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EDITORIAL 

1 a pitonisa dice: el cielo es capaz de ocul
tar tanto como puede revelar. Pero nos

otros, como en las tragedias griegas, vamos al 
encuentro de lo que huimos. Y queriendo sa
lir de la década infame del menemismo, so
mos cescigos perplejos de un gobierno que ha
biendo llegado al poder con el 50% de los vo
cos y veleidades de izquierda, le enrrega la 
conducción absoluta 
a una derecha que 
apenas cosechó el 
10% de los voros y 
formó parte del co
razón calloso del 
menemismo, como 
anees lo había hecho 
de la dictadura, 
cuando nacionalizó 
la deuda privada. 
Pero estamos ador
mecidos, una aneste
sia profunda nos en
cumece el alma y la capacidad de reacción. En 
el afán de creer en algo y de que el espejo no 
nos devuelva el rostro insoportable de nuestra 
propia imagen decadence, entregamos lo últi
mo que tenemos: el futu ro. Para que termi
nen de hacer el trabajo que comenzaron en 
1976, cuando exti rparon el rumor "rojo" y las 
30.000 vidas que amenazaban hacer metásta
sis en todo el cuerpo social. 
María del Carmen Goniel, Secretaria General 
de la CGT, en uno de los artículos de esce nú
mero, dice "el sistema ncoliberal de gobierno 
que nos impusieron era, es y será posible, si se 
persiste en corroer las bases programáticas 
que dieron sustento a las organizaciones in
termedias, llámese: iglesia, sindicatos, grupos 
sociales, partidos políticos, que siempre fue
ron la fuente de la que se nutrió la sociedad. 
Este punto contribuyó a la ruptura de la tra
ma social-inscicucional; produciendo primero 
descreimiento, luego alejamiento y apatía, 
hasta llegar a la resignación de que las cosas 
están así y que no es posible cambiarlas". 
Ahora, sin red de concención social, hemos 
quedado expuestos a la nada de nosotros mis
mos, sin resto. Somos la caballería polaca 
contra los panzer alemanes, a punto de ser en
cerrados en nuestro propio ghetto y esperar el 
traslado a la "solución final" que el imperio 
organizó para nosotros: más pobreza, más 
desempleo, mayor marginación, mayor vio
lencia, y cmpeoramienco de la educación y la 
salud. 
Pero esto no es todo. El gran capical, como el 
diablo, no descansa, ni se sacia. Y mientras el 

mundo celebra el día del trabajador en la fe
cha que hace 80 ailos colgaron a los mártires 
de Chicago, la tendencia internacional de las 
empresas es prohibir a sus empleados que se 
afilien a cualquier sindicare. Como dice 
Eduardo Galeano en su noca del diario Pági
na/ 12 ciculada Los derechos de los embajado
res: ¿un rema p<1ra arqueólogos?, esca actitud 
es avalada por los escados, "garantizando im
punidad para las grandes corporaciones, lan
zadas a la cacería de mano de obra baraca y a 
la conquista de territorios que las industrias 
sucias pueden contaminar a su antojo". De 
ese modo, países como el nuestro -ubicado 
detrás de Nigeria, cuando hace cincuenta 
años subsidiábamos a los países "cencrales"
se macan para coserle las zapatillas a Nike o 
cremar a nuestros pibes como empleados de 
Me Donald. 
En este marco, y m;ís que nunca, fue que de
cidimos hacer un número dedicado al análisis 
y el debate acerca de la realidad de los traba
jadores, convocando a un grupo de ocho per
sonas de distinto origen para que expresen el 
ritmo cardíaco de una coyuntura que se pre
senta como la más delicada y crítica que se re
cuerde. Nuestro objetivo, en medio de este 
mareo colectivo, no es producir la revolución, 
claro está; nuestro objetivo, en codo caso, es 
producir al menos una controversia que nos 
llame a despertar y desobedecer, para por lo 
menos, recuperar la vergüenza, para no legar 
el oprobio y la cobardía de quien consiente la 
esclavitud de sus hijos. De codo se puede vol
ver, aún con el "honor" ultrajado. 1 
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LIBROS RECOMENDADOS Y REVISTAS RECIBIDAS 

Los "Drácula" 
Vlad Tepes, el empalador y 
sus antepasados 
Biografía 

Autnr: RatWet:er Marm 
Editorial: Tusquet:s Editores 
Colección: Fálda 
Páginas: 223 

Ralf-Peter Marcin (Alemania, 
1951) es autor de trabajos biográ
ficos en corno a figuras históricas 
siempre insólitas. En este libro se 
descubre el relato estremecedor de 
unos hechos que, más de cinco si
glos después, continúan fascina n
do y sobrecogiendo nuestra imagi
nación. En el siglo XV, la antigua 
Valaquia, conocida hoy como 
Transilvania, fue escenario de 
crucnras luchas entre turcos, cris
tianos y los propios habitantes de 
esta zona geográfica ~ntre otros, 
eslavos, macedonios, serbios y 
croatas-. Ésca es la historia de 
V/ad III Dracul, Uamado por sus 
contemporáneos "El Empalador", 
quien, en medio de escos comba
tes sin cuartel, luchó con tales me
dios por la independencia de su 
país que hasta hoy se recuerda su 
crueldad sin límites. El autor agre
ga al final de su estudio una guía 
de la rura de los a1SCillos de Drá
cula, que lo llevará al encuentro 
del histórico príncipe Vlad, el le
gendario conde Drácula ... 

XIV PREMIO COMILLAS DE 
BIOGRAFIA. AUTOOIOGIV\FÍA 

Y MEMORIAS 2001 
Tusqucts Ed itores 

Se valorarán las obras que traten sobre 
temas y personajes de interés históri
co, :místico, político o cultural.Exten
sión mínima: 200 folios mecanogra
fiados a doble espacio y por una sola 
cara. Admisión hasta el 30/6 de 2001 
para España y 30/5 para México y Ar
gcn1im1. 
T11sq11e1s Editores S.A. - Venezuela 
1664 - ( 1096) Bs. As. - Argentina. 

Las máscaras 
Poema y medicina 
Historias 

LAS M ÁSCA RAS 

Autor: jorge J. Diet:sch 
Editorial: Editorial Martil 
Págms: 96 

Jorge J. Diecsch (Mar del Piara) 
preocupado por encontrar el cru
ce entre Medicina y Poesía, cree 
que hay un solo pumo donde es
to puede ocurrir: el hombre mis
mo. 
Ha publicado cuentos y poemas 
en diarios y revistas, una novela 
(Torres Agüero Editor) y dos po
emas (Hojas de Sudestada). 
Considera que la obra de su vida 
es su familia y la escritura. Las 
cosas que hace, la medicina, la 
escrirura, la docencia, son parte 
de una lucha desigual por hacer 
de éste un mundo mejor. 

Toques Latinoamericanos 
O u n t u l Uu.-ru,. 

Toques 
Latinoamericanos 

Autor: Daniel Barros 
Editorial: Ed iciones Dunken 
Páginas: 11 2 

Daniel Barros (Olivos, Pcia. de 
Bs.As., 1933) tiene en su haber 
varios poemarios y ensayos publi
cados entre las décadas del '60 
y'70, y desde 1996 al 2000; los 
poemarios: "Volumad de la pala
bra", "Lo que falca agregar", "Po
esía sudamericana actual (algunos 

enfoques)'', "Y que salga el sol por 
antequera", "España como pretex
ro'', "Juan de la cosa", "Sancos y 
señas", "Para no perder la costum
bre", "En los quintos infiernos y 
algo más", , "Algunos nombres 
para el cango", "Plaqueras del He
rrero", "Algunos nombres para el 
fútbol" y los ensayos: "Ensayos so
bre poecas contemporáneos", 
"Aproximación a la obra de Ca
milo José Cela", "Ensayos alrede
dor de las letras y el pensarnien-

" tO . 

Gertrudis y Claudio 

Autor: john Updike 
Editorial: Tusque t:s 
Colección: Andanzas 
Págms: 232 

John Updike (1932, Shillington, 
Pennsylvania) es autor de nume
rosos libros de ensayos, poesías y 
narraciones breves. En ésta, su 
decimonovena novela, nos aden
tra en la pasión de Claudio por 
Gemudis (madre de Hamler). 
La joven princesa obedeciendo 
órdenes paternas, se había casado 
sin amor y no pudo evitar ena
morarse perdidamente de su cu
ñado. Durante años reprimieron 
la explosión de sus sencimiencos 
pero pudo más la pasión. AJ 
contarnos el origen de la tragedia 
hamletiana, Updike arroja iróni
camence una luz nueva no sólo 
sobre el hosco resentimiento de 
Hamlec, sino rambién sobre las 
razones que condujeron a la su
cesión de rnuerres irracionales 
del drama shakesperiano. 
"Aunque el escilo esc;í lleno de 
semimienro y riene el poder de 
explorar y descubrir; el mayor 
mérico de la novela es la creación 
de los personajes de la reina y 
sus dos reyes", Richard Eder, 
The New York Times Book Re
ress 



Patagonia Express 

Autor: Luis Sepúlveda 
Editorial: Tusquets 
Colección: FáblJa 
Págnas: 178 

El aucor, troramundo por devo
ción y, a veces, por obligación, 
nos invita a acompañarle en al
gunos de los periplos de su vida. 
Desde sus primeros pasos en la 
militancia política -iniciados de 
la mano de su abuelo y que le 
llevarán a la cárcel y al exilio en 
diferentes países de América del 
Sur- hasta el reencuentro feliz, 
años después, con la Patagonia y 
la Tierra del Fuego, con sus po
blados y sus gentes, perdidos en 
la desolada inmensidad del paisa
je, como el tren que da título al 
libro. Es ésta una ruta personal 
que zigzaguea por el continente 
en viajes de ida y vuelta, y que 
sólo alcanzará su verdadero 
destino cuando Sepúlveda llegue al 
lugar que le prometió su abuelo .... 

Voces 
Revista de Culturas 

Informe: Cumbia, la banda sono
ra de Sanca Fe; Crónicas: Los 
vendedores ambulantes y la plaza 
vacía; Médicos de guardia: Lo 
que trae la noche; Entrevista 
imaginaria: Borges y la sagrada li
ceracura; Demoliendo cines: Lo 
que queda de la dictadura ... 
Año 1 - N°1 I - Marzo de 2001 
- Sama Fe - Director: Ignacio 

González lowy - Urquiza 3249 
Piso 13 (3000) Sama Fe - San
tiago del escero 435 Piso 2 Opto 
3 (3100) Paraná - T.E. (0342) 
155044657 
E-mail: 
revistavoces@hocmail.com 

El Libertario 
Organo de la Federación 
l.i>ertaria Argentina (FLA) 

_ ....... _.,, ..... ~·-· · _/ 

••\• a \t""'-lt..\all:H•l \'l"l\'UAW_.\ / # 

~ --

Miserabilidad de funcionarios 
con el trasfondo de la pobreza. 
¿Hacia dónde va la economía? 
Blindaje: ¿Protección para salvar
nos o plomada para hundirnos? 
Amaestrar para la esclavitud o 
ed ucar hacia la libercad. Actuali
dad del cooperativismo. 
Año 15 - N°50 - Diciembre 
2000/Enero 200 1 - Brasil 15 51 
( 1154) Buenos Aires - Tel./ Fax: 
0 11 4305 0307 
E-mail: Aa2@ciudad.com.ar 

la Lupa 
levista Mensual 

"Qué le pasa a la red de redes". 
Además: "Reflotando el club del 
Banco de Junín", "Día Interna
cio nal de la mujer", "Erwin, un 
holandés, cuenta su experiencia 

de vivir en Argentina"', "1.J l .apa 
en la presentación del úlu o~li

bro de Bonasso". 
Afio 4 - N°39 - Marzo/ A1-i11 de 
2001 - Distribución en Jm.t 
Lincoln-Chacabuco-Per¡;.n1*iQLo 
- Director: María Raqud l >.rru
llo - Primera Junta 932 ~~.ttLÍn 
- Pcia. de Bs.As. (6000) 
E-mail: raquelc@infovia.C'll•J:nar 
reviscalalupa@ciudad.com.~r-

Francachela 
levista Internacional ~!Li
teratura & Prte 

:...-~.::::.::.:..~-=----· - -
:a~~'ffi°~~-r~~ 
Puentt Culturo! lbtroamerlcono 

Puente Cultural Iberoamc:-();<_flo. 
Vieques: "Arce en desobed¡::,oe ia 
civil". Salta: "Nocas, poen~~ -;· 

cuentos". Brasil: "lnregrac.:i ~ ·r 
Latinoamericana". Adem~ ? in
curas de Cario Mejía (Pin :r::rt y 
ceramista salvadoreño), ciui: · itea
cro, poesía, libros, etc. 
Proyecto de Incegraci6n C•dll.wral 
Iberoamericano conforn1~i:J.:t: l?ºr 
equipos editoriales de Ch ;n r.,Ar
gencina, Brasil, México, Pc11L 
Puerco Rico, Cuba, Españ~ · · Es
tados Unidos. 
Afio 5 - N°19 y 20 - cerc:ie; : 
cuarto rrimescres año 20()()~ 

Fundada por Carlos Arár\pt:;; 
Zúfiiga - Director en Argc::iuna: 
José E. Kameniecki - C.C-~013, 
Suc. 6 (B), (1406) Buen()s, C.. res. 
E-mail: jkamenie@psi.ub:;1_¡_• 

Tupía (en la clínica) 
l'klevos dispositivos 
psicoanaJiticos 

El cuerpo como lugar del i tr 

consciente. "El giro del ps..4'1"1-

nálisis", por Enrique Carpintero. 
"Pulsión y palabras: ruidos y si
lencios'', por Yago Franco. "Des
acralizar la palabra para recuperar 
la palabra", por Héctor Freire. 
"Déficit, diferencia y discapaci
dad", por Diego Gonzilez Casta
ñón. "Crisis, Drogas y comuni
dad cerapeútica", por Eliseo 1\1. 
González Regadas. Además: " In 
ternet y clínica psico:rnalfcica"; 
"Pequeños blindajes cotidianos", 
"Insomnios sureños". 
Añ~ IV - N°V - Marzo 2001 -
Director: Enrique Carpinrero -
Juan María Guciérrez 3809 3° 
"A" (1425) Capital Federal -
T.E.: 54-11-4802 5434/ 4316 
4611 -
lncernec: www.copia.com.ar 
E-mail: revista@copia.com.ar 

Primer Catálogo de 
Revistas Culturales de la 
Argentina 
Edición especial de Revista 
CultlJra, Segunda Época. 

Edición especial de Revista Cul
cura, Segunda Época. de cienco 
cincuenta publicaciones, disrri
buidas en diez categorías, y supo
ne un total de mas de tres mil 
daros relevados. Ofrece publica
ciones de un amplio espectro: el 
lector encontrará revistas de Ju
juy y de Tierra del Fuego y pu
blicaciones de fundación reciente 
junto a revistas con más de cien 
años de concinuidad. 
Idea y dirección gral.: Patricio 
Loizaga - Revista Culcura-Se· 
gunda Época - Viamonce 6 75 
(1053) Capital Federal -Argen
tina 
E-mail: 

reviscaculrura@ciudad.com.ar 
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CRITICA CULTURAL 
POR PAUL CITRARO 

El proceso creativo según 
uo S ravinsky 

a ún cuando nadie lo men
cione Igor Stravinsky es 

un subversivo. La Consagración 
de la primavem es una clara 
muestra del sentido desordenado 
o la forma de subvertir en cómo 
sentir y manifesrarlo en la com
posición, no como palabra. La 
creación presupone lle
gar al placer de romper 
los convencionalismos 
esrablecidos, actividad 
por orra parre 
inseparable del 
esfuerzo fís ico, 
espiri rual y psi
cológico, anres 
de llegar al des
cu brimienro. Srravinsky mencio
na que: "La invención presupo
ne imaginación, pero no la debe
mos confund ir con ella". Inven
tar implica, necesariamenre, un 
hallazgo aforrunado y, además, el 
logro de una toral conciencia de 
ese hallazgo". Y agrega: "Lo que 
imaginamos no roma por sí mis
mo una forma concreta, en tanto 
que la invención es concebible 
sin su realización. No es la ima
ginación en sí, sino la imagina
ción creaciva: la facultad que nos 
ayuda a pasar del plano de la 
concepción al de la realización". 
Ahora bien, si Stravinsky roma a 

la música como un don natural 
que debemos forzar en la bús
queda creativa, ¿cuáles son los 
posrnlados básicos de su crea
ción?, ¿si hubiese adoptado un 
basamento dogmático existirían 
las obras Hiscorias de un soldado 
y Las nupcias? Ciertamente el ba
llet se habría perdido de uno de 
los genios creativos mas grandes 
de la historia, que no sería la mis
ma. Siendo así no hubiese hecho 
ot ras cosas muchos mas intere
santes que llegar a componer al
gunas piezas por encargo. Sin po
der utilizar las distancias iróni
cas, y las sutilezas del lenguaje in
novador, vértice indiscutible de 
su obra. 
Escribir música implica tener co-

''Al/! donde n·i11a fa sabiduría 
no hav co11tlicro emrc el pens:ir y sentir" 

' Carl G.Jung 

mo punto fundante 
un concepto globa

lizador que se supone al ordena
miento del material y el placer de 
procesarlo, en tal caso sería im
posible crear por arte rhágico una 
obra que abarque un modelo de 
perfección, distante de la obser
vación. Y diference al desarrollo 
de una posibilidad creativa. El 
proceso de la creación para Srra
vinsky radica en el inrerés, y el 
poder de la observación en el 
transcurso de los esfuerzos. T am
poco deja de ser un signo de cre
ación el tropiezo con lo inespera
do. Indudablemente Stravinsky 
roma al error como modificador 
de estrucrnras o basa al proceso 
creativo en las cosas cotidianas, 
en la compulsión de poder notar 
lo que nadie ve en las cosas sim
ples, a través de la gratificación 
en la búsqueda incesante. 
El poder compositivo de Stra
vinsky es el poder chocar con los 
límites compositivos, es encon
trar la forma de instituir un nue
vo modelo de composición. Le 
resul ta paradójica la posibilidad 
de componer libremente sin una 
traba en la infinita cantidad de 
opciones que confiere la música. 
A contrapelo de sólo conrar con 
siete notas de la escala, los inter
valos cromáticos, o doce sonidos 
en cada octava. Los límites sufi
cientes para que, según él: la evo
lución siga siendo el sentido de 
cambio único que perdura en el 
tiempo. Ese, al que codos incons
cientemenre esquivamos. IJ 



Ciudad sin luz 
Fi_<;ha técnica_ 
Ciudad sin luz (1999) 113 minutns 
Intérpretes: Carlos Catania, Miguel 

Flores, Diego Soffici, Lidia Smidt, 
Adrián Airala, Ulises Bechis, Rafael 
Bruzza, Maria Rosa Pffeifer y Ulises 
Dumont 
A-oducción Ejecutiva: Cristina Mar
chese 
l...ilro: Carlos Catania 
Sonido: Jorge 'kntura I Esceno-gra
fia: Femando Silvar / 'kstuario: Os
valdo Pettinari I Montaje: Fabio Pa
llero /Guión y Direcdón:Juan Car
los .Arch. 

V i Ciudad sin luz de Juan 
Carlos Arch y salí del cine 

invadido por algo que en ese mo-
mento me pareció inexplicable: 
Panca.Iones cortos, el libro de los 
recuerdos de infancia de Arturo 
Jauretche, acudía a mi mente con 
una fuerza inusitada, en particular 
donde se refiere a una misión espe
cial que debían cumplir los niños 
de Lincoln, su pueblo: espiar a las 
prostitutas durante su salida sem~
nal de las casas prohibidas. 
"Los lunes eran los días en que 
iban a la visita médica y les estaba 
permitido completarla con la de 
tiendas. Las familias decentes ce
rraban las ventanas y puertas de sus 
casas, sin perjuicio de que las mu
jeres mandaran a los chiquitines 
como informantes de lo que hací
an las locas, que les suscitaban una 
obsesiva curiosidad. Se las veía pa
sar en los coches de plaza... Des
cendían en las tiendas compleca
mence vacías de público femenino 
que no quería rozarse con ellas ... 
Se rendían sobre el mostrador los 
profundos terciopelos, los tornaso
lados rasos, las volanderas gasas, y 
roda la variedad de puncillas y en
cajes de procedencia europea. En 
cierro modo el salón de la tienda se 
convertía en una especie de salón 
de ceremonias, donde las mujeres 
adquirían un aire señorial y los 
horteras parecían caballerescos ga
lanes, codo lo cual debíamos infor
mar minuciosamente, después de 
espiar desde la puerca". 
Han pasado muchos años desde el 
fisgoneo del pequeño Jaurecche, 
tantos y tan intensos como para 

que su candidez nos suene increí
ble. No obstante, la pluma del vie
jo escritor sigue sumergiéndonos 
en el misterio de lo inmoral que 
despertaba la curiosidad de sus ojos 
de niño. 
En la obra de Arch, luego de la es
cena del ciroreo inicial, las imáge
nes de las prosciruras desarrollan 
un protagonismo visual preponde
rante. Pero al contrario de las me
morias de Jauretche, donde el niño 
permanece oculto, en el film la cá
mara se hace evidente y esto pro
duce el distanciamiento del públi
co, provocado por una puesta en 
escena excesivamence centrada en 
el carácter gesrual de acritudes pro
vocativas, griros y el desenfado de 
piernas desnudas sobre la mesa, 
por sobre el conflicto interior. 
Conciencizar esra objeción, aún 
cuando puede hacerse extensiva al 
resto del film, no significa invalidar 
su visión sino simplemente separar 
la paja del trigo, dado que Ciudad 
sin luz expone conflictos de la so
ciedad actual buceando entre inte
rrogantes infrecuentes para el cine 
argentino: El Negro Espósiro y 
Nerasio Prisco se conocen desde la 
infancia y fueron represores duran
te el proceso. En democracia, el 
Negro albergará a José en su banda 
cuando éste no encuentre otra sali
da a la falta de trabajo. Nerasio, 
que sigue siendo policía, lo prote
gerá cuando se rebele contra su je
fe mafioso. Pero los dos tienen en 
común la certeza de que uno no 
existe sin el otro. Son opuestos 
complementarios que en el mo
mento de las definiciones actuaran 
como un juego de pinzas fatal so
bre el indefenso José, al que termi
narán por destruir para preservarse 
ambos. 
¿Se desnaturaliza la democracia 
cuando prohíja esca clase de bolso
nes de mugre ? 
¿ Los indefensos siempre actúan 
por necesidad o también pesa el 
oportunismo en sus decisiones? 
En su Manual de Zonceras Argen
cinas, Arturo Jauretche disecciona
ba una vieja puerilidad que como 
él mismo dice es posible que "per
sista en el subconsciente ... " Me es
coy refiriendo a la zoncera nro. 1 O 

según la cual "la nieve contiene 
mucha cultura". 
"¡Ah, si la pampa esruviese cubier
ta de nieve como el Nueva York de 
invierno o como el Moscú de la 
canción! ¡Cómo seríamos de cul
tos!", dice Jauretche burlándose 
entre otros de Sarmiento, de quién 
afirma que habría tomado esca 
zoncera de Emerson al malincerpe
car sus dichos acerca de que "la ci
vilización más elevada nunca ha te
nido cariño por las zonas caliences. 
En los lugares en que cae la nieve, 
allí es donde suele haber libertad 
civil. Donde se dan los plátanos, el 
sistema animal está abotarado e in
dolente a costa de las cualidades 
superiores, y el hombre es sensual 
y cruel". 
No obstante ser la sociedad argen
tina un yacimiento de argumentos 
cinematográficos tan rico y exten
so como nuestras pampas, el cine y 
el público de este país escuvieron 
absolmamente divorciados duran
te larguísimos años. Quizás esa in
mensidad haya sido lo que duran
te años encandiló a directores y 
guionistas que prefirieron analizar 
su propia realidad siguiendo los 
modelos impuestos de los países 
del frío, con criterios tan pueriles 
como creer que "cuanto más nieve 
más cultura". 
El desinterés por elaborar propues
tas que nos permitieran vernos con 
nuestros propios ojos, con lo bue
no y lo malo de nuestra gente, fue 
una grave subestimación del públi
co, el que parecía visto a través de 
los ojos del Emerson de Sarmiento 
como "indolente, sensual y cruel". 
El proceso ele recuperacion de 
nuestro cine reconoce valiosos an
tecedentes de resistencia corno la 
creación del Instituto de Cine de la 
Universidad del Litoral en los años 
cincuenta, bajo el impulso del mí-

POR RAÚL FAVELLA 

cico Fernando Birri, donde Juan 
Carlos Arch comenzó su forma
ción cinematográfica. Quizás el 
maestro haya pensado algo de todo 
esto cuando sosruvo que entre los 
más importantes valores de Ciu
dad sin luz se encuentra su provin
cianeidad. 
El mundo y la Argentina de la ac
tualidad son muy distintos de los 
de los años en que Birri filmaba 
Los inundados y Tire dié: el mu
ro que hoy separa a los marginados 
de la sociedad es impenetrable y 
sobrevivir, para muchos es un im
posible. La alcemariva de la delin
cuencia, en gran cantidad de casos, 
el único destino al que conduce es 
la muerte. 
Sin embargo, el relato de Arch no 
afloja y no sólo muestra las mise
rias del sistema que condena a mi
les de desocupados al camino de la 
violencia, sino también las miserias 
humanas. 
En Ciudad sin luz nada admite 
una sola inrerpretación. La historia 
de amor de José y su cuñada, que 
es quién acude al cuidado de sus 
hijas que están a la buena de Dios 
desde que su madre sucumbió an
te el alcohol, es también un acto de 
apropiación. Él mismo cae en la 
mafia por necesidad pero disfruta 
ostensiblemente de sus beneficios 
no obstante la exposición que esto 
significa para quienes más lo 
aman. 
Ciudad sin luz es un ejercicio co
lectivo de reflexión que revalida la 
denuncia social en directa propor
cion con la credibilidad de las in
dividualidades que forman parce 
de la historia; ya se vio en Buenos 
Aires, sigue proyectándose acrnal
mence en Sama Fe y pronto llega
rá a los cines de Rosario, Mendoz.a 
y Paraná. Vale la pena verla, criti
car y opinar. w 
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NOTA DE TAPA 

t odo parece un opcracivo 
mediácico. Durance los úlci

mos seis meses sobreabundaron 
los grandes anuncios de supera
ción de las dificulcades económi
cas, que se concenrraban en la lar
ga recesión y en su impacco como 
crisis económica. Los mensajes 
fueron pronunciados por eres mi
nistros de economía en un go
bierno que al susticuirlos confir

núa y los efectos se descargan so
bre los mismos e indefensos sec
tores sociales. 
Los daros del Indec nos revelan el 
cuadro de simación. El desem
pleo abierco parece escabilizarse 
en un piso del 15% y en una cifra 
similar el subempleo. Escas cifras 
representan a más de 4 millones 
de personas. El crabajo no regis
trado, según confirman en el Mi-

bajadores para reducir el cosco ar
gentino y mejorar la rencabilidad 
del capital. A los daros menciona
dos debe adicionarse que debido 
a la fuerte evasión prcvisional de 
los trabajadores aucónomos y 
"monotriburisras", la población 
estimada que no dispone de nin
guna contención proveniente de 
la seguridad social alcanza al 55% 
de la población económicamente 

nueva e 
monizaron el accionar de gobier
no en los últimos 25 afios. No en 
vano comamos ese periodo hiscó
rico. Por un lado se puede verifi
car la reiceración de los persona
jes a cravés de la historia y no re
sulca raro que los tres ministros 
de economía que hasta ahora prc
semó la Alianza hayan participa· 
do en varios de los turnos guber
namencales de ese periodo. todos 
bajo la diccadura u otros turnos 
constitucionales, siendo el actual 
miniscro quién exhibe el récord 
de haber transitado por gobiernos 
presididos por milirares, peronis
tas y radicales. Por otro lado, se 
puede consignar el doble accio
nar de políticas represivas y de 
manipulación del consenso en co
do el periodo. Aludo a la repre
sión abierta del terrorismo d e Es
tado en su momenco y a la judi
cialización del conflicto social en 
la actualidad, encre otras formas 
supérstites de la represión. En 
materia de manipulación del con
senso podemos remitirnos al ma
nejo asociado de la clase domi
nante con los gobiernos a través 

maba una muración 
en las alianzas políci
cas y sociales con las 
que había llegado al 
manejo del Poder 
Ejecutivo Nacional. 
La realidad nos 
muescra que los pro-

Desempleo en un piso del 15% y el subempleo en una cifra similar. Estas 
equivale a más de 4 millones de personas. Los trabajadores no registrado 
son más del 38% de los asalariados. Nos encontramos así con 2.027.000 

de los medios masi-
vos de comunica
ción y ayudado por 
campafias propa
gandísticas, tales co
mo el "blindaje", la 
"competitividad" o 

trabajadores desempleados y 3.400.000 no registrados (en negro), de modo 
que 5.427.000 trabajadores, según las estadísticas oficiales, están 

desprotegidos de cualquier forma de seguridad social. 
la "eurolizac ión" , 

tan úlrimamenre en boga blemas subsisten y cambién, los 
anuncios. Ayer Machinea alarde
aba con el blindaje financiero y 
ahora Cavallo hace aprobar la Ley 
de Competitividad, prácticamen
ce reducida a un nuevo impuesco 
y eleva al Parlamento un proyec
to de modificación y ampliación 
del régimen de convercibilidad. 
Mientras tanto, la recesión conci-

nisterio de Trabajo implica a más 
del 38% de los asalariados. Nos 
enconcramos así con 2.027.000 
trabajadores desempleados y 
3.400.000 no registrados (en ne
gro), de modo que 5.427.000 tra
bajadores, según las estadísticas 
oficiales, están desprotegidos de 
cualquier forma de seguridad so
cial. Esto es lo que pagan los tra-

activa (P.E.A.). Si la P.E.A. se es
tima en 14.083.000 personas en 
edad de trabajar, unas 7.600.000 
quedan afuera de una red de se
guridad conscruida durante años. 
Sólo el 45% de la P.E.A. tiene al
gún tipo de cobcrcura. 
Son confirmaciones numéricas 
del impacco social derivado de las 
políticas económicas que hege-

La crisis es de fondo 

Pero, aún más allá de este cuadro 
de situación social, la crisis eco
nómica es manifiesta y junco a la 
continuidad de la recesión se ven 
afectados sectores de las clases do
minantes vi nculadas a la produc-



POR JU LIO C . GA M BI N A 

onvertibilidad 
ción, tal el caso de muchos indus
triales y ganaderos. Es que algu
nos ganadores de ayer empiezan a 
transferir ingresos para la acumu
lación de los beneficiados supérs
tite, vinculados a los sectores más 
dinámicos de la acumulación de 
capitales, riquezas y poder. Enrre 
ellos se encuentran los Bancos 
T ransnacionales con actuación 
hegemónica en el sistema finan
ciero local; las empresas privatiza
das de servicios públicos, que con 
los cambios de firma han consoli
dado el peso del capital transna
cional en la propiedad y adminis
tración de las mismas; algunos 
secrores industriales y exportado
res (alimencos, petróleo, automo
cores). Lo cierto es que ese abani
co estrecho de beneficiarios ha lo
grado subordinar a la burocracia 
política de los tres poderes del Es
tado, a sus deseos e intereses. Re
sulta por lo menos curiosa la exis
tencia de un sentido común ge
neralizado que "acusa" a la co
rrupción estatal y al mismo tiem
po acepta con resignación políti
ca conductas que se reiteran en la 
elección de partidos y políticos 
denunciados y estigmatizados por 
el fenómeno de la corrupción. 
Pero volvamos a la crisis, la que 
denomino estrucrural y que se ca
racteriza por las dificultades que 
enfrenta el capital más concentra
do para valorizar sus inversiones. 
No sólo se erara de obtener ga
nancias, sino de naturalizar el 
proceso de acumulación. Cuando 
eso no ocurre, los capitalistas in
ducen fenómenos de acumula
ción ayudados por mecanismos 
extraeconómicos, tales como la 
represión abierta o la manipula
ción del consenso antes mencio
nado. La Argenrina atraviesa aho-

ra uno de esos momentos de cri
sis. Es cierto que los capitales más 
concentrados ingresan cuantiosas 
ganancias, pero no logran legiti
mar ese proceder en la sociedad y 
con Machinea y más aún con Ló
pez Murphy, la extensión de la 
resistencia abierta demostraba el 
final de un ciclo y la necesidad de 
reencauzar los consensos perdi
dos en el último tramo del mene
mismo. La Alianza asumió su pa
pel gobernante con la explícita 
condición de no modificar los 
cambios estructurales operados 
en el capitalismo local: apertura 
de la economía, desregulación de 
los mercados, flexibilización de 
las normas laborales, privatizacio
nes e inserción subordinada a la 
estrategia global norteamericana. 
Así se planteó en la campaña elec
toral y es lo que se confirma en el 
accionar de gobierno. 
Un dato a considerar es el clima 
de conflictividad social existente 
en el momento del cambio de 
tumo presidencial a fines de 
1999. La represión con muertes 
en Corrientes a poco de asumir 
De la Rúa es una muestra palma
ria de reclamos irresueltos y una 
clara evidencia del rumbo impre
so a la gestión gubernamental. 
Está claro que no era posible re
lanzar el "sistema de acumula
ción" en un clima de conflictivi
dad y en medio de las contradic
ciones existentes en el seno del 
gobierno. Eso generó una crisis 
política y una sucesión de renun
cias iniciadas por la del Vicepresi
dente, que culminó (¿?) con el 
éxodo de los principales referen
tes del Frepaso del gobierno na
cional. El interrogante tiene que 
ver con la continuidad de la cri
sis, ya que el turno de Cavallo se 
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caracceriza por las fuerces presio
nes que ejerce sobre sus socios en 
el gobierno y sobre el con junco de 
la burocracia polícica, al mismo 
riempo que siembra expeccarivas 
en una parce de la población. El 
rema es que la realidad suele ser 
implacable y resultados no visi
bles en el corco plazo, podrían 
arrastrar al ministro e incluso a 
codo el gobierno. 
¿Alarmista? Las cuencas hablan 
claro. Durante marzo se perdie
ron depósicos y reservas incerna
cionales por más de 3.000 millo
nes. Eran recursos que escaban en 
el siscema financiero local y que 
retiraron grandes inversores cam
biándolos por dólares que cuvo 
que vender el Banco Cenera!. Es
cos fondos al salir del mercado lo
cal podría considerarse que gene
raron un "acaque'' especularivo 
orientado a provocar una deva
luación o incluso la generaliza
ción de la dolarización. Una u 
ocra de las variames expresan in
tereses materiales concretos. En 
ese marco, Cavallo aceleró la le
galización de su propuesta de ca
nasta de moneda·s, por ahora res
tringida a partes iguales de dólar 
y de euro tratando de frenar el ac
cionar de operadores financieros, 
que en su mornenco se ubicaron 
en Brasil (luego se aclaró que se 
hablaba de especuladores) y luego 
en el innominado mercado global 
de capitales. El mínimo no se 
cansa de decir que esos apostado
res perderán ya que el BCRA ven
derá codos los dólares que consci
ruyen la reserva, si es que son re
queridos por actuales tenedores 
de moneda local. 
La crisis es profunda y la conver
tibilidad sólo funciona mediante 
el incesante ingreso de capicales. 
El flujo de fondos que lubricó la 
primera ecapa del menemismo y 
la reelección parece haberse dete
nido. El mecanismo alterno del 
endeudamiento cambién está, a 
su vez, en crisis. Por un lado, se 
reconoce la imposibilidad de con
tinuar sustentando el pago de los 
incereses con el equivalente a un 
22% del gasto presupuestado pa
ra el presenre afio es decir más de 
11.000 millones, que representan 
casi el doble del gaseo salarial del 
Estado Nacional. Por orro lado, 
el blindaje constituye la salva
guarda de los pagos de la deuda 
para el periodo 200 l /2002. 
Siempre y cuando se marerialicen 

los cambios comprometidos con 
el FMI. Sin ajusre en profundi
dad, tal corno lo explicitó López 
Murphy y sin reformas de segun
da generación, en lo previsional, 
la educación, la salud, el dinero 
no alcanzará para cubrir las nece
sidades de financiamienco. Se 
comprende así el porqué del re
querimiento de facultades espe
ciales solicitadas por el Poder Eje
cutivo y ocorgadas por el Legisla
nvo. 

Caminos cruzados · 

Resultan por lo tanco claras cuales 
son las caracceríscicas de la crisis y 
cuales las dificultades que se le 
presentan al poder económico pa
ra superarla. Las soluciones que se 
inrenran anres que resolverlas 
profundizan la brecha entre pocos 
que tienen mucho y una cantidad 
cada vez mayor de quienes pro
gresivamente pierden ingresos, 
empleos y calidad de vida. Es un 
sendero que se puede transitar 
porque no existen, alcernacivas 
políticas visibles para la mayor 
parte de la sociedad, parcicular
mence para aquella que, en distin
tos niveles, protagoniza la resis
tencia. Sin embargo afortunada
mente comienzan a visualizarse 
algunos esbozos de propuestas di
ferenciadas, que articulan pro
puestas concrecas con sujetos que 
las sustentan. Una de ellas es la 
que inicialmente impulsó la CTA 
y que ahora asume un conjunto 
de organizaciones, entre las que se 
destacan la Federación Agraria 
Argentina, la Asamblea de Peque
ños y Medianos Empresarios, el 
Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos planteando la con
formación de un movimiento po
lítico que impulse la consulta po
pular con el objeto de instalar un 
Seguro de Empleo y Formación 
para cada jefe/a de familia desem
pleado y una asignación para los 

menores de 18 años. 
Es una propuesta concreca que 
afecca recursos del presupuesto 
actual, incluye una reforma rribu
caria de carácter progresivo y a la 
vez, organiza sujetos desde el 
punco de vista político. Accúa con 
propuesras concrecas y con la mo
vi lización de personas con recla
mos muy específicos que apuntan 
a resolver al menos en la coyuntu
ra el problema del empleo. En 
canco iniciativa apuntala procesos 
de resistencia, conrribuye a la or
ganización de las propias entida
des que los promueven y realiza 
un ejercicio ideológico y propa
gandístico destinado a conformar 
una masa crítica capaz de disputar 
la alternativa. El rema ha sido 
abordado cambién desde los En
cuenrros por un Nuevo Pensa
mienro, impulsados también por 
la CTA y en los que, no casual
mente, se analizan las relaciones 
entre el Movimiento Social y la 
Representación Polícica. Nadie 
duda que la representación políti
ca está rambién en crisis. El inte
rrogante y las expectativas están 
puestas en la posibilidad de cons
truir una propuesta política de ca
rácter alternativo que sea capaz de 
articular el fragmentado arco que 
expresa a la izquierda en sus di
versas variantes, en canto organi
zaciones políticas, sociales e in
cluso de determinadas personali
dades. 

Esa cultura desarticulada y sin re
ferencia propia vislumbra estímu
los internacionales que aún no 
han logrado insertarse totalmente 
en la Argentina. Son su testimo
nio los ejemplos de procese.as glo
bales que recorren el panorama 
mundial. Desde Searrle a Porro 
Alegre, más recientemente contra 
el ALCA, en Buenos Aires y en 
Canadá. Así como el poder eco
nómico y político recorre su ca
mino y ensaya respuestas acordes 
con sus necesidades, éste es tam
bién un riempo de experimenta
ción de respuestas sociales y polí
ticas que hoy anima el movimien
to popular. 

Julio Gambina es Profesor Tirular de Eco
nomía Polícica en la F.1culr:id de Derecho 
de fa Universidad Nacion:1/ de Rosario. 
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POR DANIEL CAMPIONE 

De cómo siempre es 
más de lo mismo 

{o de las dificultades para convertir el sufrimiento en acción) 

ace tiempo que se viene 
afirmando que, en nues

rro país, Ja economía se devora a la 
políríca. Así formulada, la obser
vación es ínexacra. Lo que ocurre 
en realidad es que el poder econó

inexistente (al menos en cuanto a 
las cuestiones de fondo) y admi
nistrar la cotidianeidad que se 
acepta, con resignación o entu
siasmo, pero se acepta. La verda
dera política desaparece de la esfe-

rre dirigentes políticos y 'gurúes' 
de la ciry. 
Si hasta hace unos ailos podía pa
recer una exageración consignista 
hablar de un vi rrual 'partido úni
co' en nuestro país, hoy esta 'uni
cidad' tiende a manifestarse con 
claridad creciente. La continuidad 
del rumbo entre las presidencias 
del Dr. Menem y la actual del Dr. 
De la Rüa, deja fuera de toda du
da que el rumbo de la política ar
gentina lo fija un núcleo de gran
des capitalistas y una elite política 
que le responde. La Alianza, para 
antagonizar con el menemismo 
sin atacar el fondo del proyecto 
estratégico de país que el Dr. Me
nem representaba en la coyuntu
ra, debió blasonar en su momento 
de republicanismo, respetuoso de 
las instiruciones, y de voluntad de 
combatir la corrupción. Las cir
cunstancias (y la falta de voluntad 
para buscar otro rumbo) los han 
llevado a los decretos de necesidad 
y urgencia, primero, y a la delega
ción de facultades extraordinarias 
en el Ejectnivo, después. Sólo la 
estulticia del círculo cortesano al
canza a explicar los rumbosos via
jes al exterior (con grupo fa miliar 
amplio incluido) y los encandila
mientos con el protocolo que em
parejan el 'estilo' menemista tan 
criticado. Las solidaridades corpo
rativas de la mal llamada 'clase 
política' han inhibido el casrigo a 

mico conrrola las deci-
siones políricas a raJ 
grado, que lo que se 
discute en la esfera pú
blica, es sólo el rinno y 

el detalle de una políti
ca que ya est<l resuelra, 
que 'todos' aceptan co-

La verdadera política desaparece de la esfera 
pública, se la hace en los despachos de los 

altos ejecutivos de empresas, en las reuniones 
con los organismos financieros internacionales, 

en las reuniones secretas entre dirigentes 
políticos y 'gurúes' de la city. 

corruptelas como las 
del Senado de la Na
ción. En suma: ni 
nuevo rumbo econó
mico (lo que era con
feso), ni acendrado 
republicanismo, ni 
combare contra la 

mo inmodificable. Entonces lo 
q ue se hace en las insrimciones re
presentativas, en los medios de co
municación, en las campaiías elec
torales, es 'representar ' un debate 

ra pública, se la hace en los despa
chos de los altos ejecutivos de em
presas, en las reuniones con los or
ganismos financieros internacio
nales, en las reuniones secretas en-

corrupción. En ese incumpli
miento generalizado, radica el 
fondo de la atonía de la coalición 
gubernamental, su progresiva dis
persión, la fa lca de iniciativa y en-
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tusiasmo de sus defensores. Y la 
consiguiente profundización del 
descreimiento hacia la elite polí
tica y más en general, a la activi
dad pública como proveedora de 
soluciones. 
Mientras el gobierno languidece, 
la unidad estratégica del gran ca
pital presenta crecientes fisuras 
tácticas. Contradicciones irre
sueltas se tornan más agudas. Y 
en ese cuadro ciertas ineptitudes 
y perezas intelectuales se hacen 
más patentes. Un presidente co
mo Fernando de la Rúa sólo po
dría ser apto para administrar sin 
grandes cambios un país en la 
curva ascendente (algo parecido 
al rol de Alvear en los años 20', 
cuya ineptitud fue disimulada 
por la bonanza generalizada). En 
una situación de crisis persistente 
como la actual, sólo exhibe su fir
me decisión de alinearse, en to
dos los temas, con las posiciones 
de la derecha (desde el voto con
tra Cuba a la salud reproductiva), 
y a menudo de la forma más tor
pe posible. 
De todas maneras, la clase domi
nante ya no tiene excusas de 'fal
ta de personal'. Cavallo, el hom
bre con la 'suma del poder' es el 
ejemplo más elevado de 'intelec
tual orgánico' que poseen: con tí
tulos académicos de máximo ni-

de pedir más desde la lógica del 
gran capital. 
Sin embargo, hasta el flamante 
ministro parece incapaz de brin
dar soluciones; ocurre que el pro
blema no es de talento de los fun-

para ignorarlas por completo, 
una vez elevados al gobierno me
diante el voto popular. Pero hay 
otro factor más fuerce en la decli
nación democrática: el compo
nente de 'soberanía del pueblo' 

La clase dominante, con Cavallo ya no tiene excusas. 
Con la 'suma del poder' es el ejemplo más elevado de 
'intelectual orgánico' que poseen, difícilmente se puede 

pedir más desde la lógica del gran capital. 

cionarios, sino estructural. Ni la 
clase dominante ni la elite políti
ca tiene un proyecto estratégico, 
mas allá de las vulgaridades sobre 
la importancia de integrarse en 
mayor medida al mercado mun
dial mediante aprovechamiento 
de 'ventajas comparativas', y la 
flexibilización laboral y el des
arrollo educativo como formas de 
mejor adaptarse a la 'globaliza
ción'. Viven el día a día de las rei
vindicaciones corporativas, del 
lobby por la apertura de nuevos 
negocios o el derrumbe de más y 
más derechos laborales, de una 
regulación restrictiva tras otra. 
En esa carencia, y en el descrei
miento de la gente 'de a pie' que 
con más o menos claridad perci
be la falta de rumbo, se hayan 
parce de las razones de la 'eterni
zación' de la recesión. 
La democracia argentina arrastra 

que da el sentido último a la de
mocracia, queda reducida al ridí
culo. Nadie cree ya que este régi
men sea el 'gobierno del pueblo', 
y la pregonada 'transición a la de
mocracia' ha culminado, pero sin 
consolidar, al contrario, la parti
cipación ciudadana en las decisio
nes. 'El pueblo no delibera ni go
bierna ... ', menos aun si debe es
perar hacerlo 'por medio de sus 
representantes'. El gran capital y 
la elite política son los dueños no 
ya de los medios de producción y 
el dinero, sino de las institucio
nes. Para los ciudadanos, votar a 
la que más le guste de propuestas 
casi idénticas... y resignarse a lo 
que venga después. 
Hoy, ante el agotamiento del 
rumbo económico, muchos críti
cos de mirada corta ensayan la 
vieja ideología de la 'producción' 
versus la 'especulación', del capi-

cial y cultural cuyo inicio debe 
ser fechado en 1976 si queremos 
ser rigurosos, contó con el apoyo 
del conjunto del gran capital, lo
cal o extranjero, productivo o fi
nanciero, orientado al mercado 
interno o a la exportación. Los 
años del ciclo de las privatizacio
nes, la desregulación y apertura 
generalizada, el lanzamiento en 
gran escala de la flexibilización la
boral, encontraron al gran capital 
unido en el respaldo a una acción 
estatal que les abría todo un hori
zonte de nuevos y brillantes ne
gocios, que relegaban a un lugar 
muy secundario a las diferencias 
de intereses subsistentes, y que les 
prometía las mejores condiciones 
para explotar a los trabajadores y 
esquilmar a los consumidores. 
Ninguna voz crítica, ninguna 'in
quietud social' se presentaba en 
ese momento desde los capitalis
tas, eufóricos en lo que considera
ban, acertadamente desde su lógi
ca, un triunfo estratégico. En los 
últimos años, en cambio, las frac
turas internas son crecientes, 
pues la declinación del mercado 
interno y la incapacidad de toda 
la economía para crecer, termina 
acorralando incluso a amplios 
sectores de la gran empresa, y allí 
arranca el cuestionamiento a las 
altas tasas de interés y otros ma

ve), relaciones fluidas 
con los centros finan
cieros internacionales 
y un vínculo estrecho 
con el gran capital ra
dicado localmente, ti
tular de un partido 

Si el capital nacional aparece preocupado por la desocupación y la pobreza, 
es para dar mayor solidez a sus reclamos corporativos. No hay 'frente de 

la producción' ni alianza posible con el capital nacional, eso significaría 
juntar a los explotadores y a los explotados detrás de un 'interés común' 

que tiene más de espejismo que otra cosa. 

nejos de los bancos, a 
las elevadas tarifas de 
compañías de servi
cios que gozan de pre
bendas arbitrarias, a la 
apertura económica 

político conservador con cierta 
proyección electoral, orientador 
de chink canks que le proveen un 
equipo de alto nivel, numeroso y 
cohesionado, difícilmente se pue-

mientras tanto una crisis de la re
presentación política descripta ya 
hasta el cansancio: candidatos 
que expresan algo de las inquietu
des populares mientras lo son, 

tal 'nacional' frente al cosmopoli
ta, y pretenden extraer de allí la 
posibilidad de un cambio de 
rumbo. Ello implica negar lo evi
dente: el proceso económico, so-

irrestricta a las impor
taciones. Si buscan el acuerdo de 
otros sectores, si aparecen preo
cupados por la desocupación y la 
pobreza, es para dar mayor soli
dez a sus reclamos corporativos, o 

Semillas y Agroq"ímicos 
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por remor a que la siruación se 
haga totalmenre ingobernable, 
nada más. Ello no debería enga
ñar ya a nadie: no hay 'frente de 
la producción' ni alianza con el 
capital nacional posible, ya que 
s ignificaría juntar a los explota
dores y a los explotados detrás de 
un 'interés común' que riene más 
de espejismo que orra cosa. Tam
poco alcanza con aracar al neoli
beralismo, o como esrá en boga 
úlrimamence, al ' pensamienro 
único' o al 'fundamenralismo de 
mercado'. Porque no es un rema 
de pensamienco, de docrrina, si
no de emblocamienro en una es
trategia dispuesta a sacrificar los 
intereses de la mayoría de la so
ciedad. Los miembros lúcidos de 
la clase dominanre pueden tor
narse proteccionistas, hasra 'na
cionalistas', mientras siguen bre
gando por la mayor exploración 
de los trabajadores. 
Las alternacivas, mienrras tanto, 
siguen apareciendo en forma de 
personalismos con componenres 
mesiánicos, que no dan ninguna 
garanría de que no vuelvan a ser 
absorbidos por un biparridismo 
que, en crecienre desprestigio, 

de creación de una fuerza polírica 
idenrificada con los trabajadores, 
lo que de producirse sí podría 
consticuir una novedad cualitaciva 
en el cuadro político argenrino. 
La izquierda, por su parre, sigue 
sumida en la dispersión, que no es 

Democracia: nadie cree ya que este régimen sea el 
'gobierno del pueblo', y la pregonada 'transición a la 
democracia' ha culminado. 'El pueblo no delibera ni 
gobierna ... ', menos aun si debe esperar hacerlo 'por 

medio de sus representantes'. 

conserva aún capacidad de coop
tar a las címidas disidencias que se 
le presencan. Mas allá de esas apa
riciones probablemente efímeras, 
a las expresiones críticas con ma
yor permanencia, no les va mejor: 
la Central de Trabajadores Ar
gentinos no termina de definir (o 
más bien de acordar) su proyecto 

en sí el problema, sino una exte
riorización de sus escasos vínculos 
con el movimiento social real, de 
la existencia mezquina de peque
ñas agrupaciones sin responsabili
dades de dirección, sin posibilidad 
real de influir en la escena social y 
política más que mediance pro
nunciamiencos críricos y moviliza-

ciones callejeras, sin duda impor
ranres, pero no apras para generar 
construcciones políricas durade
ras. Esa siruación porencia la difi
culrad para enconcrar nuevos mo
dos de acción sin caer en la adap
ración al orden de cosas existente. 
En esa carencia de organización 
polfrica para el desconrento so
cial, de formulación de alrernati
vas que conjuguen, en d ifíci l 
ecuación, radicalidad y verosimi
licud, se encuentra uno de los 
problemas fundamentales de esca 
época: la crisis económica, las di
visiones internas en la clase domi
nante, el desconcierro creciente 
de una elite política que pierde 
base popular al mismo tiempo 
que no acierta a arricular polírica
menre las demandas corporativas 
de la clase dominante; no provo
carán por sí solas un cambio, sin 

COOPERACION 
MUTUAL PATRONAL 
s E G u R o s 

os EN TODOS LOS RAM OS 

una fuerza social, dorada de arti
culación política, que lo impulse 
y luche por él con claridad. 
Mienrras esa fuerza no exista, la 
perspectiva para las mayorías no 
es otra que más pobreza, desem
pleo, marginación, violencia, em
peoramienro (o necesidad de pa
gar) la educación y la salud. Con
venir el sufrimiento en espíriru 
de lucha, el escepticismo en im
pulso cransformador, la re flexión 
desencanrada en inteligencia cre
adora, es un imperativo de urgen
cia crecienre para codos los que 
quieran realmenre una sociedad 
radicalmenre diferenre. 

Danid Campionc. Profcsor de Teoría dd 
Esrado-UBA. Miembro del colccrivo de 
dirección del Ccmro C11/rur.i/ de la Coo
peración. Amor del libro "Crisis y refor
ma del Esr;1do" y co-auror ele "Esrado y 
socied.1d. De Alfonsfn a Mcncm". 
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CUICCHI GA VEGLIO SA. 
ORGANIZACION DE SEGUROS 
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Venado Tuerto, Santa Fe 

remia ism 
el sueño argen 
P ara comenzar a trarar de 

explicar la imporrancia 
de la incidencia que debieran te
ner ambas corriences de pensa
mienros y su necesaria incerrela
ción sobre la sociedad argentina, 
me parece oporruno transcribir 
un texto de Mempo Giardinelli 
en su libro "El País de las Mara
villas": ' ... sucede que a pesar de 
las mejorías que acaso debieran 
alentar el optimismo de codos 
(ahora funcion;in los reléfOnos, 
hay g;1s, fa luz ya no se corra), 
ellas no impiden reconocer que 
para muchos, muchísimos argen
tinos, la situación objetiva de sus 
vidas h:1 empeorado. Sobre codo 
porque, ahora que el mundo es 
rec11ológic.1mence superior a lo 
que fue en cualquier época pasa
da, ellos se encuencran paradóji
camente sin trabajos ni esperan
zas, y enconces es objetivo que su 
situación relativa individual ha 
empeorado, y mucho. ' 
Y esro es rigurosamente así en 
nuestra República: el 1 O % más 
rico de la población argentina se 
apropió del 40 % de la riqueza 
generada, mientras que el 30 % 
más pobre sólo consiguió el 8 % 
de ella. Evidentemente esta des
carnada brecha es palpable a cada 
paso que demos en nuestro ben
diro país. Todo parece haberse 
convenido en una cultura del 
desencanto que resulta una pro
funda despolitización de la socie
dad civil y una creciente desazón 
sobre la capacidad de los dirigen
tes para resolver esta instancia. Y 
el Sindicalismo y la Política están 
llamados a solucionar lo que por 
acción u omisión contribuyeron 
para esta realidad que padece

mos. 
C reo necesario que como prime
ra condición para que ambas co-

rrientes inrenren un camino en 
común es necesario q ue derroren 
un problema en común que las 
aqueja: la urgenre necesidad de 
reconceprualizar ambos términos 
y con ello recuperar el valor ge
nuino y original con que fueron 
concebidos. No escapa a nadie 
que la mayoría de la d irigencia 
que encarnan escas ideas se en
cuentran cuestionadas por la so
ciedad merced a varios factores, 
propios la mayoría y mediáticos 
los demás. Pero reducir el mal 
que padecemos a una cuestión de 
moralidad individual del dirigen
te reduce el horizonre de la polí
tica (cualquiera sea) la sola fun
ción de controlar para que nada 
se extralimite y a dejar de lado la 
más importante que es generar 
perspectivas, oportunidades y 
bienestar común. Por eso no de
be esra cuestión dar por cierra el 
beneficio social que ambas ideas, 
aprehendidas en sus principios 
rectores, pueden aporcar a la Ar
gentina. Es menester para ello en 
carar un proceso de análisis críti
co de polícica y sindicalismo que 
permitirán recuperar aquél con
cepto que citaba y del que nunca 
debiéramos habernos apartado. 
Es esca una función que les cabe a 
los dirigentes en primer medida, 
pero a la sociedad toda como des
tinataria que es de estos movi
mientos que de una u ocra forma 
modelan el modo de vida argen
tino. De ahí su imporcancia, de 
allí la necesidad extrema de la re
valorización requerida. 

El pensador italiano Umberro 
Eco traza una idea del Poder, que 
describe el funcionamiento del 
mismo en pocas palabras: ... "El 
Poder no se origina en un,1 deci
sión arbirraria en h cúspide, sino 



o, 
tino 

que existe gracias a mil formas de 
consenso ínfimas o molecuÍii
res ... ". Con esto quiero rescatar 
que, en esencia, el verdadero Po
der, encarnado en los elegidos 
popularmente, es potesrad exclu
siva de todos y que sólo es nece
sario establecer un diálogo co
mún para revercir cualquier per
juicio que ese Poder (sindical, 
empresarial, político, o el que 
esa) realice sobre la totalidad. El 
p ueblo argentino ha sido actor 
principal de estas rebeliones a lo 
largo de su historia (pequeñas al
gunas veces y grandes otras) para 
atacar lo que alterara sus derechos 
fundamentales y ha demostrado 
que el cierre de filas sobre un ob
jetivo común es muy difíci l de 
franquear por el Poder, excepto 
que apele a la violencia represiva 
corno atributo de justificación. 
La caída del ex ministro López 
Murphy fue producto a presiones 

.de varios sectores, pero el desen-
cadenante fatal fue el desconren
ro social que era más bien tácito 
que palpable que de tal modo se 
encarnó en el ánimo de la gente 
que esa fo rma de consenso (el Po
der al fin y al cabo) terminó por 
destruir lo que el poder formal 
intenró imponer. 
Es entonces qecesario encontrar 
esa discusión común del pueblo 
sobre qué política y qué sindica
lismo queremos para así acceder, 
en una segunda instancia, al per
fil de dirigentes que sean capaces 
de llevar a cabo esos objetivos. Y 
para saber qué queremos es nece
sario lograr una información aca
bada y real de los hechos que 
transcurren a fin de poder evaluar 
las líneas de acción a seguir, por
que bien es cierro que la confor
mación de precepros, de ideas es 
el puntapié fundamental de todo 

proyecto pero lo sublime de 
los principios no esr;í en su en un
ciación, sino en su ejercicio." 
Rescatadas y vueltas a concebir 
las originalidades de la política y 
el sindicalismo es afün ahora unir 
ambas ideologías en su fin último 
para el cual fueran concebidas: 
como solución emergente de la 
sociedad para los problemas que a 
ella misma aquejan. Una, la polí
tica, con un horizonte vasto y 
abarcarivo de la otra, el sindicalis
mo, con su defensa de la fuerza 
del trabajo del hombre. 
Y es en el trabajo en donde ambas 
confluyen de manera necesaria. 
La política necesita del trabajo no 
sólo ya por su fin de realización 
personal del ciudadano, sino por 
su función organizadora de la so
ciedad y el sindicalismo como 
fuerza oponente de los derechos 
del hombre por sobre los siempre 
insaciables réditos req ueridos por 
el capital económico. Es que el 

ción en sus requerimientos: desde 
las organizaciones obreras que 
pretendían un sistema de mayor 
equidad, justicia social y dignifi
cación del trabajador, a esre pre
sente donde se mendiga un em
pleo sin casi importar las condi
ciones que con él se impongan. 
Esca diferencia de reclamos mar
ca, sin dudas, la realidad a la que 
ha sido expuesta la sociedad ar
gentina, encarnada en esca pseu
do-globalización en la que parece 
que lo único que nos roca com
partir del primer mundo son sus 
penurias y no sus beneficios. Y en 
ello la política ha declinado la fe
licidad de los hombres por deba-

Política y gremialismo tienen la urgente necesidad de 
reconceptualizarse y con ello recuperar el valor 
genuino y original con que fueron concebidos. 

gremialismo, además, opera co
mo !imitador de cualquier des
conrenro social y que, de no exis
ti r, confluiría en una anarquía de 
protesta con el descontrol abso
luto de la situación. Los últimos 
hechos por los que atraviesa la 
República Argentina han dejado 
en evidencia que, en el interior 
del país, las organizaciones labo
rales conservan la cintura polírica 
que las llevó a participar activa
mente en las protestas del mapa 
social argentino generadas por las 
crisis constantes. 
Son escas mismas crisis que han 
hecho que los t rabajadores argen
tinos hayan sufrido una mura-

jo de los intereses económicos 
ajenos. Y el gremialismo, negli
gente en algunos casos y falto de 
reflejos en otros, ha acompañado 
con inmovilidad tales decisiones. 
Pero lo más alarmante de ello es 
que en ambos casos lo que subya
ce es la ciudadanía argentina 
(dueña del verdadero poder) que 
ha tomado el camino de la crítica, 
válida por cierro, pero ineficiente 
sin el movimiento que la exprese 
y que ella misma no ha sabido 
crear. 

Es aquí en donde nuestra obliga
ción como dirigentes sindicales 
nos exige recrear un espacio de 

POR JORG E SOLA 

real participación de los trabaja
dores y de los desocupados, hoy 
una realidad tan tangible y ran 
excluida de la participación que 
se suma al castigo de su situación, 
para expresar y accionar sobre los 
problemas nó sólo laborales sino, 
y por lo antedicho, sociales. Re
crear el concepto de política para 
cerrar la brecha enrre ella y el 
bien común de modo que la de
manda de transparencia (morali
dad de los polfricos), la de equi
dad y justicia (moralidad de las 
polfcicas) y, finalmente, la de
manda de futuro, de inclusión 
(moralidad de la política) pueda 
ser salvada. 
Debemos exigirnos recuperar el 
derecho a soñar y defenderlo a ul
tranza, no hay nada peor ni que 
implique más conrundentemente 
una derroca, que aceptar u na fo.I 
sa utopía porque no se encuentra 
una mejor. Lt feli cidad del pue
blo argentino es un sueño a reali
zar, que las generaciones que nos 
precedieron supieron acunar y 
que las generaciones venideras re
claman. En lo que hagamos en el 
discurri r hacia ese objetivo está 
nuestra propia realización y, por 
añadidura, nuestra propia fel ici

dad. Ese poder aún es nuestro. I 

Jorge Sola es Secrerario General del Sindi
cato del Seguro y Secrecario de Organiz;1 -
ción de fa CGT - Venado Tuerro 
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POR ALBERTO JO SÉ MAURINO 

n '" coal;uc " " ' m;rad, •O
.t":re la educación y trabajo en 

la actualidad, es menescer realizar 
una pequeña reseña hiscórica. Así 
podemos afirmar que la relación 
educación y trabajo logró su mejor 
articulación en los aiíos de mayor 
crecimiento, entre 1945-1975. 
No obscanre fue insuficiente. No 
se alcanzó durante esos treinta 
años una articulación exitosa que 
se rradujera en un mayor creci
miento, en aumentos de producti
vidad y en mejor calidad de pues
tos de trabajo y de calidad de vida 
para el conjunto de la población. 
No logró impulsar un sistema na
cional de innovación exicoso y 
competitivo ni internacionalmen
te. No desarrolló un empresariado 
dinámico capaz de recrear un cír
culo virtuoso fordista donde los 
aumentos de produccividad se tra
dujeran en aumentos de inversión 
y de salarios al servicio de las nece
sidades de las mayorías populares. 
La crisis económica reconoce ac
tores y dirigentes empresariales 
que no sólo no impulsaron ese cír
culo virtuoso fo rdista sino que 
destruyeron la embrionaria articu
lación surgida en el período antes 
mencionado y que continuó sien
do precariamente desarrollada en
tre 1956-1975. La desarticulación 
del sistema educativo, del sistema 
científico técnico y del sistema 
produccivo económico de base na
cional se desarrolla a partir del 
1976 y se acelera durante el últi
mo gobierno neoliberal 1989-
1996 hasta la fecha, que privatiza, 
desregula y abre la economía na
cional a una hipotética competen
cia que mejoraría la competitivi
dad país. El resulcado fue una im
portante destrucción de puestos 
de trabajo que está di rectamenre 
relacionada con el modelo econó
mico excluyente puesto en prácti
ca por Menem y Cavallo a través 
de las políticas de ajuste financia
das por el FMI en el corto plazo y 
por el banco mundial y el BID en 
el mediano y largo plazo. Todo es-

, 

ro provocó desocupación y au
mento del sector informal o cuen
tapropista caracterizado por la pre
cariedad y por la poca calificación 
del trabajo. El mercado, principal
mente las grandes empresas y gru
pos económicos - locales y extran
jeros- más din{unicos, no pudie
ron absorver a los expulsados del 
secror público. Además, la apertu
ra comercial externa aplicada sin 
gradualismo y sin políticas activas 
de reconversión provocó una im
portante pérdida de empleos en las 
PYMES y en las grandes empresas. 
La relación entre la educación y el 
trabajo muestra desde 1976 una 
permanente desarticulación. Esto 
se debe, por un lado, al aumento 
de la matrícula y por otro lado al 
achicamiento o estancamiento de 
los diferentes sectores económicos 
con una disminución del PBI por 
persona y particularmente del PB 
industrial por persona y a una co
rrelativa disminución de los pues
tos de trabajo y a una precarización 
de los puestos existentes. Se produ
ce una expansión de la escolaridad 
en el marco de una caída y deterio
ro del empleo, lo que cuestiona 
fuertemente la posibilidad de que 
la educación pueda promover la 
movilidad social ascendente de las 
nuevas generaciones. El año 2001 
nos encuentra luego de la ley fede
ral de educación en una de las cri
sis del sistema educarivo más pro
fundas de los últimos años en un 
marco de anarquización del siste
ma, pues no es uniforme su aplica
ción en todo el terrirorio nacional, 
acompañado por la profundiza
ción del modelo neoliberal que 
trae aparejado mayor recesión y 
mayor desempleo. Por último, casi 
como una plegaria pido a los go
bernantes mayor decisión política 
para revenir este proceso y a gru
pos populares que no ceden en pe
ticionar para revertir esca sirua-
ción. 

Alberto Maurino es Secrcr:uio General de 
Al\lfSAFE 



e n 1990, varios represen
rames de disrintos secrores 

sociales de nuestra vida comuni
taria, nos sentamos a discurrir so
bre cómo potenciar el trabajo de 
cada una de las Instituciones en 
los temas de incerés común con el 
objero de evicar que se superpon
gan esfuerzos en lo que refiere a 
recursos humanos, económicos y 
técnicos. Necesicá-bamos ser más 
eficaces y eficientes en la búsque
da del equilibrio social de la co
munidad, coordinando acciones. 
La idea era crear un ence que rra
bajara desde adentro hacia fuera y 
viceversa. Esca suma de volunta
des concretó el nacimiento del 
Cemro Regional para el Desarro
llo, fue preciso despojarnos de 
pruriros históricos, por entonces 
mucho más acentuados que en el 
presente. 
Nos preguntábamos si era posible 
reunir en la mesa a sectores en
contrados cultural y económica
mente, cambién era un desafío 
desde lo ideológico ya que supo
nía elaborar proyectos que com
prendiese socialmente a un am
plio espectro de parcicipantes. So
pesamos enronces que roda ini
ciativa debía ser necesariamenre 
puesta en conocimienro de las au
toridades políricas públicas, deba
tidas y consensuadas para lograr 
los objetivos que nos habíamos 

POR MARIA DEL CAR M EN GO N IEL 

trazado. 
Cada uno de nosotros, aprendió 
de los demás, a valorar las pala
bras, la volunrad, el esfuerzo, las 
decisiones y también los silencios; 
era hora de un cambio maduro y 
racional; era y es tiempo de romar 
a la realidad y a los conflictos per
manentes que nos afectan en for
ma arrolladora, analizarlos y dar
nos la posibilidad de ser actores 
creativos, a través de la participa
ción y el compromiso que de ella 
emerge. 
Es verdad que ha pasado cierro 
tiempo. Y en codos estos años, 
muy pocos de los represemantes 

ne el conocimiento que da la mi
lirancia, el compromiso y la res
ponsabilidad que ello genera. 
El sistema neoliberal de gobierno 
que nos impusieron era, es y será 
posible, si quienes fomentan la 
ancipolítica persisten en corroer 
las bases programáticas que die
ron sustento a las organizaciones 
intermedias, llámese: Iglesia, Sin
dicatos, Grupos Sociales, Panidos 
Políticos, que siempre fueron la 
fuente de la que se nutrió la socie
dad. Este punto contribuyó a la 
ruptura de la trama social-institu
cional; produciendo primero des
creimiento, luego alejamiento y 
apatía, hasta llegar finalmente a la 
resignación de que las cosas esrán 
así y que no es posible cambiarlas. 
Es necesario recordar que el poder 
del Presidente de la República se 
profundizó con la reforma de 
nuestra Carta Magna en 1994 y 
que recientemente se otorgaron 
superpoderes a Domingo Cava
llo, padre de la criatura que trajo 
bajo el brazo el plan que junco a la 
can mentada convertibilidad con
virtió a nuestro pueblo en una so
ciedad fragmentada. En este sen
tido es necesario recordar y reco
nocer que la crisis de valores y la 
falta de ética es posible porque 

El sistema neoliberal de gobierno fue, es y será 
posible, si quienes fomentan la antipolítica persisten 

en corroer las bases programáticas que dieron 
sustento a las Organizaciones Intermedias, llámese: 

Iglesia, Sindicatos, Grupos Sociales o Partidos Políticos. 

de las Instituciones que confor
mamos el C.R.D. somos militan
tes políticos partidarios, lo que 
siempre es un escollo a salvar, 
pues la política en sí no es mala 
palabra, sino que la hacemos efec
tiva o perniciosa quienes en ella 
parricipamos; muchas veces resul
ta muy difícil comprender los po
sicionamientos que se asumen en 
ciertas circunstancias, si no se cie-

muchos dirigentes a quienes se le 
confirmaron mandatos han cola
borado con sus actitudes de vida a 
la coma de distancia entre la gen
te y sus instituciones asociativas. 
Pero también existe gente que nos 
representa genuinamente -y los 
hechos así lo demuestran- , que ha 
intentado y sigue haciendo el in
tento de crear ámbiros de discu
sión y de consenso para encontrar 

soluciones a los problemas urgen
tes e importantes, jugando mu
chas veces en contra de los tiem
pos políticos y luchando contra la. 
miseria y el desempleo. 
Es menester reconocer que en es
ca ciudad y la región, las Institu
ciones Intermedias no han esca
pado a la presión y consiguiente 
desgaste que provoca el sistema 
capitalista para lograr sus objeti
vos. Como bien sabemos el libe
ralismo sostiene que el bien más 
preciado para el hombre es su li
bertad individual, pero la namra
leza humana se nutre de ocras 
subscancias como: el trabajo, la 
educación, la solidaridad y de me
canismos que le permitan elevar 
su espíritu creativo, participar y 
no ser mero un instrumento del 
mercado, es decir producir bienes 
y servicios y participar equitativa
mente de lo que genera su trabajo 
y no ser sólo un instrumento de la 
fuerza del trabajo. 
Valorar a todas las Inscicuciones 
de nuestro medio es parce sustan
tiva del sistema democrático que 
es can joven y vapuleable con los 
que sueñan con el poder absoluto, 
intentando desconocer en la for
ma republicana y representativa la 
modalidad de gobierno que he
mos elegido, y que es el fruto del 
dolor, desaparición y muerte de 
tantos Argenrinos. Si los que cre
emos, deseamos y estamos dis
puestos a laborar por la Justicia 
social con equidad y solidaridad 
sostenida, nos resignamos que na
da se puede hacer, estamos perdi
dos. 

Otra forma de vida es posible, de 
nuestra concepción de lo que es la 
vida misma, depende. Participar 
es comprometernos y hacerlo es la 
posibilidad de un futuro mejor. 

1 
María dd Carmen Gon.icl es Sccrcruria 
General de la CGT Vc·nado Tuerto 
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Vigencia del modelo sindical argentino 
y el debate de la libertad sindical 

1 a Ley N° 23.551 de Asocia
ciones Sindicales fue produc

to del consenso de las fuerzas po
lít icas cuando nuestro país volvió 
a transitar los caminos de la de
mocracia (1988), t ras sufrir una 
dictadura que persiguió, torturó y 
mató a dirigentes y trabajadores 
de este movimiento obrero. A la 
luz de aquella dolorosa experien
cia, al elaborarse la Ley No 
23.551, fue propósito fundamen
tal de todos los sectores políticos 
democráticos, incorporar los 
principios del Convenio N° 87 
de la O.I.T. La propia Comisión 
de Experros, en marzo de 1989, 
señaló expresamente que "Torna
ba nora con satisfacción de la 
promulgación de esta ley de Aso
ciaciones Sindicales". Para evitar 
algunas interpretaciones apresu
radas o simplificadas es necesario 
aclarar que el sistema sindical ar
gentino, se caracteriza por el si
guiente funcio namiento institu
cional: 

No hay restricciones al 
derecho de crear organizaciones 
de trabajadores. Prueba de ello 

• son los dos mil setecientos seten
ta y seis sindicacos existentes, en
tre sindicacos inscriptos y los más 
representativos. 

__. No hay limitación a la 
construcción de sind icaros o fe
deraciones, ni imped imentos a la 
afiliación internacional, en el más 
absoluto pluralismo político. 

No hay obstáculos a la 
libre y democrática organización 
interna, con autonomía de go
bierno y empresarios. 

No hay ausencia de pro
tección legal contra la persecu
ción antisindical de delegados y 
activistas. El are. 47 de la Ley N° 
23.55 1 establece expresamente 
que codo trabajador que fuere 
impedido u obstaculizado en el 
ejercicio regular de los derechos 
de la libertad sindical, puede re
clamarlos anre la Justicia, a fin 
que se disponga el cese in mediato 

del comporramiemo antisindical. 
~S:::: Por aplicación de la Ley 
N° 23.551, coexisten todos los 
tipos posibles de sindicaros: de 
actividad, oficio y empresa. Prue
ba de ello son los quinientos se
tenta y tres sindicacos de empresa 
amparados por la ley. En el sector 
público, por ejemplo, actúan dos 
grandes organizaciones sindicales 
de los crabajadores estatales a ni
vel nacional (A.T.E. y 
U.P.C.N.), conjuntamente con 
otros sindicaros que agrupan es
pecíficamente a crabajadores de 
diferentes organismos de la Ad
ministración. Todas ellas partici
pan en la Negociación Colectiva 
para el Sector Público, que se for
jara a parcir de la ratificación del 
Convenio 154 de la O.I.T. 
Lo expuesto no impide reconocer 
que, en la práctica, la propia di
námica del modelo (que por pri
mera vez lleva 1 O años continua
dos de vigencia en un proceso de
mocrático pleno) deberá ir incor
porando reglas más transparentes 
en los procesos eleccorales, mayor 
exigencia de información y parti
cipación al interior de las organi
zaciones sindicales, la dinamiza
ción de la representación en los 
niveles intermedios, entre otras 
transiciones. 
A parcir del ocorgamienro de la 
inscripción gremial a una nueva 
central sindical (C.T.A.), se han 
producido una serie de discusio
nes, imerpreraciones y hasta con
frontaciones de intereses sectoria
les agudizando el debate sobre el 
movimiemo sindical. 
Aún con sus defecros, las acwales 
estructuras sindicales surgieron y 
siguen siendo sustentadas por vo
luntad de los trabajadores. Nada 
indica que se abandonará la "cul
tura sindical de la unidad", y una 
prueba de ello es que la novel 
central no ha logrado perforar 
cuanriracivameme su propio re
cho, ni ha habido "pases masi
vos" de un sistema al otro. Por el 

contrario, se han guardado la me
rodología de la discusión inrerna 
y el posicionamiento de líneas de 
pensamiento denrro de la organi
zación sindical, preservando la 
unidad por sobre cualquier otra 
visión o concepción. M ientras no 
se demuestre lo comrario los tra
bajadores quieren un sindicato 
único, aunque no estén del codo 
conforme con algunos de sus di
rigentes. 
La Ley de Asociaciones Sindicales 
que otorga derechos a las entida
des con personería gremial, no 
menoscaba a las que no la tienen. 
Resguarda el sólido poder de ne
gociación de las más representati
vas que, bueno es reiterarlo, lo 
son por el apoyo que les presran 
sus trabajadores. Tal vez se puede 
ampliar algunas facultades o atri
buciones de las organizaciones 
menos representativas para pro
teger su acción sindical. 
Estas primeras reflexiones de cara 
al envío de la Misión O.I.T. nos 
llevan a formularnos y a formu
larles una pregunta: 
¿Vendrán a observar al funciona
miento y la práctica de la libertad 
sindical en un país con 1750 sin
dicaros (casi un récord en el 
mundo) o se erara de que ajuste
mos nuestra dinámica sindical a 
la concepción europea de plurali
dad sindical que reconoce otros 
orígenes y otras historias? 
Pero si fuera necesario revisar es
te modelo, debería efectuarse sin 
confundir objetivos permanentes 
con estructuras perecederas o cir
cunstancias personales. Seguirán 
siendo connaturales al sindicalis
mo; la solidaridad y la justicia so
cial. Como se dijo, la solidaridad 
encuentra su expresión extrema 
en la unidad de organización. No 
hay lo uno sin lo otro. Sería pre
caria la justicia social, sino impo
sible, perseguida sólo por una 
parcialidad de trabajadores y ade
más negación de la solidaridad. 
Hasra aquí hemos evitado la frag-

POR CARLOS TOMADA 

menración y la individualización 
de las relaciones laborales frente a 
la concentración econom1ca. 
Con tropiezos, con dificultades, 
con avances y retrocesos, con crí
ticas y autocríticas nos proyecta
mos al nuevo siglo con un mode
lo sindical que surge de nuestra 
hiscoria y nuestra culrura y lo re
conoce nuestra legislación. Siem
pre será perfectible, pero lo nece
sitamos fuerre y actualizado. Así 
esperamos que lo valore la Mi
sión de la organización lntern·a
cional del Trabajo. 1 

Carlos Tomada es Asesor jurídico L1bo
r;i/. Miembro de /;¡ Fund3ción Andina. 
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DIMENSION 
COMERCIAL 

lvadavla 661 . Telcfax (03462) 43023 
2600 Venado Tuerto. Sanca Fe 

E·mol/: dlmtnsloncomtrcla/Q>ornet.com.ar 

() 
COLEGIO 

DE PSICOLOGOS 
DELEGACION GENERAL LOPEZ 

PROVINCIA DE SANTA FE 
ISAP 

Servicio de Asistencia Psicológico 

; - ifsnmcl:n>&lcológlca 
la Comunidad 
Honorarios especiales 
(va lor de la sesión$ 15) 

-profcrs-nsJmles a olocclón 
en distintas práct.lcas clínicas 

-i'telrC'tó-n-
en consultorios privados 

Retiro de ó rdenes en Pellegrinl 965 
Consultas: Tel. (03462) 437712 

POR M ON I CA LARROUX 

Mujer, trabajo y hogar 

e 1 mercado laboral ha expe
rimentado cambios sus

tanciales en los úlrimos 
decenios. El crecimiento del em
pleo en el secror servicios incor
poró millones de mujeres al mer
cado laboral en el mundo encero. 
El acceso a la educación deccrmi
nó que una serie de profesiones 
que cradicionalmente escaban 
ejercidas por los hombres se 
transformaran en nuevos ámbicos 
de trabajo para el sexo femenino 
A pesar de este notable incremen
to de las casas de parcicipación fe
menina en la accividad económi
ca, persiscen los obscáculos que li
mican nuescro pocencial como 
crabajadoras. La segmencación 
ocupacional por sexo es un deno
minador común en los mercados 
de crabajo, así como la concen
tración de trabajadoras en los 
puescos de trabajo de menor cali
ficación, produccividad y recono
cimiento, precariamente remune
rados y más inescablcs. 
La mujer suele enfrenrar la carga 
que represenra la doble jornada 
de trabajo, sin renunciar por ello 
a asumir casi en solitario todas las 
responsabilidades familiares y do
méscicas. Ello supone una distri
bución injusca de la carga laboral 
entre hombres y mujeres, a la vez 
que impone limiraciones a la ca
pacidad de la mujer para compe
tir en términos de igualdad con el 
hombre en el mercado del craba
jo. También enfrenra en algunas 
actividades a una mayor inestabi
lidad laboral e inferiores condi-

ciones de trabajo que los varones, 
más allá de que las crabajadoras a 
menudo se ven sujecas a prácticas 
discriminatorias, canro en térmi
nos de concratación como de des
pido en caso de embarazo o lac
tancia .. 
La globalización y el flagelo de la 
desocupación ha golpeado a los 
hogares de los trabajadores, en los 
que el primero en perder la ocu
pación ha sido el hombre. La 
imagen familiar se deteriora día a 
día, los roles tradicionales tamba
lean, los hijos están mucho tiem
po solos y la sociedad no respon
de con programas o propuestas 
acordes a esca realidad .. La preca
rización laboral ha determinado 
que la subsistencia económica de 
cerca de un tercio de hogares del 
mundo dependa principalmente 
de la mujer, en un contexto en el 
que peligra la institución "fami
lia" como célula básica de la so
ciedad. Sólo la tenacidad de can
tas anónimas mujeres mantiene 
los lazos familiares, contiene la 
desesperanza de los hombres, 
alienta las ilusiones de los hijos. 
Sin embargo, aún no se ha jerar
quizado el rol social y político de 
la mujer. Hoy vivimos una reali
dad que demuestra posrcrgación 
del sector femenino en los lugares 
de poder y decisión. Incluso en el 
sindicalismo, si bien la mujer 
ejerce una acentuada parricipa-

ción, es nororia la escasa integra
ción de mujeres en las funciones 
sindicales de mayor nivel, aun en 
los gremios que nuclean a rraba
jadores de actividades mayorita
riamente femeninas. 
Por lo tanto, la Mujer deberá en
frentar el desafío de jerarquizar el 
espacio público que tiene reserva
do en la sociedad. No puede con
tinuar siendo mediadora , cons
rructora o intermediaria de un 
poder que luego es ejercido en 
plenitud por otros. Es su obliga
ción participar en la elaboración 
de políticas , decisiones, en la or
ganización social, laboral, etc. 
Esco entendiendo que el objetivo 
no es la can memada y mal com
prendida "liberación" contra el 
hombre, sino junco a él, para des
en terrar definitivamente la cultu
ra de la discriminación. Sólo des
de los espacios de decisión y de 
poder podrá influir para gescar 
políticas que atiendan las necesi
dades de la familia de la mujer 
trabajadora. Es su obligación 
construir codo a codo con el 
Hombre un mundo posible, con 
responsabilidades compartidas, 
con tiempo para la vida familiar y 
el ocio, con una mejor calidad de 

vida. 1 
Mónica Larrowc es Secrecaria General de 
UDA \fenado Tuerto. Sec.rec:1ri;1 de Fi
srnn:ws CGT Venado Tuerto. 
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POR JU A N CAR L OS M U ÑI Z 

e ramos inmorrales. Y lo sabíamos. 
Nada nos podía pasar. Al menos nada que no deseáramos. 

Si no teníamos más minas era sólo porque no nos animábamos a en
cararlas. Esto también lo sabíamos, pero ni por joda lo íbamos a an
dar confesando. 
N uestra amistad estaba llena de sobreentendidos, como suelen ser las 
amistades de los hombres antes de recibir el diploma habilicante. 
Nuescra inmorcalidad cambién era un sobreencendido. Pero lo sabía
mos, no había ninguna duda al respecrn. 
Podíamos pasarnos una noche encera sin dormir y al ocro día jugar
nos un partido de fúcbol. 
El Chumbi era muy bueno para eso. Jugaba con la misma displicen
cia que empleaba en codo lo demás. Sin perder la sonrisa burlona que 
usaba para ganar minas, o para hacerles saber que si se animara, él 
podría. No sé si este sobreentendido escaba al alcance de ellas. Las 
minas eran mucho más pragmáticas: si uno no las encaraba, era por 
pendejo, por cagón. Las minas de Venado no tenían medias cincas. 
Pero a nosotros qué nos importaba. Si éramos inmorcales. 
Podíamos esperar mucho ciempo, porque todo el tiempo escaba por 
delance. Ya llegaría el día en que nos animáramos, aunque para nos
otros era el día en que tuviéramos ganas. 
También podíamos ser ocras cosas, aunque no teníamos ganas de 
pensar qué podíamos ser, con algunas excepciones que confirman la 
regla. Osear, por ejemplo, iba a ser matemático, o químico, o algo 
así. El negro Záccara iba a ser escritor, ya lo tenía decidido. Nosotros 
no. Nosotros éramos inmortales y un inmortal no tiene ningún apuro 
por ser nada. 

Otra cosa que podíamos ser era ladrones. Robar, por ejemplo, las pre
guntas de los cuatrimestrales que el rector guardaba en su oficina, en 
sobres camaño carta, con la firma de los profesores crnzadas en el re
verso, para evicar cualquier intento de apertura furtiva. 
Eso creían ellos. Porque nosotros sabíamos que, si queríamos, nada se 
nos podía oponer. Eramos jóvenes, inmortales, teníamos las minas 
que queríamos y no teníamos las que no queríamos. Podíamos robar 
los sobres, conocer los remas de la última cuatrimestral y eximirnos 
en todas las materias. 

Es más, necesitábamos robarlos porque estábamos por terminar quin
to año y había que entrar a la facultad. Y los promedios no ayudaban. 
A esa alcura, pocos días anees de los últimos exámenes, codos nosotros 
nos estábamos llevando varias a marzo. Claro que, con un diez, podí
amos zafar en la mayoría. 

El chumbi prendió un Particulares 30 y, sin perder la sonrisa displi
cente, me dijo: 
- ¿Y si robamos las preguncas? 

lbamos caminando hacia el barrio, por el medio de la calle Mitre. L1 
noche anunciaba el verano que el almanaque confirmaría muy pron
to. 

Yo esperaba el verano porque mi viejo, que no era inmortal como yo, 
se acababa de morir unos meses antes, en pleno Julio, y yo me estaba 
alejando de su muerte, con la mente puesca en el verano, en las mi
nas, en los cuacrimesrrales que había que aprobar, en cualquier cosa. 
- Y ... dale -dije- como si se tratara simplemence de eso: darle. 
Al llegar a mi casa ya teníamos el plan completo. El Chumbi y yo se-



riamos los cerebros del operativo, pero íbamos a necesitar ayuda, una 

organiz.ación bien aceirada. 
Los nombres surgieron naruralmence, sin discusiones. El Piti, el Grin

go, en fin, todos los que necesitaban el 1 O como el pan. 
También Osear, claro. Porque para qué queríamos las preguntas si no 

sabíamos las respuestas. 
Al otro día, en el colegio, pusimos el plan en marcha. A nadie se le 
ocurrió cuestionarlo ni plancear temores. Era can fácil como ganarse 

una mina. Bascaba con proponérselo. 
Así que pusimos manos a la obra. Mientras unos distraían a las cela
doras, ocro sacaba la llave de la reccoría y la del armario del rector, 
donde se guardaban las preguntas el día ancerior a cada prueba. Un 
molde de las llaves hecho en plastilina y listo. Más carde, un cerrajero. 
Y después, a esperar el momento. 
A codo esro, ya se nos habían sumado los del comercial, ocros inmor
tales como nosotros cuya suerte en los exámenes también dependía de 
un milagro. Y juscamence nosotros se los estábamos entregando llave 
en mano. Uno de ellos aporcaba un auto, otro una casa donde abrir 
los sobres. 
La noche anterior a la primera prueba, la de Química, repasamos el 
plan. Entraríamos por el pario del colegio, atravesando la manz.ana 
por los techos, desde la obra en construcción de la otra cuadra. Des
pués, con sigilo, para no despertar al portero, abriríamos la puerta de 
la rectoría, luego el armario. En la esquina del colegio nos estaría es
perando el auto. Y en la casa el resro de la banda, con la pava en el 
fuego para despegar el sobre con vapor y abrirlo sin dejar rastros. Ha
bía que ser rápidos y precisos. Llegar con los sobres, abrirlos, copiar 
las preguntas y rajar para la casa de Osear a responder las preguntas y 
machetearlas. 
Esto era fundamental: el machete. Porque a esa hora de la noche no 
nos íbamos a poner a estudiar las respuestas. No sólo porque la exci
tación y el sueño lo impedirían, sino porque tipos como nosotros no 
medíamos riesgos. No se trataba solamente de robar los temas; cam
bién había que afrontar el desafío de burlar a los profesores y copiar 
las respuestas, prolijamente anocadas, en lecras microscópicas, en pa
pelitos diminutos que escondíamos bajo la hoja, en el bolsillo del sa
co, abajo del pupitre, en fin, cada uno con su técnica. 
El Chumbi y yo no pensábamos delegar la tarea, ni compartir la glo
ria. De manera que nos trepamos a la pared y atravesamos los techos, 
bajamos en el patio, lo recorrimos con sigilo, llegamos a la rectoría, 
abrimos la puerca y encendimos las linternas. El armario se abrió sin 

resistencia: el cerrajero había hecho bien su trabajo. 
Pero los sobres no estaban. Qué carajo había pasado es algo que aún 
hoy me pregunto, porque codos sabíamos que la noche anterior a ca
da prueba los profesores dejaban sus sobres all í. Y al otro día era la 
cuatrimestral de Química. Y no sabíamos ni la fórmula del agua. 
Demás está decir que mdos, salvo Osear, nos llevamos Química a 

man.o. 
Pero esa es ocra hisroria. 
La que quiero contar transcurrió al día siguiente. 
Después de deliberar con el Chumbi llegamos a la conclusión de que 

no podlamos rendirnos. Todas nuescras carcas estaban apostadas al 
robo y por Jo tanto no habíamos esrudiado un pomo. De manera que 

El '"Chumb1'" Barrantes 
durante la promoción 
del Colc910 Nacional 

no nos quedaba otra que insistir. 

Al fin y al cabo, lo peor que po
día ocurrirnos era llevarnos seis o 
siete materias. O perder el año. 
Pero qué importa un año en la vi

da de un inmortal. 
l nsisci mos. 
Trepamos la pared de la obra, nos 

descolgamos en el patio del cole
gio, lo atravesamos hasra llegar a 
la rectoría, entramos y abrimos el 
armario. Y allí estaban los sobres 
de la segunda prueba: Geografía. 
El Chumbi, el Piti y yo nos abraz.amos como si festejáramos un gol. 
Un festejo silencioso, como correspondía a gente del hampa en pleno 
ejercicio de sus artimañas. 
Borramos las huellas. Trepamos a los eechos y nos descolgamos en la 
calle. El auto esperaba en la esquina con el motor encendido. Raja
mos para el aguantadero. Abrimos los sobres. Copiamos las pregun
tas. Mientras un grupo de conjurados corría hacia el colegio con los 
sobres prolijamente cerrados para dejarlos en su lugar, otro grupo 
golpeaba la puerca de Osear en busca de las anheladas respuestas. 
Osear hiz.o lo suyo, como siempre. Y nosoeros lo nuestro: los mache
tes. 
Al otro día, en la prueba, todo salió ral cual lo planeábamos. 
El grupo de inmortales logró el 1 O que tanto necesitaba. 
Pero había que seguir adelante. Falcaban ocho o nueve pruebas y el 
trabajo debía ejecutarse, prolijamente, noche tras noche. 
Y así lo hicimos. Uno tras ocro, los anhelados sobres cayeron en 
nuestras manos. Una eras ocra, las respuestas pasaron del diminuto 
machece a la hoja del examen. Uno eras otro, los 1 O se fueron suce
diendo, anee el asombro de los profesores que no daban crédito a ta
mafia muestra de responsabilidad, súbitamente contraída. 

Zafamos. El Chumbi y yo nos llevamos Química. Osear ninguna, co
mo siempre. Los demás pasaron en todas, salvo en aquellas donde no 
les alcanz.aba ni con un 20. 

El verano llegó. Mi viejo sonreía desde una foro. La facultad se abría 
anee mis ojos como una gruca misteriosa, un mundo a conquistar. 

Empez.aba el tiempo de la militancia, la casa de mis primos, que me 
alojaban en Rosario, las mujeres que se dejaban ganar cuando ellas 
querían. 
Nunca más lo vi al Chumbi. 
Un día, en Venado, me enteré que lo habían macado. 
Escaba en el ERP, me dijeron. 

Es curioso, ahora me acuerdo de que no sonreía sólo con la boca. L1 

sonrisa le nacía en los ojos. 

Claro, era la mirada del que podía hacer todo lo que se propusiera. 
Levantarse una mina, jugar bien al fútbol después de una noche sin 
dormir, robar las preguntas de las cuatrimestrales. 

Nada del otro mundo, después de codo. Nada que no pudiera hacer 
un inmorcal. 
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a tarea del biógrafo 
se asemeja a un psicoanálisis de 

Mario Goloboff es el autor de la primera biografía de Julio Cortázar. Es poeta y novelista. Desde 

hace 20 años enseña literatura Latinoamericana alternativamente en Francia y la Argentina. Labio
grafía del escritor fallecido en París el 12 de febrero de 1984 es un fino trabajo de orfebreria don

de se reconstruyen las intimidades de una personalidad y un estilo dominante que simbolizó al in

telectual comprometido, las intimidades políticas y literarias que convirtieron a Cort:ázar en uno 
de los autores más leídos de América Latina. 

e ómo se enciende la popu
laridad de un autor obsti

nado en ser argentino en medio 
de una de las culturas más fuerces 
de occidente? A diferencia de Jor
ge Luis Borges, Adolfo Bioy Ca
sares, Silvina y Vicroria Ocampo 
que se preocuparon por pertene
cer a cierco canon europeo y se 
obstinaron en negar el vos por el 
ru, en las novelas y relaros de Ju
lio Corcázar hay una respiración 
del Río de la Plata que habla a tra
vés de sus personajes y que de a 
poco se transforma en diversión, 
en un objeto lúdico que permite 
definirse como el sello distintivo 
del arrisca fallecido en París el 12 
de feb rero de 1984. "Me sorpren
dió que Cortázar aún hoy tuviera 
canea repercusión", comenta Ma
rio Goloboff, tratando de explicar 
el por qué de Julio Corcázar, la 
biografla, un impecable trabajo 
que cuenta la vida del autor de 
Rayuela. 
En el Café T orconi el di:Hogo se 
produce con la tranquilidad de 
los retraeos, los pocillos y cierto 
clima húmedo del salón que los 
ruristas eligen quizá para imagi
nar -aunque muchos dicen ver- a 
Carlos Gardel, Baldomero Fer
nández Moreno, Federico Carda 
Larca o Alfonsina Scorni debatir 
encre las viejas mesas. Mario Go
loboff está otra vez en Buenos Ai
res, la ciudad que los porteños 
aman hasta el espanto cuando se 
encuentran fuera del país. "Desde 
el exilio se comprende de una via. 

y para siempre todo", dice. El 
partió en 1974 después de haber 
ganado una beca que le permitió 

enseñar literatura argentina en 
Francia. Era por una año. Pero 
cuando vino la dictadura pensó 
que era preferible continuar en el 
extranjero. Cuando los primeros 
años de la democracia volvió y a 
partir de enronces reparte su 
tiempo entre París y Buenos Ai
res. Parece un hombre tranquilo, 
de conversación amable y cálida. 
En los años de exilio publico una 
novela en España, Caballos por el 
fondo de los ojos (1976). Y recién 
en 1984 volvió a ver la luz otro 
cexco suyo, Creador de Palomas. 
Después vinieron L. luna que cae 
(1989) y El soñador de Smith 
(1990). Con humildad sincera, 
reflexiona acerca de su fi cción y 
dice que sus trabajos se nutren de 
la realidad y de cienos recuerdos 

muy particulares". Así, a lo largo 
de la enuevisca aparecerán recuer
dos en apariencia olvidados de 
Copi, J.R Wilcok y Conrad, es
critores que decidieron despojarse 
de su idioma materno y empe1.ar 
una segunda existencia, la li tera
ria, en francés o inglés. 
Nos cuenca que está preparando 
dos novelas, el argumento de una 
recrea la historia de cierra comu
nidad anarquista que se asentó en 
La Pampa durante la década del 
40 y fue aplastada por el golpe del 
43. De la otra no prefiere hablar. 
Es un pacto tácito, una cábala in
confesada. Coloca con suavidad 
la caza de café sobre la mesa y di
ce: "es sorprendente que Cortázar 
tenga tanta repercusión. Pero es 
una buena sorpresa". 

1-by todavía hay cierto resquemor en algunos sectores, 
por ejemplo en las universidades. El no ha entrado 
como literatura seria, diríamos de alto nivel corno 

otras, no se dan cátedras sobre Cortázar 

de la infancia. "Es difícil la vida de 
un intelectual en un país ajeno 
-nos cuenta-. Los problemas que 
produce el idioma son muy raros. 
Eso hace que uno busque un refu
gio en la lengua de la infancia 
porque la otra no deja nunca de 
ser cu lengua de adopción. Hay 
fenómenos que admiro y son los 
que conocemos. Pero el hecho de 
que no escriba en francés me pro
duce la idea de cierra reticencia de 
parte mía. Y ya hace más de 20 
años que estoy en Francia. Creo 
que eso es porque uno no se ter
mina de entregar. Son fenómenos 

- Usted realizó dos ensayos, uno 
sobre Borgcs y orco sobre Arle. 
¿La biograHa de Cort:ázar comple
tad triángulo dd canon literario 
argentino? 
-No, no así, aunque cal via. haya 
trabajado de ese modo en mi in
consciente. Es probable. De los 
dos autores que usredes me co
mentan yo hice un análisis por
menorizado de las obras y no, co
mo ocurre con Julio, una rigurosa 
información de la vida. 
-¿De qué manera d trabajo de re
colección dd biógrafo separó al 
mito de los datos fidedignos? 

- La pregunta me hace pensar en 
un senámienco que sentí mien
tras escribía la biografía. Que es 
muy difícil escribir una biografía. 
Es muy difícil escribir sobre otro, 
pues uno se mece en la vida de 
orro que, además, no está desde 
hace 17 años, es una especie de si
coanálisis de la ausencia. Estás re
construyendo testimonios. Tenés 
que dejar librada una parre a la 
duda y pensar que no todos los 
que hablan de él dicen la verdad, 
por diversas causas. 
-Usted pasa gran parte de su vida 
en Francia y otra buena en Ar
gentina. ¿Dónde sintió que tenía 
más dementas para su trabajo? 
-En ambos lados. No olvidemos 
que él siguió viniendo a la Argen
tina todos los años. Jamás vio in
terrumpida esra especie de rutina. 
Salvo cuando los militares ocupa
ron el Gobierno, continuaba re
gresando al país ya sea para visitar 
a su madre y su hermana - que lo 
sobrevivieron- como también a 
los amigos y por una cuestión de 
afecco a la cierra. ¿Y saben por 
qué? Porque cuando uno se va a 
una edad madura -37 en el caso 
de Julio- ya ha sido programado 
para vivir en el país, así que si 
emigras siempre vas a tener cierra 
resistencia. Sin embargo, la fuen
tes que tuve variaron , pero pude 
hablar con amigos y familiares. 
Eso sirvió de mucho. También 
hablé con discípulos de él del se
cundario o amigos de París, ar
gentinos, y alumnos. Algunos 
quedaron aquí; orros allá. T am
bién Aurora Bernárdez, su prime
ra esposa. 



la ausenc· 
-¿Tuvo reticencia de parte de al
gunos personajes? 
-Sí, muchas. Una biografía es 
muy interesante, y alguna vez es
cribiré la biografía de la biografía, 
es decir, la cocina del trabajo. Un 
poco a la manera de las historias 
de Henry James. La gente cuenca 
lo que quiere y otras directamente 
ni siquiera desean hablar. 
- Usted lo conoció a Julio Cortá
zar personalmente. ¿Cómo era? 
-Yo no fui amigo personal de él, 
aunque me hubiera encantado. 
Además somos de distintas épocas 
y nos fuimos del país en distintas 
circunstancias. Sí lo conocí en ac
tividades y coloquios. Recuerdo 
que había hecho un estudio sobre 
Rayuela y él me lo elogió. Me di
jo que lo había leído, algo que re
almente me sorprendió, y queda
mos en tomar algún día un café, 
cosa que nunca sucedió por esas 
cosas de la vida. Lis veces que nos 
encontrarnos en ningún momen
to hablamos de liceracura. Sí de 
política, de América Latina, de los 
muertos. Era un cipo muy enc:m
cador, muy seductor. Mi hija, que 
ha conocido a muchos escritores, 
tuvo el agrado de conocerlo a Ju
lio cuando tenía 14 años y hasta el 
día de hoy se acuerda de él. Con 
esto quiero decir que era un hom
bre muy amable, gentil. En la bio
grafía me encontré con carras y es
critos que hablan de su bondad. 
Era un hombre que contestaba ro
das las carcas, le gustaba escribir 
bastantes misivas, en fin, un hom
bre que pese a la fama no se olvi
do de ser humano, algo bastante 
meritorio. 
- Más en estos ambientes ... 
-Sí, claro. Es muy meritorio (ri-
sas). 
-En las primeras hojas del libro 
hay una cita de Osvaldo Soriano 
que dice que la Argentina nunca 
terminó de aceptarlo. ¿Usted cree 
que esa sentencia es válida para las 
generaciones jóvenes que crecie
ron al margen de los p rejuicios y 
demás cuestiones que provocaron 

POR H E RN A N VER A 
RO BERT O G I OVAG NOLI 

-Es cierro que en algún momen
ro él uriliza un lenguaje demasia
do cosrumbrisca que nadie habla
ba, porque el lenguaje evoluciona 
más rápido que muchas cosas. 
Los relaros de Corcázar están si
tuados en un presente casi exage
rado, a diferencia de Borges, que 
siempre recreaba sus hisrorias 
cien años atrás de tal modo que 
nadie pudiera corregirlo, romaba 
sus recaudos. 

"Cortdzar es todavfa resistido en ef mundo académico" Mario Goloboff 

-Como varios escritores argenti
nos, Borgcs y Marechal, entre 
otros, Cortáza.r creía que su desti
no era de poeta, ¿él hubiera dese
ado quedar "en el bronce" de la 
literatura universal como poeta? 
-Sí, pero su poesía fue un canco 
disminuida por la carrera de na
rrador. Diría que fue un poeta 
desigual como lo somos rodos, 
como era Borges. Pero él fue po
eta: Corcázar era un espíritu poé
tico, su visión de la vida y de la li
teratura era poética. Poco antes 
de morir estuvo escribiendo poe
mas. Y eran terribles, imagínese, 
estaba viendo la cara de la muer
te. Por ahí él dice: El cuenco/ ca
racol del lenguaje! hermano de la 
poesía. El encuentra en la prosa 
una manera de canalizar su espíri
tu poético. Rayuela es una poéti
ca de la literatura por su escérica 
de la novela. 

las controversias que crecieron al
rededor de su figura? 
-Escas palabras las dijo Soriano en 
el 84, cuando se produce el falle
cimiento de Julio. Y en esos tiem
pos él todavía estaba como en el 
purgatorio, había sectores de iz
quierda, de centro, de derecha 
- ¡de todos lados!- que lo miraban 
muy mal. La izquierda le pidió 
mucho más a él que a otras perso
nas. Fue muy incisiva. Y fue un ti
po que bien o mal venía de la eli
te cultural y se había pasado a la 
izquierda. Cuando empezó a ha
cer declaraciones nos enojamos 
-me incluyo-y le dijimos que por 
qué tenía que hacerlas desde París, 
eran cosas que nos parecían muy 
inmaduras y algo juveniles. Luego 
se empezó a revisar esto y nos di
mos cuenca de lo útil que había si
do su actividad, que era necesario 
que alguien estuviera lejos del pa
ís haciendo lo que él hizo. Como 
dice Haroldo Conti: "Es necesa
rio que alguien esté afuera, así 
cuando a todas las voces de aquí 
las hagan callar la de él pueda oír
se". Entonces me parece muy in
teresante ese período; pero hoy 
todavía hay cierto resquemor en 
algunos sectores, por ejemplo en 
las universidades. El no ha entra
do como literatura seria, diríamos 
de airo nivel como otras, no se 
dan cáredras sobre Cortfaar. Es 
una verdadera pena ... 

-Qué ironía, si tenemos en cuen
ta que gran parte del público ac
tual de Cortázar son los jóvenes y 
muchos de ellos van a ésas univer
sidades donde les está vedado co
mo escritor. 
- Claro. Yo doy clases aquí y en 
Francia. A escritores como Rulfo, 
Onecci o Borges se los respeta mu
cho, no cabe duda acerca de su 
prestigio y fama. Pero con Cortá
zar la gente se engancha, con sus 
textos y ciercos guiños, aún sin 
que conozcan al personaje; chicos 
españoles y franceses se interesan 
con los tópicos que plasma en su 
obra; cal vei. se deba a que cal vez 
la droga, la música, el box y lapo
lítica lo hacen un cipo actual, un 
contemporáneo. Creo que hay 
que pelear para que Corcázar o 
ocros escritores como Di Bene
decco y Conti o los realistas de los 
años cincuenta entren en las ins
cicuciones. No establezco un jui
cio de valor, lo que digo es para 
que la genre conozca la literatura 
argentina, inclusive para saber de 
dónde vienen los contemporáne
os. ¡Hay tanta buena literatura ar
gentina! 
-Algunos afios atrás Beatriz Sacio 
afumó que los relatos de Cortázar 
estaban carcomidos por el tiem
po. En la década del noventa 
cambió su postura. ¿Est.as apre
ciaciones son correctas para us
ted? 

- Muchos le reconocen desenfado 
y alegría, ¿qué otras cosas aponó 
a las letras argentinas? 
-Un buen traramienco, di ría, ex
celente traramienro del lenguaje. 
Muy riguroso, muy aurocrítico, y 
dejó algunos cuencos para la an
tología del siglo en occidente. No 
es poco. Más quisiera yo dejar 
una línea -se ríe. 

-¿Y qué cuentos estarían en esa 
posible antología? 

- Continuidad de los Parques y El 
Perseguidor, aunque se podría 
decir que es más una nouvelle 
Todos los fuegos el fuego, Cas~ 
cornada. Hay muchos. Leer a Ju
lio Corrázar es una fe licidad cada 
vez. 

.... ..,. 
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MUTUALISMO 

~ 
MUTUA~ 

La Tarjeta de 
Nuestra Gente 

Solicite Su Tarjeta Sin cargo 
Al Teléfono: 0800-8886440 

-

tEntidad 
25 da Maya 998 - 1'81éfono: (03482)-436440 

Ultimas modificaciones 
a la ley de mutualidades 
El escrito, presentado por los diputa
dos René Balestra y Humberto, Volan
do, introduce cambios profundos en 
el régimen legal de las MUTUALES . 
Si bien este es un primer análisis de 

los nuevos puntos, es necesario co
nocerlos e ir desglosando la implican
cia de los mismos. 
En principio se sustituye el artículo 5 
de la Ley número 20321 por el si
guiente: "las mutuales podrán aso
ciarse y celebrar toda clase de contra
tos de colaboración entre sí y con per
sonas de otro carácter jurídico para el 
cumplimiento de su objeto social, 
siempre que no desvirtúen su propósi

to de servicio • . 
Si bien las asociaciones mutuales, en 
tanto sujeto de derecho. podían cele
brar contratos con personas de otro 
carácter jurídico para el cumplimiento 
de su objeto social, la anterior redac

ción del articulo 5 había planteado 
opiniones divergentes sobre la cues
tión, a punto tal que el INAM, dicto en 
el año 1982 la Resolución Nº: 1320 
clarificando este tema. Este artículo. 

además. va mas allá de la mera cele
bración de un contrato para el cum
plimiento del objeto social, pues posi

bili ta la asociación y celebración de 
contra tos de colaboración con otras 

entidades mutuales o con personas 
de otro carácter jurídico mientras que 
el anterior artículo 5 se limitaba a los 

convenios entre mutuales y otras en
tidades con fines solidarios. Es decir 
que se introduce la posibilidad de 
asociación con cualquier persona jurí
dica sea o no mutual. La limitación 

para estas nuevas posibilidades esta 
dada en lo que sea para el cumpli
miento de su objeto social, siempre 
que no desvirtúen su propósito de ser
vicio. Creemos que fundamentalmen
te. el hecho de asociación, habrá de 
contribuir en gran medida del desarro
llo del sector. Asimismo, se elimina el 
inciso C, del artículo 35, es decir la in
tervención administrativa y se agrega 
como un nuevo artículo el 35 bis. Es
te artículo, en lo que a la medida de 
intervención se refiere, establece nue
vas variantes. En primer lugar, la in
tervención debe ser solicitada judicial
mente por la autoridad de aplicación, 
es decir que se introduce un control 
judicial previo a la efectivización de la 
misma, a diferencia del control judi
cial posterior al que estaba sometido 
con la redacción anterior. En segundo 
lugar, se limita la intervención a los ór
ganos de administración y fiscaliza
ción de la entidad, limitante que no 
existía. lo cual posibilitaba que esta se 

extendiera a la asamblea de socios. 

En tercer lugar, se establecen las cau
sales para disponer la intervención. y 
es cuando los órganos antes citados 
realicen actos o incurran en omisio
nes que importen grave riesgo para 

su existencia. Con la anterior redac
ción, la intervención estaba prevista 
como sanción, y mucho se debatió 

acerca de si poseía las características 
de una medida cautelar. No obstante 
ello. en ambos casos era facultad de 
la autoridad de aplicación determinar 

en qué supuestos resultaba proce
dente, circunstancia que ha variado. 
tal como lo hemos expuesto prece

dentemente. En este nuevo artículo 
35 bis, se prevé además, la viabilidad 
de que la autoridad de aplicación so

licite la nulidad de las resoluciones de 
los órganos sociales cuando fueran 
contrarias a la ley, el estatuto y los re
glamentos. Ello no estaba contempla

do en la anterior redacción de la ley 
pues la autoridad de aplicación sólo 
podía. tal como lo prevé la resolución 

Nº 1087/79 del INAM, declarar irre
gular e ineficaz a los efectos adminis
trativos actos de las entidades mu

tuales, lo cual acarreaba la problema
tica que el acto jurídico solamente 

puede ser declarado nulo mediante 
declaración judicial de nulidad escollo 
que ha sido subsanado. Se sustituye 

el artículo 37 por un nuevo artículo 
por el cual se declara aplicable a las 

entidades mutuales el régimen com
prendido en la ley 24522, es decir de 
concursos y quiebras esto posibilita a 

las entidades resolver por sus propios 
medios circunstanciales situaciones 
de desequilibrio financiero, sin llegar 

a la medida extrema de la liquidación. 
tal como lo preveía la anterior redac
ción. Este remedio, además, no impi
de que la autoridad de aplicación dis
ponga el retiro de la autorización pa
ra funcionar y la liquidación judicial o 
extrajudicial de una entidad, llevando 

adelante el proceso liquidatorio, pues 
los artículos 35 inc O y 36 manuenen 

su vigencia. Por último se incorpora el 
artículo 41 bis mediante el cual se 
establece la obligatoriedad para el Es
tado Nacional de autorización de la 
retención de las cuotas sociales y car
gos por servicios, de los empleados 
que lo soliciten a favor de sus respec
tivas mutuales, fijándose un plazo de 
cinco días para el ingreso a la entidad 
del importe retenido, invitándose a 
las provincias, a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y a los empleadores 
privados a adoptar similares medidas. 
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Sindicato del 
Seguro 
de la R~pública Argentina 

EL trabajo, que dignifica al hombre, deteriora el espíritu con su falta . 
En esta nueva conmemoración del Día del Trabajo reforzamos 
nuestro firme compromiso con una concertación nacional que sostenga 
como objetivo insoslayable la solución a la crisis laboral. 

NUEVO DOMICILIO 

j orge Alberto Sola 
Secretario Regional 

CHACABUCO 926 
Tel: 03462 430264 . E-mail : assegvt@waycom.com 

____ Los derechos por los que luchamos son irrenunciables: 

• Dcr~·clw .1 t r.tbaja1 • Di.:n:cho a b preservación de la salud 
• L >er~cho .1 una n:Lribuci6n justa • Derecho al bienestar 
• I krecho ,\ la Gtpaci tac iún • Dc:n.:cho a la seguridad social 
• Dcrcd10 a condicionc..·s dignas dt'. traba jo .., • I )crccho a la protección familiar 



Afiliado a la F.A.T.L.Y.F. 
Adherido a la C.G.T. - Con personería Gremial N° 832 

Alvea r 1161 . Telefax 03462 433001 - Líneas Rotativas 
2600. Venado Tuerto. Santa Fe 

Gimnasio "Luz y Fuerza" y "Casa del Estudiante" 
Alvear 1161 . Telefax 03462 433001 

Campo de Recreo 
Los Andes y Eterovich. Tel 03462 431881 

Farmacia Sindical "Luz y Fuerza" 
Rivadavia 676. Tel 03462 431442 


