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Documentos
Por Carlos Fanjul

El gallego José y el tano Pedro fueron dos inmigrantes europeos que

huyeron de la Europa del hambre y la guerra, hace poco más de cien

años.

Al primero lo subieron a un barco junto a una veintena de adolescen-

tes del mismo apellido, por el miedo que causaban los rumores bélicos

previos a la Primera Guerra Mundial.

Por suerte su barco no naufragó y el arribo a la Argentina, algunas

cuantas semanas después, le permitió iniciar una larga aventura de vida,

de mucho laburo y de dificultades extremas, pero que no le impidieron

construir una familia de varios hijos y muchos más nietos. Uno de ellos, el

que esto escribe, también nieto del abuelo gringo que tuvo que atravesar

poco después peripecias similares, antes de conseguir edificar el mismo

feliz resultado.

Utilizando la terminología degradante del primer mundo capitalista,

en un momento ambos fueron ‘indocumentados’, termino con el que hoy

se pretende situar al inmigrante en el rol de invasor a una mejor vida.

Que es la que ‘el mundo serio’ ha sabido construir. Faltaba más.

Según esa mirada instalada, el tema del documento parece ser el

canal de pertenencia a ese mundo, cuando en realidad no es que el

recién llegado carece del carnet personal, sino que el que tienen es de

otro lado. Tienen otra cara, otro color, otra cultura, otra pobreza…Es un

distinto. Algo menor.

Hoy, los inmigrantes son eso para el ‘mundo civilizado’. Inferiores. O

hasta inexistentes.

En ese mundo, en el que te cuentan que la guita debe circular libre-

mente para desparramar no se que cosa, a las personas les ponemos

rejas. Las dejamos del lado de afuera.

No es distinto a lo que ocurre dentro de un mismo país. El nuestro, por

ejemplo. También los que tienen otro color, terminan siendo más pobres

e inexistentes.

Reciben el mismo tratamiento de boca de los habitantes del cine en

continuado que gobierna la Argentina, representado por los que antes

eran menemistas, luego amantes de Néstor, hoy adoradores de Cristina

y, desde ya mismito nomás, fieles servidores de Daniel -o de Mauricio,

que para el caso da lo mismo-.

Sus muertes aquí ocurren a causa de la misma desidia para con el

marginado del sistema, que obscenamente muestran hoy los europeos

respecto de los africanos.

Los pueblos originarios, los habitantes de las villas, los pibes que no

logran acceder a su primer laburo, son para quienes gobiernan seres

carentes de validez. Solo merecedores de algún plan social, como para

tenerlos quietos.

La Argentina de las oportunidades, aquella que recibió a mis abuelos

indocumentados, hoy no los tiene en cuenta.

No los escucha. Los deja morir.

Por más que en el DNI figure su nombre.
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Abdullah Kurdi (40), el inmigrante
sirio que sobrevivió a un naufragio
durante una travesía desesperada de
Turquía a Grecia, y que en el intento
vio morir a su esposa Rehan (35) y a
sus dos hijos -Aylan de tres años, y
Galib, de cinco-, ya no quiere aban-
donar su ciudad natal, Kobani, en la
que ahora descansan sin paz lo más
preciado que tenía.

«De que me sirve que ahora todos
me ofrezcan asilo, si yo me quería ir
por ellos», dicen que dijo tras ente-
rrar los cuerpos.

Las ofertas de ayuda le han llega-
do tardíamente a Abdullah, luego de
la conmoción mundial, cargada casi
toda de una profunda hipocresía, que
generó la imagen del pequeño Aylan,
recostado, mansa y bellamente, en la
playa a la que no alcanzó a llegar.

En toda Europa y en el resto del
primer mundo, pero también a miles
de kilómetros, en la Argentina por
ejemplo, la fotografía de Aylan ge-
neró una y mil consideraciones, car-
gadas en su gran mayoría, de lo que

parece ser el rasgo más distintivo de
los seres humanos: la simulación, el
elegir ‘solo el costado que me sirve
de una cuestión para lavarme la ropa
propia y ensuciar la del otro’.

Así como los europeos, junto a los
norteamericanos, aprovecharon para
llenarse la boca respecto de las mal-
dades del mundo islámico, que expul-
sa a las personas, en medio del ham-
bre y las balas, pero ocultando que
esa realidad es que ellos mismos fa-
bricaron desde hace años, en nuestro
país, ocurrió lo mismo de manera obs-
cena con la joven muerte de Oscar
Sánchez, otro pibe qom que se can-
só de pelear en desventaja, enfermo
de pobreza, desnutrición y tuberculo-
sis (más allá de que desde el gobier-
no se hiciera hincapié en que además
padeciera una discapacidad severa
que, entre otras cosas, le generaba
dificultades en la absorción de alimen-
tos). 

Hace mucho tiempo, un querido
veterano con quien militábamos en la
Obra del cura Carlos Cajade, solía

decir: «Parecemos solidarios solo
cuando el drama se produce lejos y
sin que tengamos nada que ver. Una
buena tragedia climática por ejemplo,
y si es lejana mejor, nos permite ho-
rrorizarnos porque no es nuestra cul-
pa. Ahora….un pibe con hambre a
treinta cuadras de tu casa, ¿no es tu
culpa?».

Algo así debe haber razonado la
presidente Cristina Kirchner cuando
sentenció que «No quiero parecerme
a países que dejan morir chicos en las
playas», haciéndose la otaria con la
muerte del qom en el Impenetrable
chaqueño, como lo había hecho en
enero cuando fue el nene Néstor
Femina el que no aguantara más el
tiempo que le pedían los gobernan-
tes con eso de que «sabemos que fal-
ta mucho, pero también la oposición
debe reconocer que hemos hecho
mucho».

Porque en este juego perverso, los
que gobiernan –oficialista u oposito-
res por derecha- coinciden a la hora
de salvar la ropa ante situaciones si-

Por Carlos Fanjul
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La sangre helada de la fotógrafa
Otro costado, secundario por cierto, del debate por la muerte de

Aylan fue la ‘supuesta discusión ética’ que se dio en el mundo periodís-

tico respecto de publicar o no la foto de un nene muerto en la playa. «Un

golpe bajo que atenta contra la privacidad personal», dijeron algunos,
seguramente defensores del derecho a la propiedad privada como el

único derecho válido. Por suerte, prevaleció la importancia de mostrar

una dramática realidad, que el mundo occidental previere no ver.
«No podía hacer nada por él. Lo único que podía hacer es que su

grito fuera escuchado en el mundo, y lo hice con su fotografía». Con esa

frase, la fotorreportera turca Nilüfer Demir describió la toma que hizo
del cuerpo del nene kurdo-sirio de tres años, que murió ahogado tras el

naufragio de la embarcación en la que viajaba con su familia rumbo a

una isla griega primero, y Canadá en algún futuro.

Nilüfer Demir estaba sacando fotos en la península de Bodrum, Tur-
quía, cuando de repente vio la imagen del cuerpo de  Aylan Kurdu ten-

dido boca abajo sobre la arena, en la orilla del mar. La autora de la foto

que dio la vuelta al mundo relató que ese momento se le «heló la san-
gre». Y gatilló su cámara.

La fotorreportera cubre noticias sobre inmigración y refugiados des-

de hace años para la agencia de prensa turca Dogan, pero según afirmó
nunca le tocó ver algo semejante. «Sólo quería mostrar el dolor que yo

sentí al ver a Aylan», contó en medio del dabate.

milares. Mientras todos dan rienda
suelta a su horror por lo que pasa en
África, Scioli banca todo lo realizado
por Capitanich y los que luego vinie-
ron, y Macri se ufana en criticar esa
pobreza, pero prefiere hablar del
próximo Boca-River para hacerse el gil
con los muertos en sus talleres clan-
destinos o con el hambre de los ‘sin
techo’ que son barridos de las calles
porteñas.

Todos tienen qué ocultar, porque
a todos les está explotando en las
manos el mundo desigual que garan-
tizan, en medio de un capitalismo que
defienden a rajatabla pero del que ya
no puede ocultar que su propia
implosión les arroje las esquirlas pro-
vocadas.

En distintas paginas de estas Ma-
las Palabras, pondremos en común
varias reflexiones que muestran la
idéntica raíz de las muertes de Aylan
y de Oscar. Ambas provocadas por
quienes defienden un mundo des-
igual, que ellos fabricaron y que aho-
ra se les viene encima.

Y ambas rechazadas por los cau-
santes, para que no vengan a conta-
minar a la ‘gente como uno’: en Eu-
ropa con fronteras enrejadas y prime-
ros ministros que muestran su xeno-
fobia frente a esos negros africanos
que quieren alterar sus vidas, y en
Argentina con el ninguneo de la Pre-
sidente al prolongado pedido de au-
diencia de un insistidor Félix Díaz, que
quiere explicar lo que su pueblo ne-
cesita y exige, pero que sabe que se
la hacen difícil por no ser un indio
defensor del ‘modelo nacional y po-
pular de inclusión’, que a ellos nos
incluye.

El naufragio es
del capitalismo

Para entender por qué murió
Aylan, recorramos algunos pensa-
mientos.

Para el politólogo Atilio Borón, «la
guerra en Siria fue impulsada por Eu-
ropa y Estados Unidos, y esto permi-
tió que se instalen los extremistas
islámicos. Ahora, Europa va a tener

Tres fotos que hicieron historia: la nena vietnamita que huye aterrorizada, el buitre que
espera la muerte del niño en Sudan, y Aylan ‘durmiendo’ en la playa tras naufragar.
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«CONMOVIDOS»
«Anda rebotando una polémica de costado a costado, sobre lo política-

mente correcto o incorrecto que resulta conmoverse por la foto del niño

sirio ahogado, en proporción a la conmoción que nos generan los niños

asesinados en lugares menos alejados. Unos y otros, sin llegar a un acuer-

do ni siquiera entre nosotros, hoy amanecimos consternados o confundi-

dos por la gravedad del problema de los niños fotografiados, para tranqui-

lidad de los que nos quieren perdidos en el sistema de los niños velados,

que no competían por ningún fotón, ni por ver quién metía la mejor re-

flexión. Y entonces sin ánimos de agitar esas discusiones, desde acá nos

sumamos a todas las conmociones por todos los niños sepultados del mun-

do, para que así tal vez, un rato después, podamos compartir la conmoción

por todos los migrantes descartados del mundo y tal vez, otro ratito des-

pués, podamos por fin sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida

contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Es la cualidad más linda

de un ser humano, che».
(La Garganta Poderosa)

que abrirles las puertas a estos refu-
giados. Europa tendrá que comenzar
a pagar tres siglos de colonialismo».

«La foto del niño sirio es el rostro
de un genocidio. También, murió su
hermanito y su madre. Ellos estaban

en una barcaza que se dio vuelta. Es
un drama doloroso porque Siria era
el país más estable de la región. Re-
cordemos que la guerra en Siria fue
exportada por Estados Unidos y Euro-
pa. Hoy, Siria está en manos de los

extremistas islámicos que están come-
tiendo todo tipo de crímenes», agre-
gó.

El periodista Leandro Albani, se
preguntó en el portal Resumen Lati-
noamericano, «¿Por qué la tragedia
de hoy sucede en Siria?». Y se expli-
ca: «Siria, el último país que levanta
(con errores y aciertos) las banderas
del nacionalismo árabe, que no tiene
deuda externa con los organismos in-
ternacionales, rico en recursos natu-
rales, que defiende la causa palestina
y que, vaya casualidad, está compues-
ta por un pueblo formado, educado y
con alto desarrollo. Razones más que
suficientes para que Estados Unidos y
sus aliados desde hace cuatro años
busquen devastar el país. Los despla-
zados y refugiados son consecuencia
directa de esa política de exterminio
desarrollada por Washington. ¿O aca-
so Estados Unidos denuncia que
Arabia Saudita o Qatar son dictadu-
ras? No. La dictadura es Irán, el país
que recibe la mayor cantidad de refu-
giados, sean sirios, iraquíes o afganos.
Que los recibe y trata de asistir. Mien-
tras tanto, los gobiernos europeos se
apresuran en construir muros, vallas,
cercar los países con alambres de púas
y aterrorizar a quienes llegan, deses-
perados y hambrientos, con las fuer-
zas de seguridad.

¿Y Libia? El país con el mayor de-
sarrollo humano de África hoy es un
cementerio luego de ocho meses de
sostenidos bombardeos de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN). Y sus pobladores huyen
desesperados hacia Europa, el conti-
nente que financió la destrucción de
esa nación. ¿Y la democracia y liber-
tad que los miembros de la OTAN pro-
metieron para el país del norte de
África? Nadie, hasta ahora, contabi-
lizó, uno por uno, cuerpo sobre cuer-
po, los cadáveres que la alianza at-
lántica dejó desparramos en suelo
libio. Nadie».

Por su parte, Tomas Hart escribió
para el portal Derrocando a Roca: «Las
políticas proteccionistas y austeras de
países como EEUU o Alemania, llevan
a que la crisis la paguen países sub-
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Las guerras mienten
Ese fue el título de Eduardo Galeano, en un artículo reproducido en

2005 por los diarios Brecha de Uruguay y Pagina 12 de Argentina, que en
una de sus partes decía:

«Las guerras dicen que ocurren por nobles razones: la seguridad interna-
cional, la dignidad nacional, la democracia, la libertad, el orden, el manda-
to de la civilización o la voluntad de Dios.

Ninguna tiene la honestidad de confesar: «Yo mato para robar».
No menos de tres millones de civiles murieron en el Congo a lo largo de

la guerra de cuatro años que está en suspenso desde fines de 2002.
Murieron por el coltan, pero ni ellos lo sabían. El coltan es un mineral

raro, y su raro nombre designa la mezcla de dos raros minerales llamados
columbita y tantalita. Poco o nada valía el coltan, hasta que se descubrió que
era imprescindible para la fabricación de teléfonos celulares, naves espacia-
les, computadoras y misiles; y entonces pasó a ser más caro que el oro.

Casi todas las reservas conocidas de coltan están en las arenas del Con-
go. Hace más de cuarenta años, Patricio Lumumba fue sacrificado en un
altar de oro y diamantes. Su país vuelve a matarlo cada día. El Congo, país
pobrísimo, es riquísimo en minerales, y ese regalo de la naturaleza se sigue
convirtiendo en maldición de la historia.

Los africanos llaman al petróleo «mierda del Diablo».
En 1978 se descubrió petróleo en el sur de Sudán. Siete años después, se

sabe que las reservas llegan a más del doble, y la mayor cantidad yace al
oeste del país, en la región de Darfur.

Allí ha ocurrido recientemente, y sigue ocurriendo, otra matanza. Mu-
chos campesinos negros, dos millones según algunas estimaciones, han hui-
do o han sucumbido, por bala, cuchillo o hambre, al paso de las milicias
árabes que el gobierno respalda con tanques y helicópteros.

Esta guerra se disfraza de conflicto étnico y religioso entre los pastores
árabes, islámicos, y los labriegos negros, cristianos y animistas. Pero ocurre
que las aldeas incendiadas y los cultivos arrasados estaban donde ahora
empiezan a estar las torres petroleras que perforan la tierra.

La negación de la evidencia, injustamente atribuida a los borrachos, es la
más notoria costumbre del presidente del planeta, que gracias a Dios no
bebe una gota.

Él sigue afirmando, un día sí y otro también, que su guerra de Irak no
tiene nada que ver con el petróleo».

desarrollados. La situación de vulne-
rabilidad vivida por las poblaciones de
Oriente, Europa y África tiene su fun-
damento económico, que no puede
ser entendida por fuera de esta crisis
capitalista. Guerras civiles, ham-
brunas, la desocupación masiva y el
aumento de la represión por parte de
los Estados, son situaciones propias de
un momento de crisis. Con esto no
queremos decir que se acerca el fin
del capitalismo, por el contrario, lue-
go de cada crisis, el capitalismo vuel-
ve más fresco y renovado.

Por ejemplo, desde la invasión so-
viética a Afganistan, la Casa Blanca
junto a la CIA, fomentaron el radica-
lismo islámico como estrategia para
hacerle frente a los ateos soviéticos.
Bajo el mandato de Reagan, la CIA
financió y entrenó al grupo Al Qaeda
liderado por Bin Laden . Luego del fra-
caso de ocupar Irak en 2011, EEUU
intensificó su trabajo para generar
guerras sectarias dentro del país. Fi-
nalmente, los mercenarios apoyados
por los yankis, se independizaron de
su «empleador» y formaron el Estado
Islámico. 

Como afirmó el periodista Leandro
Albani en la entrevista que le realiza-
ra Derrocando Roca en FM La Colec-
tiva, «el Estado Islámico, que controla
pozos petroleros en Siria e Irak, es un
ejército inmenso financiado desde
EEUU, Turquía, Qatar y Arabia Saudita
especialmente. El Estado Islámico es
wahabista, una corriente del Islam
ultra ortodoxa, y vaya casualidad, tie-
ne puntos de contacto con el capita-
lismo neoliberal (…), está metido en
la zona más rica de Medio Oriente,
donde vos metés el dedo en la tierra
y al sacarlo sale un chorro de petró-
leo».

También agregó: »En la frontera
norte de Siria con Turquía, unos 700
km, el Estado turco armó hospitales
donde van a atenderse los mercena-
rios del Estado Islámico. Hay fotos,
registros, las denuncias están. Inclu-
so el presidente de Siria denunció en
la ONU que el Estado Islámico está
financiado por Turquía, por las mo-
narquías del Golfo y por EEUU»
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qomsirio
La foto del chico sirio Aylan que recorrió el mundo

hace pocos días, al ser hallado muerto tras intentar cru-
zar el Mar Egeo en su calidad de refugiado, e intentado
huir con destino a Europa de la guerra que asola a su
país, generó un verdadero Tsunami que recorrió a las prin-
cipales capitales europeas; devorando a su paso toda re-
sistencia de hipocresía, racismo y psicología de mercado
sostenida por los cultores del status quo y de una «europa»
solo para europeos (por cierto que blancos y pudientes).

Hace unos días nos desayunamos con la muerte de un
adolescente Qom por desnutrición a raíz de complicacio-
nes infecciosas de meningitis y tuberculosis. Es una re-
dundancia innecesaria ya, decir que las estadísticas ar-
gentinas esconden bajo enormes felpudos de
ejercicios mediáticos los graves
problemas sociales

Por Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secretario General electo de ATE ARGENTINA

que han venido sufriendo los sectores más postergados
de nuestro país en la llamada década ganada.

Este chico desconocido de una comunidad desconoci-
da por las cadenas noticiosas oficiales e internacionales,
pesaba 20 kilos y recibía una escasa atención sanitaria
con la mala fortuna de pertenecer  a un medio y grupo
social totalmente relegado por la atención oficial, más
allá de la incansable prédica del Cacique Qom Félix Díaz
para obtener una entrevista con la Sra Presidenta de to-
das y todos, a fin de que interceda ante las graves pro-
blemáticas sufridas por su comunidad.

No habrá llegado la hora de reconocer que los pro-
blemas sociales graves de nuestro país  como
el HAMBRE, no son un cuerpo extraño que
hay que extirpar de las noticias del relato?;
la codicia, el patronazgo, el crecimiento pa-
trimonial desenfrenado de los funciona-
rios, el clientelismo político, el desprecio
y hasta el racismo de las élites políticas
deben ceder su paso, a fin de que la
sociedad toda pueda asumir lo que es
su responsabilidad, como ha ocurrido
en las capitales europeas con los re-
fugiados.

Si ello fuera así, restaría aclarar
que dichas consideraciones puestas
en decisiones políticas que luchen
en serio contra las desigualdades
en todas sus formas, no deben
desaparecer en la conciencia co-
lectiva cuando dejan de ser no-
ticias de los grandes medios de
difusión.

Desde la Asociación de
Trabajadores del Estado y en
pos de un ESTADO PRESEN-
TE, en estas épocas en las
que en la Argentina proli-
feran  trompetas anun-
ciando ajustes y planes
auto titulados desarro-
llistas, conviene RE PEN-
SAR  qué comunidad
construiremos y para
cuantos….

El chico sirio y el chico qom
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Mientras el mundo y nuestro país se horrorizaban por la muerte de un niño sirio en las

playas de Turquia, la desidia y el abandono se cobraban otra vida en la provincia del Chaco.

Oscar Sánchez, un chico Qom de 14 años que pesaba tan solo 11 kilos, falleció a causa de

una tuberculosis consecuencia de la desnutrición que niegan y ocultan los funcionarios de

turno.
Sánchez,  murió en el Hospital Pediátrico de Resistencia, en Chaco, a raíz de un cuadro de

tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace tiempo. Así lo confirmó Rolando Núñez,

coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela (CENM), una organización que traba-

ja con los sectores más excluidos y realiza informes de investigación social.

La noticia de esta muerte evitable volvió a disparar el debate sobre la pobreza y el hambre

en Argentina. Según las desprestigiadas estadísticas oficiales, en Chaco, no existe el desem-

pleo. No hay datos de pobreza y miseria porque los organismos oficiales dejaron de medirlos,

con el insólito argumento de que sería estigmatizante. Pero según el Instituto de Investigación

Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), el 48,1 % de los chaqueños son pobres y el

14,4 % son indigentes. Ambas situaciones golpean especialmente a niños y adolescentes, que

alcanza al 40,4 % de dicho universo.

Refiriéndose al caso concreto de Chaco, el Centro de Estudios Nelson Mandela afirmó en

un comunicado: «La tuberculosis, la desnutrición, la mal nutrición, la anemia, el mal de Chagas,

la parasitosis y otras enfermedades vinculadas con la pobreza y el fracaso del sistema

sociosanitario público están haciendo estragos en las comunidades indígenas que viven en el

Impenetrable».Adolfo «Fito» Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, y

fundador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, sentenció que

«el gobierno dice que hubo uso político con la muerte del niño Qom. Yo creo que tendrían

que tener políticas para prevenir la muerte de niños, en vez de medir si se usan o no estas

muertes evitables para un beneficio político».

Asimismo Fito Aguirre declaró que «la muerte del niño sirio conmovió a todo el mundo, la

Presidenta dio una cadena nacional para hablar sobre los motivos de esta tragedia. Pero se

olvida que en la Argentina mueren muchos chicos diariamente, solamente en el Chaco mu-

rieron en lo que va del año seis niños indígenas de hambre y desnutrición».

Desde el Foro por los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, brega-

mos porque en el país, y en todo el mundo, no haya ningún niño, niña, joven ni adolescente

menos. Cada vida es igual de importante, por eso debemos asegurar que la niñez pueda vivir

en condiciones dignas, con salud, y una buena educación para poder desarrollarse plena-

mente.
Por todo esto, desde el Foro decimos una vez más: Ni un pibe menos.(T
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Como ha quedado largamente ex-
presado en las paginas anteriores, no
quedan dudas de que la contracara
de la supuesta preocupación oficial
por la desigualdad en el mundo, es la
figura del dirigente Qom, Félix Díaz.
Desde hace 7 meses que está acam-
pando a pocas cuadras de la Casa
Rosada, en Avenida de Mayo y 9 de
Julio, más precisamente, a la espera
de que le sea otorgada una audien-
cia con la presidente, quien siste-
máticamente se niega a escucharlos.

De tema ya hemos dado cuenta en
estas páginas, como así también del
constante respaldo que la situación ha
recibido de innumerable cantidad de
expresiones sociales y políticas. Sin
embargo, la presencia en las últimas
semanas en el lugar del conocido can-
tante, músico y compositor Gustavo
Cordera, fundador de la Bersuit
Vergarabat, y hoy líder de la Carava-
na Mágica, suscitó una positiva pre-
sencia mediática que reavivó el pedi-
do de Félix Díaz y, precisamente en
momentos de la muerte de un nuevo
joven de su comunidad, e hizo que el
silencio oficial provocará esta vez
mucho más ruido.

«Mi intención al acercarme a Félix
–reconoció Cordera- fue para ayudar

a darle visibilidad. Para que a través
mío se acerquen los medios, que antes
no habían llegado cuando otros com-
pañeros también se acercaron, y que
él se pueda expresar desde su corazón,
como lo hizo cuando charlamos en la
carpa del acampe.

Ahora, también veo que él quiere
poner el corazón en medio de un ma-
nicomio en el que todos hablamos ten-
sos, tratando de prevalecer con la ra-
zón, y de esa forma nadie escucha a
nadie, y menos si éste le quiere hablar
con el corazón

Lo que necesita Félix Díaz es ser
escuchado. No quiere ganarle nada a
nadie. No vino a la capital federal a
luchar, porque sabe perfectamente que
su guerra más importante,  se ha per-
dido hace cientos de años.

En nuestro continente se han asesi-
nado a 50 millones de originarios. Sin
embargo, aún quedan muchos vivos
desde América del Norte hasta
Ushuaia, que tienen todavía un tercio
de las tierras que les han robado.

Y ese tercio que aún tienen, son las
tierras más ricas del mundo, simple-
mente porque las supieron cuidar.

Entonces ahora, el otro mundo,
nuestro mundo, ya fue en búsqueda de
esas tierras cuidadas y a ellos los obli-

gan a criar a sus hijos en las tierras más
empobrecidas, a vivir en las villas y sin
recursos.

Y se quejan y nosotros necesitamos
mano dura y los metemos en las cár-
celes porque decimos que los peligro-
sos son ellos. Que contradicción, los
violentos son ellos, no nosotros.

Y escuchamos hablar de pobreza,
cuando se les muere un pibe…

Y, la verdad, es que una persona
puede no tener ni un peso y ser muy
rica. Ellos no tienen ni un peso en el
bolsillo, pero tienen un corazón y una
sabiduría inalcanzable para la mayo-
ría.

Y entonces la gente se confunde y
vemos en la carpa que le llevan ropa,
colchones. Y Félix piensa: «Yo no ven-
go a pedir esto, pero la gente es la
manera que tienen de ayudar».

Y sí, esa es la manera con la que el
poder pretende enseñarnos. Te dan
cosas materiales o planes sociales. Y
nosotros nos acostumbramos. Pero los
Qom no quieren cosas, necesitan te-
ner su espacio para desarrollarse, para
ser felices. Los seres humanos necesi-
tamos vivir con dignidad, crecer. No ser
mendigos de un gobierno de turno.

Por eso creo que mi acercamiento
a Félix es para ayudar a que sea escu-

«F«F«F«F«Felix Díaz no quierelix Díaz no quierelix Díaz no quierelix Díaz no quierelix Díaz no quiere cosas mae cosas mae cosas mae cosas mae cosas materialesterialesterialesterialesteriales,,,,,
solo quiersolo quiersolo quiersolo quiersolo quiere ser escuce ser escuce ser escuce ser escuce ser escuchado y entendido»hado y entendido»hado y entendido»hado y entendido»hado y entendido»
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 (APe).- Carta del Consejo Carashe a la Presidenta de
la Nación:

«Durante años, - algunos hasta hoy día - nos denomi-
nan Tobas. Sucede, cuentan nuestros mas ancianos que los
guaraníes en forma de burla nos decían toba.

Toba en idioma guaraní significa cara, algunos criollos
que sabían hablar el guaraní nos decían toba ta‘a, (cara
dura) o toba tawi (cara de tonto).

Pasaron los años y una inmensa mayoría de hermanos
se reconocían así mismos como tobas. Sin embargo una
minoría empezó a oír a los l‘toxoyeq (ancianos sabios), y
esa minoría descubrió que nuestro verdadero nombre era
Qom. Los años pasaron, la minoría se creció, y una gran
mayoría de hermanos hoy se definen así mismos como Qom.

También se sucedía que una gran mayoría de hermanos
Qom Vivian en un lugar que llevaba el nombre de Colonia
la Primavera. Y una minoría que desconocía el significado
de colonia, empezó un camino de saber el porqué del nom-
bre. Así esos hombres y mujeres descubrieron el significado
de colonia, pero también unos pocos se enteraron que ese
sitio llevaba el nombre de Potae Napoxna.

Hoy la gran mayoría sabe, que no vive en una colonia,
sino en Potae Napoxna.

Nuestros hermanos Matacos, una minoría de ellos, tam-
bién abrió sus ojos y entrego sus oídos en manos de ancia-
nos, y así descubrieron que el termino mataco significa bosta
fría. Así descubrieron que su verdadero nombre era Wichi.
Aquella minoría también se creció, y hoy una inmensa ma-
yoría de hermanos se autodenominan wichis.

Hoy una gran mayoría, a la que usted denomina los
verdaderos Qom, recibe viviendas, planes sociales, asigna-
ción por hijo, bolsines y cajas de alimento. Y la minoría que
aun oye a Xuasiole (dios del monte) respeta la decisión de
esos hermanos advirtiendo: Xuasiole nitoxoñe nache kaika
alua (nuestro dios esta triste por que no hay tierra).

También Ueraicleq (dios y protector del agua) hablo a
esa minoría, contando que ya no se permite pescar. Y

chado y entendido. Es una manera de
que también nosotros nos escuchemos,
escuchemos al otro, en lugar de que
los gobiernos tomen decisiones sobre
cuestiones que no entienden, como la
que ellos viven.

Nosotros somos los culpables, por-
que tenemos una formación occiden-

tal y cristiana, que es totalitaria, y eso
no nos permite ver al otro, entenderlo.
Félix Díaz es distinto a mí y entonces
aprendo mucho de él. De su mirada de
la naturaleza, de cómo mirar a los ojos
cuando se habla, hablando desde el
corazón, de cómo no tratar de preva-
lecer en una conversación….

Tenemos tanto de que aprender de
los Qom, que sería muy bueno que el
gobierno reciba a Félix y escuche lo que
está pidiendo. Sin darle cosas, porque
no las necesita. Escucharlo también con
el corazón. Porque con la razón no
cambiamos absolutamente nada. Pero
con el corazón seguro que sí».

Carta a la Presidente

Sobre los verdaderos Qom
oiquiaxaiq (líder espiritual que otorga los permisos para tran-
sitar por el monte), también hablo para esos pocos que aun
deciden oírlo y expreso su enfado, por que ya no se permite
cazar ni recolectar.

¿Le ha contado usted a esos verdaderos Qom, que si un
día deciden regresar a su río Pilcomayo usted les tiene pro-
hibido pescar?. ¿Les ha contado como la soja esta destru-
yendo su suelo, y ya casi no quedan sitios donde poder ca-
zar?. ¿Les ha dicho que si deciden sostener su idioma, el
qomleq, no hallaran oficina o entidad alguna que maneje
esa lengua?.

No, usted decidió como hacen 500 años, entregar be-
llos espejos de colores para ocultar la verdad.

Pero la verdad que al ser difícil de hallar, la suele en-
contrar primero siempre una minoría. Tarde o temprano tras
su revelación pasa a ser sonido común y mayoritario. Ya
hay muchos que no somos mas tobas tawi (cara de tontos),
y por más que se intente hacernos pasar por tal, ya no por-
tamos ese rostro.

No pretendemos hablar en nombre de todos los Qom,
solo ser la memoria activa de todos ellos.

No se olvide que la comunidad Potae Napoxna Navogo,
no es Colonia la Primavera. Que esa comunidad, reclaman-
do en una ruta nacional por el derecho a su tierra, fue bru-
talmente golpeada, sus casas incendiadas, sus pertenen-
cias robadas, y apuntados e increpados con armas de fue-
go.

Que luego de eso acamparon tres meses en Buenos Ai-
res para que usted los escuche y no lo hizo. Y las promesas
que su ministro de Interior realizo, no se cumplieron.

Si le molesta nuestros acampes, conferencias de pren-
sa, si esta carta le molesta, le expresamos pueden acabarse
aquí y ahora.

Nosotros le entregamos de nuevo el silencio mantenido
por siglos, usted devuélvanos nuestra tierra, nuestros ríos y
el derecho a vivir con autodeterminación, como pueblo pre-
existente a su estado Nación».
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Por Carlos Del Frade (Agencia Pelota de Trapo)

Tévez
Curiosamente,
mientras se daba
el debate por tanta
muerte joven y
evitable, otro ídolo
del pueblo como
Carlos Tévez, se
metió con sus
palabras en el
doloroso tema de
la desigualdad
social. Como era
de esperar, entre
tanto hipócrita,
sus dichos
también generaron
revuelo, disculpas
de ocasión, y
agravios para
alguien que, hoy
famoso, se
muestra
transparente, con
la misma humildad
de cuando
también pasaba
hambre.

(APe).- -»Me estoy juntando con mis
amigos una o dos veces por semana. Ahí
en el barrio. Son como cinco y solamente
tres tienen trabajo. Y no me dejan pagar
nada. Ahí me doy cuenta dónde vivimos.
Siempre fuimos así. Nunca cambió nada.
Mis viejos me inculcaron todo esto… el ba-
rrio me enseñó a caminar la calle…

El otro día en Formosa… un paredón
grande y entramos al hotel… Las Vegas…
Las Vegas, con casino y todo. Pero del otro
lado del paredón la gente se estaba
cagando de hambre… y la gente te da la
vida, se desvive por vos, te miraba y llora-
ban, señoras de ochenta años a nenes de
cinco. Y entonces me digo, en qué mundo
estamos. No se puede vivir así. Nos tene-
mos que dar cuenta de estas cosas. Porque
los pibes no merecen estas cosas».

Todas estas son ideas que dejó Carlos
Tévez en el programa de televisión «Anima-
les Sueltos».

Además dijo que está cansado de los
políticos que quieren sacarse una foto con
él y que los millones que ganó jugando al
fútbol están ahí pero que sigue viviendo con
pocas cosas, como fue toda su durísima in-
fancia en Fuerte Apache.

Alguna vez, Marcelo Bielsa, cuando era
el director técnico de la Selección Nacional
que estaba disputando un campeonato en
Bolivia se emocionó hasta las lágrimas al
contar como las hijas y los hijos del pueblo
sencillo se identificaban con Tévez.

La historia dice que cuando tenía cinco
años, su papá biológico fue fusilado con 23
balazos y que su mamá, Fabiana Martínez,
que le había dado el apellido, lo abandonó
a los seis meses.

A los diez meses una catarata de agua
hirviendo se le cayó encima y después de
dos meses y medio de estar internado pudo
gambetear la muerte pero los guadañazos
de las quemaduras quedaron en parte de
su cara y cuello.

Fueron sus tíos, Adriana Martínez y Se-
gundo Tévez, los que se hicieron cargo del
pibe que se empecinaba en seguir para ade-
lante.

Se enamoró de la pelota en el club San-
ta Clara, de Fuerte Apache, y en el verano
de 1989 llegó a Floresta, a All Boys. No te-
nía ni para zapatillas.

Alguna vez sostuvo que era ciento por
ciento villero y que si no fuera por los goles,
«hubiera terminado muerto o en la cárcel».

Tévez
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Boca se lo llevó por solamente diez
mil dólares. El club, en aquel tiempo
conducido por Mauricio Macri, lo ven-
dió a Europa, a los pocos años, en más
de veinte millones de euros.

En el año 2001, cuando debutó en
la primera del equipo de la Ribera, el
propio Macri lo definió como «el su-
cesor de Martín Palermo».

«De no ser futbolista me veo
cartonero. Otra cosa no. Yo sigo ena-
morado de Fuerte Apache. Mi infan-
cia fue inolvidable. Me gustaría vivirla
de nuevo. No me importa lo que di-
gan. No me voy a olvidar de mis raí-
ces. Los pibes me dicen: ‘’cuando es-
tés arriba no te olvides de los pobres’’.
El Fuerte es el lugar más hermoso del
mundo. Ahí se ve la pobreza de ver-
dad», dijo Tévez catorce años atrás.

Hoy, mientras el fútbol muestra su
cara más feroz y perversa, cuando
todo se reduce a respuestas vacías de
contenido, Carlitos es capaz de repa-
rar en la obscenidad de un hotel casi-
no en Formosa y que del otro lado los
pibes se «cagan de hambre».

Tévez, a su manera, juega en la
cancha grande de la realidad y enca-
ra de frente ante tanta defensa hipó-
crita de la injusticia social consagra-
da en distintos puntos de la geografía
argentina.

El muchacho de Fuerte Apache tira
centros para que alguien cabecee,
necesita dar vuelta un resultado que
hace rato viene mal para los que for-
man parte del equipo de las grandes
mayorías.

«…en qué mundo estamos. No se
puede vivir así. Nos tenemos que dar
cuenta de estas cosas. Porque los
pibes no merecen estas cosas…-dijo
Carlos Tévez, el número nueve que
dejó millones de euros para volver a
Boca, el que nunca tiene lugar en la
Selección, el que habla de una ma-
nera que ninguno de los tres princi-
pales candidatos a presidentes de la
Nación lo hace.

Quizás sea hora de empezar a
cambiar las reglas de juego en la can-
cha grande de la historia para ganar,
justamente, ese partido al que con-
voca el pibe de Fuerte Apache.

Esa definición, lanzada en su
facebook por, un asesor en la Jefa-
tura de Gabinete de Ministros de
Formosa, de nombre Jorge Manuel
Santander, fue la más inmediata, de
una catarata de hipocresías que
desde el establishment de la políti-
ca surgieron para sacar partido tras
las declaraciones de Carlos Tevez.

No hace falta imaginar mucho
cómo se tiraron a la pileta los ha-
bitantes del mundo ‘anti K’, a poco
de observar que la provincia ‘agre-
dida’ pertenecía al pejotismo his-
tórico.

Sin embargo, lo mismo sintie-
ron desde el cristinismo, el sciolismo o como se llame ese sector desde la
inminencia del cambio de mando del gerente en jefe

«Lavate la boca para hablar de nosotros, hijo de puta», escribió
el citado funcionario formoseño en su ‘muro’, y agregó: «Formosa pueblo
generoso; pueblo que demuestra su amor y a veces calladamente recibe
los golpes que devuelven los amados sin razón».

«Lo recibieron en el Aeropuerto con flores y besos, banderas y multitu-
des, pasión y calidez y él; villerito europeizado, le devolvió ese afecto a
nuestro pueblo rebajándonos a mierda», dijo, visiblemente despechado.
Para después insinuar que la opinión de Tevez esconde una intencionalidad
política partidaria: »¿Cuánto te pago Macri podrido de mierda?», se
preguntó.

Más inteligente, pero no menos hipócrita, el programa ‘6,7,8’ prefirió
decir cuánto lo ama al ídolo, de paso que mencionaba que en los países
europeos donde había vivido tantos año el futbolista la desigualdad social
había crecido más aún que en el la Disneylando kirchnerista.

Para el siempre amable Daniel Scioli, el querible Tevez se olvidó de
mencionar que en otros lugares, como la Capital Federal, «también hay
villas miserias y hoteles 5 estrellas». Sin reparar que con sus decires, Carlitos
le habló a las profundidades de una desigualdad que le sigue doliendo y
que claramente no para de notarse en cada uno de los otros lugares de
muchas estrellas que ha recorrido en su trayectoria futbolística.

Como fuera, no quedó habitante del primer mundo electoral que no
se subiera al carro movido por un pibe, ahora adulto y más reflexivo, que
con la misma humildad de cuna con la que nació, le sigue doliendo el
hambre de otros, que no es distinto al que él antes padeció.

Y que jamás será sentido en el alma por todos los loros parlanchines
del poder gobernante, del color que sea.

«Villerito
europeizado»
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La Asociación
Trabajadores del
Estado homenajeó
a 15 luchadores
incansables en
defensa de los
Derechos
Humanos, en el
marco de una
actividad que se
llevó a cabo en el
Anfiteatro Eva
Perón de la sede
del Consejo
Directivo Nacional.
Allí los
galardonados
dejaron en claro la
pelea por la justicia
no se queda en los
crímenes del
pasado dictatorial,
sino que se
entromete a diario
en las inequidades,
atropellos y
desigualdades del
presente. La
disputa contra la
pobreza, o los
derechos de los
pueblos originarios
también dijeron
presente.

Reconocimiento a
militantes de los
Derechos Humanos

Producción: equipo de prensa de ATE Argentina

«Hay hombres que luchan un día y son
buenos. Hay otros que luchan un año y son
mejores. Hay quienes luchan muchos años,
y son muy buenos. Pero hay los que luchan
toda la vida, esos son los imprescindibles».
Esta célebre frase de Bertolt Brecht, drama-
turgo y poeta alemán, podría resumir en
palabras el homenaje de la Asociación Tra-
bajadores del Estado a Oscar Rodríguez,
miembro de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH) de La Plata,
integrante del equipo jurídico del Movimien-
to Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) y abogado querellante en la cau-
sa contra Blaquier; Luis Miguel Baronetto,
escribió la biografía del Padre Angelelli y
fue secretario de DDHH de la Municipali-
dad de Córdoba; José Ernesto Schulman,
Secretario nacional de la Liga Argentina por

los Derechos del Hombre; Pablo Pimentel,
referente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH) de La Ma-
tanza; Vicente Zito Lema, poeta, periodis-
ta, filósofo y militante de derechos huma-
nos; Ana Careaga, directora del Instituto
Espacio para la Memoria; Enrique Furman,
sobreviviente de la ESMA y miembro de la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos;
Margarita Noia, cofundadora de la
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad
y la Justicia; Elia Espen, Madres de Plaza de
Mayo; Nora Cortiñas, Madres de Plaza de
Mayo; Obispo Aldo Etchegoyen, Co-Presi-
dente de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH); Graciela Cabib,
Madres de Plaza de Mayo; Juan Carlos
Capurro, abogado de ATE, CTA y organis-
mos de Derechos Humanos, miembro de la

Federación Internacional
de Derechos Humanos;
Carlos Rozanski, Juez Fe-
deral del Tribunal Oral Nº
1 de La Plata que conde-
nó por ejemplo a Miguel
Etchecolatz; y Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nobel de
la Paz en 1980 y presiden-
te del Consejo Honorario
del Servicio Paz y Justicia
América Latina.

«En 2012, el 50º Con-
greso Nacional de ATE re-
solvió construir una con-
decoración con la que pu-
diéramos homenajear a
los militantes de nuestra
organización que tuvieran
actividades destacadas en
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diversas áreas. Hasta el día de hoy,
recibieron esta medalla más de 150
compañeros de ATE de todo el país»,
arrancó su intervención de apertura
Julio Fuentes, Secretario General de
ATE. Luego, explicó: «Con el tiempo
fuimos sintiendo la necesidad de que
el homenaje se haga extensivo a mi-
litantes del campo popular que consi-
deramos parte, a aquellos que consi-
deramos parte de nuestra organiza-
ción tanto como quienes somos afi-
liados del gremio. A partir de esta
idea, quisimos comenzar con estos
hombres y mujeres que estuvieron al
lado nuestro y del pueblo».

«La bandera de los
Derechos Humanos es

la más digna que
tienen los pueblos»

El director del Departamento de
Derechos Humanos del Consejo Di-
rectivo de ATE, Héctor Carrica tomó
la palabra ante un anfiteatro colma-
do y explicó: «Hoy, a los trabajadores
nos toca hacer un reconocimiento que
expresa una voluntad política de una
organización como la nuestra, la Aso-
ciación Trabajadores del Estado. Lo
fundamental es entender que cuando
uno dice reconocimiento dice memo-
ria. Y este es un sindicato que tiene
en su memoria a 276 compañeras y
compañeros desaparecidos.  Y ellos
están presente en este desafío de se-
guir luchando cada día para transfor-
mar una sociedad injusta a una so-

ciedad de plenos derechos». «Estamos
de pie porque hemos sufrido muchos
golpes. Y aquí hay hermanos, hijos e
hijas, madres y compañeros de las
organizaciones de Derechos Humanos
que nunca bajaron los brazos ni de-
jaron de pelear», expresó Carrica, y
agregó: «A los luchadores no hay nada
que nos enaltezca más que ese víncu-
lo, que es el de estar dispuesto a dar
la vida si fuera necesario para cam-
biar las relaciones injustas que exis-
ten en el mundo».

Para cerrar, el dirigente estatal afir-
mó: «Este es un acto de mucho amor
y reconocimiento para estas luchado-
ras y luchadores que nunca nos deja-
ron y siempre estuvieron poniendo
nuestro apoyo y afecto. La bandera
de los Derechos Humanos es la más
digna que tienen los pueblos. Por esto,
estoy seguro que vamos a estar más
unidos que nunca para seguir dando
la pelea».

«Los trabajadores
tienen que ser rebeldes
frente a las injusticias»

Adolfo Pérez Esquivel, Premio
Nobel de la Paz en defensa de la De-
mocracia y los Derechos Humanos
frente a las dictaduras militares de
América Latina. Ayer fue homenajea-
do por el Consejo Directivo Nacional
de ATE, junto con otras personalida-
des, por su lucha en defensa de los
Derechos Humanos. Ostentando im-
portantes cargos como el de Presiden-

te del Consejo Honorario del Servicio
Paz y Justicia América Latina, Presi-
dente Ejecutivo del Servicio Paz y Jus-
ticia Argentina, de la Comisión Pro-
vincial por la Memoria de Buenos Ai-
res, y de la Liga Internacional por los
Derechos y la Liberación de los Pue-
blos, Pérez Esquivel recibió ayer la
Medalla al Mérito Militante Germán
Abdala de parte de dirigentes del CDN
de ATE en honor a todos sus años de
lucha por los Derechos Humanos en
la Argentina.

Luego de un caluroso aplauso,
Pérez Esquivel se dirigió a los presen-
tes: «Mientras escuchaba a cada uno
de ustedes hablar sobre la lucha por
los DD.HH., me acordaba de un ami-
go de la orilla de en frente, a quien
muchos de ustedes recordarán por sus
poemas y canciones, Mario Benedetti».

«Antes de venir estuvimos inspec-
cionando la cárcel de Olmos con la
Comisión Provincial para la Memoria.
Hicimos una recorrida por los pabe-
llones y vimos graves violaciones a los
Derechos Humanos que están suce-
diendo hoy, ahora. Es terrible: Enfer-
medades, encierro, torturas. Los De-
rechos Humanos son integrales y tie-
nen que ver con la construcción de-
mocrática. Si se violan los Derechos
Humanos, la democracia se debilita y
deja de ser democracia», manifestó el
Premio Nobel de la Paz.

«Hay que hacer memoria, pero no
para quedarse en el pasado. La me-
moria nos ilumina el presente y nos
da fortaleza, porque no salimos de un
repollo. Salimos de la experiencia acu-
mulada. Tenemos que ser coherentes
en la vida: No podemos estar mintien-
do. Y creo que hoy tenemos grandes
desafíos de la construcción democrá-
tica. Esta democracia delegativa en la
que votamos y al día siguiente que-
damos en un estado de indefensión
total. Entonces, ¿cómo construimos
nuevas formas en el hacer democrá-
tico de la participación?», se pregun-
tó. Luego analizó: «Ustedes saben que
la reforma constitucional de 1994 con-
templa los plebiscitos y consultas po-
pulares, pero no se pueden aplicar
porque le han añadido tantas mañas

Pérez Esquivel: “Si se violan los
Derechos Humanos, la democracia se

debilita y deja de ser democracia”
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y lo han revuelto tanto, que resulta
imposible convocar a una consulta de
este tipo.

Pérez Esquivel además indicó: «Por
otro lado también tenemos que tener
en cuenta lo que está pasando con
las empresas transnacionales, a las
que se les está entregando territorios,
recursos y bienes del pueblo. No so-
mos un país pobre, pero sí somos un
país empobrecido. Cuando me hablan
de África y me dicen que sus pueblos
son pobres, yo respondo que no, que
en realidad son pueblos
inmensamente ricos que son saquea-
dos. Ninguna de esas riquezas llega
al pueblo. Aquí está pasando lo mis-
mo: Empresas como Chevron, las
megamineras, o las sojeras están des-
truyendo al país. Esto es un llamado
a los gobernantes que no tienen cons-
ciencia nacional y no saben lo que es
la soberanía, que no sólo debe ser
declamada, sino que además tiene
que ejercitarse».

«Así como se hace desde ATE y
otros sectores sindicales, sociales y
políticos, los trabajadores tienen que
ser rebeldes frente a las injusticias.
Esto no puede seguir así. Estamos en
medio de una campaña electoral que
parece un aquelarre político. Tenemos
que ir pensando en profundidad cuá-

les pueden ser las alternativas y tene-
mos que empezar a pensar en un nue-
vo contrato social, político, económi-
co y cultural. No podemos seguir con
los mismos mecanismos. La vida cam-
bia, el pensamiento cambia, la filo-
sofía cambia», consideró el Presiden-
te del SERPAJ.

Respecto de la situación de Amé-
rica Latina, Pérez Esquivel dijo: «¡Cui-
dado! Lo que pasa aquí, pasa en todo
el continente. No podemos perder de
vista el nivel latinoamericano. Sería un
grave error pensar que lo que pasa
en Argentina, le pasa sólo a los ar-
gentinos. El golpe de Estado en Hon-
duras, lo que pasa en Paraguay, la
fuerte represión a los hermanos
mapuches en Chile, la situación cen-
troamericana, Colombia. Y hoy, las
políticas de agresión que sufren Ve-
nezuela, Ecuador, Brasil. Creo que te-
nemos que repensar esto desde una
perspectiva mucho más profunda y
que hay que seguir luchando».

«Para mí los Derechos Humanos
son parte de toda una política de li-
beración de los pueblos. No es sólo
una aspirina para paliar el dolor, sino
que es una política transformadora y
liberadora. A eso apostamos. Muchas
gracias», cerró el celebrado militante
de los DD.HH.

«Nos hicieron creer que
ser juez y militante es

incompatible»

Carlos Rozanski preside el Tribu-
nal Oral Federal Nº 1 de La Plata que
condenó a reclusión perpetua al
represor Miguel Etchecolatz, días des-
pués de la desaparición de Julio
López. Ayer el magistrado fue home-
najeado por el Consejo Directivo Na-
cional de ATE, junto con otras perso-
nalidades, por su lucha en defensa de
los derechos humanos

«Que los presentes sean conside-
rados militantes es sabido. Pero que
un juez se considere militante es algo
especial, no menor. Entre otras cosas,
porque una de las huellas del terro-
rismo de Estado es hacernos creer que
ser militante es incompatible con ser
juez. Eso se lo han creído y se lo si-
guen creyendo a sangre y fuego los
jueces que son parte de una corpora-
ción que ha sido cómplice, en su ma-
yor parte, de la última dictadura. No
hubiese habido 30 mil desaparecidos,
sin la complicidad de jueces que lo
toleraron», expresó el juez Rozanski,
segundos después de haber recibido
la medalla Germán Abdala al mérito
militante.  

Rozanski es presidente
del primer tribunal que
procesó con sentencia a los
genocidas de la dictadura
militar, tras la derogación
de las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida. Ade-
más, es el primer juez fe-
deral nombrado por con-
curso en el Consejo de la
Magistratura.

Visiblemente emocio-
nado, Rozanski persuadió
al auditorio de mantener
una mirada optimista sobre
el desandar las huellas del
terrorismo de Estado, sin la
cual ninguno de los home-
najeados podría haber es-
tado presente ayer en el
anfiteatro Eva Perón de
ATE.

Juez Rozanski: “No
hubiese habido 30 mil
desaparecidos, sin la

complicidad de jueces
que lo toleraron”.
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Las penas son de nosotros,
las vaquitas son ajenas…

Por Leandro Fontela
De la Secretaría de Formación de ATE Provincia de Buenos Aires
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LA HISTORIA QUE NOS DA VIDA

El pacto entre Perón y Frondizi garantizó el triunfo elec-
toral del candidato de la UCRI en las elecciones del 27 de
septiembre de 1958, pero lo cierto es que el electo presi-
dente careció de  legitimidad real y se encontró desde el
principio en una posición incomoda.

Durante todo su mandato los militares por un lado,
cuestionaron su legitimidad, y por otro lado, criticaron,
en sintonía con otros sectores nacionalistas, el carácter
entreguista del modelo económico.

Desde la izquierda también se puso en la mira
críticamente el modelo y se atacó duramente la política
educativa del gobierno que permitía una fuerte ingeren-
cia clerical.

El sector agropecuario protestó por el rol secundario
que le fuera asignado en el plan de desarrollo impulsado
por Frondizi y conjuntamente con los industriales de la

UIA, hicieron público su descontento ante la posibilidad
de que el presidente devolviera la personería jurídica a
las organizaciones sindicales.

Los radicales balbinistas cuestionaron desde un prin-
cipio el carácter ilegitimo de la llegada al poder de Frondizi
y llevaron adelante una tenaz política de oposición.

El Movimiento Obrero rápidamente tuvo en claro que
las medidas económicas tomadas por el gobierno tenían
un fuerte carácter antiobrero y se dispuso a no dejarlas
pasar.

Frondizi impulsó un plan de ajuste basado en recortes
en la administración pública, el congelamiento de sala-
rios, la reducción de la obra pública y un cronograma
puntual de pagos a los organismos internacionales de
crédito. Al mismo tiempo, el costo de vida aumentó dra-
máticamente y con ello la conflictividad social.

Las penas son de nosotros,
las vaquitas son ajenas…
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con el presidente de la Cámara de Di-
putados, el Dr. Gómez Machado, quién
se comprometió a darles una respuesta
el día siguiente. A la salida, Sebastián
Borro expresó al diario Clarín que los
obreros estaban dispuestos a luchar
hasta el fin para evitar la privatización.
Al día siguiente, en que la ley sería tra-
tada en Diputados, el sindicato convo-
có a una concentración en la Plaza del
Congreso. La seguridad de los parla-
mentarios fue reforzada con la Guar-
dia de Infantería, mientras  dos mil
obreros se movilizaban con un ternero
en el que habían pintado: «Señores Di-
putados, no me entreguen, quiero
ser nacional». Contra lo que les ha-
bían prometido, esa noche la ley fue
sancionada. Era la madrugada de la
última sesión del año. En la Cámara de
Senadores se aprobó sin debate: todos
los legisladores eran del oficialismo.

Cuenta en su investigación sobre
aquellas jornadas el historiador Ernes-
to Salas: «Al otro día, los obreros fue-
ron a trabajar, pero no abandona-
ron el edificio. A una nueva asam-
blea masiva concurrieron ocho mil
obreros y decidieron mayoritaria-
mente mantener la toma y realizar
un paro por tiempo indeterminado.
La bandera del frigorífico fue izada a
media asta. En tanto, Frondizi recibió

por día sin contar los cortes provenien-
tes del ganado caprino, ovino y porci-
no. Trabajan en sus instalaciones 9 mil
obreros.

Frondizi  en el marco de los acuer-
dos hechos con el Fondo Monetario In-
ternacional, que contempló la firma de
contratos petroleros al servicio de los
norteamericanos, la llamada Ley de Ra-
dicación de Capitales y el Plan de Esta-
bilización, también propició y envió
para su aprobación en el Congreso
la Ley de Carnes, que incluía la
privatización del gigante frigorífi-
co nacional que hasta el momento
cumplía el papel de dique de conten-
ción para la avaricia de los grandes te-
rratenientes aliados del capital extran-
jero. De los efectos inmediatos de di-
cha ley los trabajadores eran conscien-
tes: suspensiones, despidos y suba de
precios.

A principios de diciembre de 1958,
los trabajadores del Lisandro De La To-
rre habían elegido una Comisión Inter-
na formada mayoritariamente por tra-
bajadores de filiación peronistas, algu-
nos comunistas y como Delegado Ge-
neral a Sebastián Borro, un joven di-
rigente combativo  curtido en la Resis-
tencia.

El 12 de enero, ante el inminente
tratamiento de la ley se entrevistaron
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La Huelga y

toma del frigorífico
Lisandro De La Torre

El frigorífico fue fundado en
1925 durante el gobierno de
Marcelo T. de Alvear y bautizado
con el nombre de Frigorífico Na-
cional. El objetivo de su funda-
ción fue regular el mercado de
carnes dominado por los capi-
tales británicos y americanos.

Durante su primer gobierno,
Juan Perón ordenó su nacionaliza-
ción y cambió su nombre por
«Lisandro De La Torre» en home-
naje al senador santafesino demó-
crata progresista que fuera asesi-
nado por denunciar en el Congre-
so las irregularidades en el comer-
cio de carne con Gran Bretaña tras
el pacto Roca-Runciman de 1933.

El frigorífico «Lisandro De La
Torre» procesaba enormes can-
tidades de carne y le permitía
al Estado fijar precios internos
y recuperar divisas provenien-
tes de las cuotas de inversión.

Para imaginar su dimensión
económico-política basta recordar
que en 1959 se faenaban allí 1
millón y medio de kilos de carne

Los trabajadores
toman el frigorífico

Lisandro de la Torre
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reclamo de los obreros. La presencia
de la prensa también creció. Sobre el
portón de entrada una bandera colga-
da rezaba: «En defensa del patrimo-
nio nacional».

Los trabajadores se organizaron
para resistir la represión. Las calderas
quedaron prendidas para utilizar las
mangueras de presión de agua calien-
te para detener el avance de la
milicada, se preparó la hacienda para
atropellar a los represores, recuerda un
obrero en el libro de
Salas: -»En la huelga
de 1948 las largamos
y fue una estampida
de decenas de miles
de cabezas que se lle-
vaba todo por delan-
te, no quedaba nadie,
ni policías ni noso-
tros»-. En los pisos
superiores rondanas
y otros elementos es-
tuvieron listos para
ser arrojados contra
las tanquetas y con-
tra los invasores.
También organizaron
el cuidado de las
maquinas y de los
animales. En el exte-
rior grupos de apoyo
buscaron la solidari-
dad de la barriada .
La defensa del pa-
trimonio nacional y

la fuente de trabajo fuero los obje-
tivos centrales de la toma del
Lisandro De La Torre .

La fuerza represiva estaba integra-
da por 22 ómnibus cargados con agen-
tes, carros de asalto de la Guardia de
Infantería, camiones de bomberos, pa-
trulleros, cuatro tanques Sherman del
Regimiento de Granaderos a caballo y
varios jeeps con soldados provistos de
ametralladoras, en total unos 2000
hombres. Cuando a las 4 de la maña

finalmente a la comisión y a represen-
tantes de las «62 organizaciones» que
le solicitaron que vetara la ley, pero éste
se negó. En el testimonio de uno de los
participantes de la reunión: «Entonces
se preveía que iba a haber repre-
sión, los obreros para atrás no íba-
mos a ir». 

¡P¡P¡P¡P¡Paaaaatria sí,tria sí,tria sí,tria sí,tria sí,
colonia no! colonia no! colonia no! colonia no! colonia no! 

Durante la noche comenzaron a lle-
gar los familiares quienes se agolparon
contras las rejas del establecimiento. En
su interior, los trabajadores prepararon
la resistencia. En una entrevista a la
prensa el día viernes 16, Sebastián Bo-
rro hizo público el intento de soborno
que le hizo la CAP, mientras de fondo y
al sonar de los bombos se escuchó por
primera vez el grito de «¡Patria sí, co-
lonia no!». Radio Rivadavia por emitir
las declaraciones de Borro fue castiga-
da con un mes de suspensión.

El presidente designó como media-
dor en el conflicto al Jefe de la Policía
Federal Capitán Niceto Vega. El Minis-
terio de Trabajo declaró ilegal la medi-
da de fuerza y exigió a los trabajadores
desalojar la fábrica la madrugada del
sábado.

Afuera del frigorífico, miles de per-
sonas acompañaban a los ocupantes.
Familiares, vecinos del barrio de Mata-
deros, estudiantes, comerciantes y pue-
blo en general sentían como propio el
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llegaron los refuerzos de Gendarmería el operati-
vo se puso en marcha. Un tanque volteó el portón
y se desató el infierno. Ricardo Barco, delegado
comunista que observaba la escena, lo cuenta así:
«Avanzan los tanques. Estábamos colgados de los
portones, porque un poco en la bronca y otro poco
de inconsciencia, lo que pensamos es que iban a
meter la arremetida pero que lo iban a parar [...]
Yo, desde el portón, cuando el portón pegó el
cimbronazo, pasé por arriba de los árboles y fui a
caer en un cantero allá como a cinco o seis metros…y
todavía allí cayeron otros [...] En medio de eso, que
el tanque entra, avanza, la gente se da vuelta, se
para en el mástil y empieza a cantar el Himno
Nacional…no hay palabras para decir lo que siente
uno en ese momento. Algunos corren a refugiarse
de las balas y gases policiales; otros, cuchillo en
mano, se abalanzan contra la policía».

La resistencia duró alrededor de 3 horas. Los
últimos valientes arrojaban contra las fuerzas de
la represión lo que tuvieran a mano, la mayoría
había logrado escapar saltando las rejas y refu-
giándose en el barrio. A las 7 de la mañana la
policía logró controlar el frigorífico se llevó dete-
nidos 95 trabajadores y 9 fueron hospitalizados
por heridas de distinta consideración.

Las 62 organizaciones conducidas por
Vandor decretaron un paro nacional que fue
acompañado por todo el arco sindical. El go-
bierno respondió encarcelando a todos sus di-

rigentes, clausurando locales del Partido Comunista
y de los principales gremios peronistas. En el barrio la
clase trabajadora y el pueblo se reagruparon y por tres
días consecutivos hubo lucha callejera y piquetes.
Sebastian Borro y otros dirigentes combativos como Jorge
Di Pasquale de Farmacia organizaron la resistencia calle-
jera. Los comercios cerraron en adhesión al movimiento y
se hicieron barricadas con colectivos. Los carros hidrantes
fueron apedreados con adoquines y por las noches se cortó
la luz para dificultar la represión. Durante esos días la
policía al barrio no pudo entrar.

Y aY aY aY aY aparparparparpareció Guido…eció Guido…eció Guido…eció Guido…eció Guido…
El presidente Frondizi

había viajado a los EEUU
a buscar «inversiones» y en
su lugar  quedó Guido
quién ordenó el acuartela-
miento de las Fuerzas Ar-
madas. Las ciudades de La
Plata, Berisso y Ensenada,
donde se asentaban los
principales frigoríficos ex-
tranjeros y existía una alta
concentración de trabaja-
dores, fueron declaradas
«zona militar» y patrullada
por las tropas del Ejército.
El Plan CONNINTES
(Conmoción Interna del Es-
tado) que habilitaba la rea-
lización de juicios a civiles
por tribunales militares fue puesto en marcha.

Desde Estados Unidos, Frondizi acusó «a los comunis-
tas, a un sector del peronismo, a los militares y a la oli-
garquía» como los ideólogos de la huelga en el marco de
un plan subversivo y declaró: «…la conducción del país
la tiene el gobierno y no los gremios».

Al tercer día las acciones fueron perdiendo fuerza. «Las
62» suspendió las medidas de fuerza el 21 y pese a que el
Sindicato del Lisandro De La Torre nunca levantó la huel-
ga, varios meses  después Borro estaba preso y 5000 obre-
ros fueron cesanteados.

La pelea en el ex Frigorífico Nacional fue derrota. El
gobierno en los albores de 1959 se encontraba fuerte ya
que había asumido poco tiempo atrás y pudo utilizar la
represión como mecanismo de solución del conflicto, pero
la huelga de los obreros del Lisandro De La Torre se
convirtió en un hito, porque no solo fue una pelea
reivindicativa, sino eminentemente política, que puso
en tela de juicio con extrema crudeza la política de
entrega que se estaba aplicando en el país y abrió
el cauce a un tiempo de grandes luchas obreras.

Autores consultados y/o citados textualmente: Roberto Baschetti
– Gabriela Liszt – Leonardo Castillo – Leónidas Cerutti – Ernesto
Salas – Daniel James -

José María Guido



21

Cabe acotar que el curso sobre Soberania Alimentaria esta inmerso en el Ciclo de
Seminarios por la Salud Popular: «Otra Salud es posible, Otro Estado es necesario».

Entre los previstos, figuran también otros sobre emergencias socio-sanitarias y
salud mental.

De todos ellos participan, la Organización Médicos del Mundo, la Red Federal de
Cátedras Libres Germán Abdala, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y
la Mesa Co-gestiva de Soberanía Alimentaria y Salud.

Los mismos son de carácter libres y gratuitos, con cupos limitados, y con certifica-
ción de la UNLP.

Otro Estado es posible

Con el Seminario en marcha, los organizadores aseguran
que la convocatoria ha sido todo un éxito, con una matrícula de
250 cursantes, provenientes de las 24 provincias de nuestro país
y también de otros países como Ecuador, Venezuela, Chile, Uru-
guay, Colombia y México.

La cursada está organizada en 4 módulos temáticos y acom-
pañada permanentemente por tutores a cargo.

«Fruto de este esfuerzo colectivo, -dicen- es que desde el
lunes 7 de septiembre y durante 8 semanas, estamos compar-
tiendo lecturas, debates y experiencias en torno a un tema que
va calando cada vez más entre los temas de urgente debate
social: qué comemos, quiénes producen lo que comemos, qué
características tiene el sistema alimentario preponderante en
nuestra sociedad, qué podemos hacer para poner nuestra ali-
mentación rumbo a un modelo basado en la Soberanía
Alimentaria».

El Seminario se cursa en forma virtual en su totalidad, y esto
es posible gracias al soporte y acompañamiento que brinda la
Cátedra Germán Abdala, de la Universidad Nacional de La Pla-
ta, integrante de la Red Federal de Cátedras Libres Germán
Abdala.

Ya funciona a pleno el Seminario a distancia «Soberanía Alimentaria. Nuestra
alimentación en la lupa», organizado por la Mesa Co-Gestiva de Soberanía
Alimentaria y Salud (SAyS), un espacio que integra e impulsa el IDEP-Salud
de ATE ARGENTINA, y que está conformado por numerosas organizaciones
de la sociedad civil vinculadas con el derecho a la alimentación, la economía
social y la agroecología, entre otras áreas afines: Cátedra Libre de Soberanía
Alimentaria FAUBA – Univ. de Quilmes – ATE SENASA – Unión
Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTERA) – Tecnicatura
Economía Social La Matanza – Cátedra Germán Abdala UNLP – Escuela
Latinoamericana de Economía Social – Fundación OASI – Fundación Ecosur
– Fundación más Derechos por más Dignidad

Comenzó el seminario a distanciaComenzó el seminario a distanciaComenzó el seminario a distanciaComenzó el seminario a distanciaComenzó el seminario a distancia

Nuestra alimentación en la lupaNuestra alimentación en la lupaNuestra alimentación en la lupaNuestra alimentación en la lupaNuestra alimentación en la lupa

Otro Estado es posible
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El debate sobre titularidad del derecho a huelga se realizó finalmen-
te en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se presentaron sie-
te organizaciones como «Amicus Curiae» y hubo un fuerte respaldo
a la concepción de la huelga como derecho de los trabajadores, an-
tes que de los sindicatos. Sin embargo, hacia el final de las delibera-
ciones, el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, planteó que la
audiencia era sobre el caso Orellano en particular y no necesaria-
mente sobre la titularidad del derecho de huelga como tal por lo que
la Corte podría no tocar el tema en su fallo definitivo. También se
discutió sobre el derecho de reunión y la discriminación laboral.

El salón del cuarto piso del edifi-
cio del máximo tribunal se colmó de
público. Según rezaba la convocato-
ria original, los tres magistrados, Ri-
cardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y
Elena Highton de Nolasco, habían
convocado a «amigos de la corte» (los
«Amicus Curiae») para emitir opinión
no vinculante sobre quién o quiénes
son los sujetos habilitados constitucio-
nal y legalmente para disponer medi-
das de acción directa, en el marco de
la causa «Orellano, Francisco Daniel
c/ Correo oficial de la República Ar-
gentina s/ Juicio Sumarísimo». La mis-
ma se originó tras el despido de 46
trabajadores, por considerar la patro-
nal que habían realizado una medida
de fuerza que no había convocado
ninguna de las organizaciones con
personería gremial en el sector.

La causa viene con dos fallos fa-
vorables en instancias previas: la Jus-
ticia laboral de primera instancia y
luego la Sala I de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones del Trabajo consi-
deraron discriminatorios los despidos
y ordenaron la reincorporación de los
trabajadores. El Correo por su parte,
reinstaló a los desplazados pero ele-
vó un recurso a la CSJN que desem-
bocó en la convocatoria al amicus bajo
un interrogante: quién o quiénes son

los sujetos habilitados constitucional
y legalmente para disponer medidas
de acción directa.

Si bien se presentaron más orga-
nizaciones para exponer en el tribu-
nal, fueron aceptadas sólo siete como
Amicus.

En la audiencia que duró dos ho-
ras, expusieron el Director del Institu-
to de Derecho Social de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, Ri-
cardo Cornaglia; el secretario gene-
ral de la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE), Julio Fuentes; el pre-
sidente de la Asociación de Aboga-
dos Laboralistas, León Piasek; el vice-
presidente de la Unión Industrial Ar-

gentina (UIA), Daniel Funes de Rioja;
el secretario general de la CTA-Autó-
noma, Pablo Micheli; la letrada de la
Asociación de Abogados de Buenos
Aires, Beatriz Constante; y el aboga-
do de la CTA de los Trabajadores, Raúl
Ferrari. Además, finalmente, las par-
tes también manifestaron sus
posicionamientos y fueron interpela-
das por los jueces.

Tanto las asociaciones de aboga-
dos como los representantes de las
organizaciones sindicales, sostuvieron
que la huelga es un derecho de los
trabajadores y que su ejercicio  no
puede restringirse a una organización
gremial. «Hacerlo depender de la or-
ganización con personería sería abo-

L

(Producción de Indymedia Trabajadores y de Sofía Albertí de la CTA Rosario)

Un derecho de los trabajadores
a huelga
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lirlo», consideró Fuentes, para quien
aplicar la visión restrictiva del dere-
cho a huelga sería «perder el derecho
a la ciudadanía», condenando a mi-
llones de trabajadores a sufrir una si-
tuación comparable con la esclavitud.

Al igual que el dirigente de ATE,
Piasek hizo referencia a las
implicancias de restringir la facultad
de realizar medidas de acción directa
en un marco de alta precarización la-
boral, que  hace que un amplio por-
centaje de los trabajadores se man-
tengan sin derechos sociales, al mar-
gen de las estructuras gremiales y por
ende imposibilitados de reclamar lo
que les corresponde por ley. Como
presidente de la AAL, instó a la Corte
a ampliar los márgenes de libertad y
democracia sindical, tal como lo es-
tablece la normativa nacional e inter-
nacional. Su par bonaerense, Beatriz
Constante, consideró que ir sobre este
derecho eliminaría otro esencialmen-
te humano: el derecho a la resisten-
cia.

El referente de la CTA Autónoma,
Pablo Micheli, agregó a lo expuesto
por los predecesores la necesidad de
considerar la «reinstalación como úni-
co resarcimiento» para aquellos tra-
bajadores injustamente despedidos.
«De no ser así, se limita la libertad
sindical individual de adherir o abs-
tenerse a la medida de fuerza, ya que
estaría condicionado por la posibili-
dad de perder su puesto de trabajo.
Por el contrario, habilitar el pago de
una indemnización como opción prin-
cipal, aún tratándose de una doble
indemnización, no es otra cosa que
una invitación a aplicar esta norma
en lugar de la reincorporación del tra-
bajador o trabajadora, como en el
caso tratado en esta ocasión por la
Corte», aseguró.

La exposición de la UIA fue la voz
disonante de los amicus. Funes de
Rioja sacó el manual de las cámaras
patronales representadas en la Orga-
nización Internacional del Trabajo, y
expuso desde su rol orgánico a las
mismas. «Creemos que si se recono-
ciera el derecho de huelga en forma
indeterminada, más allá de los lími-

Allí, empezó a cambiar el eje del
debate que motivó la convocatoria fir-
mada por el presidente de la Corte el
8 de julio de 2015,  que establecía en
la foja firmada por el Secretario de la
Corte, Cristian Arbitta: «Se plantean
ante esta corte, en tanto, objeciones
sobre quién o quiénes son los sujetos
habilitados constitucional y legalmen-
te para disponer medidas de acción
directa». Razón por la cual, y atento a
que los fallos de la Corte generan ju-
risprudencia sobre las causas concre-
tas, muchas organizaciones expusie-
ron sus visiones de lo que implicaría
restringir el derecho a huelga.

Luego de Desimone, fue el turno
de Matías Cremonte, representante de
los trabajadores despedidos, quien
consideró que la pregunta estableci-
da por el Tribunal debería ser
reformulada. Postura fundamentada
en que la empresa manifestó abierta-
mente en sus notificaciones que la ile-
galidad radicaba en la reunión de los
trabajadores del correo. Los mismos,
durante los tres días posteriores al cie-
rre de la negociación colectiva reali-
zaron asambleas de una hora por tur-
no, hasta que llegaron las citadas
notificaciones de ilegalidad.

Pero, recordó el abogado de
Orellano, en los telegramas de des-
pido emitidos tras la convocatoria de
ATE a la elección de delegados -que
contaba con algunos de los afectados
como candidatos-, la empresa adujo
como causa el conflicto desatado por
las asambleas realizadas entre el 13
y el 29 de mayo del 2009. Muchas de

tes determinados por la legislación,
podrían generarse fórmulas anárqui-
cas. La falta de aval responsable del
sindicato permitiría adoptar resolucio-
nes de fuerza que muchas veces no
estarán gestionando aquellas reivin-
dicaciones fundamentales que se per-
siguen. Las medidas de acción direc-
ta a nuestro entender resultan un de-
recho colectivo concedido a las orga-
nizaciones representativas de traba-
jadores para ejercer el derecho de
huelga. No es un derecho grupal sino
asociacional. Si no, tienen que decla-
rar inconstitucional la Ley 23.551 en
ese aspecto», aseguró el vocero de la
UIA.

Cambio de título

En su exposición, el representante
del Correo, Horacio Desimone, fue
reiteradamente interpelado por
Lorenzetti, hasta el punto en que ter-
minó definiendo que la titularidad del
derecho de huelga corresponde al
conjunto de los trabajadores. La afir-
mación despertó aplausos del audi-
torio y la repregunta insistente del
juez, quien entonces apuntó el recla-
mo patronal, sintetizando los argu-
mentos esgrimidos por Desimone: el
causal del despido se encontraría en
el procedimiento utilizado por un gru-
po de empleados «inorgánico», que
no habría respetado «el mando natu-
ral» que sería el sindicato con
personería, y que habría afectado
«ilegítimamente» los intereses de la
empresa.

Matias Cremonte la habla a la Corte
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reunión y asamblea, cuando obvia-
mente van de la mano, son parte
indisociable del ejercicio del derecho
colectivo. Son parte de la libertad sin-
dical. Creo que a la Corte le llamó la
atención que las partes hagamos hin-
capié en otro aspecto del expediente
y no tanto en el que ellos habían con-
vocado, que era la titularidad de las
medidas de acción directa. Lógica-
mente hicimos referencia al expedien-
te, que es donde se debate este tema,
no es un debate abstracto. Queremos
dejar demostrado que se lo despidió
discriminatoriamente y deben ser
reinstalados. Si eso fue un viraje en el
título de la audiencia porque no se
condice con el título que la convoca-
ron, no es nuestro problema», consi-
deró el letrado.

Tras el debate y consultado sobre
esta afirmación del juez, el Secretario
General de ATE, Julio Fuentes, aseve-
ró que «sin dudas está en debate la
titularidad del derecho de huelga.
Queda claro quiénes creen que el
derecho de huelga tiene que quedar
en cabeza de los sindicatos con
personería gremial, cuyo único defen-

sor fue Funes de Rioja. Es una estra-
tegia de la empresa correr el eje del
debate y decir que los trabajadores
fueron condenados por haberse reuni-
do», aseguró el dirigente de los tra-
bajadores del Estado.

Es destacable que, otra vez, la mis-
ma ATE que recientemente fue a elec-
ciones internas con una fuerte apues-
ta del gobierno nacional por quebrar
el sindicato, vuelva a ser protagonis-
ta de un caso que llega a la Corte y
puede sentar jurisprudencia en lo que
a la ampliación de derechos colecti-
vos concierne, como sucedió con los
fallos ATE I y II. Ahora basta esperar
la resolución de la Corte, que no tie-
ne plazos para expedirse en esta cau-
sa. Al momento, los trabajadores del
correo continúan en sus puestos de
trabajo a la espera de la resolución
del máximo tribunal.

¿Ahora es cuando?

En un marco de recesión mundial,
con escaladas represivas en diversos
puntos del planeta y aplicación de re-
cetas neoliberales en Europa, el de-

ellas convocadas por los diversos sin-
dicatos con ámbito de actuación en el
Correo en el marco de la negociación
colectiva formal.

Sorprendió entonces Lorenzetti,
planteando que la Corte no había
convocado a discutir la titularidad del
derecho de huelga por un lado, pero
expresando a la vez que las partes
«habían cambiado el eje del debate:
no estamos discutiendo el derecho de
huelga sino de reunión».

Al respecto, Cremonte consideró
que los jueces «intentaron separar el
derecho de huelga del derecho de
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recho a huelga volvió a ponerse en
agenda. Pero, en Argentina, la legis-
lación es clara y está en la Constitu-
ción Nacional.

Matías Cremonte, representante
legal de Orellano, explicó que la huel-
ga en nuestro país está regulada en
el Artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, incorporado en 1957. «El
antecedente había sido la Constitu-
ción peronista de 1949, que fue to-
talmente distinta y cambió de para-
digma incorporando derechos socia-
les, pero de la huelga no decía nada.
El redactor y autor intelectual de 1949
fue el constitucionalista Arturo
Sampay y argumentaba que no esta-
ba porque la consideraba un hecho,
una libertad natural que tienen los tra-
bajadores».

El golpe que se autoproclamó
como «Revolución Libertadora» en
1955, derogó esa Constitución y vol-
vió a regir la de 1853, que es la ac-
tual.  Pero en 1957 se incorpora el 14
bis, que en su segundo párrafo afir-
ma que queda garantizado a los gre-
mios el derecho de huelga. «Si uno
se pregunta qué quiso decir con gre-
mio y por qué no dijo sindicato, u or-
ganización sindical, hay que recordar
que no son sinónimos», señaló
Cremonte. «En los debates de la Con-
vención Constituyente se dieron dis-
cusiones muy interesantes, donde se
explicaba que es un derecho de los
gremios y que se entiende al gre-
mio como el colectivo que corres-
ponde a una misma actividad o
profesión u oficio, es el género. El
sindicato es la especie, la asocia-
ción que deciden, o no, formar vo-
luntariamente los trabajadores de
ese gremio», explicó.

Según detalló el letrado, la huel-
ga no tiene otra regulación más que
en la Ley 14.186 de conciliación obli-
gatoria, que regula el accionar del
Ministerio de Trabajo, pero para re-
solver los conflictos, no para ver quién
puede o no ir a la huelga y en la que,
por otro lado, tampoco se habla del
sindicato, sino de «las partes».

Si bien los fallos sucesivos han ins-
talado la preponderancia de la orga-

nización con personería por sobre el
concepto de gremio, los últimos años
los despidos discriminatorios -cabe
recordar, origen de este debate pú-
blico-, han tenido resoluciones positi-
vas de la CSJN. De hecho, en un fallo
unánime, los magistrados anularon
recientemente la sentencia que había
permitido la exclusión de Víctor
Ottoboni, delegado gremial desafo-
rado y despedido por la empresa FATE.

No sólo está en debate si en el
caso Orellano los empleados estaban
‘bien despedidos’. También subyace
qué abarca el despido discriminatorio
y qué implica el resarcimiento ante
una situación injusta. Desde una pers-
pectiva más progresiva, la única re-
paración posible es la reinstalación
porque un despido discriminatorio es

ilegal. Pero en el fuero laboral la ten-
sión entre la reinstalación y la indem-
nización como forma de paliar el daño
pero sostener su efecto, está vigente
pese a la claridad de la ley.

Lo que vLo que vLo que vLo que vLo que vendráendráendráendráendrá

Si bien ponderó estas convocato-
rias que permiten debatir temas
nodales de cara a la sociedad,
Cremonte dejó entrever que esta au-
diencia, en este momento, puede vin-
cularse a una percepción del tribunal
de que se vienen tiempos en los que
será mejor tener regulada la huelga.

«Todo lo que se regule sobre esto
va a tender a restringir. Lo ideal es
que la Corte no se expida sobre la ti-
tularidad del derecho de huelga, por-

La Corte ¿escucha?

Cremonte explica la
diferencia entre

gremio y sindicato.
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La audiencia generó inquietud entre las organizaciones gremiales, por
distintas razones, en algunos casos contradictorias entre sí.

Las tres ramas de la Confederación General del Trabajo (CGT, Azopardo
y Celeste y Blanca), salieron a marcar la cancha en declaraciones
mediáticas, pero no se presentaron ante la Corte. Para dichas organiza-
ciones, el derecho a huelga es de los sindicatos con personería gremial.
De lograrse que la Corte asuma esa mirada restrictiva, muchas de las
medidas que surgieron desde sectores de base sin el aval de las direccio-
nes gremiales, podrían ser ilegales a futuro. Una comisión interna como
la de Acindar Villa Constitución, por ejemplo, que participó en el penúlti-
mo paro nacional, ‘contagiando’ la medida en otras plantas y forzó a la
UOM Nacional a dejar, al menos, el libre albedrío para una medida na-
cional a la que no adhería, no tendría margen legal de parar y de ese
modo traccionar a la cúpula sindical.

En síntesis: las CGT con impronta en la industria privada, defensora de
la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y el modelo de unicato, con un
pronunciamiento a favor de una interpretación restrictiva del derecho de
huelga por parte de la Corte, se ahorraría la contradicción básica con las
bases rebeldes y consolida desde la legalidad su mandato.

Por su parte, las dos CTA coincidieron en que la huelga es un derecho
de los trabajadores organizados, estén afiliados a un sindicato con
personería, simplemente inscripto, o no. Esto se vincula al histórico recla-
mo de ‘libertad y democracia sindical’, elemento fundacional de la CTA.
Inhibir a las comisiones internas y organizaciones de base de traccionar
las luchas es bloquear la proyección política dentro de sindicatos fuerte-
mente burocratizados y dificultar la generación de otros nuevos, algo que
para centrales de características como las ceteaístas es nodal en términos
de construcción y acumulación.

¿CGT vs CT¿CGT vs CT¿CGT vs CT¿CGT vs CT¿CGT vs CTA?A?A?A?A?

poración. Hubo una minoría en ese
fallo, compuesta por Ricardo
Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco,
que consideró que exista la posibili-
dad de pagarle una indemnización.
La otra mayoría hoy no está en la
Corte, que está compuesta por cuatro
jueces. De los que había antes y vota-

ron la posición mayoritaria, quedan
Fayt y Maqueda. Con lo cual, si hoy
discutieran el despido discriminatorio
y mantuvieran sus posturas, queda-
rían dos a dos. Para fallar en un caso
con empate, hay que llamar a un
conjuez, eso sería un problema», afir-
mó el abogado.

que el Artículo 14 bis es muy claro. La
huelga es parte de las relaciones so-
ciales, de la contradicción de clases y
no puede haber un artículo que diga
qué es huelga, cómo se hace y qué
hay que hacer. Nosotros defendemos
que es un derecho de los trabajado-
res, no de los sindicatos. Se ejerce
colectivamente pero es un derecho
individual», aseguró el representante
de Orellano.

La discusión entonces, es qué
pasa cuando no está el sindicato,
y por qué tiene que depender de
un sindicato el ejercicio de un de-
recho que les corresponde a los
trabajadores. «Las huelgas no son
el problema, son la consecuencia de
un conflicto. El problema que tiene el
Estado es cómo colabora para resol-
verlo para que vuelvan a trabajar los
obreros y, en el sistema capitalista, a
ganar plata los empresarios. No ta-
parla, interrumpirla o limitarla», apun-
tó Cremonte.

Pensando en perspectiva, la Corte
no tiene tiempos establecidos para
pronunciarse y los amicus no tienen
carácter vinculante. Sobre qué puede
definir, hay elementos que pueden
aportar. En el caso «Alvarez contra
Cencosud», también un despido
discriminatorio, la Corte entendió que
el despido de un activista sindical, aun
no siendo representante formal de los
trabajadores, es nulo, se trata de un
acto ilícito y debe ser reparado. «En
ese caso, la Corte consideró unáni-
memente que hubo un caso
discriminatorio. Pero sólo una mayo-
ría de cuatro jueces entendió que la
reparación era únicamente la reincor-

Jorge
Ravetti y
Hugo
Godoy
durante la
audiencia
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La señal de aumentar inmediatamente después de las elecciones un 2,5%
el precio de los combustibles internos, y el ocultamiento del tema por par-
te de los tres presidenciables del sistema, indica lo que no se debate en
las elecciones: su convalidación, mantenimiento después de octubre. Tam-
bién expone la mentira del Gobierno de intentar hacernos creer que baja
los precios del combustible al compás de lo que pasaba en el mercado
mundial. Mientras el precio del barril del petróleo registró una caída del
orden del 45% desde junio del 2014, los combustibles en nuestro país au-
mentaron en el mismo período un 109%»,

A las pocas horas del cierre de las elec-
ciones primarias abiertas simultáneas y obli-
gatorias (PASO), los argentinos nos desper-
tamos con la noticia de un nuevo aumento
del precio de los combustibles líquidos en
los surtidores.

En este caso, el aumento que el Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas
convalidó, es de un 2,5%, lo que constituye
el alza más significativa de 2015, luego de
siete aumentos consecutivos entre febrero
y julio del corriente año. Por ende, desde
agosto, los combustibles han acumulado un
aumento que oscila entre el 8,5% y el 10%.

Es importante recordar que, en diciem-
bre de 2014, el Gobierno nacional había
anunciado con bombos y platillos una re-
baja del 5% en el precio de los combusti-
bles líquidos en Argentina, en el contexto
de la pronunciada baja del precio del barril
de crudo en los principales mercados inter-
nacionales. Ello implicó que, por primera
vez en los últimos años, el Gobierno nacio-
nal adoptaba una medida que iba a con-
tramano de lo que había sido una caracte-
rística fundamental de la política
hidrocarburífera, marcada, precisamente,
por el incesante aumento de los precios de
los combustibles, que se transformó en uno

de los principales arietes de la maximización
de renta por parte de las principales em-
presas del sector, con YPF a la cabeza.

Sin embargo, esa tendencia, que pare-
cía tomar nota de la situación imperante
en el mercado internacional del crudo, no
sólo no se consolidó en el tiempo, sino que
se revirtió con los sucesivos aumentos de
los precios de los combustibles producidos
durante el año.

Ahora, es importante tener en cuenta
que, junto con la rebaja de los combusti-
bles decidida a fines de 2014, el Gobierno
nacional fijó un nuevo precio de referencia
para el barril de petróleo comercializado
en el mercado interno, que pasó de los U$S
84 vigentes a fines de 2014, a los U$S 77,
que es el precio de referencia que las em-
presas refinadoras pagan a las producto-
ras desde enero de 2015.

Esa rebaja de U$S 7 en el precio inter-
no del barril abonaba, en principio, la per-
cepción que el Gobierno nacional había
decidido responder a un mercado interna-
cional en baja con medidas que permitie-
ran sostener una política de precios bajis-
ta, de modo tal de no continuar
convalidando la transferencia de renta vía
precios de los consumidores a los sectores

Aumentos en los combustibles

Los ganadores
ocultos de las PASO

Informe elaborado por Gustavo Lahoud. Coordinación: Claudio Lozano – Tomás Raffo
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del oligopolio hidrocarburífero. Tén-
gase en cuenta, en este sentido, que,
en el bienio 2013-2014, los precios
de los combustibles subieron, en pro-
medio, un 100% acumulado, lo cual
constituyó no sólo el alza más impor-
tante desde la asunción gobierno
kirchnerista en mayo de 2003, sino
que implicó la suba más significativa
desde la reestatización de la mayoría
accionaria de YPF en mayo de 2012.
Es más, si se contabiliza la trayectoria
de aumento de precios de los com-
bustibles entre mayo de 2012 y agos-

to de 2015, en algo más de tres años,
hemos acumulado un promedio supe-
rior al 200% de incremento. Pero, si
se tomara el caso de la nafta super-
que es uno de los combustibles más
comercializados- entre mayo de 2012
y agosto de 2015, su valor subió 227%,
tal como se ilustra en un gráfico de-
bajo que toma precios de referencia
para los cuatro tipos de combustibles
comercializados en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires en el período con-
signado. En este punto, es importante
señalar que la evolución alcista de los

precios en distintos puntos del inte-
rior del país ha sido más significati-
va, lo cual expone en forma contun-
dente el hecho de que el ajuste de
precios ha sido uno de los mecanis-
mos fundamentales de captación de
excedentes por parte de YPF y del res-
to de las empresas que conforman el
conglomerado del eslabón
downstream.

En efecto, con el paso de los me-
ses y en un contexto de profundización
de la caída de los precios internacio-
nales del crudo, aquellas señales de
fines de 2014, trastocaron en la
reasunción de un tipo de política
hidrocarburífera que consolida un
mercado interno con precios que se
transforman en subsidios directos a
los distintos eslabones de la cadena
del sector.

De esta manera, hoy tenemos la
paradoja que, aún ese precio de U$S
77 del barril de crudo en el mercado
interno- que es producto de la rebaja
antes señalada-, es entre un 35% y
un 41%  más alto que los actuales
precios de referencia más importan-
tes para nuestro mercado, el WTI del
mercado estadounidense y el Brent

Si querés anunciar en Malas Palabras,
o suscribirte mensualmente para su adquisición,

comunicate con esta dirección de mail
de nuestra oficina comercial.

anuncios.malaspalabras@gmail.com
o al teléfono  011 15 6000 1411



29

del Mar del Norte que, en agosto de
2015 oscilan entre los U$S 45 y U$S
50, respectivamente. En efecto, entre
julio de 2014 y agosto de 2015, los
precios de referencia internacionales
han bajado entre un 45% y un 50%
promedio, en relación a los valores vi-
gentes en junio de 2014, un mes an-
tes del comienzo de la caída genera-
lizada de precios.

No obstante ello, si observamos el
sendero de aumentos de los combus-
tibles líquidos comercializados en la
Argentina entre julio de 2014 y agos-
to de 2015- aún con la rebaja del 5%
que entró en vigencia en enero de
2015 y que en los primeros meses del
año ya fue absorbida por nuevos re-
ajustes-, nos encontramos con un dato
impactante: mientras que los precios
de referencia internacionales del ba-
rril bajaron entre un 45% y un 50%
promedio entre julio de 2014 y agos-
to de 2015, los precios de los com-
bustibles líquidos- nafta super, gasoil,
diesel especial y naftas Premium- au-
mentaron un 109% promedio en el
mismo período de tiempo, tal como
se refleja en el cuadro.

Por ende, el hecho que el Gobier-
no nacional haya retomado la senda
de los aumentos permanentes en los
precios de los combustibles, junto con
la adopción de otras medidas que van
desde rebajas impositivas en los tri-
butos a erogar en concepto de
comercialización de combustibles lí-
quidos y gas natural, hasta rebajas en
los derechos de exportación sobre
buena parte de los bienes de la ca-
nasta de energéticos- desde enero de
2015, las retenciones efectivas que
pagan las empresas exportadoras de
petróleo bajaron hasta el 1%, es de-
cir, casi se han eliminado- implica que
se ha consolidado la decisión estraté-
gica de subsidiar- por las distintas vías
descritas- el funcionamiento de un
sector oligopólico y cartelizado, cuya
cabeza es la YPF reestizada, que hoy
controla el 58% del mercado de los
combustibles líquidos en la Argenti-
na, el 40% de la extracción de petró-
leo y el 35% de la extracción de gas
natural.

En este escenario, el resto de las
empresas importantes del eslabón
refinación y comercialización de com-
bustibles líquidos- Shell (17%), Axion
(14%) Petrobras (5%) y Oil (3%)-
han seguido la tendencia alcis-
ta en materia de precios que
YPF ha liderado en estos úl-
timos tres años, al tiempo
que-en su conjunto- to-
das las empresas del
sector han obtenido
mayores márge-
nes de rentabi-
lidad en
refinación y
comercialización
de subproductos. En
concreto, hacia fines
de 2014, los márge-
nes de rentabilidad
en dólares en la
comercialización
de las variedades
de gasoil y naftas
han oscilado en aumentos que van en-
tre el 13% y el 20%, registrándose una
marcada presencia de YPF en el ni-
cho de los combustibles Premium. 

A su vez, el factor de utilización de
los tres complejos industriales de
refinación de YPF en el primer semes-
tre de 2015 fue de 95% en prome-
dio, registrando un crecimiento de
6,3% respecto a igual período del año
anterior, lo cual señala otro aspecto
relevante de la configuración estruc-
tural del sector, y que refiere a que
hay un déficit importante en materia
de inversión en el eslabón
downstream, que es la contracara del
altísimo factor de utilización de las
refinerías en la Argentina. Ante esta
situación, las políticas de optimización
de la capacidad instalada en materia
de refinación de combustibles, junto
con el sistemático aumento de la ren-
tabilidad en dólares de los precios de
los combustibles, han sido dos de las
tendencias determinantes en la evo-
lución del sector, lo cual ha profundi-
zado el fenómeno de cuello de bote-
lla en materia de oferta de
subproductos. Entonces, si la oferta
por carencia de nuevas inversiones en

refinación y trata-
miento de hidrocar-
buros, se mantiene en un
estancamiento, el modo de interven-
ción pública elegido para zanjar la si-
tuación es el aumento sistemático de
los precios de los combustibles, de
forma tal que se garantice la rentabi-
lidad del conglomerado empresarial
del sector.

En definitiva, el conjunto de políti-
cas gubernamentales dirigidas al mer-
cado hidrocarburífero, generan un
proceso de permanente transferencia
de recursos desde el sector público y
los consumidores, que es la tenden-
cia que el actual «encapsulamiento»
en el funcionamiento del sector
hidrocarburífero refuerza y consolida.

Es esta situación regresiva, justa-
mente, la que debe modificarse a tra-
vés de instrumentos de intervención
pública sobre el mercado, de forma
tal que los continuos aumentos de
precios en los combustibles líquidos,
decididos en forma colusiva por un
sector concentrado de la actividad
hidrocarburífera, no se transformen en
la permanente variable de ajuste so-
bre los bolsillos de los contribuyentes
y sobre el sector público en general,
que sigue subsidiando, por diversas
vías, el funcionamiento rentístico del
mercado de los hidrocarburos.
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La Argentina, de acuerdo a la
Constitución Nacional, está
vertebrada en un régimen republica-
no y federal.

De acuerdo a tal definición el Es-
tado está integrado por tres poderes
independientes entre sí: el Ejecutivo,
el Legislativo y el Judicial.

El Poder Judicial argentino al igual
que los del resto del mundo es el sec-
tor más conservador del Estado. Po-
see características que lo sitúan leja-
no al común de las personas casi in-
accesible a partir de su comporta-
miento elitista, autoritario,
antidemocrático. Casi monárquico.

Sólo aparece en el escenario pú-
blico en ocasión de un crimen horren-
do o de un escándalo de corrupción,
pero no trasciende su comportamien-
to en temas de familia, niñez y ado-
lescencia, mujeres, pueblos origina-
rios, medio ambiente.

En los últimos tiempos mucho se
ha hablado sobre su democratización
y es muy bueno que así sea.

Pero la pregunta del millón es: ¿En
qué consiste su democratización?

Para algunos es cambiar a un nú-
mero importante de jueces por otros

afines al gobierno. Es decir, cambiar
componentes de la corporación.

En oportunidad del debate de hace
un par de años aparecieron como «de-
mócratas» muchos magistrados que
son la personificación de las peores
cualidades que mencionaba más arri-
ba.

Por otro lado aparecieron otros
que son la representación de esta jus-
ticia lenta, con numerosos fallos re-
accionarios, de espaldas a las deman-
das populares de justicia.

Es entonces que se torna impres-
cindible debatir seria y profundamente
sobre la justicia que el pueblo necesi-
ta y reclama a gritos.

Es oportuno puntualizar algunas
cosas importantes.

En primer lugar a los jueces quién
los designa? La política.

Si analizamos la composición de
los Consejos de la Magistratura vere-
mos que están integrados mayori-
tariamente por representantes de los
partidos políticos mayoritarios.

En segundo lugar: todo el proceso
es prácticamente secreto. Las audien-
cias con los postulantes no son públi-
cas.

En la Provincia de Buenos Aires los
postulantes que aprueban el examen
teórico comienzan a transitar por los
despachos de legisladores, inten-
dentes y allegados a los partidos po-
líticos con representación en el Con-
sejo en busca de apoyos a su
postulación. Obviamente que eso ge-
nera compromisos que en algún mo-
mento deberán honrar.

Eso también explica algunos fallos,
favorables o no, del Jurado de Enjui-
ciamiento en ocasión del juicio políti-
co de algún magistrado.

De resultas de este funcionamien-
to las consecuencias del sistema es lo
que un prestigioso ex fiscal federal
definía: ‘hay un sector pequeño de
muy buenos jueces, un grupo más
chico de malos jueces y una enorme
mayoría de mediocres que espera fin
de mes para cobrar sus importantes
sueldos’.

Pero hay otro ingrediente que de-
fine al Poder Judicial argentino y es
que es el único sector donde sus tra-
bajadores no disponen de negociación
colectiva.

Precisamente cuando hacíamos
alusión al debate que se dio tiempo
atrás sobre la democratización del
Poder Judicial nadie mencionó ni tuvo
en cuenta esta lamentable realidad
que es contraria a los derechos de los
trabajadores judiciales, establecidos
en la Constitución Nacional.

A más de treinta años de la res-
tauración del sistema constitucional en
nuestro País es una vergüenza que
esto ocurra.

Por tal motivo desde la Federación
Judicial Argentina – FJA y desde la
Central de Trabajadores de la Argen-
tina- CTA Autónoma venimos desde
hace años proponiendo una verdade-
ra democratización en el ámbito de
la justicia que comience con la parti-
cipación popular en los órganos de
selección y designación de magistra-
dos, la publicidad de todos los proce-
sos y la concreción de la negociación
colectiva para los trabajadores judi-
ciales.

Democratizar
en serio la justicia

Por Hugo Blasco (secretario general de la Federación Judicial Argentina)

“Los
trabajadores

judiciales son
los únicos que

no disponen de
negociación

colectiva”
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El 30 de abril de 1977 Pepa Noia fue la primera en
llegar a la Plaza de Mayo para iniciar las rondas que treinta
y ocho años después aún sostienen el reclamo de memo-
ria, verdad y justicia. El 13 de octubre de 1976 su hija
María Lourdes -de 29 años- fue secuestrada junto con su
marido en Constitución y Pepa, en la búsqueda de algún
dato de su paradero, fue una de las catorce madres que
dieron origen al movimiento de las Madres de Plaza de
Mayo. Falleció a los 94 años en Buenos Aires y fue velada
en la Legislatura porteña a metros de la plaza que tantos
jueves la viera marchar.

«Yo llegué muy tempranito, dos horas antes de la hora
que acordamos. No había podido dormir en toda la no-
che. Fui a la plaza, no había un alma. Eran las palomas y
yo. Al ratito llegaron las otras mamás. […] Empezamos a
dar las vueltas porque no podíamos quedarnos quietas,
los policías nos hacían caminar», explicó en una de las
múltiples entrevistas en las que narró el origen de las
Madres. Así Josefina García que naciera en Orense en
1921 dio paso a nuestra «Pepa» Noia, el apellido de su
esposo. Luego de la división integró la Línea Fundadora y
era amiga entrañable de Mirta Baravalle y Nora Cortiñas.

El rEl rEl rEl rEl recuerecuerecuerecuerecuerdo de Noritado de Noritado de Noritado de Noritado de Norita

«Tenemos muchos recuerdos. Son 28 años de la calle,
caminando en la búsqueda», dice Norita y recuerda aque-
llos inicios, cuando Pepa fue la primera en llegar a la Pla-
za de Mayo un 30 de abril de 1977 «con la impaciencia
de que se iban a reunir y que iban a ver si
podían encontrar alguna respuesta a la búsqueda, en el
caso de ella, de su hija Lourdes».

«Desde ahí nos encontramos y caminamos todas jun-
tas por años y años. Pepa tiene el mérito de no haber
claudicado en la búsqueda, en sus principios, en la bús-
queda de verdad, de justicia», dice Nora y cuando dice
claudicado quiere decir que »de ninguna manera ella
hubiera aceptado esa reconciliación de la que se vie-
ne hablando, como no la vamos a aceptar nosotras».

«En esos principios de lucha también tenía en el res-
peto por los demás. Pepa era una mujer que se enojaba

sólo con la Justicia y con los curas, des-
pués siempre caminando juntas. Ella te-
nía mucha desilusión de la iglesia. Pepa
era católica y creía en Dios pero la igle-
sia… sabemos bien las desilusiones que
nos fueron dejando».

«Además, dentro de esa búsqueda
atendía su casa, su familia… tenía ese
amor por los nietos, ahora tenía bisnie-
tos… Marcó toda una historia, era un
persona con muchos razonamientos y
vuelvo a decir que es fundamental: no
pudo ser cooptada por ningún partido
ni corriente política y no iba a negociar
nunca esa búsqueda de verdad y justi-
cia que la llevó a caminar esas calles
de la República Argentina».

La MadreLa MadreLa MadreLa MadreLa Madre
que llegóque llegóque llegóque llegóque llegó
antesantesantesantesantes

Pepa Noia
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Por Juliana Godoy

* En qué marco ustedes encuentran
estos informes de inteligencia relaciona-
dos a la juventud y el rock?

* Los documentos forman parte del fondo
documental de la DIPBA, un extenso y por-
menorizado registro de espionaje político que
abarca toda la existencia de esa institución,
creada en 1956 y que funcionó hasta su di-
solución en el contexto de una reforma de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires en el
año 1998. Su archivo fue entregado a la CPM
en diciembre del 2000, quienes lo pusieron
a disposición pública en el 2003, ya sea para
consultas de información personal o como
material de investigación. A partir de este año
sobre todo, empezamos a difundir alguna
documentación a través de las redes sociales
de la CPM, dándoles un contexto, y a modo
de herramienta de difusión del archivo. En
ese contexto, en el mes de mayo hicimos una
primera entrega sobre el movimiento obre-
ro, subiendo conjuntos de documentos sobre
distintas movilizaciones. Y en el mes de julio
elegimos la temática «Vigilancia y rock» y ar-
mamos una serie que está compuesta por cin-
co entregas, que abarca desde la inteligen-
cia a lo que fue un intento de mega recital
en la ciudad de Lobos en 1970 y que preten-
día ser el Woodstock argentino; el seguimien-
to a la vuelta de Almendra y la gira que hizo
la banda entre el año ´79, ´80 y ´81 en oca-
sión de su regreso; todo un seguimiento y
relevamiento de información en relación a

las tribus urbanas y los distintos grupos que
siguen a las distintas bandas de rock; el in-
forme sobre el fallido recital de los Patricio
Rey y sus Redonditos de Ricota en Olavarría;
y por último un relevamiento en video sobre
un recital que organizó en su momento la
CORREPI (Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional) para denunciar el ga-
tillo fácil. La pequeña colección que armamos
relacionada con el rock abarca un espacio
temporal que va desde 1970 hasta 1997, e
intenta a través de sus entregas, mostrar dis-
tintas pinceladas de lo que fue la vigilancia
de la DIPBA a distintas expresiones del rock a
lo largo de esa temporalidad.

* ¿Cómo estaba registrado ese traba-
jo de inteligencia? ¿cuáles fueron los do-
cumentos con los que LA CPM trabajó para
la elaboración de esta serie «vigilancia y
rock»?

* El documento más típico de de los servi-
cios de inteligencia es el informe de inteli-
gencia sobre un acontecimiento o un hecho.
En este caso, los informe de inteligencia rela-
cionados a la gira de Almendra por ejemplo,
buscan establecer el mensaje de las letras , y
evalúan el carácter disolvente que tienen esas
letras, sobre todo advirtiendo que son men-
sajes que alientan al consumo de drogas, y
que puede desvirtuar la real composición de
la familia argentina promoviendo el amor li-
bre. Hay toda una serie de elementos en los
que la DIPBA intenta inmiscuirse. Nosotros ad-

La Comisión
Provincial por la
Memoria (CPM)
publicó a través
de sus redes
sociales la serie
«Vigilancia y
rock», una
selección del
Archivo de la
DIPBA (Dirección
de Inteligencia de
la Policía de la
Provincia de
Buenos Aires) que
pone de
manifiesto las
tareas de
inteligencia y
espionaje de la
Policía Federal
sobre algunas
manifestaciones
del rock y sus
seguidores.
Entrevistamos a
Magdalena
Lanteri, directora
del Programa de
gestión y
preservación de
archivos de la
CPM.
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vertimos que, en toda esta temporali-
dad, la preocupación está centrada
tanto en las bandas o el mensaje que
pueden tener sus letras en lo referido
a cuestiones políticas e ideológicas, de
carácter sociocultural, pero que tam-
bién se va corriendo hacia los segui-
dores de las bandas y la posible ma-
triz de conflictividad que puede ani-
dar en las concentraciones de estos
jóvenes en recitales. Esto se ve sobre
todo en el seguimiento del recital de
los Redondos, donde advierten pun-
tualmente la posición que pueden te-
ner estos seguidores contraria a la
policía. Hay un informe muy intere-
sante en relación al perfil de los se-
guidores de los Redonditos, en el cual
mencionan que hay melenudos y de
pelo corto; rubios y morochos; de San
Isidro y del Conurbano, advirtiendo
que no hay una cuestión de clase que
identifique a los seguidores. Y en ese
intento de identificar lo que constitu-
ye la identidad ricotera, advierten
puntualmente y subrayan el hecho de
que una de las características más
destacadas de la identidad de los
ricoteros, además de la cuestión con-
tra el consumo y la comercialización
de la cultura, es la posición contraria
a la policía, sobre todo a partir de la
muerte de Walter Bulacio, y el hecho
preocupante de que, para los segui-
dores de los Redondos, el mejor poli-
cía es el policía muerto.

* ¿Qué representan los jóvenes
para quienes encargaron y reali-
zaron estos trabajos de inteligen-
cia?

* Lo que aparece, no sólo en
este tipo de informes relacionados
con el mundo del rock, sino en ge-
neral a lo largo de los distintos in-
formes elaborados por la DIPBA, es
que los jóvenes son concebidos como
una potencial amenaza. A lo largo de
toda la historia de la DIPBA se mani-
fiestan ejes que son clásicos para cual-
quier tipo de servicio de inteligencia
de un Estado capitalista, en el que por
supuesto un sujeto obrero o un inte-
grante de un partido de izquierda es
un sujeto vigilado. En lo referido a la
juventud como grupo etario y con de-

terminadas características, se lo iden-
tificando claramente como una poten-
cial amenaza, ya no sólo por su efec-
tiva participación política en determi-
nadas actividades, sino por la natu-
raleza de su identidad juvenil que los
convierte en sospechosos. Nosotros
vemos, a través del análisis de estos
documentos, que la vigilancia refuerza
ese sentido de la peligrosidad del jo-
ven.

* ¿Qué implica que este traba-
jo de inteligencia se haya realiza-
do hasta muchos años entrada la
democracia?

* Nos lleva a pensar primero que
el accionar de la inteligencia es cons-
titutivo del Estado moderno. No ya de
un Estado capitalista, porque es co-
nocido que países con regímenes co-
munistas también tuvieron sistemas de
vigilancia e inteligencia por parte del
Estado. También es interesante pen-
sar en el caso de la DIPBA en la tem-
poralidad y en la existencia de un ser-
vicio, que si bien fue creado bajo el
gobierno militar de la Revolución
Libertadora, persistió y siguió realizan-
do sus tareas a lo largo de gobiernos
democráticos. Además, cuando reci-
bimos los documentos advertimos que
la DIPBA estaba en constante comu-
nicación con un conjunto de institu-
ciones vinculadas con la inteligencia
de otras policías provinciales, de la
Policía Federal, de la Prefectura, de la
Gendarmería, de la tres Fuerzas Ar-
madas, del Poder Ejecutivo Nacio-

nal y provincial. Podemos señalar que
a lo largo de toda la historia reciente,
numerosas miradas desde el Estado
se han posado sobre la ciudadanía
para tratar de advertir la posible peli-
grosidad de las acciones de los indi-
viduos. En ese sentido, más allá de la
legalidad de esas acciones en la me-
dida que están amparadas en algu-
nas leyes, uno puede poner en cues-
tión la legitimidad de esa vigilancia.

* La DIPBA fue disuelta en el
´98, sus archivos fueron descla-
sificados y puestos a disposición
pública, pero, ¿podemos decir que
persiste esta concepción de los jó-
venes en tanto potencialmente
peligrosos?

* En principio me animaría a de-
cirte que sí, y sobre todo si uno lo pien-
sa desde el Estado y sus fuerzas re-
presivas, vinculadas a la juventud y
determinada clase social. En ese sen-
tido, tanto acá en la ciudad de La Pla-
ta como lo que ocurre en otras partes
del país, los últimos acontecimientos
vinculados al «gatillo fácil» y los casos
de violencia institucional demuestran
que las fuerzas de seguridad primero
disparan y después preguntan. Y esa
vulnerabilidad en que se encuentran
los jóvenes, no solamente para ser
espiados sino para ser reprimidos, me
hacen pensar que, lejos de haber ter-
minado, se profundiza.
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Los títulos a los que nos tiene acostumbrados Francis-
co nos arrastran a un tema demasiado sensible: el aborto.

Al proclamar la apertura del «Año Santo De La Miseri-
cordia», anunció el perdón de las penas eclesiásticas liga-
das al «aborto intentado y ejecutado». Pero su documento
incluía algo menos llamativo aunque fundamental para
los nuevos caminos de la Iglesia: se trata de un acerca-
miento a la «Fraternidad San Pío X», considerada cismáti-
ca, desde su fundación, en 1970, por Monseñor Marcel
Lefebvre.

En la palabra de Bergoglio el Jubileo de la Misericor-
dia es ocasión para reencontrarse con esta «sociedad in-
ternacional de sacerdotes católicos tradicionales» y los fieles
que se conecten con ellos.

En su documento de setiembre de 2015, declarando
los objetivos del Jubileo, dedicó palabras llenas de afecto
para los enfermos, los presos y los excluidos. Pero eviden-
temente el tema sugestivo fue el aborto. El canon 1398
castiga a quienes procuren el aborto, si éste se produce,
con excomunión «latae sententiae», es decir, pena aplica-
da automáticamente después del pecado. Esa excomunión
está pensada para llamar la atención sobre la gravedad
del acto y para provocar el arrepentimiento. Sólo el obis-
po tiene potestad de levantar la excomunión, aunque pue-
de delegarla. De hecho lo hace fácilmente y está amplia-
mente otorgada.

Las complicaciones del Derecho Canónico y sus
vericuetos son problema de sectores ligados a las estruc-
turas, teología, moral y burocracia vaticanas. Pero Fran-
cisco es latinoamericano, acostumbrado a vivir cerca del
creyente de a pie. Menos dogmático y más humano.

Dejando de lado elucubraciones doctas, escribe: «Pien-
so en forma esencial en todas las mujeres que han recu-
rrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que
las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama
existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que
llevan en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y

dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto. Sin em-
bargo sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede
conseguir no perder la esperanza del perdón de Dios…»

Sanar la herida del corazón, más que juzgar la grave-
dad de la falta o aplicar sanciones es la consigna del Papa
dirigida a todos los sacerdotes en este año jubilar; «no
obstante cualquier cuestión contraria».

El Cristo del Evangelio ha sido enviado a sanar los co-
razones afligidos. Es el Cristo que mira a la multitud y
siente compasión porque lo están siguiendo durante mu-
chos días, están cansados y hambrientos; por eso busca
ofrecerle unos panes, cura a sus enfermos, consuela a los
afligidos y les habla del Padre, «rico en misericordia».

Proclamar 2016 como año santo de la misericordia
puede cambiar algo en un mundo agobiado de muertes.

El año de Jubileo es una tradición tomada del An-
tiguo Testamento. Si en la tradición judía se exigía la
devolución de la libertad a los esclavos, en la Iglesia
se buscó el retorno de los alejados y de los excluidos
como consecuencia de pecados, sanciones o circuns-
tancias personales.

En el segundo aniversario de su elección, Francis-
co proclamaba su decisión de iniciar un año de Jubi-
leo: «Toda la Iglesia podrá encontrar en este Jubileo
la alegría de redescubrir y hacer fecunda la miseri-
cordia de Dios, con la cual todos somos llamados a
dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro
tiempo».

Como si hubiera llegado el momento de apresu-
rar la marcha, el Papa Jesuita quiere revisar también
los procesos jurídicos que definen la nulidad matri-
monial.

Jubileo

Las heridas
del corazón

Por José María Barbano
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