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La voluntad popular por
sobre todo
Q
uienes venimos de una militancia popular y de izquierda, sabemos
de persecuciones, proscripciones, y desconocimiento de la voluntad
popular. Los mecanismos son varios. Los m&aacute;s terribles, los golpes
de Estado, el &uacute;ltimo perpetrado el 24 de marzo de 1976; los levantamientos
militares, entre ellos lo de los carapintadas contra los ex presidente Ra&uacute;l Alfons&iacute;n
y Carlos Menem, entre 1987 y 1990; y la anulaci&oacute;n de las elecciones provinciales,
como la del 18 de marzo de 1962. De haberse respetado esos comicios, Andr&eacute;s
Framini hubiera asumido el primero de mayo de ese a&ntilde;o la gobernaci&oacute;n de la
provincia de Buenos Aires.
El sufragio secreto y universal para los hombres – desde 1916 – y para las mujeres
desde 1951, as&iacute; como el establecimiento de la elecci&oacute;n directa del presidente, en
la reforma constitucional de 1994, nos previenen del resurgimiento de gobiernos
ileg&iacute;timos; y las Primarias Abiertas Simult&aacute;neas y Obligatorias, vigentes desde
los comicios de 2011, agregan mecanismos de fiscalizaci&oacute;n del Estado sobre la
preselecci&oacute;n de candidatos por parte de las fuerzas pol&iacute;ticas. Lo dem&aacute;s corre
por cuenta de los propios partidos y militantes.
Por lo tanto, que desde las fuerzas conservadoras, herederas pol&iacute;tica de
quienes gobernaron el pa&iacute;s por del fraude, y a trav&eacute;s de golpes de Estado y
de mercado, denuncien a un gobierno popular o diversos organismos p&uacute;blicos
por la supuesta adulteraci&oacute;n de la voluntad del electorado – ahora de manera
anticipada – no deja de ser una falta de respeto a una historia de lucha por la
recuperaci&oacute;n de la democracia y la vigencia de los derechos humanos y civiles,
que comenz&oacute; antes de la asunci&oacute;n de Alfons&iacute;n tras siete a&ntilde;os y nueve meses de
dictadura c&iacute;vico-militar.
En las elecciones del pr&oacute;ximo 25 de octubre, lo primordial es que cada uno, desde
su rol de militante pol&iacute;tico o ciudadano, cumpla y haga cumplir la ley desde su
convicci&oacute;n m&aacute;s profunda, sin dejarse confundir por quienes &uml;evolucionaron&uml;
hacia posiciones democr&aacute;ticas pero no se acostumbran a respetar la voluntad
mayoritaria de los argentinosm
Eduardo Sigal
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El kirchnerismo como cultura
pol&iacute;tica
Germ&aacute;n Celesia
“
Desde la imagen
de N&eacute;stor Kirchner
fundida con la del
Eternauta
hasta
las ideas sobre el
rol del Estado y
el
alineamiento
internacional
de
Argentina, el actual
proceso pol&iacute;tico ha
creado su propio
universo simb&oacute;lico
y una escala de
valores en conflicto
con la heredada de
los 90
La cultura pol&iacute;tica es el
conjunto de conocimientos,
s&iacute;mbolos, creencias, ideales,
normas, costumbres y tradiciones
que adquieren las personas y que
determinan su comportamiento
social y pol&iacute;tico”. La definici&oacute;n
corresponde
Alfredo
y
Eric
Calcagno, polit&oacute;logo y soci&oacute;logo,
respectivamente, y autores de
diversos libros y art&iacute;culos referidos
a la econom&iacute;a, pol&iacute;tica y sociedad
argentina. El nestornauta de las
redes sociales, la foto de N&eacute;stor
y Cristina Kirchner abrazados en
un escenario con una multitud de
fondo o la de Evita en medio de
la Nueve de Julio, son algunas de
las im&aacute;genes que forman parte
de la cultura pol&iacute;tica kirchnerista.
La concepci&oacute;n del Estado como
agente igualador social y ejecutor
de un plan de desarrollo, el “juicio
y castigo” a los culpables de
violaciones a los derechos humanos
y el no alineamiento a las potencias
hegem&oacute;nicas occidentales, tambi&eacute;n
forman parte de esta cultura
pol&iacute;tica, pero incluso la exceden
y ya forman parte de la herencia
social que dejar&aacute;n estos doce a&ntilde;os
y medios, con independencia del
presidente que asuma el 10 de
diciembre pr&oacute;ximo.
Para los Calcagno, “la cultura pol&iacute;tica
es un factor fundamental para
ejecutar cambios en los estilos o
modalidades de desarrollo”, ya que
“si prevaleciera la inercia hist&oacute;rica,
las evoluciones ser&iacute;an lentas y
trabar&iacute;an los cambios r&aacute;pidos”1.
Seg&uacute;n afirman, “el peronismo de
1946-1955 fue un estilo de desarrollo
en el que chocaron la herencia
cultural de las oligarqu&iacute;as que hab&iacute;an
gobernado hasta entonces, con la
cultura popular de quienes acced&iacute;an
al gobierno”.
En el primer peronismo “se avanz&oacute;
hacia una econom&iacute;a mixta, con
una revalorizaci&oacute;n del Estado; y
se jerarquiz&oacute; a los trabajadores,
d&aacute;ndoles los instrumentos legales
para hacer valer sus derechos,
y poni&eacute;ndolos en un plano de
igualdad en cuanto al trato social
con los dem&aacute;s estratos sociales”. Y
seg&uacute;n creen, “m&aacute;s de medio siglo
y la incidencia pol&iacute;tica que logre
conservar,
el
kirchnerismo
“sobrevivir&aacute; bajo la forma de una
cultura pol&iacute;tica”, a la que define
como “el modo en que una sociedad
organiza sus intereses y valores,
tramita sus conflictos y se da a
s&iacute; misma un orden que refleja su
idiosincrasia y que es, por lo tanto,
el saldo, siempre provisorio, de su
historia”.
La cultura pol&iacute;tica kirchneristas
“combina
gobernabilidad
econ&oacute;mica con inclusi&oacute;n social,
creaci&oacute;n de nuevos derechos y, tal
vez lo central, una conciencia de la
autonom&iacute;a del Estado para resolver
los conflictos sociales sin ignorar
el peso real de los actores”, seg&uacute;n
sostiene.
despu&eacute;s, reaparece en el gobierno la
misma cultura pol&iacute;tica”, ya que “los
objetivos actuales son an&aacute;logos a los
de 1946-1955: constituir una Naci&oacute;n
socialmente justa, econ&oacute;micamente
libre y pol&iacute;ticamente soberana”.
M&aacute;s all&aacute; de las coincidencias, sin
embargo, el contexto hist&oacute;rico
no es el mismo. “Tal vez los
principales cambios sean: primero,
la neutralidad actual de las fuerzas
armadas; segundo, el apoyo al
gobierno actual de un grupo
importante de intelectuales, que
como grupo social hab&iacute;a sido
hostil en 1946-1955; y tercero, la
reincorporaci&oacute;n masiva a la pol&iacute;tica
de j&oacute;venes (que se hab&iacute;an alejado) y
de redes y de movimientos sociales”.
Y un aspecto central de la actualidad
ser&iacute;a “un duro enfrentamiento entre
el gobierno y ciertas corporaciones
(en especial, algunas medi&aacute;ticas que
act&uacute;an como partidos pol&iacute;ticos)”.
El psicoanalista Jorge Alem&aacute;n
cree que “el kirchnerismo no
ser&iacute;a verdaderamente peronista
si no desplegase un suplemento
que lo excede y que desborda los
l&iacute;mites del peronismo hist&oacute;rico”2.
Esos elementos distintivos del
kirchnerismo ser&iacute;an: “la participaci&oacute;n
de los organismos de los derechos
humanos en la construcci&oacute;n nacional
de la pol&iacute;tica, la resignificaci&oacute;n de
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la experiencia pol&iacute;tica de los ‘70, la
construcci&oacute;n de un tejido intelectual
que, como Carta Abierta, re&uacute;ne
ensayistas de distintas sensibilidades
en un prop&oacute;sito incondicional de
sostener el proyecto, la irrupci&oacute;n
de movimientos juveniles como La
C&aacute;mpora, el Movimiento Evita o la
Juventud Sindical, la gestaci&oacute;n en
el campo audiovisual de distintas
herramientas pol&iacute;ticas donde 6, 7,
8 puede valer como paradigma, la
vocaci&oacute;n de la Secretar&iacute;a de Cultura
por insertarse en los debates
contempor&aacute;neos, la Biblioteca
Nacional como un &aacute;gora p&uacute;blica en la
ciudad expuesta a un nuevo r&eacute;gimen
de circulaci&oacute;n de la palabra”.
Para el intelectual, todo esto “le
otorga a la experiencia kirchnerista
un enclave &eacute;tico, un punto de
anclaje hist&oacute;rico que lo mantiene
en relaci&oacute;n con una deuda simb&oacute;lica
con nuestra propia historia que est&aacute;
siempre por saldar. No es, como en
otros tiempos, una causa estable,
fija, atada definitivamente a unos
principios, pero as&iacute; y todo funciona
como una br&uacute;jula &eacute;tica que se
diferencia de las estrategias de la
oposici&oacute;n”.
Seg&uacute;n el polit&oacute;logo Jos&eacute; Natanson3,
m&aacute;s all&aacute; del resultado de las
elecciones del 25 de octubre, del
peso institucional que retenga
La encuesta de orientaciones
ideol&oacute;gicas de Flacso-Ibar&oacute;metro4
parece darle la raz&oacute;n, ya que
muestra que la mayor&iacute;a de los
argentinos se manifiesta a favor de
una intervenci&oacute;n activa del Estado
en la econom&iacute;a (61,8%), prefiere
las alianzas con los pa&iacute;ses de la
regi&oacute;n antes que con las potencias
del primer mundo (53,6%), apoya
los juicios por violaciones a los
derechos humanos (61,4%) y asegura
que la b&uacute;squeda de la igualdad
debe ser, m&aacute;s que de la libertad, el
principal objetivo de un gobierno
democr&aacute;tico (50,5% contra 32,8%)”.
“En
suma,
las
principales
orientaciones
pol&iacute;ticas
del
kirchnerismo definen un n&uacute;cleo
b&aacute;sico de ideas compartido por
un porcentaje mayoritario de la
poblaci&oacute;n”, sostiene el polit&oacute;logo,
aunque advierte que a la cultura
pol&iacute;tica kirchnerista le tocar&aacute; convivir
con la heredada del menemismo,
a la que define como de “un
liberalismo pro-mercado envuelto
en un ultra-pragmatismo”. Tambi&eacute;n
con la pol&iacute;tica duhaldista, “singular
expresi&oacute;n del conservadurismo
popular t&iacute;pico de los caudillos
peronistas del interior (que)
combina un n&uacute;cleo duro de derecha
ideol&oacute;gica con dosis no menores de
sensibilidad social y una conciencia
casi telep&aacute;tica de los problemas del
territorio”.
A esas tres culturas pol&iacute;ticas
heredadas
de
presidentes
peronistas se le suma “la cultura
pol&iacute;tica alfonsinista”, a la que define
como “un espacio com&uacute;n de di&aacute;logo
y b&uacute;squeda de consensos del cual
el rechazo innegociable a cualquier
forma de violencia pol&iacute;tica quiz&aacute;s sea
su rasgo m&aacute;s sobresaliente, a la vez
que postula la autonom&iacute;a del Estado
respecto de las corporaciones,
sean &eacute;stas sindicales, militares o
econ&oacute;micas”. La relaci&oacute;n de los poderes
democr&aacute;ticos del Estado con los
grupos concentrados, tambi&eacute;n
resulta ser parte esencial del
kirchnerismo, que los enfrent&oacute; en
diversas ocasiones en funci&oacute;n de
asegurar la primac&iacute;a de la pol&iacute;tica y
los intereses de sus representados.
Cuando en el futuro se estudie al
kirchnerismo, los historiadores
dif&iacute;cilmente puedan obviar la
menci&oacute;n del conflicto originado en
la resoluci&oacute;n 125 sobre retenciones
a las exportaciones soja o la ley de
Servicios de Comunicaci&oacute;n Audivisual
y sus m&uacute;ltiples derivaciones, algunas
de las cuales quedar&aacute;n como
herencia para el gobierno que asuma
el 10 de diciembre pr&oacute;ximom
Ideas y principios
Los cinco principios del kirchnerismo, para Alfredo y Eric
Calcagno, ser&iacute;an: “la democracia como forma de gobierno” y
el rechazo social “a todo tipo de fraude o golpe de Estado”
en primera instancia. Tambi&eacute;n “la afirmaci&oacute;n de la soberan&iacute;a
pol&iacute;tica” de la regi&oacute;n sudamericana por oposici&oacute;n a las
“relaciones carnales” y los dictados del FMI.
“El fortalecimiento de la inclusi&oacute;n social”, ser&iacute;a el tercer
principio, ya que “existe una conciencia colectiva de que el
pleno empleo es una condici&oacute;n necesaria para la convivencia
social”. A su vez, “se ha creado en la sociedad una conciencia
de igualdad social y ante la ley”, lo cual vale tanto para
rechazar la impunidad de los genocidas del proceso como “la
discriminaci&oacute;n en contra de los pobres” o la no aceptaci&oacute;n del
matrimonio igualitario.
El quinto principio ser&iacute;a la incorporaci&oacute;n de nuevos grupos
sociales (sobre todo j&oacute;venes egresados de las nuevas
universidades del conurbano) a las posiciones de direcci&oacute;n de
la pol&iacute;tica y la econom&iacute;a.
1)http://www.redaccionpopular.com/articulo/cambios-de-la-cultura-politica-durante-el-kirchnerismo-por-ericcalcagno-y-alfredo-eric
2)http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-173478-2011-08-01.html
3)http://www.lasintesis.com.ar/nota-el-kirchnerismo-como-cultura-politica-61324.html
4)http://www.ibarometro.com/newsite/wp-content/uploads/2014/11/Informe-Cultura-Politica-2013.pdf
dialogos/21-173478-2011-08-01.html
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Ricardo Forster
“El kirchnerismo ha conmovido
a la tradici&oacute;n nacional y popular
y de izquierda”
Para el fil&oacute;sofo, una cultura pol&iacute;tica novedosa surgi&oacute; entre la confrontaci&oacute;n con las
patronales agropecuarias y la muerte de su l&iacute;der pol&iacute;tico, planteando a la democracia
argentina desaf&iacute;os que no ten&iacute;a previamente
Ricardo Forster es fil&oacute;sofo.
Fundador
de
Carta
Abierta. Secretario de
Coordinaci&oacute;n Estrat&eacute;gica
para el Pensamiento
Nacional. Habla, pausado,
hilvanando ideas, de un
fen&oacute;meno pol&iacute;tico que
tiene sus especificidades,
su idiosincrasia, su propio
lenguaje, su manera leerse
a s&iacute; mismo. Alude a una
nueva cultura pol&iacute;tica,
forjada al calor de la disputa
con las corporaciones
agropecuarias, que llor&oacute; la
muerte de N&eacute;stor Kirchner
y festej&oacute; el bicentenario
de la patria en toda su
plenitud.
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P
or sus acciones econ&oacute;micas
y sociales, cree Forster,
“el
kirchnerismo
repara
el profundo da&ntilde;o que sufri&oacute; el
peronismo en distintos momentos
de su historia y particularmente
el peronismo neoliberal de los
a&ntilde;os 90”. Y por sus postulados en
favor de los derechos humanos y
civiles “ha conmovido tanto a la
tradici&oacute;n nacional popular como a
las tradiciones de izquierda, y le ha
planteado a la democracia argentina
desaf&iacute;os que no ten&iacute;a previamente”.
-&iquest;Existe
una
cultura
propiamente kirchnerista?
pol&iacute;tica
-Nunca las respuestas son sencillas
ni unidireccionales. Y creo que,
efectivamente, en estos &uacute;ltimos
a&ntilde;os, ha surgido algo as&iacute; como
una trama cultural que uno puede
asimilarla al kirchnerismo. Me
parece que ha habido profundas
modificaciones en la biograf&iacute;a
pol&iacute;tica del pa&iacute;s; que ha habido
cambios en las estructuras culturales
simb&oacute;licas; que han surgido voces,
experiencias, pr&aacute;cticas, que le
han dado un perfil diferente. Y
que hay un nombre, que es el del
kirchnerismo, que impregna, de una
manera original, la disputa pol&iacute;tica
en la Argentina.
Desde esa perspectiva, me parece
que es posible hablar de una nueva
cultura, de nuevas formas culturales
o de una relaci&oacute;n innovadora
entre pol&iacute;tica y cultura en la era
kirchnerista. Primero, porque el
kirchnerismo lo que gener&oacute; es volver
a colocar en el centro de la escena lo
que yo llamar&iacute;a “la lengua pol&iacute;tica”,
que hab&iacute;a sido vaciada, desgastada,
deslegitimada, sobre todo en el
los a&ntilde;os 90. A partir de la irrupci&oacute;n
de N&eacute;stor Kirchner, sobre todo
desde la inflexi&oacute;n que represent&oacute;
el conflicto de la 125, y ya durante
las dos presidencias de Cristina,
esa “lengua pol&iacute;tica” signific&oacute; la re
politizaci&oacute;n de la sociedad, y toc&oacute; a
distintos actores sociales. Involucr&oacute;
a los j&oacute;venes, gener&oacute; consciencias
que antes estaban enmudecidas
respecto a derechos, abri&oacute; de nuevo
espacios p&uacute;blicos, los cuerpos se
movieron de otra manera en el
espacio p&uacute;blico. Y el surgimiento
tambi&eacute;n de un liderazgo muy
particular, como es el liderazgo de
Cristina Fern&aacute;ndez. Obviamente,
primero tambi&eacute;n la figura de N&eacute;stor
Kirchner. Fue en ese tramo entre el
2008 y el 2010.
una idiosincrasia, tiene un lenguaje;
tiene una manera de leerse a s&iacute;
misma, que me parece que marca
un punto de novedad. Entonces,
la respuesta ser&iacute;a que s&iacute;, que hay
una cultura pol&iacute;tica novedosa que
lleva el nombre de kirchnerismo,
que ha conmovido tanto a la
tradici&oacute;n nacional popular como a
las tradiciones de izquierda, y le ha
planteado a la democracia argentina
desaf&iacute;os que no ten&iacute;a previamente.
El a&ntilde;o 2010 fue un a&ntilde;o parte aguas, de
una intensidad incre&iacute;ble en la historia
contempor&aacute;nea argentina. Ese a&ntilde;o
no solamente fueron los festejos del
bicentenario, que conmovieron el
mapa social pol&iacute;tico del pa&iacute;s. Lo que
todav&iacute;a no quedaba del todo claro,
era cu&aacute;l era el sost&eacute;n, el apoyo,
social que el kirchnerismo ten&iacute;a. Y la
irrupci&oacute;n de millones de argentinos
y argentinas que en general vinieron
de los suburbios del Gran Buenos
Aires o de las provincias y ocuparon
las calles c&eacute;ntricas de la ciudad de
Buenos Aires fue impresionante, con
un dispositivo ya claramente pol&iacute;tico
y con una intervenci&oacute;n pol&iacute;tica sobre
esa multitud. A eso le pod&eacute;s agregar
lo que hab&iacute;a sido el acto del 24 de
marzo de ese a&ntilde;o, que tambi&eacute;n
implic&oacute; la visibilidad de una multitud
que se expresaba claramente en
defensa de un proyecto que hab&iacute;a
sido golpeado fuertemente por
el voto no positivo de Cobos y la
derrota electoral de junio de 2009.
Y si a eso le agreg&aacute;s despu&eacute;s todo
lo que signific&oacute; en todo sentido,
material y simb&oacute;licamente, la muerte
de N&eacute;stor Kirchner y la Plaza de
Mayo, y la convocatoria espont&aacute;nea
y el papel de los j&oacute;venes, sin duda
que all&iacute; se metaboliz&oacute; una identidad,
incluso.
- &iquest;Cu&aacute;l ser&iacute;a la diferencia entre la
cultura pol&iacute;tica kirchnerista y la
peronista?
Lo digo tratando de colocar esa
palabra con sumo cuidado, porque
en estas &eacute;pocas de flujos, de
identidades en crisis, de sociedades
cada vez m&aacute;s globales, es muy
dif&iacute;cil hablar de identidad, pero
s&iacute; creo que en la experiencia
argentina, y sobre todo en lo que
ha generado el kirchnerismo, hoy
estamos frente a la emergencia
de una figura identitaria que no es
dogm&aacute;tica ni es unidireccional, ni es
una esencia. Tiene especificidades,
- Ah&iacute; hay que hacer una distinci&oacute;n
tambi&eacute;n entre peronismo y
justicialismo. En los a&ntilde;os 70 era muy
clara la diferencia. Alguien que iba
al peronismo desde una tradici&oacute;n
popular, de izquierda, no se defin&iacute;a
como justicialista. Y la perspectiva
que daba el Partido Justicialista era
la perspectiva de lo conservador, lo
moderado, la estructura burocr&aacute;tica.
Los dirigentes a lo Paladino,
delegado personal de Per&oacute;n, ligado
m&aacute;s bien a la burocracia pol&iacute;tica.
Hago esta salvedad porque una
cosa es la cultura o las culturas del
peronismo en el interior de la vida
popular, en el interior de diversas
experiencias pol&iacute;ticas a lo largo de
d&eacute;cadas, y otra cosa es la trama, o el
aparato o la estructura burocr&aacute;tica
que llamamos Partido Justicialista.
Creo que el kirchnerismo, m&aacute;s que
a la figura del Partido Justicialista,
se parece mucho m&aacute;s a esa trama,
a ese tejido social-cultural que
despleg&oacute; ese primer peronismo
hasta los a&ntilde;os 70, e incluso que
sigue existiendo como parte de
una tradici&oacute;n. El kirchnerismo nace
a partir de pr&aacute;cticas y experiencias
pol&iacute;ticas directamente ligadas a una
disputa que se viene dando en la
Argentina en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. A su
vez, es una expresi&oacute;n de confluencia
de actores sociopol&iacute;ticos que le
han dado al peronismo una nueva
configuraci&oacute;n. Me parece que el
kirchnerismo es un plus en relaci&oacute;n
con el peronismo. Uno puede decir
peronismo sin decir kirchnerismo, en
el sentido de que hay un peronismo
previo al kirchnerismo. Pero es dif&iacute;cil
imaginarse al kirchnerismo s&oacute;lo
desde la impronta del peronismo
previo al kirchnerismo. Es algo
m&aacute;s, el kirchnerismo produce una
alquimia, un aceleramiento, una
recomposici&oacute;n. Y yo dir&iacute;a m&aacute;s: el
kirchnerismo repara el profundo
da&ntilde;o que sufri&oacute; el peronismo en
distintos momentos de su historia
y particularmente el peronismo
neoliberal de los a&ntilde;os 90. Pero
tambi&eacute;n en alg&uacute;n sentido vuelve a
convocar a los mejores espectros
de la tradici&oacute;n peronista. La primer
tradici&oacute;n del peronismo del 45 y
tambi&eacute;n lo que podr&iacute;amos llamar
las experiencias de la izquierda
peronista en los a&ntilde;os 60-70.
Entonces all&iacute; el kirchnerismo
constituye tambi&eacute;n algo novedoso
y se deja nutrir por una generaci&oacute;n
joven que tambi&eacute;n interpreta de
otro modo al peronismo. Incluso
por vertientes que provienen
de sectores progresistas, de la
izquierda, de independientes, del
radicalismo.
A m&iacute; me gusta muchas veces decir
que as&iacute; como hubo un 17 de octubre
del 45 en el que aquellos trabajadores
que iban hacia la plaza no pod&iacute;an
anticipar que estaban fundando
material, cultural, ideol&oacute;gica y
socialmente al peronismo, y que
esos trabajadores en muchos casos
ven&iacute;an de tradiciones previas que
obviamente no pod&iacute;an definirse
como peronistas porque no exist&iacute;a el
peronismo. Ven&iacute;an del anarquismo,
del socialismo, del comunismo, del
radicalismo. Me parece que por
ejemplo el 27 de octubre de 2010,
en esos d&iacute;as fundamentales que
rodearon a la muerte de N&eacute;stor
Kirchner, el kirchnerismo se nutri&oacute;
de mucho de lo previo, mucho de
lo nuevo, mucho de lo espont&aacute;neo,
mucho de una generaci&oacute;n que
irrump&iacute;a en la pol&iacute;tica a partir de lo
que ven&iacute;a sucediendo en Argentina
desde 2008 y que el kirchnerismo,
por lo tanto, tiene su fecha de
nacimiento entre el 11 de marzo de
2008, cuando surge el conflicto por
la 125, y el 27 de octubre de 2010,
cuando muere N&eacute;stor Kirchner.
Otro podr&iacute;a decir que fue el 25
de marzo de 2003, con el famoso
discurso de N&eacute;stor Kirchner. Sucede
que el momento de la consciencia
que desborda hacia un nombre
que tiene ya un sentido potente
en el interior de la sociedad, y que
es el nombre del kirchnerismo,
surge fundamentalmente cuando
se parten aguas en el 2008, sobre
todo. Previamente, se forjaron
las condiciones para que emerja
esa experiencia. Los a&ntilde;os de la
presidencia de N&eacute;stor fueron a&ntilde;os
donde uno ya comenzaba a ver
que algo distinto estaba surgiendo
en la sociedad argentina. Pol&iacute;tica
de derechos humanos, no al
Alca, pol&iacute;tica latinoamericanista,
desendeudamiento,
apertura
hacia los movimientos sociales.
Con todo eso ya quedaba claro
que hab&iacute;a algo que hab&iacute;a girado
dram&aacute;ticamente el eje de lo que
hab&iacute;a sido hasta ese momento las
formas de poder en la argentina.
Pero el momento de las pasiones
pol&iacute;ticas surge fundamentalmente
cuando el conflicto y la verdad de
una situaci&oacute;n emerge ante los ojos
de una sociedad, y eso es en el 2008.
Por eso yo siempre reivindico aquella
primera carta de Carta Abierta en la
que se plante&oacute; a trav&eacute;s de una frase
que creo que le dio nombre a lo que
estaba sucediendo con aquello de
“clima destituyente”.
Despu&eacute;s, la palabra “destituyente”,
como toda otra palabra arrojada
sobre la escena de un pa&iacute;s, queda
devorada por los propios usos
m&uacute;ltiples; pero en ese momento,
identific&oacute; lo que estaba sucediendo y
gener&oacute; que un sector importante de
la sociedad que hasta ese momento
hab&iacute;a participado a medias o no
hab&iacute;a participado, o estaba siempre
con una distancia esc&eacute;ptica respecto
a la pol&iacute;tica, que se hab&iacute;a quemado
con la pol&iacute;tica, sintiese de nuevo
que hab&iacute;a una convocatoria, una
interpelaci&oacute;n. Dentro de esa
irradiaci&oacute;n es que podemos hablar
de esa identidad kirchnerista.
Repolitizaci&oacute;n
Por otro lado, el kirchnerismo se
diferencia notablemente de lo que
hab&iacute;a sido la transformaci&oacute;n del
peronismo en una mera m&aacute;quina de
poder o en una m&aacute;quina atravesada
por un dispositivo de punteros, o
de due&ntilde;os del Partido Justicialista,
pero que ya no estaban ligados
a esa potente politizaci&oacute;n de las
masas. En cambio, me parece
que el kirchnerismo gener&oacute; una
repolitizaci&oacute;n de los sectores
populares, y una multiplicidad
tambi&eacute;n variopinta de lo que yo
llamo “kirchnerismo silvestre”.
Recorr&eacute;s el pa&iacute;s y vos pod&eacute;s decir
que hoy ten&eacute;s: la C&aacute;mpora como
experiencia fuerte, que es el centro
de lo que podr&iacute;amos llamar el
kirchnerismo m&aacute;s oficial; despu&eacute;s
ten&eacute;s las fuerzas que rodean al
sciolismo; algunos movimientos
que pivotean, como el Evita; ten&eacute;s
tambi&eacute;n peronismo conservador,
los gobernadores, como todo un
factor. Y despu&eacute;s ten&eacute;s todo un
mundo muy abigarrado que recorre
el pa&iacute;s absolutamente, que se siente
identificado e interpelado por el
kirchnerismo pero que no tiene una
organizaci&oacute;n, no est&aacute; dentro de una
org&aacute;nica, y sin embargo creo que es
la masa cr&iacute;tica de votantes que fue el
38,4% que sac&oacute; Scioli. Lo interesante
es que el voto de las PASO fue el voto
del kirchnerismo neto sin Cristina. Es
decir, Scioli no sac&oacute; un voto m&aacute;s en
esta elecci&oacute;n. Tanto que se calculaba
que Scioli pod&iacute;a sacar o no. Fue el
voto del Frente para la Victoria, al
que Cristina agregaba ese plus que
permit&iacute;a ese salto electoral fuerte.
Pero te dir&iacute;a que s&iacute;, que hay una
diferencia entre la forma tradicional
de gesti&oacute;n de la pol&iacute;tica del Partido
Justicialista y la irrupci&oacute;n an&oacute;mala,
descentrante, cr&iacute;tica, renovadora,
del kirchnerismom
Entrevista: Germ&aacute;n Celesia
F&oacute;rmulas bonaerenses
&iquest;La interna del FpV en la provincia de Buenos Aires represent&oacute; una confrontaci&oacute;n entre la f&oacute;rmula
kirchnerista con el peronismo tradicional? Forster no duda: “S&iacute;. Yo cuando decid&iacute; apoyar la f&oacute;rmula
de An&iacute;bal Fern&aacute;ndez y Mart&iacute;n Sabbatella lo hice por eso, porque mas all&aacute; de las peculiaridades o no
que pueda tener An&iacute;bal Fern&aacute;ndez me parece que la formula de ellos dos, en parte, representaba
esta innovaci&oacute;n que se llama kirchnerismo, mientras que la f&oacute;rmula de Juli&aacute;n Dom&iacute;nguez y
Espinoza, era una f&oacute;rmula atrincherada en un peronismo pre-kirchnerista, como si no hubiera
sucedido el kirchnerismo en un punto. Y de vuelta a una f&oacute;rmula tradicional: peronismo con base
en la provincia de Buenos Aires v&iacute;a Juli&aacute;n Dom&iacute;nguez, peronismo con base en las intendencias
a trav&eacute;s de Espinoza. En cambio, Nuevo Encuentro-Sabbatella, pensado en ese no peronismo
que confluye en el kirchnerismo m&aacute;s un hombre como An&iacute;bal que s&iacute; proviene de lo profundo del
peronismo de la provincia de Buenos Aires pero que atraves&oacute; estos doce a&ntilde;os de kirchnerismo. Y
que por lo tanto tiene una mirada distinta de su propio recorrido pol&iacute;tico”.
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Scioli y el futuro
Sobre si est&aacute; “garantizada” la continuidad de este
kirchnerismo con Scioli presidente, responde el fil&oacute;sofo: “A
mi hace tiempo que la palabra ‘garant&iacute;a’ no me dice gran
cosa. Nosotros venimos de una &eacute;poca y de una experiencia
generacional, sobre todo la de los 70, donde cre&iacute;amos que
la historia ten&iacute;a garant&iacute;as: revoluci&oacute;n, socialismo, etc&eacute;tera.
Descubrimos con mucho sufrimiento que la &uacute;nica garant&iacute;a
que guarda la historia es la repetici&oacute;n de la barbarie, en
realidad. La expansi&oacute;n del sistema. Hoy podr&iacute;amos decir
que la hegemon&iacute;a neoliberal est&aacute; m&aacute;s fuerte en el mundo
que antes, se ha confundido la crisis de 2008 con la crisis
del neoliberalismo y se olvid&oacute; que el capitalismo utiliza sus
propias crisis econ&oacute;micas para acrecentar el poder de los que
ejercen la hegemon&iacute;a en su interior. Esto hace tambi&eacute;n a la
experiencia t&iacute;pica y descentrante que ha sido la Argentina y la
de otros proyectos popular-democr&aacute;ticos en Am&eacute;rica del Sur.
que genero la hiperinflaci&oacute;n, habilit&oacute; para ese giro brutal que
fue el menemismo y que llev&oacute; por primera vez en la historia
pol&iacute;tica de la argentina que un movimiento popular se hiciese
cargo de un ajuste y una experiencia netamente de derecha
neoliberal en argentina. Esto no es as&iacute;, primero porque hoy
los sectores populares tienen consciencia de sus derechos,
est&aacute;n organizados, porque no hay crisis econ&oacute;mica, porque
es una sociedad en estado de movimiento y de creaci&oacute;n,
porque hay fecundidad, porque hay participaci&oacute;n, porque hay
espacio p&uacute;blico, porque hay recuperaci&oacute;n del Estado, porque
hay cultura pol&iacute;tica de nuevo tipo. Todo esto hace que Scioli
sepa que no hay chances, sin generar una hecatombe social
y una crisis descomunal, para un giro de 180 grados que lo
lleve a plantear una pol&iacute;tica antag&oacute;nica a lo que ha venido
planteando hasta ahora el kirchnerismo; eso ser&iacute;a el suicidio
pol&iacute;tico de Scioli.
Entonces, garant&iacute;as para m&iacute; no hay. Ni siquiera hay garant&iacute;as
con alguien que exprese m&aacute;s profundamente al kirchnerismo,
porque no caben dudas de que en estos doce a&ntilde;os han
pasado muchas cosas. Ha cambiado tambi&eacute;n la escena
regional y la escena mundial en parte. Tuvimos una escena
regional extremadamente potente entre la llegada primero
de Ch&aacute;vez y despu&eacute;s con el aceleramiento que gener&oacute; Lula,
Kirchner, Evo, Correa; triunfos de sectores centroizquierda en
Uruguay, en parte en Chile, etc&eacute;tera. Todo eso encontr&oacute; hitos:
el no al Alca, la creaci&oacute;n de Unasur, las figuras carism&aacute;ticas
que gener&oacute;. Liderazgos &uacute;nicos en t&eacute;rminos hist&oacute;ricos como
el de Ch&aacute;vez o los de N&eacute;stor o Cristina o Correa o Evo o Lula,
que le dieron a la regi&oacute;n algo que nunca hab&iacute;a logrado: que
en un mismo contexto hist&oacute;rico confluyen experiencias muy
parecidas y con liderazgos muy potentes. Estos nos di&oacute; un
optimismo y una enorme esperanza respecto a avanzar hacia
la idea de patria grande, la idea de unidad latinoamericana.
Aunque &eacute;l no sintiese ning&uacute;n agrado por lo que ha sucedido
en la Argentina y fuera un simulador, ser&iacute;a una especie de
locura, porque a &eacute;l se lo devorar&iacute;a la crisis y despu&eacute;s vendr&iacute;a
lo que viene despu&eacute;s de la crisis. Pero no creo que &eacute;l lo piense
en esos t&eacute;rminos, yo creo que en verdad &eacute;l cree y apuesta
a sostener lo que considera que es lo mejor de estos a&ntilde;os,
con una idiosincrasia como es propia de Scioli y del siolismo,
con l&iacute;mites en otros aspectos, enfrentado a una realidad
econ&oacute;mica para nada sencilla. &iquest;Para ad&oacute;nde va a ir? Eso lo
vamos a ver all&iacute; donde los sectores del poder real busquen
condicionarlo e imponerle pol&iacute;ticas casi desde el comienzo de
su gobierno. Las respuestas que d&eacute; van a ser nuestras propias
respuestas respecto de hacia d&oacute;nde va a ir Scioli.
L&oacute;gicamente hay que agregarle a esto como dato no menor la
condici&oacute;n tr&aacute;gica que a veces guarda la historia: las muertes
inesperadas e inoportunas de N&eacute;stor y de Hugo Ch&aacute;vez
debilitaron esa potencia de liderazgo, pero a la vez tambi&eacute;n
cambios en la econom&iacute;a-mundo, cambios en la correlaci&oacute;n
de fuerzas de diversas sociedades: el caso Venezuela por
un lado, con pol&iacute;ticas distintas, con un debilitamiento del
proceso bolivariano con la muerte de Ch&aacute;vez, las dificultades
que tiene Maduro; y por otro lado, quiz&aacute;s con un nivel de
gravedad important&iacute;simo, como es hoy la crisis del PT y de
Dilma en Brasil. Eso tambi&eacute;n valoriza mucho m&aacute;s lo que se
hizo en Argentina en condiciones de extrema dificultad para
frenar los embates de la derecha.
Yo te dir&iacute;a que garant&iacute;as no hay. &iquest;Scioli representa el
kirchnerismo? Yo dige en m&aacute;s de una ocasi&oacute;n que Scioli
no representaba lo que yo creo que es el kirchnerismo;
pero tambi&eacute;n agregu&eacute; que as&iacute; como otros dirigentes han
sido tocados e interpelados por estos doce a&ntilde;os y no son
los mismos, Scioli tampoco es el mismo. Siendo primero
vicepresidente de N&eacute;stor, despu&eacute;s dos veces gobernador
de la provincia de Buenos Aires, no es el mismo, y en un
contexto argentino distinto. Scioli no emerge de una crisis
como la del 89 del siglo pasado que gener&oacute; a Menem. Es
decir, la crisis brutal del alfonsinismo, la desilusi&oacute;n de toda
una generaci&oacute;n, el vaciamiento anterior de toda la vida social
Y no va a haber que esperar demasiado. Yo creo que el Frente
para la Victoria va a ganar las elecciones en primer vuelta,
Scioli va a ser presidente en una f&oacute;rmula que no deja de ser
significativa e interesante como la que es Scioli-Zannini. La
verdad va a estar puesta sobre la mesa en poco tiempo. Scioli
es una suerte de industrialista, que tiene una herencia en
una parte desarrollista que tambi&eacute;n ha tocado al peronismo,
que reivindica una redistribuci&oacute;n del ingreso pero que a su
vez tambi&eacute;n tiene una relaci&oacute;n aceitada con los sectores de
poder econ&oacute;mico. Hay que ver c&oacute;mo se juega cada uno de
estos aspectos. Creo que no lo podemos anticipar, estamos
en un momento de cierta incertidumbre con ese plan. Uno
espera la continuidad pero al mismo se pregunta qu&eacute; significa
esa continuidad”.
Los “rostros” del macrismo
“Yo creo que el macrismo expresa los nuevos
rostros de la derecha contempor&aacute;nea.
&iquest;A qu&eacute; llamamos los ‘nuevos rostros’? La
derecha ya no se muestra bajo la forma
de lo cavern&iacute;cola, de lo reaccionario, de lo
puramente brutal, de lo anacr&oacute;nico, sino
que la derecha se ha aggiornado a la est&eacute;tica
de la sociedad de consumo, de los cuerpos
desplegados bellamente en una escena
social. Se muestra incluso pol&iacute;ticamente
correcta, puede defender, en abstracto
por supuesto, derechos civiles o causas
ecol&oacute;gicas o reivindicar la fiesta como parte
de la vida pol&iacute;tica, la alegr&iacute;a, el v&iacute;nculo,
la ruptura de los encorcentamiento, la
descontracturaci&oacute;n de la pol&iacute;tica.
Hay una derecha que se quiere mostrar joven,
suave, exitosa, muy vinculada a la l&oacute;gica
del espect&aacute;culo, de la industria cultural.
Rodeada de un dispositivo publicitario, hay
una est&eacute;tica, una comprensi&oacute;n para nada
menor de lo que es hoy la estetizaci&oacute;n del
mundo como fen&oacute;meno de construcci&oacute;n de
subjetividad social, cultural, o lo que fuere,
y el macrismo eso lo expresa, de la misma
forma que la derecha brasilera hoy cala
hondo en diferentes sectores medios de la
sociedad brasilera o algo por el estilo sucede
en Ecuador. Candidatos exitosos o j&oacute;venes,
o que provienen del mundo empresarial
o porque no del mundo del espect&aacute;culo,
representan el ideal que hoy domina a
bastos estratos medios. Un ideal ligado
a una sociedad en lo que lo com&uacute;n solo se
sostiene en la medida en que cada uno sea
un individuo auto referencial.
No hay una idea de solidaridad o de
colectivo. Lo del macrismo no es un
colectivo. Es una proliferaci&oacute;n de individuos
que tienen, todos, un gusto m&aacute;s o menos
intercambiable. Algunos pueden llamar a
esto populismo neoliberal. No s&eacute; si llega a
serlo el macrismo. El menemismo, sobre
todo en la primera &eacute;poca, en el Menem del 89
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hasta el 93 o 94, tuvo una dosis de carnaval,
apelaci&oacute;n populista con pol&iacute;tica neoliberal.
Es decir, no es antag&oacute;nico el populismo y
el neoliberalismo. Lo que es antag&oacute;nico es
un tipo de populismo que reivindique una
determinada distribuci&oacute;n de la riqueza, un
rol activo del Estado, la reconstrucci&oacute;n del
patrimonio p&uacute;blico, estatizaciones, etc&eacute;tera.
Pero puede haber, y de hecho lo ha habido
y lo hay, formas de neopopulismos de libre
mercado. Tienen un l&iacute;mite que implica
que, en un momento determinado, el
neoliberalismo hace estragos en la vida de
los sectores populares, &eacute;se es el l&iacute;mite.
El macrismo representa ideol&oacute;gicamente al
capital concentrado, financiero, especulativo.
A la agroindustria exportadora. Y por lo
tanto, los l&iacute;mites del macrismo respecto de
las grandes mayor&iacute;as argentinas son que las
pol&iacute;ticas del macrismo van a hacer un da&ntilde;o
inmenso sobre ese sector de la sociedad. Y
esa empat&iacute;a populista se rompe muy r&aacute;pido,
de existir. Pero creo que el macrismo ha
constituido, en ciertos sectores urbanos, una
forma de cultura despolitizadora que habita
en el interior de la disputa pol&iacute;tica, pero que
en el fondo viene de aquella vieja figura de
la sospecha del pol&iacute;tico profesional o de la
pol&iacute;tica como si fuera esa ‘caja negra’ de la
corrupci&oacute;n, de la venalidad, del despotismo.
Y el macrismo viene a representar la iniciativa
privada, la aventura individual, el consenso,
el final del conflicto en el interior de la
sociedad, porque cuando el kirchnerismo
irrumpe como cultura pol&iacute;tica en la escena
argentina, coloca y hace visibles las
contradicciones y los conflictos en el interior
de la sociedad. Lo que la derecha busca y en
este caso el macrismo busca, es cerrar esa
evidencia.
La
sociedad
est&aacute;
atravesada
por
contradicciones, por una disputa esencial
que es por la renta material y tambi&eacute;n
cultural. El macrismo es en ese sentido
el fin de la pol&iacute;tica, porque la pol&iacute;tica
s&oacute;lo habita en el lugar del incompleto y
del conflicto; mientras que en la visi&oacute;n
neoliberal actual, la pol&iacute;tica deja su lugar a la
sociedad del consenso, del gerenciamiento,
de la administraci&oacute;n, a la sociedad de los
tecn&oacute;cratas. Esto es el macrismo: la pol&iacute;tica
trabajada como una mercanc&iacute;a que se ofrece
en el mercado de consumo. Y quienes por lo
tanto le dan pigmentaci&oacute;n a la pol&iacute;tica son los
Dur&aacute;n Barba, pero ah&iacute; hay una concepci&oacute;n
de avanzada respecto de lo que son las
t&eacute;cnicas de informaci&oacute;n, de comunicaci&oacute;n,
publicitaria, de construcci&oacute;n de imaginarios
en la sociedad de masas, etc&eacute;tera. No hay
que subestimarlos”, considera Forster.
Octubre, mes de cambios y
continuidades
Por Conrado Yasenza*
I
ntensos, raros tiempos de
fuertes n&uacute;cleos pol&iacute;ticos que
se entrelazan conflictivamente
-de qu&eacute; otro modo podr&iacute;a sercon la vida cotidiana de los seres
que habitamos estos suelos, sus
espacios, sus tiempos.
N&uacute;cleos de intensidad ideol&oacute;gica
en
entredicho,
enfrentados,
aunque en intensa simetr&iacute;a de
combinaciones
desva&iacute;das,
de
interregnos funambulescos en los
que la simulaci&oacute;n, y puede sonar
fuerte, es modeladora de saltos
que configuran una no perecedera
cadena de transmutaciones -las
urgencias del lenguaje “militante”
las denominar&iacute;a traiciones- que
configura los vaivenes de un
peronismo que ha atravesado los
avatares de la historia pol&iacute;tica del
sigo XX y parte del XXI gracias a ese
car&aacute;cter “movimientista”; signos
a veces claros, otras opacos, de
una org&aacute;nica medular que Per&oacute;n
denomin&oacute; “unidad de concepci&oacute;n y
acci&oacute;n” de la realidad hist&oacute;rica.
Ocurre que esos signos, esa unidad
en la concepci&oacute;n y en la acci&oacute;n,
deviene en el presente -como lo
hizo en un pasado cercano y hasta
quiz&aacute; como lo ha hecho desde la
construcci&oacute;n de un movimiento
mod&eacute;lico- en un interrogante sobre
el conductor natural o el “creado”,
aquel que no nace y se hace, frente
a las concretas posibilidades de una
alternativa que seduzca; una figura
que de no ser portadora de ese
“genio” con el que se nace, inculque
mediante el “genio del trabajo”
aquel acto de fe, aquella palabra que
reinterprete en un sentido plano y
falaz, una doctrina que se conoce
y que se enuncia, con mediaciones
y ampliaciones incluidas, para
desnaturalizar la m&iacute;stica &eacute;pica de
una d&eacute;cada de transformaci&oacute;n y
reparaciones que ya ha dejado una
huella, una marca, en el cuerpo
individual y colectivo del pa&iacute;s;
esa huella que detenta un ADN
kirchnerista que repone el sentido
de antiguas narraciones al tiempo
que las alitera, las transforma, las
reinventa. Un ADN que se apresta a
batallar ante el intento real, cierto,
de una restauraci&oacute;n hayekiana que
brega por un Estado m&iacute;nimo ante
la supremac&iacute;a total del mercado; un
ADN que da tambi&eacute;n su escaramuza
por no ser barrido literalmente frente
a los embates de los representantes
locales de aquellos intereses
for&aacute;neos que operan regionalmente
por retrotraer la historia a la
reinstalaci&oacute;n de ese Estado
inoperante y m&iacute;nimo subordinado
a los inexistentes derrames de lo
que no derrama porque no existe,
porque se esfuma o hasta es
apropiado antes de evaporarse.
Ese ADN Kirchnerista, propositivo,
inclusivo, transformador y reparador
dentro de los l&iacute;mites del capitalismo
digamos keynesiano, que se prepara
a resistir mediante la puesta en
marcha de pol&iacute;ticas que lo reafirman
en sus mejores cualidades para no
ser vestigio de un estigma suprimido
bajo la figura estereotipada del
mal absoluto, la barbarie capaz
de “alejarnos del mundo”, que es
igual a proponer un distanciamiento
abismal de la “civilizaci&oacute;n”. Aqu&iacute;
vale la pregunta sobre cu&aacute;l es esa
civilizaci&oacute;n de la que nos alejamos.
Si es aquella que ocasiona violencia,
desamparo y muerte por acci&oacute;n
de armas b&eacute;licas convencionales y
recetas econ&oacute;micas desintegradoras
de Estados, preferimos sin dudas,
nuestro estrat&eacute;gico distanciamiento
que deber&aacute; ir acompa&ntilde;ado de una
tambi&eacute;n estrat&eacute;gica afirmaci&oacute;n
de la unidad pol&iacute;tica y econ&oacute;mica
del bloque regional suramericano.
Deuda a&uacute;n pendiente.
Lo dicho prefigura la acci&oacute;n directa
de los simuladores del talento que
al haber encontrado la imagen
pol&iacute;tica que encarne una conducci&oacute;n
de “contenidos” premoldeados,
dise&ntilde;an
las
operaciones
de
marketing publicitario con anclaje
en las arenas de la videopol&iacute;tica para
que la argamasa neoliberal no haga
evidente lo que quiere decir y no dice
hasta hacerse del poder formal. Algo
han evidenciado ya, descontando
que las coberturas period&iacute;sticas
dominantes nada dir&aacute;n sobre ello
para que la masa torne en fant&aacute;stica
harina popular que sustraiga, robe,
algo de aquella esencia o alma
identificada con los doce a&ntilde;os de
ampliaci&oacute;n de derechos e inclusi&oacute;n
social.
Octubre ser&aacute; el mes. Es vital,
entonces, hacer evidente lo que
se intenta negar, y como totalidad,
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desde las usinas del poder f&aacute;ctico
-una expresi&oacute;n pol&iacute;tica que el
Kircherismo integr&oacute; al habla populardel
empresariado
financiero
comunicacional y agroexportador.
La contienda es decisiva, ya que
marcar&aacute; la correlaci&oacute;n de fuerzas
que signar&aacute;n, aunque sea mal
consejero el hacer pron&oacute;sticos
antes de la v&iacute;spera, las posibilidades
de alg&uacute;n tipo de construcci&oacute;n
pol&iacute;tica que intente continuar,
aunque no sabemos a&uacute;n bien la
direcci&oacute;n de ese sentido, el abanico
de impensadas aunque so&ntilde;adas
transformaciones pol&iacute;ticas y sociales
que el Kirchnerismo ha realizado en
estos doce a&ntilde;os.
Tiempos de rara intensidad, de
fortalezas y debilidades, de aciertos
y errores, de disensos y discrepancias
hacia el interior del vasto campo
pol&iacute;tico kirchnerista. Raros tiempos
de pasajes y cambio de pieles que
imponen gobernar con agenda y
propuesta propia, sello indenegable
de los gobiernos de N&eacute;stor Kirchner
y Cristina Fern&aacute;ndez. R&uacute;brica
acu&ntilde;ada que nos interpela y nos
convoca a la tarea m&aacute;s urgentem
*Periodista, Editor/Director de La
Tecl@ E&ntilde;e www.lateclaene.com
Mayor&iacute;as populares
Edgardo Mocca*
L
a
expresi&oacute;n
“mayor&iacute;as
populares” es un concepto
ideol&oacute;gico, no estad&iacute;stico ni
matem&aacute;tico. Porque cualquier
encuesta demuestra que hay
m&uacute;ltiples mayor&iacute;as que se forman
seg&uacute;n la pregunta que hace el
encuestador. Tampoco la remisi&oacute;n a
las mayor&iacute;as pol&iacute;ticas que se forman
en cada elecci&oacute;n constituye una
variable decisiva: quienes sostienen
la existencia de tales mayor&iacute;as
suelen (solemos) negarse a aceptar
que sean mayor&iacute;as “populares” las
que gobernaron con el menemismo
o con la Alianza.
La cuesti&oacute;n es que el hecho de que
sea un concepto ideol&oacute;gico no
significa que sea un concepto falso.
En esa confusi&oacute;n consiste la trama
argumentativa de cierta derecha; no
reconoce el car&aacute;cter ideol&oacute;gico del
lenguaje en el que hablamos, cree que
sus conceptos son reales y que los
de sus adversarios son ideol&oacute;gicos,
o sea irreales. El lenguaje neoliberal
puede presentarse como real
porque es la manera hegem&oacute;nica
de hablar. Cuando hablan de “orden
mundial”, “seguridad jur&iacute;dica” o
“apertura al mundo” creen estar
hablando la inocente lengua de
los hechos. En realidad est&aacute;n
enunciando un programa pol&iacute;tico, el
del reforzamiento y la reproducci&oacute;n
de un tipo de dominio pol&iacute;tico.
Mayor&iacute;a popular es la manera en
que algunos sectores pol&iacute;ticoideol&oacute;gicos –nacionalistas o de
izquierda, mayormente- designan
a un sujeto pol&iacute;tico que opera
como referente imaginario de sus
pol&iacute;ticas. Las mayor&iacute;as populares
son trabajadoras, pobres, o, en
general, afectadas perjudicialmente
por las pol&iacute;ticas de los adversarios
y beneficiadas por las propias.
Es decir es un conjunto hist&oacute;rico
imaginario (tan imaginario como
todos los conjuntos hist&oacute;ricos)
que opera como legitimador de
un determinado accionar pol&iacute;tico.
Las mayor&iacute;as populares son
frecuentemente derrotadas en las
elecciones, aqu&iacute; y en todo el mundo.
Es un problema delicado y parece,
por s&iacute; mismo, capaz de desarticular
todo el dispositivo ideol&oacute;gico
de quienes las sostienen como
fundamento de su pol&iacute;tica. Parece
que la estad&iacute;stica electoral destruye
el relato de las mayor&iacute;as populares
y demuestra que la &uacute;nica ontolog&iacute;a
realista es la que postula un radical
individualismo y concibe a todo
grupo social como una agregaci&oacute;n
circunstancial de personas que
no puede servir como base a un
concepto pol&iacute;tico eficaz y duradero.
El uso de la palabra mayor&iacute;a se
reduce a las matem&aacute;ticas.
Cuando se le ponen palabras a
la acci&oacute;n pol&iacute;tica, estas palabras
solamente
adquieren
sentido
como parte de esa acci&oacute;n. Si digo
la palabra libertad o la palabra
rep&uacute;blica no estoy describiendo un
objeto emp&iacute;rico, cuyas propiedades
pueden ser sometidas a un
escrutinio objetivo. Acaso ese sea
el mal principal de nuestras ciencias
pol&iacute;ticas: el haber querido disputar
el status de lo cient&iacute;fico sobre la
base de apropiarse de la estructura
argumentativa y “demostrativa” de
las ciencias duras. Por eso estamos
llenos de datos, de estudios, de
estad&iacute;sticas sobre la actividad
pol&iacute;tica que, en su inmensa mayor&iacute;a,
no tiene ning&uacute;n m&eacute;rito explicativo
y ni hablemos de su capacidad
predictiva. Acaso la politolog&iacute;a
no sea m&aacute;s que una determinada
manera de hablar de los mismos
asuntos de los que hablan los
pol&iacute;ticos, pero con la falsa pretensi&oacute;n
de hacerlo desde fuera de la pol&iacute;tica,
como instalados en una torre de
marfil desde la que se describe el
drama pol&iacute;tico. La confusi&oacute;n suele
consistir en atribuirle el mismo
sentido a la misma palabra cuando la
usa uno u otro. Creer que la palabra
democracia significa lo mismo en
su uso necesariamente pol&eacute;mico y
adversarial en la pol&iacute;tica que en la
docta definici&oacute;n de los especialistas
que suele usarse para “juzgar” a
los reg&iacute;menes pol&iacute;ticos. Y adem&aacute;s
pasar a construir indicadores
“cient&iacute;ficos” para medir el estado
de una cuesti&oacute;n que antes ya se ha
definido ideol&oacute;gicamente. Ejemplo:
defino a la democracia (lo que ya es
un acto ideol&oacute;gico) y despu&eacute;s voy
a Venezuela a estudiar si all&iacute; impera
esa democracia.
Las palabras pol&iacute;ticas solamente
tienen un significado dentro de
una determinada concepci&oacute;n del
mundo y dentro de un determinado
proyecto
hegem&oacute;nico.
Las
“mayor&iacute;as populares” son una
apelaci&oacute;n a modificar un orden
determinado (el del capitalismo, el
de la dependencia, el de la injusticia).
El alegato no puede ser sometido a
la verificaci&oacute;n electoral porque eso
es adulterar el sentido en el que se lo
invoca. Mayor&iacute;a puede significar “el
que saca m&aacute;s votos” pero tambi&eacute;n
puede significar el bloque social
interesado en una transformaci&oacute;n
de la sociedad en la direcci&oacute;n de
una mayor justicia. Como se ve,
estamos hablando un lenguaje que
de objetivo no tiene nada. &iquest;Qui&eacute;n
puede determinar que es lo justo,
qui&eacute;n puede definir donde empieza
o donde termina ese bloque social?
La apelaci&oacute;n a la mayor&iacute;a social
est&aacute; orientada a producir un efecto
movilizador en una direcci&oacute;n
determinada y no a describir un
hecho objetivo. La palabra mercado,
la palabra competencia, la palabra
libertad, la palabra apertura
tienen el mismo problema. Tienen,
como todas, un rol principal, el de
actuar en el conflicto de visiones y
representaciones que es la sociedad
humana: habr&aacute; m&aacute;s o menos
libertad en un pa&iacute;s seg&uacute;n sea la
operacionalizaci&oacute;n que de esa idea
haga qui&eacute;n enuncia el veredicto. Es
decir, a qu&eacute; llame libertad y a qu&eacute; no
libertad.
El enunciado de las mayor&iacute;as
populares presupone una sociedad
desigual. Presupone tambi&eacute;n que
esa desigualdad no es natural y no
depende exclusiva ni principalmente
de las capacidades de los individuos.
O, dicho de otro modo, que depende
de cu&aacute;les son las capacidades de
los individuos que una sociedad
considera relevantes (antes, por
ejemplo, la capacidad de hacer
negocios que la de ser una persona
honrada o un buen padre). Esa
desigualdad social –que ninguna
experiencia hist&oacute;rica real pudo
superar- no es el producto de la
naturaleza humana sino de un
determinado proceso hist&oacute;rico. La
naturaleza humana es hist&oacute;rica. En
nuestra civilizaci&oacute;n el nombre de
esa desigualdad social es el capital
o, lo que es su expresi&oacute;n simb&oacute;lica
m&aacute;s concentrada, el dinero. Los
nombres, en nuestra actualidad
son, adem&aacute;s, el consumismo,
el individualismo posesivo, la
mercantilizaci&oacute;n, la publicidad, la
financiarizaci&oacute;n de la econom&iacute;a, la
mediatizaci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n
humana, la concentraci&oacute;n inaudita
de la riqueza, la opresi&oacute;n de las
naciones m&aacute;s pobres, el militarismo
y la guerra de agresi&oacute;n imperial.
Para que el t&eacute;rmino de mayor&iacute;as
populares tenga sentido hay que
admitir la existencia del orden de la
desigualdad, aunque no tenga por
qu&eacute; ser de la forma aqu&iacute; expuesta.
Ese orden de desigualdad es el que
funda la existencia de un pueblo,
(un populus, es decir no todos
los que viven en un lugar sino los
sectores m&aacute;s desaventajados en la
distribuci&oacute;n de los recursos sociales).
Se est&aacute; hablando de c&oacute;mo vive la
mayor parte de la gente porque el
proyecto de hegemon&iacute;a tiene en su
centro la idea de igualdad y la idea
de justicia.
En todo caso, para la pol&iacute;tica vista
desde esta perspectiva no se trata
de describir c&oacute;mo piensan y act&uacute;an
efectivamente las mayor&iacute;as sino
de apelar a convertir en bloque
pol&iacute;ticamente mayoritario a la parte
de la sociedad que sufre los estragos
de la desigualdad econ&oacute;mica, social
y cultural. Es una expresi&oacute;n de
combate y no un registro estad&iacute;stico.
Por supuesto que es un t&eacute;rmino
tenso y sensible. Siempre est&aacute; en
el borde de un esp&iacute;ritu de secta.
Siempre limita con el vanguardismo
elitista que se siente en condiciones
de decirle a la mayor&iacute;a c&oacute;mo tiene
que actuar. Y en algunos casos puede
servir para enarbolar lo que Gramsci
llamaba “el orgullo de partido”, la
idea de que hay partidos que son
mayor&iacute;as por definici&oacute;n y al margen
de la historia real. Para construir
una mayor&iacute;a pol&iacute;tica hegem&oacute;nica
efectiva, lo mejor parece ser
conocer a las mayor&iacute;as realmente
existentes, no confundir un lenguaje
necesariamente
pol&eacute;mico
con
la realidad de todos los d&iacute;as. El
concepto ideol&oacute;gico s&oacute;lo es &uacute;til al
servicio de una pol&iacute;tica eficazm
*Polit&oacute;logo
E
Scioli y el
Kirchnerismo
,
en una charla con Gramsci como referencia
l presidente de la Fundaci&oacute;n Acci&oacute;n para la Comunidad (Fapc), Eduardo Sigal, el director del
Museo nacional de la Memoria, Eduardo Jozami, y el polit&oacute;logo Edgardo Mocca, debatieron el 30
de julio pasado, en el Sal&oacute;n Auditorio del Congreso de La Naci&oacute;n sobre “la f&oacute;rmula presidencial
Scioli-Zannini y la actualidad del kirchnerismo a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci”, junto
con el historiador, escritor y periodista Mario Della Rocca, autor del libro “Gramsci en Argentina.
Los desaf&iacute;os del Kirchnerismo”. Los disertantes fueron presentados por la polit&oacute;loga Renata Angl&eacute;s. Asimismo, el sal&oacute;n Gustavo Torres de la Fapc
fue escenario de dos charlas pol&iacute;ticas: la
primera de ellas fue el 15 de junio con Ra&uacute;l
Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema
de Justicia, y la segunda el 23 de julio Juan
Carlos “Chiche” Leno, en este caso sobre
“Futbol y Pol&iacute;tica”m
Estilos de
Menemismo -
gobierno
- Kirchnerismo
Voto electr&oacute;nico y boleta en papel
Una cuesti&oacute;n formal en el
centro de la escena
Gast&oacute;n Garriga*
La zoncera del fraude
En su remedo de cierre de campa&ntilde;a
real –porque el “verdadero” fue
virtual-, Mauricio Macri adiestr&oacute; el
ojo de sus fiscales para detectar
posibles ladrones de boletas a la
salida del cuarto oscuro. En sus
primeras
apariciones
p&uacute;blicas
posteriores a la hora 18 del domingo,
Elisa Carri&oacute; habl&oacute; abiertamente
de fraude y acus&oacute; al gobierno,
amparada en la demora en llegar
de los primeros c&oacute;mputos oficiales.
Los z&oacute;calos de los canales de
noticias iban del aburrimiento al
cinismo, envalentonados tambi&eacute;n
por la reciente y exitosa experiencia
electr&oacute;nica del ballotage en la CABA.
A pesar de tanta pirotecnia verbal,
la justicia electoral no registr&oacute; en
los d&iacute;as posteriores denuncias por
robo de boletas ni irregularidades,
exceptuando la de Felipe Sol&aacute;, que
fue calificada por el propio fiscal
de la causa como “ciencia ficci&oacute;n”.
Sin embargo, si le preguntamos a
diez ciudadanos elegidos al azar,
en la calle, m&aacute;s de cinco afirmar&aacute;n
que el voto con boleta de papel es
“poco transparente” o “favorece
las irregularidades”. La explicaci&oacute;n,
probablemente sea multicausal
(fascinaci&oacute;n por la tecnolog&iacute;a,
disociaci&oacute;n entre el sentido
com&uacute;n de la pol&iacute;tica y el cotidiano,
bombardeo medi&aacute;tico, etc.), pero la
percepci&oacute;n es inapelable.
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la infamia sale en
tapa, la desmentida
es
apenas
un
recuadro perdido en
p&aacute;ginas interiores
Una de las m&aacute;ximas elementales del
marketing electoral sostiene que
las percepciones no se discuten.
Claro, la infamia sale en tapa, la
desmentida es apenas un recuadro
perdido en p&aacute;ginas interiores. Pero
a seis a&ntilde;os de la sanci&oacute;n de la ley de
medios, esto ya no puede funcionar
como justificaci&oacute;n ni excusa.
Todo esto, antes de Tucum&aacute;n. Las
elecciones de esa provincia se rigen
por un engendro jur&iacute;dico legal, que
alienta, sobre todo en los pagos
chicos, el uso de la fuerza para
“resolver” conflictos. Conflictos
menores,
puntuales,
locales,
generados, seg&uacute;n la localidad, por
una u otra fuerza pol&iacute;tica, m&aacute;s
producto de cierta –por supuesto
que injustificable- emoci&oacute;n violenta
que de maniobras bien pensadas,
que de ninguna manera involucran
a los principales dirigentes o
candidatos de visibilidad nacional…
ni al sistema electoral nacional.
Sin embargo, este material breve,
min&uacute;sculo, es suficiente para que
la m&aacute;quina de crear sentido com&uacute;n
bombardee a la opini&oacute;n p&uacute;blica con
denuncias de fraude, apocal&iacute;pticos
pron&oacute;sticos sobre lo que ocurrir&aacute;
en octubre y dem&aacute;s lugares
comunes. &iquest;Insostenibles? Si, desde
una perspectiva racional. Pero esta
discusi&oacute;n pasa por otros carriles.
En la arena medi&aacute;tica, a seis a&ntilde;os
de la sanci&oacute;n de la Ley de Servicios
de Comunicaci&oacute;n Audiovisual, a la
hora de medir fuerzas, seguimos
perdiendo. Y recordemos que la
fuerza es el derecho de las bestias.
En resumen, el reclamo opositor
y de la “prensa independiente”
por el voto electr&oacute;nico, activa de
manera precisa una fibra del sentido
com&uacute;n antipol&iacute;tico, ese que s&oacute;lo ve
oscuridad, trampas, malicia, micros,
planes y choripanes. A veces de
manera expl&iacute;cita, a veces no tanto,
convierte, en el plano simb&oacute;lico, a
quienes lo articulan en abanderados
de la transparencia. Cuando es claro
que el sistema, con o sin papel,
cuenta con garant&iacute;as y controles
varios. Y que quien no conf&iacute;e en su
suerte electoral puede recurrir a
tretas m&aacute;s sutiles y sofisticadas.
Pero, una vez m&aacute;s, estos argumentos
son demasiado complejos para
ser incorporados por el sentido
com&uacute;n lego, ese cuya relaci&oacute;n con
la pol&iacute;tica se limita a dos domingos
cada dos a&ntilde;os. Ese que, vale la pena
recordarlo, viene virando hacia la
derecha en la regi&oacute;n, desde hace al
menos dos o tres a&ntilde;os.
“Yo llevo en mis o&iacute;dos…”
El justicialismo ha quedado, en la
memoria colectiva, indeleblemente
asociado al mayor proceso de
inclusi&oacute;n social, redistribuci&oacute;n de
la riqueza y conquistas laborales
de nuestra historia, de la mano
de la estrategia de sustituci&oacute;n de
importaciones. A su antecesor,
al otro movimiento de raigambre
popular, el radicalismo, le qued&oacute;
colgada la medalla del sufragio
universal y la transparencia en los
procesos, de la mano de la ley Saenz
Pe&ntilde;a, sancionada por una oligarqu&iacute;a
jaqueada luego de dos largas
d&eacute;cadas de militancia boina blanca.
Esta construcci&oacute;n hist&oacute;rica, no
por cierta, deja de ser caprichosa.
Deber&iacute;amos recordar (y recordarnos
primero) que la llamada d&eacute;cada
infame que comenz&oacute; en 1930 se
cerr&oacute; en 1946, con las primeras
elecciones no ama&ntilde;adas por el
contubernio militar conservador. La
irrupci&oacute;n conjunta en el centro de la
escena, tanto de Per&oacute;n como de las
masas de trabajadores organizados,
constituy&oacute; un viento democr&aacute;tico
a prueba de fraudes, necesario
para poner fin a la triste etapa de
democracia formal (y a veces ni
eso), iniciada con el golpe de Uriburu
contra Irigoyen.
La irrupci&oacute;n de esas masas constituy&oacute;
un ejercicio democr&aacute;tico tan intenso
e inapelable, que los enemigos
del proyecto, conscientes de su
imbatibilidad electoral, debieron
recuperar el poder a sangre y fuego,
cosa que efectivamente hicieron en
1955. Y cuando quisieron cederlo
a manos civiles, debieron recurrir
a la prolongada proscripci&oacute;n y a la
pat&eacute;tica ficci&oacute;n de la democracia
tutelada, con el mayor movimiento
de masas afuera.
&iquest;A qu&eacute; viene esto? Por historia,
por identidad, por convicci&oacute;n,
los peronistas no tememos a
las urnas, aunque en este siglo
terminen teniendo forma de cajero
autom&aacute;tico. Son los dem&oacute;cratas de
la transparencia, los que quieren
evitar a cualquier precio la discusi&oacute;n
hist&oacute;rica, los que prefieren hablar del
presente (un presente sin pasado),
los que deber&iacute;an dar explicaciones
por las traiciones, agachadas y
bajezas del linaje del que proceden.
Que nos dejemos correr por los
herederos de los que se beneficiaron
de esa democracia trucha del
55 al 73, con el argumento del
robo de boletas y otras zonceras
comparables, es sencillamente
inadmisible.
La &uacute;nica verdad
Si esta nota se publicara en formato
digital, probablemente se llenar&iacute;a
de comentarios con an&eacute;cdotas
del domingo, que ilustren y
ejemplifiquen. Por definici&oacute;n, y est&aacute;
bien que as&iacute; sea, al menos por ahora,
los militantes somos apasionados de
la pol&iacute;tica. Esperamos el domingo
de elecciones como los chicos a los
reyes magos. Ese d&iacute;a fiscalizamos,
si tenemos auto llevamos y traemos
compa&ntilde;eros,
viandas,
termos,
boletas, lo que haga falta. Ese es
nuestro rol, el que elegimos. El que
nos impide ser autoridad de mesa.
El presidente de mesa no milita.
Est&aacute; ah&iacute; sentado, justamente, por su
-supuesta- imparcialidad o asepsia.
Alguno habr&aacute; llegado al extremo
de manifestarse como “apol&iacute;tico”.
Pero su supuesta imparcialidad
se traduce, en una abrumadora
cantidad de casos, en indiferencia: se
quiere ir a la casa cuanto antes. Y su
desinter&eacute;s puede devenir, tambi&eacute;n
con frecuencia, en desconocimiento
de su rol. Entonces podemos
tener un abanico de situaciones.
Un presidente psicol&oacute;gicamente
dependiente del fiscal m&aacute;s p&iacute;caro.
Dos fiscales p&iacute;caros disput&aacute;ndose
la simpat&iacute;a del presidente. Un
presidente apocado o abrumado
ante la responsabilidad que le toca o
ante la personalidad avasalladora de
alg&uacute;n fiscal.
Todo esto, que pareciera ocurrir
estrictamente en el plano psicol&oacute;gico
de los individuos, opera sobre la
realidad, al momento de decidir si se
deja votar o no a un gendarme que
no est&aacute; empadronado en la mesa, o
si un voto es v&aacute;lido o no, seg&uacute;n por
d&oacute;nde pasa la l&iacute;nea de corte.
La alternativa de la m&aacute;quina que
emite una boleta en papel ofrece
mayores garant&iacute;as a las fuerzas
minoritarias, esas que apenas
consiguen un fiscal por escuela, que
debe correr de aula en aula a la hora
del cierre. O reducir la incidencia de
la variable econ&oacute;mica: en elecciones
re&ntilde;idas, en distritos calientes, hay
que entrar a reponer con mayor
frecuencia. Y para reponer, hay que
tener. La m&aacute;quina, estrictamente en
este punto, reducir&iacute;a la desigualdad.
Claro, ninguno de estos casos tiene
peso estad&iacute;stico suficiente para
volcar una elecci&oacute;n. Pero una cadena
es tan firme como su eslab&oacute;n m&aacute;s
d&eacute;bil. Este es el tal&oacute;n de Aquiles de
nuestro sistema electoral. En las
PASO lo vimos con claridad. Con
boletas de nueve cuerpos y casi
un metro de largo, los presidentes
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aterrados tuvieron que reunir en el
centro del aula todos los bancos de
los que dispon&iacute;an, para tener donde
apoyar tanto papel. &iquest;Y qu&eacute; decir de
las caras de p&aacute;nico, cuando al abrir
un sobre se encontraba m&aacute;s de un
corte?
Por cansancio o aburrimiento, el
autor de estas l&iacute;neas se abstiene
de profundizar en la coincidencia
de tanto papel con tanta agua, que
podr&iacute;a haber convertido el voto
popular en una enorme masa de
papel mach&eacute;.
El sentido de las batallas
En pol&iacute;tica, como en las artes
marciales, como en ciertas filosof&iacute;as
y en la crianza de los hijos, no se
trata s&oacute;lo de librar las batallas con
sabidur&iacute;a. Se trata tambi&eacute;n de ser
sabios a la hora de decidir qu&eacute;
batallas merecen ser libradas.
Los argumentos a favor de la boleta
en papel, tal como la conocemos,
a los que este autor no es ajeno,
tienen que ver con el folklore y la
costumbre… Son rom&aacute;nticos. Y,
a los ojos de la opini&oacute;n p&uacute;blica,
claramente insuficientes.
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En este contexto, es oportuno
revisar las consecuencias pol&iacute;ticas,
tanto de mantener la cuesti&oacute;n fuera
de la agenda –cosa que se parecer&iacute;a
bastante a un empecinamientocomo de discutirlo de manera
abierta y p&uacute;blica, con la mayor
profundidad posible, a&uacute;n cuando
no sea algo sustancial. Este
&uacute;ltimo camino tendr&aacute; al menos un
beneficio inmediato: el de empujar
a la oposici&oacute;n a un escenario para
el que no est&aacute; preparada, fuera
de los planteos groseramente
binarios que suele escupir. &iquest;Podr&aacute;n
exhibirlo como un triunfo contra el
“eje del mal” punteril conurbano?
A&uacute;n si eso ocurre, ser&aacute; una victoria
ef&iacute;mera. Mientras, la perorata
oportunista de la transparencia lleva
ya -demasiados- a&ntilde;os.
Cierto es que los comentarios
ofensivos de los d&iacute;as previos ni
siquiera intentaban disimular su tufo
gorila, etnoc&eacute;ntrico y prejuicioso,
propio de ciertos sectores de la clase
media porte&ntilde;a. Tan cierto como que
la fascinaci&oacute;n y la familiarizaci&oacute;n con
la tecnolog&iacute;a trasciende distinciones
de clases y sectores sociales y
atraviesa tambi&eacute;n la General Paz.
En tiempos de hiperconectividad
e inmediatez, los j&oacute;venes y las
tribus tienen rasgos, preferencias
y consumos globales, que los
emparentan, vivan en Bah&iacute;a Blanca
o El Cairo, en las torres de Fuerte
Apache o de una ciudad sat&eacute;lite de
Par&iacute;s.
Una de las principales fortalezas
de la etapa iniciada hace doce a&ntilde;os
fue (y es) la capacidad para recoger
necesidades de la sociedad y
transformarlas en pol&iacute;ticas p&uacute;blicas.
A esta altura, la enumeraci&oacute;n resulta
innecesaria. Pero, si se pudo con
cuestiones tan medulares como el
matrimonio igualitario, el d&eacute;ficit de
vivienda o el fondo de financiamiento
educativo, &iquest;cu&aacute;l es el impedimento
para que los bonaerenses votemos
en las mismas condiciones que los
porte&ntilde;os?
“Qui&eacute;n puede el m&aacute;s, puede el
menos”, reza un viejo principio
jur&iacute;dico. En sinton&iacute;a con el ideario
de Evita, de cumplir los sue&ntilde;os del
pueblo.
* Licenciado en Comunicaci&oacute;n Social
(UBA) Asesor Legislativo del FpV en la
C&aacute;mara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires. Miembro del Grupo
Artigas
Parlasur: m&aacute;s legisladores para
un bloque en expansi&oacute;n
Fernando Duarte
L
a participaci&oacute;n de los Poderes
Legislativos de los Estados
Parte del MERCOSUR en su
propia conformaci&oacute;n institucional,
al contrario de lo que muchos
creen, no es un elemento
reciente. De hecho, el Tratado de
Asunci&oacute;n de 1991, considerado
como el “acta de nacimiento”
del MERCOSUR, establec&iacute;a en
su art&iacute;culo 24&deg; la creaci&oacute;n de una
Comisi&oacute;n Parlamentaria Conjunta
del MERCOSUR, cuyo objetivo ser&iacute;a
insertar al Poder Legislativo en el
proceso de implementaci&oacute;n del
Bloque, siendo la Comisi&oacute;n un canal
de comunicaci&oacute;n entre los Poderes
Ejecutivos y los Legislativos de los
Estados Partes.
Esta impronta inicial del MERCOSUR
ser&iacute;a perfeccionada a&ntilde;os m&aacute;s tarde,
m&aacute;s precisamente en diciembre
de 2006, con la constituci&oacute;n
del Parlamento del MERCOSUR
previa aprobaci&oacute;n de su Protocolo
Constitutivo
por
todos
los
parlamentos de los Estados Parte.
El 7 de mayo de 2007, en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, sede oficial
del Parlamento del MERCOSUR,
se realiz&oacute; la Sesi&oacute;n de Instalaci&oacute;n,
oportunidad en que tomaron sus
cargos los Parlamentarios del
MERCOSUR.
De esta forma, se dio inicio a la
primera etapa de transici&oacute;n prevista
en el Protocolo -del 31 de diciembre
de 2006 al 31 de diciembre de 2010–
la cual preve&iacute;a la conformaci&oacute;n
del parlamento mediante la
designaci&oacute;n de 18 representantes
por pa&iacute;s elegidos por sus respectivos
Parlamentos Nacionales.
Actualmente,
el
PARLASUR
divide su trabajo en las siguientes
comisiones de estudio: Asuntos
Jur&iacute;dicos
e
Institucionales;
Asuntos Econ&oacute;micos, Financieros,
Comerciales, Fiscales y Monetarios;
Asuntos
Internacionales,
Interregionales y de Planeamiento
Estrat&eacute;gico; Educaci&oacute;n, Cultura,
Ciencia, Tecnolog&iacute;a y Deporte;
Trabajo, Pol&iacute;ticas de Empleo,
Seguridad Social y Econom&iacute;a Social.
Desarrollo Regional Sustentable,
Ordenamiento Territorial, Vivienda,
Salud, Medio Ambiente y Turismo;
Ciudadan&iacute;a y Derechos Humanos;
Asuntos
Interiores,
Seguridad
y
Defensa;
Infraestructura,
Transportes, Recursos Energ&eacute;ticos,
Agricultura, Pecuaria y Pesca;
Presupuesto y Asuntos Internos.
11.
Emitir
declaraciones,
recomendaciones e informes sobre
cuestiones vinculadas al desarrollo
del proceso de integraci&oacute;n, por
iniciativa propia o a solicitud de
otros &oacute;rganos del MERCOSUR.
12. Con el fin de acelerar los
procedimientos
internos
correspondientes de entrada en
vigor de las Normas en los Estados
Partes, el Parlamento elaborar&aacute;
dict&aacute;menes sobre todos los
Proyectos de Normas del MERCOSUR
que requieran aprobaci&oacute;n legislativa
en uno o varios Estados Partes, en
un plazo de noventa d&iacute;as (90) de
efectuada la consulta.
Seg&uacute;n el art&iacute;culo 4 del Protocolo
Constitutivo, el Parlamento del
MERCOSUR tiene las siguientes
competencias:
1. Velar en el &aacute;mbito de su
competencia por la observancia de
las Normas del MERCOSUR.
2. Velar por la preservaci&oacute;n del
r&eacute;gimen democr&aacute;tico en los
Estados Partes, de conformidad
con las Normas del MERCOSUR,
y en particular con el Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso
Democr&aacute;tico en el MERCOSUR, la
Rep&uacute;blica de Bolivia y la Rep&uacute;blica
de Chile.
3. Elaborar y publicar anualmente
un informe sobre la situaci&oacute;n de
los Derechos Humanos en los
Estados Partes, teniendo en cuenta
los principios y las Normas del
MERCOSUR.
4. Efectuar pedidos de informes
u opiniones por escrito a los
&oacute;rganos decisorios y consultivos
del MERCOSUR establecidos en
el Protocolo de Ouro Preto sobre
cuestiones vinculadas al desarrollo
del proceso de integraci&oacute;n. Los
pedidos de informes deber&aacute;n ser
respondidos en un plazo m&aacute;ximo de
180 d&iacute;as.
5. Invitar, por intermedio de la
Presidencia Pro Tempore del
Consejo Mercado Com&uacute;n, a
representantes de los &oacute;rganos
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del MERCOSUR, para informar y/o
evaluar el desarrollo del proceso de
integraci&oacute;n, intercambiar opiniones
y tratar aspectos relacionados con
las actividades en curso o asuntos
en consideraci&oacute;n.
6. Recibir, al finalizar cada semestre
a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR, para que presente
un informe sobre las actividades
realizadas durante dicho per&iacute;odo.
7. Recibir, al inicio de cada semestre,
a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR, para que presente el
programa de trabajo acordado, con
los objetivos y prioridades previstos
para el semestre.
Dichos proyectos deber&aacute;n ser
enviados al Parlamento por el
&oacute;rgano decisorio del MERCOSUR,
antes de su aprobaci&oacute;n.
13.
Proponer
proyectos
de
Normas del MERCOSUR para su
consideraci&oacute;n por el Consejo del
Mercado Com&uacute;n, el que deber&aacute;
informar semestralmente sobre su
tratamiento.
14. Elaborar estudios y anteproyectos
de Normas nacionales, orientados a
la armonizaci&oacute;n de las legislaciones
nacionales de los Estados Partes,
los que ser&aacute;n comunicados a los
Parlamentos Nacionales a los efectos
de su eventual consideraci&oacute;n.
8. Realizar reuniones semestrales
con el Foro Consultivo Econ&oacute;micoSocial a fin de intercambiar
informaciones y opiniones sobre el
desarrollo del MERCOSUR.
15. Desarrollar acciones y trabajos
conjuntos con los Parlamentos
Nacionales, con el fin de asegurar
el cumplimiento de los objetivos del
MERCOSUR, en particular aquellos
relacionados con la actividad
legislativa.
9. Organizar reuniones p&uacute;blicas,
sobre
cuestiones
vinculadas
al desarrollo del proceso de
integraci&oacute;n, con entidades de
la sociedad civil y los sectores
productivos.
16.
Mantener
relaciones
institucionales con los Parlamentos
de terceros Estados y otras
instituciones legislativas.
10. Recibir, examinar y en su
caso canalizar hacia los &oacute;rganos
decisorios, peticiones de cualquier
particular de los Estados Partes,
sean personas f&iacute;sicas o jur&iacute;dicas,
relacionadas con actos u omisiones
de los &oacute;rganos del MERCOSUR.
17. Celebrar, en el marco de sus
atribuciones, con el asesoramiento
del &oacute;rgano competente del
MERCOSUR,
convenios
de
cooperaci&oacute;n o de asistencia t&eacute;cnica
con organismos p&uacute;blicos y privados,
de car&aacute;cter nacional o internacional.
18. Fomentar el desarrollo de
instrumentos
de
democracia
representativa y participativa en el
MERCOSUR.
19. Recibir dentro del primer
semestre de cada a&ntilde;o un informe
sobre la ejecuci&oacute;n del presupuesto
de la Secretar&iacute;a del MERCOSUR del
a&ntilde;o anterior.
20. Elaborar y aprobar su
presupuesto e informar sobre su
ejecuci&oacute;n al Consejo del Mercado
Com&uacute;n dentro del primer semestre
del a&ntilde;o posterior al ejercicio.
21. Aprobar y modificar
Reglamento Interno.
Finalmente,
en
cuanto
al
presupuesto para el funcionamiento
del Parlamento, para 2016 se prev&eacute;n
erogaciones por un monto de
2,4 millones de d&oacute;lares, la mayor
parte de las cuales est&aacute;n dirigidas a
atender gastos en personal.
En
las
pr&oacute;ximas
elecciones
nacionales del mes de octubre,
aqu&iacute; en nuestro pa&iacute;s, tendremos
la oportunidad por vez primera de
elegir a nuestros representantes
al PARLASUR por medio del voto
directo.
su
22. Realizar todas las acciones que
correspondan al ejercicio de sus
competencias.
El PARLASUR, aunque aun dista
de encontrarse en funcionamiento
pleno y regular, ya aprob&oacute;
importantes medidas, b&aacute;sicamente
en el campo de las Declaraciones
Pol&iacute;ticas
y
Recomendaciones
de Normas, adem&aacute;s de haber
promovido diversas audiencias
p&uacute;blicas sobre importantes temas
de integraci&oacute;n.
Entre estas se destacan las
declaraciones del Parlamento en
apoyo a la posici&oacute;n Argentina frente
al tema Malvinas y los denominados
fondos buitres.
As&iacute;, 43 legisladores argentinos
(19 electos tomando al pa&iacute;s como
distrito &uacute;nico y otros 24 electos
uno por provincia) conformar&aacute;n la
nueva delegaci&oacute;n argentina a este
parlamento regional.
Otros pa&iacute;ses aun no han avanzado
lo suficiente en esta direcci&oacute;n,
Brasil por ejemplo. Pero todos
los Estados Parte, antes del 2020,
deber&aacute;n implementar elecciones de
mercodiputados en sus respectivos
pa&iacute;ses.
El an&aacute;lisis de la mayor o menor
“utilidad” de este tipo de &oacute;rganos
colegiados, con competencias muy
interesantes pero con limitaciones
evidentes dado el car&aacute;cter no
vinculante de sus resoluciones,
excede el prop&oacute;sito de este art&iacute;culo.
No obstante es de esperar que a
partir de la elecci&oacute;n directa de los
mercodiputados la “lupa” de la
opini&oacute;n p&uacute;blica (y de la publicada)
se pose sobre el PARLASUR de un
modo m&aacute;s ostensible.
Depender&aacute; en gran medida del rol
que cumplan los legisladores electos
el que se produzca un veredicto
confirmatorio o no de los prejuicios
que en los &uacute;ltimos tiempos han
te&ntilde;ido de descr&eacute;dito al MERCOSUR
en general, y al PARLASUR en
particular.
Los que creemos en la conveniencia
del PARLASUR confiamos que este
&aacute;mbito ser&aacute; propicio no tanto para
actuar como caja de resonancia de
las cuestiones nacionales de cada
Estado Parte sino m&aacute;s bien como
un espacio de encuentro y di&aacute;logo
pol&iacute;tico permanente que permitir&aacute;
encontrar los caminos necesarios
para avanzar en una mayor y mejor
integraci&oacute;n de nuestros pa&iacute;ses.
*Administrador Gubernamental
Mercosur: decisi&oacute;n pol&iacute;tica,
vocaci&oacute;n y futuro de nuestros
pueblos
Por Jorge Taiana*
E
n la &uacute;ltima Cumbre del Mercosur,
hemos dado la bienvenida
formal a Bolivia como miembro
pleno del bloque regional. Nuestros
presidentes han dado un paso m&aacute;s
en la consolidaci&oacute;n de la integraci&oacute;n
regional y han demostrado que este
proceso est&aacute; lejos de detenerse
como proclaman los agoreros de
siempre, que anuncian hace a&ntilde;os y
trabajan activamente por retroceder
en los pasos que hemos dado como
regi&oacute;n.
En las pr&oacute;ximas elecciones todos los
argentinos votaremos para elegir a
los representantes de cada pa&iacute;s en el
Parlasur, Parlamento del Mercosur.
Como primer diputado nacional al
Parlasur por el Frente para la Victoria
y como ex canciller de N&eacute;stor y
Cristina estoy convencido de que
nuestro futuro debe ser integrador
con los otros pa&iacute;ses del bloque.
Individualmente como pa&iacute;s aislado
no podremos alcanzar los desaf&iacute;os
que tendremos en los pr&oacute;ximos
a&ntilde;os, con un mundo cada vez m&aacute;s
complejo y diverso.
Soy consciente de las complejidades
que acarrea la integraci&oacute;n como
proceso global, sobre todo a partir
de la &uacute;ltima crisis mundial. Es claro
que resulta m&aacute;s f&aacute;cil avanzar en la
integraci&oacute;n en un ciclo econ&oacute;mico
expansivo, pero considero un error
pol&iacute;tico-estrat&eacute;gico dar lugar a las
posiciones m&aacute;s “autonomistas”
porque as&iacute; como los problemas
de democracia se curan con m&aacute;s y
mejor democracia, los problemas de
la integraci&oacute;n se solucionan con m&aacute;s
y mejor integraci&oacute;n. Y, en el caso
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del Mercosur, la clave no est&aacute; en el
intercambio comercial equilibrado
sino que est&aacute; en relaci&oacute;n con la
integraci&oacute;n de cadenas productivas
y de cadenas de valor.
Nuestros pueblos y nuestros
presidentes
han
demostrado
en estos a&ntilde;os la vocaci&oacute;n por
profundizar la integraci&oacute;n regional
y han peleado contra los obst&aacute;culos
que se presentaron en el camino. La
crisis financiera-econ&oacute;mica mundial
ha complejizado a&uacute;n m&aacute;s el escenario
desacelerando el ritmo en el avance
de la integraci&oacute;n; sin embargo la
integraci&oacute;n debe mantenerse como
una de las principales prioridades
de nuestras agendas. Para esto es
necesario identificar y fomentar las
complementariedades sectoriales,
cooperar y coordinar en materias tan
importantes como infraestructura,
ciencia y tecnolog&iacute;a, desarrollo
nuclear y espacial, protecci&oacute;n de
los recursos naturales y del medio
ambiente, as&iacute; como avanzar en la
consolidaci&oacute;n y profundizaci&oacute;n de
la institucionalidad del Mercosur,
donde el Parlasur jugar&aacute; un rol
decisivo.
La creaci&oacute;n del Parlasur en 2005
tuvo por objetivo superar ciertas
dificultades para la internalizaci&oacute;n
de las normas Mercosur en los
ordenamientos jur&iacute;dicos internos,
la falta de obligatoriedad del
cumplimiento de dichas normas por
parte de sus miembros y la escasa
participaci&oacute;n de los ciudadanos en
el proceso de toma de decisiones
del proceso de integraci&oacute;n. En el
Protocolo Constitutivo se establecen
sus competencias entre las que se
destacan: velar por la observancia
de las normas; la preservaci&oacute;n del
r&eacute;gimen democr&aacute;tico, elaborar y
publicar anualmente un informe
sobre la situaci&oacute;n de los derechos
humanos, recibir y examinar
peticiones de cualquier particular
-sean personas f&iacute;sicas o jur&iacute;dicasrelacionadas con actos u omisiones
de los &oacute;rganos del Mercosur,
elaborar dict&aacute;menes con el fin de
acelerar los procedimientos internos
de entrada en vigor de las normas
por parte de los Estados Partes
y desarrollar acciones y trabajos
conjuntos con los Parlamentos
nacionales.
Tenemos la decisi&oacute;n de seguir
impulsando y consolidando la
integraci&oacute;n regional porque creemos
que es una tarea fundamental
para el desarrollo de nuestros
pa&iacute;ses. Estoy convencido de que
en el actual contexto internacional
pretender navegar en solitario
como han querido hacerlo algunos
pa&iacute;ses, incluso siendo grandes o
fuertes, es imposible. Necesitamos
de la fortaleza que nos da la uni&oacute;n
con nuestros pa&iacute;ses vecinos, la
complementariedad y el desarrollo
de nuestras capacidades y nuestros
recursos para darle a nuestros
pueblos el bienestar que merecenm
*Primer candidato al Parlasur por el
FPV, ex Canciller, Legislador porte&ntilde;o
FPV
La discusi&oacute;n del impuesto a las
ganancias
Hugo Castro Pueyrred&oacute;n*
P
ara quienes conocen los
problemas pol&iacute;ticos de nuestro
sistema tributario, el marcado
apoyo medi&aacute;tico -y por tanto del
poder econ&oacute;mico- a las cr&iacute;ticas al
impuesto a las ganancias, no son
nada extra&ntilde;o.
El sistema tributario argentino est&aacute;
compuesto principalmente por
impuestos al consumo, cuyo mejor
ejemplo es el IVA, que por definici&oacute;n
son impuestos que impactan en
mayor medida sobre los sectores de
menores ingresos.
La estructura de las finanzas p&uacute;blicas
del Estado en la argentina era desde
la dictadura hasta la salida de la
convertibilidad del tipo Hood Robin
(le sacan a los pobres para darle a
los ricos), dadas las mencionadas
caracter&iacute;sticas
del
sistema
tributario, as&iacute; como por un gasto
dirigido a beneficiar a los grandes
conglomerados empresarios.
En los gobiernos de Kirchner, N&eacute;stor
y Cristina, mucho se ha avanzado
en el re direccionamiento hacia el
fomento del desarrollo y la inclusi&oacute;n
social; pero en cuanto al sistema
tributario, poco se ha adelantado.
Al analizar el funcionamiento del
sistema impositivo, es importante
diferenciar la pol&iacute;tica tributaria de
la administraci&oacute;n tributaria. En la
primera, que comprende el conjunto
de la legislaci&oacute;n que establece
las obligaciones fiscales, se han
efectuado muy poca modificaciones,
salvo por los derechos de
exportaci&oacute;n, que no son impuestos y
tienen caracter&iacute;sticas e implicancias
sumamente particulares.
a la evasi&oacute;n; en este aspecto si
se han efectuado importantes
avances. El “aumento de la presi&oacute;n
tributaria, que tanto critican los
voceros del establishment, es en
gran medida producto del aumento
del cumplimiento tributario, no de
cambios en la legislaci&oacute;n. El &iacute;tem de
mayor importancia en el incremento
son los grav&aacute;menes al trabajo, l&oacute;gica
consecuencia del combate al empleo
no registrado.
Los derechos de exportaciones
son un componente importante
de los recursos p&uacute;blicos, y son un
derecho del Estado a incidir en la
inserci&oacute;n internacional de nuestra
actividad econ&oacute;mica. Quienes lo
suponen un impuesto, consideran
que el comercio interno al precio
internacional es un derecho que la
pol&iacute;tica econ&oacute;mica no puede limitar.
En cuanto al impuesto a las Ganancias
en particular, ha sufrido escasas
modificaciones, por lo que persisten
inequitativas exenciones, como las
obtenidas por la actividad financiera
o los dividendos empresariales. Este
es el impuesto que m&aacute;s aporta a la
progresividad del sistema tributario.
Sus principales caracter&iacute;sticas son
que grava tanto a las personas
jur&iacute;dicas (sociedades) como a las
personas f&iacute;sicas, en el primer caso
con una al&iacute;cuota &uacute;nica del 35 por
ciento.
El otro aspecto es lo que se llama
“Administraci&oacute;n Tributaria”; la
implementaci&oacute;n del cobro de
impuestos y por tanto el combate
En el caso de personas f&iacute;sicas, se
grava a los ingresos personales
netos. Su base se clasifica en cuatro
categor&iacute;as de ingresos: 1) del suelo
y las locaciones de inmuebles; 2)
de capital; 3) los beneficios de las
empresas; 4) del trabajo personal,
tanto de los asalariados como de los
aut&oacute;nomos. Se excluyen los aportes
a la seguridad social, las deducciones
por familiares a cargo y otras como
el seguro de vida, cuota m&eacute;dico
asistencial, intereses de cr&eacute;ditos
hipotecarios, etc&eacute;tera.
Para el c&aacute;lculo del monto sujeto
a impuesto tambi&eacute;n se excluye el
m&iacute;nimo no imponible; y sobre el
monto neto se aplican al&iacute;cuotas
crecientes, que inician en el 9 por
ciento y terminan en el 35 por ciento
sobre el excedente de 120.000
pesos. As&iacute;, la progresividad se
genera por partida doble: excluye a
las personas con menores ingresos
y la aplicaci&oacute;n de tasas marginales
crecientes aporta un segundo
factor de progresividad, al gravar
proporcionalmente m&aacute;s a medida
que se obtienen mayores ingresos,
incluso entre los que quedan
alcanzados por la tasa m&aacute;xima.
Tanto el m&iacute;nimo no imponible,
como los diferentes escalones de
la mencionada tabla de al&iacute;cuotas
crecientes, han sido establecidos
en t&eacute;rminos de montos fijos.
El incremento de los precios
(incluyendo como tal a los salarios)
hace que estos requieran una
actualizaci&oacute;n peri&oacute;dica.
El escaso incremento del m&iacute;nimo no
imponible, trajo como consecuencia
que una creciente proporci&oacute;n de los
asalariados quede alcanzada por el
impuesto. Pero lo aun m&aacute;s grave es
la nula actualizaci&oacute;n de las escalas
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crecientes. Al inicio de la gesti&oacute;n
Kirchner solo los muy elevados
ingresos pagaban la al&iacute;cuota
m&aacute;xima, y en la actualidad sectores
asalariados de ingreso medio a alto
han quedado gravados con una
al&iacute;cuota dise&ntilde;ada originalmente
solo para las grandes fortunas.
Como consecuencia, ha crecido
el consenso social a cuestionarlo,
cuando es el impuesto que m&aacute;s
aporta a la progresividad social.
La consigna “el salario no es
ganancia”
adrede
desconoce
la complejidad del problema;
seg&uacute;n ella, ser&iacute;a correcto que un
cuentapropista de bajos ingresos
quede alcanzado a la par que los
gerentes de las multinacionales, con
ingresos anuales millonarios, queden
exentos, lo cual es evidentemente
un desprop&oacute;sito.
Las
mismas
organizaciones
gremiales que se despreocuparon
de la situaci&oacute;n de los trabajadores
desocupados, ahora centran sus
ataques en un gravamen por el
que est&aacute; alcanzando solo al 15 % de
asalariados, los de mayores ingresos.
Claramente centra sus esfuerzos
en lo que tradicionalmente se
denomin&oacute; “aristocracia obrera”, no
en los problemas de las mayor&iacute;as.
Los principales beneficiarios de esta
ofensiva contra el impuesto en su
conjunto, son los ricos y poderosos, y
el capital concentrado, que siempre
cuestionaron todo lo que aporte a la
progresividad social.
La l&oacute;gica de la actual gesti&oacute;n es que
la franja de mayores ingresos de los
asalariados debe quedar alcanzada
por el impuesto a las ganancias,
principio
que
es
razonable
considerando su equiparaci&oacute;n con
los sistemas tributarios de los pa&iacute;ses
desarrollados; aunque lo discutible
es desde qu&eacute; nivel salarial y con qu&eacute;
al&iacute;cuota.
La actualizaci&oacute;n del m&iacute;nimo no
imponible, al ser inferior la inflaci&oacute;n
real, ha llevado a la multiplicaci&oacute;n del
n&uacute;mero de trabajadores alcanzados
por el impuesto. Entendemos que
deber&iacute;a establecerse un mecanismo
de actualizaci&oacute;n autom&aacute;tica de las
escalas y del M&iacute;nimo No Imponible,
que podr&iacute;a ser en funci&oacute;n del Salario
M&iacute;nimo, Vital y M&oacute;vil que establezca
anualmente el Consejo del Salario.
Tambi&eacute;n entendemos que el M&iacute;nimo
No Imponible no deber&iacute;a nunca ser
menor a los cinco salarios m&iacute;nimos.
La escala de tasas marginales, que ha
quedado totalmente desactualizada,
deber&iacute;a tambi&eacute;n modific&aacute;rsela
severamente, primero elevando
la totalidad de los escalones de la
tabla, con el mencionado m&iacute;nimo,
y elevando todos los tramos hasta
llevar el piso de la al&iacute;cuota m&aacute;xima
de $ 120.000 a $ 1 mill&oacute;n.
A la par, entendemos que se deber&iacute;a
bajar la tasa del primer tramo (del
9% al 6%), elevar los l&iacute;mites de los
tramos intermedios y llevar a 48% la
tasa marginal m&aacute;xima para montos
sujetos al impuesto superior al $1
mill&oacute;n anuales.
De esta manera, serian muchos
menos los trabajadores alcanzados, y
a una al&iacute;cuota inferior, y los sectores
de muy elevados ingresos ver&iacute;an
incrementada la presi&oacute;n tributaria
del 35% al 48%; as&iacute; el impuesto
recuperar&iacute;a la progresividad perdida
por la falta de actualizaci&oacute;n, a la par
de limitar el espacio a la cr&iacute;tica.m
*Economista
El neoliberalismo macrista no tiene nada de competitivo
La “patria contratista” de los
amigos
por Mario Della Rocca *
L
a corporizaci&oacute;n de Mauricio
Macri como representante
de los intereses privados
en el Estado local se evidenci&oacute;
notablemente en su gesti&oacute;n,
particularmente
con
obras
p&uacute;blicas del alto costo econ&oacute;mico
dise&ntilde;adas especialmente para sus
amigos personales y sus relaciones
empresariales. As&iacute; sumamos al
concepto de “patria contratista”,
tan cara a la forma de negocios que
encaraba su padre y otros grandes
empresarios con los diferentes
gobiernos, a la “patria contratista
de los amigos”, estando Mauricio
Macri gerenciando el poder desde el
mostrador del Estado.
Uno de los grandes negociados del
gobierno de Mauricio Macri tiene
centro en el Ministerio de Desarrollo
Urbano que encabeza su amigo
Daniel Chain. Se relaciona con los
anticipos financieros –que llegan
hasta un 30%-, los fondos otorgados
para acopiar materiales y las
redeterminaciones de precios con
que son beneficiadas las empresas.
Esto es una pr&aacute;ctica recurrente del
Gobierno de la Ciudad en la relaci&oacute;n
con los contratistas para realizar
obra p&uacute;blica.
a “aprobar en los contratos de
obras p&uacute;blicas y/o servicios de
mantenimiento regidos por la Ley
13.064, un pago especial a cuenta del
precio total de la obra, de hasta el
30%” (…). “A los fines de la orden de
pago respectiva, en el presente caso
no ser&aacute; necesario certificar el grado
de avance de la obra”, se&ntilde;ala el Art.
3&ordm; del Decreto. Lo que quiere decir
la certificaci&oacute;n absoluta de la falta
de responsabilidad del Gobierno
porte&ntilde;o en el control de avance de
las obras que se licitan.
Un Decreto de Macri del a&ntilde;o 2008
consolid&oacute; esa pr&aacute;ctica con visos
de corrupci&oacute;n. Por &eacute;l se autoriz&oacute;
Sin dudas esta forma de poner el
Estado al servicio de los intereses
privados de los amigos y de sus
relaciones m&aacute;s directas, tiene
su contraprestaci&oacute;n, los aportes
y contactos que estos amigos y
empresas realizan para los suntuosos
gastos del marketing macrista y para
financiar sus campa&ntilde;as pol&iacute;ticas.
Uno de los amigos entra&ntilde;ables
de Macri desde su infancia, el m&aacute;s
beneficiado con contratos leoninos
y sin control por parte del Estado, es
su compa&ntilde;ero del colegio Cardenal
Newman, Nicol&aacute;s Caputo. &Eacute;ste fue
designado desde el primer d&iacute;a de
asunci&oacute;n de Mauricio Macri como
Jefe de Gobierno como personal de
la planta de gabinete. Al conocerse
la noticia, la legisladora Gabriela
Cerruti present&oacute; una denuncia ante
la Auditoria y ante la Justicia porte&ntilde;a
por
presunta
incompatibilidad
de funciones, ya que Caputo no
podr&iacute;a ser funcionario si a la vez es
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hospitales Ramos Mej&iacute;a, Due&ntilde;as,
Torn&uacute;, Ameghino y Moyano, por un
total de $414.452.992 de pesos.
contratista del Estado de la Ciudad.
Y a la vez el Jefe de Gobierno
no pod&iacute;a designarlo, ya que en
su rol act&uacute;a la figura de posible
“patrocinante” del empresario en
obras p&uacute;blicas otorgadas por el
Gobierno de la Ciudad. La figura
del “patrocinante”, refiere a los
art&iacute;culos 73 y 97 de la Constituci&oacute;n
de la Ciudad, la cual establece la
incompatibilidad del cargo de Jefe
de Gobierno con “ser propietario,
directivo, gerente, patrocinante o
desempe&ntilde;ar cualquier otra funci&oacute;n
rectora, de asesoramiento o el
mandato de empresa que contrate
con la ciudad o sus entes aut&aacute;rquicos
o descentralizados”.
El esc&aacute;ndalo de la decisi&oacute;n de
Mauricio Macri tom&oacute; tal repercusi&oacute;n
p&uacute;blica que Nicol&aacute;s Caputo tuvo que
renunciar a su cargo a la semana de
ser designado. Sin embargo, desde el
Gobierno de la Ciudad emitieron un
comunicado en el que se&ntilde;alaban: “El
Jefe de Gobierno acept&oacute; los motivos
invocados por Caputo, a pesar del
convencimiento de que su aporte
era importante dada su experiencia
e intachable trayectoria personal y
empresarial”. O sea que Mauricio
Macri no tom&oacute; nota de la falta de
&eacute;tica p&uacute;blica e incompatibilidad que
la designaci&oacute;n de Caputo implicaba.
La relaci&oacute;n del gobierno macrista
con la empresa de Nicol&aacute;s Caputo
sigui&oacute; existiendo a pesar de no
seguir siendo &eacute;ste miembro del
funcionariado del Estado, y los
beneficios otorgados siguieron
siendo m&aacute;s que visibles. Una de las
&uacute;ltimas licitaciones que la empresa
de Caputo gan&oacute; fue la limpieza de
las 78 estaciones del Metrob&uacute;s, con
un costo sideral de dos millones y
medio de pesos por mes y pese a que
la firma de Caputo est&aacute; constituida
como una empresa constructora.
El colmo fue que para adjudicar el
servicio el gobierno de Macri esper&oacute;
a que su amigo terminara tr&aacute;mites
que la empresa deb&iacute;a realizar ante la
Inspecci&oacute;n General de Justicia. Una
resoluci&oacute;n hecha a medida de un
amigo.
Siguiendo
con
los
servicios
tercerizados con los que se beneficia
la empresa constructora del padrino
de bodas de Mauricio Macri est&aacute;
el de la limpieza de los hospitales.
S.E.S. S.A. gan&oacute; la licitaci&oacute;n en este
a&ntilde;o 2015 para la limpieza de los
Seg&uacute;n el Sindicato de Empleados
de Maestranza, que mantiene una
dura disputa con las adjudicatarias
de las licitaciones de mantenimiento
y limpieza en los hospitales de la
ciudad, S.E.S. S.A. subcontrata a la
compa&ntilde;&iacute;a UADEL S.A. para realizar
la limpieza de los centros de salud.
Seg&uacute;n el S.O.M., adem&aacute;s, S.E.S.
S.A. act&uacute;a, junto a otras firmas que
participan en la tercerizaci&oacute;n de
servicios, de manera cartelizada
a trav&eacute;s del Comit&eacute; Argentino de
Mantenimiento (Cemohra). Hace
m&aacute;s de dos a&ntilde;os, el sindicato
present&oacute; una denuncia contra
este conjunto de empresas por la
evasi&oacute;n de 20 millones de pesos
que qued&oacute; radicada en el Juzgado
en lo Contencioso Administrativo
Tributario N&deg; 14 a cargo del Juez
Lisandro Fastman.
Ya antes de la llegada de Mauricio
Macri al Gobierno de la Ciudad la
empresa de Caputo era contratista
del Estado. En el a&ntilde;o 2006 facturaba
por a&ntilde;o $50 millones de pesos.
Pero a partir de la llegada del PRO
comenz&oacute; a ganar m&aacute;s y mayores
licitaciones. En el &uacute;ltimo a&ntilde;o de la
segunda gesti&oacute;n, su compa&ntilde;ero del
Cardenal Newman facturar&aacute; m&aacute;s de
400 millones de pesos.
Los ciudadanos de la ciudad
padecen las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas del
Jefe de Gobierno, pero sus amigos
predilectos siguen llen&aacute;ndose los
bolsillos. Si esto ocurre en la Ciudad,
no imaginamos lo que puede
llegar a ocurrir con Macri a cargo
de la Naci&oacute;n. Que el voto de los
ciudadanos no lo permitam
* Historiador, escritor, periodista
y asesor legislativo. Autor de los
libros “Gramsci en la Argentina. Los
desaf&iacute;os del kirchnerismo” (2&deg; edici&oacute;n
2014), “La C&aacute;mpora sin obsecuencias.
Una mirada kirchnerista” (2014) y
“Bombardeen Buenos Aires. Pol&iacute;tica,
ideolog&iacute;a y gesti&oacute;n de los gobiernos
macristas” (2015). Conductor del
programa radial “La batalla cultural”
en AM 830 Radio del Pueblo los d&iacute;as
martes de 18 a 20 hs.
Desidia macrista frente a la
contaminaci&oacute;n de plomo en las
villas porte&ntilde;as
Por Nancy Bola&ntilde;o*
D
esde
hace
a&ntilde;os,
una
importante
cantidad
de
autom&oacute;viles son depositados
en estos predios com&uacute;nmente
denominados
“cementerio
de
autos”, a cielo abierto unos y en
sectores bajo autopista otros,
destinados a dep&oacute;sito y guarda de
veh&iacute;culos automotor. Cabe se&ntilde;alar
que la mayor&iacute;a de los veh&iacute;culos
se halla en custodia de la Polic&iacute;a
Federal1, otros funcionan con
gesti&oacute;n del mismo Gobierno2 de la
Ciudad y otros se hallan en total
estado de abandono3.
En la ciudad existen, formalmente,
dos tipos de cementerios, los
Municipales y los Judiciales.
En la ciudad existen dos playas
municipales. Una est&aacute; en Herrera
al 2100, en Barracas, y la otra en
Amancio Alcorta al 2700, en Parque
Patricios. Las playas judiciales, en
cambio, son much&iacute;simas m&aacute;s, y los
autos suelen ser material de prueba.
Los cementerios de autos en la
Ciudad Buenos Aires, representan
un serio riesgo para la salud de las
Ej. predio sito en Av. Escalada y
Av. Fern&aacute;ndez de la Cruz, lindero al complejo
habitacional Villa 20.
1
2
Ej. predio sito en Av. San Pedrito y
Ferr&eacute;.
Ej. predio sito en la ex Ciudad
3
Deportiva del club Boca J&uacute;nior, lindero al
complejo habitacional Villa Rodrigo Bueno
personas, a medida que los autos
se oxidan y descomponen, estos
desprenden materiales t&oacute;xicos
(aceites, l&iacute;quidos anticongelantes,
nafta y sobre todo &aacute;cido sulf&uacute;rico y
plomo que sale de las bater&iacute;as) que
contaminan el suelo y hasta llegan a
envenenar las napas subterr&aacute;neas
de agua.
La ley nacional 26.348 estipula
en su Art. 1&ordm; “Los automotores
abandonados,
perdidos,
decomisados o secuestrados, cuyo
dominio corresponda al Estado
nacional o a los Estados particulares
en virtud de lo establecido en el
art&iacute;culo 2.342 del C&oacute;digo Civil,
deber&aacute;n ser descontaminados y
compactados en forma previa a su
disposici&oacute;n en calidad de chatarra”.
A su vez el art 5&ordm;, la ley establece
que los automotores que hubieren
permanecido secuestrados por
un lapso superior a CINCO (5)
a&ntilde;os contados a partir de su
efectivo
secuestro
consideren
que en virtud del estado de las
actuaciones no corresponda aplicar
el procedimiento de reducci&oacute;n,
deber&aacute;n comunicarlo a la autoridad
encargada de la custodia y dep&oacute;sito
de los automotores dentro de
los TREINTA (30) d&iacute;as contados a
partir de la vigencia de la presente.
Asimismo, en su Art. 6&ordm; aclara que
si transcurridos los TREINTA (30)
d&iacute;as, los magistrados no efectuaren
las comunicaciones all&iacute; referidas la
autoridad encargada de la custodia y
dep&oacute;sito deber&aacute; iniciar la aplicaci&oacute;n
del referido procedimiento de
reducci&oacute;n.
La exposici&oacute;n ambiental al plomo
constituye un problema de salud
p&uacute;blica en todo el mundo y en
particular en embarazadas y
ni&ntilde;os, por ser m&aacute;s vulnerables a
sus efectos t&oacute;xicos. Los efectos
adversos del plomo incluyen
d&eacute;ficit cognitivo, neurotoxicidad,
trastornos de la conducta y retardo
en el crecimiento. En el caso de
los ni&ntilde;os su vulnerabilidad a la
intoxicaci&oacute;n por plomo (saturnismo)
se debe a ciertas condiciones
especiales, como menor masa
corporal, sistema nervioso en
desarrollo, mayor tasa de absorci&oacute;n
y menor tasa de eliminaci&oacute;n, y por
los comportamientos propios de la
edad.
Se considera que cada 0.65 &micro;g/dl
de plomo en sangre reduce en 0.25
punto el coeficiente intelectual. En la
actualidad el nivel tolerable de plomo
en sangre, acorde a la OMS, es de 10
&micro;g/dl. Esta cifra que actualmente se
encuentra en revisi&oacute;n debido a las
consecuencias importantes sobre la
inteligencia y funciones intelectuales
que produce. Estos niveles de plomo
en sangre no se expresan con cl&iacute;nica
de intoxicaci&oacute;n aguda pero causan
da&ntilde;o irreversible y consecuencias
de por vida con grave impacto sobre
las poblaciones debido al deterioro
de las capacidades productivas
y
consecuencias
econ&oacute;micas
importantes.
En definitiva, la contaminaci&oacute;n por
plomo en ni&ntilde;os de las Villas de la
Ciudad de Buenos Aires, donde
los mismos juegan, estudian, se
alimentan y viven implican un serio
riesgo para la salud infantil. Y la
falta de acciones coordinadas y la
negligencia de quienes tienen poder
de generar el cambio necesario
mantienen en condiciones de
indigencia e insalubridad a miles de
ciudadanos de la CABA que habitan
en estos. A su vez la atenci&oacute;n
sanitaria de la poblaci&oacute;n expuesta
a contaminaci&oacute;n no responde a
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las necesidades urgentes de estos
ciudadanos.
Un estudio realizado por el &Aacute;rea
Program&aacute;tica de Salud del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, en marzo de 2014, analiz&oacute;
a 100 ni&ntilde;os entre 2 y 10 a&ntilde;os de edad
residentes del Barrio Rodrigo Bueno
(lindante con un cementerio de
autom&oacute;viles). A trav&eacute;s del estudio,
se observ&oacute; que 25 ni&ntilde;os presentaban
valores iguales o mayores a 5&micro;g/dl.
de plomo en sangre, y ning&uacute;n ni&ntilde;o
present&oacute; valor 0 (cero) .
La Ley Nacional de Residuos
Peligrosos, Ley Nacional n&ordm; 24.051,
junto a la norma que al efecto rige
en la Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos
Aires, Ley CABA n&ordm; 2214, consideran
al Plomo y a los compuestos de
Plomo como residuos peligrosos
que pueden causar da&ntilde;o, directa o
indirectamente, a seres vivos, como
as&iacute; tambi&eacute;n contaminar el suelo, el
agua, la atm&oacute;sfera o el ambiente en
general. En tal sentido, las normas
vigentes establecen los est&aacute;ndares
de calidad del suelo y estipulan la
concentraci&oacute;n de Plomo permitido
en suelos de uso residencial en
500 μg/g. Por encima de este valor
l&iacute;mite, deber&iacute;a considerarse la
remediaci&oacute;n del suelo, ya que se
estar&iacute;a incurriendo en un riesgo a la
salud.
Por lo expuesto, es necesario
encarar en los sitios contaminados
con plomo, un plan de remediaci&oacute;n
y recomposici&oacute;n del suelo por
medio de un proceso de lixiviaci&oacute;n,
removiendo las tierras hasta una
profundidad de un metro colocando
luego una geomembrana para
asegurar que no se va a producir
difusi&oacute;n de contaminantes que se
encuentra a mayor profundidad.
Por &uacute;ltimo, La ley 26.348 invita a las
legislaturas provinciales a sancionar
leyes que adapten su legislaci&oacute;n a los
alcances y par&aacute;metros establecido
por el Congreso de la Naci&oacute;n. La
norma, cuya entrada en vigencia
pas&oacute; casi desapercibida e incluso es
desconocida por varios legisladores,
podr&iacute;a ser un alivio en la Ciudad de
Buenos Aires por la cantidad de
veh&iacute;culos secuestrados y perdidos
que se encuentran contaminado
las distintas playas municipales y
judicialesm
*Abogada, especialista en temas de
Protecci&oacute;n Ambiental
&quot;ATANDO CABOS&quot;
Con la conducci&oacute;n de Luisa Valmaggia
Radio Cooperativa AM 770
Lunes a Viernes - 16 a 17.30 hs.
Pol&iacute;ticas de Ni&ntilde;ez: desde el
Patronato hasta la Protecci&oacute;n
de Derechos
Norberto Dar&iacute;o Garc&iacute;a
La teor&iacute;a de las irregularidades y el
Control Social
E
s imposible hablar de Pol&iacute;ticas
Publicas de Ni&ntilde;ez sin antes
detenerse en dos aspectos
esenciales, definir a que llamamos
Pol&iacute;ticas Publicas y posicionarse con
claridad en el Paradigma que nos
inspira a la concreci&oacute;n de Pol&iacute;ticas
P&uacute;blicas desde una perspectiva
de Derechos; dos cuestiones que
es imposible realizar sin un breve
recorrido por nuestra historia.
En el siglo pasado se pens&oacute; la
pol&iacute;tica p&uacute;blica con un fuerte eje en
la cuesti&oacute;n de la pobreza. Esta ha
sido lo suficientemente importante
como para movilizar a la sociedad al
menos a preguntarse cosas respecto
a ella. Se trata de preguntas que
aunque no siempre han sido una
preocupaci&oacute;n estatal, s&iacute; lo fueron
para quienes ostentaban su control,
aunque tampoco nos consta que
se haya relacionado directamente
con las estructuras pol&iacute;ticas y
econ&oacute;micas vigentes. M&aacute;s bien
desde los or&iacute;genes de nuestro pa&iacute;s,
y m&aacute;s precisamente en Buenos
Aires, en la &eacute;poca colonial, el Estado
estuvo ausente de ellas y fueron las
&oacute;rdenes religiosas y las sociedades
de beneficencia quienes se hicieron
cargo del tema, cubri&eacute;ndolas con un
manto de solidaridad o caridad, que
conscientemente despolitizaron el
hecho social que estaba sucediendo,
logrando crear una falsa ecuaci&oacute;n
que vincula pobreza con vagancia
y que a&uacute;n hoy sostiene la hip&oacute;tesis:
“hay gente pobre porque hay gente
que es vaga”.
En esa l&iacute;nea conceptual es que
en 1779 se crea la Casa de los
ni&ntilde;os exp&oacute;sitos y m&aacute;s tarde, en
1823, se constituye la Sociedad
de Beneficencia, que focaliz&oacute; su
accionar proporcionando ayuda
durante casi 120 a&ntilde;os a ni&ntilde;os y
mujeres que a su entender merec&iacute;an
su atenci&oacute;n, por ser carecientes
de cosas, pero sobre todo porque
serian
agradecidos
con
sus
bienhechores y podr&aacute;n responderles
de la manera que ellos esperaban
que lo hagan; eso es aceptando
sus condicionamientos. Sin dudas,
esto implica que no todos los seres
humanos son dignos de recibir tal
ayuda, idea que en muchos casos
a&uacute;n sigue vigente y ti&ntilde;e la ayuda
social.
En los a&ntilde;os de conformaci&oacute;n
de nuestro Estado Naci&oacute;n, bajo
un fuerte dominio del modelo
agroexportador y por ende de las
elites beneficiadas por este, esa
mirada que podr&iacute;amos denominar
en sus or&iacute;genes como una mirada
pietista1 se fue transformando en
una mirada inquisidora, desde la
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cual se produce un fuerte control
social sobre todo aquel o aquello
que cuestione el sistema social en
construcci&oacute;n. La generaci&oacute;n del
80 constituyo desde ese modelo
del estado olig&aacute;rquico liberal
agroexportador, una ciudadan&iacute;a
de primera para sus beneficiarios,
y se constituy&oacute; en un perseguidor
temerario para quienes no adhieran
a ese orden impuesto y por
cuestionarlo se constituyan en un
riesgo para el mismo.
Es en ese contexto donde aparecen
algunas categor&iacute;as sociales que
en lugar de gozar de su existencia
como tales, terminan sufriendo sus
consecuencias: el gaucho pasa a ser
un ser despreciado y peligroso; los
pobladores originarios son vistos
como barbaros imposible de civilizar
en realidad porque no aceptan ser
domesticados; los inmigrantes que
preguntan d&oacute;nde est&aacute;n todos los
beneficios que les prometieron
para venir a Am&eacute;rica se convierten
en elementos perturbadores de
la paz social, los ni&ntilde;os a los que
no aceptan las imposiciones del
sistema se los ver&aacute; transformados
a la categor&iacute;a de menores: ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as desprovistos de su condici&oacute;n
de sujetos de derechos humanos.
As&iacute;, la ley de Residencia, junto a la
ley de Menores, se complementaran
en una pol&iacute;tica p&uacute;blica, pensada
desde las elites dominantes y ahora
s&iacute; ejecutadas plenamente desde el
Estado cooptado por ellas, para la
imposici&oacute;n de orden dominante. La
persecuci&oacute;n de las familias obreras
con una teor&iacute;a denominada de las
irregularidades, ser&aacute; un perfecto
fundamento para despojar a los
pobres de sus hijos e hijas. Se trata de
32 Comunidad &amp; Desarrollo
una legislaci&oacute;n que fuera la primera
de esa &iacute;ndole en Latinoam&eacute;rica y la
ultima en dejar de estar vigente: m&aacute;s
de 100 a&ntilde;os las ni&ntilde;as y los ni&ntilde;os de
nuestro pa&iacute;s debieron sufrirla.
Nueva legislaci&oacute;n, otro paradigma
Tras muchos impulsos, fue reci&eacute;n
en el a&ntilde;o 2005 en el cual se logr&oacute;
la aprobaci&oacute;n en las c&aacute;maras de
Diputados y Senadores del proyecto
de ley de promoci&oacute;n y protecci&oacute;n
de derechos de ni&ntilde;as, ni&ntilde;os y
adolescentes y dos a&ntilde;os despu&eacute;s, en
el 2007, luego de mucha discusi&oacute;n
con la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires, se logra
poner en vigencia una legislaci&oacute;n que
permita revertir los lineamientos del
Patronato de Menores y adecuarnos
a la Convenci&oacute;n Internacional
de Derechos de Ni&ntilde;as, Ni&ntilde;os y
Adolescentes, a la cual nuestro pa&iacute;s
hab&iacute;a adherido veinte a&ntilde;os atr&aacute;s.
Sin duda ha sido un paso muy
importante, es uno de esos
momentos que uno puede definir
como hist&oacute;ricos, los que marcan
un antes y un despu&eacute;s. Fue un
verdadero suceso hist&oacute;rico, pero sin
dudas no alcanz&oacute;. Ese suceso que
marca un antes y un despu&eacute;s implica
un nuevo comenzar, ya no para
declamar la necesidad de un cambio
legislativo. Ahora el compromiso
implica la construcci&oacute;n de Pol&iacute;ticas
Publicas que se nutran de ese marco
legal vigente; tambi&eacute;n implica
desaprender una forma de ver la
infancia, erradicando ese concepto
de menor estigmatizador que acu&ntilde;&oacute;
la elite dominante para recuperar
una mirada que logre visualizar a
ni&ntilde;as, ni&ntilde;os y adolescentes como
sujetos de derechos. Y en esa nueva
mirada, capaz de construir lo nuevo,
es indispensable la construcci&oacute;n
de ese Sistema De Promoci&oacute;n y
Protecci&oacute;n de Derechos que plantea
la legislaci&oacute;n vigente.
Sin dudas es el nuevo compromiso
que nos exige la hora, un verdadero
compromiso militante por la vigencia
de los Derechos Humanos en la
Infancia, construir los instrumentos
v&aacute;lidos para que los Derechos
no sean una mera declaraci&oacute;n
de principios sino una verdadera
construcci&oacute;nm
1) El “Pietismo” es un movimiento
religioso protestante iniciado en
Alemania en el siglo XVII
Programa “La Batalla cultural”
Pol&iacute;ticas, ideas, valores, que se discuten hoy en la Argentina en transformaci&oacute;n
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Mario Della Rocca
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N&eacute;stor vicente, Mar&iacute;a Elena Nadeo, Germ&aacute;n Celesia
Am&eacute;rico Garc&iacute;a, Gustavo Bulla, Federico Barani,
Paola Gallo Pel&aacute;ez, Julio Rearte
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