escenario 
internacional. En ese sentido, ambos países 
tienen ciertas credenciales que avalan sus 

aspiraciones (económicas y tecnológicas en 
relación a los de su propia región) y han tenido 
además en los últimos años gobiernos que han 
demostrado una explícita voluntad de competir 
por ese lugar en el sistema. Brasil y Sudáfrica 
firmaron una alianza estratégica junto a India 
(IBSA), que abarca varios ámbitos de acción 
e interés para ambos países, incluyendo el 
militar, pero cuya importancia radica en la po-
sibilidad de constituir un nuevo bloque de poder 
que unifique los tres continentes (África, Asia 
y América Latina) y represente la conjunción 
de intereses haciendo efectiva la cooperación 
Sur-Sur, dándoles mayor poder en la interlo-
cución Norte-Sur en todos los ámbitos. En ese 
sentido, entre las aspiraciones políticas del 

Aportes
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grupo, está la de obtener cada 
uno la representación de su 
región en una eventual reforma 
del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. 

El ATLASUR constituye la vía 
marítima de proyección hacia 
África, Sudamérica y Antártida. 
Es un espacio geoestratégico 
que conjuga un bajo nivel de 
conflictividad y una elevada 
accesibilidad a diversos recur-
sos naturales (RRNN), transformándose en 
un reservorio disponible en caso de que se 
presente una escasez crítica a nivel mundial. 

La lógica de cooperación/competencia se 
adecuó al tipo de agenda y al grado de in-
tegración institucional. La cuestión Malvinas 
es una muestra de ello, donde se conjuga el 
apoyo diplomático regional hacia Argentina 
en contraste con la persistencia de acciones 
cooperativas con el RUGB, ya que países de 
la región habrían brindado asistencia logística 
a las FFAA británicas con destino y/o prove-
nientes de Malvinas.

Cabe señalar respecto de Chile, que si bien en 
los términos formales suscribe al principio de 
Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico, 
no ha renunciado a ejercer influencia sobre el 
área. En este sentido, la zona que reclama te-
rritorialmente en la Antártida se superpone en 
parte con la de Argentina y con la del RUGB. Si 
bien en los últimos tiempos se aprecia un mayor 
acercamiento con las posiciones argentinas en 
lo que respecta a los reclamos por la soberanía 
de Malvinas e islas del Atlántico Sur, se aprecia 
que siguen teniendo un alto grado de coopera-
ción e intereses comunes con el RUGB.

En el caso de África, la limitada capacidad de 
control efectivo sobre los espacios marítimos 
impacta en la relevancia real otorgada al AT-

LASUR, quedando circunscripta a sus zonas 
costeras y sus respectivas Zonas Económicas 
Exclusivas (ZEE). Sudáfrica, se constituye en 
la única excepción. 

Los demás actores estatales proyectan adquirir 
las capacidades navales que reviertan la situa-
ción actual, atendiendo los mayores compro-
misos en materia de seguridad internacional 
y la potencialidad técnica para la extracción 
de recursos. A la cabeza de este grupo se 
encuentran Nigeria y Angola.

Si bien existe por parte de los países africanos 
un criterio de apertura hacia Sudamérica, es 
limitado el margen de maniobra frente a las 
potencias globales y a los socios tradicionales. 
La excepción es Brasil, que ha logrado mante-
ner una incesante y creciente presencia en el 
continente africano.

Por su parte, el RUGB y EEUU enfrentan el 
desafío establecido por la competencia en la 
extracción de recursos y la creciente influencia 
política de China y Rusia, tanto en África como 
en Sudamérica.

El océano Atlántico Norte, para los EEUU, 
constituye una vía principal de comunicación 
y comercio, a la vez que una barrera natural 
de defensa contra las acciones de otras poten-
cias extra regionales. A su vez, en su política 

“El ATLASUR constituye la vía marítima de 
proyección hacia África, Sudamérica y Antártida. 
Es un espacio geoestratégico que conjuga 
un bajo nivel de conflictividad y una elevada 
accesibilidad a diversos recursos naturales 
(RRNN), transformándose en un reservorio 
disponible en caso de que se presente una 
escasez crítica a nivel mundial.”
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exterior, el continente americano, e indirecta-
mente el ATLASUR, es su espacio natural de 
influencia y donde busca negar el acceso de 
otros actores competidores estratégicos.

Intereses del Reino Unido (RUGB) en el 
escenario del ATLASUR. 

En general, su interés tiene que ver con las 
inversiones y el comercio que mantiene con los 
países de la región. Específicamente respecto 
de su presencia en Malvinas se puede señalar: 

w Presencia efectiva como base de reclamo 
territorial para posesiones antárticas y del es-
pacio marítimo circundante.

w Enclave de control de rutas marítimas atlán-
ticas y antárticas.

w Riqueza ictícola. Desarrollo turístico. Poten-
cial riqueza hidrocarburífera y mineral. 

w Nodo crítico en los esquemas de logística 
marítima y movilidad privada – estatal – estatal/
militar del RUGB (pero también EEUU-OTAN).   

w Resabio de la supremacía imperial.

Algunas reflexiones desde  
la perspectiva del interés nacional  
argentino. 

El mar como espacio estratégico. Este es-
cenario ha sido muy estudiado por diferentes 
pensadores geopolíticos y estrategas de todo 
el mundo. Nunca se dudó de su importancia, 
sin embargo, en nuestros días y a causa del 
crecimiento demográfico, el aumento del 
promedio de vida de los habitantes y el 
agotamiento de caladeros y de las cuencas 
petroleras, el binomio alimentos y energía 
es cada vez más importante.

La presencia y ocupación del espacio marí-

timo argentino no debe ser un interés fruto 
de una necesidad abstracta de soberanía. 
Sería demasiado costoso e impracticable. 
La presencia y ocupación de este espacio 
debe ser un interés estratégico consecuen-
cia de que su aprovechamiento generará 
tanto divisas como empleo, al tiempo que 
puede promover nuevos conocimientos y 
desarrollos tecnológicos. Ello conllevaría 
un ejercicio de soberanía real en una área 
crítica/ vulnerable de nuestro territorio 
nacional.    

Nuestro territorio marítimo y antártico debe 
articularse con una estrategia nacional, que fa-
cilite la proyección regional y global de nuestros 
intereses y la salvaguardia de nuestra defensa 
y seguridad, incorporando en el proceso inno-
vaciones tecnológicas y competitividad. 
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El conflicto es natural al ser humano, por ello 
más allá de que Argentina intente consagrar, 
junto a los países de la región un “Mar de Paz”, 
debe considerar mejorar sus capacidades vin-
culadas a la seguridad y defensa en provecho 
de la vigilancia, control y protección de los es-
pacios. En época de paz, existen múltiples ac-
tividades para desarrollar, tales como generar 
un instrumento de seguridad y de defensa con 
los recursos humanos y materiales necesarios 
y con el planeamiento, adiestramiento, y alis-
tamiento necesarios. Asumiendo una vigilancia 
permanente y lo más completa posible, man-
teniendo una capacidad rápida y efectiva de 
intervención. Lo anterior generaría fuerzas más 
capaces de cooperar con otros organismos del 
Estado y favorecería la posibilidad de cooperar 
con otros países en apoyo mutuo. Desde ya 
todo ello generaría un positivo efecto disuasivo. 

Por su parte, en el marco del conflicto de 
soberanía con el RUBG por Malvinas e islas 
del Atlántico sur, si bien es posible destacarle 
a nuestro país una coherencia de largo plazo 
respecto de la insistencia en el reclamo por 
soberanía (se corrobora política de Estado), 
no ha sido el caso respecto de la estrategia 
específica de vinculación diplomática con los 
británicos. Allí oscilamos entre favorecer los 
intereses británicos-isleños (por ej. acuerdo 
Foradori-Duncan 2016) o tomar medidas que 
aumenten el costo de ocupación británica de 

las islas. Es decir, una política 
zigzagueante que es suma-
mente bien aprovechada por 
el RUGB para lograr avances 
unilaterales que favorecen su 
posición de fuerza y la susten-
tabilidad de la ocupación. El 
RUGB está allí y no lo conside-
ra un error. Posee suficientes 
motivaciones estratégicas para 

mantener la ocupación. Argentina puede des-
plegar una gama de recursos de forma seria, 
consistente y creativa para aislar y entorpecer 
el desarrollo británico-isleño, intentando au-
mentar el costo de dicha ocupación. .

En relación con la Antártida nuestro país debe 
continuar mejorando su proyección antártica y 
afianzando Tierra de Fuego como plataforma 
de esa proyección. Las imprecisas soberanías 
sobre el territorio antártico y los recursos 
estratégicos que allí se encuentran, pueden 
ser fuente de conflictos potenciales, en tanto 
todos los reclamos de soberanía territorial 
están suspendidos en virtud del Sistema del 
Tratado Antártico. 

Al pensar el mar como recurso es posible 
señalar que los pueblos tienden al mar como 
las plantas a la luz (lo decía Ramos Mejía), y 
es bueno recordarlo porque esta afirmación no 
ha perdido en absoluto vigencia. Sabemos que 
más de la mitad de la población del mundo vive 
a menos de 60 kilómetros de la costa, y esa 
proporción podría elevarse a las tres cuartas 
partes en un futuro cercano.

Preservando y protegiendo el medio marino, 
es posible el uso de los recursos vivos y no 
vivos tanto del cuerpo del agua como del suelo 
y del subsuelo. 

En tal sentido algunos sectores de interés 
identificados para nuestro país son: Petróleo 

“Nuestro territorio marítimo y antártico debe 
articularse con una estrategia nacional, que 
facilite la proyección regional y global de 
nuestros intereses y la salvaguardia de nuestra 
defensa y seguridad, incorporando en el proceso 
innovaciones tecnológicas y competitividad.”
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“El impacto de la economía oceánica en la 
generación de divisas sería coadyuvante para 
superar la histórica restricción externa argentina, 
así como también para apuntalar en materia 
científica y tecnológica otros sectores de la 
industria nacional.”

y Gas, Pesca, Acuicultura, Turismo, Energía 
Oceánica, Biotecnología Marina, Industria 
Naval, Infraestructura Logística y Minerales 
Marinos. 

El desarrollo de cada uno de ellos, con sus par-
ticularidades, tendrá consecuencias favorables 
para la economía a través de la generación de 
valor agregado, empleo, innovación, exporta-
ciones y desarrollos tecnológicos necesarios 
que podrían aplicarse a otras industrias.

Además, el impacto de la economía oceánica 
en la generación de divisas sería coadyuvante 
para superar la histórica restricción externa 
argentina, así como tam-
bién para apuntalar en 
materia científica y tecno-
lógica otros sectores de la 
industria nacional.

Pensar el mar como me-
dio de comunicación 
y comercio implica conocer y valorar la im-
portancia de las rutas marítimas (la marina 
mercante y sus cargas) y su conexión con los 
núcleos regionales (o hinterlands) a través de 
las hidrovías. Conocer en profundidad e intentar 
mejorar la infraestructura costera.  

Asimismo, sostener en el tiempo cursos de 
acción para mejorar los vínculos con nuestros 
“vecinos del atlántico”, especialmente los más 
poblados (Nigeria, Congo, Angola, y Sudáfrica).  

Por último, pensar el mar 
como espacio científico nos 
conecta con la imperiosa ne-
cesidad de lograr un conoci-
miento científico profundo, no 
se puede amar, aprovechar 
cuidadosamente y defender lo 
que no se conoce. 

El conocimiento científico se 
dará gracias al desarrollo de las diversas disci-
plinas que tienen que ver con el mar, incluyen-
do el derecho del mar y el derecho marítimo. 

Asimismo, es clave educar a la sociedad en 
general sobre los intereses marítimos para ge-
nerar conciencia marítima y poder trascender 
el Estado rioplatense. 

En tal sentido la Iniciativa Estratégica Pampa 
Azul, dados sus objetivos y multidimensiona-
lidad es fundamental para lograr muchos de 
los objetivos políticos, económicos, geoestra-
tégicos, logísticos, de seguridad y defensa y 
de autonomía tecnológica que nuestro país 

“Es clave educar a la sociedad en general sobre 
los intereses marítimos para generar conciencia 
marítima y poder trascender el Estado rioplatense”.”

se ha planteado. Un mayor conocimiento del 
espacio marítimo nos convencerá del interés 
estratégico de ocupar el mismo en función del 
desarrollo futuro de nuestro país.

Asimismo se debe considerar que en un 
mundo finito, crecientemente contaminado y 
en conflicto es muy probable que se genere 
inestabilidad en zonas marítimas. No existe la 
posibilidad de ser un mero espectador, quien 
posee las capacidades impone las condiciones 
del escenario
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ivimos un mundo donde el teléfono 
celular se convirtió en un elemento 
prácticamente indispensable en 
nuestras vidas, al punto tal que es 

más probable que te olvides la billetera antes 
que el celular al salir del hogar. 

La comunicación de nuestros mensajes se da 
por sentada (entendiendo los mensajes como 
cualquier actividad realizada que pretenda ser 
transmitida virtualmente a un destinatario/plata-
forma). En este sentido, garantizar la recepción 
y transmisión de la información digital pareciera 
ser un ente que camina entre las sombras, que 
emerge a la luz únicamente cuando no puede 
lograrse. 

Sin embargo, para que suceda, se llevan ade-
lante una gran cantidad de procesos automa-
tizados los cuales, según su criticidad, deben 
ser monitoreados por seres humanos. Esto se 

debe al riesgo asociado a procesos donde un 
desvío pueda impactar de manera sustancial.

En el área de Comunicaciones Meteorológicas 
del Servicio Meteorológico Nacional (depen-
diente del Ministerio de Defensa), se monitorea 
todo el flujo de información meteorológica de 
intercambio nacional e internacional, que cons-
ta desde las observaciones meteorológicas 
(datos medidos: temperatura, humedad, vien-
to, etc) hasta los productos más elaborados 
(por ejemplo, los pronósticos). 

Para dimensionar un poco dicho flujo, 
podemos cuantificar algunos valores:

- Recibimos alrededor de 6 millones de men-
sajes mensuales tanto de Estados Unidos 
como también de Brasil. Ambos son nuestros 
principales centros para obtener información 
mundial. 

* Responsable de Comunicaciones Meteorológicas, trabajador del Servicio Meteorológico Nacional.

Rodrigo Cortés*

La importancia 
de las comunicaciones 
meteorológicas 
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- A su vez, enviamos alrededor de 100 mil men-
sajes mensuales a Estados Unidos y 70 mil a 
Brasil, refiriéndonos solamente a los principales 
usuarios internacionales. 

- En lo que respecta a los usuarios externos 
nacionales, si consideramos un subgrupo 
compuesto por:

*  Servicio de Hidrografía Naval (SHN) de la 
Armada (ARA) 

* Fuerza Aérea Argentina (FAA) 

* Aerolíneas Argentinas (ARSA)

El flujo de información mensual hacia esos 
destinatarios alcanza un valor total cercano a 
los 600 mil mensajes.

Analizando los datos anteriores, podemos ob-
servar la relevancia que toman los receptores 
nacionales como el SHN y FAA, ambos también 
dependientes del mismo Ministerio que el SMN, 
para los cuales esta información es de carácter 
operativo (las 24 horas, los 365 días del año) 
por ser un insumo básico para sus operaciones. 
En este mismo nivel se encuentra el flujo hacia 
toda la comunidad aeronáutica que incluye 
compromisos nacionales e internacionales.

En lo concerniente a com-
promisos internacionales, 
se trabaja como Centro Re-
gional de Telecomunicacio-
nes del Sistema Global de 
Telecomunicaciones de la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y como Cen-
tro de Producción y Recopi-
lación de Datos del Sistema 
de Información de la OMM. 
Estos compromisos regulan 
una serie de funciones que 
debemos ofrecer y garantizar 

a los países bajo nuestra órbita (Chile, Perú, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay).

Hasta aquí hemos planteado el trabajo “in-
visible” de los sectores de comunicación en 
general y brindado ciertos datos particulares 
que den, de modo muy escueto, una idea del 
volumen de información gestionado en Comu-
nicaciones Meteorológicas del SMN.

Es de imaginar que en el momento en que 
se deja de cumplir la función de recepción y 
transmisión de forma total o parcial (es decir, 
un corte total en la gestión de la información) es 
muy probable que todos recuerden la existen-
cia e importancia de este sector. Sin embargo, 
mientras los procesos automatizados operen 
con cierta normalidad, nadie se “percata” de la 
relevancia que tiene verdaderamente el trabajo 
que realizan estas personas.

Consideremos el siguiente escenario 
hipotético:

Sistemas automatizados en funcionamiento 
pero con personal humano de monitoreo aso-
ciado. Ocurre una interrupción en la recepción 
de datos de la región. En esta situación, no 
se espera hasta que algún usuario de dicha 

“En el área de Comunicaciones Meteorológicas 
del Servicio Meteorológico Nacional (dependiente 
del Ministerio de Defensa), se monitorea todo el 
flujo de información meteorológica de intercambio 
nacional e internacional, que consta desde las 
observaciones meteorológicas (datos medidos: 
temperatura, humedad, viento, etc) hasta los 
productos más elaborados (por ejemplo, los 
pronósticos).”
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información lo reclame, (lo cual podría ocurrir 
una, dos, tres o más horas después) sino que 
al estar controlando los flujos de información se 
comenzarán las acciones de solución del pro-
blema inmediatamente, reduciendo el tiempo 
de la problemática.

Otra situación se presenta, por ejemplo, con 
los datos que tienen tiempos previstos de 
distribución muy acotados, como es el caso 
de la información aeronáutica donde el men-
saje horario con la información meteorológica 
debe ser emitido y distribuido regionalmente 
entre la hora en punto y los 5 minutos poste-
riores y pasado ese límite se considera dicha 
información como “tardía”. La demora en los 
mensajes aeronáuticos y más aún, la ausencia 
de alguno de ellos - que 
podría ocurrir por distin-
tas razones - tiene un 
impacto muy grande en 
la comunidad aeronáu-
tica en lo concerniente a 
actividades operativas, 
planificación en general y 
por supuesto, el impacto 
económico para las em-
presas aéreas. 

La planificación de un 
vuelo utiliza tanto la 
información meteoroló-
gica de la ruta a seguir 
como de las condicio-
nes meteorológicas 
actuales y pronostica-
das del aeródromo de 
partida, de destino y 
de alternativas. El peso 
total máximo posible 
del avión estará deter-
minado por la tempera-
tura (entre otras varia-

bles) y según las condiciones pronosticadas 
para el destino, las cuales se van “verificando” 
con las mediciones horarias. Se decidirá la 
cantidad de combustible extra por contingencia 
frente al mal tiempo (tal que pueda volar hasta 
algún aeródromo de alternativa). De esta for-
ma, si al momento de despachar un vuelo no 
cuentan con la información meteorológica de 
destino, podrían no dimensionar cuánto com-
bustible extra necesitan. Si tomaran la decisión 
de volar con el máximo de combustible posible 
implicaría un incremento en el peso del avión, 
por lo tanto deberían compensar reduciendo 
pasajeros o equipaje, lo cual termina provocan-
do una pérdida económica para la aerolínea.

El caso de la información meteorológica que 

“En lo concerniente a compromisos internacionales, se 
trabaja como Centro Regional de Telecomunicaciones 
del Sistema Global de Telecomunicaciones de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y como 
Centro de Producción y Recopilación de Datos 
del Sistema de Información de la OMM. Estos 
compromisos regulan una serie de funciones que 
debemos ofrecer y garantizar a los países bajo nuestra 
órbita (Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay).”

“El servicio que realizamos en Comunicaciones 
Meteorológicas es un trabajo crítico y esencial que 
se realiza las 24 horas del día, los 365 días del año, 
y a pesar de ser una actividad que la mayoría de las 
veces pasa inadvertida, la dedicación con la que se 
ejecuta mitiga el impacto, reduciendo los tiempos de 
las interrupciones en la gestión de la información.”
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no es aeronáutica también tiene un impacto. 
Quizás no es tan evidente en un análisis eco-
nómico directo, empero, la ARA, entre otros, 
utiliza a diario información suministrada por 
el SMN para sus operaciones. También los 
datos de la región sur de América del Sur son 
recopilados en el SMN y enviados a los Bancos 
Mundiales que los utilizan para correr los mode-
los meteorológicos globalmente, por lo que una 
interrupción en estos circuitos implicaría menos 
cantidad de datos en dicho proceso, generando 
pronósticos modelados más inexactos de lo que 
se podría obtener. Esto mismo ocurriría con el 
pronóstico generado en el SMN para la Argen-
tina, con el agregado de que, frente a un corte 
masivo en las comunicaciones meteorológicas, 

los pronosticadores quedarían “a ciegas” mien-
tras no recibieran los datos de las estaciones 
meteorológicas que les permitirán evaluar las 
condiciones actuales y tendencias del país.

Retomando la idea inicial, luego de haber 
intentado acercar ciertos datos y plasmar 
situaciones concretas, podemos concluir que 
el servicio que realizamos en Comunicaciones 
Meteorológicas es un trabajo crítico y esencial 
que se realiza las 24 horas del día, los 365 días 
del año, y a pesar de ser una actividad que la 
mayoría de las veces pasa inadvertida, la dedi-
cación con la que se ejecuta mitiga el impacto, 
reduciendo los tiempos de las interrupciones 
en la gestión de la información
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aracterizar geopolíticamente a un 
país nos da la ventaja de evitar 
discusiones retóricas y, en muchos 
casos, entender su política exterior 

por encima de ideologismos o modas políticas 
coyunturales.

Para llegar a entender en profundidad, cómo 
la Nación argentina llegó a serlo y cuál es su 
proyección deben retomarse desde su filiación 
varios factores concluyentes. Uno de ellos 
nace desde la pura geografía física original y 
se transforma con el agregado progresivo de la 
población humana en esa geografía.

El valor intrínseco de un país depende de la 
abundancia y de la calidad de sus recursos. 
Su riqueza en función de su productividad y 
del valor comercial de su producción. En fin, su 
potencia política y su fuerza dependen del em-

pleo que puede y sabe hacer de sus recursos 
y de los productos que éste saca de ellos, es 
decir de su valor constitutivo y de su riqueza. 
Un país puede ser un gran valor, hasta ser rico, 
sin por ello alcanzar la potencia.

La determinación de la frontera política tiene 
que ver con la determinación geográfica, geoe-
conómica y finalmente geopolítica. Tomando 
conciencia de esta geografía y de lo que ella 
produjo sobre el hombre argentino y lo que el 
hombre argentino hizo de ella, tenemos que ver 
cuál es la política espacial para la Argentina. 
Esto es, definir una geopolítica argentina que 
se basa fundamentalmente en el control de 
sus cuencas, en no abandonar por ninguna 
circunstancia el eje longitudinal norte-sur en 
su desarrollo y el perforar la barrera de los 
Andes; para este espacio geopolítico, es vital 
la conexión del Atlántico con el Pacífico.

* Trabajador del Ministerio de Defensa y Mg. en Políticas Públicas.

Facundo Lencinas*

Tenemos con qué. 
Argentina, sus recursos 
y su ingreso al siglo XX 
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Como para hacer una primera síntesis de estos 
primeros conceptos podemos  tener en cuenta:

1. La situación geovial de nuestro país, si bien 
nos es desfavorable desde el punto de vista 
comercial, aspecto éste atenuado por nuestra 
atracción económica, nos es ventajosa por 
cuanto nos aleja de las zonas geopolíticamente 
peligrosas.

2. Ella es muy favorable respecto a los países 
sudamericanos que nos rodean, lo que se  tie-
ne que trabajar para que se traduzca  en una 
íntima unión económica.

3. Nuestra posición geovial se verá considera-
blemente reforzada en oportunidad de que el 
tecnicismo logre vencer en forma adecuada las 
barreras que la geografía impone en la actuali-
dad a la proyección de la República Argentina 
hacia el Polo Sur.

El hombre vive en el espacio y lo modela, lo 
organiza. Dicha organización, en tanto tiene 
por fin la satisfacción de alguna necesidad, 
constituye un hecho político.

A diferencia de lo que proponen algunos au-
tores, para captar la realidad en que nos toca 

movernos, en toda su com-
plejidad, no podemos partir 
del análisis de lo local, seguir 
con lo regional e insertarlo 
luego en lo continental. Por 
el contrario pensamos que 
el análisis debe invertirse, 
aprehendiendo la realidad 
mundial inicialmente, a fin 
de analizar correcta y ob-
jetivamente las situaciones 
regionales y nacionales.

La historia nos permite esta-
blecer una constante predo-
minante en la evolución de la 

humanidad: la existencia de pueblos conquis-
tados, consecuentemente, como el hombre 
crea la geografía casi al mismo tiempo que la 
historia, las políticas aplicadas por los grupos 
humanos a través de los Estados quedan 
perfectamente reflejadas en el espacio, que 
se convierte así en factor político de primera 
magnitud. Política y geografía han sido a lo 
largo de la historia, consciente o inconsciente-
mente, los elementos básicos de la conducción 
de los Estados.

La República Argentina tiene un gran desafío 
geopolítico en el presente siglo XXI: la ocupa-
ción y explotación del Océano Atlántico Sudoc-
cidental, última frontera a la que accedió a fines 
del siglo XIX. En él se encuentran riquezas na-
turales estratégicas y también funciona como 
puente geográfico para la necesaria integración 
con la proporción antártica sudamericana, y el 
afianzamiento de lazos económicos y políticos 
con el resto de América, el Asia Pacífico y el 
centro sur de África. La Argentina tiene en el 
gran espacio costero y marítimo su principal 
debilidad estratégica. No sólo por su vastedad 
sino porque en las Malvinas se encuentra la 
principal amenaza a sus pretensiones sobera-
nas que, en su conjunto con los archipiélagos 

“El valor intrínseco de un país depende de la 
abundancia y de la calidad de sus recursos. Su 
riqueza en función de su productividad y del valor 
comercial de su producción. En fin, su potencia 
política y su fuerza dependen del empleo que 
puede y sabe hacer de sus recursos y de los 
productos que éste saca de ellos, es decir de su 
valor constitutivo y de su riqueza. Un país puede 
ser un gran valor, hasta ser rico, sin por ello 
alcanzar la potencia.”
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australes de Georgias y 
Sandwich del Sur, interrum-
pen la continuidad jurisdic-
cional nacional hacia el sur1. 

Desde nuestro nacimien-
to como Nación nos cos-
tó establecer y mantener 
políticas, ya sean desde 
educativas a económicas y 
culturales, que destacaran 
los intereses sobre el mar 
y sus cursos de agua como 
factor de desarrollo de la 
Argentina, a pesar de que ya 
Manuel Belgrano manifestó 
la importancia de contar 
con una marina mercante y 
militar respetable.

Nuestro país carece de una clara identifica-
ción con el mar, se lo valora poco y funda-
mentalmente, la mayoría de la clase política 
desconoce todo lo que nos puede entregar. El 
mar, inexorablemente, adquirirá una creciente 
importancia como elemento de progreso y será 
menester diseñar estrategias y políticas, por 
lo que será escenario de conflictos de variada 
naturaleza pues, el siglo XXI será el de la 
geopolítica del mar.

Aquí hay algo que no podemos soslayar y 
que marca la posibilidad de encontrar un 
rumbo cierto a las crisis recurrentes en las 
que estamos sumergidos: En la operación 
de la defensa y la protección de su mar, en 
el desarrollo de tecnologías y en el fomento 

a la industria naviera y pesquera, existe 
mucha más renta y mucho más futuro para 
Argentina que en la discusión de retencio-
nes agropecuarias2. 

La conferencia “reservada”  
en la Escuela Nacional de Guerra

El 11 de noviembre de 1953 el Presidente 
Perón habló ante los jefes militares del país 
en una conferencia que asumió el carácter de 
reservada, dada la importancia internacional de 
su contenido y la tirantez en la relación con el 
Departamento de Estado de EE.UU:

“La República Argentina no tiene unidad eco-
nómica; Chile  y Brasil solos, tampoco tienen 
unidad económica, pero estos tres países 

“La República Argentina tiene un gran desafío 
geopolítico en el presente siglo XXI: la ocupación 
y explotación del Océano Atlántico Sudoccidental, 
última frontera a la que accedió a fines del siglo 
XIX. En él se encuentran riquezas naturales 
estratégicas y también funciona como puente 
geográfico para la necesaria integración con 
la proporción antártica sudamericana, y el 
afianzamiento de lazos económicos y políticos con 
el resto de América, el Asia Pacífico y el centro 
sur de África.”

1 Geopolítica del Mar Argentino. Instituto de Publicaciones Navales.  
2 “El mar nuestro que no miramos”. Virginia Gamba.
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unidos conforman quizás en el momento actual 
la unidad económica más extraordinaria del 
mundo entero, sobre todo para el futuro, porque 
toda esa inmensa disponibilidad constituye 
su reserva. Estos son países reservas del 
mundo. Los otros están quizás a no muchos 
años de la terminación de todos sus recursos 
energéticos y de materia prima. Esa explotación 
que han hecho de nosotros, manteniéndonos 
para consumir lo elaborado por ellos, ahora en 
el futuro puede dárseles vuelta, porque en la 
humanidad y en el mundo hay una justicia que 
está por sobre todas las demás justicias, y que 
algún día llega. El día que nosotros podamos 
realizar nuestro comercio entre nosotros, nos 
habremos realmente independizado de toda 
corriente y de todo poder extra continental, y 
en esto debemos pensar que para nosotros 
latinoamericanos, no debe haber nada mejor 
que otro latinoamericano”, dijo el General Juan 
Domingo Perón3. (3)

Desafíos geopolíticos sudamericanos

Algunos desafíos en el orden geopolítico co-
bran enorme importancia a la hora de plantear 
la Agenda estratégica Sudamericana:

1. Ocupación del interior continental por 
medio del desarrollo productivo y expansión de 
las comunicaciones; así como de otras medidas 
técnicas como la radarización, vital para tener 
un control serio sobre estas vastas extensiones. 
La variable población es esencial en la temática 
territorial. El desarrollo de hidrovías y obras de 
energía regional son significativamente predo-
minantes a la hora de plantear una competencia 
de mercado y una integración regional.

2. Mantenimiento de la cohesión del Mer-

cosur como respuesta geopolítica y geoeco-
nómica al poder de los Estados Unidos, de la 
Unión Europea y de China. El Mercosur debe 
plantearse como un verdadero bloque de po-
der político con relativa autonomía como para 
poder negociar con los actores relevantes del 
nuevo orden: EE UU, la UE y la ASEAN.

3. Recuperación del rol del Estado. Gene-
ración de un nuevo Estado ante el creciente 
poderío de los actores transnacionales como 
las corporaciones económicas, ONGs, el 
narcotráfico, el etnocentrismo e indigenismo; 
todos factores de poder relativamente nuevos 
que están incidiendo en la puja internacional 
por los espacios.

4. Necesidad de discutir nuevos paradigmas 
de desarrollo económico social, también de 
dimensión filosófica y cultural acerca de la inte-
gración que necesariamente debemos alcanzar 
como bloque regional. La falta de discusión 
filosófica, cultural y política incide directamente 
en la falta de modelos de desarrollo e incluso 
de liderazgos políticos.

5. Mecanismos institucionales de protec-
ción y defensa en lo económico, también en 
los bancos regionales, carteras de insumos, 
provisión de alimentos y energía frente a even-
tuales bloqueos, crisis, etc. Deben darse con 
relativa frecuencia, entre los actores Estados 
Sudamericanos, discusiones sobre inteligencia 
estratégica, es decir ¿sabemos qué pasa real-
mente respecto de los intereses estratégicos de 
los grandes actores internacionales como los 
EEUU, China, Japón, Rusia o incluso la Unión 
Europea? Una perspectiva sudamericana que 
si bien no puede dejar de lado los mecanismos 

3 Historia de la Nación Latinoamericana. Jorge Abelardo Ramos.
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la oportunidad que tenemos con nuestro mar 
argentino y el sur del país.

Si como se viene sosteniendo en varios secto-
res, cuestiones como la ecología y el cuidado 
de la casa común no pueden estar fuera de 
la agenda de cualquier candidato o proyecto 
político, lo mismo tenemos que alcanzar para 
que nuestra “bala de plata” no sea rifada y sea 
herramienta para el bien de la Patria, la felici-
dad de sus hijos y la grandeza Nacional........

de manejo de poder de los actores 
centrales, emerge en un contexto 
de recobrada importancia interna-
cional4.(4).

Consideraciones finales

Si consideramos, tomando rasgos 
generales,  caracterizar la historia 
económica de nuestro país en 
períodos que van de 1870 a 1930 
(Modelo Agroexportador), de 1930 
a 1976 (Modelo de Industrialización 
por sustitución de importaciones), 
de 1976 a 2001 (Modelo de acumulación ren-
tístico financiero) y una actualidad en la que la 
realidad y la  sensación es que no se encuen-
tran o consolidan los rumbos  para el siglo en el 
que nos adentramos, es necesario y tenemos 
una oportunidad, como parte del Movimiento 
Nacional Justicialista y de la Confederación 
General del Trabajo, de exigir y formar parte 
de las decisiones que atañen al cuidado de 
nuestros recursos y de poner el rumbo de nues-
tra producción y empleo mirando y resaltando 

4 Argentina, lineamientos estratégicos 2017. Lic. Adolfo Koutoudjian.

“Es necesario y tenemos una oportunidad, 
como parte del Movimiento Nacional 
Justicialista y de la Confederación General 
del Trabajo, de exigir y formar parte de 
las decisiones que atañen al cuidado de 
nuestros recursos y de poner el rumbo de 
nuestra producción y empleo mirando y 
resaltando la oportunidad que tenemos con 
nuestro mar argentino y el sur del país.”
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e la globalización liberal  
al “capitalismo estratégico”

En los últimos años, según indican 
algunos autores, se está generando un replie-
gue de la economía de mercado tal como la 
conocíamos, para dar un lugar creciente a la 
orientación estatal de los procesos económicos. 
Las disputas comerciales entre China y los Es-
tados Unidos, que alcanzaran un punto álgido 
durante la gestión de Donald Trump, serían una 
muestra de ello. 

Como en tiempos de la Guerra Fría, estamos 
ante un escenario de fuerte imbricación entre 
economía, poder político y seguridad. A conti-
nuación, repasaremos algunos antecedentes y 
reflexiones que han encontrado estos nexos en-
tre economía y su utilización como herramienta 
de poder en manos de los Estados.

Resulta importante mencionar que, tal como 
indica Christian Harbulot, (2013) la historia 
de la humanidad está marcada por enfrenta-
mientos económicos vinculados a disputas de 
poder desde la Antigüedad. Por ello, este autor 
plantea, desde finales de los años noventa, 
la necesidad de estudiar en profundidad el 
fenómeno de la “guerra económica”. 

El director de la Escuela de Guerra Económica 
, en París, rescata el interés del realismo por 
observar en las relaciones entre los estados 
la puja por el poder. El realismo es el enfoque 
que observa el mundo como un escenario do-
minado por la anarquía, que describe al mundo 
como es y no como debería ser. Desconfía de 
la cooperación y la interdependencia propues-
tas por la mirada institucionalista liberal. Los 
atributos tangibles del poder, en esta mirada, 
son los protagonistas. (Sotomayor, 2013)  No 

Secretaría de Profesionales  

Ministerio de Defensa

El rol del Estado en clave 
de seguridad y defensa 
durante el período 
de pandemia.
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1 Cfr. Ecole de Guerre Economique: https://www.ege.fr/ 
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obstante, Harbulot llama la atención, hacia el 
escaso énfasis que la dimensión económica 
del poder ha merecido por parte de los distintos 
autores. Indica que los actores estatales en-
vueltos en disputas económicas han optado por 
“enmascarar su estrategia mediante pretextos 
diversos como la difusión de un pensamiento 
religioso, la modernización de los países del 
Tercer Mundo, y, de manera más reciente, el 
desarrollo de la democracia”. (Harbulot, 2013, 
p.80)

Naturalmente, la economía, la seguridad y el 
poder político nunca han estado escindidos. 
En tiempos más recientes, a medida que se 
fue desarrollando el capitalismo industrial, se 
volvió clara la necesidad de obtener una mayor 
escala productiva y nuevas fuentes de aprovi-
sionamiento de materias pri-
mas. Los Estados europeos, 
actuando en consecuencia, 
iniciaron una aventura colo-
nizadora, poniendo la gue-
rra económica al servicio de 
sus necesidades.

De igual modo, durante 
las dos guerras mundiales, 
Harbulot (2013) menciona 
la creación, por parte de los 
principales contendientes, 
de diferentes organismos 
estatales dedicados a la 
utilización de las presiones, 

bloqueos y/o espionaje eco-
nómico en el marco de sus 
estrategias bélicas. Dichos 
organismos, desaparecidos 
tras la I Guerra Mundial, vol-

verían a cobrar impulso – con otras denomina-
ciones – al estallar la II Guerra. Como ejemplo 
ilustrativo, se recuerda el caso del Ministerio 
de Guerra Económica británico:

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 
primer ministro británico, Neville Chamberlain, 
creó, en septiembre de 1939, un Ministerio 
de la Guerra Económica con atribuciones si-
milares a las estructuras elaboradas durante 
la Primera Guerra Mundial. En julio de 1940, 
Winston Churchill le otorga a ese ministerio 
un papel muy ofensivo al adjudicarle un nuevo 
servicio, el Special Operations Executive, que 
se encargaría de las operaciones de sabotaje 
en el continente y de la incitación a la rebeldía 
y a la resistencia en los territorios ocupados. 
(Harbulot, 2013, p.80)

“Como en tiempos de la Guerra Fría, estamos 
ante un escenario de fuerte imbricación entre 
economía, poder político y seguridad.”

“Naturalmente, la economía, la seguridad y el 
poder político nunca han estado escindidos. En 
tiempos más recientes, a medida que se fue 
desarrollando el capitalismo industrial, se volvió 
clara la necesidad de obtener una mayor escala 
productiva y nuevas fuentes de aprovisionamiento 
de materias primas. Los Estados europeos, 
actuando en consecuencia, iniciaron una aventura 
colonizadora, poniendo la guerra económica al 
servicio de sus necesidades.”
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La Guerra Fría impulsó a los 
países del bloque occidental 
a acallar sus diferencias 
económicas detrás de una 
imagen de unidad ideológi-
ca frente al comunismo. 

En las universidades, desde 
entonces, las lecturas sobre 
el libre comercio pasaron a ocupar un lugar 
central, ocultándose el rol fundamental que 
los Estados han desenvuelto en el desarrollo 
económico de sus países y de los medios bé-
licos de los que se han valido para tal fin. Los 
países desarrollados han soslayado recordar 
el impulso estatal orientado a sus procesos de 
desarrollo nacional (Gullo, 2008) y las diversas 
herramientas de guerra económicas utilizadas. 
Entre ellas, podemos pensar en: embargos 
comerciales, sanciones, expropiaciones, limita-
ción de asistencia al desarrollo, congelamiento 
de activos, etc.

En línea con lo sostenido por Harbulot, Romero 
Pedraz (2020), comandante del Ejército del 
Aire de España, indica que “el concepto de 
geoeconomía entendida como uso del poder 
económico en contra del enemigo o como 
forma de continuar la guerra por otros me-
dios, ha sido una constante en las relaciones 
internacionales”. (p.198). Lo que destaca hoy 
es cómo esta conexión entre problemáticas 
económicas y estratégicas ha cobrado nuevo 
impulso y, también, un redescubrimiento desde 
el plano académico.

Si se ha mencionado que la Guerra Fría incidió 
en el ocultamiento de las divergencias en el 
plano económico, lo cierto es que hoy tras la 
implosión soviética y la globalización estamos 

ante un escenario donde la competencia eco-
nómica pasa a un primer plano. Como ejemplo 
de ello, en los últimos años un director del 
Centro Nacional de Inteligencia de España, 
relataba a los diplomáticos y empresarios de 
su país las ventajas de contar con sus agentes: 
“Es difícil encontrar en cualquier ámbito nacio-
nal una institución más discreta que la nuestra; 
estamos acostumbrados a manejar información 
delicada”. (Barbería, 2012)

Con algunos años de ventaja, Francia ha 
estado poniendo la inteligencia al servicio de 
sus empresas desde instituciones como la 
Délégation Interministérielle à l’Intelligence 
Économique, que capacita a las pymes galas 
en metodología e instrumentos de seguridad 
económica mediante el programa Euclès. 
Esto es parte de un “sistema de protección de 
tangibles e intangibles empresariales global, 
realista y aplicable sobre todo en pymes en 
temas reputacionales o de marca, además 
de en los habituales como gestión de activos, 
stocks, seguridad informática, etc.”. (Gorospe 
& Zunzarren, 2014) Hoy este organismo, junto 
con el Service de coordination à l’intelligence 
économique (SCIE) se han fusionado en el 
Service de l’Information Stratégique et de la 
Sécurité Économiques2, coronando una tra-
yectoria del Estado francés en la materia que 
lleva ya un cuarto de siglo.

AportesAportes

2 Cfr. Service de coordination à l’intelligence économique (SCIE). https://sisse.entreprises.gouv.fr 

“El concepto de geoeconomía entendida como 
uso del poder económico en contra del enemigo 
o como forma de continuar la guerra por otros 
medios, ha sido una constante en las relaciones 
internacionales.”



92

Los estudios de la guerra 
económica promovidos por 
Harbulot, tal como se ade-
lantara,  cobran hoy nuevos 
bríos, al punto de hablarse 
de la emergencia de una 
nueva etapa conocida como 
“capitalismo estratégico”:

La economía global está 
gradualmente virando en 
la dirección de lo que po-
dría ser llamado capitalismo estratégico. Los 
Estados intervienen crecientemente en la 
producción y circulación de bienes, servicios 
y datos, como así también en el desarrollo 
y difusión de tecnologías. (Choer Morales & 
Wigell, 2020, p.4)

AportesAportes

La irrupción de China en el mercado global (sin 
una contrapartida manifestada en una apertura 
más amplia de su mercado) y los desequilibrios 
geoeconómicos resultantes, serían el marco 
en el cual nace este “capitalismo estratégico”. 
La inseguridad resultante de depender de 

“La economía global está gradualmente virando 
en la dirección de lo que podría ser llamado 
capitalismo estratégico. Los Estados intervienen 
crecientemente en la producción y circulación 
de bienes, servicios y datos, como así también 
en el desarrollo y difusión de tecnologías. (Choer 
Morales & Wigell, 2020, p.4).”
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ciertos países para el abastecimiento de cier-
tos insumos críticos sería otro de los puntos 
considerados.

Los Estados Unidos han preparado un listado 
de “tecnologías emergentes” consideradas 
críticas para la seguridad nacional. Las mis-
mas, reflejan los sectores que se integran en la 
estrategia Made in China 2025, por medio de la 
cual este país busca posicionarse como líder en 
industrias de alta tecnología. (Allison, 2018) El 
objetivo chino es el reemplazo de tecnologías 
extranjeras por innovaciones propias, contando 
para esto con una planificación estatal a largo 
plazo, cuya etapa final llega hasta el año 2049.

La pandemia ha sido un fenómeno que ha 
acelerado la comprensión respecto de las 
limitaciones de la teoría liberal de las rela-
ciones internacionales, la cual “identifica tres 
medios principales [para lograr el progreso 
moral y material]: el aumento de regímenes 
republicanos democráticos, la profundización 
de la interdependencia económica (comercio 
e inversiones) y el fortalecimiento de las ins-
tituciones internacionales”. (Turzi, 2017, p.26)

Lo anteriormente mencionado, ha significado 
una revalorización del rol de los Estados na-
cionales, habida cuenta de la necesidad de 
asegurar la provisión de insumos médicos, 

equipamiento y toda suerte 
de medicinas en un contexto 
en el cual, hasta el momento, 
la interdependencia eco-
nómica era considerada de 
utilidad para una correcta 
distribución de recursos.

Las organizaciones supra-
nacionales, durante la emer-
gencia de la pandemia, se 
mostraron sorprendidas y sin 
suficiente capacidad de reac-
ción.  Las respuestas fueron 
principalmente nacionales 
y, especialmente, se gene-
raron distintas situaciones 

que podrían reputarse como actos de guerra 
económica.

Guerra económica en la pandemia

En el caso de los Estados Unidos (que retiró 
el financiamiento a la Organización Mundial 
de la Salud y a la Organización Panamericana 
de la Salud) las acciones desarrolladas en be-
neficio de su ciudadanía implicaron, a veces, 
conflictos diplomáticos con aliados históricos y 
con adversarios. Andreas Geissel, ministro del 
Interior de Alemania, se refirió a la confiscación 
de 200.000 mascarillas FFP2 (producidas en 
China y comercializadas por una firma estadou-
nidense), en el aeropuerto de Bangkok como 
un “acto de piratería moderna” por parte del 
gobierno de Donald Trump. (Ferrer-Bonsoms 
Cruz, 2020)

La Ley de Producción para la Defensa, promul-
gada durante la Guerra de Corea, que permite 
al Poder Ejecutivo que “pida a las empresas 
y corporaciones que prioricen y acepten con-
tratos (del gobierno federal, por encima de los 
de otros clientes)” (Redacción BBC, 2020) fue 
también utilizada por Trump para lograr una 
veloz provisión de equipos e insumos en su 
propio país. En esta línea, la firma 3M fue pre-

“La pandemia ha sido un fenómeno que 
ha acelerado la comprensión respecto a 
las limitaciones de la teoría liberal de las 
relaciones internacionales, la cual “identifica 
tres medios principales [para lograr el progreso 
moral y material]: el aumento de regímenes 
republicanos democráticos, la profundización 
de la interdependencia económica (comercio e 
inversiones) y el fortalecimiento de las instituciones 
internacionales”. (Turzi, 2017, p.26) .”
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sionada para que cancelara su exportación de 
materiales sanitarios a Canadá y otros países 
de la región, lo que despertó un reclamo del 
Primer Ministro de ese país, Justin Trudeau, 
quien se refirió a la existencia de insumos de 
la industria médica estadounidense que tienen 
su origen en Canadá. (Dunham, 2020)

Sin dudas el Covid19 ha mostrado que la in-
terconexión entre los países ha extendido la 
riqueza (y las desigualdades) pero también ha 
alentado una “interdependencia geoestratégica 
sin precedentes, no solo por la presencia geo-
gráfica de las empresas internacionales y los 
efectos sobre las economías locales, sino tam-
bién por la importancia de las rutas comerciales 
y las alteraciones y vulnerabilidades geopolíti-
cas derivadas.” (Romero Pedraz, 2020) . 

Estamos en momentos en que las potencias 
están repensando la vía para ganar márgenes 
más amplios de maniobra ante esta interdepen-
dencia que se muestra peligrosa. La creciente 
acción estatal en ámbitos en que economía y 
seguridad van de la mano así lo demuestra. 

Refiriéndose al presidente Macron y el “redes-
cubrimiento” de la relación entre economía y 
seguridad, el filósofo Alain de Benoist (Benoist, 
2020) ha señalado:  

El jefe de Estado - ¡vaya 
sorpresa! - ha declarado 
que «delegar nuestra ali-
mentación, nuestra protec-
ción, nuestra capacidad de 
cuidarnos, nuestro estilo de 
vida básicamente, a otros es 
una locura». «Las próximas 
semanas y los próximos 
meses requerirán decisiones 
de ruptura», dijo también. 
¿Será posible reubicar sec-
tores enteros de nuestra 
economía y diversificar las 
fuentes de suministro? 

La guerra económica implica 
la apelación a ciertos valores 

de exaltación nacional, conectados con prácti-
cas proteccionistas. 

Si la pandemia ha mostrado ser un catalizador 
de ciertas tendencias en evolución, la energía 
ha sido otro de los ejemplos. Arabia Saudita 
fue uno de los países que mejor ha demostrado 
su involucramiento en la guerra económica, 
colisionado con los intereses de Rusia (depen-
diente en buena medida de sus exportaciones 
de commodities) y con los de su aliado desde 
hace años: los Estados Unidos. Este último, 
había logrado su autosuficiencia energética a 
través del impulso estatal a la explotación del 
Shale. Había logrado, también, posicionarse 
como primer exportador mundial de petróleo. 
(Sandri, 2019) 

Al haber estado invirtiendo en los últimos años 
en su autoabastecimiento, los Estados Unidos 
demostraron su comprensión de que el de-
sarrollo económico es algo diferente al poder 
nacional. Contar con acceso a petróleo barato 
no implicaba para este país una plataforma para 
su poder nacional.3 Éste último, indica Gullo, 
(2008) requiere del desarrollo económico, pero 
lo excede en importancia.

Los Estados Unidos acabaron recostándose 
sobre sus propios recursos gracias a la revolu-

“Sin dudas el Covid19 ha mostrado que la 
interconexión entre los países ha extendido la 
riqueza (y las desigualdades) pero también ha 
alentado una “interdependencia geoestratégica sin 
precedentes, no solo por la presencia geográfica 
de las empresas internacionales y los efectos 
sobre las economías locales, sino también por 
la importancia de las rutas comerciales y las 
alteraciones y vulnerabilidades geopolíticas 
derivadas.” (Romero Pedraz, 2020)”
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ción energética del fracking. Ya hacia mediados 
de la era Obama logró revertir el déficit en la 
materia gracias a las explotaciones de petróleo 
y gas no convencionales, que resultaron del 
énfasis y la promoción que supusiera la Energy 
Policy Act del 2005. (Montenegro,  2020, p.57)

Un Memorándum de Donald Trump del 9 de fe-
brero del 2020, es otro ejemplo de la vinculación 
entre economía y seguridad, que se manifiesta 
en la solicitud de un informe que contemple, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

Casos de utilización en el Ártico que con-
templen la gama completa de misiones de 
seguridad económica y nacional (incluyendo 
la facilitación de recursos de exploración y ex-
plotación y el tendido de cables subacuáticos y 
su mantenimiento) que puedan ser ejecutados 
por una clase mediana de Interceptores de 
Seguridad Polar (ISP), tanto como un análisis 
sobre cómo estos casos de utilización divergen 
con respecto al uso anticipado de ISP pesados 
para estas mismas actividades. Estos casos de 
utilización deberán identificar un número óptimo 
y tipo de rompehielos de seguridad polar para 
asegurar una presencia persistente tanto en 
las regiones del Ártico como en la Antártida. 
(Trump, 2020)

También se sumaron a la guerra económica 
durante esta pandemia, India, China y Rusia: 
Pasaron a utilizar su rol en la producción de 
vacunas como una herramienta de política ex-
terior (“Diplomacia de las Vacunas”). La política 
exterior aislacionista de Trump (criticada por 
sus detractores por “abandonar América Latina 
a la influencia china”) y el inmovilismo inicial 
europeo dieron margen a este tipo de acciones.

La Comisión Europea, por su parte, está ge-
nerando propuestas para avanzar en la “au-

tonomía estratégica europea”, lo que implica 
reducir la dependencia en tecnologías y mate-
riales críticos, como infraestructura, alimentos, 
tecnología y “otras áreas estratégicas”. (Choer 
Morales & Wigell, 2020)

Palabras finales

En relación con la evolución de las tendencias 
geoeconómicas, cabe mencionar, por un lado, 
la fuerte incidencia del sector terciario de la 
economía (incluyendo servicios de alto valor 
agregado para la industria). En tal dirección se 
viene señalando la disminución de la incidencia 
relativa de la localización en muchos rubros de 
la economía, a partir de fenómenos como la 
subcontratación (outsourcing), el traslado de 
plantas de fabricación (offshoring), introducción 
de subcontratistas en la gestión (insourcing), 
acceso libre a códigos fuente para la fabricación 
(open-sourcing), etc. (Friedman, 2006)

Asimismo, y en contraste con lo anterior, la 
emergencia de la tecnología de fabricación 
aditiva (impresión 3D) a costos crecientemen-
te más accesibles, ya hace pensar a otros 
en la posibilidad de salir progresivamente de 
la “deslocalización” y volver a fabricar en el 
propio marco nacional (incluso mediante redes 
distribuidas de colaboradores, just in time, en 
algunos casos). (Oppenheimer, 2018)

Sea cual fuere la evolución del contexto eco-
nómico, se ha pretendido presentar en este 
apretado resumen, cómo el abandono de un 
discurso liberal sobre los beneficios de la glo-
balización se ha convertido tendencialmente en 
una apuesta por un “capitalismo estratégico”. 
Es decir, un capitalismo menos dominado por 
el mercado en los años por venir

3 De igual modo esta lección la tuvieron quienes criticaban en nuestro país los contratos petroleros con firmas extranjeras durante 
el año 1958 (en favor de importaciones a precios módicos desde Oriente Medio) cuando 15 años más tarde sucediera la “Crisis 
del Petróleo”, y subieran los precios del barril.
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a Defensa Nacional en el espíritu 
que la ley que rige su accionar de-
manda, tiene una relación intrínseca 
con el posicionamiento internacional 

del Estado Nacional. Desde la definición 
tácita que expone el cuerpo normativo de 
la Ley 23.5541 se configura la siguiente con-
ceptualización: “La Defensa Nacional es la 
integración y la acción coordinada de todas 
las fuerzas de la Nación para la solución de 
aquellos conflictos que requieran el empleo 
de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva 
o efectiva, para enfrentar las agresiones de 
origen externo”. 

Lo “externo” en nuestro posicionamiento 
internacional afecta a las percepciones 
compartidas no solo de amenazas sino de 
cooperación con otros Estados o actores del 

Sistema Internacional. La política de Defen-
sa naturalmente afecta y se relaciona con 
la política exterior, esta relación de ambas 
esferas estatales marca una cooperación 
mutua entre los dirigentes políticos y milita-
res desde el área político-diplomático como 
la estratégica-operativa. 

En el exterior se encuentran los “amigos” y 
los “enemigos” que un Estado debe afrontar, 
la actualidad con la complejidad que esta 
imprime en la identificación de roles mu-
chas veces afecta la predictibilidad de los 
actores estatales. En el Ciclo Consensos 
en la Defensa Nacional de Zona Militar2, se 
pudo evidenciar un intercambio de grandes 
académicos y en particular, con la prepon-
derancia de las reflexiones que dejaron los 
protagonistas de las intervenciones del mis-

La perspectiva internacional 
de la Defensa Nacional 

L

* Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE) - Maestrando en Defensa Nacional (UNDEF) - Fundador y Director 
de Politólogos al Whisky - Coordinador del Observatorio de Defensa y Seguridad, área de Medio Oriente del CEPI-UBA - Coor-
dinador editorial en Escenario Mundial - Colaborador en Zona Militar 
1 Ley de Defensa Nacional, Ley N° 23.554, República Argentina, Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/20000-24999/20988/texact.htm
2 Zona Militar. (2021). Consensos en Defensa Nacional. Revista Zona Militar, 24. https://www.zona-militar.com/2021/06/07/revis-
ta-zona-militar-no24-ya-disponible-para-descarga/

Alejo Sanchez Piccat*
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mo se pudo arribar a ideas 
unívocas sobre la situación 
actual de la defensa nacio-
nal. A pesar de las distintas 
percepciones, los mismos 
concuerdan en cómo Ar-
gentina mira al mundo y al 
Sistema Internacional desde 
la Defensa, con la identifica-
ción de aquellas amenazas 
y potenciales aliados que se 
le presentan hoy al Estado 
Nacional. 

En ese contexto a la hora 
de hablar de las principales 
amenazas que acarrea el Estado Nacional, 
es importante preponderar que existe un 
consenso casi unánime de la academia en 
destacar que las principales amenazas que 
el país enfrenta devienen directamente de 
la zona del Atlántico Sur: la presencia de 
actores externos en los recursos naturales, 
la condición bi-continental del Estado y la 
cuestión Malvinas que se mantiene en el 
tiempo. En este sentido es necesario decir 
que las tres principales amenazas del Estado 
se interrelacionan y cada una por sí misma 
influye a las demás. 

En primer lugar, la presencia de agentes 
externos al país en los recursos naturales 
nacionales pone de manifiesto una gran pre-
ocupación en términos políticos, económicos 
y de soberanía que confronta la Argentina. 
En palabras de Fornillo (2014), un recurso 
natural para que sea estratégico, debe res-
ponder a las siguientes condiciones relativas 
a su valor de uso, por sí mismas suficientes: 
a) ser clave en el funcionamiento del modo 
de producción capitalista; y/o b) ser clave 
para el mantenimiento de la hegemonía 
regional y mundial; y/o c) ser clave para el 

despliegue de una economía verde o de 
posdesarrollo. Al mismo tiempo debe contar 
con las siguientes condiciones relativas a su 
disponibilidad, de por sí necesarias: a) ser 
escaso –o relativamente escaso–; b) ser 
insustituible –o difícilmente sustituible–; c) 
estar desigualmente distribuido. Luego, un 
recurso estratégico impone necesariamente 
un protocolo de investigación-acción acerca 
de su situación actual y su proyección a 
futuro.

Bloch (2013) agrega a la definición anterior 
que los recursos naturales estratégicos son 
aquellos elementos útiles para el hombre 
que brinda la naturaleza y que un Estado 
considera esenciales para su seguridad, 
agregando que los recursos naturales que 
actualmente se pueden clasificar como es-
tratégicos para la mayoría de los Estados 
son Petróleo; Gas; Agua dulce; Determina-
dos minerales y la Biodiversidad. 

En ese sentido, el Mar Argentino y los 
recursos que desprende la zona territorial 
del Atlántico Sur son de suma importancia 
para poder definir una estrategia de protec-
ción que permita mantener la soberanía. 

“En ese contexto a la hora de hablar de las 
principales amenazas que acarrea el Estado 
Nacional, es importante preponderar que existe 
un consenso casi unánime de la academia en 
destacar que las principales amenazas que 
el país enfrenta devienen directamente de la 
zona del Atlántico Sur: la presencia de actores 
externos en los recursos naturales, la condición 
bi-continental del Estado y la cuestión Malvinas 
que se mantiene en el tiempo.”
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Frente a este último término es menester 
reflexionar  que la presencia extranjera de 
un actor externo al Estado Nacional crea una 
deficiencia en términos de soberanía. Es por 
esto que en la última Directiva Política de De-
fensa Nacional (Anexo, Decreto 703/2018) 
se puede destacar que: “El ejercicio de la 
soberanía con relación a la preservación, 
control, uso y/o explotación de los recursos 
naturales constituye un interés estratégico 
de los países de América del Sur y de la 
República Argentina en particular. La región 
representa el 6% de la población global y 
posee el 17,6% de los recursos hídricos 
mundiales. América del Sur también es rica 
en recursos alimenticios y cuenta con el 25% 
de las tierras agrocultivables del planeta.” 

En ese sentido, en un contexto de compe-
titividad y necesidad económica por explo-
tar nuevos mercados y una demanda de 
recursos en aumento, se pone en jaque el 
posicionamiento argentino que debe contar 
con los mecanismos y el equipamiento 
para defender la soberanía en su territorio 
y en este caso en particular sus recursos 
naturales.  Citando a Del Campo (2018) “El 
Sistema de Defensa Nacional debe cumplir 
un rol clave en la preservación de este inte-
rés soberano, de conformidad con los linea-
mientos estratégicos de la política exterior 
argentina. En este sentido, 
se pone énfasis en el Atlán-
tico Sur como “área de valor 
estratégico para la Argentina 
por sus reservas de recursos 
naturales; ser vía principal 
de nuestro comercio interna-
cional, la proyección natural 
de los intereses nacionales 
hacia el Continente Antártico 
y como regulador climático 
global; reconfirmando los re-

cursos naturales estratégicos como objeto 
de la Política de Defensa”.

Por otro lado, la cuestión bi-continental de 
la República Argentina configura un desa-
fío en términos de capacidades y políticas. 
Altieri (2021) expone que el Atlántico Sur 
se configura como una zona de quiebre en 
la dinámica del poder global con respecto 
a redistribución de poder en la Antártida. 
Por otro lado sostiene que “Argentina debe 
prepararse para defender lo que es nues-
tro, con todas las capacidades requeridas, 
especialmente con el objetivo de llevar 
adelante una política de disuasión frente 
a posibles conflictos”. Siguiendo con esta 
línea, es importante destacar las palabras 
de Battaleme (2019) que expone que es 
necesario comenzar con la reconstrucción 
funcional del instrumento militar para poder 
hacerle frente a los desafíos y a la creciente 
competitividad en la Antártida en términos 
geopolíticos como se presenta. 

Por último, cabe hacer mención de la pre-
sencia ilegal del Reino Unido en las Islas 
Malvinas como una fuerte amenaza a la 
soberanía nacional, en este punto utilizando 
las palabras de Battaglino (2021), expresa 
que el principal problema de Defensa que 

“En un contexto de competitividad y necesidad 
económica por explotar nuevos mercados y una 
demanda de recursos en aumento, se pone en 
jaque el posicionamiento argentino que debe 
contar con los mecanismos y el equipamiento 
para defender la soberanía en su territorio y en 
este caso en particular sus recursos naturales.”
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tiene la Argentina es la exis-
tencia de una base militar 
británica en nuestras Islas 
Malvinas. En ese sentido, 
se toma noción de la impor-
tancia geoestratégica que 
presenta el enclave para la 
corona. Altieri (2021) expo-
ne que el Reino Unido ha 
protegido las vías marítimas 
vitales en la zona, ya que 
este posicionamiento estratégico le permite 
el patrullaje, monitoreo y despliegue sobre 
las costas atlánticas de Sudamérica y África 
y los puntos de apoyo logístico necesarios 
para mantener su presencia en la Antártida 
y las conexiones bi–oceánicas, tanto hacia 
el pacífico como hacia el océano índico.  

Argentina, en este aspecto, debe prepon-
derar una política que abarque no sólo la 
Defensa sino también -y como propone Ba-
ttaglino (2021)- se construya una estrategia 
conjunta con la diplomacia, la economía, 
la cultura, el ámbito científico que persigue 
el objetivo común de recuperar de manera 
pacífica de nuestras Islas Malvinas y que 
el instrumento militar debe ser pensado en 
esa clave.

Las amenazas no son lo único que provienen 
de la evaluación de lo “externo”, Argentina 
cuenta con grandes oportunidades de co-
laborar y cooperar en términos de reforzar 
lazos, transferir capacidades y compartir 
la formación con respecto a las Fuerzas 
Armadas del país.

Paola Di Chiaro (2021) expone “en este mun-
do tan complejo e incierto probablemente 
ningún país pueda enfrentar solo los desa-
fíos que se presentan”. En ese sentido se 
torna vital identificar cuáles son los aliados 
naturales del Estado Nacional que puedan 

proporcionar ventajas y marcos de coopera-
ción en la instancia de un intercambio para la 
preservación de la integridad de los Estados. 
En este contexto, Eissa (2021) expone que 
Argentina tiene que tener aliados en función 
de sus intereses y lo primero que hay que 
tener claro es cuáles son esos intereses 
estratégicos. 

Por eso parece fundamental desarrollar 
mecanismos de cooperación en materia de 
política exterior y de defensa con la región 
cercana y los “vecinos” de la Argentina. La 
academia en ese sentido reconoce el po-
tencial y la necesidad de mantener buenas, 
predecibles y constantes relaciones con los 
Estados de la región para fortalecer lazos 
en materia de cooperación militar. 

Con las hipótesis de conflictos saldadas en 
el pasado, mantener lazos de contacto y 
generar nuevos espacios de intercambio con 
Brasil, Chile, Uruguay, Perú, por nombrar los 
principales, parece el camino acertado para 
enmarcar un compromiso regional en ma-
teria de seguridad y de cooperación mutua. 

Tomando la reflexión de Altieri (2021): “tene-
mos mucho para ganar si logramos articular 
una política común en materia de defensa en 
la región, pero no sólo desde la lógica de ‘re-
crear’ instancias institucionales regionales 
como el CDS –Consejo de Defensa Surame-

“Argentina, en su posición de Estado 
comprometido y completamente anexado y 
conectado con el Sistema Internacional, no 
es ajena a los cambios de tendencias del 
Sistema, por ende, no se puede dar el lujo de 
no comprometer la Defensa del país ante los 
cambios de lo “externo”.”
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ricano-, sino especialmente 
desde la apuesta por definir 
de forma conjunta cuáles 
son los activos estratégicos 
que creemos que debemos 
defender como región”. 

De esta perspectiva es im-
portante destacar dos cues-
tiones. En primer lugar, el 
reconocimiento de los activos que se com-
parten con los aliados y en base a esto poder 
crear un entendimiento mutuo de lo que se 
“va a defender” conjuntamente. La segunda 
cuestión gira en torno al marco de acción de 
esta cooperación, la creación de espacios 
específicos que permitan el intercambio, el 
debate y la consulta parece indispensable 
en el contexto convulsionado en el que se 
vive en el Sistema Internacional y en parti-
cular poder lograr consensos en términos 
operativos de la Seguridad y Defensa de la 
región en su conjunto. 

A modo conclusivo posterior al relevamien-
to de las amenazas y aliados que se le 
presentan al país, se reconoce que, en el 
contexto actual internacional, marcado por 
una creciente bipolaridad emergente entre 
dos grandes superpotencias como lo son 
Estados Unidos y China, con el agregado 
de que se pueden identificar distintos niveles 
de Estados que influyen directamente a la 
dinámica del Sistema y que pueden con-
llevar a conflictos entre los actores que lo 
componen. Por otro lado, la imprevisibilidad 
y las percepciones de amenaza cada vez 
son más difusas entre algunos actores del 
tablero internacional, lo que implica un mayor 
grado de ocurrencia de errores de cálculos 
en el marco de la integridad de la seguridad 
internacional.  

Argentina, en su posición de Estado com-
prometido y completamente anexado y 
conectado con el Sistema Internacional, no 
es ajena a los cambios de tendencias del 
Sistema, por ende, no se puede dar el lujo 
de no comprometer la Defensa del país ante 
los cambios de lo “externo”. Por otro lado, el 
Estado acarrea un conflicto histórico con el 
Reino Unido y mantiene activo un reclamo 
por la soberanía de las Islas Malvinas, lo 
que implica que se mantenga una presencia 
ilegal en territorio nacional. 

En este punto, la Defensa planteada en el 
marco internacional, con la conformación 
de los aliados y las amenazas identifica-
das, con las correspondientes diferencias 
conceptuales, marcan un contexto actual 
en el cual Argentina cuenta con diferentes 
oportunidades y desafíos que acarrear 
cuando la dirigencia política mira por encima 
de las fronteras. Se debe tener noción del 
posicionamiento geográfico que el Estado 
ocupa, en ese sentido, la buena relación 
en términos de cooperación militar con los 
actores de la región marca una posibilidad 
como una necesidad de poder mantener un 
sistema de confianza mutua, que sea be-
neficioso no sólo en la cuestión económica 
sino también en otras áreas que competen 
una alianza militar con otro país. 

“No sólo la presencia de fuerzas externas 
aprovechándose de los recursos naturales se 
marca como un problema, sino la deficiencia del 
Estado en términos de capacidades para poder 
disuadir a aquellos actores externos que afectan 
el control de los espacios nacionales.”
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Este posicionamiento geográfico como se 
mencionó y la condición territorial y extra-
territorial que compete al Estado Nacional 
marca el primer desafío. No sólo la presencia 
de fuerzas externas aprovechándose de 
los recursos naturales se marca como un 
problema, sino la deficiencia del Estado en 
términos de capacidades para poder disuadir 
a aquellos actores externos que afectan el 
control de los espacios nacionales. En ese 
sentido, se preponderá a que Argentina se 
enfrente a un “externo” complejo, en ese 
sentido el planteo político y el estratégico 
necesitan una cohesión para tener claras 
las fuentes de amenazas, y por otro lado, 
establecer estos marcos de cooperación 
con otros Estados en pos de mantener la 
integridad del territorio nacional. 

Más allá de las oportunidades y desafíos 
que se presentan acerca de la proyección 
internacional de la Defensa, es fundamental 
que cualquier análisis con respecto a las 
amenazas estatales está intrínsecamente 
relacionado con la situación y al manteni-
miento del Instrumento Militar. Argentina, en 
su historia moderna, sufrió grandes procesos 
de desinversión de las Fuerzas Armadas lo 

que produjo una situación de debilitamiento 
en todos los niveles que corresponden al 
equipamiento y recursos de las mismas. 

Tomando los datos del Instituto para la Paz 
de Estocolmo (SIPRI), se puede evidenciar 
el declive en materia presupuestaria y de 
inversión en la Defensa Nacional. Para  
2019 Argentina descendió del puesto 38 al 
50 a nivel mundial con el monto de 3.000 
millones de dólares, si se lo extrapola y 
compara con Brasil, que ocupa el puesto 14, 
el vecino destina 27.000 millones de dólares 
a su Defensa. 

Si bien en el presupuesto nacional se 
estimaba un aumento del 14% del mismo 
destinado a la Defensa, el monto destinado 
a las Fuerzas Armadas es mayormente ocu-
pado por la cuestión salarial de las mismas 
aproximadamente el 85%, lo que deviene 
en una pequeña porción para la inversión 
en términos de adquisición o desarrollo del 
Instrumento Militar. En esta designación y 
tomando los porcentajes del presupuesto 
con respecto al Producto Bruto Interno, se 
puede evidenciar claramente la caída en tér-
minos porcentuales en los últimos años. En 
2017 representaba el 0.86%, 2018 se toma 

noción de un 0.74%, en el 
año 2019 sigue en descenso 
con 0.71%, en 2020 hubo un 
aumento mínimo del 0.76% 
(2.900 millones de dólares) 
que no termina de revertir la 
tendencia en caída del gasto 
destinado a la Defensa (San-
chez Piccat, 2021)

Me permito e invito a reflexio-
nar sobre la necesidad de 
vincular los análisis con la 

“Cualquier declaración de índole política, 
diplomática y estratégica debe estar 
acompañada por un plan serio de infraestructura, 
modernización y adquisición para reforzar 
el Instrumento Militar Nacional, para que las 
cuestiones declarativas sean acompañadas por 
procesos y hechos concretos que fortalezcan la 
Defensa Nacional del Estado Argentino.”
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realidad que atraviesa el país en términos de 
capacidades y oportunidades. Claramente 
es importante tener análisis en términos 
académicos que adviertan, preponderan y 
consoliden un pensamiento conceptual que 
pueda servir como guía de acción para una 
política de Defensa, pero estos análisis de-
ben estar ligados al contexto desfavorecido 
con respecto a la situación del Instrumento 
Militar. Se pueden analizar las amenazas 
y oportunidades en materia de la Defensa 
Nacional, sin embargo, con escasez de 
recursos cualquier idea puede quedar en 
un estadio intermedio sin pasar al marco 

de la acción que es donde se materializan 
las cuestiones principales para el Estado 
Argentino. 

En ese sentido es importante destacar que 
cualquier declaración de índole política, 
diplomática y estratégica debe estar acom-
pañada por un plan serio de infraestructura, 
modernización y adquisición para reforzar el 
Instrumento Militar Nacional, para que las 
cuestiones declarativas sean acompaña-
das por procesos y hechos concretos que 
fortalezcan la Defensa Nacional del Estado 
Argentino



107

Opinión

Bibliografía consultada: 

Altieri, M. (2021a, febrero 15). Mariana Altie-
ri: «Argentina necesita desarrollar capacida-
des Anti-Acceso y de Denegación de Área 
(A2/D2) para el Atlántico Sur». Zona Militar. 
https://www.zona-militar.com/2021/02/17/
mariana-altieri-x/

Altieri, M. (2021b, mayo 7). Malvinas en 
el tablero mundial – Por Mariana Altieri. 
NODAL. https://www.nodal.am/2021/05/
malvinas-en-el-tablero-mundial-por-maria-
na-altieri/

Battaglino, J. (2021, 9 abril). Jorge Battagli-
no: «El principal problema de defensa que 
tiene la Argentina es la existencia de una 
base militar británica en nuestras Islas Malvi-
nas». Zona Militar. https://www.zona-militar.
com/2021/04/09/jorge-battaglino-x/

Battaleme, J. (2018). Cómo perdimos la 
Antártida. Una política de Defensa Nacional 
para el Siglo XXI. Revista Defensa Nacional, 
1, 60–76. https://www.undef.edu.ar/libros/
wp-content/uploads/2021/02/BATTALE-
ME.-Defensa-Nacional-nro.-1-artículo-3..pdf

Bloch, R. (2013). Aportes sobre Recursos 
Naturales Estratégicos de la Argentina y su 
vinculación con el ámbito de la Defensa y la 
Seguridad, pp. 1-2. Recuperado de: http://
www.ieeri.com.ar/actividades/docs/14-06-13

del Campo, C. (2017). Los recursos natura-
les estratégicos y el rol de la Defensa. Uni-
versidad de Defensa Nacional, 11, 191–211. 
https://www.undef.edu.ar/libros/wp-content/
uploads/2021/02/DEL-CAMPO.-Defen-
sa-Nacional-Nro.-2-artículo-11.pdf

di Chiaro, P. (2021, 26 febrero). Paola Di 
Chiaro: «Seguimos con una visión de que 
lo importante es el origen de las amenazas 
y no su impacto». Zona Militar. https://www.
zona-militar.com/2021/02/26/paola-di-chia-
ro-x/

Eissa, S. (2021, 7 febrero). Sergio Eissa: 
«No se internaliza que el Atlántico Sur es 
relevante geoestratégicamente y que eso 
define el diseño del instrumento militar». 
Zona Militar. https://www.zona-militar.
com/2021/02/12/sergio-eissa-x/

Fornillo, B. (2014). ¿Commodities, bienes 
naturales o Recursos Naturales Estratégi-
cos? La importancia de un nombre”. Revista 
Nueva Sociedad, Nº252, Friedrich Ebert 
Stiftung, julio-agosto 2014.

Sanchez Piccat, A. (2021, 1 marzo). Gas-
to regional en Defensa: ¿en qué lugar se 
encuentra Argentina? Zona Militar. https://
www.zona-militar.com/2021/03/01/gasto-re-
gional-en-defensa-en-que-lugar-se-encuen-
tra-argentina/

Zona Militar. (2021). Consensos en De-
fensa Nacional. Revista Zona Militar, 24. 
https://www.zona-militar.com/2021/06/07/
revista-zona-militar-no24-ya-disponible-pa-
ra-descarga/

https://chequeado.com/el-explicador/pesca-
ilegal-que-ocurre-en-el-mar-argentino-y-
cuales-son-las-medidas-necesarias/

https://www.redaccion.com.ar/buques-chi-
nos-coreanos-y-espanoles-como-se-pue-
de-evitar-la-pesca-ilegal-que-arrasa-con-to-
neladas-de-peces-del-mar-argentino/



108

Opinión

https://www.parlamentario.com/2021/06/16/
exigen-a-cancilleria-tomar-medidas-pa-
ra-evitar-la-pesca-ilegal-en-el-mar-argen-
tino/

https://www.flacso.org.ar/noticias/la-defen-
sa-nacional-y-los-recursos-naturales-pue-
den-converger/

https://www.undef.edu.ar/libros/wp-content/
uploads/2021/02/DEL-CAMPO.-Defen-
sa-Nacional-Nro.-2-artículo-11.pdf

http://bibl ioteca.clacso.edu.ar/Cuba/
cipi/20180327110930/REE2.pdf

http://www.ieeri.com.ar/actividades/docs/14-
06-13%20bloch%20-%20material%20
complementario%20-%20aportes%20de-
fensa%20y%20recursos%20naturales.pdf



109

Opinión

ndrés Rodríguez:

Queridas compañeras y compa-
ñeros, en primer lugar me viene a 

la mente realzar este tipo de encuentros. 
Ojalá, por supuesto como siempre decimos, 
que no pase demasiado tiempo para que 
podamos hacerlo de manera presencial, 
que es nuestra manera de intercambiar 
nuestro sentimiento, parecer y creatividad. 
Pero hasta que podamos, viene muy bien 
hacerlo por este medio, porque el debate 
se vuelve tremendamente necesario en 
este mundo de vorágine que estamos atra-
vesando, con cambios tan vertiginosos y 
tantas realidades aceleradas, detenerse un 
poco a intercambiar líneas de pensamiento, 
ver de qué manera podemos engrandecer  
nuestra querida patria, y por supuesto dig-
nificar a nuestro pueblo, es tremendamente 
fundamental.

Por eso celebro este tipo de reuniones, que 
continúe el ciclo de charlas, entiendo que 
hay todo un programa desplegado durante 
los meses venideros para desarrollar varios 
temas importantes entre la militancia. 

Dicho esto, por supuesto, hablar de la Con-
federación General del Trabajo es algo muy 
emotivo. No solamente por su historial tan 
rico a lo largo de los más de 100 años de la 
Argentina, (por supuesto, tomo como hito 
fundamental desde el peronismo) pero indu-
dablemente el movimiento obrero y la CGT 
se organizaron mucho antes. Conocemos 
muchas versiones lógicamente de la histo-
ria de cómo se fue conformando el trabajo 
en la Argentina para tener Organizaciones 
de tercer grado que la vayan conduciendo. 
Pero el punto de inflexión más importante, 
donde toma cuerpo una CGT muy particular, 

Charlas de café por zoom 
con Andrés Rodríguez 
y Héctor Daer. 
La CGT: situación 
y perspectivas
  

A
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con una idea política muy concreta, es en la 
venida del General Perón al gobierno. Esto 
es así y lógicamente nadie lo puede des-
mentir. Y a partir de eso, por supuesto, hay 
situaciones donde la CGT, desde su edificio 
emblemático ha desplegado un montón de 
cuestiones a lo largo de diferentes épocas. 
Pero siempre hay que destacar que la insti-
tución CGT vale más que sus dirigentes. La 
Institución CGT siempre fue un cuerpo co-
legiado, exceptuando en dos oportunidades 
donde el nombre y apellido de algún dirigen-
te le sumó valor a esa institución, que fue el 
caso de José Ignacio Rucci y Saúl Ubaldini, 
el resto de las conformaciones que tuvimos 

en diferentes épocas, indudablemente mar-
ca a las claras que la CGT es un cuerpo 
colegiado. Y es así como debe funcionar, 
como funciona mejor, ¿cómo funcionan los 
gremios?, ¿qué son los gremios? son las 
organizaciones colectivas de los trabajado-
res, no decimos “tal grupo de dirigentes”, 
decimos la Organización Colectiva de los 
Trabajadores, qué es lo fundamental como 
para que desde la organización le demos 
entidad a un cuerpo que debe desarrollar 
acciones en beneficio de la gente. De esto 
se trata, y la CGT indudablemente, como 
entidad de tercer grado es fundamental en 
cualquier escenario. Estamos ante grandes 



111

Opinión

desafíos actuales, por supuesto que voy a 
intentar por lo menos dar mi visión en cuanto 
a lo que hoy es el desafío hacia el trabajo. 

De cualquier manera, en diferentes épocas 
es la Organización de los Trabajadores y 
sus diferentes jerarquías orgánicas la que 
fue dando respuestas importantísimas en 
la Argentina, y esto es lo que no podemos 
perder de vista. Ahora por supuesto en este 
presente, los que estamos conduciendo cir-
cunstancialmente la Confederación General 
del Trabajo, tenemos nuestros mandatos 
vencidos, y no nos sentimos cómodos, 
queremos realmente arrimar en breve a un 
congreso normalizador, en la medida en que 
circunstancias lo permitan, pero es importan-
te que nuevamente revitalice como tiene que 
ser, una conducción elegida, como dicen los 
estatutos de la CGT, con un congreso confe-
deral y a partir de ahí, esa nueva constitución 
de una conducción de la CGT empiecen a 
dar respuestas todavía mucho más efectivas 
a los desafíos. Indudablemente, que nues-
tra permanencia dentro de la conducción a 
pesar del mandato vencido, es simplemente 
por esta pandemia, por supuesto porque no 
vamos a abandonar la institución, la tene-
mos que seguir administrando y generando 
respuestas a un montón de cuestiones que 
tienen que ver con el mundo del trabajo. 
Pero ya estamos en marcha, claramente 
hemos conversado en el actual Consejo 
Directivo de la CGT, para que verdadera-
mente podamos convocar, si Dios quiere, 

hacia fin de septiembre o 
principios de octubre a un 
Congreso normalizador. Y 
es allí donde también se nos 
presentan nuevos desafíos 
interesantes, innovadores y 
cualitativamente importantes 
para conformar esta nueva 

CGT, o esta CGT que se avecina con una 
nueva conducción. 

En primer lugar, más allá de cualquier con-
centración, es acentuar la unidad sindical. 
Es la unidad lo que permite también tener 
fuerza, tener potencialmente la posibilidad 
de desarrollar luego y desplegar acciones 
organizativas desde la marcha lógica de un 
cuerpo orgánico. Nosotros esa unidad la te-
nemos que fortalecer. Por diferentes motivos 
ustedes saben, históricamente, el Movimien-
to Obrero se compone de matices, a pesar 
de que la inmensa mayoría somos peronis-
tas, se compone de matices, compañeras y 
compañeros que por diferentes realidades 
se van agrupando en denominaciones que 
van variando a través de las épocas, tal vez 
por razones a veces de afinidad en su acti-
vidad, por razones generacionales, por un  
montón de factores esto es usual, siempre 
hubo matices distintos en la conformación 
del Movimiento Obrero. Pero lo antedicho, 
no quita que nosotros todxs apuntemos 
a fortalecer la Institución madre que es la 
CGT, por lo tanto en esa CGT deben con-
fluir la mayor cantidad posible de gremios 
confederados, no solamente en constituir 
su conducción, sino también en participar 
de las diferentes cuestiones orgánicas que 
tiene el movimiento sindical; cómo son los 
plenarios de secretarios generales, el comité 
social confederal y congresos normaliza-
dores. Pero de cualquier manera, toda esa 
afluencia debe tener como único acuerdo 

“De cualquier manera, en diferentes épocas 
es la Organización de los Trabajadores y sus 
diferentes jerarquías orgánicas la que fue dando 
respuestas importantísimas en la Argentina, y 
esto es lo que no podemos perder de vista.”
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fortalecerse, así que la unidad es uno de 
los grandes principios que indudablemente 
tiene que acentuarse en esta etapa tan dis-
gregadora, no solamente para la Argentina 
sino para el mundo. 

La otra cuestión que estamos contemplando 
en el análisis, es que no va más una CGT 
exclusivamente con dirigentes hombres, 
tiene que tener una inclusión real de las 
compañeras dirigentes, porque eso le da ca-
lidad y fortaleza al movimiento sindical. Esta 
cuestión que ya la vivimos en los gremios, 
muy acertadamente fue desplegándose 
con los cupos de representación femenina, 
y debe trasladarse a la Confederación del 
Trabajo. La imagen de una CGT liderada 
por compañeras y compañeros dirigentes 
es tremendamente ya de por si importante, 
y por supuesto va a enriquecer la acción 
propia del Movimiento Obrero, no me cabe la 
menor duda. Ése es un desafío que en esta 
etapa tenemos que resolver claramente, con 
una incorporación como corresponde de un 
50% de compañeras dirigentes representa-
tivas de sus respectivas organizaciones que 
conforman la CGT. 

La otra cuestión que también es otro de los 
desafíos de la hora actual, es que nosotros 
tenemos que conciliar como corresponde a 
los trabajadores, tengamos o no tengamos 
formalidad, es decir, sabemos en esta etapa 
de la Argentina y de varios países hermanos 
la gran cantidad de informalidad laboral que 

existe, la gran cantidad de compañeras y 
compañeros desocupados; pero son fuerza 
de trabajo, nosotros tenemos que bregar 
para que no solamente esos compañeros 
en la lucha gremial logren el trabajo digno 
y formal, como tiene que ser, sino también, 
que sus representaciones naturales de esta 
etapa se incorporen al mundo de la Confede-
ración General del Trabajo. Nosotros hemos 
conversado con algunos movimientos socia-
les para que esta integración pueda darse 
como corresponde, lógicamente respetando 
el estatuto de la CGT, pero de alguna forma 
que tengan una representación orgánica 
dentro del movimiento obrero, para que su 
opinión valga y para que podamos entre 
todos buscar la solución tan importante, que 
es que la mayoría de la gente tenga el tra-
bajo como tiene que ser, digno, formalizado 
con todas las estructuras legales que tienen 
que existir en lo que es el mundo del trabajo. 
Por eso, éste es otro de los grandes desafíos 
actuales y quienes hoy integramos el secre-
tariado de la CGT estamos predispuestos a 
ver cómo canalizamos esta realidad para la 
práctica y para que esta aceleración pueda 
darse de manera equilibrada, lógica para 
fortalecer los ideales del modelo sindical. 

Por supuesto, aquí se abren después los 
grandes desafíos que tenemos en el mundo 
del trabajo, los desafíos que hoy tenemos 
que encarar en esta llamada Revolución 
Tecnológica tan impactante, tan fuerte 
como una ola avasalladora, pero también 

con grandes amenazas de injusticia 
y marginalidad. No es casual que 
este despliegue de la tecnología, 
esté cada vez más en riesgo de 
ser manipulado por elites, que 
tienen que ver con corporaciones 
internacionales relacionados con 
sectores que buscan el dominio de 

“Es la unidad lo que permite también tener 
fuerza, tener potencialmente la posibilidad 
de desarrollar luego y desplegar acciones 
organizativas desde la marcha lógica de un 
cuerpo orgánico.”
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las grandes mayorías. Tenemos que romper 
esto, como siempre menciono, en el siglo 
XIX y principios XX, frente a la revolución 
industrial, no nos olvidemos que esa revo-
lución fue terrible para esa época, si bien 
ahora todavía existen montón de injusticias 
en el mundo del trabajo, en aquella época 
las injusticias eran atroces, se pagaban 
con la vida de los trabajadores a partir de 
represiones violentas, realidades de ex-
plotación humana inconmensurables con 
excesos horarios, insalubridad y muchos 
factores; y fue la organización del trabajo, 
de los propios trabajadores lo que permitió 
neutralizar gran parte de esos ataques y la 
explotación de aquella época. Hoy tenemos 
que hacer lo propio, con una organización 
cada vez más sólida para que la tecnología 
esté al servicio de la humanidad. Si no lo-
gramos este paso cualitativo la tecnología va 
a ser otro elemento de dominio y nosotros 
indudablemente nos veremos sometidos a 
realidades impensadas en este presente. 
Por eso es muy importante que debatamos 
y nos organicemos para que esa tecnología 
esté el servicio de la humanidad. Esto es im-
portante, lo dice fundamentalmente el papa 
Francisco cuando habla claramente de cómo 
no se puede considerar a los trabajadores en 
un mundo de descarte, esto es terriblemente 
pernicioso. Lo vemos también en el mundo 
con las grandes migraciones, perseguidas 
por el hambre, las guerras, por un montón 
de vicisitudes atroces; y nosotros debemos 
bregar porque realmente haya un mundo 
con más equidad. 

Lo vemos incluso en esta pandemia frente 
a la hipocresía de los países desarrollados, 
cuando dicen que ellos tienen prácticamente 
la hegemonía de las vacunas, y esto es hasta 
escupir para arriba, porque no nos estamos 
dando cuenta de que, si la humanidad se 

tiene que salvar de una pandemia, se tiene 
que salvar integralmente, no a partir de unos 
pocos, porque eso no va a suceder. Esto 
tiene que ver además con otro montón de 
desafíos tan importantes como el cuidado de 
la naturaleza y del equilibrio ecológico. Estas 
pandemias se producen por la acción de la 
humanidad contra la naturaleza en muchos 
aspectos, no me queda ni menor duda. Hoy 
hablamos puntualmente de ésta porque es 
universal, pero hemos tenido pandemias de 
VIH, de Ébola, montón de epidemias locales 
y regionales que fueron afectando a gran 
escala países en nuestro mundo. Por eso 
esto tiene que ver también con el cuidado 
y la difusión del cuidado. Estas cuestiones 
se logran con la organización de la gente y 
las mayorías, no hay forma de posibilitar un 
avance en un sentido lógico y equilibrado, 
si no organizamos a las grandes mayorías, 
y fundamentalmente si no re-jerarquizamos 
la política como una práctica transparente 
y honesta de representatividad. No es ca-
sual que las corporaciones con el dominio 
del manejo financiero, el dominio de la 
tecnología y los monopolios de los medios 
de comunicación busquen desprestigiar la 
política. Permanentemente están intentando 
romper lo que significa la representación 
genuina que tienen los pueblos, y el dere-
cho de elegir, el poder de cambiar lo que 
consideran, y a tener la participación y 
compromiso necesarios por el destino del 
país. Es fundamental que comprendamos 
esto, y es importante que nosotros rejerar-
quicemos esa práctica política. Para eso 
hay que trabajarla todos los días, un poquito 
más para acentuar la calidad de institucional 
que deben tener los pueblos. Los pueblos 
deben tener a partir del debate genuino de 
las ideas, de la creatividad de cada uno, la 
posibilidad de que las grandes mayorías 
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marchen hacia organizaciones cada vez 
más importantes que puedan dar respuesta 
a estas cuestiones, tan acuciantes que hoy 
indudablemente tenemos en el presente. 

Por eso yo insto siempre en otra cuestión: 
que a partir de la desjerarquización de la 
política surge la concentración de estas 
corporaciones, que es el vaciamiento de los 
estados. No es casual que en países como el 
nuestro tengamos estados debilitados, casi 
sin recursos, burocratizados incluso inne-
cesariamente, con una suerte de formación 
elefantiásica que lo paraliza en lugar de ser 
eficiente hacia la comunidad. Pero esto no es 
casual, se debe a planes orquestados para 
desarmar esos estados, que pierdan prota-
gonismo y que sea el mundo financiero el 
que maneje la realidad del planeta. Por eso 
nosotros debemos fortalecer los estados, 
porque el estado cumple un rol preponde-
rante en una sociedad, es un regulador de 
la desigualdades regionales, de la desigual-
dades individuales, genera la contención de 
realidades que solamente las puede abarcar 
el Estado, como son la educación, la justicia, 
la salud, la seguridad, muchos factores. 
Esa fortaleza del estado, acompañada por 
una jerarquía de la política auténticamente 
representativa y las organizaciones libres del 
pueblo, como es el Movimiento Obrero, son 
las respuestas para esta larga guerra que 
desplegamos hace muchísimo tiempo, para 
que podamos ir ganando más batallas, que 
las que hemos podido sufrir. Porque esto es 

así, es una guerra y se 
mide por la cantidad de 
batallas que uno libra, 
no se trata de ganar de 
golpe, pero si nosotros 
afirmamos esta herra-
mienta fundamental, que 
no la tienen las elites, 

sino las mayorías populares: que es saber 
organizarnos cada vez mejor para dar res-
puestas y tener criterios de valores, porque 
los valores no cambian por más modernidad 
que haya. El valor de la solidaridad, el valor 
de la unidad, de la palabra, del compromi-
so, de identificarse con una tierra, con una 
bandera, con una causa, estas cuestiones 
hay que permanentemente revitalizarlas, 
no podemos vivir en un mundo de compu-
tadores inmersos individualmente, con una 
invasión de egoísmo que indudablemente 
no nos va a llevar a ninguna salida. 

Por eso me parece que dentro de todo este 
contexto que he intentado resumir, creo que 
la Confederación General del Trabajo, por 
su historia particular en la Argentina, por 
ser una Institución prestigiosa y de lucha 
que siempre ha tenido nuestro país, por re-
presentar genuinamente a los trabajadores 
y porque es la organización colectiva de 
los trabajadores, de tremenda importancia 
dentro del esquema organizacional de un 
país, nosotros tenemos que darle el valor 
que se merece a la CGT, que además lleva 
la memoria indiscutible y el sello particular 
de Juan domingo Perón y Evita. Esto es para 
nosotros algo muy claro e importante y no 
podemos dejarlo en manos de otros, ni que 
se diluya o se tire por la borda. Ésta es una 
cuestión que llevamos en nuestras espaldas 
y es el historial del peronismo. Así es que 
compañeras y compañeros, yo con esto creo 
que sintetizo el sentido de esta charla, y los 

“No es casual que este despliegue de la tecnología, 
esté cada vez más en riesgo de ser manipulado 
por elites que tienen que ver con corporaciones 
internacionales relacionadas con sectores que 
buscan el dominio de las grandes mayorías..”
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insto a que todos los días trabajemos man-
comunadamente y hermanados como tiene 
que ser, para fortalecer la organización del 
trabajo, ya que sin educación y trabajo no se 
salva la Argentina. Y ese trabajo lo merecen 
todos los argentinos, no un grupo. No nos 
podemos conformar con que, a lo mejor, te-
nemos el grupo de los trabajadores formales 
y después hay un montón de marginados sin 
trabajo y en la informalidad. Esto no es así, 
nosotros tenemos que tener un criterio como 
siempre hemos tenido, el solidario, tenemos 
que luchar para incorporar a la mayor can-
tidad de nuestra población al trabajo justo, 
digno, formal, con derechos como tiene 
que ser y seguir conquistando derechos; 
por supuesto, hay un montón de realidades 
por seguir batallando para que ese camino 
pueda ser verdaderamente fructífero. Así 
que con estas palabras dejo esta charla y 
por supuesto me someto luego a cualquier 
pregunta o duda que cualquier compañera 
o compañero pueda tener. Gracias

Héctor Daer:

Buenas tardes a todos y todas, 

Andrés, la verdad que quiero decirte que 
permanentemente aprendemos, yo aprendo, 
y acabo de aprender un poco más con tu 
disertación, así que felicitar a los compañe-
ros de UPCN por tomar la iniciativa y darle 
el contenido que enriquece, no es el con-
tenido vago del discurso, sino el contenido 
que genera fortalezas intelectuales para 
tener bases más sólidas y organizaciones 
que sean capaces de contener, movilizar y 
adoctrinar a toda la masa de trabajadores.

Yendo un poquito a lo que es la CGT, Andrés 
vos la verdad es que diste un panorama es-
tructural muy profundo de las necesidades 

de que exista una organización sindical 
que organice a los trabajadores, que tiene 
la historia que tiene la CGT, que tiene el 
compromiso político que tiene la CGT y 
que tiene esa gran apertura de mirada de 
ir más allá del peronismo y contener a to-
dos los trabajadores. La CGT no es casual 
que sea distinta o que nuestro movimiento 
sindical sea distinto al resto de la región y 
que el resto de la mayoría de los países 
del mundo. Cuando nos hablan de setenta 
años para atrás, algunos dicen: hace setenta 
años arrancó la debacle de nuestro país y 
nosotros decimos, hace setenta años fue el 
quiebre de una Argentina pastoril a una Ar-
gentina que incorporaba a un sujeto nuevo, 
que era el trabajador. Lo incorporaba a la 
sociedad, lo incorporaba a la vida política y 
le generaba la posibilidad de expresar y ser 
parte de un debate político. Y a partir de ahí 
viene toda la incorporación de derechos que 
disfrutamos en estos días los trabajadores y 
trabajadoras y en este sentido es que tam-
bién la CGT pasa a tener el rol fundamental  
en la construcción de la sociedad de la Ar-
gentina, construcción con pilares sobre la 
seguridad social, sobre la educación, sobre 
la salud y, por sobre todas las cosas, sobre 
la construcción de un estado que, bien lo 
decía Andrés, cuando a veces nos dicen y 
nos hablan del estado ineficiente, del estado 
digamos siempre y permanentemente: el 
liberalismo nos habla de la destrucción del 
estado, porque ellos creen que el mercado 
es el que tiene capacidad de generar una 
armonización automática de una sociedad y 
nosotros pensamos diametralmente opuesta 
a eso. Pensamos en el rol del estado como 
aquél que pueda armonizar lo que nosotros 
llamamos este gran movimiento policlasista 
pero con un estado claramente que genere 
contención en favor de los que menos tienen 
y  derechos para los trabajadores. De hecho, 
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el derecho laboral se 
llama tutelar porque 
nos protege y nos 
iguala al que tiene 
el poder. El que va 
a buscar trabajo tie-
ne su intelecto, su 
fuerza, su capacidad 
profesional y el que 
se beneficia con ese 
trabajo tiene el di-
nero. Entonces, la proporción es desigual y 
para esto aparecen los derechos tutelares 
pero son imposibles de cumplir si no hay 
organizaciones sindicales sólidas y si no hay 
estados que garanticen el funcionamiento 
institucional de ese desequilibrio.

Transitamos los días más complicados 
de nuestra generación, ¿no? Sacando la 
dictadura que tuvo otras complicaciones, 
sacando el 2001 que tuvo otras complica-
ciones. Creo que de nuestra generación 
estamos transitando los días más complica-
dos. Y es verdad que la CGT tuvo matices 
y demás, pero organizaciones con historia 
como son UPCN, como es a la que perte-
nezco yo, la Federación de Sanidad, como 
la UOCRA, como Comercio, como la UOM, 
organizaciones que fueron siempre pilares 
fundamentales y muchas más, por supuesto, 
siempre tuvieron una función de compromiso 
histórico en el sostenimiento del movimiento 
obrero con capacidad de organizarse. Y, si 
bien, atravesamos estos duros momentos, 
atravesamos el macrismo, atravesamos 
esta etapa de pandemia, la CGT tuvo la ca-
pacidad de generar estrategias comunes al 
resto de algunas organizaciones que tienen 
matices, que no hay que desconocerlo, pero 
generan todos los acuerdos necesarios para 
llevar adelante políticas que nos permitan 
sostener los sindicatos, los convenios co-

lectivos de trabajo, la Ley de contrato de 
trabajo y las obras sociales. 

Punto aparte, el tema Obra Social con las 
cuestiones del financiamiento, etc. también 
tiene que ver con los cambios que decía 
Andrés, ¿no? Hoy los trabajadores formales 
y aportantes al sistema son prácticamente la 
mitad de los que pensábamos y veíamos en 
los años setenta. Pero esa transformación 
también nos llevó a que el 22 de agosto de 
2016, cuando en ese congreso planteamos 
que íbamos a tomar la agenda de los tra-
bajadores formales e informales, porque es 
verdad lo que dice Andrés: Nunca dejamos 
de percibir al trabajador como sujeto, ser 
humano y como persona indispensable y 
eje de una sociedad: esté en la informalidad 
porque tuvo la desgracia de no conseguir 
trabajo o esté en la formalidad porque tuvo 
quizás mayores posibilidades de estudiar 
o de tocar un timbre y conseguir un trabajo 
formal. Pero ésta es la realidad que se nos 
marcó y ese 22 de agosto asumimos ese 
compromiso que madura culturalmente, 
como bien lo planteó Andrés, en una necesi-
dad concreta de ir avanzando en incorporar 
a todos los sectores de la economía popular 
bajo el gran paraguas de la Confederación 
General del Trabajo. Y esto lo planteo en 
esta escalera porque también es una trans-
formación cultural que tenemos que asumir 

“Pero esto no es casual, se debe a planes 
orquestados para desarmar esos estados, que pierdan 
protagonismo y que sea el mundo financiero el que 
maneje la realidad del planeta. Por eso nosotros 
debemos fortalecer los estados, porque el estado 
cumple un rol preponderante en una sociedad, es un 
regulador de la desigualdades.”
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y las transformaciones 
culturales a veces tienen 
más dinámica o menos 
dinámica, lo que sí tienen 
que tener claro es que 
estos dirigentes que hoy 
estamos al frente de esta 
CGT no tenemos duda de 
que el camino va en ese 
sentido, Otra cosa que dijo 
Andrés que yo me lo había anotado para 
hablarlo también, indefectiblemente tene-
mos que resolver una cuestión de género, 
la perspectiva de género porque la CGT 
tiene también que pasar a ser ejemplo hacia 
el resto de sus organizaciones confedera-
das, que este es un tema que lo tenemos 
que asumir con absoluta responsabilidad 
y tenemos que militar estas cuestiones de 
género. Y también debemos sumar otra 
perspectiva, que muy claramente lo dice el 
Papa Francisco, que tiene que ver con la 
cuestión ambiental porque proteger el medio 
ambiente no es simplemente poner en un 
partido verde o ecologista los conflictos y los 
deterioros ambientales que siempre afectan 
a los más débiles a los que menos tienen o a 
los que no tienen nada. A algunos los puede 
poner colorados pasar un día por arriba de 
un puente del Riachuelo y ver el Riachuelo, 
lo contaminante que es. Pero una cosa es 
verlo cuando uno pasa un puente y otra cosa 
son los compatriotas que viven a la vera 
del Riachuelo, con una vida absolutamente 
contaminada por el arsénico y todos los otros 
contaminantes tóxicos que tiene. Lo pongo 
como ejemplo para también discernir que 
no son cosas abstractas, que no estamos 
discutiendo poner diez árboles o talar diez 
árboles. Estamos discutiendo y preocupán-
donos por el futuro, algo que marcó Perón 
muy claramente en su momento sobre la 

vida del futuro y, que ese futuro que marcó 
Perón, es el que estamos viviendo hoy. Por 
eso, algunas luces aparecen en este camino 
cuando quienes mayor contaminación gene-
ran están empezando a plantearse también 
estos temas ambientales.

Pero para no irme, y volver un poco también 
al rol de la CGT es fundamental que los pa-
sos y la perspectiva que tengamos hacia el 
congreso, en la incorporación de todos los 
debates que sean necesarios y en la incor-
poración y conformación de un espacio de 
conducción futuro que tenga la capacidad de 
incidir concretamente en esta nueva modali-
dad o nueva normalidad que se nos genera. 
Porque cada vez que aparecen crisis, y en 
esto también se pone la crisis de la pande-
mia, nos ponen al borde del abismo y nos 
dicen: O hay que retroceder o nos podemos 
caer al abismo. Retroceder significa cuando 
vienen por nuestros derechos y yo les quiero 
decir, más a allá de un dato personal, no 
es bueno que una institución como la UIA 
cambie a un empresario que tiene maquinas 
amuradas al piso por un abogado que, más 
allá de ser buena persona y no opinar sobre 
esto, tiene posicionamientos sobre intereses 
que no le son propios, porque él no tiene 
la maquina amurada al piso o no tiene que 
pagar miles de sueldos como sucede en las 
empresas. Entonces, esto también es una 
perspectiva que nos hace ver las discusio-

“Entonces, la proporción es desigual y para 
esto aparecen los derechos tutelares pero son 
imposibles de  cumplir si no hay organizaciones 
sindicales sólidas y si no hay estados que 
garanticen el funcionamiento institucional de ese 
desequilibrio.”
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nes que vienen, porque durante el macrismo 
tuvimos la posibilidad de, con una estrategia 
clarísima para todos a veces vapuleada, 
tuvimos la posibilidad de que no nos refor-
maran nuestros derechos laborales. Cuando 
hablo de reforma, hablo de retroceder en los 
derechos laborales pero eso, del otro lado, 
sigue en permanente vigencia, la ansiedad 
de venir y plantearnos que cualquier salida 
de una situación crítica tiene que ver con la 
pérdida de derechos. Cuando nosotros deci-
mos, la informalidad nos da vuelta el guante 
y nos dicen bueno, pero la informalidad se 
genera porque hay mucha carga impositiva, 
y la informalidad se genera porque a alguno 
por ahí no le dan los números y si formaliza 
a sus trabajadores no puede vender una 
prenda textil en La Salada o lo que fuera. 
Pero esto es parte de un punto de caída que 
viene teniendo nuestra sociedad y como lo 
que está en discusión es la salida hacia una 
nueva y mejor normalidad, me parece que 
lo que tenemos que tener y consolidar es un 
movimiento obrero con debate, con todos 
los debates que sean necesarios, pero con 
una posición firme y monolítica de consoli-
dación y de discusión, de todo lo que haya 
que discutir, pero de consolidación de un 
camino de país que tenga la posibilidad de 
tener una sociedad sustentable. Porque el 
mundo cambió, parecía hace dos años que 
la globalización era, irremediablemente, la 
transferencia de mano de obra de una punta 
a la otra del planeta y hoy vemos cómo los 
países empiezan a recuperar parte de sus 
cuestiones culturales y que hacían mucho 
del trabajo propio de cada país o de cada 
región y esto es lo que debe 
hacer Argentina.

Argentina debe volver a tener 
una perspectiva transforma-
dora de las materias primas 

industrializadas y, por sobre todas las co-
sas, no quedarnos atrás de esta batalla de 
incorporación de conocimiento tan dinámica 
como es todo lo que tiene que ver con la 
nueva industria 4.0. Y seguramente se va 
a sumar todo lo que tenga que ver con la 
biotecnología que es el otro paso que está 
dando, un paso incipiente que todavía está 
dando el mundo y que, en nuestro país, 
ustedes lo conocen bien porque los cientí-
ficos son parte del gremio de ustedes, son 
de absoluta calidad y jerarquía para poner 
a nuestro país en igualdad de condiciones 
del desarrollo en todas estas áreas.

Así que lo que nos queda por delante, en 
términos organizativos, es encontrar la 
mayor base de sustentación para nuestra 
CGT. Incorporar a todos los sectores que 
tengan una mirada común desechando las 
cuestiones y las mezquindades, porque a 
veces las mezquindades personales chocan 
con las posibilidades de los acuerdos. Pero, 
crean que es tal cual como lo dijo Andrés, 
estamos enfocados en realizar todos los 
consensos que sean necesarios para tener 
una CGT con la mayor base de susten-
tación política que podamos tener, para 
encontrar el poder necesario para cuando 
tengamos que debatir, tengamos detrás de 
nuestras espaldas el poder necesario para 
ser escuchados porque también hay una 
realidad: en la política, y no es que hablo 
en contra de la política, somos defensores 
absolutos de la política pero los políticos y 
las políticas terminan cerrando la acción 
política solamente alrededor de la acción 

“Argentina debe volver a tener una perspectiva 
transformadora de las materias primas 
industrializadas.”
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de gobierno y es necesario que la acción 
política sea alrededor de las organizaciones 
políticas de una sociedad y no alrededor de 
un gobierno, porque si no nos quedamos sin 
debate político y lo único que hacemos es 
debatir la gestión. Y si debatimos solamente 
la gestión nos quedamos sin la creatividad 
necesaria para salir por arriba de las crisis 
que sistemáticamente tiene nuestro país. 

Así que por supuesto, igual que Andrés, me 
someto a todas las preguntas que sean ne-
cesarias. Los felicito, nuevamente, y Andrés 
te felicito la verdad que tu disertación fue 
absolutamente didáctica y práctica, aparte 
de profunda. Les paso la palabra a ustedes.

¿Qué expectativa tiene la Confederación 
General del Trabajo con el funciona-
miento del Consejo Económico Social 
que está convocado por el gobierno 
argentino?

La expectativa, por supuesto, no la podemos 
poner en tercera persona porque somos par-
te de ese consejo económico social. Creo, 
que es fundamental que un país que quiere 
pensar en mediano y largo plazo, tenga 
puntos de partida posibles, realizables y 
que se generen con el consenso necesario 

entre empresarios, trabajadores, intelectua-
les y que eso, de alguna vez y por todas, 
se pueda poner en marcha. Muchas veces 
uno capilariza ideas, las discutimos, las con-
versamos, las abrazamos, las llevamos, las 
discutimos con funcionarios y lo que pasa 
habitualmente es que siempre choca con la 
realización de las cosas. Entonces, tener la 
posibilidad de un lugar de encuentro donde 
discutamos el mediano y largo plazo, saque-
mos la coyuntura propia de puja distributiva 
que tenemos a diario, nosotros en cada una 
de nuestras actividades, pero pensar ese 
mediano y largo plazo es fundamental. Se 
han dado pequeños pasos, es todo muy 
rápido todavía, pero nosotros tenemos gran 
expectativa y aparte es un reclamo históri-
co del movimiento obrero porque termina 
siendo la concreción del diálogo social. El 
otro día inclusive el propio Andrés se lo dijo 
y lo reconoció en la reunión que tuvimos 
con el Presidente, estaba también Gustavo 
Beliz, sobre la dinámica que se le puso y 
por supuesto, como de la misma manera 
que lo venimos reclamando hace mucho, los 
gobiernos anteriores nunca quisieron abrir 
en un ámbito de trabajadores y empresarios 
la concreción de proyección de futuro. Por 
eso, si continuamos dándole la dinámica, 
la fortaleza y la preponderancia a este 

espacio que con un perfil 
muy bajo, ustedes habrán 
visto que tiene absoluta-
mente perfil bajo, que no 
aparece nunca en la tapa 
de los diarios , pero sí que 
funciona mucho. Y la ex-
pectativa es, repito, para 
nosotros  el dialogo social 
por excelencia más allá 
del diálogo primario que 
es el Convenio Colectivo.

“Es necesario que la acción política sea alrededor 
de las organizaciones políticas de una sociedad 
y no alrededor de un gobierno porque si no nos 
quedamos sin debate político y lo único que 
hacemos es debatir la gestión. Y si debatimos 
solamente la gestión nos quedamos sin la 
creatividad necesaria para salir por arriba de las 
crisis que sistemáticamente tiene nuestro país.”
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¿Sería posible recrear en la CGT una 
escuela de formación sindical sin pre-
juicios hacia las que funcionan en cada 
organización gremial?

Por supuesto que sí. Yo les voy a dar una 
cosa muy subjetiva. Si ustedes agarran los 
actos previos al 24 de marzo de 1976, en 
todos los actos las banderas decían CGT. 
En la vuelta a la democracia se generó 
una autonomía producto de que el primer 
gobierno la vuelta de la democracia no fue 
peronista, creo que eso es un momento, 
una cosa fundamental para analizar, las 
organizaciones sindicales fueron resolvien-
do en su relación con las distintas áreas de 
gobierno sus cuestiones. Y eso llevo a que 
la CGT tuviera un rol político de discusión 
y que se les agregara muchas de estas 
cosas. Por supuesto, uno de lo que lo incita 
a los jóvenes, uno habla… Yo me tomo el 
laburo de hablar bastante con los pibes de 
la juventud sindical y lo primero que les pido 
es sean transversales a todos los quilombos 
de las organizaciones sindicales, porque si 
no nunca vamos a construir el futuro de un 
movimiento en el que los matices sean la 

mínima presión. Pero bueno, yo creo que es 
lo ideal porque nos encuadraría mucho más 
en los puntos fundamentales que tienen que 
ser comunes a toda la dirigencia sindical. 
Porque los matices pueden ser grises pero 
lo que no debemos perder nunca es que 
estamos todos parados en la misma vereda 
y miramos con el mismo prisma. Nosotros 
tenemos intereses concretos que no pasan 
ni en el debate político ni en otros estamen-
tos de la sociedad. Nuestros intereses son la 
reivindicación y los derechos de los trabaja-
dores que se realicen en un país, hay otros 
que tienen que administrar esos intereses 
pero me parece que es fundamental y yo 
creo que a lo que dijimos, al tema ambiental, 
al tema de género, al tema de la economía 
popular, tendríamos que agregarle el fortale-
cimiento dirigencial a partir de la formación, 
repito, después que cada uno lo forme con la 
idiosincrasia cultural de cada sindicato pero 
lo que formados de ahí lleguen a dirigentes 
sepan que hay conceptos inalienables que 
hay que sostener. 

Yo simplemente agradecerles, uno siempre 
sale enriquecido de estas cosas. Agradecer-
les y felicitarlos
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La lucha por nuestro suelo
La defensa de nuestros 
recursos mineros

* Secretario de Cultura de la Delegación UPCN ANSES, escritor, fotógrafo y andinista. 

Marcelo Scanu*

  “Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer 
su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición al-
guna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Es necesario que vengan tropas 
y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que sean 
del beneplácito del rey y de la nación. A cuyos efectos espero que V.E. me dará sus 
avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la 
ejecución. Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver, que, de un modo 
indudable, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y 
que necesita una mano exterior que lo dirija. Cualquier gobierno es mejor, aún el 
más tirano, que la voluntad desordenada del populacho.”

Carta de Carlos María de Alvear a Lord Strangford.

 
“Sería cosa de nunca acabar si se enumeran las locuras de aquel visionario que 
creyó improvisar en Buenos Aires la civilización europea con sólo los decretos que 
diariamente llenaba lo que se llamaba Archivo Oficial”.

Carta de San Martín.
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a lucha por nuestro suelo

Independencia:

1- Capacidad para elegir y actuar 
con libertad y sin depender de un mando o 
autoridad extraña. Opuesta a dependencia.

2- Gobierno propio o nación en oposición al 
gobierno impuesto por otro pueblo o nación. 
Soberanía.

Doscientos cinco años han pasado ya desde 
la declaración de Independencia de nuestra 
querida Patria. Este hecho nos hace pen-
sar y repensar múltiples hechos históricos 
ocurridos en estas dos centurias y nos lleva 
a replantear variadas problemáticas. Una 
pregunta se destaca entre las muchas de 
nuestra corta historia. ¿Hemos realmente 
logrado una independencia total, una ca-
pacidad total de manejar nuestro territorio 
y sus recursos? Abordaremos el tema ha-
ciendo hincapié en nuestro suelo, o más 
precisamente en lo que existe debajo de 
nuestro suelo, intentando echar algo de luz 
desde el complejo mundo de la minería y la 
megaminería y cómo éstas no nos permiten 
lograr una efectiva autonomía.

Desde el inicio de la Argentina e incluso mu-
cho antes, durante el Período Prehispánico, 
la riqueza minera de nuestro territorio fue 
un rasgo importantísimo y primordial en su 
poblamiento y desarrollo. Antes de la llega-
da de los quechuas (incas) ya varios pue-
blos, especialmente del Noroeste y Cuyo, 
dominaban a la perfección la búsqueda, 
explotación y beneficio en especial de oro, 
plata y cobre produciendo aleaciones entre 
las cuales destacaba el bronce. Diaguitas, 
huarpes y muchos otros creaban exquisi-
tos ornamentos, joyas y herramientas. Los 
incas, con conocimiento de las potenciali-
dades de varios territorios, se expandieron 

rápidamente por esas ricas tierras buscando 
especialmente aquellos minerales. Cono-
ciendo el arte de su explotación, la mejora-
ron y expandieron. Políticamente el Imperio 
anexó, por política o por las armas, a estos 
pueblos siendo gobernados desde el Cusco 
por el Inca. Los minerales fluían hacia el 
centro del gran Imperio, llevados a lomo de 
llama desde nuestro actual territorio. 

 Ya con la llegada de los primeros españo-
les, hasta el mismo nombre de la Argentina 
proviene de la gran riqueza del suelo. Argen-
tina deriva del latín argentum (plata, dícese 
del mineral). Tiempo después Del Barco 
Centenera publicaría su poema La Argen-
tina. Estos primeros tiempos de descubri-
mientos estuvieron matizados de leyendas y 
como todos sabemos, las leyendas siempre 
tienen una base verdadera. En este caso se 
hablaba de un Rey Blanco (seguramente el 
Inca) y de una misteriosa Sierra del Plata, 
rebosante de dicho mineral siendo no po-
cos quienes la ubican en la actual Potosí. 
La realidad es que algunas expediciones 
fueron enviadas para probar la verosimilitud 
de estos mitos, logrando por lo menos una 
volver, diezmada pero con algunos adornos 
y objetos de plata. Este hecho acrecentó la 
codicia de los españoles y llevándoles a ocu-
par cada vez más territorios. A la par apare-
cieron nuevas leyendas como la Ciudad de 
los Césares, Traplanda, la Ciudad de la Sal 
y la del Rey Blanco. Hasta en los dominios 
portugueses se hizo famoso el nombre Río 
de Prata para denominar al gran estuario. 
Las bases del saqueo y de la ambición ha-
bían sido sembradas.  Los conquistadores 
del Perú, Pizarro y Almagro se dividieron los 
territorios tocándole a Pizarro el centro del 
rico Imperio Inca y a Almagro la periferia sur, 
esto es esencialmente el norte de Chile y 
noroeste de la Argentina. Encontró riquezas 

L
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mineras, pero no tantas como las de Pizarro. 
Volvió al Perú iniciándose una guerra civil 
donde ambos terminan asesinándose, ellos 
y sus descendientes.

Otro yacimiento de metal encendió la leyen-
da de la región cubierta de plata, sin embar-
go éste no era una mina sino los restos de un 
gran meteorito caído entre Chaco y Santiago 
del Estero. Los españoles lo descubrieron y 
se extasiaron especialmente con una gran 
roca con forma de mesa, llamado desde 
entonces el Mesón del Fierro. Se lo analizó 
en España lográndose descubrir su compo-
sición férrica de gran pureza, lo cual habían 
confundido con plata. Aunque hubo otras 
expediciones luego desapareció habiendo 
otros restos en museos y en el Planetario 
de Buenos Aires.

A todo esto, los pobres habitantes de Buenos 
Aires peleaban contra las hormigas, el ham-
bre, los piratas ingleses y muchos elementos 
más. En vez de buscar metales preciosos 
para enviar a la Metrópoli (España) debían 
contentarse con pelear contra los nativos 
en San Luis para poder extraer algo de sal 
de las salinas del Bebedero y así sobrevivir. 
Hasta pequeños cañones llevaban para 
combatir a los malones.

Ya asentados los españoles, los mineros 
junto a los nativos, prospectaron amplia-
mente el virreinato. Recurriendo a los datos 
de los nativos encontraron el yacimiento de 
Potosí (hoy Bolivia) y el de Famatina (La 
Rioja). Los jesuitas en especial lograron 
beneficiar oro y plata hasta su expulsión en 
1767. Leyendas y mitos hablan de tesoros 
escondidos. España, ávida de metales pre-
ciosos, presionaba para que sus colonias 
los enviaran. Inglaterra ya venía buscando 
las riquezas pero prefería robar las remesas.

Con el intento de ocupar el Virreinato los 

británicos ya buscaban el efectivo control 
de los recursos buscando cambiar el due-
ño de la colonia. Rechazados y ya con la 
idea de independizarnos, Carlos María de 
Alvear pretendía crear una colonia inglesa 
en el Río de la Plata, tal cual aseveraba 
en una carta enviada a Lord Strangford. 
San Martín, por el contrario, discrepaba y 
buscaba nuestra autonomía. Estos pensa-
mientos chocaron hasta la Declaración de 
Independencia, hace ya 200 años. Para 
efectivamente independizarnos se crearon 
leyes y marcos regulatorios para el trabajo 
y extracción mineros. Los metales preciosos 
debían asegurar los medios para proseguir 
la guerra. Pueyrredón logra tomar Potosí y 
la Casa de la Moneda trayendo muchas de 
sus riquezas. A la par, las minas de Fama-
tina (Fama tienes decían los mineros), en 
el actual cerro homónimo, el cual luego se 
llamaría fugazmente Juan Manuel de Rosas, 
también proveía de recursos.

Rivadavia logra nuevamente ponernos de 
rodillas ante una potencia extranjera, la 
codiciosa Inglaterra. Además del Emprés-
tito Baring crea con empresarios ingleses 
y la Banca Hullet la River Plate Minning 
Association. Les arrebata a las provincias 
su potestad sobre las minas, hacen una 
promoción en Londres sobre la riqueza 
de Famatina y Rivadavia se hace socio y 
a la vez directivo, cobrando un importante 
sueldo. Todo terminaría mal, como todo lo 
emprendido por este siniestro personaje. 
Las acciones se derrumbaron pues se había 
sobrestimado la riqueza del Famatina y los 
inversores ingleses terminaron destruyendo 
varios bancos en plena city londinense. Fa-
matina dejó de explotarse por varios años.

El siguiente período de auge es durante la 
presidencia de Sarmiento. El sanjuanino 
conocía sobre minería y la impulsó. Luego, 
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en 1887, la creación de un 
Código Minero prosiguió 
con el impulso arribando 
muchas empresas inglesas. 
Tal era la riqueza de lo es-
quilmado que una mina en 
San Juan, El Salado, fue 
uno de los primeros lugares 
en el país en poseer energía eléctrica. Por 
esos años, cuándo no, los británicos alenta-
ron a Chile a guerrear contra Bolivia y Perú. 
Chile se queda con varios yacimientos de 
salitre, muy importantes pues era la materia 
prima para fabricar pólvora. Como extensas 
zonas habían pertenecido a Bolivia y fueron 
ocupadas por los chilenos, existieron varios 
laudos arbitrales de la Corona Británica que 
beneficiaron a Chile y le entregaron más sa-
lares. Tal era la confusión que en el pequeño 
villorrio catamarqueño de Antofagasta de la 
Sierra, los habitantes podían optar por ser 
argentinos, chilenos o bolivianos.

Por décadas, el plan británico (y luego nor-
teamericano también) fue asignar a la Ar-
gentina como un “país de reserva minero” al 
cual se lo explotaría cabalmente cuando las 
condiciones fueran totalmente favorables. 
Mientras se enseñaba que nuestro territorio 
era pobre en recursos mineros, las empresas 
compraban a precio vil minas y yacimientos 
pagando por décadas cánones irrisorios para 
seguir teniendo su control sin explotarlas.

Solo durante el peronismo se logró una 
política minera independiente en la cual se 
logró el autoabastecimiento de petróleo, la 
producción de hierro y carbón y mucho más. 
Eva Perón decía: “Siempre he tenido un gran 
cariño, tanto para los señores mineros como 
para los trabajadores, porque ellos van a las 
entrañas de nuestra tierra a sacar la riqueza 
que nos hará un país grande, libre y podero-

so, como ambicionamos todos los argenti-
nos para felicidad de nuestros hijos y de las 
generaciones futuras”. Y el General Perón 
afirmaba con estos conceptos tan claros: 
“Tenemos necesidad de todos los minerales 
que poseemos, poseemos todos los minera-
les que necesitamos. Tenemos una industria 
que alimentar. Si tuviéramos un mineral sin 
una industria que lo utilizara, habría que 
crear la industria, si tuviéramos una industria 
sin minerales, habría que buscarlos, porque 
esta tierra tiene, afortunadamente, todo lo 
que necesitamos”. “No considero riqueza lo 
que está debajo de la tierra, sino lo que se ha 
extraído”. Todo terminaría brutalmente con 
la probritánica autodenominada Revolución 
Libertadora la cual nos sumió nuevamente 
en la oscuridad y la entrega rebajándonos a 
una mera factoría británica. Años después, 
Perón no solo reafirmaría sus conceptos 
sobre la minería, sino que los enriquecería 
con sus brillantes ideas adelantadas en 
contra de la contaminación, del exceso de 
tecnología, del despilfarro masivo y muchas 
otras problemáticas de la sociedad moderna 
excelentemente redactadas en su Mensaje 
Ambiental a los Gobiernos y Pueblos del 
Mundo (1972). Lamentablemente moriría 
poco después.

El golpe de gracia ocurrió en 1993 con la 
Ley 24.196 de Inversiones Mineras (luego 
modificada mejorando las condiciones para 
las trasnacionales). Esta ley permisiva, 
ideada por Angel Maza (ex gobernador de 

“Mientras se enseñaba que nuestro territorio 
era pobre en recursos mineros, las empresas 
compraban a precio vil minas y yacimientos 
pagando por décadas cánones irrisorios para 
seguir teniendo su control sin explotarlas.”
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La Rioja y muy relacionado con las mineras) 
literalmente les da poder total en la zona de 
explotación creando “un estado dentro de 
otro estado”, una zona sin acción soberana 
efectiva de la República Argentina y donde 
las empresas mineras pueden hacer y des-
hacer a su total antojo. A tal punto se perdía 
la soberanía que el proyecto Pascua-Lama 
estaba destinado a ser el primer yacimiento 
binacional del mundo entero. La frontera con 
el hermano país prácticamente se borraba 
tomándose la mina como una unidad y, 
aunque en teoría se respetaban las leyes 
de ambos estados en realidad se armó una 
legislación sui generis para administrarlo. La 
destrucción de glaciares y el uso del agua 
en Chile produjeron una presión popular y 
la justicia chilena actuó condenando a la 
Barrick. El yacimiento se cerró sin siquiera 
comenzar la extracción con la queja ar-
gentina, especialmente del gobierno de la 
provincia de San Juan.  Los yacimientos 
mineros incluso crearon graves cuestiones 
de límites entre provincias como la ocurrida 
entre Catamarca y Salta por el control del 
Salar de Hombre Muerto, la cual aún hasta 
el día de hoy sigue irresuelta.

La pérdida de control sobre grandes re-
giones permitió a las multinacionales de la 
megaminería dejar para las generaciones 
siguientes lo que a algunos les gusta llamar 
con un eufemismo: “Pasivo ambiental”. En 
estos días ocurrieron varios eventos en Ve-
ladero donde el dique de cola (gran represa 
de residuos peligrosos surgidos del beneficio 
de los minerales) tuvo pérdidas de agua 
saturada de cianuro y metales pesados uti-
lizados para separar los minerales valiosos 
de la roca. Estos metales pesados quedarán 
adheridos al agua y a los seres humanos 
por décadas degradando el ecosistema y 
produciendo muertes y enfermedades a los 

humanos, como por ejemplo en la cercana 
ciudad de Jáchal (segunda población de la 
provincia de San Juan). Si bien este es un 
ejemplo, es una práctica generalizada en 
los demás yacimientos. Muchas veces no 
se llega a tener conocimiento de los citados 
“accidentes” por la lejanía con los centros 
poblados, como por ejemplo el ocurrido en el 
denominado rocaducto que lleva el mineral 
en bruto desde Bajo de la Alumbrera (Ca-
tamarca) hasta Tucumán donde se envía al 
exterior para ser refinado.

Los impuestos que pagan son ínfimos, ape-
nas el 3% de lo extraído en boca de mina 
con el detalle de que la misma minera, sin 
control del Estado, declara. Este dinero, 
poco en cantidad si se compara con las 
ganancias extraídas, le quitan la indepen-
dencia económica de las provincias pues 
dependen muchas veces de ellas (como de 
las regalías petroleras) para su normal fun-
cionamiento. Las mineras entonces influyen 
en la propia política de esas provincias. La 
intervención es mayor aún pues dedican una 
cifra ínfima para ayuda social y desarrollo 
de la comunidad y de esa manera obtienen 
un control mayor sobre las comunidades. 
En estos lugares, la población está dividi-
da entre promineros y los contrarios a la 
explotación dividiéndose incluso familias 
enteras por este tema. Quien trabaja en 
los yacimientos y cobra un abultado sueldo 
en comparación a los demás (aunque deja 
su salud en la mina) defiende el modelo 
extractivo a rajatabla. Los precios de venta 
de productos y servicios se ajustan a este 
nivel de vida perjudicando a los que menos 
poseen. Por último, para tener una idea aca-
bada del perjuicio, del 3% pueden deducir 
impuestos, tienen el combustible subsidia-
do, utilizan la infraestructura provista por el 
estado degradándola, piden obras que los 
benefician pagadas por los impuestos del 
pueblo, etc.
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Durante el Proceso de Reorganización, se 
acrecentó la compra de posesiones mineras 
de parte de multinacionales norteamericanas 
y británicas especialmente aquellos yaci-
mientos ricos en minerales estratégicos. Por 
ejemplo, en marzo de 1982, días antes de la 
recuperación de las Islas Malvinas, se rea-
lizó en la zona del Volcán Galán, provincia 
de Catamarca, una expedición conjunta del 
Ejército Argentino y el Británico. Aunque la 
excusa era la ascensión al gran volcán, el 
objetivo era otro. Uno de ellos, la probable 

instalación de un basurero nuclear, quedó 
en la nada. El segundo se logró: la búsque-
da de minerales estratégicos y su posterior 
explotación. Poco antes del desembarco 
argentino una llamada directa desde Lon-
dres alertó a sus soldados y estos volvieron 
rápidamente a su país dejando abandona-
do costoso equipo. Un año después una 
empresa británica compra el cercano Salar 
del Hombre Muerto, rico en litio utilizado en 
pilas y baterías, incluso en las de cohetes 
y naves espaciales. El comprador fue Lord 

Una vista de la planta productora de litio del Salar del Hombre Muerto.
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Montgomery, descendiente del general de 
la Segunda Guerra Mundial y de la parte 
argentina el socio resultó ser el nefasto ex 
ministro Martínez de Hoz.

En el caso de las Islas Malvinas y los terri-
torios ocupados del Atlántico Sur y su mar 
circundante el tema es mucho más espinoso, 
aunque recientemente la Organización de 
las Naciones Unidas reconfirmó los derechos 
argentinos en las aguas de la plataforma 
continental, prolongación del territorio conti-
nental por debajo del mar. Justamente el le-
cho marítimo es rico en petróleo y en nódulos 
de manganeso producidos por precipitación, 
los cuales también poseen hierro, y minera-
les estratégicos como el cobalto, níquel, etc. 
Empresas británicas han explorado en busca 
de petróleo hallando algunos yacimientos sin 
posibilidades de ser explotados actualmente 
por la baja del precio del petróleo. Asimismo 
han prospectado hallando los nódulos mine-
rales sin poder explotarlos aún. El reclamo 
argentino tiene en estos recursos minerales, 
como en los ictícolas, una particular rele-
vancia. Cuando la Hermana Perdida vuelva 
al seno de la Patria será otro paso hacia la 
definitiva independencia. Lamentablemente 
durante el gobierno de Macri se han quitado 
las retenciones a las exportaciones mineras 
y el reclamo por las Islas Malvinas y del 
Atlántico Sur es muy laxo, y no hay perspec-
tivas de avanzar positivamente.

Finalizando este breve resumen, podemos 
llegar a una inquietante conclusión. Pasados 
ya doscientos cinco años de la declaración 
de Independencia de nuestra Patria, aún 
no hemos concluido el efectivo control de 
nuestro suelo y nuestros recursos. Extensas 
zonas de nuestro país están controladas y 
ocupadas por multinacionales mineras que 
controlan estos lugares convirtiéndolos en 

“un estado dentro de otro estado”. Extraen 
los recursos, muchos de ellos sin declararlos 
y sin pagar ni siquiera las exiguas regalías 
de leyes hechas a su medida. Muchos de 
esos minerales incluso alimentan su indus-
tria armamentística, la cual es utilizada para 
debilitar o incluso anular a otros países in-
dependientes del Orbe. Se llevan el mineral 
sin refinar y nosotros, que nos autoabaste-
cemos de oro, plata, cobre y muchos más, 
se los debemos comprar a estas mismas 
empresas y reimportarlos. Hoy, como hace 
200 años, cobran vida las palabras de 
nuestros próceres como las de sus detrac-
tores. Nos compete a nosotros elegir entre 
los conceptos de Carlos María de Alvear y 
seguir como estamos o las sabias palabras 
del gran Don José de San Martín y lograr 
finalmente nuestra ansiada y bien merecida 
independencia total y absoluta.      

La Iglesia, Perón y la ecología

La Iglesia Católica actúa en dos temas muy 
importantes, el indigenismo y la protección 
del medio ambiente. Con la llegada del Papa 
Francisco estos temas han sido abordados 
de una manera mucho más real y objetiva, 
centrándose en los verdaderos problemas 
y las posibles soluciones. Urge nutrirse con 
estos claros conceptos. Comparto algunos 
de estos pensamientos que nos llevan a 
reflexionar y replantear nuestra visión sobre 
el tema en este año, que ha sido anuncia-
do como uno especial para la defensa del 
medio ambiente.

El Papa Francisco en el punto 169 de su 
encíclica Laudato Si, remarca: “Quienes 
sufrirán las consecuencias que nosotros 
intentamos disimular recordarán esta falta 
de conciencia y de responsabilidad”.
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“Necesitamos una ecología humana integral 
que transforme nuestros estilos de vida, 
nuestra relación con los recursos de la 
Tierra; que incluya no sólo las cuestiones 
ambientales, sino también al hombre en 
su totalidad, respondiendo al clamor de los 
pobres.”

“Invito a todas las personas de buena vo-
luntad a sumarse para cuidar nuestra casa 
común y de nuestros hermanos y hermanas 
más frágiles.”

“Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa al 
afrontar las consecuencias de esta pande-
mia global, haznos valientes para abrazar los 
cambios dirigidos a buscar el bien común. 
Ahora más que nunca podemos sentir que 
todos estamos interconectados e interde-
pendientes.”

Los 20 puntos principales del Laudato Si 
(tomado de Efeverde.com):

1.- El papa pide “cambios profundos” en los 
estilos de vida, los modelos de producción y 
consumo y las estructuras de poder.

2.- Critica “el rechazo de los poderosos” y “la 
falta de interés de los demás” por el medio 
ambiente.

3.- Afirma que la Tierra “parece convertirse 
cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería”.

4.- El papa llama a “limitar al máximo el 
uso de recursos no renovables, moderar el 
consumo, maximizar la eficiencia del apro-
vechamiento, reutilizar y reciclar”.

5.- Se refiere a “una general indiferencia” 
ante el “trágico” aumento de migrantes 
“huyendo de la miseria empeorada por la 
degradación ambiental”.

6.- Critica la privatización del agua, un 
derecho “humano básico, fundamental y 

universal” que “determina la supervivencia 
de las personas”.

7.- Asegura que “los más graves efectos de 
todas las agresiones ambientales los sufre la 
gente más pobre” y habla de “una verdadera 
deuda ecológica” entre el Norte y el Sur”.

8.- Se refiere al “fracaso” de las cumbres 
mundiales sobre medio ambiente, en las 
que “el interés económico llega a prevalecer 
sobre el bien común”.

9.- Apunta al “poder conectado con las fi-
nanzas” como el responsable de no prevenir 
y resolver las causas que originan nuevos 
conflictos.

10.- El papa cree necesario “recuperar los 
valores y los grandes fines arrasados por un 
desenfreno megalómano”.

11.- “Cuando no se reconoce (…) el valor 
de un pobre, de un embrión humano, de 
una persona con discapacidad, difícilmen-
te se escucharán los gritos de la misma 
naturaleza”.

12.- Para el Papa, “es una prioridad el acce-
so al trabajo por parte de todos”.

13.- Entiende que “a veces puede ser nece-
sario poner límites a quienes tienen mayores 
recursos y poder financiero”.

14.- Pide que las comunidades aborígenes 
se conviertan “en los principales interlocu-
tores” del diálogo sobre medio ambiente.

15.- Critica la “lentitud” de la política y las 
empresas, que sitúa “lejos de estar a la 
altura de los desafíos mundiales”.

16.- El papa cree que la “salvación de los 
bancos a toda costa (…) solo podrá generar 
nuevas crisis”.

17.- Critica que la crisis financiera de 2007-
2008 no haya creado una nueva regulación 
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que “llevara a repensar los criterios obsole-
tos que siguen rigiendo el mundo”.

 18.- Asegura que las empresas “se deses-
peran por el rédito económico” y los políticos 
“por conservar o acrecentar el poder” y no 
por preservar el medio ambiente y cuidar a 
los más débiles.

“Necesitamos una ecología humana integral 
que transforme nuestros estilos de vida, nuestra 
relación con los recursos de la Tierra; que incluya 
no sólo las cuestiones ambientales, sino también 
al hombre en su totalidad, respondiendo al 
clamor de los pobres.”

Medio Ambiente

19.- Cree que la solución 
requiere “educación en la 
responsabilidad ambiental, 
en la escuela, la familia, los 
medios de comunicación, la 
catequesis”.

20.- El papa anima a los 
cristianos a “ser protectores 
de la obra de Dios” porque 

“es parte esencial de una existencia virtuo-
sa”.

Como gran visionario que era, Perón escribe 
en 1972 su Mensaje Ambiental abordando 
también el tema desde un punto de vista 
eminentemente humano, anticipando de 

Una vista del Salar del Hombre Muerto.
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antemano varios problemas que surgirían 
décadas después. Reproducimos unos pá-
rrafos de este valioso mensaje y agregamos 
un link con la carta entera para quien desee 
leerla.

Creemos que ha llegado la hora en que 
todos los pueblos y gobiernos del mundo 
cobren conciencia de la marcha suicida 
que la humanidad ha emprendido a través 
de la contaminación del medio ambiente y 
la biosfera, la dilapidación de los recursos 
naturales, el crecimiento sin freno de la po-
blación y la sobrestimación de la tecnología.

Es necesario revertir de inmediato la direc-
ción de esa marcha, a través de una acción 
mancomunada internacional. Tal concienti-
zación debe originarse en los hombres de 
ciencia, pero sólo podrá transformarse en la 
acción necesaria a través de los dirigentes 
políticos.

El ser humano ya no puede ser concebido 
independientemente del medio ambiente 
que él mismo ha creado. Ya es una poderosa 
fuerza biológica, y si continúa destruyendo 
los recursos vitales que le brinda la Tierra 
sólo puede esperar verdaderas catástrofes 
sociales para las próximas décadas. Inven-
tó el automóvil para facilitar su traslado, 
pero ahora ha erigido una civilización del 
automóvil que se asienta sobre un cúmulo 
de problemas de circulación, urbanización, 
seguridad y contaminación en las ciudades, 
y que agrava las consecuencias de su vida 
sedentaria.

http://archivoperonista.com/documentos/
declaraciones/1972/mensaje-ambiental-pe-
ron-pueblos-gobiernos-mundo/

La Situación Actual:  
Guerra por el Agua.

Como hemos visto a lo largo de esta nota, 

la zona de la Puna es una zona de altos 
volcanes. Sus erupciones, de una fuerza 
inusitada, llevaron minerales a las cerca-
nías e incluso su ceniza volcánica al sur 
de América y gracias a la gravedad, que 
atrapó en las alturas estas partículas, a 
todo el Planeta. Esta riqueza metalífera ha 
llamado la atención desde tiempos antiguos. 
Oro, plata, cobre, plomo, litio y mucho más 
se encuentran en grandes yacimientos a 
lo largo y ancho de toda la Puna. Pueblos 
precerámicos, preincas e incas los explo-
taron, luego siguieron los españoles y los 
jesuitas y contemporáneamente las ávidas 
compañías multinacionales cuyo interés es 
solo extraer lo más rápido los recursos, tener 
una ganancia enorme y sacarla del país sin 
importar las consecuencias ambientales y 
sociales creadas por ello.

La Puna posee dos grandes problemas para 
la explotación de sus riquezas minerales, la 
escasa población y la falta de agua. A duras 
penas la población autóctona sobrevive en 
esta región, la más seca del Mundo a tal 
punto que los vehículos para la exploración 
de Marte son probados en estos territorios. 
La vida es sólo posible junto a los pocos 
arroyos y manantiales conocidos desde 
épocas remotas. Por ejemplo, Antofagasta 
de la Sierra es una de las regiones menos 
pobladas ya no de la Argentina sino del 
Mundo. Sus 28097 kilómetros cuadrados, el 
departamento más extenso del país, tenía 
en 2001 solo 1282 habitantes. Si bien la 
población creció, fue solo de forma marginal 
(2010, 1436 habitantes). La cabecera del 
departamento, que pasó de manos bolivia-
nas a chilenas y luego argentinas (en un 
momento, los habitantes podían optar por 
cualquiera de las tres nacionalidades) a lo 
largo de la historia, posee aproximadamente 
la mitad de todos los habitantes. Por otro 
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lado, existen parajes habitados por solo una 
persona. La población vive de la producción 
ganadera, especialmente llamas y algunas 
ovejas, de pocos cultivos, de artesanías, de 
los Chacos donde se juntan a las vicuñas 
para esquilarlas y luego soltarlas y de poco 
más. Complementan la subsistencia con la 
caza y la pesca en algunos de sus arroyos 
mayores donde se han sembrado truchas. 
Estos peces son de gran importancia, el 
aporte de yodo es esencial aquí donde el 
bocio hacía estragos. Algunos oficiaban de 
mineros artesanales en pequeños yacimien-
tos sólo conocidos por ellos.

En marzo de 2021, junto a Carlos Appolonia 
y Andrés Zapata exploramos la gran caldera 
del Galán ascendiendo la bellísima pirámide 
del Cerro Pabellón (aproximadamente 5250 
msnm), realmente un volcán situado en el 
medio de la caldera. Realizamos el segundo 
ascenso absoluto 6 años después del pri-
mero abriendo una ruta nueva por el Norte. 
Desde su cumbre observamos desde Chile 
hasta Salta y el límite con La Rioja.

En esta interesante expedición recogimos 
datos de los pobladores, descubrimos 
yacimientos arqueológicos de los cuales 
informamos a los arqueólogos y también 
hicimos la travesía de la caldera cruzándola 
de Sur a Norte, entrando en Salta y volviendo 
luego a Catamarca. Los pobladores, quienes 
se hayan movilizados especialmente por el 
saqueo al Río de los Patos, nos expusieron 
sus miedos por la utilización de la cuenca y 
la consiguiente contaminación por parte del 
actual dueño de la minera de litio del Salar 
del Hombre Muerto, la norteamericana FMC 
Lithium Corp. Produce toneladas de carbo-
nato y cloruro de litio utilizando el agua del 
Río de los Patos además de realizar hace 
poco, pozos con los cuales bombeará el 

agua subterránea. Nosotros vimos justa-
mente estos pozos, las cañerías y un camino 
nuevo que se ha abierto para controlar esta 
infraestructura. Debemos resaltar que el 
complejo es enorme y aunque hemos pa-
sado varias veces nunca hemos visto una 
persona. La compañía si nos ha observado 
desde las numerosas cámaras de seguridad 
a lo largo del camino. Hace años incluso 
existía una tranquera con cámaras que para 
sortearla se debía pedir permiso. Hay una 
pista de aterrizaje donde semanalmente 
arriban desde Salta los trabajadores. Como 
en todos los yacimientos explotados en el 
país, los trabajadores son casi totalmente 
de otras regiones, pocos o ningún insumo 
se adquiere en las localidades cercanas, las 
cuales solo ocasionalmente reciben alguna 
ayuda social quedando la tierra, el aire y el 
agua contaminados. Como triste ejemplo de 
esta actividad depredadora, una familia de 
las cercanías cuya actividad ancestral era 
el pastoreo recibió una bella casa a cambio 
del represamiento y utilización de un arroyo 
cercano. Hoy las vegas y zonas de pastoreo 
se encuentran totalmente secas...

https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_
db-v2/conflicto/view/63

El Volcán Galán, entre lo real  
y lo legendario

“Verena, Anders Bolinder y yo marchamos 
desde Angastaco (al oeste de Salta) con 
un arriero de confianza hacia el Gallán (sic) 
durante 6 días ricos en acontecimientos. 
Atravesamos un territorio montañoso, abra-
sado por el calor. Cabalgamos a altura cada 
vez mayor, a través de barrancas y valles, 
pasos y estepas. Entonces se presenta 
ante nosotros el coloso trapezoidal, rojizo, 
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del Cerro Galán. Desde los campos de hielo 
se derraman aguas de deshielo sobre sus 
laderas y un arroyito claro como el vidrio con 
una ancha orla de pastos de un rico verde, 
rodea el pie del Galán. Vicuñas huyen como 
gacelas hacia las laderas.”

Mathias Rebitsch relatando su expedición 
al Galán.

“El Galán es el Tata de los cerros….de él 
depende nuestra hacienda.”    

Nemesio Gutiérrez a Roberto Janz.

“No es bueno acercarse, de él dependen las 
lluvias, los pastos, las haciendas y la nieve”.

José Gutiérrez a Roberto Janz.

El Cerro Galán no es un cerro, es realmen-
te un volcán con una caldera colosal. En 
varios trabajos se utiliza también el nombre 
Gallán. Este último pareciera ser un error 
o descuido quizás atribuible a Rebitsch. El 
conocido Vojko Arko razona acertadamente 
al aseverar que en todos los mapas argen-
tinos se utiliza la voz Galán.  (Carta de Arko 
a Marcelo Scanu.)

Federico Kirbus ha sondeado buscando la 
etimología dando el siguiente veredicto: El 
nombre del volcán se derivaría del quechua 
“Kala” (desnudo, pelado, pobre, sin nada) 
o Kalalla (íntegramente desnudo). Quien 
haya observado una foto del Galán coinci-
dirá en que es un nombre indicado, nada 
crece en sus infértiles laderas tapizadas 
de lava y escoria volcánica mezclada con 
polvo volcánico y lapilli. (Federico Kirbus. 
Guía ilustrada de las Regiones Turísticas 
Argentinas. 1 Noroeste. Pags. 71-72. Edito-
rial El Ateneo. Buenos Aires. Buenos Aires. 
Argentina. 1995).

Gracias a la moderna tecnología, en 1972 el 
satélite LANDSAT comienza a escudriñar la 

superficie del planeta. Dos años después, 
científicos ingleses y norteamericanos 
(mediante imágenes tomadas por el mismo 
LANDSAT y el Space Lab) descubren la 
caldera volcánica más grande de la Tierra, 
la caldera del Galán (40 por 25 kilómetros). 
Posee dimensiones increíbles, sólo compa-
rables al cráter Maasaw Patera del Satélite 
Io de Júpiter. (Roberto Janz. Catamarca: La 
exploración del volcán más grande del Mun-
do. Pag.10. Clarín Revista. 15 de noviembre 
de 1987. Buenos Aires. Argentina).

Su fondo está ocupado en parte por varias 
lagunas, la mayor denominada Laguna Dia-
mante y un arroyo, todo por encima de los 
4000 msnm. El borde, constituido en parte 
por el Galán, alcanza los 5912 msnm en su 
misma cumbre.

Según el Lic. Page, un renombrado geólogo 
estudioso del Galán, la base posee rocas 
semibasálticas con una antigüedad de 500 
millones de años. Por encima se ubica el 
material volcánico joven. Hace unos 2 a 7 
millones de años, se sucedieron 9 violentas 
erupciones. Las consiguientes explosiones 
expulsaron la friolera de 1000 kilómetros 
cúbicos de materiales hasta a lugares inve-
rosímiles, a toda Sudamérica. Cada explo-
sión produjo nubes de hasta 10 kilómetros 
de altura, similares a las producidas por 
explosiones nucleares. Mucho después, cal-
madas las convulsiones internas, aparecen 
los incas en escena. Ellos escalan el Galán 
con fines cúlticos erigiendo en su cumbre 
tres construcciones sobre elevadas, pues 
la cúspide es rocosa y coronándolas con 
piedras llamadas Huacas o Santos de los 
Antiguos. Allí enterraron varias ofrendas  a 
sus dioses, propiciadores de la fertilidad. El 
infatigable Dr. Rolf Dangl junto a Antonio 
Stuis, efectuaron la primera ascensión mo-
derna. Corría el año 1950. Como en el caso 
del Llullaillaco, Dangl le informa a Rebitsch 
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y éste toma cartas en el asunto.

En 1956, junto al matrimonio Bolinder, 
llega al Galán. Rebitsch y Anders Bolinder 
coronan el volcán pero sólo Mathias está 
en condiciones de excavar las ruinas con el 
alto precio de casi quedar sepultado vivo. 
Extrajo tres estatuillas antropomorfas (dos 
femeninas de plata y una masculina de valva 
Spondylus) con sus respectivas ropas en 
miniatura, una estatuilla representando una 

llama de Spondylus y una chuspa (bolsa) 
pequeña para coca. (Mathias Rebitsch. 
Santuarios en Altas Cumbre. Pags. 52 – 59).

Rebitsch fue tildado públicamente de 
buscador de tesoros y huaquero. Esto no 
condice con la realidad. Sabemos de sus 
excavaciones y los objetos descubiertos 
están depositados en museos argentinos. 
Dio amplia difusión de todas sus expedicio-
nes y hallazgos, acompañándole siempre 

El Salar del Hombre Muerto y sus ricas sales
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montañistas argentinos y extranjeros de gran 
reputación, por lo cual ocultar sus hallazgos 
hubiese sido una confabulación de propor-
ciones. Además hubiese tratado de esconder 
sus actividades y como hemos visto, hizo 
exactamente lo contrario. Otros explorado-
res han sido atacados por el mismo motivo. 
En realidad, la arqueología de alta montaña 
requiere un esfuerzo casi sobrehumano y 
solo experimentados hombres de montaña 
y contadísimos arqueólogos pueden efectuar 
excavaciones, en nada parecidas a las ex-
cavaciones de la arqueología clásica. Al fin 
y al cabo, estos objetos pueden admirarse 
públicamente. No hubiese ocurrido lo mismo 
si los buscadores de tesoros hubiesen lle-
gado primero. Rebitsch y su grupo ocupan 
un sitial de honor en el andinismo argentino 
y en los descubrimientos arqueológicos de 
alta montaña.

Dando un gran salto en el tiempo, llegamos 
al verano de 1982, vísperas de la guerra 
de Malvinas. Una expedición conjunta 
del Ejército Argentino y Británico, con los 
mismos científicos descubridores de la cal-
dera, exploran el Galán y sus adyacencias 
ascendiendo una cumbre menor del coloso. 
El grupo se retiró intempestivamente crean-
do una actitud de desconfianza en varias 

personas. Se ha hablado de un 
complot para la extracción de 
minerales estratégicos y radioac-
tivos y hasta de la creación de un 
vaciadero nuclear en cercanías 
de la caldera. Actualmente varias 
compañías mineras (inglesas que 
fueron propiedad de Lord Mont-
gomery asociado con Martínez 
de Hoz) extraen de los salares 
catamarqueños bórax, el impor-
tantísimo litio y otros minerales 
vitales. Existe un gigantesco 

aeropuerto y la entrada al complejo posee 
una valla con cámaras de circuito cerrado de 
vigilancia, una bizarra visión en medio de la 
Puna que obviamente Rebitsch no hubiese 
ni remotamente imaginado. (Revelamos 
el complot más secreto de la Argentina. 
Revista Siete Días. Pags 3-17. Año XV. 
N° 878. 18 al 24 de junio de 1984. Buenos 
Aires. Argentina y comentarios verbales a 
Marcelo Scanu).

Volviendo a los ritos incaicos de la fertilidad, 
todos los elementos descubiertos en el Ga-
lán se relacionan con este peculiar culto. 
Las estatuillas inducirían a la multiplicación 
de hombres y animales, las piedras huacas 
a la multiplicación de las sementeras y todo 
en su conjunto a la procreación de la vida 
y la abundancia del agua. Es interesante 
observar cómo pasados cientos de años, 
estos pensamientos sobreviven. La infor-
mación de la Lic. María Cristina Bianchetti 
es contundente. Hasta 1920 se efectuaban 
ritos propiciando la abundancia del líquido 
elemento, estos se cumplían en cavernas a 
mitad de altura del Galán. Los “sacerdotes” 
eran las personas más ancianas y por ende 
de mayor jerarquía de la región. El acceso 
estaba vedado al pueblo, lo mismo ocurría 
con algunos ritos incaicos. Las ceremonias 

“Actualmente varias compañías mineras 
(inglesas que fueron propiedad de Lord 
Montgomery asociado con Martínez de Hoz) 
extraen de los salares catamarqueños bórax, 
el importantísimo litio y otros minerales 
vitales. Existe un gigantesco aeropuerto y 
la entrada al complejo posee una valla con 
cámaras de circuito cerrado de vigilancia.”
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explicadas por Bianchetti consistían en 
chayar y corpachar entre otras ofrendas. 
(Antonio Beorchia Nigris. El enigma de los 
Santuarios indígenas de Alta montaña, Pag. 
93). La expedición de Janz no pudo alcanzar 
los 5912 msnm del Galán (la antigua altura 
calculada era muy exagerada, de 6600 
msnm) pero pudo recoger los datos del 
respeto contemporáneo a esta montaña. 
Los vecinos del volcán, del lado salteño, 
lo reverencian como el “Tata”, el padre de 
los cerros, obviamente por ser el de mayor 
elevación de la comarca. Como en muchos 
otros casos, temen acercarse pues se puede 
ofender y castigarlos. Toma atributos huma-

nos, ya no es un ente inanimado tal cual pen-
saban los antiguos quechuas. Y más vale 
no encolerizarlo porque brinda nieve y agua, 
permitiendo la vida de humanos, animales 
y vegetales. (Roberto Janz. Catamarca: La 
exploración… pags. 9-10). 

Nosotros, en varias expediciones, pudimos 
constatar que en la actualidad estos sacrifi-
cios de animales y ofrendas ocurren aun en 
nuestros días. Ni los incas ni sus actuales 
descendientes estaban equivocados, el 
Galán es el principal dispersor de aguas de 
la región y sin él, nada viviría
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Las reservas naturales 
de la defensa. 
Biodiversidad 
y soberanía nacional

* Abogado, Especialista en Ambiente, Maestrando en Sistemas Ambientales Humanos, Miembro del Instituto para el Desarrollo 
Humano Integral y Sustentable (UCA) y del equipo de investigación del Programa “La defensa nacional y el cuidado de la casa 
común” (UNDEF)

Juan Manuel Pla*

ntroducción

Las reservas naturales de la defensa 
constituyen una iniciativa totalmente 

innovadora en materia de conservación de la 
diversidad biológica. A través de su creación 
-mediante el proyecto de ley actualmente 
en tratamiento en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación-, se consolida la ini-
ciativa llevada a cabo mediante el Convenio 
Marco de Cooperación Nro. 100/07 firmado 
el 14 de mayo de 2017 entre el Ministerio 
de Defensa de la Nación y la Asociación de 
Parques Nacionales. Lo trascendente de, 
tanto el actual proyecto de ley, como del 
citado convenio, es que ambos asignan un 

rol fundamental a las Fuerzas Armadas en 
la conservación de los bienes naturales de 
la Nación con el objetivo de mantenerlos en 
estado prístino, entendiendo tanto el valor 
social y ambiental de ellos como así también 
su importancia estratégica desde la perspec-
tiva de la defensa y la soberanía nacional.

La protección de la biodiversidad. 
Una clave para la defensa nacional

En los términos planteados por el Convenio 
Internacional sobre Diversidad Biológica de 
Naciones Unidas (Río de Janeiro en 1992), 
la biodiversidad o diversidad biológica es 
la “variabilidad de organismos vivos de 

I
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cualquier fuente incluidos entre otras co-
sas los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los comple-
jos ecológicos de los cuales forman parte, 
(comprendiendo) la diversidad dentro de 
cada especie entre las especies y de los 
ecosistemas” 1. Este concepto se encuentra 
estrechamente relacionado con el de ecolo-
gía acuñado en el año 1866 por el biólogo 
alemán Ernst Haeckel, quien se refería al 
estudio de las condiciones y relaciones que 
forman el hábitat (oikos-casa / logos-estu-
dio), estableciendo que se trata del estudio 
de la interdependencia e interacción entre 
los organismos vivos y su medio ambiente. 

Esta visión, propia de la mirada de la ecolo-
gía integral, exige a nivel humano la actitud 
básica de relacionar todo por sus lados a 
través de una comprensión interdisciplinar, 
incluyendo al hombre y su cultura como parte 
del ecosistema. En palabras de Leonardo 
Boff, “para una visión ecológica (integral) 
todo lo que existe coexiste. Todo lo que 
coexiste preexiste. Y todo lo que coexiste 
y preexiste subsiste a través de una trama 
infinita de relaciones inclusivas en las cuales 
todos los seres cuentan y poseen su auto-
nomía pero sin escapar de esa relación” 2.

Entendiendo entonces que la verdadera 
concepción ecológica siempre es holística, 
en relación y supone una alianza de soli-
daridad ecosistémica, podemos apreciar 
que la importancia de la conservación de la 
biodiversidad se encuentra necesariamente 
asociada a la subsistencia de la especie hu-

mana como tal.  Esto es lo que ha expresado 
el Papa Francisco al referirse a la noción de 
ambiente, entendiendo que: 

“Cuando se habla de «medio ambiente », 
se indica particularmente una relación, la 
que existe entre la naturaleza y la sociedad 
que la habita. Esto nos impide entender la 
naturaleza como algo separado de nosotros 
o como un mero marco de nuestra vida. 
Estamos incluidos en ella, somos parte de 
ella y estamos interpenetrados(...). Es fun-
damental buscar soluciones integrales que 
consideren las interacciones de los sistemas 
naturales entre sí y con los sistemas socia-
les. No hay dos crisis separadas, una am-
biental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la 
solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente 
para cuidar la naturaleza” 3. 

La abundancia de bienes naturales y recur-
sos de la biodiversidad que  se extienden 
a lo largo de las ecorregiones de nuestro 
continente, representa un importantísimo 
valor desde el punto de vista estratégico 
para el desarrollo de políticas públicas en 
la región. La relevancia de la cuestión am-
biental desde la perspectiva de la defensa 
y la soberanía nacional ya había sido es-
bozada por Juan Domingo Perón en el año 
1953 al hacer su discurso en la Escuela 
de Defensa Nacional, ocasión en la cual 
manifestaba que “el futuro de los pueblos 
y el futuro de las naciones estará extraordi-
nariamente influido por la magnitud de las 

1 Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. (1992) Río de Janeiro. 
2  BOFF, Leonardo. (1993). “Ecología: Política, Teología y Mística”. Buenos Aires. Centro Franciscano de Argentina. Pag. 4
3 SS FRANCISCO I (2015). “Carta Encíclica Laudato si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común”. Pto.139. 
Vaticano. 
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reservas que posean: reservas de alimentos 
y reservas de materias primas”4. Esta visión 
del documento usualmente conocido con el 
acrónimo ABC (Argentina-Brasil-Chile), iba 
a ser posteriormente aggiornada y ratificada 
en su “Mensaje Ambiental a los Pueblos y 
Gobiernos del Mundo” (1972),  donde Perón 
manifiesta que “cada nación tiene derecho 
al uso soberano de sus recursos naturales” 
los cuales son agotables, siendo obligación 
de cada gobierno “exigir a sus ciudadanos el 
cuidado y utilización racional de los mismos”.

Las potencialidades de los bienes naturales 
existentes en América del Sur son evidentes. 
Perón decía que “el futuro de las naciones 
estará extraordinariamente influido por la 
magnitud de las reservas que posean”, 
haciendo referencia específicamente a las 
materias primas y los alimentos. Somos 
depositarios de entre el 27 y el 29 % de las 
reservas de agua dulce del mundo, con una 
alta tasa de reposición de nuestros reservo-
rios a partir de un régimen de lluvias favo-
rables. Si consideramos que de la totalidad 
de agua que hay en el mundo, sólo el 3% es 

apta para el consumo huma-
no y que nuestro continente 
representa únicamente el 
6% de la población mundial, 
podemos apreciar la impor-
tancia del reservorio de agua 
dulce de América del Sur5, 
sobre todo en momentos en 
los cuales el agua comenzó 
a cotizar en el mercado de 
futuros de materias primas 
de Wall Street (Nasdaq Veles 

California Water Index -NQH2O-).

La misión de la defensa con respecto 
a la diversidad biológica

La necesidad de trabajar desde la perspecti-
va de la soberanía territorial en el desarrollo 
de capacidades de los instrumentos milita-
res -con el objetivo de la preservación de 
la biodiversidad- fue el tema de discusión 
en la conferencia “Recursos Naturales y 
Desarrollo Integral de la Región” (Caracas, 
2013). En tal oportunidad, se debatió sobre 
el rol asignado a las agencias de defensa 
en la preservación de los recursos naturales 
estratégicos, entendiendo que una violación 
de la soberanía sobre los mismos implica 
necesariamente una violación a la seguridad 
máxima del estado, circunstancia que pone 
en riesgo la supervivencia del estado-na-
ción como tal. Las reflexiones giraron en 
torno a las propuestas para la integración 
regional de los países nucleados -en aquel 
entonces- en la Unión de Naciones Surame-
ricanas (UNASUR), analizando los desafíos 

“Las potencialidades de los bienes naturales 
existentes en América del Sur son evidentes. 
Perón decía que “el futuro de las naciones estará 
extraordinariamente influido por la magnitud de 
las reservas que posean”, haciendo referencia 
específicamente a las materias primas y los 
alimentos.”

4 PERÓN, Juan D. (2020). Unidos o Dominados (Discurso pronunciado el 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de 
Guerra). Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder. Pags. 173-183. 
5  ROSSI, Agustín O. (2015). Discurso de apertura de la conferencia “La Defensa y los Recursos Naturales”. 09/06/2014 En: 
“Defensa y Recursos Naturales”. Pág. 17. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Defensa de la Nación
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de defensa que la región presentaba. En 
esa oportunidad y contexto histórico, los 
representantes de los distintos países que 
acudieron al encuentro concordaron en la 
necesidad de construcción de una identi-
dad soberana sudamericana en materia de 
defensa, identidad omnicomprensiva de las 
diversas realidades culturales de los países 
que integran la región al estilo del “poliedro 
franciscano”6. 

La visión descrita coincide con lo establecido 
por la Resolución 1803/62 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en donde se 
consagra expresamente la “soberanía per-
manente sobre los recursos naturales de los 
pueblos y las naciones como así también 
sobre sus riquezas”. Tales derechos sobre 

los bienes y servicios ecosistémicos, deben 
ejercerse en interés del desarrollo nacional 
y del bienestar de los pueblos, resultando 
viable “la nacionalización, la expropiación 
o la requisición (fundadas) en razones o 
motivos de utilidad pública, de seguridad o 
de interés nacional, los cuales se reconocen 
como superiores al mero interés particular o 
privado” –pto. 4-. En ese sentido, entiende 
que “la violación de los derechos sobera-
nos de los pueblos sobre sus riquezas y 
recursos naturales es contraria al espíritu 
y a los principios de la Carta de Naciones 
Unidas entorpeciendo el desarrollo de la 
cooperación internacional y la preservación 
de la paz” –pto. 7-.

6 El modelo del poliedro es una figura retórica utilizada por SS Francisco I en su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” para 
hacer referencia a “la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad” entendiendo que es a través 
de la “conjunción de los pueblos que conservan su propia peculiaridad” donde se construye “una sociedad que busca un bien 
común que verdaderamente incorpora a todos” (EG 236)
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Las Reservas Naturales de la Defensa 
(RND). Biodiversidad al servicio de la 
soberanía nacional

La consagración legal de las Reservas Natu-
rales de la Defensa a través del proyecto de 
ley actualmente en tratamiento en la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación, no es 
más que el corolario de un camino recorrido 
en materia de protección ambiental y preser-
vación de la biodiversidad. A través de él, se 
promueve la gestión soberana de recursos 
por parte del Estado Federal en coordinación 
con las Provincias, garantizando el resguar-
do de bienes que resultan estratégicos para 
la República Argentina y la región.

Los principales aspectos que regula el pro-
yecto de ley son:

a) La creación formal de la categoría “Reser-
va Natural de la Defensa” -art. 1-, “predios 
pertenecientes al dominio privado de la 
nación asignados en uso y administración 
al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Ar-
madas u organismos descentralizados per-
tenecientes a ese ministerio”. Se reformula el 
concepto espacios naturales de interés para 
la conservación de la biodiversidad (ENIC) 
del Convenio Marco de Cooperación 100/07, 
incluyendo  aquellas reservas creadas me-
diante protocolos adicionales -art. 6-.

b) La enumeración de actividades suscepti-
bles de modificar las características ecosis-
témicas de los predios, posibilitando alguna 
de ellas con determinadas características y 
vedando otras -arts. 4 y 5-.

c) La importancia de las Fuerzas Armadas 
en lo respectivo a la conservación y restaura-
ción de los ambientes naturales, incluyendo 
al patrimonio cultural -art. 3-, estableciendo 
que tienen un rol prioritario para garantizar 
la preservación de la biodiversidad.

d) La forma de administración, gestión y 
manejo de las reservas, a cargo de un 
comité ejecutivo integrado por el Ministerio 
de Defensa, la Administración de Parques 
Nacionales y representantes de las FFAA, 
contemplando la creación de comités locales 
-art. 11-.

e) La integración obligatoria de todas las 
Reservas Naturales de la Defensa -creadas 
o a crearse-  al Sistema Federal de Áreas 
Protegidas (SIFAP) -art.15-, permitiendo a 
la Argentina sumar más de SEISCIENTAS 
CINCUENTA Y DOS MIL (652.000 has.) hec-
táreas, que representan aproximadamente 
el 0,23% de la superficie total de nuestro 
país, lo cual permite avanzar a la República 
Argentina en el cumplimiento de los compro-
misos internacionales asumidos a partir de 
la Convención sobre Diversidad Biológica 
(1992) y Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica - la Metas de Aichi (2010)7 

En síntesis, con la sanción de este proyecto 
de ley, la República Argentina se coloca a 
la vanguardia no sólo en lo respectivo al 
cumplimiento de los tratados internacionales 
relativos al cuidado de la biodiversidad, sino 
también -y fundamentalmente- en asignar 
un rol indelegable en la conservación de los 
ecosistemas al personal militar y fomentar 
su especialización a tal efecto. Su importan-
cia, nos permite posicionarnos de manera 
prospectiva en un mundo que clama por un 
desarrollo verdaderamente sostenible y que 
contemple las necesidades presentes y fu-
turas de los pueblos, garantizando de modo 
permanente la soberanía e independencia 
de la Nación, su integridad territorial y capa-
cidad de autodeterminación, y la protección 
de la vida y la libertad de sus habitantes (Art. 
2. Ley 23.554 de Defensa Nacional)

7 La meta 11 de Aichi se encuentra especialmente vinculada a las Áreas Protegidas. Allí establece que para 2020, al menos el 
17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras (especialmente las que revisten 
particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas) se habrán conservado por medio de sistemas 
de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados. 
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Seguinos en:

Trabajador@s profesionales
comprometidos con un

Estado para TOD@S
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Compañero Carlos Gentile, 
Presente Siempre
Quienes integramos las organizaciones 
sindicales asumimos un compromiso 
con las y los trabajadores que repre-
sentamos. Compromiso basado en 
pasiones, responsabilidades, sensibili-
dad. Algunos le suman compañerismo, 
contemplación, escucha. Otros agregan 
firmeza, organización y liderazgo. A este 
grupo pertenecía nuestro compañero 
Carlos Gentile.

Puso desde la logística de cada mar-
cha en la cual participamos, el cuidado 
por cada compañero y compañera, la 
pasión por visibilizar las acciones de 
la UPCN y el alma para participar del 
Plan Detectar y el Plan de Vacunación 
en esta pandemia.

Porque “estamos donde debemos estar” 
fue su legado. Enseñando y formando compañeras y compañeros. Trabajando en equipo.

Un MILITANTE con todas las letras. Compañeros así, no se van. Estarán SIEMPRE en 
nuestros corazones y en nuestras acciones gremiales.

¡Volá alto compañero! 

Recuerdo
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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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ORGANIZÁNDONOS EN EL PRESENTE, CONSTRUIMOS FUTURO

SIEMPRE UPCN
EN LOS HECHOS

Acompañanos con tu voto
ELECCIONES 2021

PARA REPRESENTARTEHECHOS
HECHOSPARA CUIDARTE


