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Tras recuperarse la

democracia, Evo Morales

retornó a Bolivia junto a una

multitud que se esperanza en el nuevo

tiempo

Se tensa el debate

entre la sacrosanta

propiedad privada o el

uso de la tierra desde la utilidad

colectiva

Se hace imprescindible

que el gobierno defina

sus lógicas y

establezca las prioridades que el

pueblo espera



4

Tras la victoria en
las urnas de su
fuerza política, Evo
Morales retornó a
su Bolivia, de la que
había tenido que
huir para salvar la
vida. Una larga
caravana atravesó
el territorio hasta
ser recibido por una
multitud en el mismo
aeropuerto de
Chimoré, por donde
había logrado
escapar perseguido
por la dictadura. Un
recorrido que será
parte de la historia
continental, y que
aquí revivimos

Producción periodística de Mariano Vazquez y Marcelo Paredes.
Fotografía: Luciano Dico

Los ‘salvajes’ retornaron al gobierno boliviano

Evo volvió

No alcanza la vista para
calcular la multitud que re-
cibió en el aeropuerto de
Chimoré al ex presidente
Evo Morales. Como revan-
cha de la historia, volvió al
sitio exacto en donde un
año atrás partía al exilio.

centro del país, fue testigo
del amor de un pueblo para
con su líder. Una multitud
comenzó a llegar desde la
madrugada al aeropuerto
para celebrar el retorno del
primer presidente del Esta-
do Plurinacional de Bolivia.
La emoción y euforia se ex-
presaba en los rostros, bai-
les y lágrimas que se
masificaron cuando Evo su-
bió al escenario. Se trata de
una victoria heroica del
pueblo boliviano que en
apenas 11 meses logró re-
vertir un golpe de estado
que pretendió desparecer al
Movimiento Al Socialismo
(MAS) y a su líder.

«Un año atrás salimos
del aeropuerto de Chimoré

y dijimos que volveríamos
millones. Aquí estamos los
millones hoy», bramó Evo
en la tierra en la que se for-
jó como dirigente sindical
de las Seis Federaciones del
Trópico de Cochabamba y
en donde fundó al MAS. Y
agregó: «En menos de un
año hemos recuperado la
democracia, hemos vuelto
al Gobierno, eso es algo in-
édito, histórico, único en el
mundo».

También les mandó un
mensaje irónico a los
golpistas: «Los salvajes
nuevamente estamos en
el gobierno , estamos en el
poder».

«Somos un pueblo orga-
nizado, movilizado, que ha

abrazado por su pueblo

La localidad de
Chimoré, ubicada en el Tró-
pico de Cochabamba, en el
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demostrado en corto tiem-
po que se puede cambiar
Bolivia. Pero también esta
lucha no solamente es in-
terna, es una lucha interna-
cional, una lucha inter-
planetaria; esa es la gran
responsabilidad que tene-
mos si tenemos compromi-
so con la vida», sostuvo al
tiempo que llamó a enfren-
tar «a la OEA».

El ex mandatario expre-
só su agradecimiento «al
pueblo argentino, al (presi-
dente) Alberto Fernández, a
los hermanos de Argen-
tina, de CTA, de ATE, de
los trabajadores, parte
de mi vida se queda en
Argentina, en estos 11
meses me sentí acompa-
ñado».

Por su parte, Álvaro
García Linera recordó que
«un año de infamia se
apoderó de nuestra pa-
tria. Mataron a herma-
nos. Quemaron la casa
de Evo. Mataron en
Senkata y Sacaba. Y una
pandilla de ladrones se
apoderó del Estado. Tie-
nen nombre: (Jorge)
Quiroga, (Carlos) Mesa,
(Jeanine) Añez, (Arturo)
Murillo. Toda la escoria
de la historia».

Uno de los puntos más
emotivos fue en el momen-
to en que García Linera,
quien había tomado un pu-
ñado de tierra del Chapare
cuando partían al exilio en
una avión de bandera mexi-
cana, se la dio a Morales
para que la vuelva a espar-
cir sobre el suelo cocha-
bambino.

Evo llegó al Trópico de
Cochabamba tras protago-
nizar una caravana que co-
menzó tres días antes en
Villazón, a donde arribó
acompañado por el presi-

dente argentino y fue arro-
pado por el amor de su pue-
blo, pasó Atocha, Uyuni,
Villa Mulato, Serayuvo,
Orinoca, su pueblo natal,
Oruro para finalizar en el
aeropuerto de Chimoré. La
muestras de afecto y admi-
ración más la masividad en
cada uno de los actos de-
muestra la centralidad del
líder indígena en la política
boliviana.

«Nunca me sentí aban-
donado en un año y esta es
la muestra. A nombre de
todos los perseguidos, de
las familias masacradas, de
compañeros procesados,
decirles muchas gracias her-
manos, Bolivia nuevamen-
te ha triunfado gracias a la
unidad del pueblo bolivia-
no», subrayó Evo.

Litzi Sequeiros, repre-
senta a las colectividades de
Trancas, San Miguel y Lules
en la provincia de Tucumán,
nacida en la localidad boli-
viana de Tupiza y residente
en la Argentina, integra la
delegación de la CTA-Autó-
noma, ATE y CLATE que
acompañaron la caravana
de retorno.

Agradeció al ex presi-
dente «porque este año con
el gobierno de Facto, recién
en la última semana y gra-
cias a las gestiones de Evo
Morales, pudimos conseguir
una autoridad electoral y en
tiempo record nos organiza-
mos para poder votar. Fue
fundamental la ayuda de
Marcelo Sánchez, secretario
general de ATE-Tucumán y
de María Alejandra Mun-
taner de la seccional Yerba
Buena tanto en logística y
transportes para que mis
compatriotas fueran a votar
pese al Covid-19 y al paro
de transportes», rememoró
Litzi.

Una multitud en las calles, una constante
en cada pueblo recorrido
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La travesía de retorno de
Evo a su patria «fue un ex-
periencia hermosa y emo-
cionante y me permitió en-
tender que el MAS-IPSP es
mucho más que un partido,
es un movimiento popular,
lleno de jóvenes que traba-
jan para el bien común y
que le dio una lección al
mundo de cómo se defien-
de la democracia», manifes-
tó.

La misma definición fue
la que usó el ex embajador
de Bolivia en Argentina du-
rante el gobierno de Mora-
les, Santos Tito, quién se
cruzó con la comitiva argen-
tina en el almuerzo de ho-
menaje realizado en el es-
tadio de Chimoré, tras el
acto en el aeropuerto: «Es
un hecho inédito en la his-
toria de Bolivia y en la his-
toria latinoamericana. Un

hecho que es difícil de en-
tender sin la figura de Evo
que no solo es un líder aquí
en Bolivia sino que demos-
tró serlo en toda Latino-
américa».

Tito que, como tantos
funcionarios, políticos y mi-
litantes bolivianos se fueron
a refugiar en Argentina es-
capando de la represión
golpista, no quiso olvidarse
de quienes fueron solida-
rios: «Quiero agradecer la
solidaridad del presidente
Alberto Fernández, de todo
el pueblo argentino, de ATE
y la CTA-Autónoma que co-
bijaron a tantos hermanos
y hermanas».

«Y destacar, también, a
esta delegación que acom-
paño el histórico regreso de
Evo Morales a su patria»,
concedió.

Cabe acotar que tras la
llegada de la "Caravana de
Evo" a Chimoré,  Morales en
compañía de Leonardo
Vasquez de ATE y Franco
Armando de la CTAA Capi-
tal, suscribieron la firma de
la Convocatoria para un
gran encuentro de los pue-
blos de Abya Yala hacia una
América Plurinacional, que
se realizará en diciembre en
Cochabamba junto a orga-

nizaciones indígenas, sindi-
cales y sociales.

El cruce del
puente

Uno de los momentos
más emotivos ocurrió cuan-
do el presidente Alberto
Fernández acompañó a Evo
hasta la mitad del puente
internacional que une a las
localidades de La Quiaca y
Villazón. Apenas ingresó a
su país, fue abordado por
una multitud que quería es-
tar cerca de él. Un estruen-
doso «Evo, Evo» inundó el
ambiente.

Los amautas (máximas
autoridades originarias) le
brindaron una ceremonia
tradicional ancestral para
dejarle los mejores augurios
en el retorno a su patria.
Luego de ese homenaje,
marchó durante cinco cua-
dras hasta la principal pla-
za de Villazón (la Bolivar)
arropado por miles y miles
de personas que hicieron
del avance todo un desafío.

Allí dio su primer discur-
so en suelo boliviano a un
año del golpe de Estado que
lo obligó a un exilio forza-
do en Argentina. Ante una
plaza que desbordaba dijo:
«Seguimos haciendo mucha
historia, enfrentado proble-
mas; agresiones, la familia
boliviana en base a la revo-
lución democrática cultural
sigue adelante».

«La derecha boliviana
acompañada, dirigida y fi-
nanciada por la política nor-
teamericana, intentó frenar
nuestro proceso de cam-
bio», denunció.

Sostuvo que «algunos
no aceptan que los indí-
genas podamos gober-
nar pero también creo
que el golpe de Estado
fue contra nuestro mode-

Evo suscribe junto a ATE y CTA A la convocatoria al encuentro de diciembre
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lo económico que viene
del pueblo» . Y concluyó:
«Luchamos con los movi-
mientos sociales para recu-
perar nuestras empresas y
eso no lo acepta el capita-
lismo y menos el FMI».

La delegación de CTA
Autónoma, ATE y la Confe-
deración Latinoamericana y
del Caribe de Trabajadores
Estatales (CLATE) fue invita-
da a un almuerzo con Evo y
Álvaro García Linera en la
Federación Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
Rural.

Leonardo Vásquez ex-
presó la «alegría de com-
partir este hecho histórico
con nuestro hermano Evo
Morales en la inauguración
de la sede de docentes ru-
rales. Sentimos una enor-
me emoción de haber
ayudado a Evo y a todos
los exiliados en su estan-
cia en la Argentina  y que
ese esfuerzo se haya coro-
nado con el retorno de la
democracia en Bolivia».

A partir de allí arrancó
oficialmente la caravana
con destino a la ciudad de
Tupiza, departamento de
Potosí. Pero debido a tres
bloqueos armados a lo lar-
go de la ruta por la oposi-
ción al MAS, la caravana se
vio obligada, para evitar
hechos de violencia, a to-
mar un camino alternativo.
De esta manera, cerca de
800 vehículos, según infor-
mó la organización, toma-
ron el mismo camino de
montaña que se usó en la
competencia automovilistica
del Dakar, plagado de cur-
vas y precipicios.

Como el acto en Tupiza
debió ser suspendido, este
se trasladó a la ciudad veci-
na de Atocha, con la pode-
rosa presencia de sindicatos

mineros. Se realizó un ho-
menaje al secretario ejecu-
tivo de la Federación Sindi-
cal de Trabajadores Mineros
de Bolivia (FSTMB), Orlando
Gutiérrez, quien murió una
semana después de la elec-
ción del 18 de octubre por
golpes recibidos por grupos
de ultraderecha, en circuns-
tancias aún no aclaradas.

Posteriormente, la cara-
vana se trasladó a Uyuni,
donde a pesar de la frío y la
hora, ya pasada la media-
noche, una multitud recibió
a Evo.

Evo en su casa
La segunda jornada tuvo

un episodio especial, con
una fuerte carga emotiva.
Por varias cuadras Evo Mo-
rales atravesó un camino
flanqueado por mujeres,
hombres y niños con
wiphalas, banderas bolivia-
nas, del Movimiento Al So-
cialismo (MAS), hacían so-
nar sus zampoñas y pututus.
Durante un kilómetro acom-
pañaron al líder indígena
hasta ingresar al estadio
Dionisio Morales Choque,
en honor a su padre.

La masiva presencia de
organizaciones sociales,
sindicales y políticas de la
región de Orinoca, en el
extremo oeste del departa-
mento de Oruro, al límite
con Chile, bailaron y can-
taron al ritmo de la
tarqueada expresando una
alegría desbordante por la
presencia de su hijo pródi-
go. No es para menos, en
Orinoca el MAS obtuvo el
99% de votos en las elec-
ciones del 18 de octubre,
cuando Luis Arce fue electo
presidente con el 55%.

Durante el acto Morales
agradeció el cariño de su
pueblo: «Esta es la fuerza

del pueblo boliviano. Sigo
convencido de que unidos
podemos liberarnos, unidos
podemos derrotar a los ene-
migos internos y externos de
la gente humilde, de los
pobres».

Rememoró las razones
del golpe de noviembre de
2019: «Fue un golpe para
saquear nuestros recursos
naturales. Ahí otra vez nos
hemos organizado y, luego
de un año, derrotamos a los
golpistas. Muchas gracias
hermanas y hermanos, a
Oruro, a todas y a todos»,
expresó conmovido.

La jornada había arran-
cado a las 7 de la mañana
con una conferencia de
prensa en el hotel Castillo
de Sal, en el Salar de Uyuni.
El simbolismo del lugar se
debe a que Bolivia detenta
la mayor reserva de litio del
mundo y por los intereses
transnacionales en el llama-
do oro blanco. Con énfasis
subrayó que «cuando los
pueblos nos organizamos,
movilizamos y recuperamos
nuestros recursos naturales,
además de eso nos plantea-
mos como darle valor agre-
gado, porque las trasna-

cionales no quieren que
podamos industrializar».

Señaló al respecto que
«la lucha de la humanidad
es siempre por los recursos
naturales» e indagó sobre la
importancia de gobiernos
fuertes y al servicio de los
intereses generales y no de
las elites: «¿Quién controla
los recursos naturales, los
pueblos bajo la administra-
ción de su Estado o los pri-
vados bajo el saqueo de las
transnacionales?», pregun-
tó retóricamente.

Y repudió que «cuando
los pueblos son dueños de
los recursos naturales, ahí
preparan bases militares,
intervenciones y hasta gol-
pes militares». En clara re-
ferencia al quiebre constitu-
cional qué él mismo sufrió
en noviembre del año pa-
sado.

Luego, el ex presidente
fue recibido con algarabía
en Río Mulato, Sevaruyo y
Orinoca. También, por fue-
ra del protocolo, realizó pa-
radas allí donde pobladores
armaban recepciones im-
provisadas con obsequios,
música y con el deseo de
saludarlo y abrazarlo.

Evo frente a la
casa de su niñez
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Las elecciones del 18 de
octubre culminaron con un
55,1 % de los votos a favor
del candidato del Movi-
miento al Socialismo (MAS),
más de 26 puntos por enci-
ma de su competidor, Car-
los Mesa (28,83%).

«Por la Patria, por los
próceres de la independen-
cia, por nuestra Madre Tie-
rra, por los dioses de nues-
tros ancestros, por nuestras
hermanas y hermanos que
dieron la vida por la demo-
cracia», afirmó Luis Arce, ex
ministro de Economía de
Evo Morales, al momento de
su asunción como Presiden-
te de Bolivia, el pasado 8 de
noviembre.

Su vicepresidente David
Choquehuanca, investido
previamente en el cargo,
fue el encargado de tomar-
le juramento ante la presen-
cia de los nuevos parlamen-

tarios e invitados especiales
del mundo entero.

La delegación argentina
que fue testigo del acto en
La Paz estuvo encabezada
por el presidente Alberto
Fernández y varios de sus
funcionarios como el canci-
ller Felipe Sola, la ministra
Elizabeth Gómez Alcorta, el
senador Jorge Taiana, entre
otros, además de represen-
tantes de organizaciones
sociales y sindicales, como
el titular de ATE y secre-
tario adjunto de CTA Au-
tónoma, Hugo «Cacho-
rro» Godoy.

El cobijo a Evo y
a otros exiliados

Durante su exilio en
Buenos Aires, Morales fue
acobijado en el día a día por
diversas organización, pero
muy especialmente por la

CTA Autónoma y por ATE,
desde cuyas instalaciones
compartió la ansiosa espe-
ra de los resultados electo-
rales para luego brindar las
conferencias de prensa más
importantes de su etapa
como jefe de campaña del
MAS. Allí, en el Hotel
Quagliaro, le anunció al
mundo que la fórmula Arce-
Choquehuanca había triun-
fado en el retorno democrá-
tico de su país.

Durante el tiempo de
exilio, Andrea Verdecia
volvió a sentir el abrazo fra-
terno que, antes, había sido
de violencia de parte de los
dictadores.

Estuvo refugiada en Ar-
gentina desde el 10 de ene-
ro. Vino acompañada por
una amiga de su madre, no
conocía el país ni a ningún
argentino, y se contactó con
un grupo de refugiados que

había llegado antes que
ella. Les prestaron primero
una casa, luego ATE les
ofreció un hotel, en un ges-
to que todavía agradece
emocionada. «Vivimos ahí,
eso nos salvó. Estamos muy
agradecidos porque llega-
mos a Buenos Aires sin
nada, y aquí encontramos
todo el cariño y la solidari-
dad», dice.

Andrea tiene 26 años y
es estudiante de Sociología.
De los registros de la uni-
versidad, está segura, saca-
ron sus datos personales
para la persecución. «Yo te-
nía un blog en internet. Con
el golpe, la página se dedi-
có a hacer más política, ha-
bía que denunciar las
masacres, el motín policial.
Empezaron a hostigarme,
ponían barbaridades en las
redes, con mi imagen, mis
datos. Fueron a mi casa, un
hombre se paseaba con un
palo por el frente. Al final
tumbaron mi página por
denuncias que hacían», re-
lata. «Un día, cuando las
calles estaban tomadas en
La Paz, cuatro paramilitares
me secuestraron, en plena
calle. Me pedían mi teléfo-
no, porque sabían que yo
hacía el blog. Yo lo tenía
limpio, porque ya habían
empezado las persecucio-
nes a gente que hacía re-
des sociales. Como no pu-
dieron encontrar nada, in-

El exilio de los perseguidos y la
solidaridad de los compañeros

La noche de las
elecciones,
cobijado y

compartiendo la
alegría con sus

compañeros
de la CTA A
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tentaron violarme. Grité tan
fuerte, que eso me salvó. La
policía los dispersó y solo
me dijo: ‘déjese de hacer
escándalo y vístase’. Yo no
tenía todavía un proceso,
pero me advertían: tu eres
la siguiente».

Iván Canelas Lizá-
rraga fue parte también de
la caravana, tras su tiempo
de refugiado en Argentina.
«Este capítulo culmina de
una manera épica, es el re-
torno después del golpe, el
exilio y la pandemia. Esa
trilogía nos ha marcado»,
analiza.

También él estuvo vi-
viendo en el hotel cedido
por ATE, el mismo donde
Evo daba sus conferencias
de prensa. «Siento que la
Argentina se ha convertido
en mi segunda patria y que
tengo una deuda
impagable. Este país me ha
acogido y me ha salvado la
vida dos veces: del exilio y
de la pandemia. Solo me

voy un poco triste por los
amigos que dejo, pero lle-
vo a la Argentina en mi co-
razón».

Iván ahora puede reírse
cuando recuerda que le in-
ventaron un cargo especial-
mente para él: «terrorismo
mediático», un delito que no
existe en el código penal
boliviano. «Ha sido una de-
cisión muy dura asumir que
tenía que salir de Bolivia
dejando mi familia, mi casa,
la ciudad, todo lo que quie-
ro y con lo que estoy com-
prometido. Pero lo decidí
cuando tuve la certeza de
que buscaban encarcelar-
me, o tal vez algo peor». «A
mis compañeros y a mí nos
armaron esa causa por un
delito inexistente, empeza-
ron a perseguirnos, corría-
mos real peligro. Al princi-
pio mi idea era quedarme
en Bolivia y estar en la clan-
destinidad, pero no tomaba
en cuenta la preocupación
de mi familia», recuerda.

Un nuevo tiempo
de esperanza

para el
continente

«Estoy siendo parte de
una delegación muy gran-
de del gobierno y de las or-
ganizaciones gremiales y
sociales de la Argentina,
acompañando la recupera-
ción de la democracia ple-
na, en el hermano Estado
Plurinacional de Bolivia. Es-
tamos acompañando a Lu-
cho Arce y a David
Choquehuanca que han
sido elegidos por la mayo-
ría del pueblo como presi-
dente y vicepresidente, res-
pectivamente, abriendo un
nuevo tiempo de esperan-
za para este país y para toda
América latina. Porque
como dijo Lucho, hay que
reconstituir la UNSAUR y la
CELAC: la voluntad de su
gobierno pasa por ahí»,
enfatizó Hugo ‘Cachorro’

Godoy tras la ceremonia en
el palacio presidencial boli-
viano.

 «Por eso estamos feli-
ces, porque con esa felici-
dad acompañamos a Evo
Morales y a todas las com-
pañeras y compañeros,
como al propio Lucho y a
David, que tuvieron que ir
al exilio. En nuestro país,
como siempre dice Evo, no
solo fue nuestro presiden-
te, Alberto Fernández, el
que le salvó la vida sino que
fue la solidaridad de todo el
pueblo argentino. Pusimos
nuestro granito de arena los
trabajadores y trabajadoras
para recuperar la democra-
cia en el Estado Plurina-
cional de Bolivia y poder
avanzar, como también dice
Evo, hacia la unidad de
nuestros pueblos, con la
plurinacionalidad y con un
criterio de emancipación y
justicia social para nuestras
naciones».

La asunción de
Lucho Arce

Cachorro Godoy
en la delegación
argentina

La
conferencia
de prensa al

mundo
entero,

desde el
Hotel

Quagliaro
de ATE
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por Adolfo Aguirre. Secretario de
Relaciones Internacionales de la CTA
Autónoma y Coordinador de la CNTI

Joe Biden, el vicepresi-
dente de EE.UU. a lo largo
de la administración de
Barack Obama, consiguió la
victoria al amontonar dos-
cientos ochenta y cuatro ins-
titutos electorales sobre
doscientos catorce de
Donald Trump.

Biden consiguió la victo-
ria tras alzarse con los pri-
mordiales institutos electo-
rales del país, conforme la
información circulada por
las primordiales cadenas
televisivas estadounidenses.

Sobre política exterior
Biden, sostiene la visión
salvífica de que E.U. «debe
regresar a liderar» lo que
llaman el «mundo libre»,
por lo que ve el empleo de
la fuerza militar como «últi-
mo recurso, no el primero»
para proteger sus «intereses
vitales, cuando la meta sea
claro y alcanzable».

Mirando la situación
desde nuestra Latinoamé-
rica lo que hay que tener
muy bien en claro, es que
cualquiera hubiera sido el
ganador, no se hubieran

producido cambios sustan-
ciales en las relaciones en-
tre Washington y la región.

Si Trump hubiera acce-
dido a un segundo manda-
to hubieran continuado las
políticas injerencistas, las
sanciones y bloqueos con-
tra Venezuela, Cuba y Ni-
caragua y potenciará las
relaciones, sobre todo per-
sonales, con presidentes de
ultraderecha como Jair
Bolsonaro de Brasil, Iván
Duque de Colombia y
Sebastián Piñera de Chile.
En tanto que el candidato
del Partido Demócrata, Joe
Biden prometió salir de es-
tas políticas. Seguramente
restablecerá el diálogo di-
plomático con La Habana.
No olvidemos que él fue vi-

cepresidente de Barack
Obama, cuando éste inició
en 2015-2016 un acerca-
miento sin precedentes con
visita a la Isla incluida.

América Latina y el Ca-
ribe es un territorio en dis-
puta. Las grandes potencias
quieren sus recursos natu-
rales por eso Trump ha ini-
ciado una era de hostilida-
des con China, una disputa
comercial sin precedentes
que ha dado inicio a una
nueva Guerra Fría.

El presidente más con-
trovertido de la historia de
Estados Unidos buscó impe-
dir la cada vez más decisiva
presencia de China en
nuestra región mediante
aranceles, guerra comercial
y ataques verbales. También

con la decisión de imponer
en la presidencia del Banco
Interamericano de Desarro-
llo (BID) a un estadouniden-
se, algo que jamás había
ocurrido antes. Esto busca
contrarrestar la fuerte pre-
sencia de Pekin en el conti-
nente que invierte cada vez
más, sobre todo en infraes-
tructura. El hito de esta pe-
lea de gigantes fue por la
red 5G de Huawei, la com-
pañía china que desató una
guerra por su dominio tec-
nológico a nivel mundial.

Sumado a esto la
pandemia de Covid 19 ha
generado los mayores im-
pactos socioeconómicos de
los últimos cien años. La
pobreza, la indigencia, el
desempleo, la marginalidad
han aumentado de manera
preocupante y sin políticas
progresivas tardaremos
años en recuperarnos. En
Estados Unidos, la pésima
gestión de Trump ha hecho
estragos ya que tiene el 20%
de los contagios y muertes
todo el mundo. Supera los
9 millones de infectados y

Estados Unidos
de espalda a
América Latina
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alrededor de 230.000 que
han fallecido.

Este panorama nos lle-
va a la necesidad de mejo-
rar la democracia, la inte-
gración y la autodetermina-
ción de los pueblos. Estamos
disputando el sentido en
una sociedad mundial que
pretende instaurar una eta-
pa de regresión de dere-
chos. Por eso, América Lati-
na y el Caribe, sobre todo a
la sombra de la primera
potencia mundial y nuclear
del planeta debe profundi-
zar su apuesta por ser un
territorio de paz. Además,
este año se cumplieron 101
años del surgimiento de la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y como
nunca antes en la historia
está en peligro el derecho
a huelga y todas las con-
quistas obtenidas por la cla-
se trabajadora. A la glo-
balización de las econo-
mías, le opondremos la
globalización de las luchas
obreras.

Amenazas autoritarias
como la de Trump, Bolso-
naro, Duque o Piñera nos
obligan a ampliar alianzas
para preservar lo conquis-
tado y, aunque parezca utó-
pico, avanzar en más dere-
chos. Esta es una enseñan-
za que dejan las victorias
populares en Bolivia y Chi-
le y en lo que resta del año
y en 2021 habrá 10 elec-
ciones en la región que pue-
den ser claves para recupe-
rar el sesgo progresista.
Perú, Chile, Ecuador, Hon-
duras, Nicaragua elegirán
presidente.

El nuevo orden mundial,
agudizado por la pandemia
pretende romper el pacto de
convivencia mundial que se
edificó tras el fin de la Se-
gunda Guerra mundial. Evi-
tarlo, ese es el gran desafío
de la hora. No es tan leja-
na en el tiempo la declara-
ción de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) durante
la II Cumbre en La Habana

cuando los presidentes re-
clamaron un proceso de in-
tegración regional. Fue en
2014 cuando Raúl Castro
leyó la declaración que pro-
clamaba a «América Latina
y el Caribe como Zona de
Paz basada en el respeto de
los principios y normas del
Derecho Internacional, in-
cluyendo los instrumentos
internacionales de los que
los Estados miembros son
parte, y los Principios y Pro-
pósitos de la Carta de las
Naciones Unidas»; el «com-
promiso permanente con la
solución pacífica de contro-
versias a fin de desterrar
para siempre el uso y la
amenaza del uso de la fuer-
za de nuestra región»; el
«compromiso de los Estados
de la región con el estricto
cumplimiento de su obliga-
ción de no intervenir, direc-
ta o indirectamente, en los
asuntos internos de cual-
quier otro Estado y observar
los principios de soberanía
nacional, la igualdad de

derechos y la libre determi-
nación de los pueblos»; el
«compromiso de los pueblos
de América Latina y el Ca-
ribe de fomentar las relacio-
nes de amistad y de coope-
ración entre sí y con otras
naciones, independiente-
mente de las diferencias
existentes entre sus sistemas
políticos, económicos y so-
ciales o sus niveles de de-
sarrollo; de practicar la to-
lerancia y convivir en paz
como buenos vecinos».

Este es el horizonte al
que aspiramos. A la paz y a
la integración. La estrategia
unilateral de coerción y ata-
que económico con sancio-
nes arancelarias y embargo
de bienes utilizadas por Es-
tados Unidos atentan con-
tra estos principios. Sabe-
mos que estamos en un te-
rritorio en disputa, por eso
la clase trabajadora dispu-
ta sentido y exige el dere-
cho a elegir su propio des-
tino sin ser botín de reyer-
tas inter-imperialistas.
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(ACTA) - La fórmula pro-
puesta por el Gobierno, que
fue aprobada en la Comi-
sión Bicameral Mixta de
Movilidad Previsional y está
lista para ser tratada por el
Congreso, actualiza los ha-
beres en función de la va-
riación de los salarios regis-
trados y de la recaudación
de la ANSES.

Al respecto, la Secreta-
ria de Previsión Social de la
CTAA fue tajante: «Si no hay
una recomposición salarial
anterior real, que recupere
el nivel de los haberes per-
didos que es de aproxima-
damente el 22% en los últi-
mos 3 años, ninguna fórmu-
la sirve».

Olivia Ruiz explicó que
se reclama una recomposi-
ción atada al salario de los
trabajadores y trabajadoras
en actividad en su cargo y
función, respetando una
proporcionalidad del 82%
para los jubilados y jubila-
das. «De esa forma podre-
mos hacer justicia y jubila-
ción digna, para quienes no
han tenido la suerte de te-
ner los aportes necesarios».

Ruiz explicó que la Cen-
tral que integra lleva años
reclamando y presentando
proyectos para trabajar so-

bre una recomposición que
pueda hacer justicia en los
haberes de jubilados y jubi-
ladas.

La dirigente recordó que
la organización tuvo una
importante participación en
la Comisión Bicameral Mix-

«Sin una recomposición
salarial real,
no hay fórmula que sirva»

Olivia Ruiz

«Es una ley que fue buena para la
etapa de Cristina, pero ahora estamos en
una situación en donde las paritarias se
discuten a la baja, la recaudación está
caída, y con estas vicisitudes cíclicas de
la inflación quedamos en el horno».

«Lo que hay es un problema de no
recomposición. Antes de aplicar cualquier
fórmula de movilidad, por maravillosa
que sea, hay que recomponer los haberes
para recuperar lo perdido durante los

Graciela Iturraspe, ex diputada nacional,
integrante del Equipo Nacional de Seguridad Social de la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

cuatro años de (Mauricio) Macri, sobre
todo en la mínima. Sin eso, por más que la
fórmula de movilidad sea maravillosa no
podemos avanzar».

«Además, en un país con semejante
cantidad de crisis cíclicas y contracíclicas,
en las cuales la inflación y la devaluación
son moneda corriente, una cláusula gatillo
es indispensable frente a la disparada
inflacionaria. Es lo que dijimos en la
comisión bicameral».

ta de Movilidad Previsional,
con la participación del abo-
gado Horacio González y el
secretario Adjunto de la
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CTAA, Hugo «Cachorro»
Godoy, en la cual se plan-
teó una propuesta concreta
que sugería «un aumento
sustancial a los haberes
jubilatorios mínimos que
guarde relación con una ca-
nasta básica alimentaria».

En ese sentido, la pro-
puesta señalaba la necesi-
dad de establecer sistemas
de seguridad social «finan-
ciados con el salario de los
trabajadores activos (apor-
tes y contribuciones) y res-
paldados por una política
social y fiscal progresiva y
redistri-butiva, de los que
más tienen respecto de los
que menos tienen, es el fun-
damento de un Estado de
derecho democrático y so-
cial».

Olivia Ruiz sostuvo que
«hay una corriente que ase-
gura que el sistema
previsional no funciona, y
nosotros estamos de acuer-
do con eso, pero no quere-
mos ser Chile, que es el es-
pejo que tenemos para de-
fender nuestro sistema pú-
blico y solidario de reparto».

«Por decisiones políticas,
el inicio de los trámites
jubilatorios en la ANSES y
en las cajas provinciales vie-
ne siendo tan lento que casi
no hay resolución de trami-
tes, mientras hay miles que
están pendientes, y si a eso
le sumamos la condición de
aislamiento de las personas
adultas mayores, estamos
en una situación crítica»,
advirtió Ruiz al ser consul-
tada por la situación de los
adultos mayores en el mar-
co de pandemia.

A su vez, recordó: «En
marzo nos pidieron a todos
que nos quedáramos en
casa, y que suspendiéramos
todo, entonces se suponía
que teníamos todas las ga-
rantías, pero después supi-
mos que la gente que se
moría en los hospitales era
mayoritariamente los adul-
tos mayores. También nos
pidieron que a través de la
Web hiciéramos las telecon-
sultas con los médicos, pero
muchos ni siquiera tienen
computadoras o no saben
usarlas. Y si recordamos

aquel día de abril en el que
jubilados  y jubiladas se
abarrotaron en los bancos
para cobrar, caemos en la

«Qué es lo que va a pasar en el futuro no lo sabe
nadie, pero esta fórmula tiene un techo para los aumen-
tos jubilatorios y no tiene un piso frente a la inflación.
Por lo tanto en momentos de alta inflación o de baja ac-
tividad económica los jubilados pierden como en la gue-
rra porque no tienen ninguna garantía de que la jubila-
ción no caiga más allá de la inflación. No hay límite para
la pérdida. Por otro lado, si hubiera una expansión eco-
nómica enorme, en este caso los jubilados recibirían
menos que la bonanza económica porque la fórmula tie-
ne un techo».

«Esto significa que en los momentos malos el jubila-
do es una variable de ajuste fenomenal, y en los momen-
tos buenos de la economía, que pueden llegar a existir,
el aumento está limitado porque tiene un techo que tie-
ne que ver con la recaudación total de la Anses, y noso-
tros sabemos que allí hay contribuciones patronales, que
se ve afectada por la evasión. Con lo cual tampoco co-
rresponde que los jubilados tengan un techo por medi-
das de política económica del Gobierno o por no fiscali-
zar correctamente a las patronales en el pago de los apor-
tes jubilatorios».

Ismael Bermúdez, periodista
especializado en temas previsionales:

cuenta de que la mayoría no
tienen tarjeta de débito. Por
eso sostenemos que hay
una infinidad de factores
que nunca fueron contem-
plados».

«Somos una parte im-
portante de la sociedad.
Somos más de 10 millones
en el país.

Somos ciudadanos de
derecho que necesitamos
expresar nuestra voluntad,
y que entiendan que la ju-
bilación digna es la conse-
cuencia de un trabajo de
toda la vida, con aportes o
sin ellos, pero que tiene res-
paldo en nuestra Constitu-
ción Nacional», concluyó
Olivia Ruiz, resumiendo el
reclamo por los derechos de
jubilados y jubiladas. Un
reclamo que arrastra años
de lucha, pero que aún no
encuentra justicia.
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La infección causada por

el nuevo coronavirus SARS-

CoV-2 (COVID-19 o enfer-

medad de Coronavirus

2019) que surgió de

Wuhan, provincia de Hubei

de China, se ha extendido

a muchos países. En la ac-

tualidad se registran más de

47 millones de casos de

COVID-19 y 1.211.986

muertes. La situación sani-

taria crítica ocasionada por

la pandemia ha obligado a

focalizar los esfuerzos de la

ciencia y el sector producti-

vo hacia el desarrollo de

vacunas que puedan hacer

frente a dicha situación.

Actualmente se están

ensayando en distintos paí-

ses más de 200 candidatos

vacunales contra esta enfer-

medad pandémica grave

(h t tp s : / /www.who. in t /

publications/m/item/draft-

landscape-of-covid-19-

candidate-vaccines). Estos

candidatos vacunales difie-

ren en su composición, al-

gunos están formulados a

partir de plataformas

vectoriales, otras con virus

inactivados, o a partir áci-

dos nucleicos (ADN y

ARNm) o de proteínas

recombinantes.

De estos candidatos, 47

están siendo evaluados en

humanos (ensayos clínicos),

10 de estos candidatos ya

se encuentran en la última

fase clínica del desarrollo.

Se trata de la fase clínica 3,

que tiene como objetivo

evaluar de forma más com-

pleta la seguridad y la efi-

cacia en la prevención de la

enfermedad. Esta fase clíni-

ca involucra una importan-

te cantidad de voluntarios

(decenas de miles) que par-

ticipan en un estudio

multicéntrico adecuada-

mente controlado.

Uno de los candidatos

que se encuentra en dicha

fase es el desarrollado en

Rusia. Este candidato, que

está basado en vectores

adenovirales, fue registrado

de manera condicional por

el Ministerio de Salud de la

Federación Rusa el 11 de

agosto de 2020.

Es de destacar que los

adenovirus (Ad, virus que

contienen un genoma de

ADN bicatenario) represen-

tan una plataforma prome-

tedora para el desarrollo de

vacunas para enfermedades

infecciosas en general, en

gran parte debido a su se-

guridad y capacidad para

estimular respuestas inmu-

nes celulares y / o humo-

rales robustas en múltiples

especies (1-5).

Los vectores de Ad

recombinante (rAd) pueden

hacerse no replicativos me-

diante la eliminación de su

genoma del gen viral esen-

cial E1. Estos vectores Ad

Por Daniela Hozbor (Investigadora del CONICET; Instituto de Biotecnología
y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP)El anuncio de la

compra de 25
millones de dosis
de la vacuna rusa
Sputnik V contra el
coronavirus, abrió
el debate respecto a
los plazos para su
posible aplicación,
su eficacia, y los
resultados de los
ensayos realizados
hasta el momento.
Este artículo arroja
luz sobre estos
cuestionamientos y
asegura que sólo se
emplearán
formulaciones
seguras y efectivas
aprobadas por los
entes reguladores.

En medio de un debate sin sentidoEn medio de un debate sin sentidoEn medio de un debate sin sentidoEn medio de un debate sin sentidoEn medio de un debate sin sentido

Solo habrá
vacunas seguras



15

denominados de primera

generación fueron mejora-

dos más tarde eliminando

otra región de su genoma

(E3) de forma de poder al-

bergar secuencias heterólo-

gas de mayor tamaño (~

7,5 kpb). Históricamente, el

rAd más utilizado ha sido el

adenovirus humano tipo 5

(Ad5). Sin embargo, debido

a la seroprevalencia del

mismo su uso generalizado

en humanos se ha limitado

y ha impulsado el desarro-

llo y la investigación de nue-

vas especies de Ad (6-8) o

al empleo de combinacio-

nes de rAd.

El caso del desarrollo

vacunal de Rusia implica el

uso de dos rAd: el ade-

novirus recombinante tipo

26 (rAd26) y el vector rAd5,

a los cuales se les ha incor-

porado el gen que codifica

para glicoproteína spike de

virus SARS-CoV-2 (abrevia-

dos rAd26-S y rAD5-S, res-

pectivamente). Los científi-

cos involucrados en este

desarrollo recientemente

han difundido resultados de

los estudios de fase 1/2 so-

bre seguridad e inmuno-

genicidad de dos formulac-

iones, una congelada y otra

liofilizada de esta vacuna.

Estos estudios desarrollados

en dos hospitales de Rusia

incluyeron a voluntarios

adultos sanos de entre 18 y

60 años.

En la fase 1 se adminis-

tró por vía intramuscular el

día 0 una dosis de rAd26-S

o una dosis de rAd5-S para

evaluar la seguridad de los

dos componentes durante

28 días. En la fase 2 del es-

tudio, se administró por vía

intramuscular una segunda

dosis de refuerzo (rAd26-S

administrado el día 0 y

rAd5-S el día 21).

Estos ensayos fueron re-

gistrados en Clinical-

Trials.gov, NCT04436471 y

NCT04437875 y los resul-

tados fueron publicados en

la ref (9). Las conclusiones

de los investigadores fueron

que ambas formulaciones

resultaron ser seguras y

bien toleradas. Más aún en

los participantes detectaron

anticuerpos contra la

glicoproteína del SARS-

CoV-2 cuyos niveles resul-

taron ser más altos para la

formulación congelada. Los

niveles de anticuerpos

neutralizantes fueron 49.25

con la formulación conge-

lada y 45.95 con la formu-

lación liofilizada, con una

tasa de seroconversión del

100%. También detectaron

respuestas mediadas por

células en todos los partici-

pantes el día 28 (9).

En estos momentos se

está llevando a cabo el en-

sayo de fase 3. Se trata de

un ensayo clínico aleato-ri-

zado, doble ciego (ciego

para el sujeto del ensayo y

el médico del estudio), con-

trolado con placebo,

multicéntrico en asignación

paralela de eficacia, inmu-

nogenicidad y seguridad de

la vacuna de vector combi-

Por Daniela Hozbor
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nado contra el SARS-CoV -

2 en el tratamiento profilác-

tico de la infección.

El ensayo incluirá a

40.000 voluntarios mayores

de 18 años. Se asignará al

azar (3: 1) en dos grupos:

un grupo de referencia de

10.000 voluntarios que re-

ciben placebo y un grupo de

estudio de 30.000 volunta-

rios que reciben la vacuna

de vector combinado. Los

participantes del ensayo se

distribuirán al azar en cinco

grupos de edad: 18-30, 31-

40, 41-50, 51-60 y 60+

años. Cada individuo parti-

cipará en el ensayo durante

180 ± 14 días después de

la primera dosis del fárma-

nucleo- cleocápside del

SARS-CoV-2. Los datos se

recopilarán mediante for-

mularios electrónicos de in-

forme de casos y cuestiona-

rios electrónicos.

Al igual que para otros

candidatos vacunales que

están en este mismo estadío

de desarrollo, con el fin de

acortar tiempos los labora-

torios han comenzado la

producción de dosis de la

formulación vacunal a ries-

go sin tener los resultados

de la fase 3. Más aun los

países como el nuestro es-

tán avanzando en las nego-

ciaciones para acceder a la

formulación de forma de

asegurar las dosis necesa-

rias para nuestra población

en caso que la misma ten-

gan resultados exitosos en

el ensayo de fase clínica 3.

También se está trabajando

en la logística de distribu-

ción de las dosis.

Estas acciones, que que-

dan supeditadas a los resul-

tados que se obtengan en

co del estudio/placebo y

tendrá visitas al médico del

estudio durante dicho pe-

ríodo. El fármaco del estu-

dio/placebo se administra-

rá por vía intramuscular

durante las visitas de vacu-

nación 1 y 2 (día 0 y día 21

± 2). Se tomarán muestras

de sangre de ciertos suje-

tos durante las siguientes

visitas para evaluar: activi-

dad neutrali-zante del virus,

interferón gamma, recuen-

to y proporción de células

CD4 y CD8, título de

anticuerpos específicos de

la glicoproteína del SARS-

CoV-2, determinación del

título de anticuerpos espe-

cíficos de la proteína de la

la fase 3, son fundamenta-

les ya que permitirían una

implementación rápida de

una medida que brindará la

posibilidad de comenzar a

mitigar esta tremenda situa-

ción sanitaria con conse-

cuencias que van más allá

de la salud.

Es importante recalcar

en este punto que esta ace-

leración de tiempos no

atenta con la exigencia que

se tiene sobre este insumo

de salud tan clave, sólo se

emplearán formulaciones

seguras y efectivas aproba-

das por los entes regulado-

res.

Mientras llegan las vacu-

nas, debemos continuar

implementando las medidas

preventivas aprendidas. To-

dos somos actores claves en

la reducción de contagios,

contagios que pueden llevar

a los individuos a tratamien-

tos y atención de su salud

en soledad como obliga el

protocolo y en el peor de los

casos a la muerte.



17

Deuda externa y corrupción
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El dilema que ahora tenemos con
la deuda externa no es nuevo en la
Argentina y el único antecedente que
hay de características similares a hoy
no tiene nada para alentar: el emprés-
tito Baring Brothers de 1824 lo paga-
ron varias generaciones de argenti-
nos. Y casi 9 veces más que el monto
original recibido del exterior.

Para entrar en un contexto pode-
mos ver que, en las Provincias Unidas
del Río de la Plata, de la cual surgiría
la Argentina que conocemos, a partir
de 1820 comenzó un período de divi-
siones internas y conflictos que deri-
varon en la desunión de las provin-
cias.

Buenos Aires profundizó su opu-
lencia económica a través del control
del puerto, creciendo la exportación
ganadera, una clase dominante pro-
pietaria de la tierra, y la alianza co-
mercial con Gran Bretaña.

El Norte empobrecido por las gue-
rras de independencia y conducidas
por caudillos militares surgidos de la
guerra, la crisis económica y el vacío
de poder.

Un litoral exigiendo la libre nave-
gación de los ríos indispensable para
su autonomía económica y política, a
la situación se sumaba la ocupación
de la Banda Oriental por el ahora im-
perio del Brasil independizado de la
Corona de Portugal.

La unidad era compleja y los pro-
blemas difíciles de sortear, el choque
de intereses y de ideas representado
en unitarios y federales se hizo inevi-
table nuevamente, a continuación el
desarrollo hasta la llegada al poder
de una nueva y fuerte figura política
encarnada en el caudillo y terratenien-
te federal Juan Manuel de Rosas.

La prosperidad de la provincia de
Buenos Aires comenzó con la paz lo-
grada en Benegas por el Gobierno de
Martín Rodríguez. En su gobierno se
destacó a partir de 1821 el ministro
Bernardino Rivadavia, dispuesto a mo-
dernizar administrativa y
culturalmente a Buenos Aires. Su pe-

ríodo de gobierno fue calificado por los
adeptos del Partido del Orden como «la
feliz experiencia». Se rodearon de un pe-
queño círculo de políticos y personajes des-
tacados en el ámbito de la cultura, y, mien-
tras el Gobernador se dedicó a tratar de
expandir las fronteras ganaderas expulsan-
do a los indios del territorio, Rivadavia
quiso modernizar el país con un ambicio-
so plan de reformas. Con este fin supri-
mió los Cabildos, a los que consideraba
resabios del viejo orden colonial; creó
la Universidad de Buenos Aires, fundó
la Sociedad de Beneficencia, la Caja
de Ahorros, la Bolsa de Comercio, el
Colegio de Ciencias Naturales, la Es-
cuela Normal Lancasteriana (para
formación de maestras), la Biblio-
teca Popular, el Archivo General,
etcétera.

En arquitectura se tomó el
modelo francés neoclásico para
diseñar el pórtico de la Cate-
dral de Buenos Aires (1821-
1827), que imita con su esti-
lo al Partenón de Atenas (se
conserva en su aspecto ori-
ginal sobre la Plaza de
Mayo).

Mediante una reforma eclesiás-
tica trató de limitar el poder de la Iglesia y
le quitó el derecho de recaudar el diezmo,
cerró conventos y monasterios que tuvie-
ran muy pocos religiosos, y pasó bienes
eclesiásticos bajo el control del Estado,

Bernardino
Rivadavia
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sos, y a fin de promover el progreso
de la campaña y poblarla, se dictó una
Ley de enfiteusis que arrendaba las
tierras públicas entre agricultores y ga-
naderos con una renta muy baja. Sin
embargo, esta ley no cumplió con sus
objetivos, porque no se entregaron los
campos a trabajadores, sino a propie-
tarios que aumentaron con ellas la ex-
tensión de sus estancias y que tam-
poco pagaban con el canon estipula-
do; así, no hubo un incremento nota-
ble en la población rural, ni aumentó
sustancialmente la producción agríco-
la. En cambio, contribuyó al latifun-
dio y a la concentración de tierras en
pocas manos.

El empréstito fue muy criticado,
porque se entregaron «comisiones» a
quienes lo gestionaron, y se recibió
mucho menos dinero que el prometi-
do, debiéndose abonar por el total.

Tampoco se utilizó para los fines
establecidos, sino que se destinó, en
principio, a préstamos particulares y
luego (en 1826) a la guerra contra
Brasil. El crédito se terminó de pagar
en 1904, cuando ya se había pagado
muchas veces el valor de la deuda,
debido a los intereses establecidos.

como el huerto de los frailes recoletos, que
pasó a ser el cementerio de La Recoleta en
1822. Esta última medida también estaba
enmarcada dentro de nuevas disposicio-
nes urbanísticas, que prohibían los
enterramientos en Conventos e Iglesias, y
se disponían cementerios públicos. Un sec-
tor de conservadores católicos criticaron
esta medida denominándola «reforma lu-
terana», e intentaron un motín contra el
Gobierno, que fue reprimido.

La historia del primer empréstito pú-
blico para la Argentina (en reali-
dad para la provincia de Buenos
Aires y el puerto) comenzó en
1822 cuando la Junta de Repre-
sentantes de Buenos Aires auto-
rizó la contratación con la Baring
Brothers de Londres de un crédi-
to por 5 millones de pesos fuer-
tes (la moneda local de esa épo-

ca).
En este período se contrató el emprés-

tito y los objetivos fijados eran: transfor-
mar el puerto de Buenos Aires, realizar
obras sanitarias y fundar pueblos en el
campo. Las tierras públicas serían la ga-
rantía del préstamo. De este modo, el Es-
tado no podía vender sus tierras, pero para
que éstas sirvieran como fuente de ingre-

Ber
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El argumento para pedir el préstamo fue el supuesto
propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar
agua corriente a Bs. As. Finalmente nada de esto se
hizo.

Al momento de aprobar el pedido del empréstito
alguien dijo: Si entra un millón de libras esterlinas, se
reactiva toda la economía. Y se aprobó el pedido. El
mismo argumento que seguimos escuchando para en-
deudarnos indefinidamente.

El país se comprometió por una deuda de 1.000.000
de Libras al 6 % de interés anual garantizada con ren-
tas y hasta con tierra pública. Del millón de Libras se
descontó la comisión de 120 mil libras del “consorcio”
integrado por Guillermo y Juan Parish Roberston,
Braulio Costa, Miguel Siglos y J. Pablo Sáenz Valiente,
El banco descontó intereses y servicios adelantados por
dos años en valor de 320 mil libras, quedando en de-
finitiva un saldo de 560.000 Libras, que debía recibir
Buenos Aires, por el millón que se endeudaba.

Cuando el gobierno reclama el envío del dinero,
Baring remite 2.000 en monedas de oro, 62.000 en
letras de cambio (papelitos) y propone por “prudencia
de mandar dinero a tanta distancia”, dejar depositado
en su banco los 500.000 restantes, pagando 3 % de
interés anual. Un negocio redondo para el banco. Ar-
gentina pidió dinero al 6 % y se lo prestó al mismo
prestamista al 3%.

Ni se construyó el puerto, ni se puso un solo caño
en Bs. As. Se pagó catorce veces la deuda, 14 mil mi-
llones de libras esterlinas, hasta cancelarla en 1904,
es decir 80 años después.

Los números del
empréstito infinito

En junio de 2017 el Mi-
nisterio de Finanzas de la
Nación anunció que tomó
prestados 2.750 millones de
dólares a 100 años de pla-
zo. la tasa de interés del
7,91 por ciento anual que
deberá pagar Argentina en
cada año de los próximo
cien, el ex ministro Luis
Caputo, ex Deutsche Bank y
JP Morgan, concretó la ope-
ración financiera más renta-
ble para los grandes fondos
de inversión internacional.
Es una tasa ruinosa para el
país, al comprometer las fi-
nanzas nacionales a pagar
intereses muy altos en un
plazo ultralargo. Otro país
latinoamericano que colocó
deuda a 100 años fue Méxi-
co, consiguiendo una tasa
de 5,75 por ciento anual. En
Europa varios países han
emitido ese tipo de títulos a
tasas que no superan el 3
por ciento anual. Francia,
Bélgica, Irlanda, Suiza e Ita-
lia han salido al mercado fi-
nanciero con bonos a 50 y
100 años. Irlanda y Bélgica
se han comprometido a pa-
gar una tasa de 2,35 por
ciento anual en papeles a
100 años. Caputo acordó
con los bancos una tasa muy
lejos de esos parámetros.
Caputo, como antes Domin-
go Cavallo durante el trai-
dor gobierno del peor pre-

En este siglo
seguimos

con los mismo!!!!!
sidente de la historia demo-
crática, como fue Carlos
Menem, o como antes
Martínez de Hoz, en los
tiempos de la dictadura
genocida, fueron artífices de
una estafa que varias veces
ha sido comprobada, pero
que NINGÚN gobierno de la
democracia posterior en-
frentó con dignidad y valen-
tía. “Alejandro Olmos fue un
político, periodista e histo-
riador argentino que llevó a
cabo un largo proceso judi-
cial denunciando la ilegitimi-
dad de la deuda contraída
con los organismos interna-
cionales de crédito por par-
te de varios gobiernos ar-
gentinos considerando que
es ‘la mayor estafa contra
los argentinos ya que esa
deuda externa es una deu-
da ilegítima o deuda
odiosa’.“Inició diversas cau-
sas para esclarecer cada
endeudamiento, pero los
gobiernos de la democracia
desde siempre se negaron a
escuchar sus argumentos “El
juez federal en lo criminal
Jorge Ballesteros dio por ter-
minada en forma definitiva
la causa penal el 13 de julio
de 2000, dándose por pro-
bados más de 470 ilí-
citos.“Sin embargo, hasta
hoy ningún gobierno se ani-
mó a seguir su camino de
dignidad.
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El autor de Poemas Umbrales es
nuestro compañero Emilio Salvi, ha-
bitante del área de Prensa, militante a
tiempo completo y también ahora au-
tor de este material, más que reco-
mendable

Emilio lanzó esta propuesta poéti-
ca – un e-book con un perfil inclusivo
y multimedia - como parte de las ini-
ciativas culturales surgidas en todo el
mundo en el contexto de la pandemia
por el COVID 19

Contanos de que se trata….
«El libro es una complicación de

poemas y la edición surgió como una
forma de sortear la pandemia y a la
vez hacer un aporte al público, en el
mismo sentido. Consustanciado con el
espíritu solidario y humano que ha
surgido en grandes sectores de la so-
ciedad, basado en brindar apoyo a los
demás, le he dado a la obra un perfil
inclusivo y multimedia, para que sea

más accesible y pueda lle-
gar a sectores que de otra
forma no llegaría».

Por qué destacas lo
de inclusivo y multime-
dia?

«Lo he definido como un
libro inclusivo y multimedia,
por el contenido y porque se
puede acceder a él en dis-
tintos formatos, de texto,
audio y video. En cuanto al
contenido, los poemas tratan
diversas temáticas; cuestiones
individuales, sociales, sobre el
amor, la muerte, la locura, la
desocupación, la mujer, la ni-
ñez, y la pandemia se ven re-
flejados en los versos. También es
inclusivo porque será brindado de
manera totalmente grauita a las insti-
tuciones educativas públicas, bibliote-
cas públicas, entidades de bién publi-

co que trabajen en rela-
ción a la Discapacidad y
Centros de Jubilados que
lo soliciten».

Militantemente, co-
mo podemos hacer
para empujar al éxito?

-»El e-book ya está a
la venta. Se encuentra dis-
ponible en la librería vir-
tual de Kindle, que perte-
nece a Amazon.com y
también se puede adqui-
rir por Mecado Pago. Hay
dos versiones del libro:

Sitio del autor: https://salviemilio.wordpress.com/

Emilio Salvi

una bilingüe - español e inglés - que
incluye fotos; ésta versión está en ven-
ta en la librería de Amazón.com; la
otra versión es en español, - esta en
venta por Mercado Pago - y tiene un
perfil inclusivo y multimedia, contiene
fotos y enlaces virtuales para acceder
al audiolibro, al videolibro, a mi blog
personal y para conectarse con mis
perdiles de Facebook e Instagram.
También se pueden adquirir solamen-
te y por separado tanto el audiolibro
como el videolibro. Además en los
links de mi blog, podrán encontrarse
con PoemasUmbrales»
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A un mes desde que
convocamos desde nuestro
gremio a una Jornada Na-
cional de Lucha para recha-
zar el mísero 7% de aumen-
to que el Gobierno Nacio-
nal otorgó a los trabajado-
res y trabajadoras del Esta-
do Nacional. Escribimos es-
tas páginas además luego
de la represión de la Policía
Bonaerense contra las tres
mil familias que ocupaban
terrenos anegados y aban-
donados durante años, sin
propietarios claros en los
barrios de Guernica, allá
por el sur del Gran Buenos
Aires.

Se trata de dos hechos
que nos obligan a reflexio-
nar individual y colectiva-
mente, tanto a quienes es-
tán dentro del Gobierno,

como a quienes conducimos
las organizaciones libres del
pueblo.

Para tomar la determi-
nación de convocar a la Jor-
nada Nacional de Lucha,
que llevamos adelante en
unidad con otras dos orga-
nizaciones de estatales
como FESPROSA y
CONADUH, con las que in-
tegramos la CTA Autónoma,
desarrollamos un gran de-
bate que culminó con la ra-
tificación, en un Plenario de
más de 500 delegados y
delegadas del Estado Na-
cional, de la iniciativa pro-
puesta por el Consejo Direc-
tivo Nacional de nuestro
gremio.

El Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio
(ASPO), que cumplimos du-

rante meses  las y los argen-
tinos con mucho esfuerzo
pero con un importante
acompañamiento solidario
y de responsabilidad a las
decisiones del Gobierno,
con el correr de los meses y
agudizada la crisis comen-
zó a resentirse en gran par-
te de nuestra población.
Todo esto es aprovechado
por los sectores más reac-
cionarios, que en su ofensi-

va desestabilizadora inten-
tan restablecer los privile-
gios de quienes se benefi-
ciaron con las políticas del
Gobierno neoliberal de
Macri.

Por eso no fue una deci-
sión fácil, pero con claridad
rechazamos el 7% y reivin-
dicamos la condición de
esencialidad de los y las tra-

bajadoras estatales y del
propio Estado Nacional
como factores fundamenta-
les en la salida de esta cri-
sis, sobre la base de la so-
beranía, el trabajo, la pro-
ducción y la justicia.

Tenemos derecho a te-
ner un salario digno y a con-
cretar un definitivo crono-
grama de pase a planta per-
manente para los miles de
trabajadores y trabajadoras
que hace años realizan sus
tareas en condiciones pre-
carias.

Pero también reclama-
mos al Gobierno Nacional
que acelere los pasos para
que en el Congreso de la
Nación se apruebe el im-
puesto a las grandes fortu-
nas.

Porque la salida de esta
crisis no es reduciendo sa-
larios, no es reduciendo be-
neficios sociales, no es ne-
gando el derecho a un sa-
lario universal y a una ple-
na universalización de la
Asignación por Hijo para las
y los estatales de las provin-
cias y municipios que no lo
perciben. Tampoco es ele-
vando los intereses de los
créditos para las PyMEs
como se fortalecerá la ca-
pacidad de reactivación
económica. Esos son instru-
mentos de las políticas

Por Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario general de ATE;
Secretario Adjunto de la CTA Autónoma

Es necesario que se cambien
las lógicas y las prioridades
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neoliberales, que en la Ar-
gentina ya fracasaron.

Para poder discutir la
perspectiva del Estado por
fuera de los cánones y de
las pautas neoliberales que
impuso y quiere imponer el
Fondo Monetario Interna-

cional es necesario que se
cambien las lógicas y las
prioridades para poder con-
cretar un  resultado diferen-
te. Por eso es que la medi-
da de fuerza que convoca-
mos desde ATE el 6 de oc-
tubre fue un profundo lla-

mado de atención al Go-
bierno que no sólo tuvo que
ver con los intereses secto-
riales.

El pueblo en su conjun-
to necesita que el Estado
recupere la condición de
motor regulador de la vida

En un fuerte comunicado de repudio al desalojo en Guernica, la Asociación
Trabajadores del Estado, cuestionó el accionar de la policía bonaerense, al mando
del ministro Berni, y aseguró que en este tipo de situaciones «la salida siempre es
política, y nunca represiva o punitiva»

«A poco más de tres meses de permanencia en las tierras de Guernica, miles de
familias con niñxs fueron desalojadas y reprimidas brutalmente tras resistir y luchar
por su derecho a la tierra. Luego del violento operativo judicial, arrasaron y derri-
baron las pocas pertenencias de muchas familias.

Durante ese tiempo, se han planteado propuestas e instancias de negociación,
con el objetivo de obtener no sólo una respuesta a una justa demanda, sino evitar
también la violencia desatada en el marco del desalojo, que tiene como resultado
familias en la calle, personas heridas, detenidas y hasta algunas que están siendo
buscadas con desesperación.

Rechazamos toda estigmatización de quienes luchan por condiciones de vida
dignas, como también su criminalización y judicialización. La mayor solidaridad
con las familias de Guernica.

En medio de una crisis sin precedentes y ante un tema tan sensible en nuestro
país que es el acceso a una vivienda digna y reconocido oficialmente el gran déficit
habitacional en nuestro país, pone en jaque la necesaria e impostergable exigen-
cia de políticas que aseguren no solo ese derecho. En ese sentido, se torna ya
impostergable la sanción del Proyecto de Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas
como la implementación reformas tributarias progresivas que graven la riqueza
para así avanzar en una justa redistribución; que indefectiblemente debe expresar-
se en el proyecto de presupuesto 2021, asegurando la mayor inversión en políticas
públicas para sí cerrar de una buenas vez, las brechas de la desigualdad».

NUNCA
el camino es la represión

económica y social, y que la
principal preocupación del
Gobierno no sea cómo in-
gresar dólares favoreciendo
el interés de las grandes
empresas exportadoras
agropecuarias reduciéndo-
les el pago de sus impues-
tos y sus retenciones, sino
que sea impedir que las di-
visas se sigan fugando a tra-
vés de un sistema financie-
ro que aún perdura de los
días nefastos de Martínez de
Hoz y Videla.

Las y los estatales hace-
mos estos llamamientos
porque somos conscientes
de la magnitud de la crisis,
así como del gran esfuerzo
que hicimos para derrotar
las políticas neoliberales y
abrir un tiempo de esperan-
zas. Y porque el Estado y sus
trabajadores y trabajadoras
demostramos una vez más
nuestra capacidad de res-
puesta para atender las ne-
cesidades que nos impuso la
pandemia.

Ni las empresas mine-
ras, ni las petroleras, ni las
exportadoras de granos van
a generar la reactivación
económica, porque no son
generadoras de grandes
cantidades de empleo. Ne-
cesariamente la reactiva-
ción económica debe estar
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en manos de iniciativas pro-
ductivas del Estado, asocia-
das a experiencias coopera-
tivas de la economía social
y popular, con alto nivel de
mano de obra intensiva y
con la garantía del derecho
de percibir salarios univer-
sales que se efectivicen para
trabajos que ya se realizan,
como los de cuidado de ni-
ños y niñas, de adultos ma-
yores, discapacitados o en-
frentando el flagelo del
hambre. Son trabajos que
hoy no están visibilizados, y
mucho menos reconocidos
salarialmente.

Es el Estado, asimismo,
el que debe garantizar
como respuesta una conti-
nuidad a las medidas co-
rrectas del IFE o del ATP. Esos
programas deben ser supe-
rados y mejorados en una
nueva etapa de reactivación
económica, de generación
de empleo, y de garantía de
pisos mínimos de dignidad
y de ingresos para nuestro
pueblo.

Estos debates, que en su
momento tratamos de alen-
tar con un conjunto de más
de cien organizaciones que
firmamos el Manifiesto por
la Soberanía, el Trabajo y la
Vida Digna, hoy volvieron a

estar presentes en la Jorna-
da Nacional de Lucha y en
el repudio generalizado que
gran parte de esas organi-
zaciones realizamos a la
absurda e irresponsable re-
presión de las familias en
Guernica, y a la absoluta
irresponsabilidad de seguir
sosteniendo un sistema ju-
dicial que funciona en be-
neficio de los ricos, como lo
demostró el conflicto de he-
rencias de la familia
Etchevehere.

La palabra desalojo vol-
vió a ser una palabra prin-
cipal en el lenguaje de to-
dos los medios. Se habla de
desalojar a los que atentan
contra la sacrosanta propie-
dad privada olvidando que,
como reafirma el Papa Fran-
cisco, antes que la propie-
dad privada está el derecho
social para que el beneficio
de los bienes en esta tierra
garantice equidad y justicia
para todas y todos.

En esa perspectiva es
que seguimos sosteniendo
que hay una enorme tarea,
no solamente de ponerle
freno a las prácticas deses-
tabilizadoras, sino también
de promover un profundo
debate en los sectores po-
pulares para que la res-

puesta a los problemas de
la Argentina no se busquen
en las mismas lógicas de
siempre, en las que los que
más tienen siempre son los
privilegiados y los que me-
nos tienen deben resignar-
se a sobrevivir.

Estamos convencidos de
que se puede, como lo de-
mostró el pueblo de Bolivia,

a quienes con orgullo acom-
pañamos, apoyamos y res-
paldamos; y como lo de-
mostró el triunfo del pueblo
chileno, que abrumadora-
mente apoyó la iniciativa de
una profunda reforma cons-
titucional que termine con
los pilares de la dictadura
pinochetista.

Confiamos en esa fuer-
za de los pueblos, en esos
valores y en esos intereses
que perduran más allá de
las dictaduras o de los go-
biernos democráticos que
preservan los intereses del
privilegio en vez de los in-
tereses del pueblo. Desde
esta confianza, desde esta
certeza, es que seguiremos
día a día fortaleciendo
nuestra organización y con-
tribuyendo a la unidad del
movimiento popular a lo lar-
go y a lo ancho de todo el
país.
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Para esto, decimos que:
1- Es necesario poner en marcha un plan de construc-

ción de un millón de viviendas populares en un año. Un
hecho de justicia social y unidad nacional. No puede ha-
ber salud para todos sin viviendas dignas planificadas con
urbanismo popular, saneamiento y vinculación a su pro-
ducción.

2- Es necesario que se ejecute un reordenamiento del
territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor
de nuevas unidades productivas. El trabajo es garantía de
arraigo, por eso la importancia de planificar la vivienda y
la producción conjuntamente.

3- Ley de Alquileres que termine con los sobreprecios
y garantice vivienda digna.

4- Integración social y urbana de los 4.416 barrios
populares de argentina y creación de 200.000 lotes con
servicios para las jóvenes familias humildes. Es fundamen-
tal cambiar las condiciones de extrema exclusión en las
que vive el sector más empobrecido de nuestro pueblo: sin
agua potable ni cloacas, sin recolección de residuos, aisla-
dos de los centros urbanos donde se concentra el trabajo,
la salud y la educación.

Una vez más decimos que la clave está en que los go-
biernos nacional y provincial se animen a llevar adelante

esta propuesta, no solo diciendo lo que hay que hacer sino
construyendo la fuerza necesaria que haga posible la ins-
trumentación de esta política.

Es necesario establecer un acuerdo firme entre los sec-
tores populares, sindicales, organizaciones sociales, reli-
giosas, movimiento de mujeres, entre otras, donde se abor-
den los temas que no pueden esperar.

La cuestión alimentaria, de vivienda, la soberanía mo-
netaria y financiera, marítima, energética, ingresos garan-
tizados, no pueden esperar.

No alcanza con buenas propuestas, debemos construir
una fuerza organizada que las banque y las milite. Enfren-
te hay poderosos que no quieren largar un peso para me-
jorar las condiciones de vida de los argentinos.

Es inmoral que los argentinos no accedan a un terreno
donde vivir, mientras los ricos y poderosos concentran la
tierra. Sé que con la unidad de todos los sectores popula-
res podemos torcer el brazo, para ello los gobiernos son
los que están en mejores condiciones para convocar a la
unidad, ya que son los portadores del mandato del voto
popular.

La mejores tradiciones de transformación de nuestro
pueblo han sido con la participación y el protagonismo de
la clase trabajadora y los sectores productivos, con deba-

tes profundos al interior de la sociedad.
Todavía no hemos alcanzado nuestros objeti-

vos de buen vivir, por eso necesitamos recuperar
las mejores tradiciones del movimiento popular
para llevar adelante las propuestas que los sec-
tores populares hemos formulado, y esta del
Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Pro-
ducción es una de ellas. Tenemos iniciativa, pro-
puestas y muchas necesidades pero contra los
poderosos no alcanza con tener razón, también
hay que tener la fuerza necesaria para que nues-
tros anhelos se reflejen en la realidad efectiva.
Estoy convencido de que sólo así podremos al-
canzar la soberanía política, la independencia
economía y la justicia social.

Desde el espacio del Manifiesto sobre la Soberanía, el Trabajo y la Producción, donde
articulamos organizaciones sociales, políticas y sindicales de distintas centrales, planteamos
la necesidad de garantizar el Acceso a la Vivienda Digna y la Planificación Territorial.

Acceso a la vivienda y
planificación territorial
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Reforma agraria, nece-
sidad de los pueblos.

El sistema liberal se fue
apoderando de las horas
tierras, antes y ahora, exclu-
yendo a las dos terceras
partes de la población, con-
centrando el poder econó-
mico y político. La tierra fue
y es eje de disputa, luchas y
rebeliones. No es mi inten-
ción profundizar éste pro-
blema que duele en la vida
de los pueblos.

Quiero hacer referencia
a hechos vividos donde la
tierra es el centro de la vida
o muerte de sectores cam-
pesinos, indígenas o pobla-
dores que buscan donde vi-
vir, son  «los desheredados
de la tierra».

Ciro Alegría escritor pe-
ruano en una de sus obras
dice «El mundo es ancho y
ajeno»· Hace años en el
Nordeste de Brasil,  acom-
pañé a Dom Helder Cáma-
ra. arzobispo de Olinda y
Recife, a una favela en dis-
puta por las tierras en las
que estaban asentados des-
de hacía varios años. Una
empresa multinacional que-
ría expulsarlos pidiendo su
desalojo y llevaron el pro-
blema a los tribunales.

En la gran sala del juz-
gado los micrófonos no fun-
cionaban y el pueblo no es-
cuchaba el debate entre los
abogados y los jueces. Los
pobladores prepararon dos
grandes carteles preguntan-

do a  los jueces: «¿Quién le
compró la tierra a Dios?- La
tierra es de quien la traba-
ja-

Podría seguir señalando
la situación de la tierra en
todo el continente y en
nuestro país, como el des-
pojo a los pueblos origina-
rios, los Mapuches, los
Qom, los Guaraníes, entre
otras víctimas por el poder
de turno.

Los pueblos buscan al-
ternativas para encontrar
nuevos caminos como el
MST- Movimiento de los Sin
Tierra en Brasil, la produc-
ción de semillas orgánicas
y no transgénicas, experien-
cia en muchos productores
rurales, las Comunidades

campesinas en Paraguay,
Guatemala, las Ligas Agra-
rias en Argentina y organi-
zaciones como el MOCASE,
MOCAFOR y el MAN, entre
otros movimientos campe-
sinos.

Las desigualdades socia-
les e injusticias se profundi-
zan y ponen en riesgo los
DDHH y la democracia.

El  29 de octubre de
2020  fue un día triste se
manifestó en la toma de tie-
rras en Guernica, los pobres
buscaron un lugar donde
poder levantar sus vivien-
das, siendo desalojados por
la fuerza policial  con 4 mil
efectivos en forma  violen-
ta, cortando la luz, lanzaron
gases lacrimógenos, balas

¿Quien le

Ante tanta
cantinela sobre
la defensa del

derecho a la
propiedad

privada, bien
cabría

preguntarse ‘¿a
quien se le

compró la tierra
por primera

vez?’. Ese primer
‘dueño’ fue
también un

‘okupa’, que,
lejos de ser

desalojado, fue
luego el primer

vendedor de ese
espacio.

Por Adolfo Pérez Esquivel

compró la tierra a Dios?
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de goma, incendiando las
casillas precarias de los po-
bladores, algunos  se que-
daron y resistieron con
gomeras, piedras y palos. La
orden judicial fue desalojar-
los sin tener en cuenta los
niños/as, ancianos, muje-
res, víctimas de la violencia
policial y judicial.

Es cierto que el gobier-
no de la provincia buscó el
diálogo para resolver la si-
tuación con apoyo económi-
co y la promesa de encon-
trar otro lugar dónde  levan-
tar sus viviendas, el enfren-
tamiento con la policía dejó
como saldo 40  detenidos.
Varios organismos de
DDHH enviaron veedores
para evitar la violencia po-
licial, entre ellos la CPM, el
CELS, el SERPAJ, la APDH de
la Matanza. Buscando dia-
logar con las autoridades
para que no utilicen la vio-
lencia contra los pobladores
considerando la cantidad de
niños/as, mujeres y ancia-
nos

Los pobres son excluidos
del sistema y víctimas de la
represión. Hubo sectores
del periodismo canalla, se-
ñalando que eran delin-
cuentes trotskistas, no vícti-
mas de una situación injus-
ta del sistema, levantando
en los programas periodís-
ticos  la defensa de la pro-
piedad privada, pero guar-
dando silencio sobre el uso
y abuso de los terratenien-
tes que compran lo que no
les pertenece.

Podemos comprobarlo
en el ayer y el hoy.

La pregunta es ¿Cómo
puede ser que en el país
empresas extranjeras com-
pren grandes extensiones
de territorio expulsando a
los pueblos originarios y
campesinos en la Patago-

nia?, ¿Cómo puede ser que
la empresa Benetton sea
dueña de  un millón de hec-
táreas? (otras empresas
como Lewis o Turner poseen
otras tantas). Las empresas
mineras, los monocultivos
de los terratenientes, etc…

De qué

propiedad

privada hablan?

Vuelvo a la

pregunta de los

pueblos: ¿Quién

le compró la

tierra a Dios?

Otro hecho que sacudió
la vida y conciencia del pue-
blo ocurrió en la provincia
de Entre Ríos donde la se-
ñora Dolores Etchevehere
generosamente ofreció al
Proyecto Artigas tierras para
desarrollar proyectos pro-
ductivos orgánicos, actitud
que desató la furia de sus
hermanos, un problema fa-
miliar que llegó a los tribu-
nales, los jueces decidieron
que el derecho de las tie-
rras correspondía a los her-
manos de Dolores.

Los integrantes del Pro-
yecto Artigas con Juan
Grabois a la cabeza, se re-
tiraron de la estancia. Es un
capitulo no cerrado que tie-
ne que aclararse ante la jus-
ticia y rendir cuentas de la
discriminación de género a
Dolores quien denuncia el
vaciamiento de las empre-
sas familiares.

Las tensiones vividas
esos días en distintos con-
textos llevó a la superficie el
debate muchas veces silen-
ciado sobre la reforma
agraria y la propiedad pri-
vada.

La propiedad debe estar
en función social, lo que sig-
nifica que toda persona tie-
ne derecho a la propiedad

individual y que el Estado
debe asegurar.

Estoy de acuerdo con
Juan Grabois respecto de
que el país necesita de una
reforma agraria, la distribu-
ción justa y el derecho a las
3 TTT - tierra- techo y tra-
bajo-.

Debe ser política de Es-
tado proveer la distribución

Beneton y Lewis
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justa y protección de los re-
cursos naturales, que deben
cumplir una función social,
sin que se confunda desa-
rrollo con explotación.

Es necesario lograr el
equilibrio entre las necesi-
dades del ser humano y el
respeto a la Madre Tierra,
lamentablemente violenta-
da por la especulación fi-
nanciera, los desmontes,
quema y destrucción del
medio ambiente con agro-
tóxicos provocando graves
daños y contaminación del
agua y la tierra, o por la
megaminería, los monocul-
tivos y la quema de la flo-
resta como en la Amazonía,
Australia, Argentina y diver-
sos países.

La pandemia del Covid
19 que afecta al mundo es
la consecuencia del daño

que el ser humano provoca
a la Madre Tierra. Si no se
restablece el equilibrio y
continúa la explotación y
devastación actual el mun-
do se dirige a un suicidio
colectivo. Los indicadores
están a la vista, calenta-
miento global, contamina-
ción, los agrotóxicos y des-
trucción de la biodiversidad.

La otra pandemia que
avanza peligrosamente es el
hambre. El mundo produ-
ce alimentos suficientes
para superar el hambre,
pero hay más hambrien-
tos .

Josuè de Castro decía
que el hambre es la mani-
festación biológica de una
enfermedad sociológica.  La
forma de enfrentar el ham-
bre antes que sea tarde es
la soberanía y seguridad

alimentaria que está en el
pequeño y mediano produc-
tor rural, no en las grandes
empresas agrícolas, ni en
los transgénicos. Es urgen-
te avanzar con políticas pú-
blicas en la solución
alimentaria y restablecer el
equilibrio con la Madre Tie-
rra y la producción orgáni-
ca. El desafío es volver a las
fuentes.

La Argentina es un país
productor de alimentos, con
territorio suficiente y de
gran biodiversidad, pero
hay grandes sectores del
pueblo con hambre, impo-
sibilitados de tener los re-
cursos básicos para sus vi-
das. La desigualdad social
se profundiza y hay que
buscar caminos superado-
res de la profunda crisis que
viven los pueblos.
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La pala mecánica desar-

mó de un solo movimiento
la casilla de cartón y plásti-
co armada por el okupa.

El niño, frente a la tele,
se rió a carcajadas. «Parece

- decía - el lobo soplando
la casita de paja del
chanchito perezoso»

En efecto. Un solo ope-
rario, casi sin respirar, pue-

de limpiar 10 hectáreas de
intrusos. O 10 campos en-
teros.

Sin embargo, los que
guardamos historias más

recientes, vimos en su mo-
mento las topadoras arra-
sando los asentamientos de
villas incipientes. En aque-
llos años no había distinción

entre plazos para retirarse
o expulsión sin miramientos.
No era cuestión de terrenos;
eso quedaba feo.

Con un poco más de

miramientos, el Proceso de
Reorganización Nacional,
demolió lo que había que
demoler a fin de organizar
el transporte en la ciudad de

Buenos Aires, dando espa-
cio a deslumbrantes auto-
pistas. Estos últimos, vícti-
mas del paso de la piqueta,
obtuvieron compensación

proporcionada al valor de la
propiedad.

A los de Guernica, dicen
que se les dio una ayuda
económica. Y el ministro de

la Provincia, aseguró que
«cada uno de los desaloja-
dos, tenía un lugar para
pasar esa noche. No se dejó
a nadie en la calle».

De cualquier manera,
los desplazados por el Bri-
gadier Cacciatore encontra-
ron otro departamentito.

Las villas volvieron a le-

vantarse en cuanto las
topadoras se retiraron al
cuartel.

La megápolis porteña
siguió extendiéndose con
venta de lotes de dudosa
documentación y ocupación
de fracciones estatales, de

ferrocarriles, de fábricas
abandonadas o permisos
provisorios.

Las tarifas controladas
permiten el acceso al agua,

luz, gas, cloacas. Son dere-
chos esenciales ligados a la
porción de tierra del ciuda-
dano.

Pero acceder a la por-

ción de tierra NO parece un
derecho esencial del ciuda-
dano. La historia también
habla de cómo se compró
la mayor parte de la Pampa

Húmeda y Sur argentino. El
recibo lo firmó el General
Julio Argentino Roca: «Tene-
mos seis mil soldados arma-
dos con los últimos inven-

tos modernos de la guerra,
para oponerlos a dos mil

indios que no tienen otra
defensa que la dispersión ni
otras armas que la lanza
primitiva».

Esas tierras ocupadas

por las autoridades fueron
distribuidas a precios irriso-
rios,   como reconocimiento
por servicios al gobierno,
por simpatía, a título gracio-

so con el solo motivo de ex-
tender la población, o como
ofrenda a inversiones ex-
tranjeras.

Después de eso, se con-

sagró el sagrado derecho a
la propiedad de la tierra.

También se anuló el de-
recho del primer ocupante
y de la posesión ancestral.

Con tal origen se arma-
ron los latifundios, se deci-
dieron los recorridos del fe-
rrocarril, el tipo de produc-
ción y   florecieron no po-

cas fortunas en las manos
de apellidos «bien». La com-

posición social de Buenos
Aires tiene algo que ver con
eso.

Queda algo por explicar.
¿Qué hacen en derredor de
zonas superpobladas, tan-
tas hectáreas perdidas?

La producción extensiva

tradicional, justifica latifun-
dios que no siempre respon-
den con eficiencia. Los vai-
venes del mercado dejan
inutilizadas parcelas urba-

nas y rurales a la espera de
las conveniencias del nego-
cio personal.

Quizá, en vez de au-
mentar impuestos a la pro-

ducción, sería útil retomar
la idea del impuesto a la tie-
rra improductiva y/o aban-
donada.

Los mismos propietarios

podrán sentirse impulsados
a poner al servicio del país
lo que le enseñaron que era
sólo para ellos.

Por José María Barbano

Según los
comunicados y las
noticias difundidas
el desalojo de
Guernica ha sido sin
violencia ni
represión. Algunos
disparos al aire o de
estruendo, pudo
haber habido.  El
fotógrafo de La
Nación registró el
juego de esta niña
en una casa lindera
al predio.
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Si no fuera tan triste, no
dejaría de tener un costado
divertido este bolonqui por
la herencia de los hermanos
Etchevehere.

El país entero pareció
puesto en alerta por la dis-
puta de dos hermanos que
tienen una mirada bien
opuesta sobre qué hacer
con un pedazo de tierra en
desuso en la provincia de
Entre Rios, que le pertene-
ce a los dos (bah, a tres por-
que también anda un poco
mas silencioso un tal Juan
Diego).

Todo se desató, según
cuentan en coro los más
masivos medios, porque la
tal Dolores rompió los ‘ci-
mientos de la civilización’ al
decidir que estaba bien
prestárselas a un grupo de
personas que querían
trabajarla, sin pedirle per-
miso a su hermano Luis que
se puso como loco.

Para peor, Luís es ni más

ni menos que un ex minis-
tro macrista y ex presidente
de la Sociedad Rural, nada
menos, y entonces la come-
dia, es transmitida en cade-
na nacional por cada radio,
canal o diario que bien se
precie de pertenecer al pri-
mer mundo argento.

Y al toque, claro está,
surgieron los bandos opues-
tos de opinadores, militan-
tes amarillos o K, para ha-
cer de todo esto como una
causa nacional que, que-
riéndose o no, fue tapando
en simultaneo, lo que no
debió haber sido tapado: la
degradación moral que sí
significó el otro desalojo, el
de los pobres de Guernica,
a manos de una fuerza po-
licial, que, como es habitual
a la hora de reprimir, no
hace diferencia entre vigen-
cia o no del sistema demo-
crático. O de si el gobierno

mandante de la represión es
el de la Maria Eugenia, o el
del progre Kici.

Sin embargo, y como
contrapartida, el sainete
también sirvió para que tu-
viera prensa una idea que
se va generalizando, en
muchos jóvenes especial-
mente, y que se orienta a
pensar en el inmenso cam-
po argentino como espacio
de transformación social, y
de recuperación de la igual-
dad de posibilidades.

El Proyecto
Artigas

Está más que claro que
el anterior razonamiento,
bien lejos está de parecer-
se a lo dicho y escrito por
aquellos grandes medios,
que, para mejor, encontra-
ron en el dirigente social
Juan Grabois, a un apunta-
do ideal en su doble rol de

abogado defensor de Dolo-
res, y líder del grupo que
había ingresado al terreno
en disputa.

El dirigente fue claro a
la hora de desarticular tan-
to debate: «Comenzamos el
Proyecto Artigas con la es-
peranza de poder llevar una
Argentina tan llena de men-
tira, injusticia y despojo un
poco de verdad, justicia y
reparación histórica».

Grabois finalizó con que
«la lucha sigue. El Proyecto
Artigas, la Reforma Agraria,
la Integración Urbana, la
Economía Popular son uto-
pías posibles y necesarias».

«Ideas como sacar a la
gente de centros urbanos en
donde viven hacinadas y ver
cómo se pueden desarrollar
cultivando la tierra, hacien-
do una producción
ecológica de verduras, de
alimentos, es muy valiosa».
La definición no fue formu-

Por Carlos Fanjul

Marchar al
campo como
paso
a una
transformación
social
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lada ni por Dolores, ni por
Grabois, sino que le perte-
necen al mismísimo presi-
dente Alberto Fernández,
quien respalda esa idea de
desconcentrar las grandes
urbes y de pensar en el
amplio territorio nacional
como proyecto de vida.

Esa línea de acción re-
mite a otro proyecto ambi-
cioso al que hizo referencia
el propio titular del Ejecuti-
vo: el Plan de Desarrollo
Humano Integral que im-
pulsan los movimientos so-
ciales en conjunto con sin-
dicatos. Bautizada como un
«Plan Marshall criollo», esa
propuesta fue presentada
en mayo pasado y busca
crear 4 millones de puestos
de trabajo y «repoblar la
Argentina» con una inver-
sión de $750.000 millones
anuales.

El Proyecto Artigas tiene
una escala más pequeña
pero se inspira en principios
similares. Se trata de una
red conformada por movi-
mientos sociales, abogados,
comunicadores y activistas
de la ecología que se movi-
lizan «por la búsqueda de la
verdad, la justicia y el bien
común» en causas donde

«se vulneran los derechos
de la tierra» y que «han sido
ignoradas, cajoneadas y/o
boicoteadas por las propias
instituciones de la Repúbli-
ca», según indica la web ofi-
cial.

La Marcha al
Campo

En una misma dirección
aparece la iniciativa deno-
minada «Marcha al Campo»
que también apunta a de-
mocratizar la producción y
descentralizar las ciudades
y tiene como objetivo movi-
lizar fuerza de trabajo ocio-
sa o que está próxima a
serlo, tanto la que resiste en
el medio rural como la que
ya ha migrado a los cordo-
nes urbanos, pero conserva
el sentido de pertenencia al
sector agropecuario. Para
eso estipula la promoción y
reordenamiento del uso de
tierras fiscales en manos del
Estado y busca activar pro-
yectos productivos, vincula-
dos a la agricultura, para
que personas y grupos fa-
miliares puedan establecer-
se.

El proyecto define tres
herramientas que serán ne-

cesarias para su éxito. En
primer lugar, se deberá rea-
lizar un relevamiento de las
tierras fiscales existentes
para determinar si son de
orden nacional, provincial o
municipal.

Según explicó uno de
sus redactores, el abogado
y dirigente Rubén Famá,
las tierras serán cedidas en
comodato, es decir que
nunca dejarán de ser pro-
piedad del Estado, y en ex-
tensiones de no más de 150
hectáreas. «La idea es evi-
tar que estos proyectos fra-
casen a mediano o largo
plazo y se conviertan en una
tentación para el sector in-
mobiliario», agregó el diri-
gente.

Luego se deberá definir
el sujeto social objetivo de
este programa, realizando
encuestas a los grupos fa-
miliares para determinar
sus necesidades.

Por último, con los be-
neficiarios bien elegidos, se
llevará adelante un progra-
ma de capacitación que dis-
ponga los criterios para tra-
bajar en forma cooperativa
y conformar unidades de
trabajo y producción.

En la iniciativa legislati-
va, se prevé el otorgamien-
to de una renta básica por
localización y créditos para
acompañar a las familias y
generar condiciones de in-
fraestructura básicas para
su radicación, desde la vi-
vienda, el acceso a servicios
públicos, entre otras.

El proyecto debe pasar
por las comisiones de Legis-
lación General, Agricultura
y Ganadería, Población y
Desarrollo Humano y Presu-
puesto y Hacienda. De
aprobarse, se estima que la
primera etapa (el análisis de
las tierras fiscales) se exten-
dería por 48 meses. Luego
de eso, a largo plazo, la as-
piración de los legisladores
es poder llegar a generar
entre 700.000 y 1 millón de
puestos de trabajo en el in-
terior del país.

El Proyecto Artigas

Dolores Etchevehere
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En medio de la discusión general sobre la ocupación
de terrenos, públicos y privados, empezaron a aflorar las
otras tomas, esas de las que no se habla. Una suerte de
okupas VIP que, con licitaciones vencidas, compras a pre-
cio vil u ocupaciones ilegales lisas y llanas, usufructúan
tierras que no les pertenecen.

Recientemente, gracias a un video de Dolores
Etchevehere, se conoció el Proyecto Artigas, un equipo de
campesinos, productores rurales e integrantes de organi-
zaciones socioambien-tales que recuperaron una porción
de la Estancia Casa Nueva perteneciente a la familia
Etchevehere, en Paraná, Entre Ríos.

Según Dolores y el comunicado del equipo –que recibi-
rá el 40% de la herencia para llevar adelante un modelo

de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y
explotación- las tierras se encontraban «indebidamente
ocupadas por los hermanos varones de la familia que, ha-
ciendo uso ilegal de la misma, despojaron a su propia her-
mana».

Allí afirman, además, que los «Etchevehere corruptos»
-como los llama Dolores- también «usurparon 70 hectá-
reas de una escuela agrotécnica de la zona, cometieron
sendos delitos de trata y explotación laboral, violencia de
género, evasión fiscal, falsificación de firmas, contamina-
ción ambiental y corrupción que están siendo presentados
ante la justicia». Entre los usurpadores está Luis Miguel
Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ministro
de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.

En todo el país se multiplican los
terrenos en manos privadas cuyos
ocupantes deben cánones
millonarios, compraron
ilegalmente o construyeron en
lugares destinados a espacios
verdes. Corporaciones y apellidos
poderosos que se apropian de lo
ajeno sin consecuencias. ¿Quiénes
son estos usurpadores de etiqueta? Okupas VIP

Las tomas de las
que no se habla

Los
dueños
del río

Lejos de aquellos que –
empujados por el desem-
pleo que vino con la
pandemia y la violencia de
género recrudecida en la
convivencia forzosa del ais-
lamiento obligatorio- aban-
donaron sus hogares por un
acampe desesperado de
chapas, palos y cartones, los
consorcios, terratenientes y
corporaciones que ocupan
terrenos ilegalmente no son
mostrados por los medios
como delincuentes.

Es el caso del Club Uni-
versitario de Buenos Aires
(CUBA), el Centro Naval y
el Centro de Graduados del
Liceo Naval Militar, ubica-
dos en 20 hectáreas de la
costanera de Nuñez donde
ofrecen actividades náuti-
cas.

Los terrenos donde fun-
cionan desde hace décadas
son parte de la Ciudad Uni-
versitaria de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) des-
de 1958, por un decreto del
entonces presidente Arturo
Frondizi. Según reseñó Pá-
gina/12, la cesión fue rati-
ficada en 1961 por una ley
del Congreso, que fijó que
la Armada pudiese disponer
de las tierras hasta que la
UBA construyera una dárse-
na. Desde entonces, la Ar-
mada otorgó permisos pre-
carios a los clubes para que
usufructuaran el sector de

forma gratuita. Recién el 20
de diciembre de 2018, la
Universidad firmó un acuer-
do con la Armada para que
le restituyese las tierras y
construir la dársena. Allí
comenzaron las tratativas
con los clubes y se les pidió
pagar un canon por el uso
del área de acuerdo a una
tasación solicitada al Banco
Ciudad. CUBA debía pagar
$ 6.500.000 por mes, el Li-
ceo Naval $ 4.000.0000, y
el Centro Naval, $
2.000.000.

Desde la UBA afirman
que en estos casi dos años
los clubes dilataron las ne-
gociaciones, apuntan a
judicializar la medida y ja-
más hicieron una contra-
propuesta. Mientras tanto,
siguen alquilando sus 700
amarras. Por debajo del va-
lor de mercado, ya que no
les cuestan nada.

Por Gladys Stagno
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El primer
shopping en

abrir… es ilegal

Sin movernos de la Ciudad de Buenos Aires aparece
otro caso famoso: el proyecto de Ciudad Palmera, en Ca-
ballito. El terreno ubicado en Avellaneda 1314 fue vendi-
do por el Estado nacional sin aprobación del Congreso al
grupo IRSA en los 90.

Allí, IRSA intentó construir un shopping. Las denuncias
de los vecinos sobre irregularidades y el pedido de que el
terreno se destinase a un espacio verde en uno de los ba-
rrios más densamente poblados de la Ciudad terminaron
por enterrar el proyecto. Pero el reclamo de que restituye-
ran entre el 25 y el 50% de las tierras al Estado para uso
público jamás fue reconocido.

IRSA, mientras tanto, permutó una de las cuatro parce-
las con la desarrolladora Portland, que tramitó un nuevo
proyecto para construir edificios de dos cuerpos donde la
constructora había consegui-
do permiso para levantar sólo
uno.

Según el Observatorio del
Derecho a la Ciudad, lide-
rado por el abogado Jonatan
Baldiviezo, el mismo viola el
Código Urbanístico aproba-
do hace dos años, que defi-
ne la zona como Unidad de
Sustentabilidad de Altura Alta
donde el límite máximo de
construcción es de 29,8 me-
tros. El proyecto contempla
34,8 metros de altura. Tam-
poco pasó por procesos de
evaluación ambiental con
participación real de la ciu-
dadanía.

Un negocio
para Elsztain

El Distrito Arcos, ubicado en el coqueto barrio por-
teño de Palermo, es otro caso en conflicto. La Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE) está in-
tentando recuperar el predio donde funciona el
shopping a cielo abierto también impulsado por la cons-
tructora de Eduardo Elsztain.

Los fundamentos para la recuperación del terreno
a manos públicas son varios. Por un lado, la violación
del permiso de concesión, que permitía locales
gastronómicos y no un shopping. Por otro, la falta de
pago mensual del canon: según la AABE, la empresa
debe cuatro años de alquiler.

Pero el mayor de todos es un fallo judicial de febre-
ro de 2019 de la Sala III de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso, Administrativo y Tributario que es-
tableció que un mínimo del 65% de la superficie total
de esas tierras deben ser transferidas a la Ciudad para
«uso y destino público», de acuerdo con el Código de
Planeamiento Urbano, «con el propósito de destinarlo
a la generación de nuevos espacios verdes
parquizados». Hasta el momento, IRSA sigue sin cum-
plir. De hecho, Distrito Arcos fue el primer shopping de
la Ciudad en abrir sus puertas en pandemia.

Sólo en la Capital Federal, los ejemplos anteriores
son un botón de muestra. Los casos se repiten en todo
el territorio porteño y se multiplican en otras provin-
cias. Pero en la Ciudad, las usurpaciones ilegales por
parte de los poderosos serían aún más si las gestiones
de Mauricio Macri, primero, y Horacio Rodríguez Larreta,
después, no se hubiesen encargado de acomodarles
los papeles a muchos que venían flojitos.
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