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Durante los tiempos del kirchnerismo nos fuimos acostumbrando a los tro-
pezones a que, aunque nos mostraran un delicioso flan mixto, nosotros íbamos a
terminar comiéndonos una modesta galletita de salvado.

Eso, claro, mientras personalidades de la clase media intelectual ponían en
debate paralelo las bondades de la crema o el sentido patriótico de consumir una
invención nacional como el dulce de leche…

Pero al final, ese cuadradito marrón y con gusto a nada era lo único real en
el plato.

Y eso si no era que vos, con mejores argumentos, ganabas alguna discusión
y entonces recibías aquello de «¿pero no estamos mejor que con Menem?».

Algo así como ‘conformate con menos de lo que mereces, y no jodas’.
La llegada de Mauricio, rodeado de caras sonrientes e invitaciones a cons-

truir juntos, trajo sí de la mano una sorpresa dialéctica: la meta de Pobreza Cero
como prioridad absoluta de su propuesta.

Nadie podría haber imaginado que una figurita surgida de las entrañas de
los sectores económicos, que vienen expoliando el bienestar popular en dictadura
o en democracia, te desafiara a que él iba a ser quien cumpliera tus propios
sueños más profundos.

Ahora bien, ¿alguno le creyó una sola palabra? ¿Supuso, aunque dudando,
que la gestión macrista iba a tener como objetivo central alguna forma de igual-
dad social?

Definitivamente, NO.
La vuelta de las cifras oficiales del INDEC, midiendo la pobreza en la Argen-

tina, tampoco resultó una sorpresa para quienes, estando cerca de los hostigados
trabajadores del organismo, no dejamos ni un solo mes de saber que aquel cuen-
to K de que estábamos mejor que Alemania era apenas un juego hipócrita de
mentirosos obscenos.

Mucho menos poder comprobar que los primeros meses de gestión amarilla
aumentó en más de un millón y medio la cifra de argentinos hundiéndose en el
oprobio de no tener lo necesario.

Al cierre de esta edición, el propio INDEC reconoció que en los últimos tiem-
pos ya se destruyeron 118.079 empleos y que desaparecieron 6.129 empresas
privadas.

También que los sectores de mayor caída en la generación de trabajo fueron
los de la construcción, la explotación minera -¿no era que la megaminería gene-
raba empleo?- y la agroganadería, que tanto exporta y a la que Macri le transfirió
una fortuna al sentarse por primera vez en el sillón presidencial.

Más claro que el agua que Mauricio dobló al revés en la esquina de la
extinción de la pobreza.

Enfrente -bah, en realidad al lado- quienes se supone representan a la ma-
yor cantidad de trabajadores, se pasaron estas últimas semanas amagando con
que le iban a hacer tronar el escarmiento a las medidas conservadoras de Macri,
pero, al final con un pan dulce y una sidra, resolvieron que era mejor priorizar sus
negocios y no hacer nada de ruido.

Al igual que con el ‘progresismo macrista’, ¿alguien puede sentirse sorpren-
dido por este giro de la CGT?

Nosotros NO. Desde hace tiempo, sabemos que hay que construir una fuer-
za propia, que represente a la clase en lo gremial y, pero sobre todo, en lo políti-
co.

En eso andamos…….
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Ante el escenario
descripto, confluyó el movi-
miento social que tuvo como
lanzamiento la denominada
Marcha de San Cayetano el
pasado 7 de agosto. Las or-
ganizaciones Barrios de Pie,
la Confederación de Traba-
jadores de la Economía Po-
pular (CTEP) y la Corriente
Clasista Combativa (CCC)
realizaron una multitudinaria
movilización desde Liniers a
Plaza de Mayo para marcar-
le la cancha al Gobierno.
Aviso que luego fue acompa-
ñado por decenas de mar-
chas propias o acompañan-
do a otras organizaciones.

Esa presentación del
«Triunvirato de San
Cayetano» fue más allá de lo
escénico: con la economía

estancada y la falta de res-
puestas por parte del Gobier-
no, llevaron al Congreso de
la Nación un proyecto legis-
lativo bajo el nombre de
Emergencia Social.

El reclamo no tiene me-
táforas, la demanda es por
un «salario social comple-
mentario» y la creación de un
millón de puestos de trabajo
bajo el paraguas de las coo-
perativas.

El Gobierno se llamó a
silencio, pero tomó nota. Se-
manas después, Jorge Tria-
ca, Ministro de Trabajo, con-
vocó a las tres organizacio-
nes sociales para anticipar-
se a un diciembre con pro-
nóstico acalorado.

De un lado tantearon una
posible conflictividad social

para antes de fin de año,
como respuesta obtuvieron el
mismo planteo que llevaron
las organizaciones al Con-
greso.

O con losO con losO con losO con losO con los
trabajadores, otrabajadores, otrabajadores, otrabajadores, otrabajadores, o
con el gobiernocon el gobiernocon el gobiernocon el gobiernocon el gobierno

Mientras tanto, la subor-
dinación de la CGT a los
tiempos del macrismo ya ni
se disimula. Primero cumplie-
ron la promesa de unificar
las tres centrales cegetistas
que se fueron dispersando
durante el gobierno de Cris-
tina Kirchner.

Confirmado el Triunvira-
to, comenzaron a lanzar ba-
las de fogueo que ni rozaron
a la Casa Rosada.

Las declaraciones ante un
inminente Paro nacional
impactaron más en la pren-
sa que a los propios trabaja-
dores. A pesar de ello, la
CGT redobló la apuesta:
moderó sus discursos, se
mostró dialoguista y quedó
expuesta. El manejo millona-
rio de los fondos de las obras
sociales y la quita de Ganan-
cias en el aguinaldo de di-
ciembre selló el año de gra-
cia con el gobierno.

En ese marco, la CGT
envió a Pablo Moyano para

El Indec fue
contundente:

32.2% son los
pobres que dejó el

subsidiado Estado
de Bienestar y la

precarización
laboral del

kirchnerismo
durante sus 12

años al frente del
Ejecutivo, y estos

diez meses de los
CEO´s conducidos

por Mauricio Macri,
con políticas de

transferencias
millonarias a los

sectores más
concentrados de la

economía en
detrimento de los

que menos tienen.
Construir desde

los trabajadores es
la única opción

para enfrentar el
modelo instalado

por el consenso
conservador.

El sindicalismo que
viene y el de siempre

Por Federico Chechele. Periodista

La subordinación
de la CGT a los

tiempos del macrismo
ya ni se disimula

El sindicalismo que
viene y el de siempre
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distraer y amenazó con que
«si se acepta un bonito o
maquillaje, no tiene sentido
seguir en ese espacio». Bra-
midos en el aire del hijo del
líder Camionero que meses
atrás almorzó en Olivos jun-
to a Macri para ofrecerse
como interlocutor de la clase
trabajadora.

Del lado de las CTA, el
panorama es, como mínimo,
complicado. La CTA Autóno-
ma está en movimiento pero
atraviesa problemas en la
conducción de Pablo Micheli:
no le responden las bases y
la mayoría de los gremios
que la integran le manifesta-
ron que ya no los represen-
ta.

Decidido en avanzar con
un proyecto propio, Micheli
no consulta ni debate en los
ámbitos orgánicos de la Cen-
tral.

Sin embargo, ATE, el gre-
mio más poderoso, fue el
puntal que disputó con el
Gobierno de Macri desde
que llegó al poder. En lo que
va del año, ya realizó seis
paros nacionales junto a los
demás gremios de la CTA-A
y Micheli nunca apareció en
las movilizaciones. Sabe que
desde el palco puede escu-
char el escarmiento.

La CTA de los Trabajado-
res que conduce Hugo Yasky
está pagando los costos tras
sentarse varios años en la
primera fila del gobierno
anterior y hoy deben explicar
una verdad que duele: un
tercio del país es pobre. A
pesar de los dos paros na-
cionales que los docentes
realizaron este año, desde
2010 hasta diciembre de
2015 se mantuvieron en si-
lencio.

No se trata sólo de anali-
zar hasta dónde esta Central
fue funcional al gobierno de

Cristina Kirchner, un dato cla-
ve la sintetiza: perdió dos
gremios fundamentales en su
estructura como son los ca-
sos del Sindicato de Trabaja-
dores del Neumático
(SUTNA) y recientemente la
UOM de Villa Constitución.
El primero de ellos, encabe-
zó la marcha del 9 de agos-
to que realizó el FIT en Capi-
tal Federal.

La Marcha Federal que
realizaron ambas CTA en los
primeros días de septiembre
expuso a un Pablo Micheli
solitario (no recibió un solo
aplauso durante su oratoria)
y mendigando que la CGT
convoque a un paro nacio-
nal. Por su parte, Yasky es-
bozó un acalorado discurso
con una década de atraso.

Más allá de la buena vo-
luntad de los gremios que
acompañan a las dos CTA,
ambas conducciones siguen
releyendo el documento que
firmaron junto a la CGT
aquel 29 de abril cuya con-
signa rezaba «De Mal en
Peor».

El intento de sectores po-
líticos y sindicales de querer
juntar a todos «para que
Macri se caiga» - escenario
difuso por las diferencias his-
tóricas entre unos y otros - fue
aplacado por la propia CGT
quien no dudó en ponerse el
traje de sostén de la
gobernabilidad para así tam-
bién alimentar su propio
modelo sindical.

La CGT, a pesar de la
unificación, cuenta con un
abanico de posibilidades
para cerrar acuerdos en va-
rios frentes. Dos de los diri-
gentes que encabezan el
Triunvirato (Héctor Daer y
Carlos Acuña) forman parte
del bloque de diputados del
Frente Renovador que enca-
beza Sergio Massa.

De Gennaro con la partici-
pación de varios gremios y
con visiones partidarias
distintitas. Así fueron los ca-
sos de los representantes de
ATE, de periodistas enrolados
en SIPREBA, tabacaleros,
aceiteros, los docentes de
CONADU Histórica y demás
organizaciones.

La recuperación de los
sindicatos, el clasismo, la
construcción desde las bases,
la agenda del movimiento de
mujeres, la centralidad de los
trabajadores en el movimien-
to popular, la intransigencia
en la lucha, la batalla contra
el capitalismo y la segunda y
definitiva independencia fue-
ron algunos de los concep-
tos desarrollados durante la
charla.

Que los representantes
del poder económico hayan
llegado al gobierno a través
del voto democrático es la
mejor excusa para la unidad
de la clase trabajadora, pero
como remarcó Hugo «Ca-
chorro» Godoy, Secretario
General de ATE nacional,
durante el curso del Movi-
miento Obrero, para que
esto suceda «es imprescindi-
ble nuevas instituciona-
lidades y organizaciones que
alcancen a todos los traba-
jadores, con libertad, demo-
cracia sindical y una profun-
da democracia interna».

En ese escenario, el Fren-
te Para la Victoria se agrupa
detrás del radical K Sergio
Palazzo, Secretario General
de la Asociación Bancaria,
mientras continúa dentro de
la estructura de la CGT.

Párrafo aparte para
Gerónimo «Momo» Venegas,
titular de la Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) quien
junto a Antonio Cassia y
Omar Viviani, acordaron la
vuelta de «Las 62 Organiza-
ciones» como sindicalismo
PRO.

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción
desde las basesdesde las basesdesde las basesdesde las basesdesde las bases

No obstante, hoy hay
más y mejor organización
obrera que en el 2001 para
dar la pelea a esta nueva ola
neoliberal. Por eso se impo-
ne resolver la estrategia ha-
cia dónde va el sindicalismo
y hacer a un lado la «urgen-
cia» de querer impulsar una
unidad formal sólo por opo-
sición, porque sin proyecto
estratégico lo que resurge es
la debilidad como otro
cachetazo a los trabajadores.

¿Cuál es el sindicalismo
que viene? Eso mismo se
planteó al finalizar el curso
de Historia del Movimiento
Obrero conducido por Víctor

ATE fue el puntal
que disputó con
el Gobierno de
Macri desde que
llegó al poder
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Lo primero que hay que
dejar establecido luego de
conocerse estos datos oficia-
les, son tres cosas:

1- Desmonta la falacia
del gobierno anterior que
hablaba de un 5% de la po-
blación bajo la línea de po-
breza, mientras destruía las
estadísticas, ocultando los
problemas de millones de
argentinos.

2- Este porcentaje expre-
sa también, el agravamiento
del cuadro social resultante
de las políticas del actual
gobierno y que según nues-
tras estimaciones han gene-
rado 1.6 millones de pobres

más en los primeros meses
de este año.

3- El cuadro social de la
argentina sigue atado con
alambre y hace imposible
seguir pensando en sostener
o profundizar políticas de
ajuste.

-Tras la intervención del
Indec y la destrucción de las
estadísticas públicas, noso-
tros seguimos haciendo esti-
maciones y las cifras y por-
centajes que obteníamos son
similares a los que se publi-
caron. Tenemos muchísima
confianza simplemente por
ver quién está al frente de
esto, que es Cynthia Pok, la

directora anterior, desplaza-
da de su lugar al frente de la
Encuesta Permanente de Ho-
gares por la intervención, y
una de las personas que la
resistió junto con los trabaja-
dores de ATE del Indec.

-Estamos hablando de
13.800.000 personas, que es
lo que representa el 32% en
términos promedio. Pero si se
analiza el nordeste la cifra
trepa al 40%, y es de 47% en
los chicos menores de 14
años, es decir, casi 1 de cada
2 es pobre. Esto por un lado
desmonta la falacia del go-
bierno anterior -recordemos
que su última medición, en

2013, fue de 4,7% de pobres
y 1,7% de indigentes-. Que-
da claro que esto que esta-
mos viviendo no se constru-
yó en estos meses (desde el
cambio de administración),
pero ciertamente creo que
Macri presentó la medición
como algo ajeno  a las polí-
ticas en curso y según nues-
tras estimaciones, hay
1.600.000 pobres más como
fruto de las políticas aplica-
das.

-Este incremento tiene
que ver con la devaluación,
con su impacto en los pre-
cios, con la quita de reten-
ciones, con la ausencia de

El diputado (MC) de Unidad Popular, Claudio Lozano, resulta una mirada ineludible, luego
de conocidos los datos sobre pobreza dados a conocer por el INDEC, que ratificaron lo
que desde hace tiempo se viene reflejando desde estas páginas. Como queda dicho, en la
Argentina existe el 32,2% de pobres y el 6,3% de personas en la indigencia; en estos
meses de gobierno macrista, la cifra se incrementó en casi un millón 600 personas, creciendo  del 29
por ciento de diciembre, al citado guarismo. Un último dato dramático: casi uno de cada dos pibes
nacidos en la última década desperdiciada, es pobre. Aquí algunas reflexiones
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regulación de los mercados,
con el aumento en la tasa de
desempleo, con múltiples
cuestiones, entre otras, con
un cuadro recesivo del que
todavía no aparecen signos
relevantes que permitan de-
cir que la cosa esté cambian-
do.

-Lo que percibimos es
que la estrategia guberna-
mental que se expresa en
planteos como no reabrir
paritarias, discutir en base a
la inflación futura, todo ese
tipo de argumentaciones, en
la práctica y en buen roman-
ce, lo que quiere decir es que
la propuesta gubernamental
es crecer con salarios bajos,
más bajos, y con una  distri-
bución del ingreso más des-
igual. Por lo tanto estas con-
diciones, más la propuesta
del Banco Central, nos indi-
can que estamos pensando
una Argentina de salarios
bajos y crédito caro, y que
incluso si hubiera una recom-
posición de la actividad eco-
nómica en estos términos,
sería sumamente moderada
y con efectos muy limitados
sobre los actores más vulne-
rables de la sociedad argen-
tina.

-Hay otros índices para
medir la pobreza que tienen
que ver con cuestiones de
orden más estructurales,
como el acceso a la educa-
ción, la salud, el déficit en
materia de vivienda y hábitat,
vivir en un hábitat contami-
nado, en basurales. Todas
estas cosas donde hay esti-
maciones incluso del propio
Indec que lleva una estadís-
tica sobre la cual todavía no
tenemos datos, muy proba-
blemente se vuelva a estable-
cer qué es la pobreza vincu-
lada a las necesidades bási-
cas insatisfechas, que es un
indicador que combina el

estructura productiva absolu-
tamente desequilibrada, es la
que hay que discutir y cam-
biar, y cambiarlo implica po-
ner en debate por qué tene-
mos dificultades para
dinamizar y orientar nuestro
proceso de inversión.

—Ahí aparecen varios te-
mas: ¿qué pasa con el modo
en el que crecen nuestros
pagos por deuda? El papel
de la deuda en el próximo
presupuesto es monumental.
Prácticamente 1 de cada 2
pesos que gasta la adminis-
tración nacional es pago por
intereses, y hay una propues-
ta implícita en el presupues-
to de seguir creciendo en
base a endeudamiento, lo
cual es una verdadera locu-
ra.

Segundo, hay que discu-
tir qué pasa con el hecho de
que la Argentina no tiene di-
visas para financiar su creci-

miento y tiene US$400.000
millones de millonarios en el
exterior.

-El tema de la fuga de
capitales es una de las cla-
ves del debilitamiento del
proceso de inversión en
nuestro país. No se puede no
discutir ese tema. Y lo mis-
mo en el debate sobre el pa-
pel que cumple y el modo en
el que se comporta el capital
extranjero dentro de las acti-
vidades que lleva adelante en
el país, por el alto volumen
de su rendición de utilidades
al exterior, por la elevada
demanda de importaciones,
por la falta de incorporación
de proveedores locales, por
la no inclusión de inversión
en investigación y desarrollo.

Hay todo un conjunto de
cosas que son las que afec-
tan nuestro proceso de inver-
sión y son las que hay que
debatir.

déficit en materia laboral con
el déficit en materia sanita-
ria, educacional, de
hábitat. Es otra manera
de medir las cosas.

-Lo que quedó
claro en la última
década es que si
bien hubo creci-
miento y eso per-
mitió que se re-
duzca la pobreza
de lo que fue la ex-
pansión al extremo
luego del colapso de la
convertibilidad, donde se
superó el 50% de la pobla-
ción en esa situación, nunca
se logró estar por debajo del
25% o el 30%. A pesar del
crecimiento, incluso a tasas
importantes, porque la Ar-
gentina vivió una fase de
aceleración de las tasas de
crecimiento, nunca pudimos
estar por debajo del 25/30%
de la población por debajo
de la línea de pobreza.

-Hay que crecer de otra
manera. Y eso implica poner
en discusión el tipo de patrón
exportador fundamental-
mente extractivista y de bajo
valor agregado, que es al
sector que ha dinamizado la
política vigente, que viene
acompañado de una
armaduría industrial absolu-
tamente subordinada y que
como correlato conjunto tie-
ne una respuesta en términos
laborales que es una estruc-
tura laboral donde la mitad
de la población se encuen-
tra en situación de no regis-
tro, informalidad y desem-
pleo, donde el ingreso pro-
medio es de $9500 -el 50%
gana menos que eso-, con-
tra una situación en términos
de canasta familiar que su-
pera los 20/25.000 pesos en
la región metropolitana.

Ese cuadro laboral, que
es la contrapartida de una

El mapa de la
entrega de nuestros

bienes comunes
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Por Víctor De Gennaro, Presidente de Unidad Popular en el Frente Popular

El reciente reconocimien-
to del INDEC respecto de la
pobreza y la indigencia en la
Argentina, solo me confirmó
lamentablemente que esta
inmoralidad ha atravesado
las décadas sin haber sido
resuelta.

Esta confirmación no ha
pegado un cimbronazo en la
dirigencia política, que está
a cargo de los estados na-
cional, provinciales y muni-
cipales para que el tema sea
puesto como la prioridad a
resolver, sino que uno ve que
se sigue  postergando esa
resolución, porque así con-
viene a los intereses de los
grupos empresariales que si-
guen concentrando y
extranjerizando la riqueza de
nuestro país, y que son quie-
nes en el fondo fueron los
generadores de esa pobre-
za.

Es que la pobreza no es
un designio divino, sino algo
planificado y sostenido a tra-
vés del tiempo porque ella

Es inmoral
y hay que

combatirlo
disciplina al provocar la rea-
lidad de que 1 de cada 3 ar-
gentinos está en la
sobrevivencia, en lugar de
estarse planteando una pers-
pectiva de vida diferente, con
futuro y con proyectos.

Está claro que hoy la con-
ducción del país tampoco va
en el sentido que uno preten-
de. Macri ha sido muy explí-
cito al asumir. Su primera
decisión fue transferir para
siempre dinero del Estado
por 128 mil millones de pe-
sos para los grupos
agroexportadoras. Mientras
3.200 millones fueron desti-
nados, por única vez, para
los abuelos y los pibes. Así
explicitó su decisión de ga-
rantizar la acumulación con
esa mentira varias veces pro-
bada de que si se favorece a
los grandes empresarios ellos
derramarán sobre nosotros
sus beneficios.

¡Y la verdad es que no se
les cae una gota sobre el
pueblo!

En la Argentina de hoy, el
32 por ciento, cerca de 13
millones y medio de perso-
nas, están por debajo de la
línea de pobreza, mientras
que existe un grupo minús-
culo de argentinos  que tie-
nen 400 mil millones de dó-
lares en el exterior.

O sea que no se les de-
rrama nada adentro de nues-
tro territorio.

LAS PRIORIDLAS PRIORIDLAS PRIORIDLAS PRIORIDLAS PRIORIDADESADESADESADESADES
DE MADE MADE MADE MADE MACRICRICRICRICRI

Ante eso, el gobierno qué
ha hecho?

Rápidamente ha cumpli-
do la promesa de bajarle las
pocas retenciones, también
cumplió la promesa de ter-
minar con el cepo, ha cum-
plido también la promesa de
pagarle a los holdouts, y todo
eso lo consiguió gracias al
pacto de gobernabilidad
existente entre el PRO y los
partidos tradicionales como
el PJ y la UCR. Hay un acuer-

do para este tipo de decisio-
nes.

Ahora, Pobreza Cero….ni
de casualidad!!!

Eso ni se discute ni con la
misma intensidad, ni con el
mismo compromiso que lo
otro.

En la Argentina sobra
plata, sobran recursos, pero
lo que falta es vergüenza en
los que gobiernan!!.

Para poner un ejemplo:
los 70 proyectos mineros que
están en ejecución y aproba-
dos, se van a llevar de la Ar-
gentina un Billón –si BILLÓN-
700 mil millones dólares!.

Es decir cuatro veces el
Producto Bruto Interno, y
ahora hasta sin retenciones.

Y esto no es de ahora.
Repasemos: el presidente
Menem cambió las leyes del
Código Minero y le dio todos
los beneficios además de
prohibirle al Estado explotar
los minerales; el kirchneris-
mo aprobó la instalación de
la Barrick y de las grandes

Es inmoral
y hay que

combatirlo



9

empresas mineras que si-
guen funcionando (la Barrick
aún lo hace a pesar de ha-
ber contaminado dos veces
con cianuro a toda una vas-
ta región); y ahora Macri les
anula las pocas retenciones
que pagaban.

Como se puede observar,
existió y existe un proceso sis-
temático, que todos los go-
biernos han garantizado, de
permitir que esos sectores se
lleven nuestro dinero.

Y eso se puede ver tam-
bién con claridad en otros
rubros de la economía.

Esa es la causa de la po-
breza!!!, por lo cual no ha-
bría que asombrarse tanto….

La pobreza es consecuen-
cia del enriquecimiento de
pocos!!!

LA INMORALIDLA INMORALIDLA INMORALIDLA INMORALIDLA INMORALIDADADADADAD
DEL HAMBREDEL HAMBREDEL HAMBREDEL HAMBREDEL HAMBRE

Ahora bien, el hambre es
una inmoralidad aún mayor.

En la Argentina, un país
productor de alimentos para
millones de personas en el
mundo entero, resolver ese
drama sería una cuestión de
gran facilidad. No hacerlo,
como no lo han hecho en
décadas, es de una perversi-
dad inadmisible.

Bastaría con organizar la
llegada de la comida a la
boca del hambriento, porque
la comida existe. Pero no lo
hacen.

Hace poco, el presidente
se reunió con más de dos mil
intendentes y esa era una
gran oportunidad para rea-
lizarlo. Bastaba con consen-
suar terminar con el hambre,
organizándose en cada terri-
torio.

Se imaginan en seis me-
ses poder anunciar ‘Argenti-
na libre de hambre’. Sería el
lanzamiento de un proyecto

nacional. Pero no lo hacen,
porque no les conviene

La pobreza es otra cosa,
exigiría trabajar un tiempo
más, pero no tanto tampo-
co. Hay que planificar urba-
nización, cloacas, viviendas,
educación, salud y, sobre
todo trabajo digno y genui-
no. También para eso el di-
nero, estuvo y está, pero
siempre se decide utilizarlo
en otras prioridades

LA PELEA QUELA PELEA QUELA PELEA QUELA PELEA QUELA PELEA QUE
NO SE DNO SE DNO SE DNO SE DNO SE DAAAAA

Y, por otra parte, ante ese
contexto lo que debería es-
tar enfrente no lo está.

Yo hace tiempo que no
tengo cargos en la dirigencia
gremial, pero veo que salvo
la lucha que dan los gremios
encolumnados en la CTA
Autónoma, la coordinadora
de negocios que es la CGT
dilata y dilata sus respuestas.

Porque ahí en general –
tengo un gran respeto por
Juan Carlos Smidth, por
ejemplo- se discuten otras
cosas. Se discute desde las
obras sociales hasta el inte-
rés de las empresas que ma-
nejan, por lo que la estructu-
ra esa de poder funciona
desde otros parámetros

Pongo un solo ejemplo,
que también debe servir

como homenaje a los traba-
jadores del INDEC que resis -
tieron a la patota de Moreno
y que hasta hoy siguen resis -
tiendo las amenazas dentro
del organismo.

El interventor actual del
INDEC no se mete porque
sabe que hoy Macri está apo-
yado por Andrés Rodríguez
de UPCN, que hasta ayer era
kirchnerista y hoy ya es
macrista. Esos son los que
también deberían responder-
le a las políticas del gobier-
no en nombre de las necesi-
dades de la gente, pero tam-
poco ni de casualidad lo ha-
cen.

UNA ALUNA ALUNA ALUNA ALUNA ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA
DE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNO

Ante todo esto, junto a un
grupo enorme de compañe-
ros seguimos trabajando
para consolidar una expe-
riencia política diferente. El
año pasado llegamos para
quedarnos y continuamos
alentado la construcción de
un proyecto que gobierne la
Argentina en la próxima dé-
cada.

Hasta ahora, siempre
peleamos, pero también
siempre terminamos dele-
gando para que otros se ha-
gan cargo del gobierno.
Nuestra capacidad de resis -

tencia está largamente pro-
bada, sabemos lo que no
queremos, pero creo que es
hora de construir en el cam-
po popular una alternativa
que haga prevalecer lo que
sí queremos.

Estamos en medio de una
campaña de afiliación al
Frente Popular, con la UP,
Emancipación Sur y el Parti-
do del Trabajo y el Pueblo,
porque el año que viene
habra otra disputa y quere-
mos ser una alternativa a lo
ya conocido.

Si uno ve lo que aparece
en los medios es otra cosa.
Es si Macri sí, o Macri no. O
si Cristina, Scioli o Massa son
el justicialismo. Pero ningu-
no ofrece una solución ver-
dadera.

Nosotros creemos que,
como es una elección de
medio tiempo para elegir le-
gisladores nacionales y pro-
vinciales, y concejales ciuda-
danos, hay que consolidar
una perspectiva distinta, que
combata todo esto que de-
nunciamos y transforme la
realidad existente.

Porque así está más que
claro que ellos no resuelven
los problemas de la gente, y
sí en cambio resuelven el
enriquecimiento de unos po-
cos vivos

Macri y los intendentes. Ninguno
ofrece una solución verdadera.
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Galluccio, Kicillof, etc. negó
sistemáticamente mostrar el
contrato, durante dos años.
Al asumir el poder Macri, las
nuevas autoridades, conti-
nuaron con el mismo objeti-
vo, y a pesar del fallo de la
Corte Suprema de Justicia de
noviembre del año pasado,
utilizaron todas las chicanas
posibles, para no mostrarlo.

Ahora no tuvieron otra
alternativa y debieron entre-
garlo.

Como podrá verse, hay
ciertas continuidades sospe-
chosas, entre la anterior y la
actual administración, más
allá de los discursos.

Por Alejandro Olmos Gaona. Historiador. Especialista en el tema Deuda Externa.

Acuerdo YPF-Chevron

Antes y ahora,
sobran secretos
y falta soberanía

Hace algunos días parti-
cipé de la conferencia de
prensa de Rubén Giustiniani,
donde mostró finalmente el
contrato de YPF con Chevron.
El conocimiento del contrato
fue negado por la anterior
administración kirchnerista y,
de la misma manera, por su
continuadora la administra-
ción macrista, mostrando
una continuidad que los in-
genuos y los no tan ingenuos
no imaginan, respecto de
sustraer estas operaciones al
conocimiento público.

Aunque no ha habido
tiempo suficiente para un
debido análisis del contrato,
surgen como elementos fun-
damentales:

La realización de un
complejo entramado de
offshores, con el objetivo de
diluir cualquier responsabili-
dad de Chevron, sobrevi-
niente del contrato.

No se trata de un con-
trato de inversión, por el cual
Chevron invierte a riesgo en
Vaca Muerta, sino un contra-

to de préstamo, por el cual
Chevron entrega sumas de
dinero, con una tasa del 7%
de interés, y el establecimien-
to de eventuales punitorios,
e YPF compromete el 50% de
lo que produce el yacimien-
to, durante los 35 años de
duración del contrato.

Sometimiento a la le-
gislación de los Estados Uni-
dos, y a la jurisdicción de los
tribunales de París.

Renuncia expresa a
cualquier derecho de inmu-
nidad a los que pudiere te-
ner la empresa en razón de
su mayoría accionaria esta-
tal.

Los contratantes son
YPF Oil Investement con sede
en el estado de Delaware
(paraíso fiscal) y Chevron Oil,
con sede en las Bermudas
(otro paraíso fiscal)

Hay cláusulas que
permiten eludir el pago de los

tributos que correspondan a
este tipo de negocios.

Existen otros contratos
derivados de este que no se
han dado a conocer, debido
a lo cual hay que realizar una
nueva demanda judicial, a
los efectos de que se exhiban
los mismos.

El contrato está re-
dactado en idioma inglés.

Esta acción judicial fue
iniciada en octubre de 2013,
y la administración de

Macri / CFK:
Sin diferencias



11

Resulta tan evidente la actitud de continuidad
entreguista a favor de la petrolera norteamericana, que
ningún medio –ni los oficialistas de antes, ni los oficialistas
de ahora- pudo evitar reconocer el irregular secretismo
alrededor del acuerdo.

Por el ejemplo, el periodista Martín Bidegaray de ClarinClarinClarinClarinClarin
relató:

«A los pocos días del cambio de Gobierno, en YPF
evaluaron la posibilidad de hacer público el acuerdo con
Chevron. Los nuevos tiempos políticos les otorgaban la
posibilidad de llevar transparencia a una cuestión visco-
sa. Pero Miguel Galuccio, CEO de la petrolera, se opu-
so. Tenía mucho para ocultar. El kirchnerismo hizo
todo lo que estuvo a su alcance
para que el pacto con
Chevron permanezca
confidencial.
El contrato
f i r m a d o
con la pe-
trolera esta-
dounidense
es contrario a
todas las rei-
v indicac iones
del modelo «na-
cional y popular».

El ex senador
Rubén Giustiniani
llevó a la Corte el re-
clamo por conocer el
convenio con Chevron.
El máximo tribunal lo validó. Pero YPF le
entregó el contrato lleno de tachaduras. La
Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura
Alonso, justificó la conducta de la petrolera.
«YPF ha fundamentado el alcance de las excepciones in-
vocadas», escribió en una nota de su organismo de con-
trol.

Galuccio, el Frente para la Victoria y el PRO coincidie-
ron en ponerle un candado a la información. Hasta allí,
el diario «La Nación» había averiguado que Chevron ha-
bía conseguido que los tribunales internacionales (Nueva
York y París) fueron los ámbitos para dirimir conflictos ju-
diciales, mientras que Clarín adelantó que se habían uti-
lizado sociedades offshore (en Bermudas y Uruguay) para
realizar la operación.

«Siempre se le garantizan beneficios a una contra-
parte en un contrato comercial, pero esto parece estar
por arriba de la regla», indicaron ejecutivos petroleros y
abogados contactados sobre las claúsulas del convenio
con Chevron. Entre las más de 2.000 páginas en 26
acuerdos, hay decenas de sorpresas. Mientras el ex mi-
nistro de Economía -Axel Kicillof- se peleaba con la justi-
cia de Nueva York -por los acreedores de la deuda sobe-
rana que ganaron un juicio-, la petrolera estatal le ase-
guraba a Chevron que iba a poder pagarle «montos exi-
gibles» en esa misma ciudad.

Por su parte, el kirchnerista InfonewsInfonewsInfonewsInfonewsInfonews reconoció que
«tanto el gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner
como el de Mauricio Macri
se negaban a dar a cono-
cer los detalles del acuer-
do por razones poco cla-
ras. La especulación es
que se trata de informa-
ción sensible que puede
ayudar a la competen-
cia de YPF.

«Culmina así un
proceso de tres años
cuando, ante la nega-
tiva de hacer público
y remitir al Congreso
un contrato que daba

en concesión directa sin licitación por 35
años los yacimientos no convencionales
del país con la técnica del fracking, deci-
dimos ir a la Justicia», relató el legisla-
dor Rubén Giustiniani.

El socialista recordó que, de acuer-
do al fallo de la Corte Suprema del 10 de noviembre

del año pasado, «el derecho de acceso a la información
es del pueblo de la Nación y no del Estado», por lo que
obligó a YPF a entregar copia del contrato.

Para el perdiodista Martín Angulo de InfobaeInfobaeInfobaeInfobaeInfobae, «la
confidencialidad fue avalada primero por el gobierno
de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri.
«Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico
que deben ser resguardados para el desarrollo de este
tipo de industria», dijo la ti tular de la Oficina
Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de pos-
tura, ya que cuando era diputada de la oposición había
criticado duramente la confidencialidad del acuerdo».

Todos tuvieron que reconocer
el tufo a podrido de acuerdo
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-Derecho al hábitat. Már-
genes contaminados de los
pobres. Ocupación de tierras
y desalojos, normativas y ex-
periencias. Derecho origina-
rio a la tierra. Cosmovisión
de los Pueblos Originarios.

-Género. Construcción
cultural. Desandar estereoti-
pos. Políticas públicas de gé-
nero. Educación sexual inte-
gral. Diversidad Sexual.

-Trabajos para la promo-
ción y protección de dere-
chos. Rol del Estado y de las
organizaciones sociales.
Condiciones laborales. Polí-
ticas gremiales. Rol de los tra-
bajadores organizados.

-Situación de Calle.
Visibilización. Políticas Públi-
cas. Estrategias de subsisten-
cia y proyectos de vida.

-Del Patronato a la Pro-
moción de Derechos. Ley
26.061, aplicabilidad, avan-
ces y retrocesos. Normativas
provinciales. Reconfiguración
de las prácticas.

II ENCUENTRO

Entre el 11 y 12 de noviembre venideros, se realizará en

el Galpón Centro de la Juventud, de la ciudad de Rosario

(Belgrano al 950), el segundo Encuentro Nacional por la Ni-

ñez, que alentado por el Foro por los Derechos de la Niñez,

la Adolescencia y la Juventud, y un nutrido grupo de organi-

zaciones, apuesta a construir una red en defensa de los de-

rechos de pibes y pibas de todo el país.

El objetivo de las jornadas es construir colectivamente un

espacio para debatir la agenda pública de niñez desde una

mirada nacional y regional, promoviendo la transversalidad

de las políticas, con perspectiva de derechos, género, inte-

gración, soberanía, valorando e incorporando los saberes

de las distintas expresiones culturales.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: (copiá y pegá este link) : (copiá y pegá este link) : (copiá y pegá este link) : (copiá y pegá este link) : (copiá y pegá este link) https://docs.google.com/forms/d/e/https://docs.google.com/forms/d/e/https://docs.google.com/forms/d/e/https://docs.google.com/forms/d/e/https://docs.google.com/forms/d/e/
1F1F1F1F1FAIpQLSdMFAIpQLSdMFAIpQLSdMFAIpQLSdMFAIpQLSdMFoLnmdatkSWkkJajrmbrD23F62_fNs56huKnUtciYoLnmdatkSWkkJajrmbrD23F62_fNs56huKnUtciYoLnmdatkSWkkJajrmbrD23F62_fNs56huKnUtciYoLnmdatkSWkkJajrmbrD23F62_fNs56huKnUtciYoLnmdatkSWkkJajrmbrD23F62_fNs56huKnUtciYuLD8w/viewform?c=0&w=1uLD8w/viewform?c=0&w=1uLD8w/viewform?c=0&w=1uLD8w/viewform?c=0&w=1uLD8w/viewform?c=0&w=1

-Parto Respetado. Los de-
rechos de la niñez en el mo-
mento de nacer. Políticas de
cuidados.

-Medios y Redes Sociales.
Tratamientos mediáticos de
la niñez y las juventudes.
Usos y apropiaciones de las
redes sociales en la niñez.

-Salud Mental. Medica-
lización de la niñez. Disposi-
tivos de encierro, tratamien-
tos y control social.

Adicciones. Ley de salud
mental, avances y retrocesos.

-Experiencias de gobier-
no. Balances, obstáculos y
propuestas.

-Discapacidad. Políticas
Públicas para la integración
y mejora de la autonomía.
¿Capacidades diferentes o
discapacidades?

-Organizaciones Popula-
res en la Promoción y Protec-
ción de los Derechos de la
Niñez. Experiencias, balan-
ces y construcciones colecti-
vas.

Mesas de trabajo

-Ambiente, Salud y Bienes Comunes:-Ambiente, Salud y Bienes Comunes:-Ambiente, Salud y Bienes Comunes:-Ambiente, Salud y Bienes Comunes:-Ambiente, Salud y Bienes Comunes: Impacto del mo-
delo extractivista en la vida de las niñas, niños y sus fami-
lias. Soberanía de recursos naturales.

-Nutrición. -Nutrición. -Nutrición. -Nutrición. -Nutrición. Soberanía alimentaria. El derecho a la ali-
mentación. El mercado como regulador de alimentos.

-----Violencias. Violencias. Violencias. Violencias. Violencias. Dimensiones de la Violencia. Impactos de
la desigualdad como modelo de organización social. Vio-
lencia institucional. Trata de personas. Narcotráfico.

-Migraciones.-Migraciones.-Migraciones.-Migraciones.-Migraciones. El derecho a migrar. Las niñas y niños
víctimas de migraciones compulsivas. La pobreza como
disparador de la migración. Discriminación y
criminalización.

-F-F-F-F-Financiamiento de Pinanciamiento de Pinanciamiento de Pinanciamiento de Pinanciamiento de Políticas Públicas.olíticas Públicas.olíticas Públicas.olíticas Públicas.olíticas Públicas. Disputar la Ri-
queza. Rentas extraordinarias en la Argentina. Presupues-
tos necesarios para la política de niñez.

-Educación.-Educación.-Educación.-Educación.-Educación. Sistemas educativos en crisis. Formación
docente en clave de Educación Popular. Como y para que
educamos.

-----Sistema PSistema PSistema PSistema PSistema Penal Juvenil:enal Juvenil:enal Juvenil:enal Juvenil:enal Juvenil: Leyes vigentes, fueros y siste-
ma de responsabilidad penal juvenil, su aplicación y re-
sultados. Alternativas al contexto de encierro.

Paneles

-Participación y organización de niñas y niños a través
de espacios de juegos y actividades culturales. Problemá-
ticas detectadas en cada zona y provincias. Inquietudes,
propuestas e intercambio.

Comisión de niñas y niños
y Comisión de adolescentes

NACIONAL
POR LA NIÑEZ
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En el 2004, en el Teatro
Argentino de La Plata  con
todo un magnífico y diver-
so grupo de organizacio-
nes, además de cantidades
de personalidades relevan-
tes de la temática se consti-
tuyó el Foro por los Dere-
chos de la Niñez, la Ado-
lescencia y la Juventud de
la provincia de Buenos Ai-
res

Esa idea de Foro fue
acordada en la necesidad
de que el ámbito no tenga
dueños, de que nadie se
sienta ni por delante, ni por
detrás del conjunto, para
poner todo lo que cada uno
pudiera poner horizontal-

mente para avanzar en la
problemática que se daba en
una disputa muy difícil, en
una geografía muy comple-
ja, para poder pensar entre
todos que debíamos influir,
no ya en los que estaban arri-
ba, sino entusiasmar a los
pares, que era donde existía
la verdadera fuerza.

La idea fue aceptada y
nos constituimos en Foro la
Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE), y varias or-
ganizaciones de la CTA como
la Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB), la Asociación de
Personal Legislativo (APL), los
colegios profesionales de
Trabajadores Sociales y Psi-

cólogos, por ejemplo; orga-
nismos de derechos huma-
nos como Abuelas de Plaza
de Mayo, y también la Obra
del Padre Carlos Cajade.
Esos fuimos los componen-
tes fundacionales del nuevo
espacio, al que paulatina-
mente se le fueron agregan-
do enorme diversidad de
otras organizaciones.

Juntos pudimos construir
un gran acuerdo, que aún
hoy es para reivindicar, por-
que fuimos capaces de arri-
bar a ese consenso, que lue-
go tuvo sus frutos con la
aprobación de la Ley 13.298
de Promoción y Protección de
Derechos, y, luego, la Ley
Penal Juvenil

El próximo pasoEl próximo pasoEl próximo pasoEl próximo pasoEl próximo paso

Este tiempo también nos
convoca a volver a hacerlo
para darle solución a las pro-
blemáticas actuales. Todos
los tiempos siempre fueron
difíciles, no es cierto que
haya habido algunos más
fáciles. Siempre son duras las
barreras a vencer, y en la
actualidad no es diferente.

Este Foro plantea que hay
dos culturas vigentes en la
Argentina. Una que se ubica
en la estigmatización de los
pibes y en el encierro de los
jóvenes, y otra, opuesta, que
es lo que expresamos noso-
tros, que se para desde la
protección y promoción de
los derechos de ellos.

Por Adolfo ‘Fito’ Aguirre* Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA
Coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires

La propuesta para lo
que viene desde esta inicia-
tiva política, que respeta
que cada uno acumule
como quiera y donde quie-
ra, pero que no negocia
para que en estos temas vi-
tales para todo el pueblo
tengamos capacidad para
encontrarnos y para poner-
le freno a lo que haya que
ponérselo, y para elaborar
propuestas superadoras
basadas en el consenso.
Queremos que esas inicia-
tivas conviertan nuestra le-
gislación nacional en algo
de avanzada, con presu-
puestos públicos justos para
las necesidades de la niñez
y la adolescencia.

Queremos, en suma, un
espacio bien ancho y de
acuerdos entre sectores di-
versos, para construir el pa-
raguas que nuestros pibes
y pibas se sientan cubiertos.

Nosotros no queremos
llegar tarde con sus dere-
chos; no queremos llegar
tarde cuando la niña ya fue
violada, ni queremos llegar
tarde cuando el niño ya fue
matado. Queremos que se
evite la sistemática violación
de sus derechos, y eso no
es un pedido sino el objeti-
vo final, la expresión de una
lucha permanente en cada
territorio, que nos lleva a
proponer la creación de un
gran foro nacional para los
derechos de los pibes y los
adolescentes.

Un gran paraguas para los
pibes y pibas de todo el país
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Ante los resultados nega-
tivos del plebiscito del pasa-
do 2 de octubre en Colom-
bia, en el que el pueblo de-
bía decidir por un SI o un NO
a los Acuerdos de Paz firma-
dos entre el gobierno del pre-
sidente Juan Manuel Santos
y las guerrillas de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), sería
muy grave en estas circuns-
tancias traducir que la socie-
dad colombiana desgarrada
no quiere la paz.

Con el voto de poco más
de un 37 por ciento de los
empadronados, el NO se
impuso por menos de 0.5
puntos sobre el SI. Entonces
establecer que menos del 20

pacificación para acabar con
más de medio siglo de gue-
rra mostraban al mundo la
urgencia de la paz, cuya bús-
queda no se termina con los
resultados del plebiscito, sino
que demanda destrabar los
obstáculos en este largo ca-
mino.

Por esto hay que ir a fon-
do en lo sucedido, partiendo
en principio desde lo más
simple: si los Acuerdos se fir-
maron el pasado 26 de sep-
tiembre, someterlos a unsometerlos a unsometerlos a unsometerlos a unsometerlos a un

plebiscito sin tomarse elplebiscito sin tomarse elplebiscito sin tomarse elplebiscito sin tomarse elplebiscito sin tomarse el
tiempo para explicar debi-tiempo para explicar debi-tiempo para explicar debi-tiempo para explicar debi-tiempo para explicar debi-
damente a la población cuá-damente a la población cuá-damente a la población cuá-damente a la población cuá-damente a la población cuá-
les son los puntos claves queles son los puntos claves queles son los puntos claves queles son los puntos claves queles son los puntos claves que
se acordaron, no fue sinse acordaron, no fue sinse acordaron, no fue sinse acordaron, no fue sinse acordaron, no fue sin
duda la mejor decisiónduda la mejor decisiónduda la mejor decisiónduda la mejor decisiónduda la mejor decisión.

Y más aún, cuando des-
de los primeros días de las
negociaciones, que duraron
cuatro años, ya comenzó la
campaña contra cualquier
acuerdo que pudiera firmar-
se, bajo la dirección del ex
presidente Alvaro Uribe
Vélez, que de existir una ver-
dadera justicia internacional
debería ser juzgado por los
crímenes de lesa humanidad
cometidos durante sus dos
gobiernos consecutivos
(2002-2006-2010).

 «Nunca como ahora es importante una
solidaridad activa con Colombia y con

las miles de víctimas del terror»

La escritora y periodista Stella Calloni  trazó para la agencia Resumen latinoamericano un
muy interesante cuadro de situación de la realidad colombiana, luego del plebiscito de co-
mienzos de octubre y la, tal vez, no tan sorpresiva victoria del NO en el pedido a la población
que refrende los acuerdos de paz logrados por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

«La paz es el único camino
para devolverle el derecho a la vida
al pueblo colombiano»

por ciento que dijo NO es el
pueblo colombiano en su
conjunto es una nueva ma-
nipulación informativa, como
sostener que se dijo «NO a
las FARC» o recurrir a ocultar
que en los lugares más gol-
peados por la guerra el SI
ganó por más del 70 por
ciento, lo que es esconder la
realidad candente de ese
país..

Las multitudinarias mar-
chas ciudadanas de estos úl-
timos años en favor de la

«La paz es el único camino
para devolverle el derecho a la vida
al pueblo colombiano»

«La paz
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Nadie ignora que Uribe
Vélez es Estados Unidos, que
mantiene siete bases milita-
res en ese país, y también Is-
rael, el siempre convidado de
piedra, que aportó al ejérci-
to colombiano y al parami-
litarismo asesores y armas.
Los paramilitares, depen-
dientes del ejército de la Se-
guridad Nacional más im-
portante que existe en Amé-
rica Latina, como es el de
Colombia, tienen control de
buena parte del territorio del
país.

Esto explica también que
una buena parte de la pobla-
ción no concurriera a votar.
Basta haber estado en algu-
nos de esos departamentos
en Colombia para entender
el terror de los pobladores
contra ese ejército en som-
bras que pobló el país de
tumbas colectivas. La histo-
ria del terrorismo de Estado
en ese país es una de las más
siniestras en cuanto a viola-
ciones de derechos humanos
en la región.

Los números
del horror

De hecho, partiendo sólo
de principios del siglo XX has-
ta ahora, Colombia tiene la
cifra más alta de muertos y
desaparecidos (en este caso
junto a Guatemala) en toda
América Latina. Sólo después
del asesinato de Jorge Elíecer
Gaitán, el líder liberal que
hablaba del socialismo co-
lombiano, el 9 de abril de
1948, en Bogotá -crimen or-
denado por la CIA estadouni-
dense como se comprobó-,
unas 300 mil personas fue-
ron asesinadas por los «pá-
jaros», como se llamaba a los
feroces paramilitares que ya
estaban desde entonces.

Antes de esto, miles y mi-
les murieron ya sea en la
guerra de los Mil Días, como
en las huelgas bananeras. Y
siguieron muriendo. Fue la
«violencia» ejercida especial-
mente contra el campesina-
do después del asesinato de
Gaitán lo que llevaría al sur-
gimiento de la guerrilla en
ese entonces liberal, a cuyo
frente estuvo desde esos años
50 Manuel Marulanda «Tiro
Fijo» quien lideró a las FARC,
cuyo sustento ideológico se
transformó en 1964 hacia el
marxismo.

La historia de Colombia
nos lleva a recordar que a
fines del siglo XIX y principios
del XX, Bogotá era conside-
rada la «Atenas» de Améri-
ca, como la nombraba la
poetisa chilena Gabriela
Mistral, por la profundidad
de una cultura que fue reve-
lada al mundo por sus ex-
traordinarios escritores y el
nivel de sus universidades,
todo lo cual no pudo ser so-
terrado, ni matado por la vio-
lencia. Eso y el coraje de la
resistencia popular, hasta la
más ignota, hace que Co-
lombia duela en el corazón
latinoamericano.

Con el tema del plebisci-
to, la campaña de desinfor-

mación sobre el contenido de
los acuerdos -para lo cual
Washington envió millones
de dólares a la Fundación
por un Internacionalismo De-
mocrático que preside Uribe
y a otra serie de organismos
similares- pudo transcurrir
cómodamente, no sólo al in-
terior del país, sino también
en los mensajes que llegaban
a los colombianos en el ex-
terior, mintiendo sobre los
grandes «beneficios» que se
daban a las FARC. Por otra
parte, también hubo una ac-
ción negativa de sectores que
creyeron que se acordaba
impunidad para el paramili-
tarismo, que quedarían sin
castigo los culpables de un
verdadero genocidio, y que
el terrorismo de Estado en-
cubierto, que es la forma
como existe en la llamada
«seguridad democrática» en
Colombia o la eufemística
«democracia de seguridad»,
continuaría existiendo, con lo
cual era imposible pensar
una paz duradera.

Sin olvidar la traición gu-
bernamental a otros acuer-
dos que, como el logrado en
los años 80 entre el gobier-
no de Belisario Betancurt y las
FARC, terminó dramática-
mente con el asesinato de

más de tres mil miembros de
la Unión Patriótica, entre ellos
dos candidatos a presiden-
tes.

La UP se formó en 1984
como resultado de esos
acuerdos para consolidar el
proceso de paz y dar una
salida política definitiva al
conflicto, sin olvidar que en
su momento más importante
logró elegir representantes al
gobierno nacional, alcaldes,
consejales. También 13 par-
lamentarios de la UP fueron
asesinados por un terrorismo
estatal utilizando paramili-
tares, sin hacerse cargo de
esta tragedia

«El país ha vivido ya 33
años de procesos de paz fra-
casados durante el último ci-
clo de la violencia, sin con-
tar las negociaciones, acuer-
dos y eliminaciones de ex
combatientes de ciclos ante-
riores que se identifican con
las mismas causas. Una lar-
ga tradición demuestra que
los Acuerdos no se cumplen
y que los combatientes rebel-
des son eliminados tras el
desarme, pero no sólo ellos
sino las fuerzas sociales y
políticas que le son cerca-
nas», ha escrito el colombia-
no Javier Giraldo M., recor-
dando esas situaciones.

Con el voto de
poco más de un 37
por ciento de los
empadronados, el
NO, con Alvaro
Uribe como uno de
sus impulsores, se
impuso por menos
de 0.5 puntos
sobre el SI.



16

El rol de
Estados Unidos

En este mismo sentido,
¿alguien podría creer que
Estados Unidos iba a acep-
tar un Acuerdo de Paz, lo que
más temprano que tarde in-
fluiría para el retiro de sus
siete bases militares en Co-
lombia, estratégicas además
para su proyecto de dominio
y control regional?

Y más aún: los puntos
más importantes en cuanto a
los profundos cambios socia-
les, por ejemplo la urgencia
de una reforma agraria, se

enfrentaba inevitablemente a
los términos del Tratado de
Libre Comercio (TLC) firma-
do con el gobierno colombia-
no, como premisa indispen-
sable para su ingreso a la
Alianza del Pacífico.

En Colombia, Estados
Unidos tiene el «modelo per-
fecto» para su proyecto
geoestratégico de recoloni-
zación de América Latina.

Por una parte las bases
militares (Plan Colombia),
por la otra el TLC (firmado
contra la voluntad del pue-
blo) logrando un país más
para su viejo proyecto
neocolonial o colonial a se-
cas del Área para el Libre

Comercio de las Américas
(ALCA) que, con tanto coraje
y dignidad rechazaran los
países del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) y Vene-
zuela en el año 2005 cuan-
do se le dijo NO al entonces
presidente George W.Bush en
Mar del Plata, Argentina.

Es necesario estas y otras
consideraciones con nuevos
datos de la realidad, que hay
que tener en cuenta que este
Acuerdo surgió de un largo
debate, que pudo profundi-
zarse gracias a la solidaridad
de Cuba, país donde trans-
currió la larga negociación,
fuera de todo peligro y de la
tensión que significaba cual-
quier tipo de encuentro pro
paz en un entorno amena-
zante, como sucedió en los
casos de acuerdos anterio-
res.

Este Acuerdo se firma asi-
mismo en el marco de una
ofensiva imperial que nos
retrotrae a los años de la ex-
pansión de fines del siglo XIX
y principios del XX. Mediante
una guerra contrainsurgente,
por supuesto no convencio-
nal, de Baja Intensidad,
EE.UU intenta recuperar el
control absoluto de la región,

el «patio trasero» del que
habla hasta estos días, John
Kerry el secretario de Estado
del gobierno de Barack
Obama.

Dos países claves para la
integración emancipatoria
regional, que habían logra-
do su máximo acuerdo en la
Comunidad de Naciones La-
tinoamericanas y Caribeñas,
CELAC en 2011, como son
Argentina y Brasil, están por
distintas vías, bajo gobiernos
que se inclinan abiertamen-
te a los mandatos de Was-
hington.

Incluso responden a un
mismo guión, uno llegado
por vía electoral y otro por un
«golpe suave o blando» eje-
cutado por un fuerte sector de
la justicia y parlamentarios
corruptos, ambos cooptados
por Washington, adonde, no
bien se ejecutó el golpe con-
tra la presidenta Dilma
Rousseff, volaron los dirigen-
tes de esta singular asonada.

Frente a esta situación la
reacción del presidente San-
tos y los dirigentes de las
FARC no ha sido precisamen-
te «esconder la cabeza» sino
buscar nuevos caminos sin
renunciar a finalizar el con-
flicto, por lo cual es clave que
todos los sectores identifica-
dos con la urgencia de la paz
para Colombia y para Amé-
rica Latina, hagamos lo ne-
cesario para impedir la gue-
rra psicológica mediática,
que se utiliza para activar la
guerra y denostar los cami-
nos pacificadores.

Nunca como ahora es
importante una solidaridad
activa con Colombia y con
las miles de víctimas del te-
rror, entendiendo que la paz
es el único camino para de-
volver el derecho a la vida al
castigado pueblo colombia-
no.

Presidente Juan
Manuel Santos,

premio Nobel de la
Paz y propulsor del

fracasado tratado
con las FARC.
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Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tupac_amaru.htm

José Gabriel Condorcanqui descendía por línea materna de
la dinastía real de los incas: era tataranieto de Juana Pilco-
Huaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru I, que
había sido ejecutado por los españoles en 1572. Más
de doscientos años después, en 1780, el vigoroso
José Gabriel, hombre carismático, culto y de
elegante estampa, lideró el más importante de
los levantamientos indígenas contra las
autoridades coloniales españolas. Tras el
fracaso de la revuelta fue ejecutado con
extrema crueldad, uniendo su destino al de su
ancestro.

Hijo del cacique Miguel
Condorcanqui, nació en
Surimana o quizá en Tunga-
suca hacia 1738, y se educó
con los jesuitas en el Colegio
de San Bernardo de Cuzco.
Durante un tiempo se dedicó
al negocio del transporte en-
tre las localidades de
Tungasuca, Potosí y Lima,
para lo cual contó con un
contingente de varios cente-
nares de mulas; hizo también
fortuna en negocios de mine-
ría y tierras. Hombre educa-
do y carismático, llegó a ser
cacique de Tungasuca, Suri-
mana y Pampamarca.

Su prestigio entre los in-
dios y mestizos le permitió
encabezar una rebelión con-
tra las autoridades españolas
del Perú en 1780; dicha re-
belión estalló por el descon-
tento de la población contra
los abusos de los corregido-
res y contra los tributos, el re-
parto de mercaderías y las
prestaciones obligatorias de
trabajo que imponían los es-
pañoles (mitas y obrajes).

José Gabriel adoptó el
nombre de su ancestro Túpac
Amaru (razón por la que se-
ría conocido como Túpac
Amaru II) como símbolo de
rebeldía contra los coloniza-

dores. Se presentó como res-
taurador y legítimo heredero
de la dinastía inca y envió
emisarios para extender la re-
belión por todo el Perú. El le-
vantamiento se dirigía contra
las autoridades españolas lo-
cales, manteniendo al princi-
pio la ficción de lealtad al rey
Carlos III. Sin embargo, no
solamente los insistentes abu-
sos de los corregidores, sino
también la dureza de algunas
de las cargas económicas
contra la población indígena
impulsadas
por la misma
mona rqu í a
española fue-
ron el motor
de la subleva-
ción de Túpac
Amaru II.

Las
raíces
de una crisis

Los levantamientos de fi-
nales del siglo XVIII fueron el
preludio de la descomposi-
ción del imperio español en
América. Debido a la penu-
ria en que se hallaban las
arcas públicas, la corona es-
pañola impuso una carga fis-
cal excesiva en sus dominios

americanos. El despliegue
reformista que transformó el
viejo orden colonial entre los
años 1776 y 1787, período
en que José de Gálvez ocupó
la Secretaría de Indias, tuvo
consecuencias graves en los
distintos territorios.

Las ciudades sufrieron un
claro retroceso con caída de
la industria y de la circulación

monetaria, así como una
gran inquietud social a cau-
sa de la fuerte presión fiscal,
que castigó duramente a las
clases campesinas y urbanas.
Las poblaciones indígenas, el
eslabón más débil del siste-
ma económico, no podían
cumplir con estas imposicio-
nes; sufrieron los abusos de
los corregidores.



18

Túpac Amaru II

Al llegar a Lima el visitador José
Antonio de Areche (enviado por José
de Gálvez para ejecutar las nuevas
medidas dictadas por la corona), se
inició un sistemático aumento de los
impuestos. Por ejemplo, para ir de
Arequipa al Cuzco había que pasar
por territorio del Virreinato del Río
de la Plata, porque Puno pertenecía
a esa jurisdicción, y ello comporta-
ba el pago de impuestos aduane-
ros. Por otra parte, una vez legaliza-
da la obligación de comprar mer-
cancías al corregidor a precios in-
justamente altos, se intentó regular
legalmente esta abusiva práctica
comercial, restringiéndola a un tope
que no podía ser excedido.

Los indígenas peruanos sufrían
también la imposición del servicio
personal forzoso o mita: periódica-

mente eran llamados y obligados a tra-
bajar en las minas, en los campos, en las
obras públicas y en el servicio doméstico
a cambio de un salario irrisorio. Curiosa-
mente, se concedían mitas para la cons-
trucción de casas para particulares por-
que se consideraba de "interés público",
pero no así para el cultivo de determina-
das plantas juzgadas dañinas, como la
coca y la viña.

El sistema de mitas tuvo graves con-
secuencias, porque el traslado entre la sie-
rra y el llano desencadenó una gran mor-
tandad entre los indios peruanos; las al-
deas se iban despoblando, de modo que
a los supervivientes les tocaba cada vez
con más frecuencia cumplir el servicio de
mita. No eran los únicos en ser explota-
dos: los que trabajaban en las fábricas
de tejidos comenzaban su tarea al alba,
no la interrumpían hasta que las mujeres
les traían la comida y continuaban hasta
que faltaba la luz solar, en una extenuan-
te jornada.

La rebelión de
Túpac Amaru

Ante este intolerable estado de cosas
se produjeron numerosos alzamientos que
tuvieron escenarios y razones variadas;
pero en Perú y en el territorio de la Au-
diencia de Charcas, las manifestaciones
más o menos puntuales de descontento
popular se transformarían en una suble-
vación general que sacudió los cimientos
del orden colonial. Debe decirse que Túpac
Amaru intentó primeramente promover, de
forma pacífica, reformas que aliviasen la
insoportable situación de sus protegidos.
En 1776 se trasladó a Lima para solicitar
que se exonerara a los indígenas de los
servicios de mita y de la abusiva explota-
ción que padecían en los obrajes, pero fra-
casó.

La revuelta no se haría esperar. El al-
zamiento se inició el 10 de noviembre de
1780, con la ejecución del despótico co-
rregidor Antonio Arriaga, que había sido
apresado en Tinta por sus partidarios.
Túpac Amaru lo mandó ajusticiar en la
plaza de Tungasuca, ordenando asimis-
mo la destrucción de diversos obrajes.
Como respuesta inmediata, las autorida-
des de Cuzco enviaron una expedición
punitiva formada por 1.200 hombres, que
cayó derrotada en Sangarará el 18 de
noviembre.

Por razones difíciles de comprender,
Túpac Amaru no intentó entonces el asal-
to definitivo a Cuzco, sino que intentó in-
genuamente negociar la rendición de la
ciudad. Mientras tanto, las revueltas se
extendieron por todo el Bajo y el Alto Perú
y parte del virreinato del Río de la Plata, es
decir, por la actual Bolivia, Perú y el norte
de Argentina. Con razón la historiografía
considera que la de Túpac Amaru fue la
más importante insurrección del siglo XVIII
contra el dominio español: su influencia
se dejó sentir incluso en la revolución de
los comuneros del virreinato de Nueva
Granada (1781) y tuvo profundas reper-
cusiones en toda la América española.

La reacción fue, como era previsible,
militar y no diplomática. En enero de 1781,
las fuerzas de Túpac Amaru II fueron re-
chazadas por los españoles en las inme-
diaciones de la antigua capital: el asedio
de Cuzco había fracasado. A partir de en-
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tonces el movimiento se
estancó y pasó a la de-
fensiva. El virrey Agustín
de Jáuregui mandó des-
de Lima un poderoso
ejército de 17.000 hom-
bres, al tiempo que des-
alentaba la rebeldía ha-
ciendo concesiones a los
indios, como crear en la
Audiencia una sala es-
pecial para atender sus
quejas o limitar los po-
deres de los corregido-
res.

Derrota y
ejecución

Apenas un mes an-
tes de ser derrotado,
Túpac Amaru envió una
carta a las autoridades
coloniales en la que expresaba tanto su
preocupación por la situación de sus pro-
tegidos como su posición ideológica. En
dicha misiva se aprecia la amplitud de sus
conocimientos; se declara católico, recuer-
da la acción de Vespasiano y de Tito en la
destrucción de Jerusalén, y compara a sus
opresores con "ateístas, calvinistas y lute-
ranos, enemigos de Dios"; detalla los abu-
sos cometidos por los funcionarios, pide
que los indígenas no sean reclutados como
esclavos y que desaparezcan los malos
corregidores y las encomiendas. Tras una
minuciosa denuncia en torno a cada uno
de los problemas planteados, basa su re-
clamación de justicia en el derecho india-
no, del que era profundo conocedor, ya
que había cursado estudios jurídicos en la
Universidad de Chuquisaca.

En la noche del 5 al 6 de abril de 1781,
el ejército virreinal asestó el golpe definiti-
vo a los sublevados en la batalla de
Checacupe. Túpac Amaru II se retiró a
Combapata, pero fue traicionado por el
criollo Francisco Santa Cruz, que lo entre-
gó a los realistas junto con su familia. Para
el líder de los rebeldes estaban reserva-
das, en los días que mediaron entre su cap-
tura y su ejecución, las torturas mandadas
ejecutar por el implacable visitador José
Antonio de Areche, cuya misión consistía
en averiguar los nombres de los cómpli-
ces del vencido caudillo. Sin embargo, pese

a los pocos miramientos que tuvo para
con el prisionero, no obtuvo de Túpac
Amaru sino esta noble respuesta: "Noso-
tros somos los únicos conspiradores: Vues-
tra Merced por haber agobiado al país
con exacciones insoportables y yo por
haber querido librar al pueblo de seme-
jante tiranía."

Ejecución de
Túpac Amaru

El 18 de mayo de 1781, conforme a
la sentencia dictada cuatro días antes, el
visitador Areche mandó ejecutar sañuda-
mente, en presencia de Túpac Amaru, a
la esposa, hijos y otros familiares y
lugartenientes del cabecilla en la plaza de
Cuzco.

El propio Areche hubo de conceder
que Túpac Amaru era "un espíritu de na-
turaleza muy robusta y de serenidad im-
ponderable".

Ello no fue óbice para que a continua-
ción, convencido de que nunca lograría
convertir a Túpac Amaru en delator, man-
dase al verdugo que le cortara la lengua,
que le atasen las extremidades a gruesas
cuerdas para que tirasen de ellas cuatro
caballos y que se procediera a la
descuartización. Así se hizo, pero las bes-
tias no consiguieron durante largo rato
desmembrar a la imponente víctima, por

lo que Areche, según algunos piadosa-
mente, según otros más airado que com-
padecido, decidió acabar con el inhuma-
no espectáculo de la tortura ordenando
que le cortaran la cabeza.

Cumplida la sentencia, se envió cada
parte de su cuerpo a un pueblo de la zona
rebelde, en un intento de dar a la ejecu-
ción un valor ejemplarizante. Aunque la
revuelta continuó durante algún tiempo
más (encabezada por un primo y un so-
brino de Túpac Amaru) y algunas otras le
siguieron, ninguna llegaría a revestir es-
pecial gravedad, y en este sentido la muer-
te de Túpac Amaru marcó el fin de un ci-
clo de levantamientos indígenas
anticoloniales.

Durante mucho tiempo algunos histo-
riadores situaron en esta rebelión el inicio
de la independencia del Perú; hoy posi-
blemente no se pueda ser tan enfático,
puesto que se debe tener en cuenta que
en el proceso de independencia intervi-
nieron otros factores, como la conciencia
de los criollos acerca de sus derechos de
autogobierno.

En cualquier caso, es innegable que
el levantamiento de Túpac Amaru II tuvo
un carácter plural, ya que en sus filas con-
fluyeron indígenas, mestizos, criollos e in-
cluso españoles, una integración que fue
un paso importante para el logro de la
futura emancipación.
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Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba
en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que exten-
día su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y
Ecuador, abarcaba parte de Colombia y de Chile y llegaba
hasta el norte argentino y la selva brasileña; la confedera-

ción de los aztecas había conquistado un
alto nivel de eficacia en el valle de Méxi-
co, y en Yucatán y Centroamérica la civi-
lización espléndida de los mayas per-
sistía en los pueblos herederos, orga-
nizados para el trabajo y la guerra.

Estas sociedades han dejado nu-
merosos testigos de su grandeza, a
pesar de todo el largo tiempo de
la devastación: monumentos reli-

giosos levantados con mayor sabidu-
ría que las pirámides egipcias, eficaces creacio-

nes técnicas para la pelea contra la naturaleza. En el mu-
seo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fue-
ron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de
oro y plata por parte de los
cirujanos incas. Los ma-
yas habían sido gran-
des astrónomos, ha-
bían medido el tiempo
y el espacio con preci-
sión asombrosa, y ha-
bían descubierto el valor
de la cifra cero antes que nin-
gún otro pueblo. Las acequias y las
islas artificiales creadas por los aztecas
deslumbraron a Hernán Cortés, aunque
no eran de oro. La conquista rompió las
bases de aquellas civilizaciones...

La esperanza del renacimiento de la dig-
nidad perdida alumbraría numerosas suble-
vaciones indígenas.

En 1781 Túpac AmaruTúpac AmaruTúpac AmaruTúpac AmaruTúpac Amaru puso sitio al Cuzco.
Este cacique mestizo, directo descendiente de

los emperadores incas, encabezó el movimiento
revolucionario de mayor envergadura. La gran
rebelión estalló en la provincia de Tinta. Monta-
do en su caballo blanco, Túpac Amaru entró en la
plaza de Tungasuca y al son de los tambores y pututus
anunció que había condenado a la horca al corre-
gidor real Antonio Juan de Arriaga, y dispuso la pro-
hibición de la mita de Potosí. La provincia de Tinta

estaba quedando despo-
blada a causa del servicio
obligatorio en los socavo-
nes de plata de cerro rico.
Túpac Amaru expidió un
nuevo bando por el que
decretaba la libertad de
los esclavos. Abolió todos
los impuestos y el «repar-
timiento» de mano de obra
indígena en todas sus formas. 

Los indígenas se sumaban, por millares y millares, a
las fuerzas del «padre de todos los pobres y de todos los
miserables y desvalidos». Al frente de sus guerrilleros, el
caudillo se lanzó sobre el Cuzco. Marchaba predicando
arengas: todos los que murieran bajo sus órdenes resuci-
tarían para disfrutar las riquezas de las que habían sido
despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y
derrotas; por fin traicionado y capturado por uno de sus
jefes, Túpac Amaru fue entregado a los realistas.

En su calabozo entró el visitador Areche para exigirle,
a cambio de promesas, los nombres de los cómplices

de la rebelión. Túpac Amaru le contestó con
desprecio «Aquí no hay más cómplicesAquí no hay más cómplicesAquí no hay más cómplicesAquí no hay más cómplicesAquí no hay más cómplices

que tú y yo; tú por opresorque tú y yo; tú por opresorque tú y yo; tú por opresorque tú y yo; tú por opresorque tú y yo; tú por opresor, y yo por, y yo por, y yo por, y yo por, y yo por
libertadorlibertadorlibertadorlibertadorlibertador, merecemos la muerte, merecemos la muerte, merecemos la muerte, merecemos la muerte, merecemos la muerte».

Túpac fue sometido a suplicio,
junto con su esposa, sus hijos y sus
principales partidarios, en la plaza

del Wacaypata, en el Cuzco.
Le cortaron la lengua.
Ataron sus brazos y sus
piernas a cuatro caba-
llos para descuartizar-
lo, pero el cuerpo no se
partió. Lo decapitaron
al pie de la horca. En-

viaron la cabeza a Tin-
ta. Uno de sus brazos fue

a Tungasuca y el otro a
Carabaya. Mandaron una

pierna a Santa Rosa y la otra
a Livitaca. Le quemaron el tor-

so y arrojaron las cenizas al río
Watanay. Se recomendó que fuera ex-
tinguida toda su descendencia, has-
ta el cuarto grado...

(Eduardo Galeano en
Las Venas Abiertas de América Latina)
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Che  Bondi

Nuestro infatigable com-
pañero de todas las luchas
Sergio Val busca ayuda para
salvar el viejo colectivo de la
organización Che Pibe, que
aunque «anda un poco
cachuzo, aún nos sigue lle-
vando»

El Che Bondi, viene reco-
rriendo geografías de niños,
de campesinos y laburantes
desde febrero del 2006,
cuando Maradona donó el
dinero con el que se lo com-
pró.

«El Che Bondi –explica
Sergio- es una herramienta
importantísima para profun-
dizar los vínculos con los
pibes de otros lugares que la
pelean como los nuestros.
Recorrer el país es conocer-
nos a nosotros mismos. Es
encontrarnos el trabajo coti-
diano por cambiar el desti-
no que el sistema tiene reser-

vado para nosotros, los que
andamos de a pie. Es un
medio que nos ayuda a for-
talecer los vínculos para jun-
tar los pedacitos de los sue-
ños».

En ese contexto, Sergio
analiza que «necesitamos«necesitamos«necesitamos«necesitamos«necesitamos
ver que hay otras realidadesver que hay otras realidadesver que hay otras realidadesver que hay otras realidadesver que hay otras realidades
para saber que no necesa-para saber que no necesa-para saber que no necesa-para saber que no necesa-para saber que no necesa-
riamente hay que vivir en elriamente hay que vivir en elriamente hay que vivir en elriamente hay que vivir en elriamente hay que vivir en el
barro, en la contaminación,barro, en la contaminación,barro, en la contaminación,barro, en la contaminación,barro, en la contaminación,
sin agua, con la fealdadsin agua, con la fealdadsin agua, con la fealdadsin agua, con la fealdadsin agua, con la fealdad
como normal. Acá las casascomo normal. Acá las casascomo normal. Acá las casascomo normal. Acá las casascomo normal. Acá las casas
son feas, muchas están sinson feas, muchas están sinson feas, muchas están sinson feas, muchas están sinson feas, muchas están sin
terminarterminarterminarterminarterminar, sin pintar, sin pintar, sin pintar, sin pintar, sin pintar. L. L. L. L. Los chi-os chi-os chi-os chi-os chi-
cos creen que los basuralescos creen que los basuralescos creen que los basuralescos creen que los basuralescos creen que los basurales
a cielo abierto son algo na-a cielo abierto son algo na-a cielo abierto son algo na-a cielo abierto son algo na-a cielo abierto son algo na-
tural. Si no podemos con-tural. Si no podemos con-tural. Si no podemos con-tural. Si no podemos con-tural. Si no podemos con-
trastar lo que pasa en eltrastar lo que pasa en eltrastar lo que pasa en eltrastar lo que pasa en eltrastar lo que pasa en el
barrio con lo que pasa enbarrio con lo que pasa enbarrio con lo que pasa enbarrio con lo que pasa enbarrio con lo que pasa en
otros lugares, entonces nootros lugares, entonces nootros lugares, entonces nootros lugares, entonces nootros lugares, entonces no
podemos anhelar lo que nopodemos anhelar lo que nopodemos anhelar lo que nopodemos anhelar lo que nopodemos anhelar lo que no
conocemos»conocemos»conocemos»conocemos»conocemos».

Como se dijo, la unidad
se compró en 2005 con una
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El Che  Bondi necesita
una mano,

para seguir ofreciendo las dos

donación del programa «La
Noche del Diez», que condu-
cía Maradona por Canal Tre-
ce. «Muchos chicos hicieron
su primer viaje de larga dis-
tancia con el Che Bondi. In-
clusive hubo padres que co-
nocieron el mar con él. Fui-
mos también a la montaña y
a las Cataratas del Iguazú e
intercambiamos luchas con
organizaciones de otras pro-
vincias», detalló Val.

Hoy, once años después
de adquirirlo, el micro mo-

delo 1992 presenta proble-
mas en los asientos, el piso,
el techo, desperfectos mecá-
nicos y ruedas gastadas
(cada neumático cuesta mil
pesos).  Necesitamos una
mano para poder arreglarlo.
porque el Che Bondi se va
deteriorando y la situación
económica es apremiante.

Quien quiera colaborar
con la puesta a punto del
Che Bondi puede hacer un
depósito en la cuenta de la
Fundación.
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Más de 700 personas -
referentes de organizaciones
sociales y políticas, organis-
mos de derechos humanos,
funcionarios provinciales y
nacionales, miembros de la
justicia, familiares víctimas de
violencia institucional, públi-
co en general- acompañaron
la presentación del Informe

Anual 2016. El sistema de la
crueldad X. Como cada año,
este acto político no sólo bus-
ca exponer las cifras alar-
mantes que se relevan en las
inspecciones a los lugares de
encierro y el control de las
prácticas policiales y judicia-
les sino que, principalmente,
busca incidir en la transfor-

mación de un sistema penal
que viola los derechos huma-
nos de los sectores más vul-
nerables de la sociedad.

Bajo este posicionamien-
to, y con la premisa de que

la lucha contra la tortura y la
impunidad es una prioridad
en la agenda de políticas
públicas, «es importante que
las nuevas autoridades pro-
vinciales observen este infor-

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó  en el anexo del Senado bonaerense su
décimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad. El informe constata, una
vez más, el fracaso de las políticas punitivistas, el colapso del sistema penal y la existencia de la
tortura como práctica sistemática. «Es necesario el reconocimiento de la CPM como mecanismo de
local de prevención de la tortura», dijo el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. El proyecto
de ley para designar al organismo como organismo de control –tal como lo estipula el protocolo de
la ONU- fue presentado por la comisión de derechos humanos del Senado provincial.

(Fuente: Comisión Provincial por la Memoria)

La tortura es
incompatible
con la
democracia
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me, porque hay problemas
estructurales que requieren
cambios urgentes: las cárce-
les no pueden ser depósitos
humanos», señaló el presi-
dente del organismo, Adolfo
Pérez Esquivel. Y remarcó
que «es necesario institucio-
nalizar el trabajo de la CPM
como mecanismo local de
prevención de la tortura. La
CPM ha demostrado com-
promiso e independencia de
los gobiernos; esa autono-
mía le otorga legalidad para
ser organismo de control».

En 2004, el Estado ar-
gentino adhirió al protocolo
facultativo de la lucha con-
tra la tortura de Naciones
Unidas; sin embargo, toda-
vía no designó al mecanis-
mo de prevención de la tor-
tura. En todos estos años -e
incluso desde antes que el
protocolo entrara en vigen-
cia en el país en el año 2006-
la CPM se constituyó de he-
cho en el mecanismo local.
Y lo hizo respetando los
estándares internacionales
de monitoreo y los principios
de autonomía funcional y fi-
nanciera que le otorgan ca-
pacidad de control sobre los
poderes que deberían traba-
jar para erradicar la tortura.

En este tiempo, el orga-
nismo realizó más de mil ins-
pecciones, se generaron al-
rededor de 33 mil expedien-
tes de víctimas con denuncias
en donde se constataron más
de 73 mil casos de torturas.
Además, elaboró diez infor-
mes anuales y un informe
especial por la masacre de
Magdalena; además se rea-
lizaron múltiples intervencio-
nes judiciales y presentacio-
nes ante organismos interna-
cionales.

En coincidencia con este
reclamo, la senadora provin-
cial y vicepresidente de la

CPM Elisa Carca, junto a los
senadores que integran la
comisión de derechos huma-
nos del Senado, Fernando
Moreira y Horacio López,
presentaron recientemente el
proyecto de ley para cumplir
con lo prescripto por los tra-
tados internacionales y desig-
nar formalmente a la CPM
como mecanismo de preven-
ción de la tortura. «Espera-
mos que este proyecto se
apruebe para que se nos
confiera le legalidad del caso
y sigamos fortaleciendo la
defensa por los derechos
humanos», señaló el presi-
dente de la CPM, Víctor
Mendibil.

El reconocimiento al tra-
bajo de la CPM en esta ma-
teria ha sido destacado por
los organismos internaciona-
les y por la propia Suprema
Corte de Justicia de Buenos
Aires que, a partir de acor-
dadas y resoluciones, le otor-
gó facultades como organis-
mo de control. Más reciente-
mente, durante la presenta-
ción de ayer, el secretario de
derechos humanos de la Pro-
vincia, Santiago Cantón, ex-
presó públicamente su apo-
yo: «Desde la Secretaría,
acompañamos este pedido
para que la Comisión sea
reconocida como mecanis-
mo de prevención de la tor-
tura».

A su vez, el vicegoberna-
dor de Buenos Aires, Daniel
Salvador, remarcó que «los
trabajos de la Comisión son
muy respetados, tienen un
profundo conocimiento de
todas las cárceles de la pro-
vincia, y nos comprometen a
trabajar conjuntamente para
revertir las graves condicio-
nes de encierro». En esa lí-
nea, Santiago Cantón agre-
gó: «El Estado tiene la obli-
gación de ponerle final a la

práctica de la tortura y la la-
bor de la CPM es fundamen-
tal; sin este trabajo, el Esta-
do sería mucho más débil
para asumir su responsabili-
dad».

 
El fracaso delEl fracaso delEl fracaso delEl fracaso delEl fracaso del
punitivismopunitivismopunitivismopunitivismopunitivismo

y el colapso dely el colapso dely el colapso dely el colapso dely el colapso del
sistema penalsistema penalsistema penalsistema penalsistema penal

La mesa que presen-
t ó  Informe Anual 2016. El
sistema de la crueldad
X estuvo integrada por los
presidentes de la CPM, Adol-
fo Pérez Esquivel y Víctor
Mendibil, por el secretario del
organismo, Roberto Cipriano
García, el vicegobernador de
Buenos Aires, Daniel Salva-
dor, el secretario de derechos
humanos de la provincia,
Santiago Cantón, y Gabriela
Cerruti, una de las impulso-
ras de la creación de la CPM
en 1999 y referente de Nue-

vo Encuentro, y contó con la
coordinación de la directora
general de la CPM, Sandra
Raggio. Junto a ellos, estu-
vieron presentes los miem-
bros del organismo, Nora
Cortiñas, Elisa Carca, Ana
Barletta, Susana Méndez,
Víctor De Gennaro, Yamila
Zavala Rodríguez y Ernesto
Alonso.

Ante las nuevas autorida-
des, y en un contexto de re-
ciente cambios de las gestio-
nes del gobierno provincial y
nacional, los datos de este
décimo Informe Anual sobre
el sistema de encierro y las
políticas de seguridad -si bien
corresponden al periodo
enero-diciembre de 2015-
son representativos de una
gestión política de la seguri-
dad que trasciende el último
año y que todavía permane-
ce intacta: la persecución y
el discipli-namiento de los
sectores más pobres como la

Victor De Gennaro y Nora Cortiñas,
escuchan el informe

Víctor Mendibil y
Adolfo Pérez Esquivel
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matriz que moldea el funcio-
namiento del sistema penal.

«La promesa de seguri-
dad a través de la política de
mano dura es inviable por-
que la resolución de estos
conflictos es social. En cam-
bio, el sostenimiento de es-
tas políticas sólo provocaron
la degradación del sistema
institucional», señaló el secre-
tario de la CPM, Roberto
Cipriano García.

Esta política de seguridad
se sustenta en la demagogia
punitiva y la saturación terri-
torial que no busca controlar
el delito sino administrarlo, y
que se basa en la persecu-
ción de los eslabones más
débiles de los mercados ile-
gales. «Bajo este paradigma,
la policía emplea prácticas
inconstitucionales como for-
ma de control territorial de
los sectores populares. Un
dato basta para reconocer
este sistema: el 90% de las
detenciones se realizaron sin
orden judicial, esto es la
policialización de la justicia»,
explicó Cipriano García.

El resultado de esta estra-
tegia punitivista fue el au-
mento constante de la tasa
de prisionización que conlle-
vó el agravamiento de las
condiciones de detención y
profundizó la práctica siste-
mática de la tortura como
forma de gobierno de los lu-
gares de encierro.

-En diciembre de 2015,
la Provincia había alcanzado
un nuevo récord histórico de
detenidos: 39.927, de los
que un 56 % tiene prisión
preventiva, lo que significa
además una sobrepoblación
del 59%. En el último año,
hubo 145 muertes por cár-
cel dónde el 65 % fue por
cuestiones de salud que ha-
brían podido evitarse, y se
registraron 18.557 hechos

de torturas y de agravamien-
to de las condiciones de de-
tención. Estas prácticas vio-
lentas suceden con la conni-
vencia de la Justicia: de las
3.582 causas penales inicia-
das contra agentes de segu-
ridad, sólo 11 fueron caratu-
ladas como torturas y las res-
tantes tuvieron penas leves.
«Mientras haya impunidad
seguirá habiendo tortura en
las cárceles», resumió Adol-
fo Pérez Esquivel.

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la provincia de Bue-
nos Aires reconoció en di-
ciembre pasado la situación
de colapso y las consecuen-
tes vulneraciones a los dere-
chos humanos. En ese senti-
do, su vicepresidenta Hilda
Kogan acompañó la presen-
tación de ayer y remarcó la
importancia de cada infor-
me: «el trabajo de la Comi-
sión no sólo es importante
como documento para los
poderes del Estado que de-
ben trabajar en la defensa de
los derechos humanos sino
también para los familiares
de las personas detenidas
que sienten que alguien los

escucha, los defiende y los
ayuda a no sentirse solos».

«La tortura se aplicó y se
aplica de manera sistemáti-
ca, es estructurante del siste-
ma de la crueldad que sos-
tiene a la política criminal
implementada desde hace
quince años y que persigue
a los más pobres. Es nece-
sario tomar medidas efecti-
vas que puedan revertir esta
situación», profundizó
Cipriano García.

Entre esas medidas, ade-
más de la ya mencionada
designación del mecanismo
local de prevención de la tor-
tura, es imprescindible
implementar la policía judi-
cial, las fiscalías especializa-
das para investigar la violen-
cia institucional, la autono-
mía de la defensa pública, la
selección amplia, democrá-
tica y participativa de los jue-
ces.

Y es importante sostener
el trabajo de control sobre
estas políticas; en ese senti-
do, Cipriano García recordó
que, por ejemplo, la ley de
salud mental y la ley 13.298
constituyen avances en la le-

gislación pero su aplicación
no transformó las condicio-
nes estructurales.

Hacia el cierre de la pre-
sentación, Gabriela Cerruti
señaló la larga trayectoria del
organismo como mecanismo
de inspección de lugares de
encierro: «Uno ve estos infor-
mes y descubre que la tortu-
ra se ha profundizado, que
falta mucho por hacer pero
que el valor más alto de la
CPM como de los organis-
mos de derechos humanos
es la persistencia de sus lu-
chas». Y agregó: «Las cárce-
les están pobladas de exclui-
dos y se constituyen como un
sistema pensado para
deshumanizar a las vícti-
mas».

Finalmente, y recuperan-
do lo expuesto por todos los
integrantes de la mesa, el
presidente de la Comisión,
Víctor Mendibil, remarcó una
vez más el rasgo clasista de
las políticas de seguridad:
«Los pibes, hijos de hogares
pobres, son los sectores dis-
ciplinados por las policías en
el territorio. Perseguidos por
ser pibes y por ser pobres».
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Vos me escuchaste hablar de la memoria institucional…
Es peligrosísima. Cambia lo que puede ser la sociedad,
pero no cambia la estructura interna. Porque si no, ¿Por
qué se tortura, por qué se viola actualmente si no es polí-
tica de Estado? Hay una memoria que desde la psicología
social se explica, son los comportamientos, es la suspen-
sión de conciencia. Si todos hacen lo mismo, estamos jus-
tificados. Entonces hay que trabajar contra eso, tiene que
ser la educación y tiene que ser la conformación social,
cultural y política para revertir esas prácticas.

¿P¿P¿P¿P¿Pero por qué la democracia no puede incidir en esero por qué la democracia no puede incidir en esero por qué la democracia no puede incidir en esero por qué la democracia no puede incidir en esero por qué la democracia no puede incidir en es-----
tas prácticas que se dan en el sistema penitenciario?tas prácticas que se dan en el sistema penitenciario?tas prácticas que se dan en el sistema penitenciario?tas prácticas que se dan en el sistema penitenciario?tas prácticas que se dan en el sistema penitenciario?

Mucha de estas cosas es el problema judicial. Hay que
reformar el poder judicial sino esto no cambia. Si hay im-
punidad van a seguir con esto.

¿Está de acuerdo con la frase de que estamos vivien-¿Está de acuerdo con la frase de que estamos vivien-¿Está de acuerdo con la frase de que estamos vivien-¿Está de acuerdo con la frase de que estamos vivien-¿Está de acuerdo con la frase de que estamos vivien-
do un «nuevo plan cóndor» en la región?do un «nuevo plan cóndor» en la región?do un «nuevo plan cóndor» en la región?do un «nuevo plan cóndor» en la región?do un «nuevo plan cóndor» en la región?

Sí… Sí, se ve desde el golpe de Estado en Honduras,
en Paraguay, ahora en Brasil. Yo acabo de estar con Dilma
allá en Brasil, y tenemos que cambiar esto. Y para eso es
necesario la unidad del pueblo. Está muy fracturado todo…

¿Habla del Campo P¿Habla del Campo P¿Habla del Campo P¿Habla del Campo P¿Habla del Campo Popular y de las organizacionesopular y de las organizacionesopular y de las organizacionesopular y de las organizacionesopular y de las organizaciones
socialessocialessocialessocialessociales -políticas?-políticas?-políticas?-políticas?-políticas?

Del Campo Popular que está muy fraccionado. Cada
uno parece que tuviera la solución de todo, y nadie tiene
la solución de nada. Y esto es un problema de las izquier-
das nuestras, ¿no?, se olvidaron de dos operaciones ma-
temáticas: Aprendieron a restar y a dividir, tienen que
aprender a sumar y a multiplicar. Ese es el secreto.

Por J.P.

Tras la presentación del informe, charlamos con Adol-
fo Pérez Esquivel:

¿Cuál es la tarea de las organizaciones pero también¿Cuál es la tarea de las organizaciones pero también¿Cuál es la tarea de las organizaciones pero también¿Cuál es la tarea de las organizaciones pero también¿Cuál es la tarea de las organizaciones pero también
del Estado para revertir esto?del Estado para revertir esto?del Estado para revertir esto?del Estado para revertir esto?del Estado para revertir esto?

La tarea de las organizaciones es tratar de establecer
su derecho como ciudadanos. Cambiar estas democra-
cias delegativas. Hay que construir la democracia
participativa. En la delegativa votás y después cada cuatro
años estás en un grado de indefensión total. Sin embargo
los diputados y senadores después de la reforma constitu-
cional del año 94´ enredaron tanto las cosas que es impo-
sible convocar a un plebiscito o una consulta popular. Yo
mañana me voy para Colombia para el plebiscito del acuer-
do de paz, porque hace cuarenta años que trabajamos
por el tema Colombia. Y esto es una forma, los plebiscito
deben ser vinculantes como el de ese país. Aquí no son
vinculantes y eso es peligroso.

FFFFFrente a esta problemática que usted siempre denun-rente a esta problemática que usted siempre denun-rente a esta problemática que usted siempre denun-rente a esta problemática que usted siempre denun-rente a esta problemática que usted siempre denun-
ció cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿Vció cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿Vció cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿Vció cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿Vció cuando gobernaba el kirchnerismo, ¿Ve una conti-e una conti-e una conti-e una conti-e una conti-

nuidad o cree que se trata de una nueva etapa políticanuidad o cree que se trata de una nueva etapa políticanuidad o cree que se trata de una nueva etapa políticanuidad o cree que se trata de una nueva etapa políticanuidad o cree que se trata de una nueva etapa política
con la asunción del macrismo?con la asunción del macrismo?con la asunción del macrismo?con la asunción del macrismo?con la asunción del macrismo?

Es otra etapa. Con estos funcionarios podemos dialo-
gar, antes no podíamos dialogar. Decían todo sí, pero no
había caso, no avanzábamos en nada. Ahora vamos a ver
si podemos generar políticas para poder avanzar y cons-
truir otro espacio.

¿Qué opina de la decisión de Macri de darle mayor¿Qué opina de la decisión de Macri de darle mayor¿Qué opina de la decisión de Macri de darle mayor¿Qué opina de la decisión de Macri de darle mayor¿Qué opina de la decisión de Macri de darle mayor
poder a las Fpoder a las Fpoder a las Fpoder a las Fpoder a las Fuerzas Armadas?uerzas Armadas?uerzas Armadas?uerzas Armadas?uerzas Armadas?

No esas cosas no, además va contra la ley. Hay que
trabajar en los distintos estamentos y ver cuáles son
los espacios de participación. Lo que tenemos que
criticar lo vamos a criticar. Y vamos a tratar de que
las cosas cambien. Es decir nosotros nacemos desde
una posición independiente de cualquier gobierno y
de cualquier partido político. Aunque aquí hay dele-
gados y participantes de distintos sectores sociales,
tenemos claro lo que es la autonomía, la autarquía
de lo que debe ser la Comisión Provincial por la Me-
moria (CPM).

Respecto a los datos que arrojó el informe de laRespecto a los datos que arrojó el informe de laRespecto a los datos que arrojó el informe de laRespecto a los datos que arrojó el informe de laRespecto a los datos que arrojó el informe de la
CPM, ¿Usted cree que hay una relación entre la vioCPM, ¿Usted cree que hay una relación entre la vioCPM, ¿Usted cree que hay una relación entre la vioCPM, ¿Usted cree que hay una relación entre la vioCPM, ¿Usted cree que hay una relación entre la vio-----
lencia institucional de la dictadura militar y la quelencia institucional de la dictadura militar y la quelencia institucional de la dictadura militar y la quelencia institucional de la dictadura militar y la quelencia institucional de la dictadura militar y la que
existe ahora?existe ahora?existe ahora?existe ahora?existe ahora?
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(APe).- El puesto de la Pre-
fectura estaba completamen-
te vacío. Los hilos de las ban-
deras de la Garganta Pode-
rosa se aferraban a su con-
torno. Gendarmes y federa-
les custodiaban los alrededo-
res de la Villa Zavaleta. Des-
viaban autos. Marcaban el
control social con su presen-
cia entre las callecitas barro-
sas en una cotidianidad en
la que, a su alrededor, mos-
traba madres con cochecitos,
nenes y nenas correteando,
puestitos de venta de tortilla.
Ezequiel e Iván, de 15 y 18,
eran el símbolo sobrevivien-
te de otros ezequieles e
ivanes que no lograron con-
tar su historia. Que fueron
arrojados a la podredumbre
de las aguas del riachuelo o
que fueron desaparecidos
para contar oficialmente que
habían sido vícti-
mas de un estúpido
e imposible «acci-
dente», como
Luciano.

Ezequiel e Iván
fueron golpeados,
torturados, corridos,
atemorizados pero
están. Como ya no
está Kevin, de 9,
asesinado tres años
atrás en la misma
Zavaleta. Son la ra-
diografía de la vio-

El joven Iván
Navarro de la
Garganta Poderosa
denunció en
televisión cómo lo
torturaron –a él y
luego a Ezequiel-
más de diez
prefectos, sobre la
vera del Riachuelo,
en la Villa 21.
Relató cómo lo
golpearon para
subirlo al
patrullero, cómo lo
verduguearon en la
garita, cómo lo
encapucharon y
esposaron a un
poste, cómo le
pegaron en la
espalda, cómo lo
apalearon en la
cabeza, cómo lo
quemaron con
cigarrillos, cómo
hicieron el
simulacro de
fusilamiento, como
lo encañonaron
por la espalda y
cómo le
prometieron que
pronto terminarían
‘el trabajo’.

Un grito
poderoso
por Iván y
Ezequiel

Por Silvana Melo y Claudia Rafael (APe)

lencia estatal que se herma-
na con la misma violencia
estatal –bajo otros formatos-
que arremetió con la historia
entera de Gustavo, el hijo de
Nora Cortiñas, madre
maternadora de miles y mi-
les de militantes sociales.

La vida de ese tramo de
la villa se transformó por un
rato. La lectura del comuni-
cado con el anuncio de la
Prefectura de que «los efecti-
vos involucrados han sido
dados de baja de la institu-
ción», no calmó los ánimos.
El descreimiento tiene razo-

nes antiguas en el tiempo. «A
raíz de los hechos ocurridos
el 24 de septiembre», decía
la jefatura de la fuerza de
seguridad. Los «hechos» son
las torturas. Las que se repi-
ten a diario en las barriadas
de los márgenes, en los
asentamientos y villas, en las
esquinas callejeras en las que
sobre-viven los eternos sin
nombre.

En el corazón de la villa
el apoyo era heterogéneo:
Horacio Verbitzky (CELS). Pa-
blo Pimentel (APDH Matan-
za). Nora Cortiñas (Madres

Iván junto a
Nora Cortiñas
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recordó Vanesa Orieta con
una lucidez de escalofrío, es
siempre la misma: los pibes
que no aprenden porque no
comen bien, los chicos que
no llegan a las salitas porque
en el barrio no hay y porque
en la villa no entra el colecti-
vo, los chicos estragados por-
que el brazo armado del Es-
tado les aplica su receta de
exterminio, los dignos que
son secuestrados y asesina-
dos por negarse a robar para
la policía. Como Luciano
Arruga.

A Iván lo invitaron a C5N
y relató la experiencia aterra-
dora a orillas del Riachuelo.
«Denunció cómo lo tortura-
ron más de diez prefectos,
sobre la vera del Riachuelo,
en la Villa 21. Relató minu-
ciosamente cómo lo golpea-
ron para subirlo al patrulle-
ro, cómo lo verduguearon en
la garita, cómo lo
encapucharon, cómo lo

esposaron a un poste,
cómo lo forzaron a reali-
zar flexiones de brazos,

cómo le pegaban en la
espalda, cómo le con-
taban las zancadillas,
cómo lo apaleaban
en la cabeza, cómo lo
quemaron con cigarri-

llos, cómo hicieron el si-
mulacro de fusilamiento,

cómo lo obligaron a rezar
el Padre Nuestro, cómo lo

encañonaron por la
espalda y cómo le
prometieron que

pronto terminarían
«el trabajo».

De regreso a la villa, vio
«cómo dos prefectos golpea-
ban a un pibe, contra la pa-
red de la Casa de la Cultura.
Se acercó para mirarles la
identificación y escuchó los
motivos del hostigamiento:
«Ahora van a cobrar todos,
por habernos escrachado en
los medios». Lo vieron: ¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué
mirás?mirás?mirás?mirás?mirás?

- Nada, pero no le ha-- Nada, pero no le ha-- Nada, pero no le ha-- Nada, pero no le ha-- Nada, pero no le ha-
gas nada al pibe, porque yogas nada al pibe, porque yogas nada al pibe, porque yogas nada al pibe, porque yogas nada al pibe, porque yo
los denuncié.los denuncié.los denuncié.los denuncié.los denuncié.

- ¿Así que fuiste vos, pe-- ¿Así que fuiste vos, pe-- ¿Así que fuiste vos, pe-- ¿Así que fuiste vos, pe-- ¿Así que fuiste vos, pe-
dazo de hijo de puta?dazo de hijo de puta?dazo de hijo de puta?dazo de hijo de puta?dazo de hijo de puta?
Empezá a correr.»Empezá a correr.»Empezá a correr.»Empezá a correr.»Empezá a correr.»

El aliento le alcanzó ape-
nas para llegar a su casa. La
voz se le quebraba ayer,
cuando lo revivía ante una
multitud. Iván tiene 18 años.
Y enormes argumentos con-
tra el desprecio de la Prefec-
tura: «Los podemos matar
porque a ustedes nadie los
va a reclamar».

La clave no es ni la de
hoy, ni la de ayer. Violencia
estatal es un todo sistémico,
como describió Vanesa
Orieta. Una violencia estatal

que no cesa. Que no tiene
punto final con el comunica-
do prefecto que intenta apa-
ciguar.

Tan sistémica que las
pruebas vivientes eran ellas:
Rosa Bru, que sigue buscan-
do las huellas de su hijo Mi-
guel, hundido en la nada por
la bonaerense; Angélica
Urquiza, que lleva donde sea
la foto de su «Kiki» Lezcano,
víctima policial; Dolores
Sigampa, mamá de Ezequiel
Demonty, torturado y empu-
jado a las aguas del riachue-
lo por los federales; Gumer-
sinda Giménez, madre de
Judith Giménez, asesinada 9
años atrás por un gendarme.
La misma fuerza que ayer se
ocupaba de separar el acto
de la Garganta del resto de
la villa. La Zavaleta hormi-
gueaba de gendarmes y fe-
derales. Con la delicadeza
institucional de no haber en-
viado ningún prefecto a mo-
nitorear las asistencias y el
tenor de la denuncia públi-
ca. Con Iván y Ezequiel, con
sus gargantas anudadas
pero rebeldes, en la esquina
de Cruz e Iguazú, en el ba-
rrio Espora. Muy cerca de la
Pepsi y de la Coca Cola. Con
el humo corriente de las
salchipapas y los chipás de
la calle.

Línea Fundadora). Y el Indio
Solari, en una voz que per-
foró las emociones.

Ignacio Levy puso el grito
de la Garganta en el aire
templado del jueves. Des-
pués de las torturas a Iván y
Ezequiel por parte de un gru-
po de prefectos, y la denun-
cia de los pibes que terminó
viralizando el horror, no hubo
más reacción institucional
que la farsa de una baja de
la fuerza. No hubo –como en
el caso de la balacera a la
murga de la 1-11-14- una
visita ministerial a un gendar-
me esguinzado. Esta vez
Bullrich no pudo construir
mártires a defender y prefi-
rió el silencio.

El ministerio de Seguri-
dad tiene en claro qué segu-
ridad garantiza. Que no es
la de los pibes anónimos y
morenos de los barrios. Los
que se caen del sistema to-
dos los días, cuando la vio-
lencia institucional los patea
para que terminen de caer de
una vez. Esa violencia
institucional que,
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Acaso la idea haya sido
formar un ejército de conver-
sos que terminara de demo-
ler la memoria de sus padres.
Y por eso no fueron asesina-
dos con ellas, dentro de sus
panzas. O arrojados en bol-
sas negras a la vera de las
rutas. O lanzados como pá-
jaros heridos desde los avio-
nes. Esa ambición histórica
llevó a los genocidas a dejar
una hendidura abierta en su
blindaje sistémico. Por don-
de se escaparon los niños. Y
se escondieron en las cañe-
rías del mundo, debajo de los
puentes, en las prisiones de
familias sustitutas, saquea-
dos en su identidad, hacién-
doles creer que crecerían
bajo la instrucción prusiana
del odio a su propia genética,
en un desesperante y confu-
so remolino de llamados re-
motos y mandatos de la fa-
miliaridad represora.

Los niños escaparon de la
muerte. Y se los esperaba por
las calles, asomando de de-
trás de los árboles, de las
bocas de tormenta, sucios y
desvalidos, con la carita es-
perada, con la nariz de ella,

con esa frente de él. Se los
buscaba en pañales y apa-
recían en pantaloncitos como
Anatole Julien Grisonas que,
junto a su hermana Victoria,
no podían extrañarse de la
imagen de su padre acribi-
llado en la vereda. Anatole
tenía 4 años y estaba en Chi-
le. Presos de la atribulada
patria grande abierta por el
Plan Cóndor.

Ellas salían a recorrer ca-
sas cuna, orfelinatos, inves-
tigaban casos de adopción,
se juntaban en casas de té
con pinta de señoras bien,
hacían picnics en parques
con peinados de peluquería,
traían información del exte-
rior mezclada con bombones
y ropa de gente mayor, lla-

mándose viejas tontas y gol-
peándose la frente. Se para-
ban delante de los niños, les
miraban el color de pelo, la
forma de los ojos, los lóbu-
los de las orejas. En noviem-
bre de 1977 un inmenso
Robert Cox depositó una
chispa feroz sobre el hielo
público: el Herald, a través
de una carta de Abuelas,
desnudó la existencia de ni-
ños desaparecidos.

Entonces se los esperó
por todas partes. Con varas
de rabdomante salieron ellas
a buscarlos. Pensándolos le-
gión mínima, hormiguero
destechado, llegando todos
de todas partes, de a cente-
nares, a la altura de los zó-
calos de la esperanza.

Eran niños negados por
la monstruosidad humana,
por sus amigos y sus
legitimantes. Negados por
los confesores de los
genocidas, por los
promitentes del cielo a los
asesinos. Negados pero bru-
talmente reales. Bajo alas de
hierro.

Desde 1978 cuando la
CIDH determinó que el Caso
2553 tiene la carita de Clara
Anahí Mariani, Chicha la si-
gue buscando entre los plie-
gues del tiempo y Clara
Anahí no deja de ser bebé,
siempre será esa sonrisa ve-
cina de cachetes inflados y un
grano de maíz en la nariz. Y
lo será aun cuando aparez-
ca, mujer mayor, profesional
o no, con hijos o no,
culturalmente devastada por
apropiadores o libre de pen-
samiento. Y Chicha la verá o
no, porque ellos aparecen ya
grandes y ellas están tan vie-
jitas como Licha de la Cua-
dra que no alcanzó a ver a
su Ana Libertad aparecida
hace apenas dos años.

Tenía siete años Tatiana
en 1980, cuando ellas logra-

Por Silvana Melo (Periodista; Agencia de Noticias Pelota de T rapo)

Aparecidos
Seguirán volviendo.
Aparecidos, aun con
canas y bastón.
Volverán con las
marcas del tiempo en
las comisuras. Con
los ojos gastados.
Con el niño que les
invade de pronto un
territorio vedado.
Cada vez más sin
abuelas. O abuelos
ellos mismos. Pero
seguirán volviendo.
Como la cola del
huracán de la
esperanza.

Ana Maria Lanzillotto y Domingo Menna
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ron su primera recuperación
directa. Doce años los melli-
zos Matías y Gonzalo
Reggiardo Tolosa, manipula-
dos por la prensa más horri-
ble, negados por el tiempo
más oscuro de la democra-
cia. Apropiados por un comi-
sario, compañeros de juegos
de Juan, que se supo a los
24, maltratado por su apro-
piador también comisario.

Pasó el tiempo y fueron
adolescentes. Buscados a tra-
vés de programas de televi-
sión, a partir de tocarles los
botones de su propia angus-
tia. De ese vacío vital de una
edad en la que se duda de
lo fundacional, crítica de los
cimientos y de los mandatos.
Aparecieron con caras de
dormidos, con piercings, con
cabellos teñidos, con tatua-
jes de Mettalica, con ante-
ojos, con jeans rotos. Apare-
cieron de madrugada, en
discos, en los cordones de las
veredas, en estallidos de fu-
ria, en preguntas de por qué.

Y fueron mayores y llegó
Ignacio a los 37, con la cara
de Montoya y la palabra de
Laura Carlotto y los dedos en
el piano para tocarle a la
abuela la canción de su vida.
Es Estela, con bastón y las
piernas algo flojonas.

Mientras Chicha la espe-
ra a Clara Anahí todavía
bebé, siempre bebé.

El hijo de Ana María
Lanzillotto y Domingo Menna
apareció en estos días, con
el número 121. Tiene cua-
renta años. Y un terremoto
entre la garganta y el cora-
zón, allí donde se domicilia
la cola de la vida. El cuenco
de la identidad. Aparece
hombre, con el niño perdido
en su historia. Con la mitad
de la vida construida sobre
cimientos de cartón. Pero
aparece. Y faltan todavía
300. O 400.

Que seguirán volviendo
de un sendero en falsa es-
cuadra, retornados de un
nombre que no es, de un

pasado que no fue propio, de
un árbol de genealogías que
deberán volver a construir,
dispuestos a amar o dispues-
tos a odiar.

Pero seguirán volviendo.
Aparecidos, aun con canas y
bastón. Volverán con las
marcas del tiempo en las
comisuras. Con los ojos gas-
tados. Con el niño que les
invade de pronto un territo-

rio vedado. Cada vez más sin
abuelas. O abuelos ellos mis-
mos. Pero seguirán volvien-
do. Como la cola del hura-
cán de la esperanza. Que se
clava, pertinaz, en la memo-
ria.

Y no se disipará hasta
que vuelva el último. Añoso
y exangüe.

Pero espléndidamente
aparecido.

Chicha la sigue buscando entre los pliegues del tiempo y
Clara Anahí no deja de ser bebé,

Anuncio y festejo.
El hijo de Ana María
Lanzillotto y Domingo
Menna apareció en estos
días, con el número 121.
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Un encuentro

masivo, federal,

heterogéneo y

también

autogestivo. Las

mujeres

organizadas hacen

realidad lo que

muchos otros

movimientos

políticos no han

podido en la

historia. De su

opresión nace la

lucha legítima,

esperanzadora y

popular.

31 Encuentros, 70

mil mujeres. Nadie

puede ignorar esta

marcha feminista

que cada vez más

hace temblar los

cimientos del

patriarcado y el

machismo.

¿Qué es ser mujer? Qui-
zás esa pregunta solo pueda
ser develada en un Encuen-
tro como este. Donde más de
70 mil mujeres se reunieron
para debatir, proponer y exi-
gir. Pero también para abra-
zarse, llorar, bailar, ser. Ser
mujer.

-¡Mujeres! A partir de este
momento, ¡El Encuentro es de
Todas! –finalizó una compa-
ñera en el discurso de aper-
tura ante una multitud
colorida, que copó literal-
mente todo el Monumento a
la Bandera en Rosario.

El lugar elegido no fue al
azar, en esta provincia se
realizó el Primer Encuentro de
Mujeres en el año 1989, don-
de las primeras doscientas
mujeres dieron el gran paso,
luchando codo a codo con
las Madres de Plaza de
Mayo, en plena implemen-
tación de los indultos a los
genocidas. Veinte años des-
pués, en 2003, nuevamente
el Encuentro de Mujeres tuvo
sede en Rosario y fue recor-
dado por dar el puntapie ini-
cial para la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito.

Ahora el Encuentro toca-
ba hacerlo en medio de un
escenario político nada fácil,
donde el movimiento femi-
nista debe enfrentar las polí-
ticas de ajuste del macrismo
y sus efectos, que como ellas
mismas expresaron: «Las
mujeres somos quienes sos-
tenemos nuestros hogares
cuando las transferencias de
recursos a los ricos y pode-
rosos atacan de lleno al pue-
blo trabajador».

De hecho, a compara-
ción de otros años, este En-
cuentro tuvo una definición
muy clara de su oposición al
gobierno nacional, expresa-
do masivamente en la gran
marcha de mujeres del día
domingo.

La gestión de Mauricio
Macri ha recortado conside-
rablemente en las áreas de
género y de la mujer, y apli-
cado políticas de la crimi-
nalización de la protesta que
no casualmente empezaron
por encarcelar mujeres,
como el caso de Milagro
Sala, además del intento de-
tener a una Madre de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini.
Un Presidente y gobierno que

pretenden volver a la figura
de la mujer dócil y domésti-
ca, buena compañera del
hombre, ejemplificada en la
figura de Juliana Awada y la
Vicepresidenta Gabriela
Michetti.

«Por eso es necesario de-
fender y llenar de debates los
espacios del Encuentro, que
fueron instancias desde don-
de surgieron las iniciativas
que hoy son conquista del
Movimiento de Mujeres,
como lo es la ley de erradi-
cación contra la violencia de
la mujer y otros debates que
se ponen en la agenda pú-
blica», decía Selva Chaza-
rreta, militante de Patria
Grande y su colectiva Femi-
nista, Mala Junta.

Intentar ocultarIntentar ocultarIntentar ocultarIntentar ocultarIntentar ocultar
la luchala luchala luchala luchala lucha

Mientras los grandes me-
dios intentaban tapar con
estrategias groseras a seme-
jante hecho latente en el co-
razón de Santa Fe, las muje-
res debatían en sus casi se-
tenta talleres sobre
femicidios, precarización la-
boral, aborto clandestino,

Por Julián Pilatti

31° Encuentro Nacional de Mujeres

Ni dóciles, ni ajenas a las
demás luchas populares
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pero también sobre la situa-
ción social en la provincia, -
que también atenta contra la
juventud y las mujeres- la
cuestión de la tierra, las mu-
jeres originarias, el machis-
mo contra las disidencias
sexuales y la responsabilidad
de un Estado patriarcal.

Es decir, las mujeres or-
ganizadas se juntan para re-
clamar por sus derechos pero
también con la intención de
participar desde una mirada
política amplia, que propo-
ne un modelo de país y de
sociedad que no atente con-
tra la mitad de la población,
que sea mucho más justa e
igualitaria.

El Encuentro de Mujeres
se transforma así en una
nueva trinchera que lucha
por el cambio social. Es sin
dudas el espacio más impor-
tante para las mujeres en
Argentina y quizás de Amé-
rica Latina, pero también una
de las expresiones más im-
portantes de la militancia en
el país.

Rosario, otra mujerRosario, otra mujerRosario, otra mujerRosario, otra mujerRosario, otra mujer
desangradadesangradadesangradadesangradadesangrada

«Mientras salen por los
puertos de Rosario las rique-
zas que produce el pueblo,
nuestra ciudad es el reflejo
descarnado de un país don-

de, a la par de la concentra-
ción de la riqueza, crecen la
desigualdad y el hambre»,
expresa el documento prin-
cipal del Encuentro. La ciu-
dad se ha vuelto una de las
más convulsionadas del país
a partir del narcotráfico, en
connivencia con la policía y
otros sectores del Estado, que
producen muertes diarias y
afectan la vida de miles de
jóvenes, entre ellas las mu-
jeres. Desde ese puerto se
van las riquezas y también
entra el negocio oscuro del
narcotráfico, que se vuelve
condena para tantos y tan-
tas. Son además las mujeres
quienes se hacen cargo de
las familias destruidas por la
muerte de un hijo baleado
por la impunidad narco, pero
también las que salen a pe-
dir justicia. Recientemente un
acuerdo entre el Presidente
Macri y el gobernador de
Santa Fe, Miguel Lifstich, re-
solvió militarizar otra vez la
provincia con la llegada de
un gran número de
gendarmes que supuesta-
mente traerán tranquilidad a
los vecinos. Sin embargo
desde el Encuentro se denun-
ció esta medida sosteniendo
que así se «fortalece la mano
dura y la persecución de la
pobreza», en un contexto en
donde la única solución para

el conflicto social se lo busca
resolver de la mano de polí-
ticas represivas.

El machismo delEl machismo delEl machismo delEl machismo delEl machismo del
EstadoEstadoEstadoEstadoEstado

-¡No queremos más muje-
res muertas ni presas por
abortar! –grita una joven que
lleva un pañuelo verde y una
remera blanca.

En Rosario hace calor, las
escalinatas del Monumento a
la Bandera están repletas de
mujeres de todo el país, que
ahora mismo están pidiendo,
están gritando por el aborto
legal y gratuito. Porque están
cansadas de que los gobier-
nos se metan en sus cuerpos,
realmente cansadas que
otros decidan por ellas. Pero
la indignación no solo es
moral sino que también es
por la muerte de cerca de
100 mujeres que cada año
realizan abortos clandestinos
mal hechos. La indignación
también es por Ana María
Acevedo, que murió de un
cáncer luego de que se le
negara realizar un aborto en
condiciones seguras, en el
hospital. El caso de Belén en
Tucumán volvió a instalar
este debate, al que histórica-
mente huyen las autoridades
políticas, ya que la joven es-
tuvo presa dos años por ha-
ber sida acusada de abortar,
cuando ella en realidad ha-
bía sufrido un aborto espon-
táneo. Afortunadamente la
lucha de las mujeres logró
realizar una campaña nacio-
nal por su liberación y hoy
Belén ya no cumple esa con-
dena injusta. «Hace años que
se niega y obstaculiza la rea-
lización del debate parla-
mentario sobre esa ley que
venimos exigiendo desde
hace tanto tiempo, para po-
der decidir sobre nuestros

cuerpos: la Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embara-
zo», comenta una de las vo-
ceras del Encuentro. Esa Ley
ahora tiene la presión de 70
mil mujeres, de millones que
en el país sostienen que se
tiene que implementar ur-
gentemente.

Cada 28 horasCada 28 horasCada 28 horasCada 28 horasCada 28 horas

Una mujer muere asesi-
nada en nuestro país cada
28 horas, pero a los medios
de comunicación, así como
a gran parte de la población,
les interesa y les preocupa
más los sucesos de violencia
en los que finalizan los En-
cuentros, como el pasado en
Mar del Plata y el reciente en
Rosario.

Las mujeres organizadas
molestan, y son miles, la po-
licía reprime, la televisión
habla de «incidentes» o inclu-
so de «provocaciones» por
parte de las mujeres, y de-
trás de todo esto se ocultan
las cientos de víctimas de los
brutales femicidios que
desangran la sociedad.

Se busca reducir el En-
cuentro a eso, miles de mu-
jeres amontonadas que mar-
chan por la ciudad sin nin-
gún sentido aparente y que
terminan enfrentándose con
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la policía en la puerta de al-
guna Catedral. No, los En-
cuentros de Mujeres son mu-
cho más que esto, están mo-
viendo conciencias, están
planteando una nueva vida
libre del machismo opresor,
que no solo hostiga y vuelve
a la mujer un objeto sexual,
sino que termina legitiman-
do sus asesinatos. Las balas
de la policía, en todo caso,
son la prueba de que a sec-
tores del Estado y también de
la Iglesia, la lucha feminista
les está empezando a quitar
el sueño.

Gritos libertariosGritos libertariosGritos libertariosGritos libertariosGritos libertarios

«En el Encuentro crece-
mos, aprendemos y avanza-
mos en descubrir el origen de
nuestros sufrimientos y los
responsables de tanto dolor
que recorre la vida de cada
una de nosotras, develando
la doble opresión que sufri-
mos por ser parte del pueblo
y por ser mujeres», sostiene
una de las oradoras. Eso es
el Encuentro, de eso se trata
y eso buscan revertir las 70
mil que durante tres días to-
maron la ciudad de Rosario.
Acabar con el machismo cul-
tural que desde niños y niñas
se impone, el que ya de gran-
des permite hostigamientos,
violencia física y mental, el
que produce femicidios. Más
de 30 años de la lucha femi-
nista lograron grandes avan-
ces y victorias para las muje-
res, pero aún queda mucho
por conquistar. Más sabien-
do el panorama político con-
servador que se aproxima a
partir de la asunción de la
derecha en el poder.

Las mujeres sin embargo
no se rinden, no retroceden,
realizan los Encuentro a pe-
sar de todas las trabas posi-
bles, enfrentan la violencia

policial y la violencia
mediática, y en medio de
todo ese viento en contra tie-
nen la capacidad para soñar
con una patria feminista.

Unidad y Derechos
La batalla por seguir conquistando derechos sobresalió en cada una de las comisio-

nes: «En cada una primó la necesidad de unir al campo popular, y la justa participación
más activa de las mujeres en las conducciones de nuestras organizaciones y la transfor-
mación del espíritu patriarcal histórico», manifestó la Secretaria de Organización Nacio-
nal de ATE, Silvia León.

Para refrendar la idea, la Secretaria de Organización de ATE Santa Cruz, Olga Reinoso,
aseguró que  «lejos de solamente resistir, hemos decidido pasar a la ofensiva, para que
los convenios colectivos de trabajo tengan perspectiva de género», precisó la dirigente

León explicó además  que las estatales demandan una «equiparación en los cuida-
dos de ancianos y niños, extensión de las licencias por maternidad en equidad de con-
diciones con los padres, licencias por hijo enfermo para ellos, licencia por violencia de
género, jardines materno paternales, escuelas de doble jornada, redes de contención
frente al avance de la droga en los barrios».

Nadie puede mirar para el
costado, ni el gobierno, ni la
Iglesia, ni los medios, ni los
machistas. Las mujeres han
copado la escena, la ha te-
ñido de violeta, han reempla-
zado el dolor con gritos

libertarios, que cada vez se
escuchan más.

Y que volverán a ser es-
cuchadas, cuando el año ve-
nidero las encuentre otras vez
reclamando lo que merecen.

A prepararse desde aho-
ra, !!CHACO LAS ESPERA!!!

Silvia León
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El pueblo de San Juan sufrió ya el quinto derrame de
cianuro en las fuentes naturales de agua en Jáchal, producto
de la actividad minera en la zona. La multinacional Barrick
Gold se sostiene con la complicidad de los gobiernos y la
Justicia, que ponen en juego la vida de 20 mil personas. La
Asamblea Jáchal No Se Toca exige el cierre definitivo de la
mina Veladero.

«Nos comimos el verso de que la minería era progreso y
de que iba a traer recursos económicos para el pueblo. La
gente realmente lo creyó pero hoy tenemos que replantearnos
qué es eso que nos prometieron. Cualquiera que visite Jáchal
se dará cuenta de que el progreso por acá no pasó en lo más
mínimo.Tenemos un índice de desocupación altísimo y menos
del 1 por ciento trabaja en las mineras», denuncia Marcela
Frontera, de la Asamblea Jáchal no se toca.

Los asambleístas hace un año trabajan en la
concientización de la problemática. Les costó que el pueblo
tome real conciencia de que con la promesa de trabajo y
progreso le estaban entregando sus recursos naturales a una
multinacional. Lamentablemente, la realidad los golpeó una
vez más: cinco derrames de cianuro, gobiernos que no
escuchan, desocupación creciente y productores que dejaron
de cultivar porque nadie quiere comprar frutas de tierras y
aguas contaminadas.

A un año del derrame que ocasionó un desastre ambiental
sin precedente en el país por la actividad minera, la asamblea
y el pueblo jachalero exigen al ministro de Minería de la
provincia, Alberto Hensel; al ministro de Medioambiente de
la Nación, Sergio Bergman; y a las autoridades de Policía
Minera de San Juan respuestas inmediata.

«Habría que ver los recibos de sueldo de la policía minera
y del juez Pablo Oritja también porque no sabemos a quién
responden, al pueblo seguro no. La policía es obsecuente a
lo que dictaminen las autoridades de la provincia, y ambos
responden a la Barrick Gold. Cuando pasan estas cosas es
imposible localizarlos, aparecen cuando hay conferencia de
prensa detrás del ministro o del gobernador. Saben muy bien
que son los primeros en caer en este domino de
responsabilidades», denuncia Marcela.

La Barrick Gold confirmó el nuevo derrame varios días
después. Y el gobernador Sergio Uñac respondió anunciando
la detención temporal de la mina Veladero,  rápidamente
levantada, y reconoció no contar con información certera
sobre lo sucedido. «La minera se tomó todo el tiempo
necesario para borrar las huellas del derrame. Y nuevamente
los mecanismos de control y seguridad demuestran la
completa incompetencia», enfatizan desde la Asamblea.

El juez habla de «hechos menores» a la hora de recordar
el derrame de septiembre de 2015. En esta oportunidad cree
que una multa a la millonaria multinacional puede subsanar
los daños ocasionados. Los asambleístas quieren otra cosa:
«Cierre, mediación y prohibición inmediata».

Marcela, junto a todo su pueblo, vive con la angustia de
no saber qué hacer: «Algunos tenemos la posibilidad de irnos.
Y los que no pueden, ¿qué hacen? ¿Y los que no queremos?
Yo mantengo las esperanzas porque tengo una hija, a mis
familiares y amigos que viven acá. Amo este pueblo. No quiero
bajar los brazos. Sé que es difícil porque el poder económico
y el político están avasallando con todo, hay muchos intereses
en esto».

A 11 años de la llegada de la Barrick Gold a San Juan, se cae el mito de la generación de más
empleo. Apenas el 1% de los habitantes trabaja en las mineras. El turismo no existe y los
productores dejaron de exportar.

Jáchal y el verso del progreso

(Fuente: http://www.biodiversidadla.org/)
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Por José María Barbano

y realidad humana de todos
los tiempos.

Según la narración, Dios
plantó su jardín y puso al
hombre para cuidarlo. Pero
el hombre intentó hacerse
dueño del jardín: es decir, ser
como Dios. Lo arruinaron
todo. Lo perdieron todo. Ex-
pulsados a la tierra de espi-
nas y sudor, condenados a
mirar de lejos el paraíso per-
dido, un ángel con espada
de fuego cerraba la entrada.

** ** **
Moisés condujo a los hi-

jos de Adán hasta la puerta
de la tierra que manaba le-
che y miel. Pudieron ocupar
una franja próspera en la fér-
til medialuna de oriente. Allí

se instalaron e hicieron pros-
perar sus viñas, sus mieses y
su ganado. Pero acabaron
perdiéndolo todo a manos de
Nabucodonosor, y fueron
deportados a Babilonia.

Entonces, al servicio de
los extranjeros, tuvieron que
repetir la experiencia: en los
palacios del rey crecían ma-
ravillosos jardines, elevados
sobre terrazas, que podían
verse desde el desierto. Cus-
todios armados impedían el
acceso a los cautivos. Ellos,
contemplando de lejos tanta
exuberancia florecida, colga-
ban sus cítaras en los sauces
del río y lloraban sus propios
jardines perdidos.

No supieron cuidar su
heredad. Quisieron ser dio-
ses capaces de decidir sobre
ella y sus habitantes.

Pensaban que se podía
impunemente explotar al po-
bre por un par de sandalias,
y vender como bueno las úl-
timas barreduras de sus silos.

Historia
de los
jardines
perdidos

¿Quién se comió la manzana?

La discusión es irrelevan-
te para desentrañar el signi-
ficado del relato del Géne-
sis. Si acaso, puede decirse
que ninguno de los dos al-
canzó a comerla enteramen-
te. Al parecer, sólo la mor-
dieron para probarla. Se
asustaron como niños des-
pués de una travesura y es-
condieron los restos del fru-
to entre los matorrales.

Entonces se dieron cuen-
ta que lo habían perdido
todo: ¡desnudez total!

Superada la discusión
científica sobre los orígenes
de la humanidad, el mito de
Adán y Eva continúa, sin
embargo, vigente. Como
todo mito ancestral guarda
un mensaje para la condición

«¿La manzana?... ¡Eva!»«¿La manzana?... ¡Eva!»«¿La manzana?... ¡Eva!»«¿La manzana?... ¡Eva!»«¿La manzana?... ¡Eva!»,
dijeron los varones.
«Adán también comió…»«Adán también comió…»«Adán también comió…»«Adán también comió…»«Adán también comió…», insinuaron
tímidamente algunas chicas.

Ahora, la tierra gozaría 40
años sabáticos para reponer-
se.

La cuestión no era una
manzana; era la totalidad del
jardín.

** ** **
Según documentos reco-

pilados por historiadores del
futuro, un grupo minúsculo
de gente llegó a colonizar un
planeta cercano, pequeño, al
que pudieron llegar sólo muy
pocos individuos. Allí planta-
ron un jardín estupendo, rico,
alto, que podía verse desde
el espacio. Lo defendieron
con una coraza magnética y
armas secretas.

Aseguran que desde la
tierra desértica, agotada, los
hombres contemplaban
aquel jardín al que nunca
podrían llegar.

Y seguían discutiendo
quién se comió la vida de la
tierra que se perdió definiti-
vamente.
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