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Mientras Messi y Cía
nos atrapan, pibes y
pibas de todo el mun-
do juegan su certa-
men de Fútbol Calle-
jero. Solidaridad, res-
peto e igualdad son
los valores. Los mis-
mos que buscamos
todos los días en
otras ‘canchas’.



22222

es una publicación del



33333

Revista mensual editada por el

IPID
INSTITUTO POR LA IGUALDAD
Y LA DEMOCRACIA

www.ipidar.org

Calle 54 Nro. 667 e/8 y 9 -  La Plata
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

CARTA DE LECTORES
carlosfanjul@hotmail.com

revista.malas.palabras@gmail.com

Revistamalaspalabras.blogspot.com
http://www.facebook.com/revistamalaspalabras

FUENTES DE INFORMAFUENTES DE INFORMAFUENTES DE INFORMAFUENTES DE INFORMAFUENTES DE INFORMACIONCIONCIONCIONCION
 La Olla , Agencia Pelota de Trapo,

Agencia Popular de Noticias, ACTA y
Periódico Resumen Latinoamericano.

FOFOFOFOFOTTTTTOGRAFIAOGRAFIAOGRAFIAOGRAFIAOGRAFIA
Secretaría de Prensa de ATE Provincia,

Secretaría de Prensa de la CTA

ILILILILILUSTRAUSTRAUSTRAUSTRAUSTRACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES
Alejo Arrecigor

DISEÑO DISEÑO DISEÑO DISEÑO DISEÑO Y DIAY DIAY DIAY DIAY DIAGRAMAGRAMAGRAMAGRAMAGRAMACIONCIONCIONCIONCION
BAT - Tels. 0221 15 5414253

IMPRESIÓNIMPRESIÓNIMPRESIÓNIMPRESIÓNIMPRESIÓN
IMPRENTA VICNA

Rondeau 1751 - CABA
 Tel.  011 4306 7172

Registro de la Dirección Nacional del Derecho
de Autor (DNDA) en Trámite. Los textos que se
publican son de exclusiva responsabilidad de sus
autores y no expresan necesariamente el pensa-
miento de los editores. Se autoriza la reproducción
total o parcial del contenido, citando la fuente.

Posibilismo
Por Carlos Fanjul

DISTRIBDISTRIBDISTRIBDISTRIBDISTRIBUCIONUCIONUCIONUCIONUCION
En La Plata y Provincia de Buenos Aires:

Juventud ATE-CTA

En Capital Federal y el resto del país:
Cooperativa de Trabajo Comunidad

DIRECTDIRECTDIRECTDIRECTDIRECTOROROROROR
Carlos Fanjul

CONSEJO EDITCONSEJO EDITCONSEJO EDITCONSEJO EDITCONSEJO EDITORIALORIALORIALORIALORIAL
Hugo Godoy, Víctor Mendibil, Graciela

Iturraspe,  Adolfo Aguirre, Marcelo Ponce
Núñez, Roberto Cipriano, Enrique Fidalgo,

Marta Maffei, Eduardo Macalusse,
Ricardo Peidro, José Rigane y Hugo Amor

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIO DE REDARIO DE REDARIO DE REDARIO DE REDARIO DE REDAAAAACCIONCCIONCCIONCCIONCCION
Rosario Hasperué

PRPRPRPRPRODUCCION GENERALODUCCION GENERALODUCCION GENERALODUCCION GENERALODUCCION GENERAL
Juliana Godoy

ESCRIBEN EN ESTE NUMERESCRIBEN EN ESTE NUMERESCRIBEN EN ESTE NUMERESCRIBEN EN ESTE NUMERESCRIBEN EN ESTE NUMEROOOOO
Ariel Alvariz, Diego Sánchez Follis, Bruno
Dobrusin, Leandro Fontella, José María
Barbano, Ramón Gómez Mederos, Julio
Gambina, Alfredo Grande y Carlos Bello.

Los tipos te viven corriendo, para que vos limites tus sueños.
Basta con que te animes a plantear algo distinto, que cambie las
cosas, que abra cabezas, para que te fusilen con un: «¡Pero eso
no es posible! Fijate como es en el resto del mundo».

Y está bien. Cuando te fijás cómo es en otras partes, ves que
es igualito que aquí. Y el tipo parece que te pone la tapa.

Ahora bien. Si el esquema general es que diez vivos la pasan
fenómeno, y el resto empuja y empuja (o a veces algunos ni si-
quiera tienen qué empujar), ¿dónde está escrito que está bien
así y que no es bueno darlo vuelta como a la tortilla?.

¿En la Biblia?, ¿La Constitución Nacional?, o ¿El Reglamento
de Transgresiones y Penas de la AFA?...

En Brasil ya rueda la pelota y todos, pero todos, todos, estamos
como embobados con la tele. Y, la verdad, si nos garantizan que
nos van a dejar tranquilos hasta el mes que viene, firmamos ya
mismo.

Pero igual está bueno observar que, en opusto a la fiesta de
Messi y los negocios de Blatter, se desarrolla otro mundial distinto,
que juegan pibes y pibas de las barriadas del mundo entero, y
que, lejos de los dólares primer mundistas, resuelven cada parti-
do de una manera diferente. Es que en el Fútbol Callejero, valen
los goles en el otro arco, pero también qué equipo fue el más
respetuoso, o el más solidario, o el que representó mejor otros
valores que, no por casualidad, son los mismos que levantamos
cada uno de nosotros en otro tipo de peleas, en otras ‘canchas’.
También mundiales, pero de las que dependen directamente
nuestra vida, y nuestra dignidad.

En este número –mientras no nos despegamos de la tele- les
proponemos recorrer algunas experiencias de lucha que se pro-
ponen revolear la tortilla por el aire para que todo se dé vuelta.

Que la CTA haya sido designada, en la figura de nuestro cumpa
Fito Aguirre, como miembro de la conducción de la Confedera-
ción Sindical Internacional, demuestra que había una manera
opuesta para ser legitimado, que sacarse fotos con Tomada.

Que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
un joven de Che Pibe haya dicho lo que tantos otros quieren que
se diga, es prueba también de que las viejas peleas, germinan
con lo nuevo. Y de que hay una variante al posibilismo.

Y así con las luchas que se dan contra el fracking, o contra el
acuerdo con el Club de París y contra la mansa entrega de nues-
tros bienes comunes, en un modelo prolijo, pero igual de capita-
lista que los anteriores.

Por eso también, en la contratapa, esta vez nos abrazamos
del Che.

Porque apostamos a seguir siendo realistas…para así soñar lo
imposible
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por C. F.

El fútbolEl fútbolEl fútbolEl fútbolEl fútbol
de la callede la callede la callede la callede la calle

«Las protestas no son contra el
fútbol, sino contra ciertas políticas
de Estado y problemas que se deri-
van de la realización de Mundial»,
enfatiza Sergio Haddad, educador
popular brasilero y desde su juven-
tud militante-dirigente de muy diver-
sas organizaciones sociales, duran-
te una entrevista que fue publicada
por el portal Rebelión.

Haddad, que fue en el 2001 uno
de los co-fundadores del Foro So-
cial Mundial, se desempaña hoy
desde la ONG «Acción Educativa»
(Ação Educativa), como uno de los
promotores del 3er Campeonato
Mundial de Fútbol de la Calle que
se realizará en San Pablo entre el
1ro y el 12 de julio próximos, casi
en paralelo con el acontecimiento
deportivo que ya tiene paralizado a
los amantes futboleros del mundo
entero.

Se trata del ‘otro Mundial’, en el
que no aparecen ni Messi, ni Iniesta,
ni Neymar, ni Cristiano Ronaldo, ni

mucho menos las montañas de ne-
gocios que rodean al mercantilizado
fútbol moderno. Completamente dis-
tinto, y con la participación de jóve-
nes provenientes de 32 países, el
Mundial de Fútbol Callejero Brasil
2014 se disputará en los espacios
públicos más emblemáticos de San
Pablo.

Todos los equipos que participa-
rán de este torneo representan a
distintos proyectos sociales de dife-
rentes países, que tienen en común
la utilización de la metodología de
Fútbol Callejero para abordar pro-
blemáticas como la exclusión, la dis-
criminación y la violencia.

El Fútbol de la Calle nació en la
Argentina de los años noventa en el
barrio Chaco Chico, en Moreno, ciu-
dad emblemática del gran Buenos
Aires. Venía de la mano de una pro-
puesta de recuperar el
protagonismo y el diálogo entre jó-
venes en un barrio en el que la vio-
lencia atravesaba todas las relacio-

nes: familiares, escolares, comuni-
tarias. Su impulsor fue Fabián
Ferraro, creador también del club
Defensores del Chaco y referente
mundial por sus programas
inclusivos a partir del fútbol. Hoy en
la Argentina, la entidad Fútbol para
el Desarrollo (FuDe), con sede en
Moreno, es inspiradora y miembro
del Movimiento Social de Fútbol
Callejero, cuyo creador es también
el argentino.

Los objetivos de este otro Mun-
dial son garantizar el derecho a ju-
gar, pensar y practicar deporte como
herramienta para superar situacio-
nes de vulnerabilidad social de ni-
ños, adolescentes y jóvenes, y pro-
porcionar un debate sobre las ac-
ciones no violentas para lograr for-
mar una cultura de paz.

Para entenderlo mejor, desde las
profundidades de su concepto, el
Fútbol Callejero tiene algunas reglas
que lo diferencias del fútbol conven-
cional.

Casi en paralelo con la
cita futbolera mundial
que ya nos tiene a todos
con los  ojos puestos en
Brasil y con los pelos de
punta, se desarrollará por
tercera vez una experien-
cia social de variados al-
cances. El Mundial de
Fútbol Callejero emerge-
rá nuevamente como la
contracara del obsceno
mundillo de negocios y
negociados que rodean a
Messi, Neymar y compa-
ñía. Pibes y pibas desta-
carán valores solidarios,
de igualdad y respeto,
que a la hora de definir un
partido tendrán el mismo
valor que haber metido la
pelota en el arco contra-
rio.

El ‘mediador’ decide con los pibes y pabas el resultado final
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En los equipos no hay distinción
de sexos (juegan hombres y muje-
res juntos), no participan árbitros,
sino mediadores y los partidos se
dividen en tres tiempos:

En el primer período, se definen
las reglas de juego, basadas en cier-
tos valores como respeto, solidari-
dad, cooperación, tolerancia. Y se-
gún las mismas se definen los pun-
tos.  En el segundo momento, se
juega el partido según dichas reglas.

Y en el tercero los dos equipos
evalúan si los acuerdos iniciales fue-
ron cumplidos y a partir de enton-
ces se decide quien es el vencedor.
El mediador tiene el papel de dirimir
conflictos y en tanto que educador,
promueve los valores acordados por
los dos equipos. Se ganan puntos
tanto por goles como por respeto de
esas reglas, por lo que no necesa-
riamente ganará el partido el equi-
po que más goles haya marcado.
Puede hacerlo el que haya tenido al
jugador más solidario con sus com-
pañeros o leal con los adversarios,
o aquel que se haya podido sobre-
poner a una adversidad del juego.

Desde su nacimiento hasta aho-
ra cerca de 600 mil jóvenes en el
mundo entero practican el Fútbol
Callejero.

El fútbolEl fútbolEl fútbolEl fútbolEl fútbol
como mensajercomo mensajercomo mensajercomo mensajercomo mensajerooooo

del cambiodel cambiodel cambiodel cambiodel cambio

Según reflexiona el brasileño
Haddad «el futbol es parte de la cul-
tura de nuestros pueblos. Una re-
creación para los niños y jóvenes de
todas las clases sociales. Ahora
bien, como todo en nuestra socie-
dad, el fútbol vive un proceso muy
fuerte de mercantilización, que in-
cluye los partidos, los campeonatos
y los jugadores. Al mismo tiempo
que los intereses económicos domi-
nan este deporte, se da también un
proceso fuerte de elitismo y des-
igualdad en la profesión de jugador.
Con pocos que ganan fortunas y
muchos que apenas logran sobre-
vivir. Es, sin duda, un reflejo directo

de lo que vive la sociedad mundial
en general, y nuestros países en
América Latina, en particular. So-
mos campeones de la concentra-
ción del ingreso, producto de las
políticas neoliberales de los últimos
años. Unos pocos jugadores son
presentados como «héroes» del
mercado, de la juventud y de gran
parte de la población. Y proyectan
la falsa ilusión del ascenso social por
medio del fútbol, cuando sabemos
fehacientemente que son muy es-
casos los que participan de esta pro-
moción social si tenemos los millo-
nes que practican este deporte en
el mundo entero».

«La pregunta clave –prosigue- es
si el fútbol, como cualquiera otra
práctica social, deportiva o cultural
puede servir a otros valores en una
sociedad marcada por el mercado
y el consumo... Este es, sin duda, el
gran desafío de aquéllos que pen-
samos que es posible construir otro
mundo, basado en valores de justi-
cia social, solidaridad, democracia
verdadera».

Respecto de a las grandes
movilizaciones sociales que desde
junio del año pasado han atravesa-
do Brasil en torno a hechos ligados
al Mundial, Hadad analiza que «las
movilizaciones no son contra el fút-
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bol. Son contra los gastos efectua-
dos por los gobernantes para orga-
nizar el Mundial frente a los preca-
rios servicios públicos ofrecidos en
educación, salud, transporte etc.
Esas protestas también van dirigi-
das contra la violación de los dere-
chos esenciales, como por ejemplo
la expulsión de familias de sus vi-
viendas para liberar los terrenos
donde se construyeron los estudios.
O contra el aumento de la prostitu-
ción que viene de la mano del turis-
mo futbolístico. No puedo negar que
también parte de las protestas son

dirigidas contra la Federación Inter-
nacional de Fútbol Asociado (FIFA),
no solo por las condiciones que im-
pone junto con sus grandes
sponsors para realizar el Campeo-
nato y que son aceptadas por el
Gobierno, sino también y sobre todo
por lo que representa en términos
de mercantilización del deporte y la
corrupción que viene de la mano».

«En medio de ese contexto, el
Mundial de Fútbol Callejero «se
muestra como una alternativa sim-
bólica a los valores actuales domi-
nantes, para los cuales el mercado

es más importante que el ser huma-
no. Es una pequeña semilla que se
junta con otras iniciativas que pro-
mueven otros valores. No pienso
que pueda ser un contrapunto al
Mundial y tampoco tiene esa inten-
ción. Lo que queremos es ir cons-
truyendo un movimiento que pueda
ser una alternativa a largo plazo.
Que junto con otros movimientos y
acciones ayude a pensar en cons-
truir otro futuro para la humanidad
basado en valores diferente y el res-
peto de los valores esenciales de la
persona».

Defensores del Chaco

Los códigos del fútbol
Aquí vale recordar que el proyecto Defensores

del Chaco, que resultó la primera siembra de todo
esta estructura mundial, nació como quedó expre-
sado en el barrio Chaco Chico, de Paso del Rey, al
oeste del Gran Buenos Aires.

Fabián Ferraro, es un ex jugador del ascenso,
que pensaba en un futuro social diferente, con el
deporte como nexo. La escenografía de los prime-
ros pasos contaba con un baldío y un cartel soña-
dor colgado del alambrado: «Próximamente
polideportivo». En esa época de vestuarios imagi-
narios, 50 chicos jugaban en el potrero con aspira-
ciones de club. Hoy, ese anuncio se convirtió en un
predio con una afluencia de cientos de personas de
escasos recursos. Ferraro relató que «un día ví a
unos pibes, que integraban dos bandas enfrenta-
das entre sí, jugando un partido en un potrero. Me
llamó la atención que pudieran jugar lo más bien, y
le pregunté cómo era eso a uno de los chicos. Me

dijo «porque hay códigos» cuando se trataba de un
partido de fútbol, y ahí empecé a pensar que ese
era el camino, para pensar en juntarlos y que esos
códigos se extendieran al resto de sus vidas».

Tiempo atrás contaban que el Mundial los «obli-
gaba» a relacionarse con las grandes corporacio-
nes del fútbol, pero que en la institución tienen bien
claro las circunstancias y las formas de aquellos
con quienes tratan. «De la AFA aceptamos la ropa
y de la FIFA que adhiera, pero el torneo no lo abre
Blatter, sino los chicos. Lo que hacemos nosotros
es aceptar esos recursos, pero sabemos con quién
estamos jugando», relataban.

No olvidan que, más allá de cualquier aporte
externo la importancia de la experiencia radica en
la necesidad de apoyar a los chicos en su sueño
del camino a la fama, pero inculcando otros valo-
res: «Que jugar al fútbol profesional no sea la sal-
vación económica, sino una parte de su formación».

Las delegaciones de todo el mundo
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La verdadera cara del mundial brasilero, el de
las estrellas multimillonarias, las modernidades ar-
quitectónicas y tecnológicas, las recepciones lujo-
sas para las tapas de las revistas internacionales,
y las caras sonrientes de hermosas modelos (con
sus respectivos acompañantes del sheet set), con-
tratadas especialmente para mejorar el fastuoso
marco, emergió como nunca con el comienzo del
certamen.

Como respuesta al descontento de muchos
sectores populares por el desproporcionado gas-
to público ‘para que nada falte’ -tal cual venía pre-
sionando la Federación Internacional del Futbol
Asociado (FIFA)-, en la medida de que se fueron
acercando las horas para que la pelota empezara
a rodar, una invasión de glamour nacional e inter-
nacional comenzó a invadir a medios de comuni-
cación o escaparates callejeros.

El acontecimiento será el más costoso de toda
la historia futbolera, con un gasto de 11.754 millo-
nes de dólares, casi el doble de los 6 mil millones
aceptados en el  presupuesto original, y, más allá
de lo que esto repercute negativamente para la
imagen del gobierno de Dilma Russeff, (que ha
aportado el 83% de esa cifra, básicamente, en
construcción de estadios, obras viales y de trans-
porte público, y para refacción de aeropuertos),
para la mayoría de los críticos semejante cifra no
hace más que demostrar la voracidad inagotable
del mundo de ficción y en paralelo que fabrica el
máximo organismo futbolero.

Con el siempre tan mentado cuento del aporte
de inversiones privadas, o extranjeras, a favor del
país organizador, la FIFA otorga primero, y estran-
gula a partir de allí, para que nada de la fiesta pri-
mer mundista se vea opacada con algún rasgo de
tercermundismo ‘que tan mal le hace a la practica
activa del deporte’ (diría el gordo Muñoz en algu-
no de sus epopéyicos relatos para el establish-
ment).

La FIFA que no permite que la política o los
gobiernos interfieran con el sagrado juego (y mu-

cho menos con sus sagrados negocios), obliga en
cambio a políticos y gobernantes de turno a que
acepten sus imposiciones, que sí se permite.

Hace pocas semanas, Joseph Blatter a punto
estuvo de impedirle a Uruguay su participación en
el Mundial, por entender que el gobierno oriental
había incidido en la masiva renuncia de los miem-
bros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF),
a raíz del conflicto surgido en el país por la violen-
cia en los estadios.

En una reciente producción de nuestros com-
pañeros de La Olla TV, el economista e integrante
de la Universidad de General Sarmiento, Carlos
Sprei, que vivió los últimos 37 años en Brasil, con-
sideró que el descontento popular comenzó «cuan-
do la gente empezó a conocer el valor de las
obras».

Tampoco se acepta que todas las ciudades
sedes hayan firmado acuerdos con la FIFA, acep-
tando exigencias inadmisibles. «La FIFA entra
como un tractor, prohíbe a los vendedores ambu-
lantes, dicta sus leyes, sus fiscales, y la gente sien-
te que la FIFA y sus patrocinadores son los únicos
que obtienen beneficio de la copa», analizó Sprei.

El economista, que banca con fuerza al gobier-
no brasilero en su política social reciente («con
los planes del gobierno 30 millones de habitantes
salieran de la pobreza y hoy conforman la nueva
clase media»), vaticina que esto no le resultará
gratuito a Dilma, que se prepara para su reelec-
ción.

Considera que la imagen que quedará luego
del Mundial es la de un gobierno complaciente con
la «prepotencia de la FIFA, que formó casi un es-
tado de excepción», y la de un gran espectáculo
mundial «montado para la televisión y no para la
gente».

El Mundial
de Blatter

por C. F.

Joseph Blatter, el capomafia de la FIFA
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De Fiorito a
Washington

Un adolescente de la Fundación Che Pibe, en representación de organizaciones de
defensa de la niñez y la adolescencia de América Latina y el Caribe, denunció ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución punitoria
a la que están expuestos los jóvenes y rechazó la baja en la edad de punibilidad.

 «Que se apliquen
las leyes vigentes de
protección para la ni-
ñez», pide Axel Soto, un
adolescente de 17 años
de Villa Fiorito, Lomas
de Zamora, que tuvo la
oportunidad de denun-
ciar ante la Comisión
Interamericana de De-
rechos Humanos
(CIDH), en Washington,
la criminalización a la que son so-
metidos a diario jóvenes de los ba-
rrios más populares de Latinoa-
mérica.

En un hecho inédito, Axel expu-
so junto a otra joven de Guatemala
en representación de la Red de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes
(REDNNYAS), respaldada por la
Red Latinoamericana y Caribeña
por la Defensa de los Niños, Niñas
y Adolescentes (RED-LAMYC), que
solicitó la audiencia al organismo
ante la creciente tendencia punitiva
juvenil en la región.

«Desde mi punto de vista faltan
más medidas socioeducativas en
los barrios, capacitación para mu-
chos funcionarios que
trabajan con la niñez y la
adolescencia y que se
apliquen las leyes que
protegen a niños y jóve-
nes, algo que hoy no ocu-
rre», le aseguró Axel a
Malas Palabras.

El adolescente leyó un
documento elaborado en
el marco de distintos ta-
lleres realizados con ni-
ños y jóvenes, entre oc-
tubre y noviembre del
anterior, y que en el país
coordinó el Colectivo Ar-
gentino por los Derechos
de la Infancia, para fun-
damentar, entre otros

blemáticas de la región,
pese al contexto econó-
mico favorable de la
mayoría de los países. El
intento de equiparación
de delitos de jóvenes
con los de adultos, vio-
lencia policial, detencio-
nes ilegales, y la ausen-
cia de planes en lugares
de encierro son las dife-
rentes aristas que expu-

sieron.
Sin lugar a dudas, la presenta-

ción marca un precedente. «Son los
propios niños los que expusieron
cómo se vive en Latinoamérica y los
que denunciaron no sólo a los esta-
dos, sino también a los medios de
comunicación que favorecen un dis-
curso persecutorio hacia ellos mis-
mos», agregó a esta revista,
Marcela Val, coordinadora de la Fun-
dación Che Pibe.

Por cierto, en esta oportunidad
los adolescentes expusieron y los
adultos tomaron nota. El presidente
de la Comisión Interamericana, Fe-
lipe González, acompañado por el
ex titular del organismo, Jesús

Orozco, y la relatora para
los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia, Rosa
María Ortiz, celebró la
participación de los jóve-
nes.

DifDifDifDifDiferererererenciasenciasenciasenciasencias
de cde cde cde cde claselaselaselaselase

En el inicio de la re-
unión, Axel se refirió a la
discriminación y la dife-
rencia estatal. «El trato
hacia un joven de zonas
marginadas no es el
mismo con aquel, cuya
familia tiene poderío
económico o político, lo

puntos, el rechazo a la baja en la
edad de punibilidad que distintos
sectores promueven en el continen-
te.

Si bien no es vinculante, la pre-
sentación busca que la Comisión
Interamericana -dependiente de la
Organización de Estados America-
nos (OEA)- se valga de sus compe-
tencias para promover en los paí-
ses miembros acciones que tiendan
a amparar los derechos de niños,
niñas y adolescentes que llegan a
las instancias de control penal.

Integrante de la Fundación Che
Pibe de Lomas de Zamora, Axel
asumió la representación de Améri-
ca del Sur para darle voz a las pro-

por Diego Sánchez Follis

Axel Soto
expone
ante la
CIDH
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que le permite en la mayoría de los
casos salir con antelación del siste-
ma penal, como si no hubiera pasa-
do nada».

A lo largo de diez minutos, el jo-
ven de Fiorito junto a la muchacha
guatemalteca –en representación
del Caribe– ratificó su profundo re-
chazo a la propuesta de bajar la
edad de punibilidad, que en

Argentina se presenta con fre-
cuencia asociada a una circunstan-
cia electoral, y, además, expresaron
distintas propuestas a llevar cabo
como políticas integrales basadas
en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño (CIDN), ade-
más de medidas de contención en
los barrios.

«Los felicitamos por su dedica-
ción, su interés, su compromiso –
dijo, a modo de cierre el titular de la
Comisión– Ha sido muy interesante
para la Comisión Interamericana
tener estos testimonios directamen-
te de ustedes, como personas
involucradas en el tema. Lo mismo
para los adultos, que nos han dado
un punto de vista interesante».

 «Los pibes no son responsables
de todo, un chico no consigue dro-
gas o armas solo. Por eso pedimos
que no se baje la edad de

imputabilidad y que los
medios no criminalicen
a los pibes: sucede algo
y los medios a los prime-
ros que lo apuntan es a
los pibes», reflexiona
Axel. Este joven -surgi-
do del mismo barrio que
alguna vez vio en sus
calles a un adolescente
que se convertiría en
astro del fútbol mundial,
como Diego Maradona-
habla con humildad,
pero con el conocimien-
to de la lucha que tiene
que dar para que se res-
peten sus derechos, y
los de tantos como él.

Tiene seis hermanos
y sus padres trabajan
todo el día. Está en

cuarto año del secundario y aún no
tiene decidido que hará más adelan-
te, aunque no le preocupa. «La vida
te sorprende en cualquier momen-
to», reflexionó con una sonrisa. Es-
tudia instalación de redes de infor-
mática «para tener un trabajo digno
el día de mañana» y asiste los talle-
res de murga de la Casa Joven, uno
de los emprendimientos de la Fun-
dación Ayuda a la Niñez y Juventud
Che Pibe, integrante del Colectivo
Argentino de los Derechos de la In-
fancia, y lugar que sirvió para su cre-
cimiento personal.

TTTTTambién en Pambién en Pambién en Pambién en Pambién en Parararararaaaaaguaguaguaguaguayyyyy

«Los pibes desarrollaron su de-
recho a la participación protagónica
en cuestiones que tienen que ver
con sus propias vidas. La misma
Convención de los Derechos del
Niño dice que tienen el derecho a
ser escuchados y a organizarse a
favor de sus intereses. Se necesita
aún más participación popular», afir-
mó Marcela Val.

En efecto, la presentación en
Washington no fue si no más que
un paso en la lucha que llevan ade-
lante las organizaciones de infancia
para el cumplimiento de los dere-

chos, que tuvo su correlato reciente
en la Asamblea que realizó la OEA
en Asunción del Paraguay a princi-
pios de junio.

Allí, adultos, niños y adolescen-
tes de la REDNNYAS y la Red de
Coaliciones del Sur, entre los que
estuvo Axel, presentaron un mani-
fiesto en el que criticaron la militari-
zación de los barrios, y las muertes
vinculadas a las violencias del Es-
tado como la falta de los servicios
de salud, contaminación, y protes-
taron con pancartas ante cancilleres
y embajadores.

La exposición de ese documen-
to formaba parte, entre otras razo-
nes del contexto actual de la pro-
vincia de Buenos Aires, donde el
gobernador Daniel Scioli declaró la
Emergencia en Seguridad Ciudada-
na y habilitó la presencia de más
policías en las calles, una de las
principales preocupaciones para or-
ganizaciones y jóvenes.

«La policía y la gendarmería para
a los jóvenes por portación de ros-
tro. Si un pibe lleva una gorra vise-
ra, la policía puede hasta detenerlo
y llevarlo a la comisaría, sólo por
cómo está vestido. Eso es grave
porque cada uno tiene derecho a
vestirse como quiere», apuntó Axel.

Su afirmación no es menor.
Como dijo el joven de Fiorito se
adeuda la plena implementación de
normas de infancia: en la provincia
la ley 13.298 del Sistema de Promo-
ción y Protección de Derechos del
Niño, y su equivalente nacional la ley
26.061, ambos con lineamientos y
organismos pendientes de aplica-
ción.

Axel hizo hincapié que en los
barrios hace falta «más medidas
socioeducativas: centros culturales,
deportivos, y de fomento para estu-
dios y oficios».

Sin embargo, la Emergencia que
declaró el Gobernador supone más
policías, armamento y patrulleros.

Por eso, su lucha y la de Che
Pibe tiene razón de ser.

Para el que no quiere escuchar,
hay que gritar más fuerte.

Axel con Marcela Val, en Paraguay
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por Bruno Dobrusin (Asesor de la Secretaria de Relaciones Internacionales de CTA)

3er Cong3er Cong3er Cong3er Cong3er Congrrrrreso Mundial de laeso Mundial de laeso Mundial de laeso Mundial de laeso Mundial de la
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La CTA legitimada
en el mundo

Mientras el gobierno ar-

gentino niega la legitimi-

dad de nuestra Central

de Trabajadores de la Ar-

gentina, el universo de

las centrales sindicales

del mundo entero no deja

de reconocer la capaci-

dad transformadora y las

posturas que en esa di-

rección mantiene la CTA.

En ese marco se inscri-

bió la designación de

Adolfo ‘Fito’ Aguirre

como miembro de la con-

ducción de la confedera-

ción más importante del

globo. En su congreso, la

CSI se paró otra vez de

manos frente a las políti-

cas neoliberales y volvió

a apostar a la capacidad

organizada de la clase

trabajadora para conse-

guir los buscados valo-

res de igualdad.

«¿Quién, sino los sindicatos y los
trabajadores, van a combatir el po-
der de las corporaciones?». Con
estas palabras Sharan Burrow, Se-
cretaria General reelecta, dejó en
claro el tono general del momento
que atraviesa la clase trabajadora
mundial, en vistas del avance de las
grandes corporaciones multinacio-
nales sobre los intereses de la ma-
yoría.

El discurso de Burrow no se pro-
ducía en cualquier lugar, sino en el
marco del 3er Congreso Mundial de
la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI), la organización sindi-
cal más grande del mundo. Burrow
era escuchada por más de 2000
delegados representando a 160 paí-
ses y  a los casi 200 millones de afi-
liados en todo el mundo.

En ese contexto, de indiscutible
poder para la lucha de clase traba-
jadora mundial, la Central de Tra-
bajadores de la Argentina tuvo un
reconocimiento de enorme significa-
ción, con la designación de Adolfo
‘Fito’ Aguirre como miembro del nue-
vo Comité Ejecutivo de la CSI. La
elección, que es un premio a la ca-
pacidad personal del dirigente, es
aún de mayor envergadura para con
la propia Central, que así se ve
internacionalmente legitimada, en
tiempos en que el actual gobierno,
que pretendía algo muy distinto, la
niega sistemáticamente.

No al neoliberNo al neoliberNo al neoliberNo al neoliberNo al neoliberalismoalismoalismoalismoalismo

Dos hechos fueron presentados
desde el comienzo como retos fun-
damentales: la organización de sec-
tores marginados; y las políticas de
austeridad neoliberales. En cuanto
al primer punto, más allá de ser la
CSI la principal organización sindi-
cal internacional, sus 200 millones
de afiliados sólo representan el 7%
de la clase trabajadora mundial, es-
timada en poco más de 2 mil millo-
nes de personas. Es claro que exis-
te una brecha de organización y
representatividad, en especial en lo
que concierne a los trabajadores —
amplia mayoría a nivel mundial—
que se encuentran en el sector in-
formal.

El segundo reto son las políticas
de austeridad a nivel global, pero en
especial por la situación que atra-
viesa Europa donde los ajustes es-
tructurales de corte neoliberal se
trasladan de un país a otro. No es
sólo el sur del continente el afecta-
do -Italia, España, Portugal, Grecia-
sino también los países del norte.
El mejor ejemplo es Alemania, don-
de más allá del proceso de creci-
miento económico, uno de cada tres
trabajadores tiene empleos
precarizados, con baja protección
social y contratos temporarios. El
país donde, en los discursos, se re-
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salta el modelo de negociación so-
cial entre empleadores y sindicatos,
la Confederación Alemana de Sin-
dicatos (DGB) viene perdiendo
membresía constantemente, de los
11 millones de afiliados en el mo-
mento de la reunificación, a los 7,7
de comienzos del 2000, llegando a
la actualidad de 6 millones de afilia-
dos. Esta pérdida no sólo una cues-
tión estadística, sino que represen-
ta el contínuo ataque sobre las or-
ganizaciones de trabajadores en las
últimas décadas, que sólo se exas-
peraron con la crisis económica a
partir de 2008. La realidad europea
se ve repetida en el resto del mun-
do. De acuerdo a una encuesta
mundial publicada por la CSI, el 58%
de los trabajadores sufrieron pérdi-
das de ingreso en los últimos dos
años, mientras que el 80% expresó
preocupación por la falta de res-
puesta por parte de los gobiernos
para resolver el problema creciente
del desempleo. Esta misma encues-
ta muestra número preocupantes en
cuanto a la dirección de las políti-
cas, con poca esperanza que vaya
a cambiar en el corto y mediano pla-
zo.

ObjetiObjetiObjetiObjetiObjetivvvvvo cumplidoo cumplidoo cumplidoo cumplidoo cumplido

Dentro de este escenario, la CTA
se presentó con una amplia delega-

ción, formada por Adolfo Aguirre,
secretario de Relaciones Internacio-
nales; Stella Maryz Zalazar del Sin-
dicato de Casas Particulares de San
Juan; Víctor Aramayo de FESPRO-
SA; Carlos Custer, consejero de
CTA  y Julio Fuentes como invitado
por la CLATE. Además, integraron
la delegación Luis Campos del Ob-
servatorio del Derecho Social de la
CTA. El objetivo principal fue la con-
solidación de una política internacio-
nal que se venía realizando en los
últimos ocho años, con eje en que
la Central tome mayor participación
en el sindicalismo internacional,
para ampliar así la integración del
sindicalismo del sur, y el latinoame-
ricano, al resto del movimiento sin-
dical. Este objetivo se logró con cre-
ces, a partir de la elección de Fito y
fue posible a partir de la articulación
de posiciones con otros referentes
de la región, en especial a partir de
la construcción de la candidatura, y
posterior elección, de Joao Felicio
de la CUT Brasil para la presiden-
cia de CSI. En su intervención al
congreso de CSI, Aguirre fue claro
con los objetivos; «traemos la vo-
luntad y la intención de seguir apor-
tando para construir poder para los
trabajadores de todo el mundo».

Sumada a las intervenciones de
Aguirre, la delegación de la CTA fue
partícipe importante de los

subplenarios de debate. En particu-
lar, se destacó la intervención en la
plenaria de trabajo doméstico por
parte de la compañera Zalazar,
quien remarcó la importancia de or-
ganizar «casa por casa, puerta a
puerta» para llegar a los sectores
postergados. También intervino en
la plenaria de saludo laboral Víctor
Aramayo de FESPROSA, indican-
do que es una tarea pendiente del
sindicalismo relevar todos los casos
de incidentes laborales, que ocurren
diariamente y perjudican gravemen-
te a los trabajadores. Se destaca la
intervención en la declaración final
por parte de la delegación de CTA,
empujando para un cambio respec-
to de los tratados de libre comercio,
forzando un rechazo pleno a estos;
superando la postura de centrales
sindicales conservadoras que em-
pujaban por cláusulas laborales en
esos acuerdos.

PPPPPor másor másor másor másor más
orororororggggganizaciónanizaciónanizaciónanizaciónanización

sindicalsindicalsindicalsindicalsindical

Ante este panorama, el congre-
so de CSI buscó centrar los esfuer-
zos en tres temáticas: defender los
derechos de los trabajadores; impul-
sar el crecimiento de los sindicatos;
plantear modelos de desarrollo di-
ferentes a los actuales, con
sustentabilidad y protección social
en el centro de las propuestas. Es-
tos tres ejes son fundamentales
para entender las posibles salidas
a la crisis actual, y desde donde el
sindicalismo se planta antes los pro-
blemas fundamentales que rigen la
actualidad.

Entre las sorpresas, cabe des-
tacar el rol que tuvieron cuestiones
que históricamente eran secunda-
rias en este tipo de congresos. El
trabajo informal y precario fue cen-
tro de las discusiones, poniendo el
eje no sólo en la cuestión regula-
toria, sino en el rol que tienen los
grandes capitales en promover esta
forma de contratación, incremen-
tando las ganancias empresariales

Fito Aguirre dialoga en Berlín con Víctor Baez,
Julio Fuentes y Carlos Custer.
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a costas del bienestar de quienes
trabajan.

Ante este proceso, la postura de
la CSI fue clara: sólo la organiza-
ción sindical va a ser capaz de de-
rrotar estos niveles de informalidad.
Para hacerlo, entre otras cuestio-
nes, se enfatizó la necesaria refor-
ma de los sindicatos para incorpo-
rar a aquellos actores que se en-
cuentran por fuera de las organiza-
ciones. Un segundo tema importan-
te fue el trabajo doméstico, siendo
uno de los sectores más importan-
tes a organizar, en especial a partir
del empuje que se dio con la con-
vención 189 de la Organización In-
ternacional del Trabajo referida a
estos trabajadores. El tercer tema
inusual fue la cuestión del cambio
climático. Es ya sabido que el sindi-
calismo ha sido reacio a lidiar con
el tema, principalmente porque se
pone en juego la existencia de sec-
tores productivos que tienen mu-
chos trabajadores sindicalizados en
su seno. Sin embargo, las diferen-
tes catástrofes recientes sumadas
a un trabajo de debate importante,

comenzaron a permitir debatir el
tema en desde el movimiento sindi-
cal. En la CSI se llevaron diversas
posturas, las dos principales provie-
nen de aquellos sindicatos que es-
tán en el centro de las actividades
con alta emisión de carbono; y por
otro de sindicatos de sectores de
servicio público, más críticos del sis-
tema capitalista. La primer postura
sugiere alternativas del estilo ‘eco-
nomía verde’, significando sistemas
de desarrollo similares pero de ca-
rácter más sustentable, con menos
emisiones. La segunda postura cri-
tica no sólo los sistemas de produc-
ción, sino también las característi-
cas del consumo que llevan a esos
sistemas. Esta postura es cercana
a la que promueve la CTA, y en la
que se engloba, entre otras accio-
nes, la actual campaña por la sobe-
ranía de los bienes comunes. Am-
bas posturas están en pleno deba-
te, y son principalmente las centra-
les sindicales del sur, en especial las
de América Latina, las que han teni-
do una postura más firme y unifica-
da con respecto al desarrollo actual.

En este sentido se destacó en el
congreso la presentación de la Pla-
taforma para el Desarrollo de las
Américas (PLADA), desde donde
los sindicatos latinoamericanos
plantaron postura respecto al mode-
lo de desarrollo. En las palabras de
Adolfo Aguirre al plenario de la CSI,
«los trabajadores necesitamos dis-
putar y protagonizar el debate por el
desarrollo», defendiendo así «qué
tipo de desarrollo queremos para
nuestras comunidades».

El Sur aEl Sur aEl Sur aEl Sur aEl Sur avvvvvanzaanzaanzaanzaanza

Más allá de los debates, el dato
político importante del Congreso
Mundial de la CSI, fue la elección
de Joao Antonio Felicio, histórico
dirigente de la Central Única de Tra-
bajadores (CUT) de Brasil, y la vi-
cepresidencia obtenida por Maria
Fernanda Carvalho, dirigente de la
Unión Nacional de Trabajadores de
Angola (UNTA). Ambos lugares son
una novedad en el movimiento sin-
dical internacional, que permanecía
controlado por Europa y América del

Junto a miembros de otras delegaciones internacionales
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Norte. La presidencia en manos de
una Latinoamericano es todo una
novedad para el movimiento sindi-
cal nuestra región, y más tratándo-
se de una central como la CUT de
Brasil, de corte progresista y
movimientista. La CUT es además
el principal motor detrás de la orga-
nización para las Américas de la
CSI, la CSA. A su vez, el rol de UNTA
como representante por África en la
vicepresidencia también es un he-
cho de suma importancia, ya que
hasta entonces ese continente no
contaba con una posición de rele-
vancia dentro del secretariado de la
CSI. Esta consolidación del Sur ha-
cia el seno de la CSI es también la
consolidación de una política inter-
nacional sur-sur promovida por la
CTA en el último lustro. La CTA y la
CUT de Brasil tienen relaciones his-
tóricas, y fue un artífice fundamen-
tal de la candidatura de Felicio, en
especial al lograr unificar las postu-
ras de todos América Latina detrás
de la figura del brasileño. Es tam-
bién relevante que la UNTA de
Angola se había convertido en los
últimos cuatro años en un aliado
estratégico de CTA, a partir de los
encuentros bilaterales realizados en
Buenos Aires (agosto de 2012) y
Luanda (febrero 2014). A esto se
suma el creciente activismo a tra-
vés de la Iniciativa Sindical del Sur
(SIGTUR), donde la CTA participa y
articula acciones con las centrales
sindicales progresistas del sur del
mundo, incluyendo a COSATU de
Sudáfrica, la KCTU de Corea del
Sur, CITU de India y ACTU de Aus-
tralia.

Para CTA, esta política también
tuvo su fruto en el congreso de CSI,
donde a partir de este mandato Adol-
fo ‘Fito’ Aguirre, Secretario de Rela-
ciones Internacionales,  pasará a ser
parte del Comité Ejecutivo, en repre-
sentación por el Cono Sur.  Además,
durante el congreso se profundizó
la relación con centrales cercanas,
realizando reuniones bilaterales con
la KCTU, COSATU, CUT, UNTA, y
DISK de Turquía.

No se trata sólo de remarcar el
avance del sindicalismo del Sur para
marcar un cambio, sino qué tipo de
centrales comienzan a tener mayor
participación en el esquema interna-
cional.

La presencia de CUT y UNTA
refuerzan la creciente presencia de
un sindicalismo democrático, mili-
tante, y autónomo de las patrona-
les.

Este es definitivamente el dato
de mayor relevancia sumado a los
cambios de representación geográ-
fica. La CSI es el elemento más im-
portante que tienen los trabajadores
a nivel internacional. Es una estruc-
tura que merece cambios y
cuestionamientos, pero sólo a par-
tir de la militancia en congresos
como el de Berlín, y en las calles,
se pueden generar esos cambios.
Quizás la señal más importante que

el sindicalismo está cambiando,
revisándose y planteando nuevos
horizontes, se encuentra en el pedi-
do de la AFL-CIO, la central sindical
de Estados Unidos, históricamente
una de las más poderosas, para re-
unirse con la CTA y conocer las es-
trategias de organización hacia sec-
tores marginados, en la precariedad
laboral. El hecho de que una orga-
nización de semejante dimensión
reconozca que hay centrales como
la CTA que tienen propuestas de
avanzada en organización del sec-
tor informal, muestra los cambios,
lentos y paulatinos, que se están
produciendo. Estos cambios tienen
que ser en función de un objetivo.
En el caso de la CSI, el objetivo fue
claramente expresado por su Secre-
taria General en el discurso de clau-
sura: «organizar, organizar, organi-
zar».

Fito en compañía del nuevo
titular de la CSI, el

brasileño Joao Felicio y la
vice Maria Fernanda
Carvalho, de Angola.
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La diputada
bonaerense,
Rita Liempo,
junto al
neuquino,
Alfredo
Marcote,
llevaron la voz
de la UP a la
segunda
Cumbre de
Integración
Internacional
de Teritorio
Libres de
Fracking, que
se desarrolló
en la capital
de Neuquén.
Crear
conciencia y
frenar la
explotación de
hidrocarburos
con la técnica
de fractura
hídrica en el
corto plazo,
fueron los
objetivos del
encuentro

Sacrificando
agua por petróleo

Cumbre internacional contra el fracking

En el Salón Verde del Concejo Delibe-
rante de la ciudad de Neuquén, se realizó
durante el 16 y 17 de mayo, la 2da. «Cum-
bre de Integración Internacional de territo-
rios libres de Fracking». En ella, participa-
ron funcionarios de distintas provincias,
como así también, miembros de organiza-
ciones defensoras del ambiente.

Los diputados provinciales de Unidad
Popular: el neuquino, Alfredo Marcote y la
bonaerense, Rita Liempe, fueron parte de
la doble jornada y coincidieron en aprobar
los distintos puntos de acuerdo que surgie-
ron del debate.

La experiencia se dividió en dos instan-
cias, con la finalidad de informar, mediante
mesas de exposición y trabajo, y en lo que
los organizadores denominaron: «El pue-
blo debe saber», acerca de la técnica de
fractura hidráulica.

Por otra parte, la Cumbre tuvo como di-
námica especial de trabajo, la observación

directa, mediante visitas guiadas, de los te-
rritorios donde ya se está explotando los hi-
drocarburos con el cuestionado método.

Para esto, se realizó el l lamado
«Toxitour», por el municipio de Allen (Río
Negro), donde en la zona de chacras y ba-
rrios ribereños, se está desarrollando la téc-
nica, a pesar del fuerte rechazo de la pobla-
ción local.

Según lo expresado por la legisladora de
la provincia de Buenos Aires, Rita Liempe,
los puntos finales que sirvieron de conclu-
sión fueron los de «asumir y llevar adelante
una serie de compromisos, como intensifi-
car la red de contactos, además de ofrecer
los saberes técnicos, jurídicos, legislativos
y comunitarios, para nutrir de propuestas,
proyectos y acciones en todo el país».

Para reforzar este punto, se impulsará
la creación de pequeños grupos de profe-
sionales de la salud que investiguen y rela-
cionen la actividad petrolera a las posibles
afectaciones a la salud de las poblaciones.

Asimismo, se propuso crear una base
de datos legislativa, referida a catalogar las
distintas ordenanzas antifracking y aquellas
que estén relacionadas con el agua como
bien común.

«Debemos establecer como eje de nues-
tro trabajo a futuro, la protección de las
cuencas hidrográficas, previendo que el ma-
nejo del recurso encuadre dentro de una
prespectiva viable y sustentable, desde lo
ambiental y social», señaló el diputado de
la UP neuquina, Alfredo Marcote.

El broche que puso fin a las jornadas,
fue la propuesta de realizar la próxima cum-

por Ariel Alvariz

La Cumbre
sesiona en
Neuquén
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bre, durante el mes de agosto, en la
ciudad de Bahía Blanca.

Además de los representantes
de Unidad Popular antes menciona-
dos, participaron activamente de la
Cumbre, diputados de Neuquén,
Corrientes, Entre Ríos, Río Negro,
Mendoza y Chubut; además de dis-
tintos concejales de municipios bo-
naerenses.

Entre las organizaciones presen-
tes, estuvieron: Asamblea Perma-
nente del Comahue por el Agua
(APCA Allen y Neuquén), Asamblea
Ciudadana Concordia (Entre Ríos –
Acuífero Guaraní), Asociación Civil
Árbol de Pié (Bariloche), Asamblea
Popular Ambiental Colón (Entre
Ríos), Fundación Uñopatun, Asam-
blea Sanidarios «Cuenca Crrú
Leuvú», Red Nacional de Acción
Ecológica RENACE y la Unión de
Asambleas Patagónicas UAP/UAC.

Sin aSin aSin aSin aSin aguaguaguaguagua
no hano hano hano hano hay fry fry fry fry fracacacacackingkingkingkingking

Además de buscar concientizar
a la población, el objetivo de la Cum-
bre fue el de encontrar líneas de tra-
bajo que permitan frenar la explota-
ción de hidrocarburos con la técni-
ca de fractura hídrica en el corto pla-
zo.

«Sacrificar agua por petróleo es
el punto de inflexión al que hemos
llegado en el último tiempo», dijo el
legislador de la UP, Alfredo Marcote.
«Estamos inmersos en un proceso
planetario de destrucción de la na-
turaleza que es más acelerado que
el tiempo y el espacio que necesita
la naturaleza para recuperarse. Es-

tamos corriendo el riesgo de cam-
biar agua por petróleo, para seguir
manteniendo una estructura de vida
que ya no damás. El hombre debe
rever en el corto plazo el modo de
producción en el que está sumergi-
do», apuntó.

Poner el recurso hídrico en el
centro del debate, responde a con-
sideraciones concretas, que inten-
tan movilizar a la población. Para la
diputada, Rita Liempe, «la ciudada-
nía no logra percibir la gravedad del
problema. No estamos logrando
doblegar los cercos informativos
que nos imponen las petroleras y los
gobiernos acerca del fracking. Por
esto, nos hemos propuesto, avan-
zar en la difusión del otro pilar de la
técnica, que es el agua. Como di-
cen los ambientalistas, estamos
cambiando 12 litros de la mejor agua
por 2 de nafta».

A raíz de esta premisa, la sínte-
sis que mejor pudo explicar la situa-
ción fue: Sin Agua no hay fracking.
«Apropiémonos del agua, de su va-
lor natural como esencia de vida»,
señaló la legisladora de Lincoln.

Por otra parte, Marcote se refirió
a los ríos que cruzan la provincia:
«Los ríos que se utilizan para esta
técnica, no son solo de los
neuquinos, aguas abajo cruzan
otras provincias. Además, estamos
utilizando fracking en áreas prote-
gidas de la provincia, como el caso
de Auca Mahuila, donde estamos
explotando las tierras fiscales con-
sideradas reserva».

«La explotación de este recurso
no trae aparejado ni viviendas, ni tra-
bajo, ni políticas sociales. Con el

petróleo, lo que prolifera son la tra-
ta de personas, las drogas y el casi-
no. Esto es lo que nos deja el oro
negro: pibes abandonando la escue-
la secundaria para ir a trabajar a los
pozos de manera precaria y por un
tiempo corto, para luego quedar
desocupados. El exitismo del recur-
so es alarmante: consumo inmedia-
to y plata rápida, en vez de estudio
para nuestros pibes», finalizó expli-
cando Marcote.

En la provincia de Buenos Aires
no se han conseguido datos feha-
cientes que permitan saber a cien-
cia cierta sobre la explotación vía
fractura hidráulica de gas o petró-
leo.

En este sentido, Ignacio
Zavaleta, representante de la Asam-
blea de Concejales de la Cuenca de
Claromecó, afirma que «no hemos
podido ver la letra chica de los con-
venios firmados entre YPF y el go-
bierno provincial, en lo referido a la
búsqueda y explotación de hidrocar-
buros, aunque sabemos existen. El
gobierno no nos quiere recibir y nos
manda hablar con representantes
de la compañía YPF o con miem-
bros del Instituto Argentino del Pe-
tróleo y el Gas. Y estos, a pesar de
ser expertos, no tienen la compe-
tencia para discutir con nosotros, ya
que pertenecen a unas de las par-
tes interesadas en que la explota-
ción se realice. Nosotros queremos
dialogar con los representantes del
gobierno provincial».

Rita Liempe
durante su
intervención

Alfredo Marcote
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En la localidad de Allen, Río Negro, la empresa
Apache ha iniciado desde hace un año un plan para
extraer gas a 3.800 metros de profundidad, a base
de fractura hidráulica. Este desarrollo está avanzan-
do sobre las chacras del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén.

Dichas chacras tienen un tamaño de entre 10 y
15 hectáreas, en las que conviven unos 300 pro-
ductores. Muchos de ellos, agobiados por la situa-
ción económica, han optado por alquilar sus tierras
a las empresas petroleras.

«El fracking es un sistema especialmente noci-
vo para la actividad frutera, puesto que existe una
alta probabilidad de que el agua y el suelo resulten
contaminados por derrames. En Europa el protoco-
lo de calidad le exige a los productores de todo el
mundo que sus chacras estén a más de 500 metros
de una autopista, imaginen lo que pasa con los po-
zos en las mismas chacras», dicen desde la Asam-
blea Permanente del Comahue por el Agua.

«La actividad frutícola fue abandonada por el go-
bierno provincial y nacional, ha sido a propósito para
darle margen a las petroleras. Cuando recorres las

chacras encuentras las torres. Y una cosa no pue-
de ser junto a la otra», reclaman desde la asocia-
ción.

Y afirman que, «estamos viendo que no exis-
ten diferencias claras entre la labor de un concejal
y la labor de la empresa petrolera. Los políticos en
Allen nos tratan y nos contestan como si fueran la
voz de la empresa».

En este sentido, las petroleras juegan un rol
extorsionador hacia el conjunto de la sociedad. Du-
rante el año auspician todas las fiestas que se rea-
lizan en el pueblo, contribuyen con donaciones a
la iglesia, realizan compras de ambulancias y, de
esta manera, van comprando las voluntades de los
distintos actores sociales de la localidad.

La contra cara de esto, es que todos los días la
empresa Apache entrega, desde el Alto Valle de
Río Negro, al sistema nacional casi un millón de
metros cúbicos de gas de arenas compactas para
mover las turbinas de las centrales térmicas de
nuestro país.

Y esto, avalado desde el Consejo de Ecología y
Medio Ambiente provincial (CODEMA), que autori-
zó este método de explotación y la instalación de
piletones en los que se vierten los deshechos de
las perforaciones, altamente tóxicos, incluyendo
residuos radioactivos provenientes del subsuelo,
ignorando el perjuicio para la salud de las perso-
nas y el medioambiente.

Como sostienen desde la Asamblea, Allen es
una ciudad condenada a ser zona de sacrificio, para
generar un supuesto progreso y desarrollo de la
provincia, con un gobierno que pretende llevarla
de una matriz productiva basada en la producción
de alimentos a una matriz hidrocarburifera con es-
caso futuro.

La irresponsabilidad de todo el arco político que
permitió el avance de estas perforaciones para la
explotación no convencional; desde el gobernador
Weretilneck, hasta la intendente Sabina Costa, pa-
sando por los concejales, quienes no estuvieron a
la altura de sus decisiones políticas y dejaron huér-
fano de representación a la comuna de Allen.

FRACKING
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LA HISTORIA QUE NOS DA VIDA

Por Leandro Fontela
De la Secretaría de Formación de ATE Provincia de Buenos Aires

La Constitución
de 1949

El 24 de enero de 1949 comen-
zaron las sesiones preparatorias de
la Convención Constituyente y el 11
de marzo se sancionó el texto Cons-
titucional. El 16 de marzo, con la jura
de la nueva Constitución se plasmó
en papel un nuevo andamiaje jurídi-
co producto de los cambios que se
venían produciendo en las relacio-
nes de poder en nuestro país des-
de 1912, cuando se sancionó la
«Ley Sáenz Peña» que estableció
el voto obligatorio y universal para
todos los hombres argentinos de
nacimiento o naturalizados mayores
de 18 años y que se completó, 39
años después, con la ley 13010 que
instituyó el voto femenino en 1947.

El peronismo expresó la síntesis
de distintas fuerzas sociales que
creían fervientemente en la necesi-
dad de contar con un Estado capaz
de orientar y gestionar la economía.
Galvanizó una unidad política que
saludó la nacionalización de empre-
sas, activos y servicios en función
de apuntalar el proyecto de desarro-
llo industrial nacional achicando el
margen de la acción imperialista
sobre nuestra soberanía nacional y
que al mismo tiempo promovía el
bienestar general. Los trabajadores
eran un actor protagonista del pro-
ceso y tenían un peso político
institucional muy importante.

Igualdad de género
La reformada constitución establecía en su artículo 37 (II.1) el
reconocimiento a la igualdad jurídica de los cónyuges y la pa-
tria potestad que venía a complementar el proceso de igualdad
entre hombres y mujeres ya iniciado con la ley de 1947 en la
cual se reconocía el derecho de la mujer al sufragio y a ser
escogida como representante político de la nación.
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LA HISTORIA QUE NOS DA VIDA

El liderazgo del General Perón
potenció el movimiento y las aspira-
ciones de emancipación de la gran
mayoría del pueblo argentino.

El poder popular cristalizado en el
peronismo debía por «necesidad his-
tórica» constituirse en poder político,
expresando en términos jurídicos la
real relación de fuerzas existentes en
la sociedad.

Los tres ejes que motorizaban el
proyecto en marcha: la férrea deci-
sión de constituir una Nación social-
mente justa, económicamente libre y
políticamente soberana quedan de
entrada grabadas a fuego en el
Preámbulo.

La Constitución liberal de 1853,
consagró los derechos individuales,
la Reforma de 1949 la completaba
con la incorporación de «un conjunto
de derechos sociales que explicitaban
el protagonismo de las clases popu-
lares en la política nacional y la inspi-
ración solidaria y humanista de la
nueva cultura política: derechos del
trabajador, de la familia, de la ancia-
nidad, de la educación, de la cultura
(art. 37). Nacidos de la movilización
popular, muchos de ellos ya habían
sido recogidos por la legislación so-
cial del gobierno peronista; ahora te-
nían rango constitucional. Se ratificó
el respeto a la propiedad privada y
se le reconoció una función social; su
ejercicio debía aceptar la primacía del

bien común (art. 38). Ello es así por-
que «el capital debe estar al servicio
de la economía nacional y tener como
principal objeto el bienestar social»
(art. 39). «La organización de la ri-
queza y su explotación tiene por fin
el bienestar del pueblo dentro de un
orden económico conforme a los prin-
cipios de la justicia social» (art. 40).
Se autorizó al Estado a intervenir en
la economía, nacionalizar activos y
actividades estratégicas para el de-
sarrollo y la soberanía nacional; se
definió un procedimiento riguroso
para la nacionalización de servicios
públicos y otros bienes y empresas
cuando el interés nacional lo requi-

riera, y se declararon «propiedad
imprescriptible e inalienable de la
Nación» todas las fuentes naturales
de energía. El comercio exterior que-
dó a cargo exclusivo del Estado; en
el resto de las actividades económi-
cas se garantizó la libre iniciativa pri-
vada, salvo que tuviera como finali-
dad «dominar los mercados naciona-
les, eliminar la competencia o aumen-
tar usurariamente los beneficios».

La Constitución del 49, como se
deduce de lo que venimos apuntan-
do, no fue un hecho aislado ni un in-
vento, sino un hecho concreto de la
realidad histórica de aquel momento.

Arturo Sampay fue la figura más
importante de la Convención Consti-
tuyente de 1949. Sampay nació y se
crío en Concordia, Entre Ríos, en ju-
lio de 1911. Realizó sus estudios se-
cundarios en el Colegio Nacional de
Concepción del Uruguay, uno de los
más antiguos del país, y en 1929 se
trasladó a La Plata, para ingresar en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNLP. Después de cur-
sar posgrados en Suiza, volvió a la
Argentina y publicó un estudio sobre
la constitución de su provincia, su pri-
mer libro. Ya en ese texto proponía la
reforma de la Constitución Nacional.
Poco tiempo después, en 1938, pu-

Acto de proclamación del nuevo texto

Arturo Sampay
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ciudades un inmenso ejército de pro-
letarios uncidos al yugo esclavizante
de largas jornadas de trabajo y exi-
guos salarios. Ese espectáculo hirió
la sensibilidad de teóricos políticos y
economistas, que fueron los prime-
ros en proclamar los derechos de
esos hombres, mujeres y niños so-
metidos a la más cruel explotación,
que dejaban la vida en los sótanos
de las fábricas para que otros se en-
riquecieran. Esos fueron los derechos
sociales que, aunque formalmente
asignados a todos los seres huma-
nos, sociológicamente considerados
eran los derechos de la clase traba-
jadora.

Pues bien, al movimiento de incor-
poración de esos derechos al texto
de las Constituciones a partir de la
Primera Guerra Mundial, para elevar
su jerarquía y asegurar su cumpli-
miento, se denominó constitucio-
nalismo social.

Este movimiento se inició con la
Constitución mexicana de 1917, fru-
to de los principios de la revolución;
con la Constitución soviética de 1918,
expedida por el tercer congreso
panruso de los soviets, y con la Cons-
titución alemana de 1919, surgida
después del derrumbe del gobierno
imperial del Káiser Guillermo II.

Estos tres documentos constitu-
cionales fueron los precursores del
constitucionalismo social, que se ex-
tendió inmediatamente por Europa a
través de las Constituciones de Aus-
tria (1920), Estonia (1920), Polonia
(1921), Yugoeslavia (1921) y España
(1931).

En ellas se reconoció formalmen-
te la existencia de los derechos so-
ciales y se los consagró junto a los
demás derechos de la persona hu-
mana. Lo cual significó una transfor-
mación profunda de la doctrina de los
derechos humanos. Habían nacido

blicó «La crisis del Estado de dere-
cho liberal burgués», una obra que
influyó en la formación política del
entonces teniente coronel Juan Do-
mingo Perón. De tradición radical, en
1945 Sampay adhirió al peronismo y
se convirtió en uno de los más férreos
defensores del justicialismo.

Con Perón en el poder, Sampay
fue designado fiscal de la Provincia
de Buenos Aires, y poco tiempo des-
pués fue elegido convencional cons-
tituyente. La constitución nacional de
1949 cristalizó el nuevo modelo
institucional argentino, surgido con el
reconocimiento de derechos que nun-
ca antes habían sido consagrados
para el pueblo argentino y Sampay fue
clave en los debates y en su elabora-
ción jurídica.

El ConstitucionalismoEl ConstitucionalismoEl ConstitucionalismoEl ConstitucionalismoEl Constitucionalismo
SocialSocialSocialSocialSocial

Las nuevas corrientes del pensa-
miento jurídico, que se expresaron en
el mundo durante el siglo XIX y el XX
como consecuencia del gran desarro-
llo científico, tecnológico e industrial
de Europa y los Estados Unidos de
América, pusieron de manifiesto que,
al lado de los tradicionales derechos
civiles y políticos del ser humano -los
llamados derechos de la primera ge-
neración- existe otro tipo de derechos,
que son los derechos sociales, fruto
de la primera revolución industrial y
de las nuevas relaciones de produc-
ción que ella trajo consigo.

Conexos con el industrialismo, los
derechos sociales surgieron histórica-
mente de los profundos cambios ope-
rados en la estructura de la sociedad
a partir de la sustitución de la produc-
ción agraria por la industrial y de la
conversión de la máquina en la prin-
cipal fuente de riqueza de las socie-
dades. La civilización aldeano-campe-
sina, fundada sobre la producción
agrícola, dio paso a la civilización ur-
bana, montada sobre los engranajes
del maquinismo industrial. La gran
empresa capitalista engendró en las

Ejemplar existente en el
Museo del Bicentenario
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LA HISTORIA...
huelga porque es evidente que la
huelga implica un rompimiento con
el orden jurídico establecido que,
como tal, tiene la pretensión de ser
un orden justo, y no olvidemos que
la exclusión del recurso a la fuerza
es el fin de toda organización so-
cial. El derecho absoluto de huel-
ga, por tanto, no puede ser consa-
grado en una Constitución

Por otra parte, sostenía que la
huelga no es un derecho individual,
como lo es el derecho de trabajar,
sino un derecho colectivo que sólo
puede ser ejercido por decisión de
los sindicatos y en defensa de los
intereses generales del gremio.
Como todo derecho, tiene sus limi-
taciones: no podrá ser ejercido an-
tes de haber realizado las reclama-
ciones pertinentes ante las autori-
dades, ni puede entrañar la parali-
zación de los servicios públicos, por
cuanto el interés general de la co-
lectividad estará siempre por enci-
ma del interés particular del gremio,
ni autorizar el uso de la fuerza, pues
ello implica colocarse dentro de las
sanciones penales.

No es convincente la argumen-
tación de Sampay de que si la huel-
ga es un derecho natural no puede
ser derecho positivo, pues precisa-
mente si reviste aquel carácter debe
figurar entre las normas del dere-
cho positivo. La huelga es, a no
dudarlo, una manifestación de fuer-
za, pero eso no le quita su carácter
jurídico; la represión de una agre-
sión injusta es también un acto de
fuerza y nadie discute su licitud ju-
rídica. Es que no siempre la pleni-
tud jurídica se identifica con la paz.
El ideal es que el derecho se afian-
ce dentro de la paz, pero si la fuer-
za es necesaria para afianzar el
derecho, será lícito emplearla. Eso
es la huelga, en definitiva: una re-
presión contra la agresión injusta de
los patronos cuando no reconocen
los derechos legítimos de los obre-
ros. Por eso importa reglamentarla
y no desconocerla.

La Constitución del 49 –deroga-
da más tarde en 1956- sigue sien-
do modelo para el debate y la cons-
trucción de un plexo normativo
constitucional en aras de un mode-
lo de país con un fuerte anclaje hu-
manista y de cara a un proyecto de
Liberación Nacional.

En estos últimos años en nues-
tra América se han dado procesos
de reforma constitucionales muy
avanzadas que recogen el espíritu
de Sampay y el Constitucionalismo
Social, como el caso de Bolivia o el
de Ecuador por citar algunos. La-
mentablemente en nuestro país –
pese a los discursos- no hemos
avanzado en un debate serio en tor-
no a la necesidad de pensar en una
Reforma que marque un camino
distinto para nuestro pueblo, más
justo y humano.

Persiste, hoy en lo sustancial, en
lo estructural, una alienación de la
economía pública, y sobre todo los
mecanismos de distribución de la
renta, es decir la continuada con-
centración de la riqueza y la trage-
dia -pese a algunos esfuerzos- del
hambre que todavía existe en nues-
tra querida patria….

Autores y/o publicaciones citadas: Le
Monde Diplomatique – Constitución del 49
(reflexiones a 60 años) – Dr. Pablo Ramella-
Arturo Sampay – Rodrigo Borja – Carlos
Vilas – Eduardo Anguita – Daniel Villanueva.

los derechos llamados de la segun-
da generación, propios de la per-
sona como miembro activo del pro-
ceso de la producción: asistida del
derecho a trabajar y a elegir libre-
mente su trabajo, a recibir justa re-
muneración por él, a tener descan-
so remunerado, a sindicalizarse y
a ejercer libremente la actividad sin-
dical, a participar en la integración
del capital empresarial, a optar por
el derecho de huelga, a participar
en la distribución de las utilidades
de las empresas, a acordar colecti-
vamente las condiciones de traba-
jo, a tener educación gratuita por
parte del Estado, a alcanzar un ni-
vel de vida adecuado, a acceder a
los beneficios de la seguridad so-
cial y lograr otras prerrogativas de
este orden dirigidas a tutelar sus
intereses económicos.

La legislación social tiene un
nuevo enfoque del hombre. No el
de las doctrinas clásicas, creado-
ras de los derechos de la primera
generación, que vieron al individuo
en abstracto, sustraído de la vida
social y desposeído de sus carac-
terísticas personales, sino integra-
do en la vida colectiva y sometido,
por tanto, a las fuerzas

El DerEl DerEl DerEl DerEl Derecececececho a Huelgho a Huelgho a Huelgho a Huelgho a Huelgaaaaa

Es necesario detenernos en esta
cuestión un momento. La Conven-
ción Constituyente debatió profun-
damente si era necesario o no in-
corporar el derecho a huelgo de
manera explícita en el texto de la
Reforma.

Arturo Sampay se manifestó de
manera negativa a insertarlo entre
los derechos enumerados en el tex-
to constitucional sosteniendo que el
derecho a huelga es un derecho na-
tural del hombre en el campo del
trabajo, como lo es el de resisten-
cia a la opresión en el campo políti-
co. Afirmaba que si bien existe un
derecho natural de huelga no pue-
de haber un derecho positivo de
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En su última entrevista, publicada en el
periódico 101 de la CTA, acusó al Conicet y al
Ministerio de Ciencia de hostigamiento por
denunciar el modelo agropecuario.

«…habría que preguntar ciencia para quién y
para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para
transgénicos y agroquímicos en el todo el país?
¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la
Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron? Hay
un claro vuelco de la ciencia para el sector privado
y el Conicet promueve esa lógica. En lo 90 estaba
mal visto. Muchos hicieron la vida imposible al
menemismo para que esto no pasara y hoy
aplauden de pie que la ciencia argentina sea
proveedora de las corporaciones».

«¿Ciencia para
Monsanto?»

Falleció en las últimas semanas el científi-
co Andrés Carrasco, el académico que con-
firmó los efectos devastadores del glifosato y
acompañó con su investigación a los pueblos
fumigados.

Carrasco difundió en 2009 su investigación
y generó el rechazo de las corporaciones del
agro y hasta del mismo Gobierno nacional. Lu-
chó contra las grandes corporaciones del agro
para hacer conocer los estudios sobre los da-
ños de agroquímicos.

En 2009, su investigación descubrió los
efectos devastadores del glifosato. El científi-
co del Conicet acompañó con su investiga-
ción a los pueblos fumigados y cuestionó que
la ciencia esté al servicio de las corporacio-
nes.

Con más de 30 años de carrera, fue presi-
dente del Conicet y jefe del Laboratorio de
Embriología de la UBA. Tuvo descubrimien-

tos muy importantes en la década del 80 y trabajo cons-
tante en los 90, hasta que inició su lucha contra el
glifosato cuando estudió en laboratorio el impacto de
los químicos en embriones.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el mun-
do, principalmente porque los cultivos transgénicos han
sido manipulados genéticamente para tolerar a este
agroquímico.

Su lucha no cejó jamás, porque comprendía la pe-
lea que daban familias fumigadas y campesinos, junto
a las que peleaba, y denunciaba al modelo, armado
por las corporaciones y el gobierno

Por eso, cuando estuvo en el Chaco hace unos años
atrás, los punteros políticos, serviles a los grandes
empresarios arroceros, pretendieron lincharlo.

Es que molestaba, porque desnudaba como pocos
los verdaderos alcances asesinos de un modelo que
beneficia a pocos, y que humilla, y mata, a las más
desprotegidas mayorías.

Las que menos tienen.
Las que solo representan un número fumigable para

los poderosos

Murió Andrés Carrasco

Un científico
del pueblo
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Ramón Gómez Mederos  (escritor sanjuanino y miembro de la CTA)

Chevron por
Repsol, un
enroque a favor
de EEUU

La mano negra
del imperio

Cuando el gobierno argentino habla de la importancia estratégica que tiene el arreglo

con el Club de Paris no se equivoca, porque este  es un elemento fundamental y una

de las garantías explicitas que necesita la clase capitalista global y sus corporacio-

nes, para ajustar sus negociados en tierras de Nuestramérica. En el mismo juego,

antes había aparecido Chevrón, también mostrado como otro de los ‘grandes logros’

del modelo K.

El acuerdo con el club parisino es cerrado justo en
el momento en que hay una suerte de gran alboroto
por la explotación de la formación de hidrocarburos no
convencionales Vaca Muerta, hegemonizado funda-
mentalmente por la estadounidense Chevron.

El acuerdo con el Club de Paris, es en realidad, con
las transnacionales de los países de Alemania, Japón,
Holanda, EEUU, Italia, España, Suiza, Canadá, Fran-
cia e Inglaterra, fundamentalmente relacionadas  a la
explotación bienes naturales de importancia estratégi-
ca.

El conjunto de relaciones de los centros imperialistas
del capitalismo mundial y la arremetida a partir de un

conjunto de acciones tienen como fin, ampliar la ma-
triz energética de los EEUU en los cinco continentes,
he impulsar a escala global la exploración y explota-
ción de los no convencionales, además de la intensifi-
cación de todo vestigio de producción de energía que
pueda alimentar las fauces del gran depredador del
norte, dentro y fuera del territorio de continental, po-
niendo a Chevron en medio del gran juego.

Ejercer el control sobre los recursos hidro energéti-
cos de  los países con alta capacidad de producción
de hidrocarburos estratégicos, significa saqueo y robo
para alimentar el gran depredador. Pero ese es solo
uno de los puntos. Las disputas imperialistas por los

Galuccio firma
el acuerdo con
Ali Moshiri, el
representante
de Chevrón
para América y
Africa
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bienes naturales, tienen básicamen-
te la particularidad de dinamizar, tan-
to la industria civil como la militar y
quien tenga la hegemonía sobre
ellos, podrá inclusive incidir sobre el
curso de la historia. EE.UU tuvo pri-
macía sobre las naciones, porque 
pudo utilizar el petróleo a escala in-
dustrial como nadie. Como dice Raul
Shor en su libro, «Chao Petróleo»,
«La arquitectura del Mundo está
estructurada en gran medida sobre
la base de los hidrocarburos»

La tan mentada soberanía ener-
gética, no es posible sin una sobe-
ranía política, como tampoco es po-
sible sin una coherencia en cuanto
de la integración regional y la uni-
dad de Nuestramerica. La sobera-
nía energética debe ir de la mano
de la soberanía territorial, porque
también hay una disputa mundial por
los territorios.

La designación de Miguel
Galluccio al frente de YPF, el único
latinoamericano que ocupo un direc-
torio clave en la consultora norte-
americana Schlumberger, con expe-
riencia en no convencionales y bue-
na relación con Chevron, junto con
la particularidad de que la mal lla-
mada «estatización» de YPF estu-
viera controlada por la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y la
Security  and Exchange
Commission (SEC) de los Estados

Unidos, (las acciones de la empre-
sa también cotizan en la bolsa de
Nueva York), como así también, la
explicitación en los artículos 2 y 3
de la Ley 26.741 de la integración
del capital público y privado, nacio-
nal e internacional »en alianzas es-
tratégicas dirigidas a la exploración
y explotación de hidrocarburos con-
vencionales y no convenciona-
les», iban marcando la inminente
reconfiguración de relaciones del
gobierno en torno de los hidrocar-
buros, enrocando Repsol, por la
norteamericana  Chevron, ávida de
frescos no convencionales.   

AcuerAcuerAcuerAcuerAcuerdos bilados bilados bilados bilados bilaterterterterteralesalesalesalesales
con EE.UUcon EE.UUcon EE.UUcon EE.UUcon EE.UU

No podía ser de otra manera. Los
acuerdos firmados entre el gobier-
no argentino  y los Estados Unidos
están delineados específicamente
hacia el sector energético, abarcan-
do fundamentalmente, cuatro
áreas: hidrocarburos no conven-
cionales, redes inteligentes, ener-
gía nuclear y eficiencia energéti-
ca, y energías renovables. Es de-
cir en total consonancia, con la polí-
tica actual de los Estados Unidos de
ampliar su matriz energética en todo
el mundo, a cualquier precio.

 El colapso petrolero norteame-
ricano, es decir el descenso de su

producción petrolera, y de la produc-
ción a nivel mundial, determinado
por lo que se llamó la curva de
Hubbert o cenit petrolero, sugerido
en 1956 por King Hubbert, por me-
dio de la cual detalla con precisión 
la caída de la producción petrolera
estadounidense, a partir  de la dé-
cada del 70, determinó sustan-
cialmente la política exterior norte-
americana.

Como parte de esta política ex-
terior, George Bush presenta en la
década de los noventa, la Iniciativa
para las Américas, donde uno de
los puntos fundamentales, es el in-
greso de compañías norteamerica-
nas al mercado energético de Amé-
rica Latina, la diagramación estra-
tégica del manejo de la energía  y la
hegemonía sobre la extracción de
metales de alto valor en los merca-
dos mundiales, como el oro, y la
exploración y cateo de minerales
sensibles, como las llama-
das tierras raras.

La firma del convenio entre el
subsecretario de energía de los Es-
tados Unidos, Daniel Poneman y
Julio De Vido, profundiza las políti-
cas de dependencia impuestas por
Norteamérica al sector energético
argentino, ya que el acuerdo inclu-
ye la participación de  la estado-
unidense  General Electric en la
central termoeléctrica Vuelta de
Obligado en Santa Fe.  Westing-
house es la otra compañía elegida,
para participar en las obras de ener-
gía termoeléctrica en Argentina.

La visita de Poneman al yaci-
miento de Vaca Muerta junto
a Miguel Galuccio (de YPF), Kevin
Maneffa (Gerente general de Che-
vron para el acuerdo con YPF)
y Jorge Sapag, gobernador de Neu-
quén, está relacionada con el moni-
toreo sobre terreno de los intereses
de Norteamérica sobre esta reser-
va.

El reordenamiento a nivel global
de las bases de dominación y la
hegemonía sobre los bienes natu-
rales, tiene sustento en la puja mun-
dial sobre estos por las naciones

De Vido feliz junto al
secretario de Energía
norteamericano,
Daniel Póneman
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más poderosas del globo, la abdi-
cación de los gobiernos de turno a
las políticas de Norteamérica,
reconfiguran inclusive la débil rela-
ción estratégica entre los países de
la región, y pone al descubierto la
verdadera posición del gobierno.

La intromisión de las compañías
como Chevron, Exxon, Shell y To-
tal, entre otras, en la Cuenca de
Vaca Muerta y Los Molles, pero tam-
bién en la Cuenca de San Jorge y la
Cuenca Cuyana, tiene que ver con
la prospección geológica, hidroló-
gica e hidrocarburifera que la Agen-
cia de Información Energética Es-
tadounidense (EIA), realizara sobre
territorios de Nuestramerica y en
particular en Argentina, plasmada en
el »Estudio Económico sobre Re-
cursos  Convencionales, Shale Oil
& Shale Gas en Argentina»(1), en
el cual se constata certeramente las
estimaciones sobre reservas de no
convencionales en distintas cuencas
del país. Las proyecciones para la
cuenca neuquina, por ejemplo, so-
bre la que se extiende Vaca Muerta,
indican que los recursos potencia-
les de gas no convencional alcan-
zarían los 2184 TCF (1140 TCF en
Vaca Muerta y 1044 TCF en Los
Molles),  de los cuales 583 TCF se-
rían recuperables. Según los datos
de la EIA, las reservas de shale oil

Referencias
Raul Shor. Chao, Petroleo. El mundo y las energías del futuro. Debate Diciembre de
2009. Fundacion Heinrich Bôll. Santiago de Chile.
http://www.miningpress.com.pe/
http://www.vacamuertanews.com.ar/
revistapetroquimica.com/
Transnacionales en  Argentina, la continuidad del neoliberalismo en su fase extractiva
Símbolos de dependencia, contaminación y despojo. R. Gómez Mederos. 06/12/2013.
Un necesario debate sobre el extractivismo capitalista en Argentina-.R. Gómez Mederos.
Notas y Borradores 2014.

ascenderían a 331.000 millones
de barriles, con unos 20.000 mi-
llones de barriles recuperables.

Los datos que maneja esta agen-
cia norteamericana sobre los bienes
petroleros de nuestro país, sus pros-
pecciones y estimaciones de extrac-
ción, indican hasta qué punto llega
la intromisión de la nación del norte
sobre los intereses de nuestro país.
Esto es a  lo que el gobierno actual
le llama soberanía energética.

La desregulación del sector ener-
gético en la década del noventa, con
la consiguiente privatización de YPF,
coincide con la desregulación de
este sector a nivel global, y con la
desmonopolización del sector petro-
lero estatal. Inclusive Repsol que
nace como una estatal, termina pri-
vatizada en los años noventa (1997).

Chevron es símbolo de imperia-
lismo petrolero, de desastre ambien-
tal y social.

Pero ante todo, desnuda
la dependencia de nuestros
países a los mandatos de
Norteamérica, mostrando el
verdadero camino optado
por nuestros gobiernos.

La discusión real debe-
ría ser ¿cuál es verdadera-
mente la matriz energética
argentina? ¿Cuánto es lo
que necesita de energía 
nuestro país para funcionar
y cuantas compañías ex-
tranjeras mega consumido-
ras de energía se asentaron
en los últimos 20 años en
nuestros territorios?

La mano negra del impe-
rio, Chevron -otrora
Stándard Oil-, creada por la

familia Rockefeller, una de las pe-
troleras más grandes del mundo,
siente, al igual que Monsanto, el gri-
to del mundo en su contra. Lleva
sobre sus espaldas el peso de la
muerte, de la locura del poder del
imperio más sangriento de la histo-
ria.

Para Henry Kissinger »la deman-
da y la competencia por el acceso a
la energía pueden convertirse en
una fuente de vida o de muerte para
muchas sociedades», y, como ante-
sala de lo que nos puede ocurrir, y
explicitando aún más el verdadero
sentido del petróleo para el país del
norte, Paul Wolfowitz, subsecreta-
rio de Defensa en 2003,
señalaba: »La mayor diferencia en-
tre Corea del Norte e Irak es que
económicamente no tuvimos opción
en Irak. El país nada en un mar de
petróleo…»

¿Es necesario Chevron?
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«El gobierno ha emitido alrededor
de 20 mil millones de dólares de
deuda nueva que no teníamos…»

Claudio LoClaudio LoClaudio LoClaudio LoClaudio Lozano califzano califzano califzano califzano calificó de «impricó de «impricó de «impricó de «impricó de «impresentaesentaesentaesentaesentabbbbble» al acuerle» al acuerle» al acuerle» al acuerle» al acuerdo de do de do de do de do de AxAxAxAxAxel Kicillofel Kicillofel Kicillofel Kicillofel Kicillof con con con con con
el Club de Pel Club de Pel Club de Pel Club de Pel Club de Parísarísarísarísarís..... «Es un paso más de un g «Es un paso más de un g «Es un paso más de un g «Es un paso más de un g «Es un paso más de un gobierobierobierobierobierno que viene rno que viene rno que viene rno que viene rno que viene retretretretretrocediendoocediendoocediendoocediendoocediendo
en cen cen cen cen chanchanchanchanchancletas sobrletas sobrletas sobrletas sobrletas sobre todos sus postulados y que acee todos sus postulados y que acee todos sus postulados y que acee todos sus postulados y que acee todos sus postulados y que acepta afrpta afrpta afrpta afrpta afrontar una deudaontar una deudaontar una deudaontar una deudaontar una deuda
inmediainmediainmediainmediainmediata con la sangta con la sangta con la sangta con la sangta con la sangrrrrre de ne de ne de ne de ne de nuestruestruestruestruestros desaos desaos desaos desaos desaparparparparparecidos»,ecidos»,ecidos»,ecidos»,ecidos», sentenció. sentenció. sentenció. sentenció. sentenció.

(ACTA).- «La discusión no es
pagarle al Club de París o no pa-
garle. Toda deuda que ha sido con-
traída de manera legítima debe pa-
garse. Ahora bien, el 42 por ciento
de esta deuda,  fue originada duran-
te la última dictadura. En el
alfonsinismo se demostró que no
había documentación probatoria.
Teníamos la posibilidad de encua-
drar alguna parte de esta deuda en
lo que se denomina en la jurispru-
dencia internacional «la deuda odio-
sa», es decir aquella deuda que se
contrae en situaciones adónde los
pueblos no pueden decidir. De lo
que se trata no es de si se paga o
no se paga, sino de que si se nego-
cia entendiendo el interés nacional»,
reflexionó el presidente del bloque
de diputados de Unidad Popular,
Claudio Lozano.

La obligación de pagar casi 10
mil millones de dólares llega des-
pués de meses de negociaciones.
Las expresiones del gobierno fue-
ron todas favorables. La Presidenta
Cristina Fernández se jactó de que
era la «primera vez que se llegaba
a este acuerdo sin la intervención
del Fondo Monetario Internacional».
Ante estas declaraciones y las opi-
niones que se vertieron post acuer-
do y que fueron reflejadas por los
medios gráficos y audiovisuales,
Lozano manifestó: «Me hizo sentir
claramente un tufillo de los noven-
ta».

El ministro de Economía, Axel
Kicillof, afirmó que el principio cen-
tral del acuerdo con el Club de Pa-
rís «es crecer para poder pagar», y
remarcó que «necesitamos garan-
tizar la sostenibilidad de la deuda, y
no desde el punto de vista de que
dejen de rodillas a la Argentina».
También señaló que el acuerdo con
el Club de París se basó en la «con-
cepción filosófica de que los países
a los que les tenemos que pagar tie-
nen que invertir en Argentina».

«El argumento es que ahora a
la Argentina le van a «llover inver-
siones». Pareciera convocarnos a
una amnesia colectiva» agregó el
Diputado del Bloque de Unidad Po-
pular, que integran junto a Víctor De
Gennaro y Antonio Riestra.

«El primer punto es que la mitad
es una deuda de tipo ilegal, y el se-
gundo punto es que hasta septiem-
bre del año 2013 en el Ministerio de
Economía, cuando uno intentaba
ver cuál era la deuda, decía seis mil
ochenta y nueve millones de dóla-
res, ahora dio casi 3 millones y me-
dio de dólares más. La tasa de inte-
rés es leonina, del 5, 7 por ciento.
No sólo hemos pagado una deuda
ilegal sino que hemos reconocido
que no nos hacen ningún tipo de
quita de capital y la tasa de interés
que terminamos acordando es el
doble a la que pagan otros  con el
mismo Club de París.  El acuerdo al
que llegó la Argentina prácticamen-

te es impresentable. Entre esta deu-
da y la indemnización a Repsol el
gobierno nacional ha emitido alre-
dedor de 20 mil millones de dólares
de deuda nueva que no teníamos».

Por último, en un comunicado
que se encuentra en la página de la
Corriente de Unidad Popular, agre-
gó que «el gobierno nacional «de
manera ilegítima e ilegal ha avan-
zado en una negociación que com-
promete a nuestro país involucrando
recursos públicos y en divisas que
necesitamos imperiosamente para
el desarrollo nacional. Es un paso
más de un gobierno que viene re-
trocediendo en chancletas sobre
todos sus postulados y que acepta
afrontar una deuda inmediata con la
sangre de nuestros desaparecidos,
en el camino de volver al sistema
financiero internacional y asociar
estúpidamente, la salida a los pro-
blemas de hoy con un nuevo ciclo
de endeudamiento».

Axel Kicillof explica
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por Julio Gambina (Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA)
y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP))

Pagador Serial
Informes oficiales de las partes, el gobierno argen-

tino[1] y el Club de París[2], explicaron detalles del
acuerdo para cancelar 9.700 millones de dólares en
los próximos 5 años, con opción a que sean finalmen-
te 7 los años de pagos, si es que no llegan inversiones
externas desde los países acreedores.

Lo suscripto está condicionado al ingreso de inver-
siones externas demoradas por la falta de pago de
antiguas deudas, parte importante de las cuáles fue-
ron asumidas en la dictadura genocida para pertrechos
bélicos, armamentos entre ellos. En la medida que in-
gresen esas inversiones externas, los pagos podrían
acelerarse, o demorarse en caso contrario.

Japón y Alemania son de los países de mayor
acreencia entre los 19 integrantes del Club de París.
Entre otras, la empresa Toyota y la Siemens, que ha-
bían comprometido inversiones en Argentina espera-
ban el visto bueno de sus casas centrales y gobiernos,
sujetos a la negociación por las cancelaciones de la
deuda ahora consolidada en 9.700 millones de dóla-
res.

Entre los principales acreedores están también
Holanda, EEUU, Italia, España, Suiza, Canadá, Fran-
cia e Inglaterra. Existen expectativas de atraer capita-
les de esos países para los sectores más dinámicos

de la economía local, entre ellos en eñ sector de los
hidrocarburos no convencionales.

Los pagos comenzarán en Julio próximo con un
desembolso de 650 millones de dólares, y dos pagos
sucesivos, en mayo del 2015 y 2016, por 500 millones
de dólares respectivamente. En total un pago directo
de 1.650 millones de dólares en los próximos dos años.

Por el resto de la deuda, que se cancelará desde
ahora y hacia el 2019 o el 2021, se le deberán adicio-
nar intereses con una tasa del 3% por el saldo de capi-
tal, que si se extiende el plazo de cancelación se esti-
rará a 3,8%.

Se aduce que se trata de una tasa de interés venta-
josa en las condiciones del costo del dinero en la co-
yuntura. Sin embargo, poco se comenta la exigencia
de disposición de recursos fiscales o de las reservas
internacionales, que bien podrían tener otro destino.

La política económica necesitaLa política económica necesitaLa política económica necesitaLa política económica necesitaLa política económica necesita
ingingingingingrrrrresar diesar diesar diesar diesar divisasvisasvisasvisasvisas

Argentina llegó a acumular 52.000 millones de dó-
lares en 2011 y ahora registra unos 28.500 millones de
dólares. En muy poco tiempo se perdieron 23.500 mi-
llones de dólares, fugados del país por diferentes me-
canismos económicos, entre ellos salida por atesora-
miento, turismo, pago de importaciones, cancelacio-
nes de deuda y remisión de utilidades al exterior.

El Presidente del Banco Central informó en un cón-
clave empresario que se aspira a sostener el actual
nivel de reservas a fines del 2014[3], con lo cual, pese
a la cosecha récord y las consecuentes liquidaciones
de divisas, más préstamos e inversiones que habiliten
los novísimos acuerdos externos, con el CIADI, Repsol
y el Club de París, la confesión de partes señala a las
presiones externas para hacerse de recursos prove-
nientes del trabajo social en la Argentina, y que convo-
ca a sostener una política oficial agresiva de ingreso
de divisas y hacer frente a la demanda de pagos al
exterior.

Lo concreto es que hay que pagar deuda y más
deuda; importar energía e insumos importados para el
ensamble industrial local; cancelar demandas por tu-
rismo y diferentes mecanismos de fuga de capitales.

Reunión del
Club de París
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[1] Agencia de Noticias Telam, en: http://www.telam.com.ar/notas/201405/64883-kicillof-argentina-club-de-paris.html
(consultado el 29/5/2024)
[2] Sitio en internet del Club de París, en: http://www.clubdeparis.org/ (consultado el 29/5/2024)
[3] «El BCRA prometió bajar la tasa de interés sólo si la inflación sigue en descenso»  Diario BAE del 29/5/2014, en: http:/
/www.diariobae.com/notas/18269-el-bcra-prometio-bajar-las-tasas-de-interes-solo-si-la-inflacion-sigue-en-descenso.html
(consultado el 29/5/2014)
[4] ACUERDO CON CLUB DE PARÍS. Cristina: «Todas las obligaciones financieras de Argentina, desde el 25 de mayo de
2003, se han venido pagando religiosamente». Agencia Télam, en: http://www.telam.com.ar/notas/201405/65127-cristina-
todas-las-obligaciones-financieras-de-argentina-desde-el-25-de-mayo-de-2003-se-han-venido-pagando-
religiosamente.html (consultado el 29/5/2014)

Las divisas generadas por las ex-
portaciones locales no alcanzan y
por eso más préstamos y estímu-
los a la radicación de inversiones
foráneas.

¿Qué significa ser¿Qué significa ser¿Qué significa ser¿Qué significa ser¿Qué significa ser
país emerpaís emerpaís emerpaís emerpaís emergggggente?ente?ente?ente?ente?

Argentina pretende ser recono-
cido por el sistema mundial y ser
sujeto de préstamos e inversiones,
y por eso va en búsqueda de ser
considerado «país emergente».
Esa es la razón para reivindicar la
invitación rusa para ser parte de la
próxima reunión de los BRICS en
Brasil, e imagina la transformación
en BRICSA. Así, a Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica (BRICS),
deberá incluirse a la Argentina como
país emergente (BRICSA).

Esta caracterización como
«emergentes» suena bien, mejor
que «países atrasados, en desarro-
llo, dependientes», pero no es otra
cuestión que la denominación que
le asignan los capitales excedentes
a los países que ofrecen condicio-

nes adecuadas de rentabilidad a
sus inversiones.

Esas condiciones se concentran
en abundante población en dispo-
sición a ser empleada a bajos sala-
rios relativos al costo promedio
mundial e importante dotación de
recursos naturales para insertarlos
como mercancías en el ciclo de
acumulación de capitales.

Además, son consideraciones
en momentos de crisis de valoriza-
ción del capital en los principales
centros imperialistas del sistema
mundial: EEUU, Europa y Japón.

Vale recordar que los inversores
están interesados en la apropiación
de la renta que resulta de sus in-
versiones, motivo por el cual Repsol
retiró 13.000 millones de dólares de
ganancias obtenidas en una déca-
da en la explotación de hidrocarbu-
ros en nuestro país.

Son dos noticias que resalta el
gobierno, y la presidente de Argen-
tina se pronunció por redes socia-
les destacando que hoy es «un día
muy importante para la Argentina,
con el acuerdo por la deuda del Club

de París y la invitación a la cumbre
BRICS en Brasil»[4].

Convengamos que con el acuer-
do se consolidan los compromisos
de pagos que ratifican el carácter
de cáncer que asume el endeuda-
miento público, y con la potenciali-
dad de pertenecer a los emergen-
tes, se confirma a la Argentina como
ámbito expectable para la rentabili-
dad del capital.

Se perSe perSe perSe perSe perdió otrdió otrdió otrdió otrdió otraaaaa
ocasión parocasión parocasión parocasión parocasión paraaaaa

decdecdecdecdeclarlarlarlarlarar «deudaar «deudaar «deudaar «deudaar «deuda
odiosa»odiosa»odiosa»odiosa»odiosa»

Si una deuda era pasible de ser
declarada odiosa era la del Club de
París y sin embargo, se optó por
cumplir con los compromisos con-
traídos ilegítimamente por la dicta-
dura genocida.

La opción de pagador serial de
deuda y de búsqueda de reconoci-
miento mundial afirma a la Argenti-
na como parte del capitalismo mun-
dial en crisis.

El interrogante es si se puede
transitar un camino alternativo,
anticapitalista y antiimperialista. Ello
supone fuerza política en la socie-
dad que desde nuevas mayorías
desde la acumulación de poder po-
pular pueda desafiarse el orden
capitalista local, regional y mundial.

Es parte de lo que, a 45 años
del Cordobazo, se disputó hace
poco en las elecciones de la CTA:
intentar ser mayoría en el movi-
miento de trabajadores en la Argen-
tina y desde allí disputar hegemo-
nía en el seno del pueblo para ejer-
cer soberanía integral para la libe-
ración.

Encuentro de los presidentes de Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica (BRICS)
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Por Alfredo Grande - Agencia Pelota de Trapo

La gratitud
vencerá a
la muerte

(APe).- Cuando intentamos, y a
veces logramos, entender el senti-
do de las cosas, de algunas cosas,
a veces de pequeñas cosas y otras
veces de las grandes cosas, inclu-
yendo la vida misma, oponemos el
sentido al sin sentido. «Esto no tie-
ne sentido» decimos con frecuen-
cia. Quizá porque intuimos un sen-
tido que no nos agrada; quizá por-
que el esfuerzo para descifrarlo nos
es ajeno. El sentido es una diversi-
dad de sentidos. Y todos esos sen-
tidos están atravesados por el modo
de producción histórico y social. El
sentido de la gratitud se abre a la
reciprocidad y a la equivalencia.
Ambas sostenidas en el tiempo. Lo
que defino como trípode de la im-
plicación mucho tiene que ver con
sostener el sentido originario de las
tentaciones y degradaciones, del
oportunismo y las claudicaciones.

La coherencia, la consistencia y
la credibilidad son condiciones ne-
cesarias para sostener el sentido
originario. Lo reaccionario es jus-
tamente volver al sentido origi-
nario para traicionarlo. Para de-

gradarlo. En primera y última ins-
tancia: para exterminarlo. El
fundamentalismo es invocar el sen-
tido en vano, con la intención de
esterilizarlo. Tradición, familia y
propiedad es la tradición de los
represores, la familia patriarcal y
la propiedad privada. Que no fue
el sentido originario de la humani-
dad en sus albores comunitarios,
cooperativos, de aquello que se
conoce como comunismo primitivo.
El fundamentalismo es una estra-
tegia exterminadora de la ingratitud
política. Se destroza la reciprocidad
y se aniquila la equivalencia.

Osvaldo Soriano escribió lo que
yo bautizo como un tratado sobre
la ingratitud. Si José Ingenieros nos
enseñó sobre El Hombre Mediocre
(y ya que estamos y al calor de los
tiempos, la mujer mediocre) el «gor-
do» Soriano escribe sobre El Hom-
bre Ingrato. Su novela «No habrá
más penas ni olvido» es una des-
garrada reflexión sobre los perver-
sos mecanismos en que la cultura
represora convierte al hombre en
lobo del hombre. La Patria Peronista

enfrentó hasta el exterminio ideoló-
gico, político y físico a la Patria So-
cialista. Exterminio que dura hasta
nuestros días. Las políticas públi-
cas en derechos humanos de la
década «gaemper» (ganada, em-
patada, perdida) pretendieron y
lograron barnizar al capitalismo
como serio. Remake del «somos
argentinos y humanos» con el cual
el Terrorismo de Estado se lavaba
sus fauces sangrientas. «La fiesta
de todos» fue el maldito mundial de
1978, que tanto mejoró la imagen
argentina en el exterior y en el inte-
rior (de los propios ciudadanos
martirizados).

Esa juventud maravillosa que
hace 40 años el General echó de
la Plaza nunca más pudo volver.
Desde ya, no como juventud.
Pero tampoco como maravillosa.
Al menos para los que sentimos
y pensamos que la maravilla re-
volucionaria todavía nos con-
mueve. El sentido originario del
peronismo fue propiciar el poder de
las mayorías. Trabajadores, campe-
sinos, intelectuales, militantes, que
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buscaban sin lograrlo un nuevo lu-
gar en el mundo. El General dio una
señal de que un mundo del pueblo,
para el pueblo y con el pueblo era
posible. La realidad no es la úni-
ca verdad. La parábola siniestra
que se abre con la masacre de
Ezeiza se cierra con la militancia
traicionada en una plaza que de-
bió ser de la victoria, mostró con
crueldad que para ese pueblo que
luchaba el único mundo posible era
el exterminio. Entonces el sentido
de la gratitud se abre cuando lo con-
frontamos con el sentido de la in-
gratitud.

 Son dos caras de diferentes
monedas. Hay monedas originarias
que sostienen el intercambio. Por
ejemplo en Veracruz (México) se
utiliza una moneda local, el túmin.
Hay monedas no originarias que
sostienen las venas abiertas de
América latina. El dólar, sin ir más
cerca. La cara de la gratitud es son-
riente y puede mostrar los dientes.
La cara de la ingratitud es siniestra
y siempre muestra los colmillos.
Hoy un juramento, mañana una trai-
ción, y no solamente en los amores
de estudiante.

La traición, origen del cristia-
nismo, es una de las marcas vi-
sibles de la ingratitud. La traición
tiene su origen, su sello de fábri-
ca, en la ingratitud. Te di la mano
y me comiste el codo. Con dolor no
exento de optimismo de la volun-
tad puedo afirmar que en el campo
de nuestras izquierdas, más clasis-
tas, más populares, la ingratitud es
una moneda demasiado corriente.
La frase «entre gallos y mediano-
che» evidencia justamente que a
la noche se traiciona lo que se
acordó en el día, entre abrazos y
brindis. Todos unidos no triunfa-
remos. Quizá la expresión de la
máxima ingratitud sea ser duro con
el compañero, tan duro hasta el
extremo límite de quebrarlo, y tier-
no con el enemigo, tan tierno hasta
el extremo límite de aceptar ser su
furgón de cola, sin el menor pudor
de mover el rabo.

Para no ser in-
gratos con la san-
gre derramada,
para no seguir ne-
gociándola, para
no seguir invo-
cándola en el
vano de todos
los vanos, es
necesario sostener el
elogio de la gratitud y el desprecio
de la ingratitud. Si es más grave un
grafitti que la muerte «accidental»
de 51 pasajeros de un tren con pue-
blo pero no para el pueblo, pode-
mos sospechar que las formas más
cínicas y perversas de la ingratitud

El hombre es el lobo del hombre como efecto de lo que he nombra-
do como «cultura represora». La cultura represora entroniza a la Jerar-
quía como único organizador social. La llamada familia patriarcal es
una de las expresiones más cotidianas de la Organización Piramidal.
En lo más alto de la pirámide hay un solo lugar. Y solo un elegido o una
elegida podrán ocuparlo…..

….El elegido o la elegida arrastran por efecto pegoteo a múltiples
seguidores, acólitos, amanuenses, testaferros, cómplices, arribistas,
oportunistas. Y también no pocos convencidos, al menos por un tiem-
po.

La Organización Piramidal, algo así como la ley del gallinero pero
mucho más cristalizado, garantiza que la cooperación y la competencia
sean desalojadas por la absoluta rivalidad. Todos y todas se convierten
en alpinistas caníbales cuya garantía para seguir subiendo es arrojan-
do al precipicio a los que pretenden lo mismo. Pobres contra pobres,
pobres contra excluidos, excluidos contra ocupas, de planta contra
tercerizados, conductores de automóviles contra piqueteros fuera de la
ley, candidatos contra entenados. Y cuando el alpinismo se torna de-
predador, todos contra todos. Luego el colapso y la construcción de
nuevas pirámides.

Algunos llaman a esto gobernabilidad. El hombre acorralado no po-
drá dejar de ser lobo para otro hombre acorralado. No lucharán espalda
contra espalda como el gaucho Martín Fierro y el Sargento Cruz. Se
matarán como si fueran enemigos culturales….

….Mala prensa tiene la guerra, ignorando que la emancipación, la
liberación solamente es posible cuando resistimos el exterminio que la
Organización Piramidal planifica…

…El hambre es un crimen y hace décadas se declaró la guerra con-
tra los hambreadores. Sé que utilizo una terminología poco habitual. Es
lo que sucede cuando nos apartamos de las diferentes formas del rela-
to y las palabras se acercan a las cosas.

Mi gratitud es con esa forma de militancia que sabe endurecerse
con el enemigo y más sabe ejercer la ternura con el compañero.

La ley del gallinero

están co-
pando la parada y la sen-
tada. Sostengamos nuestra ternu-
ra con las y los compañerxs…

Y la gratitud vencerá a la muer-
te.
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Como en cada mes de junio,

el aniversario de la muerte

de Carlos Gardel nos

reinstala en el centro mis-

mo de la máxima expresión

de la cultural popular argen-

tina. Más allá de generacio-

nes, el tango es, sin dudas,

nuestra principal señal

identitaria y, de allí, que pre-

tendamos homenajearlo. Y

lo haremos a través de un

texto, concebido como fun-

damento de un programa

radial que nunca llegó a sa-

lir al aire, por el querido y

nunca olvidado compañero

Carlos Bello, uno de los ‘so-

cios’ fundadores de Malas

Palabras. Homenaje a dos

puntas, entonces.

Por Carlos Bello  (argen-uruguayo/vietnamita)

A tutti quanti:A tutti quanti:A tutti quanti:A tutti quanti:A tutti quanti:

Para hablar de tango es necesa-
rio ir desgranando ricas, sorpren-
dentes y hasta exóticas historias,
que discurren alrededor de obras,
estilos y corrientes, creadores, intér-
pretes, o meros seres humanos en-
vueltos en el encanto y la magia de
un género que, en sus casi 120 años
de historia, entremezcla momentos
de celebrado apogeo con otros de
recurrentes quejas y reclamos por
supuestas o reales mutaciones que
desvirtúan sus esencias.

En ese prolongado lapso se re-
pitieron predicciones de su inevita-
ble extinción, las que- más allá de
algunas crisis que debió superar-
han sido desmentidas por el paso
del tiempo, y por el actual
reflorecimiento del tango en el gus-
to popular en nuestro país. Para que
ello sucediera debió producirse su
renovado éxito en Europa y los Es-
tados Unidos, un revival que se nu-
tre de la creatividad y audacia de
intérpretes y bailarines decididos a
terminar con negativos prejuicios
históricos que interferían la singular
percepción que del tango tienen los
europeos, por cierto una percepción
propia de culturas milenarias abier-
tas a lo nuevo o distinto, eso sí, con
un requisito insoslayable: el de sa-

Las
resonancias
del alma

tisfacer elevados requerimientos
artísticos y estéticos.

Semejante logro fue alcanzado
a partir de propuestas de espectá-
culos de tango llevadas adelante por
jerarquizados músicos, cantantes y
bailarines. Estos últimos –en el mar-
co de una renovación conceptual y
estética de conjunto- aportaron  al
grado de  repetir la historia de la pre-
via consagración internacional del
tango bailado que -en las primeras
dos décadas del Siglo XX- resultara
el pasaporte para su aceptación por
parte de la aristocracia porteña, que
lo condenaba por lujurioso y lascivo
y por provenir de los suburbios mar-
ginales.

En cambio, el reflorecimiento
actual no se limita al entusiasmo por
el baile, sino que se nutre igualmen-
te de los valores musicales y poéti-
cos del género y, tal vez, en la pro-
pia dinámica de los cambios socia-
les deban buscarse las razones de
una revaloración del tango en una
franja más ancha de la población.
Las nuevas generaciones se vuel-
can hoy cada vez con mayor entu-
siasmo a la danza o a la interpreta-
ción musical y cantada,  con todo lo
que ello representa en orden a ro-
bustecer la vitalidad del género tan-
go, asegurando su supervivencia y
continua renovación.
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El mundoEl mundoEl mundoEl mundoEl mundo
como escenariocomo escenariocomo escenariocomo escenariocomo escenario

Desde hace más de un siglo, el
tango viaja por el mundo en medio
de vívidas y singulares historias,
suscitando asombro, misterios,
anécdotas y connotaciones socioló-
gicas y políticas que nutren y defi-
nen un género que hoy es reafirma-
do popular tras haber sido objeto de
una espectáculo musical que brilló
varios años en cartel en el esplen-
doroso Broadway neoyorkino; de
haber sido bailado por Ronald
Reagan y su esposa Nancy en la
Casa Blanca y por Al Pacino en la
película norteamericana Perfume de
Mujer;  de convocar a miles de fa-
náticos en cada secuencia de la
exitosa Cumbre Internacional del
Tango (Montevideo, Granada, Bue-
nos Aires, Lisboa y otras ciudades
del mundo).

Cada una de ellas se convierte
en fugaz capital del tango es esas
seis o siete noches en las que, en
boliches de todo pelo, se arman fan-
tásticas zapadas con argentinos,
uruguayos, colombianos, chilenos y
cubanos intercambiando ban-
doneón, guitarra, saxo, clarine-
te, piano, flauta, violín y el ins-
trumento más a mano con ja-
poneses, norteamericanos, di-
namarqueses, españoles,
finlandeses, alemanes, italia-
nos, ingleses y franceses, hom-
bres y mujeres de generaciones
surtidas, todos  apasionados
intérpretes y  bailarines del tan-
go.

Esta es la manifestación po-
pular del tango, decíamos an-
tes. Y por otros andariveles
acontece el tango aproximado
o directamente incorporado a
los templos de la música clási-
ca o culta. Escúchese, por
caso, las versiones grabadas
de Horacio Salgán, Rodolfo
Mederos, Daniel Binelli, el
cotizado Daniel Baremboin y
otros músicos e instrumentistas

brillantes, con las sinfónicas de Ber-
lín, Londres o New York, interpre-
tándose a si mismos y a otros com-
positores y, entre ellos al gran
exportador de tango que fue y sigue
siendo Astor Piazzolla.

Y para que no haya dudas, por
allí, por Japón, Corea, Suecia, Fin-
landia, en casi toda Europa y
Norteamérica, suman éxitos nues-
tras orquestas, sextetos, cantores,
parejas y ballets, tocando, cantan-
do y danzando tangos sin discri-
minar lo antiguo o lo moderno, al
fin frágiles definiciones desbor-
dadas por la producción de cual-
quier época en tanto aflore la
esencia tanguera y una genui-
na valía artístico- musical.

Y por allí flota la singularidad
creativa de Astor, pero brilla y pesa
igualmente en el producto tango la
influencia de Julio De Caro,
Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo,
del propio Salgán, inseparables re-
ferencias del tango evolucionado
para siempre desde los años 30 y
40. Al cabo, un puente dorado que
cruzó luego a toda máquina
Piazzolla, rumbo a ese horizonte in-
finito hacia el que navega el tango

fuera de la Argentina, casi con pres-
cindencia de lo que aquí sucede.

PPPPPor casaor casaor casaor casaor casa

Por aquí, sigue vigente la vana
discusión de si el tango moderno o
el antiguo; y se cuestionan las obras
contemporáneas por, supuestamen-
te, no representar ni describir a la

ciudad y a la sociedad de hoy. Y
pudiéramos interrogarnos: ¿Se
piensa lo mismo con respecto a
la música de Beethoven, Vivaldi,
Mozart, Bach y otros grandes,
cuyas obras han atravesado si-
glos, países, continentes y gene-
raciones sin haber perdido valor
real, encanto ni vigencia?.

Los norteamericanos de 50
años para arriba participan del
desenfreno de su música de hoy
sin renegar de su amor por las
melodías, ritmos y letras de los
´40, ´50 y ’60.

Y es posible que en la Argen-
tina haya empezado a suceder
lo mismo, que se crucen las ba-
rreras mediante fusiones o
aproximaciones de unos y otros
géneros.

El Polaco Goyeneche hizo de
nexo, fue el sumo sacerdote del
canto capaz de ponerle fin a laEnrique Santos Discépolo
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antítesis tango-rock, de abolir los
anatemas acuñados por lo rockeros
y los prejuicios de la conciencia
tanguera que hacían difícil la más
audaz de las transgresiones: el cru-
ce de lo viejo con lo nuevo, la re-
conciliación superadora de las
dos caras de la ciudad.

Y hoy el tango y el rock viven su
vida, y conviven porque interactúan
culturalmente seres que empiezan
a cruzar las fronteras de uno y otro
género necesidad de mostrar su
partida de nacimiento y sin hacer
cuestión de su origen social. Guste
o no,  es un potente hecho cultural.

Allí está como buen testimonio
el meritorio y moderno canal Sólo
Tango: en su mágica pantalla se
entremezclan  Azucena Maizani,
Hugo del Carril,  Libertad
Lamarque, Gardel, Tita Merello, se
suceden películas de décadas pio-
neras y brillantes del cine argentino
con el tango como protagonista, y
en vivo o en el rescate de videos
grabados, emocionan y dan cuenta
de los cambios Adriana Varela,
María Graña, Virgilio Expósito,
Roberto Goyeneche en memora-
bles sesiones de grabación, y Tito
Reyes, Julio Sosa, Mariano Mo-
res, D´Arienzo, Troilo, Pugliese, y
Lito Nebbia, Fito Páez, Color Tan-
go, Sans Souci,  Juan Carlos
Baglietto, Fabiana Cantilo, el tan-
go según  épocas y sensibilidades.

En ese marco busca y consigue
pista lo nuevo, como La Chicana,
con el canto de una exquisita
arrabalera, Dolores Solá (hermana
de Felipe), un cuarteto representa-
tivo de varias decenas más de or-
questas y conjuntos de varones y
féminas, dúos, tríos y solistas, mu-
jeres y hombres de veinte años para
arriba que bien, o innovan el tango
con estilo propio,  o se aferran a los
modos y repertorios más clásicos.
A  pura vocación y fervor –y en mu-
chos casos con notoria  formación
académica-  hacen valer una
multifacética y estimulante mirada
sobre el tango. Por supuesto, unos
y otros – todos- admiran y aman a

Carlitos Gardel. Y en Buenos Aires
y en La Plata proliferan las milongas,
hombres y mujeres de todas las
edades y procedencia social van a
bailar según las costumbres y códi-
gos de los ’40.

En esa década, 3000 temas fue-
ron creados por unos 600 autores y
compositores

Promedio, uno 25 tangos por
mes durante 120 meses. Algunos
especialistas calculan  en unos 20
mil el total de temas de tango regis-
trados o conocidos.

TTTTTangangangangango criolloo criolloo criolloo criolloo criollo

El año 1880 aparece como el
momento en que una música
emparentada con el tango andaluz,
la habanera, la danza y la contra-
danza cubanas y por ciertos aires
de milonga provenientes de las zo-
nas rurales, define tajantemente su
género y se convierte en el Tango
Criollo de corte arrabalero. Es 1880,
y hay un hecho trascendente para
los provincianos de por aquí: el go-
bernador de la provincia de Buenos
Aires, Carlos Tejedor, es derrota-
do por el poder central. Roca suce-
de a Avellaneda que promueve la
reforma de la Constitución y, tras
una provisoriato del Gobierno nacio-
nal de dos años en Rosario, nues-
tra provincia cede a su ciudad
homónima para Capital Federal de
la República. Y allí, en el Buenos
Aires moderno recién parido por la
historia, constituye su domicilio el
Tango.

Alguien trazó la gran paradoja:
«Sin la Buenos Aires egoísta, ab-
sorbente, poderosa, crecedora,
caótica, adinerada, cosmopolita,
que nace de un decreto centralis-
ta del ´80, aquella musiquilla
arrabalera no habría dado el gran
salto. Y el Tango sería hoy ape-
nas una brumosa supervivencia
folklórica colgada entre un pañue-
lo de pericón y un puñal de com-
padre»

Y lo que sigue es un recorrido
tentador: del 1880 al 1900.

Los menos de 200 mil habitan-
tes de Buenos Aires no son brazos
suficientes para el delirio progresis-
ta, y se abre una de las más gigan-
tescas transfusiones migratorias de
la historia: provenientes de varios
países de Europa, con fuerte
predominancia de españoles e ita-
lianos, habrán pasado por la vieja
aduana porteña –hasta 1924- tres
millones de seres. Si se quiere
dimensionar aquella ciudad, por
ejemplo en 1895 (el censo de ese
año registró 4 millones en toda la
República), baste saber que tenía
600 mil habitantes, 120 mil de ellos
viviendo con un promedio de a cua-
tro por pieza  en 31 mil sucuchos de
2.200 conventillos. ¿ No está, en
medio de esa enorme masa huma-
na entremezclando idiomas, cos-
tumbres, penas, añoranzas, sufri-
mientos y locas esperanzas, el ger-
men de la personalidad melancóli-
ca del tango ?.

Y vale la pena revivir cómo el tan-
go, que vivió su adolescencia mar-
ginado de la ciudad, del centro, copó
primero la periferia,  fue música de
prostíbulo y arrabales bravos, has-
ta que el dandy, adinerado y brillan-
te intelectual Ricardo Guiraldes en-
loqueció a aristocráticas damas que,
en coquetos salones de su París,
bien abrazadas, encaraban  conto-
neos, cortes y quebradas de un tan-
go que  también enseñaba a bailar
en la Ciudad Luz –allá por 1912- el
oriental  Enrique  Saborido (el autor
de La Morocha, tango que los ca-
detes de la Fragata Libertad canta-
ban sobre la cubierta de la nave al
amarrar en cada puerto). Todo ello
significó un espaldarazo para el tan-
go, que entró rápidamente en la vida
de las  familias argentinas de clase
media y alta, ahora con la visa eu-
ropea de música bien.

PPPPPasa a ser de todosasa a ser de todosasa a ser de todosasa a ser de todosasa a ser de todos

Lo que sigue, en aquellos prime-
ros años del 1900, es bastante sa-
bido: el tango es una música exitosa
que todos quieren bailar y bailan, en
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el barrio, en el corralón, en el patio
del conventillo, en el quilombo, en
salones de ambiente espesísimo,
pero también en tenidas musicales
que tienen lugar en  refinadas man-
siones.

Con varios músicos y creadores
cuyos temas hoy siguen sonando,
llega la modernización de las forma-
ciones tangueras: Roberto Firpo
lidera el reemplazo de la guitarra por
el piano y, junto con Francisco
Canaro y otros pioneros, dan forma
a la orquesta de tango, que el míti-
co Eduardo Arolas hará conocer en
París.  Gardel comienza a abando-
nar el estilo y la cifra, entona Mi

Noche Triste (1917)  y deja inaugu-
rado el tango canción.

Bien vale la retrospectiva yendo
y viniendo de la explosión renova-
dora de los años ´20 , 30 y 40, con
la aparición de los Fresedo, Julio
De Caro, Maffia, Laurenz,
D’arienzo, Miguel Caló, Di Sarli,
Troilo, Pugliese, Salgán, Francini,
Pontier, Piazzolla, Osmar
Maderna, y codo a codo con ellos,
Cátulo Castillo, Manzi, Katunga
Contursi, Cadícamo, Francisco
García Jiménez, Homero Expósi-
to, Carlos Bahr, autores de sólida
formación cultural que cambiaron en
forma y contenido la letrística

tanguera, dándole una jerarquía
poética que la proyectó hacia el
resto del siglo, por cierto que con
altibajos propios de cambiantes
circunstancias sociales.

Promediando los años ´20 ha-
bía asomado Discépolo, una mi-
rada distinta que se hizo honda-
mente amarga a medida que su
sensibilidad social lo llevó a retra-
tar lo más canalla de la política: en
1929 su  Qué Vachaché (...»que
vachaché si ya murió el criterio,
vale Jesús lo mismo que el la-
drón».) anticipó  su posterior y
emblemático Cambalache (1935).

Entre medio, exactamente en
1932, un buen número de desocu-
pados se instaló  en unos terrenos
baldíos frente al Club de Pesca-
dores (en Puerto Nuevo), ante lo
cual el Gobierno nacional de en-
tonces levantó un campamento al
que llamó Nueva Esperanza. Fue
la primera Villa Miseria del país.

En la siguiente década, la de
los 40, el tango se robusteció
como singular expresión musical
y poética de jerarquía, reconocida
hoy mismo más allá de nuestras
fronteras. Y así, tan campante, el
tango entró en el Cambalache II,
el del Tercer Milenio. Su refrescan-
te renacer, ahora con la aproxima-
ción de una legión de jóvenes, lo
reivindica como una expresión
popular valiosa en sí misma por la
belleza de su música y la singula-

ridad de sus letras, modelo de sín-
tesis poética en el relato de amores
y desengaños, de plenitud y
desencuentros -eterna temática de
la poesía universal– o la conmove-
dora descripción de seres, situacio-
nes y lugares que el paso del tiem-
po jamás podrá borrar.

Impregnado de esos atributos, el
tango representa mucho más: es
una introspección hacia lo esencial,
buscando saber –o imaginar- qué
hay en lo más profundo del ser hu-
mano en estas latitudes, en este sur
del sur, el lugar del mundo en que
mejor se sienten las resonancias
del alma.
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Por José María Barbano

Primera Guerra Mundial (IV)

Si bien neutral en la opción béli-
ca, Argentina no queda libre de las
presiones que sufre el mundo en la
infortunada época de la Gran Gue-
rra. El movimiento obrero venía ga-
nando presencia ya desde el siglo
anterior interpretando la realidad
nacional con la ayuda de movimien-
tos políticos e ideológicos: desde el
anarquismo, pasando  por el socia-
lismo hasta la inclusión de la
«Rerum Novarum»  y el Círculo de
Obreros.

No hace falta detenerse en el
aporte social de los inmigrantes eu-
ropeos que traían ideas nuevas y
testimonios, auque consideraban
que el elemento criollo era incapaz
de caminar por sí solo. Su historia y
su sacrificio siguen hablando hoy
día. Los años previos a la guerra ha-
bían logrado posicionar a la clase
trabajadora en el entramando nacio-
nal, aunque con una fuerte resisten-
cia de las clases acomodadas me-
diante represión, estado de sitio,
persecución..

En 1902 se produce la primera
huelga general. La respuesta es la
«Ley de Residencia» por la que se
expulsa a los extranjeros conside-
rados agitadores peligrosos para la
seguridad nacional. También se re-
prime y se encarcelan a los huel-
guistas, como en el caso de los pa-
naderos que reclamaban un aumen-
to de 20 centavos mensuales.

Aún con estas dificultades, el ini-
cio de la guerra encuentra al mun-
do obrero con sectores bien organi-
zados, con capacidad de moviliza-
ción  y algunas conquistas sociales.
El movimiento va alcanzando el cen-
tro de la vida argentina. En sus lu-
chas y la reiteración de huelgas, se
logran no pocos avances como las

8 horas, el trabajo de la mujer, el
descanso dominical, el reconoci-
miento de los sindicatos, la dignidad
de la persona. Así mismo, se alcan-
zan algunas leyes de vanguardia: ley
electoral, indemnización por acci-
dentes de trabajo, etc.

Al silenciamiento de los extran-
jeros los sectores conservadores
agregaron la represión y cacería
entre los locales.

Normalmente cada huelga aca-
ba con violencia y muertos. Los pa-
naderos, los portuarios y marítimos,
los canteristas de Tandil, los agricul-
tores de Santa fe, los  hacheros del
Chaco. Sólo ejemplos para inmor-
talizar el testimonio de las décadas
iniciales del siglo. Pero si el tiempo
de guerra tuvo su dolencia, la pos-
guerra fue todavía más dramática
para el trabajador.

Después de la «Semana Trági-
ca» (enero 1919) el gobierno de
Yrigoyen se vio arrastrado a consen-
tir una represión cada vez más vio-
lenta. A las directivas del Ejecutivo
se agrega, con aporte espontáneo,
la «Liga Patriótica», trágico antece-
dente de los grupos de tarea, que
recluta a  civiles para imponer or-
den en el mundo laboral.

En julio y diciembre del 19, los
trabajadores de «La Forestal» ini-
cian una huelga por los reclamos
más elementales. La patronal res-
ponde dejando cesantes a unos
12.000 obreros. Días después a la
policía y gendarmes se suman pe-
lotones privados  y la Liga Patrióti-
ca: deportación, golpes, incendio de
viviendas. Oficialmente se recono-
cen 50 jornaleros muertos.

Permanece imborrable en la
memoria colectiva la huelga rural de
la Patagonia de 1920, dos años des-
pués del fin de la guerra.

Los productores no podían dejar
de atender los pedidos de carne,
lana y cuero reclamados por la Eu-
ropa que empezaba a reconstruirse.
En defensa de los latifundistas, ex-
tranjeros, principalmente ingleses, el
ejército fusila a todo el que no quie-
ra regresar al trabajo. Oficialmente
se reconoce 1500 fusilados.

El gobierno democrático, tan fir-
me en defender la neutralidad fren-
te a las potencias beligerantes, no
pudo mantener su equilibrio por las
presiones de residentes en el país;
todos ellos ciudadanos de las poten-
cias que armaron la Gran Guerra y
organizaron la paz.

Los obreros de la GuerraLos obreros de la GuerraLos obreros de la GuerraLos obreros de la GuerraLos obreros de la Guerra
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“Seamos realistas…
soñemos lo imposible”

“Crezcan como buenos revolucionarios. Acuérdense que la Revolución es lo importante y que cada
uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más
linda de un revolucionano.” (Parte de su carta de despedida a sus cinco hijos)

“Seamos realistas…
soñemos lo imposible”


