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Presentamos la revista Reconquista con la que intenta-
mos aportar al debate político, económico y social. 
Queremos abordar los diferentes temas que nos afectan 
en este tiempo marcado por la crueldad de un Gobierno 
nacional que, no sólo amarga la vida de nuestro pueblo 
con un ajuste brutal, sino que además parece disfrutar con 
su sufrimiento.

Otra vez, como si estuviéramos frente a una nueva 
pandemia, resurgen ollas populares en las comunidades 
para sumar una ración de comida más al día o quizás la 
única. Pero esto no sólo ocurre en los barrios más 
humildes, sino también en las ollas de los centros 
urbanos, donde no sólo concurren personas en situación 
de calle, asimismo bajan de los edificios inquilinos, que 
entre alquiler y servicios ya nada les queda para alimen-
tos. Es así como familias enteras, jubilados y jubiladas 
componen largas filas en busca de comida, y es un claro 
reflejo de la degradación de la política y de la economía 
argentina.

No se pueden comprar tampoco medicamentos, ni 
prótesis, y el Estado es la mirada fría de un León que 
además te devora.

Que nadie se sorprenda de ver a un jubilado preguntan-
do en una farmacia, si se vende de a una pastilla, porque 
ya no pueden comprar ni una caja, ni siquiera una tableta.

Los datos del primer semestre 2024 del INDEC mues-
tran que: el 52,9% de la población argentina es pobre, que 
el 18,1% se encuentra en la indigencia y que el 66,1% de 
niños de hasta 14 años también son pobres, sumado a que 
el 29.7 % de la población de 65 años también lo es. Son 
valores comparables a los niveles de pobreza del año 
2002, del que no sé si recuerdan, habíamos salido. Otra 
vez el infierno. 

Más allá de este Gobierno ultra liberal y a la vez fascista de 
Javier Milei, que es el mayor responsable de los índices 
actuales. Tampoco nuestros Gobiernos populares han 
pensado en profundidad una situación clave para cualquier 
gobierno. Más del 50% de la población económicamente 
activa (PEA) queda por fuera de del sistema formal del 
trabajo, y vale decir que no es un fenómeno argentino, sino 
más bien es parte del proceso de acumulación capitalista de 
concentración económica y de avance tecnológico a nivel 
mundial, donde se produce más, pero con menos mano de 
obra humana.

Ante esta falta de lectura, la organización comunitaria 
ha cumplido un rol fundamental ante la ausencia de 
políticas de Estado que pongan en foco este problema. 
Surgen así organizaciones comunitarias que abordan una 
diversidad de temáticas, como trabajo, educación, cultura, 
alimentación, entre otras. O de tipo reivindicativas como, 
la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Por esta razón no se puede pensar en un gobierno de 
Estado que no tenga en cuenta el vínculo Estado - 
comunidad - política pública.

Claramente además, hay una crisis política de muchos 
años en la representatividad de los partidos políticos, 
ahora aún más grave, por la falta de representatividad de 
los y las dirigentes. ¿Cómo el pueblo no va a hablar de 
casta? Si existen dirigentes que se definen como parte de 
“la clase política”. La política no es una clase. La política 
es el medio que tenemos como pueblo para transformar 
nuestra realidad. Y ahí me paro como peronista, El 
peronismo es la herramienta que construyeron los más 
humildes de la Patria, los y las descamisadas de nuestro 
pueblo, que vieron en el Gral. Perón los sueños contenidos 
de un pueblo que quería ser feliz. Por esta razón fue más 
importante el Movimiento que el Partido y por eso 
siempre permanece como una llama encendida.

Entonces, ¿cómo la política va a ser una clase social? Al 
menos debo decir que eso no es peronista.

“La casta política, que había dominado durante siglos 
la política argentina, se había convertido en una clase 
aparte, sin contacto con el pueblo, sin sensibilidad para 
sus dolores y sin voluntad para resolver sus problemas”.

Eva Perón, “La razón de mi vida”

Por más Evas, por más sensibilidad en la política, y por 
más mujeres.

Si finalmente el peronismo es un sentimiento, es la 
historia de amor de los pueblos que no tiene fin.

Por nuestra historia, construyamos la esperanza para 
salir una vez más, pero esta vez tengamos el coraje de 
transformarlo todo.

Mariel Fernández, Intendenta de Moreno

TENGAMOS EL CORAJE DE 
TRANSFORMARLO TODO  
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           30 AÑOS DE 
SUBDESARROLLO EN LA 
ARGENTINA
Si analizamos los últimos 30 años de historia argentina, se 
observa que la creación de puestos de trabajo en el sector 
capitalista y “de calidad”[1] (asociado en Argentina al 
empleo asalariado privado registrado por el Estado), presenta 
deficiencias estructurales en la generación de empleo. Desde 
el mercado de trabajo, este fenómeno de largo plazo se 
resume en una creación de empleo privado registrado anual 
promedio para los últimos 32 años (1991-2022) de 99 mil 
puestos de trabajo; mientras que la fuerza de trabajo 
disponible para ocupar dichos empleos creció anualmente en 
promedio por 268 mil trabajadores (Cuadro 1).[2]

Un indicador de la gravedad de la insuficiencia en la 
generación de empleo que caracterizó a este periodo es que 
sólo el 37% del crecimiento promedio anual de la PEA fue 
“absorbido” por el sector privado; mientras que un 10% lo 
hizo por el sector público, lo que se resume en una absor-
ción de empleo total privada-pública del 47% de la PEA 
anual promedio (Cuadro 1). El resto de los trabajadores, no 
absorbidos en el empleo privado o público registrado, se 
encuentran mayoritariamente trabajando de manera 
informal en el sector denominado tradicional o de econo-
mía popular.

Al interior de este comportamiento global de la economía 
argentina se pueden diferenciar tres grandes etapas de un 
decenio de años cada una (cuadro 1). Esta periodización se 
basa en los esquemas de políticas económicas implementa-
dos (modelo económico) y en sus resultados.

-(1991-2001): Neoliberalismo. Un período caracterizado por 
la aplicación de políticas neoliberales[3] y por su final 
precipitado por la gran crisis económica y social de 2001. La 
característica de esta etapa fue un relativo crecimiento 
promedio en la producción del sector capitalista moderno 
(3,4%), combinado con un fuerte estancamiento en la 
generación de empleo privado y destrucción de empleo 
público. Por su resultado, la etapa puede definirse como: 
crecimiento con exclusión laboral.

INVENTAMOS O ERRAMOS:

EL DILEMA DEL 
DESARROLLO ARGENTINO

LOREM IPSUM

RECONQUISTA

P O R  
P A B L O  
C H E N A

Con el Gobierno de La Libertad Avanza, el Capitalismo 
Monopólico reinante en Argentina se transformó en un 
Capitalismo Monopólico de Estado. Un proceso por el cual 
los monopolios, que ya dominaban la economía privada, 
acapararon al Estado para legitimar socialmente sus 
intereses. Así pasamos de la retórica política de: “el 
Estado te cuida y los monopolios son los culpables de los 
problemas económicos: inflación, restricción externa, fuga 
de capitales”, a la resumida por Milei en su discurso en 
CPAC: “el Estado es una asociación ilícita y los monopolios 
son benefactores sociales porque traen bienestar y 
disminuyen la pobreza”. ¿Cómo llegamos a este cambio 
copernicano respecto a la percepción de la sociedad sobre 
el Estado y los Monopolios?. ¿Cómo viramos de resolver la 
crisis fiscal generada en la Convertibilidad pasando la 
motosierra por el 75% de la deuda pública, en 2005, al 
intento actual de resolverla pasando motosierra a las 
jubilaciones, obra pública, empleo público, planes 
sociales, gastos en salud y educación? Un análisis de los 
últimos 30 años de historia argentina puede traernos 
algunas respuestas sobre este cambio.
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-(2002-2012): Productivismo Industrial. Una época caracte-
rizada por la aplicación de políticas públicas de impulso a la 
producción industrial en el marco de la salida de la crisis de 
la Convertibilidad. En términos macroeconómicos fue un 
periodo de alto crecimiento con elevada generación de 
empleo privado. Con una absorción del 94% de la PEA, 
acompañada por una creación de empleo público que 
absorbió el 16% de la PEA, lo que significó una absorción 
total de mano de obra del 110% de la PEA anual promedio 
(cuadro 1). Como resultado, disminuyó la proporción de 
trabajadores informales en la composición del empleo total. 
Sin embargo, el productivismo industrial mostró signos de 
agotamiento creciente a partir de la crisis financiera 
internacional de 2008, producto de un creciente déficit de 
cuenta corriente que acentuó paulatinamente la restricción 
externa al crecimiento.

-(20013-2022): Estancamiento Económico con Estatismo 
Social. Un período caracterizado por el estancamiento 
económico de largo plazo y volatilidad económica de corto 
plazo que intentó ser sopesada, en sus efectos sociales, a 
través de la política social y de ingresos. A estos se sumó 
una elevada inestabilidad política, (que generó movimientos 
pendulares en la orientación de la política económica), 
shocks externos negativos (diversas sequías y pandemia de 
Covid-19) e inestabilidad monetaria creciente. El resultado 
en clave de desarrollo fue una insuficiencia severa en la 
generación de empleo en el sector capitalista formal 
compensada, en parte, por la absorción de empleo público 
como empleador de última instancia.

En síntesis, la Argentina refleja, por un lado, los fracasos del 
neoliberalismo y del estatismo social para resolver los 
problemas de trabajo en los sectores populares y; por otro, 
el agotamiento del productivismo industrial como proyecto 
de largo plazo. En bases a este diagnóstico proponemos un 
sendero heterodoxo de desarrollo, que reconozca la 
existencia de tres espacios económicos (privado, público y 
popular) y que plantee una estrategia de desarrollo para 
cada uno desde la periferia al centro. Para esto proponemos 
sumar al productivismo industrial tradicional el impulso al 
sector no capitalista de las economías populares.

           EL IMPULSO A LAS 
ECONOMÍAS POPULARES Y LA 
PROPUESTA DE DESARROLLO 
DE LA PERIFERIA AL CENTRO
Los datos de Argentina muestran que el modelo más 
cercano al desarrollo pareciera ser el productivismo 
industrial. Sin embargo, este también se agotó por sus 
propios límites internos en 2012. Frente a esta encrucijada, 
se explora aquí un proyecto de desarrollo alternativo, 
heterodoxo, que busca complementar al productivismo 
industrial dinamizando la producción, productividad e 
ingresos de la Economía popular (EP) en una estrategia de 
desarrollo que va de la periferia al centro. Para esto se 
requiere formalizar y avanzar en el reconocimiento de la 
existencia de la EP desde lo laboral-productivo, como un 
modo de producción alternativo y a la vez complementario 
al capitalista y; desde lo histórico-político, como una clase 
social emergente en los países periféricos como Argentina. 
En los siguientes apartados se avanza en la caracterización 
de este emergente productivo y social.

           LA ECONOMÍA POPU-
LAR COMO MODO DE PRO-
DUCCIÓN
En Argentina existen 3,6 millones de trabajadores y 
trabajadoras de la EP registrados en el Registro Nación de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular 
(Renatep, 2023). Desde un nivel estructural se puede 
definir a la EP como un modo de producción alternativo al 
capitalista, creado por trabajadores/as de sectores 
populares que, al no ser “absorbidos” como mano de obra 

II.

II.1.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, STEySS, 
Ferreres (2005)[4], Kidyba y Vega (2015)[5].

ETAPAS
ECONÓMICAS

Años

Variación  Empleo 
Asalariado 

Privado 
Registrado (EAPR) 

(En miles de 
trabajadores)

Variación  Empleo 
Asalariado 

Público 
Registrado (En 

miles de 
trabajadores)

Variación  PEA 
(En miles de 

trabajadores)

Absorción Empleo 
Privado

Absorción  
Empleo Público

Absorción total 
de empleo

Neoliberalismo
(1991-2001)

Productivismo
Industrial
(2002-2012)

Estancamiento
económico con 

Estatismo Social
(2013-2022)

Total periodo
de 30 años
(1991-2022)

Promedio
Anual

1991-2001

Promedio
Anual

2002-2012

Promedio
Anual

2013-2022

Promedio
Anual

(1991-2022)

28 -22 291 10% -7% 2%

235 41 250 94% 16% 110%

25 73 263 10% 28% 37%

99 26 268 37% 10% 46%

RECONQUISTA

Diferencia entre el Modo de Producción de la Economía 
Capitalista Moderna y la Economía Popular
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por el sector capitalista ni por el Estado, se inventaron, 
desde la necesidad, su propio trabajo en torno a un oficio 
(de manera más o menos organizada) con el fin de ganarse 
la vida y sostener a sus familias, como mecanismo de 
resistencia frente a la exclusión social.

• En la esfera de la productiva: la EP tiene la particulari-
dad de que produce a la velocidad que marca el ritmo del 
trabajo impuesto por un oficio de tipo artesanal, una forma 
de producir donde el trabajador es irremplazable en el 
proceso creativo. Esta característica genera un importante 
contrapunto con la producción capitalista, donde la 
velocidad de producción viene impuesta por las máquinas y 
se acelera de manera autónoma por la dinámica del 
cambio tecnológico. [6]

•  En la esfera de la distribución: la EP impone el 
principio del precio justo en la comercialización de bienes y 
la distribución de los ingresos. Esto tiene el objetivo de 
garantizar, por un lado, un ingreso digno para el trabaja-
dor-productor y, por otro, la mayor accesibilidad posible de 
la comunidad para promover la reproducción social. En 
cambio, en la formación de precios de la economía 
capitalista, que Adams Smith denomina precios naturales, 
la construcción de los precios se basa en los ingresos 
“normales” que deben recibir las clases sociales trabajado-
ras y capitalistas, sumado a las no trabajadoras como los 
rentistas (cuadro 2).

• En la esfera del consumo:  la EP busca imponer un 
consumo social responsable y sustentable, frente a la necesi-
dad de consumo acelerado al que está obligada la economía 
capitalista para realizar los incrementos de productividad y 
evitar así las crisis económicas por subconsumo.

En este esquema, la dimensión moral de la EP es muy 
importante porque la calidad de vida a la que pueden llegar 
sus trabajadores/as depende, no sólo de los recursos 
materiales a los que puedan acceder, sino también del 
comportamiento que cada uno de sus integrantes tiene 
respecto de lo justo y lo posible.

RECONQUISTA

Economía Capitalista
Moderna Economía Popular

Producción

Proceso Productivo 
Mecánico: donde velocidad 
productiva está impuesta 

por la productividad de las 
máquinas.

Velocidad productiva 
guiada por el ciclo vital y el 

ritmo de trabajo.

El trabajo es la variable de 
ajuste ante la falta de 

demanda efectiva.

La productividad se ajusta 
a la demanda efectiva y la 
variable de ajuste son los 

ingresos laborales

Dominada por un circuito 
económico global de 

valorización del capital.

Se dinamiza en un circuito 
económico local de 

valorización social de los 
bienes y servicios.

Distribución

Se prioriza la valorización 
del capital invertido.

Se prioriza la valorización 
social del trabajo por la 

comunidad.

Formación de precios 
"naturales" (Adams Smith).

Formación de Precios 
Justos (Aristóteles).

Retribución jerárquica a las 
diferentes clases sociales 

en base a la propiedad 
(renta financiera, renta 
monopólica, ganancia).

Retribución digna al 
trabajo y acceso amplio a 

la comunidad.

Consumo

Soberanía del consumidor 
individual; consumismo 

concentrado y excluyente.

Consumo racional, 
organizado y ampliado a la 
comunidad como un todo.

Enfocado en la 
reproducción del capital.

Enfocado en la 
reproducción social

Fuente: elaboración propia

Diferencia entre el Modo de Producción de la Economía 
Capitalista Moderna y la Economía Popular
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Inscripciones al ReNaTEP por rama de actividad. Abril 2023.

Fuente: Renatep (2023)

Rama de actividad
% de 

Trabajadores/as
Renatep

Servicios Personales y Otros oficios
Servicios Socio Comunitarios
Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos

Agricultura familiar y campesina
Construcción e Infraestructura social y mejoramiento 

Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales

Industria Manufacturera
Transporte y almacenamiento
Total

36%
27,1%
11,7%
8,1%1
8,2%
4,2
3,5
1,2

100%

su capacidad presupuestaria como de gestión, por las 
demandas que produce atender a la EP desde un punto de 
vista asistencialista y no productivo-laboral. En la sección 
siguiente se analiza la tensión entre las aspiraciones de las 
y los trabajadores de la EP y sus conflictos sociales, bajo el 
clivaje conceptual de las clases sociales.

            ECONOMÍA POPULAR: 
¿UNA CLASE SOCIAL EMER-
GENTE EN LA ARGENTINA?
Las clases sociales surgen de grupos sociales que se ven 
obligados a sostener una lucha común contra otras clases 
para ser reconocidos en su función/es social, proceso que 
genera en sus miembros un punto de vista similar del 
mundo que los rodea (la totalidad social). Al respecto cabe 
aclarar que, si bien el conflicto/competencia que se genera 
entre diferentes actores o grupos al interior cada clase 
social nunca desaparece, su intensidad es inversamente 
proporcional a los antagonismos de clase: “cuanto más 
violento es este antagonismo, tanto menos intensa es la 
lucha entre los grupos comprendidos en el seno de las 
clases” (Gurvitch 1960, pp. 162).[8]

Respecto a la historia de la lucha organizativa de la EP en 
Argentina, se puede resumir en 3 grandes momentos (Roig, 
2022)[9]. Un primer momento “piquetero”, en plena etapa 
neoliberal de fines del siglo pasado, donde el eje estuvo en 
visibilizar, a través del corte de ruta (piquete), la exclusión 
laboral y social que generaban las políticas neoliberales 
(Movimiento de Trabajadores Desocupados). Un segundo 
momento de “organización comunitaria y barrial”, 
representada en movimientos sociales que buscaron 
denunciar “lo que quedó afuera” del crecimiento económi-
co (2002-2012) y enfocarse en atender comunitariamente 
los problemas de la exclusión en los barrios populares. 
Finalmente, un tercer momento de reivindicación de 
derechos para la figura del “trabajador/a de la EP”; 
representado en la lucha por el reconocimiento de la EP 
como modo de producción, a través de la organización 
sindical de sus trabajadores/as, primero en la Central de 
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y luego en la 
Unión de Trabajadores de la Economía popular (UTEP). A 
esto se suma el logro político que significó, a fines de 
2016, la institucionalización de la EP en el Estado a través 
de Ley de emergencia social (Ley 27345), junto a la 
creación de: a) el Salario Social Complementario para 
compensar el proceso de desvalorización social del trabajo 
en el sector; b) el Consejo de la Economía Popular y c) el 
Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Economía Popular (Renatep).[10]

Sobre la forma de organización laboral de la Economía 
Popular. Esta se compone del trabajo por cuenta propia en 
núcleos familiares urbanos y rurales, como así también del 
trabajo organizado colectivamente en cooperativas, 
organizaciones sociales, religiosas, comunitarias y empre-
sas recuperadas por los trabajadores. Según Renatep 
(2023)[7], el 60,6% de los trabajadores de la EP registrados 
realiza su actividad de manera individual, mientras que un 
21,6% lo hace en una organización comunitaria o social, el 
7,5% en cooperativas y el 7,3% en pequeños emprendi-
mientos familiares. Por otra parte, el 57,3% declara 
realizar su trabajo en un domicilio particular, 17% en el 
espacio público y sólo un 7,8% realiza su actividad en un 
establecimiento laboral.

Sobre las ramas productivas de la EP, se pueden establecer 
dos grupos bien diferenciados. El primer está compuesto 
por la rama de Servicios socio-Comunitarios, que represen-
ta el 27% de las registraciones al Renatep (cuadro 4). Allí 
se focalizan las tareas comunitarias, sociales, ambientales 
y de infraestructura barrial. En estas ramas el proceso de 
valorización social del trabajo y, por lo tanto, los ingresos 
de las y los trabajadores no depende del mercado sino del 
Estado.

El segundo grupo está compuesto por actividades de 
producción y venta de bienes y servicios producidos a baja 
escala (en forma artesanal) en mercados poco estructura-
dos y de alcance local. Se incluyen aquí los servicios 
personales y de oficios (mecánico, carpintero, electricista, 
peluquería, servicio de limpieza), comercio popular; 
elaboración de alimentos manufacturados, producción 
textil; reciclado y recuperación de basura, construcción a 

Pese a la cantidad de trabajadores y trabajadoras involu-
crados, la EP tiene problemas para ser reconocida social-
mente como un modo de producción alternativo al 
capitalista. Esto dificulta severamente su desarrollo 
productivo, por las restricciones financieras, fiscales y 
técnicas que la propia informalidad genera. Como contra-
cara, la política social se encuentra desbordada, tanto en 

II.2.
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Sobre el desafío de la consolidación de una 
clase social ascendente

Si se analiza el ascenso de la EP como clase social en 
Argentina, podemos observar que su función económi-
co-social primordial es producir las condiciones necesarias 
para que trabajadores/as de los sectores populares, no 
absorbidos por el capitalismo ni por el sector público, 
puedan inventarse su propio trabajo sin necesidad de un 
patrón. Para esto se requiere contar, no sólo con una red de 
relaciones económicas (comerciales, financieras y producti-
vas), sino también con el desarrollo de factores subjetivos 
como relaciones solidarias, comunitarias y de organización 
intraclase; necesarias para llevar adelante el proceso de 
trabajo y generar los ingresos laborales requeridos.

Sobre la importancia de la EP y su reconocimiento por el 
resto de las clases sociales, la tradición intelectual y política 
argentina, tanto de liberales como desarrollistas, consideró 
que, lo que hoy denominamos economía popular, era parte de 
un fenómeno transitorio que debía ser atendido por la política 
social (en asociación con la pobreza). Sin embargo, la realidad 
económica y social de los últimos 30 años de Argentina 
(caracterizada económicamente en la sección III), marcan 
una tendencia a la consolidación de la exclusión social. Una 
situación laboral que es visualizada por la clase trabajadora 
en relación de dependencia, que abre un espacio a la UTEP en 
la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo, el 
proceso de lucha por el reconocimiento pleno del resto de las 
clases sociales continúa con avances y retrocesos. Lo cual nos 
lleva a la importancia de jerarquizar la EP.

Sobre la Jerarquización de la EP en la Sociedad Argentina

En términos empíricos, si identificamos a las diferentes 
clases sociales por sus fuentes de ingresos y las jerarquiza-
mos, en función de la prioridad de cada una de ellas a la 
hora de apropiarse de una parte del producto social, en la 
cima encontraremos al rentista financiero, seguido por el 
capital industrial concentrado, el rentista de la tierra, el 
pequeño capitalista, el trabajador asalariado y, en la base, 
el trabajador-productor de la EP.

Esto demuestra que la EP tiene problemas para su valoriza-
ción social como modo de producción alternativo. En el 
pensamiento tradicional del desarrollo económico, el 
sector capitalista absorbe al sector no capitalista. En 
consecuencia, la EP no debería existir como tal en la 
sociedad capitalista deseada, sino a través de una tarea 
transitoria de contención social -una suerte de sala de 
espera- dentro/fuera del marco de la política social, hasta 
que el capitalismo periférico resuelva sus problemas y 
absorba a toda la mano de obra disponible.

En este contexto político discursivo, la lucha de la EP por 
la jerarquización de su función social tiene el desafío de no 
ser vista por las clases sociales dominantes como parte de 
la contención social, sino como un modo de producción 
alternativo al capitalista. En esta aspiración, la principal 
objeción que realizan las clases formadas en el sistema 
capitalista es su falta de productividad laboral para ser 

sustentable productivamente. Sobre este punto cabe 
aclarar que la propia informalidad en que se desarrolla la 
EP es un freno a su productividad, porque genera falta de 
crédito, derechos laborales y canales de comercialización. 
Sin embargo, cabe aclarar que, incluso aunque se formalice 
como modo de producción, la forma en que produce la EP 
hace que su sustentabilidad se encuentre amenazada si la 
misma es cooptada luego por clases acaparadoras de la 
sociedad capitalista (rentistas financieros, rentistas de la 
tierra, rentistas monopólicos de la producción y de la 
intermediación comercial) que la vuelven inviable. Esto se 
debe a que su productividad es baja para generar ingresos 
razonables para quienes trabajan, si previamente tiene que 
ceder ingresos a las mencionadas clases acaparadoras.

Por los motivos señalados, la EP se resiste, desde sus 
inicios como agrupamiento de hecho, a la caracterización y 
jerarquización que realizan sobre ella el resto de las clases 
sociales. Su lucha como clase tiene entonces el objetivo 
económico, político e ideológico, de transformar la 
sociedad presente (es decir desestructurarla y estructurar-
la nuevamente), para incorporar los valores productivos y 
comunitarios propios de la EP al imaginario de desarrollo 
de la sociedad futura en su conjunto.

           INVENTAMOS O 
ERRAMOS: POR UNA AGENDA 
DE REFORMAS URGENTES
Como pudimos observar del análisis histórico, ni el neolibera-
lismo ni el estatismo social pueden dar soluciones reales al 
problema del trabajo en los sectores populares. Por otra parte, 
si bien el productivismo industrial fue la opción que mostró los 
mejores resultados, dicho modelo encontró sus propios límites 
internos y externos por 2012, dejando a la sociedad argentina 
en un sendero de desarrollo trunco. Este diagnóstico nos 
marca, en principio, que volver al neoliberalismo de fines del 
siglo XX, apostando a la economía monopólica para salir de la 
estanflación, anticipa un camino de frustración y crisis social 
que ya transitamos. Pero también nos abre las puertas a 
explorar alternativas para mejorar los ingresos laborales de 
trabajadores excluidos del empleo formal privado y/o público.

Hoy más que nunca la historia nos conduce al viejo dilema 
de Simón Rodriguez “o inventamos o erramos”. En este 
momento histórico errar implica repetir las recetas del 
pasado, como perro que se muerde la cola, y anticipa, más 
temprano que tarde, una crisis monetaria, fiscal y/o social, 
debido a que su equilibrio macroeconómico es incompati-
ble con el equilibrio social. La opción opuesta de inventar 
significa animarnos a explorar un sendero heterodoxo de 
desarrollo que combine, junto a lo bueno del productivis-
mo industrial, un impulso al sector de la Economía Popular 
(EP) a través de un crecimiento de la periferia al centro.

III.
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[1] Se define al empleo de calidad como aquel que, en el 
ámbito del sector privado capitalista, permite acceder a 
los derechos laborales plenos reconocidos por el Estado.

[2] Es te último dato surge partir del crecimiento promedio 
anual de la Población Económicamente Activa-PEA- 
(Cuadro1).

[3] Entre ellas el paradigmático esquema cambiario de caja 
de conversión (peso-dólar) denominado Convertibilidad.

[4] Ferreres, O. J. (2005). Dos siglos de economía argenti-
na, 1810-2004: historia argentina en cifras. Buenos Aires: 
El ateneo; Fundación Norte y Sur.

[5] Kidyba, S., & Vega, D. (2015). Distribución funcional del 
ingreso en la Argentina, 1950-2007. Buenos Aires: Series 
de la CEPAL Estudios y Perspectivas.

[6] En consecuencia, para evitar una sobreacumulación de 
mercancías, el capitalismo debe acelerar su consumo a 
través de una lógica de generación endógena creciente de 
necesidades, o resignarse a un desempleo masivo. En este 
sentido, los países desarrollados suelen transitar el primer 
camino (consumismo) y los subdesarrollados el segundo 
(desempleo). A diferencia de la dinámica anterior, la EP 

En este contexto, ampliar las fronteras de posibilidades de 
producción de nuestro país a la EP, mirando más allá del 
productivismo industrial y de la extracción de recursos 
naturales, descomprime el conflicto social y permite llegar 
a un equilibrio macroeconómico sustentable socialmente, 
en el marco de un proyecto de desarrollo nacional de largo 
plazo. Sin embargo, esta alternativa requiere discutir, 
desde el campo nacional y popular, una agenda de temas 
estratégicos para una democracia social que tenga ejes en:

• Una Reforma Educativa que recupere el rol integrador y 
de movilidad ascendente que caracterizó a la educación 
pública de la argentina.

• Una Reforma Financiera que deje atrás la nefasta ley de 
entidades financiera de la dictadura y recuperar el rol 
original de los bancos para otorgar crédito productivo a 
las economías regionales, organizando el crédito para la 
producción y el trabajo.

• Una Reforma laboral y regulatoria de la actividad 
económica que priorice la formalización laboral de la EP y 
habilite nuevos canales de producción-comercialización.

• Una agenda de desarrollo con un Estado eficiente en la 
administración de los recursos naturales, que priorice una 
mirada estratégica focalizada en el interés nacional.

Caso contrario, la supuesta sala de espera en la que los 
sectores populares están condenados a “esperar” ser 
absorbidos por el nuevo capitalismo global de plataforma, 
incrementará las tensiones sociales, la pobreza y la 
desintegración social.

administra la producción en base al ritmo de trabajo 
determinado por la demanda efectiva y la variable de 
ajuste suelen ser los ingresos laborales.

[7] Registro Nacional de Trabajadores de la Economía 
Popular (Reantep) (2023). Juventudes y Economía popular 
en el Renatep. Ministerio de Desarrollo Social de la 
República Argentina, Recuperado de https://www.argenti-
na.gob.ar/sites/default/files/2023/08/in-
forme_juventudes_y_economia_popular_en_el_renatep_28_s
ep_2023.pdf

[8] Gurvitch, G. (1960). El concepto de clases sociales, de 
Marx a nuestros días. Colección el hombre, la sociedad y la 
historia. Buenos Aires: Ediciones Galatea. Nueva Visión.

[9] Roig A. (2022). Economía popular: tres momentos de 
un movimiento. Revista Medium. Buenos Aires. https://-
medium.com/emergentesmedio/econom%C3%ADa-po-
pular-tres-momentos-de-un-movimiento-f3fb79b9055b

[10] Si bien la implementación concreta de estas herra-
mientas institucionales fue parcial y defectuoso, significó 
un logro simbólico significativo en la lucha política de la 
EP como clase social.
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Los cambios en nuestra sociedad no se dan de la noche a 
la mañana, es preciso poder apreciar los procesos que 
están colmados de tensiones, luchas hegemónicas y 
contrahegemónicas, disputas de sentidos, avances y 
retrocesos. 

El acceso de las mujeres a espacios de decisión ya sea en 
el ámbito de la política, el sindicalismo, el de organizacio-
nes de la comunidad, el de las universidades, el de 
empresas, el de los deportes, entre otros, no ha sido 
sencillo y en muchos casos, aún queda mucha tela para 
cortar, sólo basta mirar algunas fotografías donde se ve 
que el patriarcado goza de una vitalidad renovada. 

Que haya paridad en los cargos de conducción es uno de 
los aspectos a considerar; otro es si esa paridad trajo 
consigo el avance en temas sustanciales y el tratamiento 
de temas que eran invisibles o considerados menores, sin 
relevancia, para la agenda masculinizada. 

Otro eje de análisis son las experiencias rupturales como 
la de Moreno en donde un grupo de mujeres feministas se 
plantan ante las lógicas oxidadas y desgastadas de los 
partidos, y tras una apuesta disruptiva en donde el respeto 
al territorio y la mirada puesta en las necesidades logra 

imponerse, llevan a la intendencia a Mariel Fernández. 

Por último, es desprenderse de los esencialismos, la 
biología no trae consigo la ideología, antes poníamos a 
Margaret Tatcher como ejemplo de mujer ejerciendo el 
poder de manera masculina, castigando a su pueblo con 
políticas neoliberales y llevando adelante guerras como la 
de Malvinas. Hoy el espejo está más cercano y vemos la 
negación de las asimetrías de género y el emporio del 
poder machirulizado en la ministra pum pum Bullrich, en 
Karina Milei alias “el jefe”, en la sonrisa diabólica de la 
pro-dictadura Villarruel o en la modosa y cínica Pettovello 
que no se conmueve ante el hambre de la gente.

EL PRESENTE CARGADO
DE HISTORIA

Escuchamos en estos días a Cristina Fernández de 
Kirchner decir que “es el tiempo de las mujeres”. Lo 
dice la mujer más perseguida por opositores hasta el 
punto de querer eliminarla, no le perdonan ser una 
prominente estadista con reconocimiento interna-
cional que conmueve los corazones del pueblo, 
quien abrió el horizonte simbólico a miles de 
mujeres para soñar que desafiar los límites impues-
tos es posible y quien, a pura política, supo abrir las 
puertas a derechos para las mayorías. 

Previo a ella, Evita había realizado el primer gran 
quiebre simbólico, una mujer, hija no reconocida, que 
venía de las clases populares, artista, que jamás tuvo 
un cargo de funcionaria, pudo desplegar las alas y logró, 
a fuerza de pura potencia revolucionaria, lo que en 100 
años de feminismo no se había podido conquistar. 

              HEMOS RECORRIDO
                     UN LARGO               

                       CAMINO
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mujeres para soñar que desafiar los límites impues-
tos es posible y quien, a pura política, supo abrir las 
puertas a derechos para las mayorías. 

Previo a ella, Evita había realizado el primer gran 
quiebre simbólico, una mujer, hija no reconocida, que 
venía de las clases populares, artista, que jamás tuvo 
un cargo de funcionaria, pudo desplegar las alas y logró, 
a fuerza de pura potencia revolucionaria, lo que en 100 
años de feminismo no se había podido conquistar. 

Evita no estuvo sola, lo hizo desde las entrañas del 
movimiento peronista junto a Juan Domingo Perón, y supo 
construir, con visión estratégica, una organización de 
mujeres de norte a sur, de este a oeste de nuestro país, 
mujeres que por primera vez salieron de la tutela de sus 
maridos y elevaron sus voces, votaron y fueron elegidas. En 
ese momento no se requirió cuota para que las mujeres 
lleguen a ocupar bancas en la Cámara de Diputados. Ya 
nada sería lo mismo. Evita había transformado la vida de 
todas.

Luego vinieron las dictaduras que buscaron cortar de raíz 
la felicidad del pueblo, pero, como dice la canción, a pesar 
de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros y 
compañeras muertas, las y los desparecidos, el movimien-
to no fue cegado, es resistente, algo que deberían enten-
der más de uno, la memoria colectiva no se extirpa por 
decreto, ni con motosierra o licuadora.

Con la democracia la agenda feminista se activó en la 
argentina, entre los ejes vertebradores: la lucha contra la 
violencia de género (en ese tiempo se hablaba de violencia 
familiar); los derechos sexuales y (no) reproductivos y la 
Ley de cupo del 30% en las listas que se conquistó en 
1991 y que fue instalada en todas las provincias a partir de 
un trabajo fundamental del entonces Consejo Nacional de 
las Mujeres, cabe decir que el cupo que era un piso se 
convirtió en un techo. 

Esas batallas fueron librándose y hubo avances significati-
vos, al unísono comenzaron los Encuentros Nacionales de 
Mujeres que fueron gestados por feministas que habían 
participado de las Conferencias en el marco de la década 
de la Mujer propuesta por la ONU, que comenzó en México 
en 1975 y culminó en Kenia, Nairobi, diez años después. 

Tenemos también que considerar los avances en el plano 
jurídico a nivel internacional que plantean las obligaciones 
de los Estados en materia de no discriminación y de 

igualdad de oportunidades, como la Convención para la 
eliminación de toda forma de discriminación hacia las 
mujeres (CEDAW-ONU, 1979) y en la región la Convención 
de Belém do Pará (OEA, 1994), ambas ratificadas por 
nuestro país, podemos mencionar también la Plataforma y 
Declaración de Beijin (ONU, 1995) y la Declaración de 
Yogyakarta (ONU, 2006). 

Al unísono en nuestro país surgía el movimiento piquetero 
compuesto en un 90% por mujeres que sostenían las ollas 
y la organización barrial, eso sí, los dirigentes eran todos 
varones. 

Esta es una trama que no tiene componentes lineales, que 
a su vez, atravesaron transversalmente a nuestra sociedad 
y se condensaron en acontecimientos significativos: por un 
lado, leyes como la Ley de Identidad de Género y el 
Matrimonio Igualitario, por otro la acción callejera donde 
advertimos que habíamos dejado los tiempos de soledad, 
el 3 de junio de 2015 con el Ni Una Menos, el 8 de marzo 
con el paro de las Mujeres y la instalación del Derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito por parte de la campaña. 

La Argentina fue el vértice de surgimiento de la cuarta ola 
feminista en el mundo. Sin lugar a dudas que la ola tiene 
reflujo, recuerdo una compañera chilena que decía que es 
mejor hablar de océano y no de ola, lo cierto es que una 
vez que se activó nada queda en su lugar y el sujeto 
histórico que de ella se conforma, invade todos los 
ámbitos, esto lo vuelve peligroso ya que interpela el poder, 
los libertarios, fascistas, retrógrados y neoconservadores 
también lo saben.   

En esa marea fue posible la paridad en las listas, una 
conquista enorme que significó el reconocimiento de 
cientos de militantes que hasta el momento debían 
conformarse con ser representadas por varones.

RECONQUISTA
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LA VIOLENCIA QUE 
BUSCA ACALLAR
Sin lugar a dudas que el acceso de las mujeres a espacios 
políticos de decisión es un avance democrático, ya que 
estamos hablando de más del 50% de la población, pero 
¿esas mujeres que llegan pueden ejercer sus funciones sin 
presiones que tienen que ver con su género? 

Es preciso atender a lo que señalaba el informe país 
realizado por el MESECVI en 2023 (Mecanismo de segui-
miento de la Convención Belém do Pará), advertía de 
hechos de violencia que quedan impunes y que tienen 
efectos de repetición e inhibitorios de autocensura en 
mujeres que transitan el ámbito público. Se trata de una 
violencia tolerada, silenciada y estigmatizada, de carácter 
disciplinador que pone en contraste los mecanismos de 
invisibilización y la masividad de la expresión pública. 

Desde las redes sociales se han propiciado los ataques y 
hostigamientos, con adjetivos crueles e inhumanos, en la 
actualidad al ser convalidado por Milei, desde el más alto 
cargo de Gobierno agrava la situación no sólo pone en 
riesgo la institucionalidad democrática sino la democracia 
como valor fundamental.

La contraofensiva reaccionaria requiere de la inteligencia 
de quienes celebramos que haya más jóvenes mujeres al 
frente de centros de estudiantes o quienes dejamos en 
evidencia el pensamiento retardatario impregnado de odio 
y violencia de la casta que nos gobierna, expresado por el 
ministro de Justicia Cúneo Libarona, por el vocero 
presidencial Adorni o por el mismísimo presidente de la 
Nación.

EN MORENO SUCEDIÓ 
ALGO IMPENSADO
El terreno de la política es una arena árida y pesada, sobre 
todo para quienes corremos con desventajas, las lógicas 
para decidir quienes componen las listas suelen ser 
verticales y cerradas, a tal punto que transitarlas y para las 
mujeres, suele ser una apuesta casi infructuosa y frustrante. 

Es importante atender los procesos novedosos y disrupti-
vos y que son modelos a tener en cuenta. Moreno no era 
una excepción en cuanto a gobiernos cuyos candidatos 
gozaban del beneplácito del dedo y que, no tardaban en 
alejarse de las bases, ese distanciamiento que una vez que 
se produce empieza a acontecer una lejanía de políticos y 
políticas que poco tienen que ver con los pueblos.

¿Cómo desafiar este laberinto en donde muchas veces 
quedamos atrapadas? Las mujeres de Moreno tuvieron 
claridad, debían moverse juntas y estar en cada barrio, no 
desplegando una campaña de armado de escenarios 
donde el desconocimiento por lo que pasa en el territorio 
es lo que prima, sino ver las necesidades y arremangarse 
para resolverlas. 

Me imagino lo que deben haber dicho de ellas. Pero lo 
cierto es que tuvieron convicción y una práctica feminista 
que rompió con el mandato social que aísla a las mujeres, 
que promueve la rivalidad y los celos, para proponer algo 
superador y basado en el fortalecimiento de los lazos y 
tejidos comunitarios. Creo que el mejor termómetro es 
caminar por las calles y escuchar que le dicen a Mariel, 
“nunca se hizo tanto”.
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“NUESTRO HORIZONTE 
TIENE QUE SER 
HACER EL BIEN”

ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA • ENTREVISTA •

Leonardo Silio, sacerdote del movimiento de Curas 
Villeros y párroco de la Catedral Nuestra Señora del 
Rosario de Moreno, encabeza hace cinco años Hogares de 
Cristo, una organización que agrupa a los Centros 
Barriales que tienen como finalidad dar respuesta 
integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o 
consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, 
poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades.

RECONQUISTA
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¿Cómo surgió “Hogares de 
Cristo”? y ¿cuáles son sus 
características?
Hace 16 años en la Villa 21 en Barracas 
cuando se conoció el tema del Paco, 
una droga que afectaba muy rápida-
mente al sistema nervioso y en poco 
tiempo los chicos, sobre todo los más 
jóvenes quedaban con secuelas muy 
grandes, frente a esa realidad el Padre 
Pepe que era el párroco decía que 
había que hacer algo, las Madres del 
Paco pedían a la Iglesia que acompa-
ñaran esa realidad y fue ahí cuando 
surgió la idea de que esos chicos sean 
parte, los que querían, podían y tenían 
la fuerza para salir de ese flagelo y 
llevarlos a vivir a una comunidad, a una 
capilla, a una parroquia. Que sean 
parte desde adentro y desde afuera, 
ahí surge esta primera comunidad bajo 
el nombre de “Hogar de Cristo”.

Se instituye un jueves Santo, el 
arzobispo de Buenos Aires, entonces 
Cardenal Bergoglio le lava los pies a los 
primeros chicos que viven en la 
Parroquia. Para los cristianos el 
lavatorio de los pies es un gesto de 
Jesús muy fuerte porque Jesús siendo 
Dios se baja y le lava los pies a sus 
discípulos. Es un gesto muy fuerte 
porque de algún modo es esa vida que 
llega al Hogar destruida, rota, descarta-
da, y lo que primero se hace es 
abrazarlo, no preguntarle qué hizo o 
qué no hizo, es brindarle una cama, el 
plato caliente y una ducha y ahí 
comienza una vida distinta. Una de las 
cosas que más traen los chicos es la 
estigmatización y muchas veces la 
misma sociedad lo sigue invitando a 
que vuelva a la vida de antes.

Tenemos un lema que caracteriza al 
hogar, que es recibir la vida como 
viene, inspirada en una carta del 
apóstol San Pablo, donde dice que a la 
persona más vulnerable, más descui-
dada se la recibe con mayor decoro.

¿Cuántas personas partici-
pan, qué roles cumplen y 
con qué experiencias se 
encuentran en el día a día?
La conducción la llevan adelante los 

RECONQUISTA
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acompañantes pares porque creemos 
que el chico o la chica que puede 
entender y acompañar a un pibe es 
uno que estuvo en ese lugar. Son 
como el corazón del Hogar de Cristo, 
la piedra fundamental, nunca le 
ofrecimos a ninguno ser acompañan-
te pares, ellos levantan la mano.

Hay un equipo de trabajadoras 
sociales porque sabemos que cada 
chico o chica necesita acompaña-
miento, son 150 chicas y chicos que 
están viviendo actualmente y han 
pasado más de 800 personas en estos 
cinco años. El hogar es abierto y 
recibimos a mayores de 18 años.

¿Cuál es el abordaje 
que realizan?
Trabajamos mucho el sentido de la 
casa de la familia con grupos 

terapéuticos donde los chicos están 
también unos dos o tres meses y 
después pasan a una casa que es la 
granja donde trabajamos con el 
esquema de los 12 pasos de narcóti-
cos anónimos. A la vez empezamos 
con dos proyectos productivos, uno 
es el de panadería, hay una coopera-
tiva de trabajo que se llama “El pan 
nuestro de cada día”, y el otro se 
trata de una cooperativa textil que 
está en una de las capillas.

¿Cuál es el impacto 
que se vive en los barrios 
populares en estos meses 
del Gobierno Nacional? 
¿Con qué dificultades se 
encuentran?
La demanda. Se nos está dando en 
este último tiempo de chicos que por 
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ahí sí hicieron un tratamiento, por ahí 
hay una comunidad que la familia lo 
pudo pagar, hoy no puede y viene a 
pedir ayuda a los demás, A veces 
cuesta, porque si trabajamos con 
pibes de situación de calle y a veces 
les cuesta esa integración.  

Otro tema importante es el alimento 
que ha sido un factor de crisis 
importante, porque se trata de 
personas en situación de calle y/o 
con alguna enfermedad. En algún 
momento tuvimos que bajar la 
cantidad de consumo de carne y de 
verduras, y por ahí fortalecer las 
harinas, que es justamente todo lo 
contrario a lo que necesitan los 
chicos.

Teniendo en cuenta que 
sos integrante del movi-
miento de Curas Villeros, 
¿Cuál es la importancia de 
estar presente y acompa-
ñar a personas de los 
barrios populares?
Tenemos una metodología de trabajo 
pastoral que es acompañar la vida de 
nuestras comunidades con las tres C, 
que es la de Consumo, la Cárcel o el 
Cementerio, son los tres lugares 
donde puede ir un pibe que vive en la 
situación de calle, transformarlo en 
las tres C de la Capilla, el Colegio y el 
Club. Los primeros beneficiarios de 
toda esa estructura siempre es la 
comunidad.

¿Qué acciones se impulsan 
desde el Hogar de Cristo?
Lo importante en los Hogares de Cristo 
son los Centros Barriales y llevan ese 
nombre porque queremos que sea el 
corazón del barrio. Es un espacio, la 
puerta de entrada al hogar. Son esos 
chicos y chicas que están en situación 
de calle o que están en consumo o que 
están en extrema vulnerabilidad por su 
pobreza. Se acercan a los Centros 
Barriales y se les da eso que tanto 
necesita una persona que está en 
situación de calle, dignidad, humaniza-
ción. Los Centros Barriales son 
acompañados por trabajadoras 
sociales, talleristas, pero sobre todo 
los protagonistas son las pibas y pibes 
que ya salieron de la calle, que hicieron 
su tratamiento y están en los espacios 
recibiendo a las y los que vienen.
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Hace cinco años que integro los 
hogares de Cristo y no recuerdo 
haber escuchado dos historias 
iguales.Lo único que todo confluye es 
en la adicción. Hay historias muy 
distintas, donde lamentablemente la 
única salida en esas historias fue el 
consumo, la calle y la violencia. O las 
prácticas no sanas.

En este contexto de crisis 
social y económica, ve 
también que aumenta la 
violencia, la intolerancia. 
¿Qué rol juega la fe y los 
valores cristianos?
Hay algo que está muy en la raíz de 
nuestros valores populares que es lo 
que llamamos la fe popular y me atrevo 

a decir que está hasta en el corazón de 
los que no se dicen católicos.

¿De qué se trata la 
fe popular?
Se trata de esa semilla que está en el 
corazón de cada una de las personas 
que la sembró una tía, un abuelo, un 
vecino y es el amor a la Virgen, es el 
amor a los valores de Jesús, es el 
pasar y decir, Señor, acompañame, 
ayudame en esto que voy a empren-
der. Esa letanía de nuestro pueblo es 
muy importante y ayuda a enfrentar 
muchas situaciones. Podría mencio-
nar un montón de cosas, esa fe a mí 
me transforma también, me ayuda a 
vivir también mi fe de una forma 
distinta. Y esa fe es la que hay que 
cuidar.

Un mensaje a modo de 
reflexión…
Nuestro horizonte tiene que ser hacer 
el bien. Porque uno cuando hace el 
bien se edifica uno,  vive mejor y 
también puede edificar al otro. 
Después uno puede ser mejor 
persona, tomar malas decisiones,  
equivocarse, pedir perdón pero hacer 
el bien es mucho más que eso. Es algo 
que también nos saca de nuestros 
egoísmos.  Porque hacer el bien 
implica poder mirar al otro  y qué es lo 
que el otro necesita. Hacer el bien es 
un modo distinto de vivir y es el modo 
que eligió Jesús también de vivir, 
haciendo el bien.
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La adicción a las apuestas virtuales crece entre niñas, 
niños y adolescentes a la velocidad de las nuevas tecnolo-
gías. Las secuelas son graves: deudas, crisis y serios 
problemas de salud mental. Es urgente escucharles, 
legislar y recrear formas de organización comunitaria que 
disputen la primacía del ámbito digital. 

Hace un tiempo, crece la preocupación por los casos de 
ludopatía, en particular de la llamada ciberludopatía, 
como se conoce a la adicción a las apuestas virtuales. 

Muchos coinciden en que esta problemática se profundizó 
a partir del 2020 con la pandemia de Covid - 19, dado que, 
en el período de aislamiento, se incrementó y se avaló el 
uso de las tecnologías mediatizando las relaciones 
sociales cotidianas. 

Es así que se intensificó la relación que las personas 
tienen con las pantallas, en especial las y los jóvenes, 
quienes pasan muchas horas del día frente a ellas. De ese 
modo, reciben todo tipo de estímulos, donde la autovalo-
ración se ve atravesada por la opinión y la comparación 
con otras y otros. Eso provoca distintos problemas 
relacionados con la salud mental, la ansiedad o la poca 
tolerancia a la frustración. 

Todo esto se desarrolla en el contexto de una sociedad de 
consumo, que el politólogo Ariel Parajon define como 
“desbocada”, es decir, una sociedad donde el consumo no 
se interrumpe, no hay límites ni corte, y se interpreta 
como herramienta de inclusión en los grupos de pares, 
especialmente en la adolescencia. El deseo de pertenecer 
y de ser aceptado es totalmente atravesado por las pautas 
que impone el consumo.

En ese marco se profundiza la problemática de la ludopa-
tía, en especial la ciberludopatía juvenil. Niñas, niños y 
jóvenes pasan de los juegos en línea a los sitios de 
apuestas, que muchas veces tienen estéticas y colores 
similares, que también se rigen por un sistema de recom-

pensas, brindan créditos para las primeras apuestas que 
son ofrecidos por los principales influencers del momento, 
generando una falsa ilusión de “ser como ellos” y 
construyendo un relato que vincula a las apuestas online 
con el éxito. 

Estos sitios, que en apariencia son inofensivos, pueden 
provocar daños en la salud física y mental, en la economía 
y en la vinculación social de quienes los usan con frecuen-
cia. Ya existen registros de niñas y niños endeudados por 
estas prácticas, exponiéndose a situaciones de riesgo: con 
la opción de pedir crédito a través de las billeteras 
virtuales que habilitaron cuentas para personas entre 13 y 
17 años, generan deudas en estas aplicaciones, y rápida-
mente se trasladan al pedido de préstamos a los “presta-
mistas” de los barrios (quienes suelen ser capitalistas de 
los llamados “cajeros” de casino virtual) que en algunos 
casos usan como método la amenaza de represalias para 
cobrar las deudas. En Moreno ya hubo casos de mudanzas 
por intimidaciones y en otras ciudades se conocieron 
casos de suicidio. 

INFANCIAS Y APUESTAS EN LÍNEA: 
ES HORA DE ACTUAR 
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LÍMITES DE LA 
LEGISLACIÓN ACTUAL 
Existen distintas legislaciones que regulan las actividades 
de apuestas, su publicidad y la prevención de conductas 
adictivas, pero la velocidad con que van mutando las 
tecnologías genera un debate en torno a cómo proteger la 
salud de los más jóvenes y cómo atacar las actividades 
ilegales de apuestas, que crecen mayormente en los barrios 
en estos tiempos de crisis y de bombardeo publicitario.

Las provincias legislan de forma autónoma sobre el juego y las 
apuestas. En el caso de Buenos Aires, la ley regula la emisión 
de licencias que permiten operar a las plataformas de juego y 
tienen como condición estar asociadas a alguna empresa del 
sector con domicilio legal en el territorio bonaerense. Hoy 
existen siete licencias autorizadas para el ejercicio legal del 
juego virtual, destinado a personas mayores de edad, bajo 
distintos criterios de autenticación de identidad. Sin embargo, 
el avance de las tecnologías, el fácil manejo de los dispositivos 
por parte de los “nativos digitales” (como se denomina a 
quienes nacieron y se criaron en entornos donde los medios 
digitales son predominantes), e incluso el caudal de informa-
ción almacenada en los mismos celulares, permiten un rápido 
acceso por parte de los niños y niñas a estos sitios de apuestas 
vulnerando fácilmente las restricciones legales vigentes, que 
quedan desfasadas con la actualización de las tecnologías. 

La preocupación es mayor cuando evidenciamos la prolifera-
ción de sitios de apuestas ilegales que emulan a las páginas 
que sí cuentan con licencias, pero representan una actividad 
totalmente ilícita, sin ningún tipo de mecanismo de seguri-
dad para protección de datos ni de prevención del acceso de 
los menores de edad. De los 24 sitios de apuestas más 
utilizados, 18 son plataformas ilegales, donde los niños y 
niñas acceden sin ninguna restricción a las apuestas en línea.

RECONQUISTA

El deseo de pertenecer y de ser aceptado es 
totalmente atravesado por las pautas que impone el 
consumo. En ese marco se profundiza la problemáti-
ca de la ludopatía, en especial la ciberludopatía 
juvenil. Niñas, niños y jóvenes pasan de los juegos en 
línea a los sitios de apuestas, que muchas veces 
tienen estéticas y colores similares, que también se 
rigen por un sistema de recompensas, brindan 
créditos para las primeras apuestas que son 
ofrecidos por los principales influencers del momen-
to, generando una falsa ilusión de “ser como ellos” y 
construyendo un relato que vincula a las apuestas 
online con el éxito. Estos sitios, que en apariencia 
son inofensivos, pueden provocar daños en la salud 
física y mental, en la economía y en la vinculación 
social de quienes los usan con frecuencia.
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            NO A LAS
APUESTAS ONLINE

   EN MENORES
ENFRENTAR EL PROBLEMA 
EN TODOS LOS NIVELES  
En Argentina estamos atravesando una fuerte crisis 
económica; la precariedad de la vida se profundiza y, para 
los y las jóvenes, se torna cada vez más difícil pensar en un 
proyecto de vida que puedan realizar con plenitud, donde 
el trabajo sea el ordenador social que permita garantizar 
condiciones dignas de vida, como lo fue en otros momen-
tos de nuestra historia. 

Las apuestas muchas veces se explican por la expectativa 
de generar ingresos en sus hogares o satisfacer necesida-
des relacionadas con el consumo. 

Aun con los crecientes discursos desde el individualismo y 
el “sálvese quien pueda” que penetran en la sociedad 
(fomentados, incluso, por el gobierno nacional), es 
necesario recuperar aquellas lógicas que sostienen otro 
tipo de relaciones, disputarle al ámbito digital las formas 
de relacionarse y los valores que prevalecen, siendo 
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ENFRENTAR EL PROBLEMA 
EN TODOS LOS NIVELES  
En Argentina estamos atravesando una fuerte crisis 
económica; la precariedad de la vida se profundiza y, para 
los y las jóvenes, se torna cada vez más difícil pensar en un 
proyecto de vida que puedan realizar con plenitud, donde 
el trabajo sea el ordenador social que permita garantizar 
condiciones dignas de vida, como lo fue en otros momen-
tos de nuestra historia. 

Las apuestas muchas veces se explican por la expectativa 
de generar ingresos en sus hogares o satisfacer necesida-
des relacionadas con el consumo. 

Aun con los crecientes discursos desde el individualismo y 
el “sálvese quien pueda” que penetran en la sociedad 
(fomentados, incluso, por el gobierno nacional), es 
necesario recuperar aquellas lógicas que sostienen otro 
tipo de relaciones, disputarle al ámbito digital las formas 
de relacionarse y los valores que prevalecen, siendo 

fundamental defender las formas de organización comuni-
taria (clubes de barrio, centros culturales, murgas, etc.) 
que multiplican y proponen prácticas saludables y relacio-
nes más humanas y solidarias. 

Si bien no hay una legislación unificada a nivel nacional, se 
vienen construyendo distintas iniciativas destinadas a 
establecer un mayor control sobre las plataformas legales 
y generar una normativa sobre la publicidad, que hoy es 
moneda corriente en los distintos medios de comunicación, 
cartelería callejera, pero también entre las producciones 
de youtubers, instagramers y otros influencers, y en las 
camisetas de equipos de fútbol, estadios y transmisiones 
de partidos, lo que representa la ultramercantilización de 
los deportes más populares. El diputado de Unión por la 
Patria, Eduardo Toniolli, señala que “así como hace un 
tiempo se reguló la publicidad del tabaco, se debe caminar 
hacia una legislación sobre este tema por razones sanita-
rias, para cuidar la salud mental de los jóvenes”. 

A nivel provincial hay distintas propuestas, también 
orientadas a limitar la publicidad no dirigida (aquella que 
no tiene un público específico, ni hace un recorte sobre a 
quiénes apunta), incrementar el control en la validación de 
datos personales de ingreso en las plataformas con licencia 

para operar en la provincia y en la inclusión de la Dirección 
General de Educación y Cultura a través de las escuelas en 
la concientización y sensibilización sobre el tema. Recien-
temente, el gobierno bonaerense lanzó el Plan Integral de 
Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente, de 
carácter interministerial. 

A nivel distrital, las iniciativas locales serán, sin duda, 
fundamentales a la hora de abordar este problema creciente, 
por la cercanía y la posibilidad de un contacto cotidiano con 
las instituciones y espacios por los que transitan los y las 
jóvenes. El Municipio de Moreno, en junio de este año generó 
distintas medidas entre las cuales están la publicación de 
spots de concientización y la aprobación de una ordenanza 
que plantea el bloqueo de sitios de apuestas en las redes de 
wi-fi municipales, la creación de un programa para la atención 
y la prevención de la ciberludopatía, a través de un trabajo 
articulado entre distintas áreas y la comunidad educativa, y la 
modificación del código de faltas con la inclusión de sancio-
nes a la publicidad de sitios de apuestas ilegales. 

Desde el Estado, las instituciones y la comunidad en su 
conjunto, tenemos que escuchar a los y las jóvenes, sus 
preocupaciones e inquietudes, y construir junto a ellos y ellas 
proyectos de vida dignos y realizables para todas y todos.
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UNA REFORMA 
EDUCATIVA 
DESDE ABAJO

Resulta indispensable llegar a algunos consensos básicos 
para una reforma popular de la educación que priorice a 
las y los estudiantes (en especial a los más humildes) y los 
ponga en el centro del contrato pedagógico. No hace 
falta, pero por si alguien duda, por supuesto los docentes 
debemos tener buenos salarios y condiciones laborales, 
pero la centralidad de la escuela son las y los estudiantes 
y solo priorizándolos vamos a encontrar algunas respues-
tas. Con esto me refiero a que cualquier decisión debe 
estar centrada fundamentalmente en priorizar la 
enseñanza, para que, solo siendo del más alto nivel, sea 
un derecho para todas y todos.

RECONQUISTA

La educación argentina no es la que soñamos. Problemas 
presupuestarios, de infraestructura y pedagógicos, malos 
resultados en las evaluaciones estandarizadas (nacionales e 
internacionales) nos alertan sobre la baja comprensión lectora 
o falta de resolución de problemas matemáticos básicos en 
estudiantes de primaria y secundaria, pero también proble-
mas económicos y sociales que permean las aulas de todo el 
país hacen que una reforma educativa sea urgente. 

El proceso de segmentación que vive la educación 
obligatoria se profundiza día a día, en especial en los 
grandes conglomerados urbanos. Familias muy humildes 
dejan gran parte de sus ingresos para pagar cuotas de 
escuelas privadas y la desconfianza sobre el sistema 
educativo aparece como tema en cualquier barrio. Hay 
que parar la pelota y sentarse a pensar, porque pese a 
todo, en nuestro país  seguimos creyendo en la educación 
como plataforma de ascenso social y como condición 
básica para una sociedad desarrollada que nos integre a 
pesar de nuestras posiciones de origen.  Para muestra 
alcanza la extraordinaria marcha en favor de la educación 
y la universidad pública que explotó en una movilización 
histórica de un millón de personas.

La democratización segregada, es decir, la ampliación del 
acceso a la educación, pero la profundización de la 
diferencia en escuelas para ricos y escuelas para pobres es 
cada día mayor. Esto ocurre en el Conurbano bonaerense, 
pero también en Rosario, Gran Córdoba o Salta Capital. La 
pérdida de prestigio se construyó en base a edificios en 
malas condiciones, aulas superpobladas y falta de políticas 
educativas que reconozcan los problemas de la realidad y 
empujen para transformarlos. Solo con habitar la escuela 
no alcanza.

Por supuesto que no es culpa exclusiva de la escuela, 
aunque a quienes somos docentes nos cabe una parte de 
responsabilidad.  Pero ¿Se puede mejorar la educación si 
no mejora todo lo demás?
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de 
sectores tradicionalmente postergados de la educación 
secundaria. Una decisión política transformadora para 
nuestra sociedad y para millones de adolescentes y jóvenes. 
Como dice Eduardo Rinesi, para que esa obligatoriedad se 
haga efectiva el Estado construyó las condiciones de 
posibilidad para el ejercicio de ese derecho, que acompañó 
con políticas de construcción de edificios escolares pero 
también políticas sociales que permitiesen a los chicos y 
chicas llegar a la escuela: boleto estudiantil, becas progre-
sar, AUH, etc. Esta batería de políticas fue indispensable 
para no seguir fortaleciendo desigualdades de origen. Casi 
20 años después, el salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y 
familias parte de la Institución educativa. Sin embargo, la 
historia de la educación de nuestro pueblo nos muestra 

que desde el Reglamento de Escuelas del Norte de 
Belgrano pasando por la inmensa cantidad de escuelas de 
gestión social y cooperativa construidas íntegramente por 
sus comunidades, la participación de la comunidad en su 
conjunto transforma la escuela. Encontrar los mecanismos 
de participación del barrio, de sus instituciones y organiza-
ciones, de sus vecinas y vecinos promueve el cuidado y el 
amor hacia la escuela. Esos mecanismos, que suceden en 
los territorios donde la maestra articula con el centro 
cultural del barrio o el equipo directivo con la salita de 
salud, tienen que ser legitimados y promovidos desde el 
planeamiento de la educación. Todos podemos ver la 
diferencia cuando una escuela es el centro de su comuni-
dad, cuando no tiene miedo de abrir sus puertas para 
alojar a todos. Esa apertura no puede depender sólo de 
decisiones de los equipos de conducción escolar, tienen 
que ser definiciones de la política educativa para darle a la 
escuela el protagonismo que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras 
recorta el presupuesto educativo.
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escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.
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El artista plástico visitó el Museo que reúne un 
centenar de obras del pintor Florencio Molina Campos, 
en el centro del Partido de Moreno y recorrió la 
exposición de este pintor del campo y de los gauchos.

La imagen podría ser un cuadro: un hombre de melena 
ondulada, pelo blanco, bigote, de metro ochenta y cinco, 
mirando, a través de sus lentes, las dos pinturas de un chico 
de 12 años. La obra se termina de componer con el guía del 
Museo explicándole la historia de ese niño, quien se converti-
ría en uno de los artistas más significativos de la Argentina.

Quien mira, curioso y reflexivo, es también uno de los 
artistas plásticos más importantes del país, que sabe 
construir mundos, en este caso, el universo peronista. Y 
como si fuera física cuántica, y los paralelos se pudieran 
encontrar a pesar de los saltos de tiempo, ahí están Daniel 
Santoro, el pintor peronista, y Florencio Molina Campos, el 
pintor de los gauchos.

-Tiene 12 años y ya está presente todo su arte ahí-, dice 
Santoro

Lo que está presente es su pasión por la vida rural que la 
manifiesta a pesar de ser porteño y de clase alta. Muchas 
de estas imágenes eran de estancias que tenía su padre, 
que él visitaba y recorría con los capataces-, le cuenta 
Gustavo Moranzoni, guía del Museo.

Fijate los gestos. La fuerza del caballo. Muy bien. Esto está 
todo visto. No está copiado. Fijate que siempre hay una 
claridad en los detalles, no se pierde la definición con la 
distancia. En general, en pintura, se hace algo en primer 
plano y todo lo demás queda en segundo plano. Pero él no. 
Él enfoca como si estuviera cerca de todos los lugares. Muy 
bien.

Santoro analiza todo: los cuerpos, los árboles, los caballos, 
las caras, y el cielo que ocupa un lugar especial en la obra 
de Molina Campos. Hace el recorrido a lo largo de una hora 
y media en el Museo del centro del Partido de Moreno 
viendo y escuchando los detalles del autor. Después se 
sienta en el comedor de la casa colonial que fue casco de 
estancia, predispuesto a charlar sobre arte y peronismo.

   EL MUNDO 
               DEL PERONISMO 

ES MI MUNDO
“
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comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

   EL MUNDO 
               DEL PERONISMO 

ES MI MUNDO -Daniel, siempre hablas de 
que hay que saber mirar 
para construir identidad… 
¿Molina Campos sabía 
mirar?
-Molina antes que nada es pura 
mirada. Se ve en las primeras obras 
de él, a los 12 años, que tiene ya una 
mirada propia. Es puro aprendizaje 
visual. Ahí no hay referencias 
externas, no hay academia, sino que 
es la mirada infantil, ingenua y 
posada en las cosas que sucedían a 
su alrededor. A veces, en una escuela 
de arte, uno puede perder la propia 
mirada adoptando imaginarios de 
otros.

- ¿Y en tu caso? ¿Cuándo 
te das cuenta de que 
sabes mirar?
-Lo mío es pura mirada de aprendiza-
je de la historia del arte. Son dos 
orígenes totalmente distintos. Yo de 
chico trabajaba con mi viejo en el 
kiosco de diario. Como por las 
mañanas tenía que cuidar el negocio, 
tenía todas las revistas a mi disposi-
ción y así empecé a ver D’Artagnan, 
los libros de arte de Arterama y 
muchos más. Yo trataba de aprender 

copiando, imitando, haciendo 
historietas. Molina, en cambio, 
consolida su imaginario de chico. Lo 
mío fue la actitud de mirar hacia lo 
vernáculo pero marcado por un 
aprendizaje de estilo internacional. 
Es el camino que generalmente 
hacen los pintores. Por eso Molina es 
muy excepcional, porque es un 
autodidacta. No hay otro igual y esa 
capacidad lo hace ser una marca.

-Lo que si veo que 
comparten ambas obras 
es la identidad: uno en el 
campo y otro en el 
peronismo.
-Sí, pero lo mío es posterior. Lo mío 
es toda una elaboración. Primero 
tuve mis experiencias con el expre-

sionismo abstracto, mis influencias 
eran Picasso, los artistas franceses, 
los italianos. Mi mirada es más 
expandida, más internacionalista. 
Soy capaz de mezclar al peronismo 
con el suprematismo soviético o con 
el confort norteamericano, que de 
eso se nutre el peronismo también.

- Y cuando vas construyendo 
ese mundo peronista, 
también vas construyendo 
esa identidad…
-Claro, pero con los años y mi 
entrada en la militancia el foco se 
pone ahí. Lo mío tiene que ver con la 
producción del peronismo. Por 
ejemplo, hay pintores que toman la 
naturaleza muerta, Molina Campos, 
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

RECONQUISTA

sin ir más lejos, toma el paisaje que 
lo rodea, y yo tomo el peronismo, 
con el mismo criterio que un paisaje 
o la naturaleza muerta. Y otra 
característica de mi pintura es que 
tiene algo de porteña, de donde soy.

- ¿Hay distintos períodos 
tuyos…el último está 
sumergido en un bosque, 
con monumentos de Evita 
rotos, con gorilas en el 
bosque y una niña de 
guardapolvo blanco, con 
pájaros atascados en 
troncos de árboles… de 
alguna manera mostras la 
crisis que está viviendo el 
peronismo?
-Hay mucho de eso… Yo no soy de 
ilustrar el momento, pero se 
influencia. Me asalta en forma de 
imágenes, si bien no lo ilustro 
exactamente. Y, por otro lado, cada 
uno ve lo que quiere ver según esté 
afectado por la situación. Ahora, en 
una crisis como la que tenemos 
quizás lo lees así.

-Claro, depende de 
quien relea la obra.
-Sí. Y además el peronismo vive 
también de crisis en crisis, y así se 
construye. Ósea, no hay un momento 
de tranquilidad en el Peronismo. 
Siempre hay una amenaza y eso 
como artista me inspira. No es muy 
interesante pintar epifanías donde 
hay tranquilidad total, por eso el 
bosque es tan interesante, porque 
siempre hay claros, pero también 
lugares oscuros permanentes. Sueños 
y pesadillas.

-Jugando un poco a los 
parecidos de las obras, 
Molina Campos pinta a los 
trabajadores más que a los 
dueños de los campos, y vos 
pintas a los descamisados 
y pones el ojo en los 
laburantes. Incluso cuando 
creas a la mamá de Juanito 
Laguna, interactuando con 
el niño pobre que ilustraba 
Antonio Berni.
-Y…uno no puede escapar de eso. Yo 
milité desde chico, desde los 14 años, 
y me metí ahí, en el mundo del 

peronismo, que es mi mundo. La 
lectura que yo hago de Berni no es 
ingenua con el tema de la mamá de 
Juanito. Yo entablo una discusión 
política con Berni. Berni era afiliado 
al Partido Comunista y por eso sacaba 
al peronismo de la dimensión de su 
obra. No aparece el justicialismo en 
su radio de acción, entonces lo pongo 
yo. Lo meto ahí, lo fuerzo y abro un 
diálogo. Juanito, el niño desamparado 
y un pasado de la madre que fue 
cuidada por Eva Perón.

- De todas maneras, a 
pesar de la ideología, Berni 
era uno de tus favoritos.
- Por supuesto. Y ese es un tema. La 
ideología de los artistas a veces es 
muy contradictoria, uno no puede 
juzgarlo por eso. Eso se debería 
separar, a veces cuesta… que se yo. 
Para mí, primero la obra.

-Lo mismo que te pasa con 
Jorge Luis Borges, que 
cuando eras joven querías 
comentarlo, pero entre 
peronistas no estaba 
habilitado…
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

RECONQUISTA

-Claro. El tema de Borges era una 
división. En los ´70 había un mandato 
de odiar a Borges por gorila. Yo 
seguía ese mandato. Teníamos que 
amar a Marechal y odiar a Borges. 
Ese era el campo en disputa. Ahora 
creo que el mundo del arte tiene su 
propia lógica y no hay que dejarse 
llevar por algunos apasionamientos 
políticos que le hace mucha injusti-
cia a la tarea artística. Se me ocurre 
un poema de Borges para expresar lo 
que quiero decir. Se llama “Los 
Gauchos”:

“Pelearon y murieron en batallas que 
las desconocían su nombre, / vivieron 
sus destinos como en un sueño, /sin 
saber quiénes eran o que eran /tal 
vez lo mismo nos ocurra a nosotros”.

Santoro continúa su idea.
-Siento que mis viejos están entendidos 
mejor que nadie por el poema de 
Borges. “Pelearon y lucharon en 
batallas de las que desconocían su 
nombre”: A mi abuelo, campesino 
calabrés, analfabeto, lo mandaron a 
pelear a una batalla de la primera 
guerra mundial y volvió medio tullido. 
Mi viejo, también semianalfabeto, 
participó en la segunda guerra mundial. 
Lo van a buscar, le ponen uniforme, le 
dan un arma, y termina peleando en la 
batalla de Montecassino. 

Apenas volvió, se subió a un barco y 
se vino a Argentina harto de estar en 
batallas de las que desconocía su 
nombre. Y yo no zafo. También fui a 
Ezeiza a buscar a Perón y de pronto 
estaba en una batalla de la que 
desconocía su nombre. Estaba ahí 
buscando a Perón, no era autocons-
ciente de que estaba en esa Masacre 
que sería histórica. Muchas veces no 
hay un sujeto histórico autoconscien-
te. Muchas veces son personas que 
están en ese tiempo sin saber qué 
eran, ni qué hacían.

-¿Hoy cómo ves la
situación del peronismo?
-Estamos en crisis… yo diría que 
estamos en un estado de asamblea. 
No hay ninguna conducción. Ante 
esa faltante, lo que está sucediendo 
es que sin conducción, el Peronismo 
no existe. Sin conducción existen 
“Peronismos”, con formas diversas. 
Habrá que esperar a que se aglutine. 
Yo creo que el Peronismo es un 
reclamo natural porque todo ser 
humano lo que quiere es pasarla más 
o menos bien económicamente, 
quiere armonía familiar, escapar de 
la codicia… todos parámetros de la 
idea de una comunidad organizada. Y 
eso lo ofrece el peronismo. El 
peronismo es un colchoncito que 

espera. Está siempre predispuesto a 
dar un poco de amor y cierta 
felicidad. Esa expectativa de la 
felicidad del pueblo. Es misericordio-
so, pero a veces le falta severidad. 
Por eso no prospera. Muchas veces 
no puede resolver el tema de la 
seguridad, la inflación y otros temas, 
pero en el fondo queda la idea de ese 
lugar al que queremos volver. Volver 
a donde fuimos felices.

-Con todo lo que está 
pasando, ¿se ve 
desacomodado el 
peronismo en general?
-Sí. Y mientras atravesamos la crisis, 
tiene que volver a sonar ese cuerno 
ancestral. Cuando ese cuerno suena, 
hay conducción. Estamos en esa 
disyuntiva ¿Quién agarra el cuerno? 
Ahí todos se van a juntar: los disper-
sos, los viejos traidores vuelven… Y 
sobre eso, creo que no se puede 
acusar de traidor tan livianamente a 
alguien si no hay conducción. Si no 
hay conducción, no hay traidores. En 
cuanto hay conducción, hay estructu-
ra, y es ahí cuando se debe seguir la 
toma de decisiones. Fijate que hoy 
hay Peronismos por todos lados, 
dispersos, incluso en los sectores de 
Milei, porque no suena el cuerno. 
Pero cuando suene el cuerno…
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 
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equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

RECONQUISTA

-Sentís que el peronismo 
tiene que readaptarse al 
nuevo momento, al nuevo 
modelo laboral que 
estamos viviendo, a las 
tecnologías y a este Estado 
presente que pierde 
poder…
-Estamos en un momento de 
paradojas. Esto que parece que ahora 
es un Estado peso muerto, va a ser lo 
único que va a garantizar lo que para 
nosotros es un paradigma irrenuncia-
ble: la justicia social. Todo este 
mundo que tienen los libertarios es 
tan fantasioso como la dictadura del 
proletariado trotskista. Y ahí es 
donde nosotros tenemos que dar la 
respuesta, en la sensatez del 
peronismo.

-Vos hablas del goce que 
provee el peronismo dentro 
del capitalismo.
-Por supuesto, nosotros lo ponemos 
en el goce capitalista. Y uno de los 
problemas que tuvimos en el último 
Gobierno fue que hicimos una política 
de pobres que fue desastrosa. Los 
planes sociales no son el destino de 

los peronistas. La felicidad del pueblo 
y la justicia social tiene que ver con 
que cada uno tenga su trabajo, que la 
gente gane bien, que se pueda ir de 
vacaciones. El tema es que las 
circunstancias políticas nos las dejan 
mal. La deuda externa, sin ir más lejos, 
fue el gran quilombo que nos impidió 
tener una mejor performance. Ahora, 
de todas maneras, esa tendencia a ser 
un partido de pobres es letal. Ahí es 
cuando perdemos el eje y las clases 
medias se nos vuelven en contra. 
Perdimos el anclaje en nuestra 
producción social que es producir 
clase media, no mantener pobrerío. 
Por supuesto que está muy bien 
gestionar eso y sacar a la gente de la 
pobreza, pero también ahí fallamos…

- ¿Y de eso hay que 
aprender?
-Si, y es hora de hacernos preguntas: 
¿Qué quiere decir trabajar en los 
próximos años? ¿Qué es un obrero? 
¿Cuánto se va a trabajar? ¿Va a haber 
trabajo para todos? El Estado ahí tiene 
que estar presente. Muy presente. Acá 
va a haber un enfrentamiento que ya 
se perfila. Por un lado, China, que es 
capitalismo con gran participación del 
Estado y gran incorporación de clase 
media, y por el otro, los señores del 
neofeudalismo, como Elon Musk, que 

ven a China como el gran enemigo, 
porque lo que propician estos grandes 
millonarios es la desaparición de los 
Estados.

- ¿Y en este contexto 
geopolítico, ¿qué le dirías 
a ese militante peronista?
- Que hay que salir a buscar a los 
compañeros. Estamos en una crisis de 
representación. No hay que balcanizar-
se. No hay que responder a la lógica de 
la orga por sobre el movimiento. Sólo 
así nacen los nuevos líderes que 
vendrán de ese lugar, pero podrán elegir 
y construir más libremente. Es impor-
tante también el rol de los intendentes, 
que funcionan muy bien, que son nuevas 
formas de conducción. Lo que veo acá 
en Moreno, por ejemplo, me gusta y es 
fundamental. Cuando Cristina habló del 
bastón del mariscal estoy seguro de que 
estaba diciendo eso.
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

RECONQUISTA

RECONQUISTA
RECONQUISTA

RECONQUISTA
RECONQUISTA
RECONQUISTA
RECONQUISTA
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

No hay mérito en el que sorprende.
Todo lo hace el sorprendido.

¿ESTABAN
AHÍ?

P O R
P E D R O
S A B O R I D O

4

RECONQUISTA

THOMAS O’ LAVERRY
Uno de los resortes de la comedia es la sorpresa. 
Un hecho o situación que uno de los protagonistas 
desconoce, pero no así el público, funciona muchas 
veces como el eje de suposiciones, equívocos y sorpre-
sas. La clave en estos recursos de la trama es que el 
protagonista no ve lo evidente.
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

Escenografía: Una habitación de sanatorio.

Descripción de la escena: Paula ha tenido a su cuarto hijo.

Mariano, su marido, llega con un gran ramo de rosas. No 
ha visto a Paula desde que entró al quirófano. Al estar 
programada una cesárea, Mariano no pudo presenciar el 
parto.

Paula está acostada con el bebé en brazos.

Mariano entra, emocionado, le da un beso a Paula y se 
acerca a darle un beso al bebé. Pero algo lo detiene. 
Entonces toma algo de distancia, entre sorprendido y 
preocupado.

MARIANO          (señalando al bebé) 
Ah… pero…

PAULA                ¿Qué pasa?

MARIANO          El nene…

PAULA                ¿Qué pasa con el nene? No entiendo…

MARIANO         Es un negro

(RISAS DEL PÚBLICO)

PAULA                 ¿Pero qué decís…?

MARIANO         Que es un negro… y tiene corte de 
pelo de wachiturro…

(MÁS RISAS DEL PÚBLICO)

PAULA                 (indignada.)
Es tu hijo…

MARIANO         Quiero suponer. Pero no sé qué es peor. 
Ser cornudo o tener un negro en casa. 
De lo primero me puedo reponer.

(RISAS DEL PÚBLICO)

Mientras Mariano dice lo anterior, Paula deja el bebé en la 
cuna y se incorpora. Dándose vuelta, se pone frente a Mariano.

PAULA                 Realmente no entiendo cómo decís eso de 
tu hijo, cómo pensás que te engañé….

MARIANO          Mirá. No dudo de que sea mío. Y entiendo 
que yo tengo algo mínimo de morocho. Pero 
porque soy de familia italiana.

Puede haber algo del sur. Pero también 
tengo sangre de calabreses y milaneses. 
Sinceramente, no te lo tomes a mal, yo creo 
que lo negro viene de tu familia…

(RISAS)

PAULA                 Por Dios… No seas racista…

MARIANO          No soy racista. Racistas son los que odian a 
los negros estadounidenses. Eso está mal.

PAULA                 No entiendo la diferencia.

MARIANO          Son negros que se liberaron por ser escla-
vos. Y eran esclavos porque trabajaban. Eran 
negros importados.

(RISAS)

                                 No vas a comparar los negros de allá. Son 
negros de un país en serio.

(MÁS RISAS)

                                 Estos son de acá. Y no trabajan.
¿No había una abuela de apellido Mamaní o 
algo medio del altiplano en tu familia?

(CARCAJADAS)

PAULA                 Es increíble. Nunca me di cuenta de que 
pensabas así…

MARIANO          ¿Vos lo decís porque admiro a los Estados 
Unidos o porque no quiero criar en casa a un 
negro que no trabaje?

(RISAS CON GANAS)

RECONQUISTA

COMEDIA PARA TODA 
LA FAMILIA
Fragmento de comedia teatral popular para calle 
Corrientes, temporada en Mar del Plata y todo eso.
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DE LA INCLUSIÓN A 
LA IGUALDAD
La obligatoriedad de la escuela secundaria fue un hito 
central para la educación argentina y la inclusión de sectores 
tradicionalmente postergados de la educación secundaria. 
Una decisión política transformadora para nuestra sociedad y 
para millones de adolescentes y jóvenes. Como dice Eduardo 
Rinesi, para que esa obligatoriedad se haga efectiva el 
Estado construyó las condiciones de posibilidad para el 
ejercicio de ese derecho, que acompañó con políticas de 
construcción de edificios escolares pero también políticas 
sociales que permitiesen a los chicos y chicas llegar a la 
escuela: boleto estudiantil, becas progresar, AUH, etc. Esta 
batería de políticas fue indispensable para no seguir fortale-
ciendo desigualdades de origen. Casi 20 años después, el 
salto hacia la igualdad es prioritario.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
De un tiempo a esta parte, el concepto de comunidad 
educativa quedó reducido a estudiantes, docentes y familias 
parte de la Institución educativa. Sin embargo, la historia de 
la educación de nuestro pueblo nos muestra que desde el 

Reglamento de Escuelas del Norte de Belgrano pasando por 
la inmensa cantidad de escuelas de gestión social y 
cooperativa construidas íntegramente por sus comunidades, 
la participación de la comunidad en su conjunto transforma 
la escuela. Encontrar los mecanismos de participación del 
barrio, de sus instituciones y organizaciones, de sus vecinas 
y vecinos promueve el cuidado y el amor hacia la escuela. 
Esos mecanismos, que suceden en los territorios donde la 
maestra articula con el centro cultural del barrio o el 
equipo directivo con la salita de salud, tienen que ser 
legitimados y promovidos desde el planeamiento de la 
educación. Todos podemos ver la diferencia cuando una 
escuela es el centro de su comunidad, cuando no tiene 
miedo de abrir sus puertas para alojar a todos. Esa apertura 
no puede depender sólo de decisiones de los equipos de 
conducción escolar, tienen que ser definiciones de la 
política educativa para darle a la escuela el protagonismo 
que merece.

ESCUELAS HERMOSAS PARA 
TODOS LOS BARRIOS
La infraestructura es central para el acto pedagógico y 
también para la igualdad. Hay que priorizar planes de 
infraestructura que pongan en condiciones extraordinarias 
todas las escuelas y eso implica presupuesto. Nadie se 
preocupa verdaderamente por la educación mientras recorta 
el presupuesto educativo.

QUE HAYA CLASES 
TODOS LOS DÍAS
El ausentismo se convirtió en un problema central. No solo las 
y los estudiantes faltan a la escuela, también sus docentes. 
Que no haya clases afecta muchísimo a los sectores populares 
y es gran parte de la preocupación de las familias trabajadoras 
que organizan su vida con las infancias en la escuela. 
Necesitamos un debate profundo, ético y político, sobre este 
tema de fondo que afecta al sistema en su conjunto.

ENSEÑAR Y APRENDER 
MUCHO, CON COMPROMISO
La centralidad de la enseñanza y del aprendizaje es fundamen-
tal y esto requiere esfuerzo. Frente al paradigma de la merito-
cracia nosotros promovemos la igualdad, una escuela que 
trabaje para equiparar posiciones y no solo oportunidades. Esto 
también implica esfuerzo por parte de las y los estudiantes. No 
proponemos una escuela para los mejores sino una escuela que 
haga mejores a todos, con compromiso y dedicación. Docentes 
del más alto nivel, con formación y actualización constante y 
estudiantes que desarrollen autonomía y capacidad crítica 
requiere conocer bien los contenidos. Leer y escribir, hacer 
cálculos matemáticos, pero también conocer de arte, economía 
y ciencia. Una escuela que sea prestigiosa no por selectiva o 
excluyente sino por la calidad de su enseñanza y su aprendizaje.

CONSTRUIR IDENTIDAD EN 
LA ESCUELA
Dentro de las condiciones de posibilidad para la finaliza-
ción de los estudios obligatorios y la continuidad de 
estudios superiores o el ingreso al mundo del trabajo, la 
escuela tiene que ser un lugar de pertenencia a través de 
la construcción de una identidad colectiva. Sentirse parte, 
participar de la vida democrática de la institución y de 
proyectos que convoquen a las infancias y adolescencias. 
Muchas experiencias de participación estudiantil pueden 
ser tomadas como ejemplo para continuar el trabajo, nadie 
cuida una escuela de la que no se siente parte.

LA ESCUELA COMO LUGAR 
DE INTEGRACIÓN
La segmentación del sistema educativo profundiza la desigual-
dad, para revertir esto hay que tomar decisiones políticas 
incómodas. Por un lado, comenzar un trabajo que diferencie 
normativamente a las escuelas de gestión social y cooperativa 
sin fines de lucro de las escuelas privadas, ya diferenciadas en 
la Ley de Educación Nacional 26206, pero cuyas contrapartidas 
provinciales han sido cuasi nulas (salvo excepciones) para 
comenzar a revisar todos los subsidios destinados a escuelas 
de gestión privada que no tienen más que fines mercantiles. 
Las escuelas necesitan de todos los recursos existentes.

FRENTE AL AVANCE 
ANTI ESCUELA, 
MÁS COMUNIDAD
El Gobierno de Milei arremete contra la educación pública. 
Encontró en problemas que no solucionamos a tiempo, un 
discurso que hace mella en parte de nuestra sociedad. Pibes y 
pibas de los sectores populares pero también familias y 
docentes creyeron que la solución a los problemas educativos 
venía de la mano de discursos meritocráticos y mercantiliza-
dores de la educación. Desde el campo popular tenemos que 
encontrar respuestas superadoras.

La educación argentina no es la que soñamos, pero enfrentar 
sus problemas nos une. Solo con más comunidad podemos 
encontrar las reformas correctas que escuchen a un pueblo 
que pese a todo, todavía deposita en la escuela la esperanza 
de un futuro con justicia social.

O inventamos o erramos.

PAULA                 Por las dos cosas… ¿cómo me entero ahora 
de esto?

MARIANO          Bueno. Nunca me preguntaste.
Siempre te la pasás hablando vos de estos 
temas.
Hablás del campo popular y todo eso. Y me 
decís cómo tengo que pensar. A mí nade me dice 
cómo pensar. Yo políticamente soy independien-
te. Y no veo nada de malo en indignarme por la 
posibilidad de mantener negros…

PAULA                  ¡Uy…! ¡Me casé con un gorila!

La frase es dicha por la actriz mirando al público y 
abriendo los brazos en forma exagerada. Esto debe 
hacerse así, dado que dicha frase es el título de la 
comedia: «¡Uy..! ¡Me casé con un gorila».

(RISAS Y APLAUSOS DEL PÚBLICO)

MARIANO          No sé qué es eso de «gorila». Yo soy 
políticamente independiente. No tengo 
ideología.

PAULA                 Por Dios… sos un estereotipo… ¿Cómo no 
me di cuenta?

MARIANO         Bueno… Te la pasaste hablando en vez de 
escuchar…

(ACÁ VIENE EL MENSAJE DE LA OBRA, 
PARA REFLEXIONAR)

                                 Vos hablabas y suponías todo el tiempo que 
yo aceptaba lo que vos decías.
Pero resulta que NO. Soy de otra manera. 
No entiendo por qué pretendés que piense 
como vos… Me hablás de libertad… Dame la 
libertad de pensar como quiera, entonces… 
¿O vos te creés que sos mejor porque querés 
a los negros?

PAULA                 No entiendo… ¿Por qué empezaste a salir 
conmigo?

MARIANO         Siempre me gustó cogerme zurditas.

(RISAS)

PAULA                 ¿Cómo no me di cuenta antes de lo que sos?

MARIANO          Yo te lo decía todo el tiempo… Por ahí no lo 
escuchabas porque ponías muy fuerte los 
discos de León Gieco…

(RISAS)

PAULA                 No sé cómo vamos a seguir juntos…

MARIANO          Aceptando que pensamos distinto. Que vos 
tuviste un hijo negro y a mí los negros me 
caen mal. No siempre «La patria es el otro». 
Si la patria es un negro, yo soy extranjero.

(RISAS Y APLAUSOS)

Ahora descansá y esperá que vuelvo en un 
rato.

PAULA                 ¿Adónde vas?

MARIANO         A cambiar el regalo. Ahora que sé que es 
negro voy a cambiar el peluche por un vino 
en caja. ¿Querés que también le compre 20 
gramos de paco así ya tiene en casa?

(RISAS. CIERRE TELÓN. APLAUSOS)

RECONQUISTA

RECONQUISTA
RECONQUISTA

RECONQUISTA
RECONQUISTA
RECONQUISTA
RECONQUISTA
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P O R
L E O N A R D O
G R O S S O

JUSTICIA SOCIAL
Y AMBIENTAL.
PENSAR EL TERRITORIO 
BONAERENSE: REFLEXIONES 
PARA EL FUTURO.

RECONQUISTA

           HABLAR EN PRIMERA 
PERSONA
Antes de enunciar cualquier cosa, quiero contar desde 
dónde les voy a hablar: Vengo de la militancia barrial, soy 
militante de un movimiento social, milité particularmente 
en las villas del conurbano. Fui diputado nacional en tres 
oportunidades y candidato a intendente de mi querido San 
Martín. Me dediqué mucho a los temas ambientales y 
presidí la Comisión de Ambiente en la Cámara de Diputa-
dos. Ahora estoy trabajando fuerte en el planeamiento 
municipal desde el Instituto de Desarrollo Urbano Ambien-
tal y Regional (IDUAR) de Moreno; entonces traigo algunas 
cosas desde esa perspectiva.

Enhorabuena se abrió en la provincia de Buenos Aires el 
debate acerca de reformar la famosa 8912, un decreto ley 
de la última dictadura militar que establece los parámetros 
de ordenamiento territorial bonaerense. Una ley pensada 
en pleno retroceso de los sectores populares, resultado de 
una brutal e inédita represión a lo largo y ancho del país. El 
paisaje bonaerense dónde se entrecruzan barrios cerrados 
y populares es hijo de dos legados militares: el modelo 
neoliberal y la normativa instaurada en la época.

Este debate me llevó a generar una serie de reflexiones. Mi 
intención acá es poner el foco en lo que viene, no en lo que 
se está yendo. Pensar el hábitat y la ciudad es algo que se 
viene haciendo hace mucho, pero en estos términos y de 
manera más integral es un debate relativamente reciente. 
Quisiera generar algunas preguntas y también varias 
propuestas que fui construyendo a lo largo de mi experiencia.

1.
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                     EL DESAFÍO: INTEGRAR 
LO SOCIAL Y LO ECOLÓGICO

¿Cuál es la nueva legalidad que necesitamos? Hay que 
romper con algunas categorías establecidas: pensar la 
legalidad desde lo que se dice qué es legal (y qué no). 
Cuando hablamos de barrios informales, ¿a qué nos 
estamos refiriendo? ¿a los barrios populares o a los barrios 
cerrados?, o ¿de qué tipo de informalidad hablamos? Por 
un lado, hay una barrera cultural que romper, y, por otro 
lado, debe haber cuerpo legal que acompañe y a la vez 
limite a aquellos y aquellas que construyen la ciudad día a 
día. (Para eso, debe haber una planificación de la ciudad y 
de eso voy a hablar más adelante.)

Sobre estas “otras” legalidades hay antecedentes, no 
partimos desde cero:  la Ley RENABAP (27.453), que 
declara de interés público el régimen de integración socio 
urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro 
Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración 
Urbana, fue construida desde la experiencia de las organi-
zaciones sociales en una alianza muy fuerte con la Iglesia. 
Esta Ley pudo poner, en parte, en el centro de la realidad 
global a un nuevo emergente social y económico, el 
trabajador y la trabajadora de la Economía Popular. 
Aunque anterior a esto y novedosa en su planteo fue la Ley 
de acceso justo al Hábitat (14.449), que es el primer 
antecedente de las modificaciones que necesitamos y una 
referencia ineludible en el proceso en el que nos encontra-
mos.

Pero en ambas leyes, hay algunos conceptos que no se ven 
tan presentes, porque todavía como sociedad no habíamos 
avanzado en la discusión, hablo de la cuestión ecológica y 
de este nuevo emergente social que son los y las trabaja-
doras de la Economía Popular.

Estos debates son ineludibles, porque por un lado se 
agudizó la crisis ambiental, estamos al borde del colapso 
ecológico y entonces todos los gobiernos del mundo toman 
decisiones o medidas de política pública alrededor de la 
cuestión ecológica, como por ejemplo en la pandemia. Por 
el otro, la crisis económica no resuelta por el Gobierno 
anterior y la debacle de exclusión y pobreza que generan 
las políticas de Milei que ponen la cuestión social y del 
trabajo en el centro de la escena.

Entonces lo primero que quiero decir es que esta nueva Ley 
que estamos empezando a construir, así cómo nuestra 
realidad hay que pensarla teniendo en cuenta estos dos 
aspectos: El nuevo sujeto social de la economía popular y 
la perspectiva ecológica que demanda la crisis climática.

RECONQUISTA

2.            TRES PROPUESTAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LO QUE 
SE VIENE Y UNA CERTEZA

La perspectiva ecológica

Hay razones de más para decir que el futuro tiene que ser 
cuidadoso con la naturaleza. Eso incluye a las ciudades, el 
desarrollo arquitectónico, las infraestructuras y los 
espacios públicos.

En Moreno, estamos haciendo un intento: desde que 
comencé mi gestión en IDUAR y por decisión de Mariel, 
estamos trabajando fuertemente en la zona del dique 
Roggero. Allí estamos desarrollando una de las piezas 
urbanas estratégicas, que integran distintos aspectos: lo 
social y lo espacial (con la integración de barrios), la 
generación de trabajo (con actividades económicas 
sustentables como el turismo), la ampliación y mejora del 
área natural protegida, y generación de nueva normativa 
que fomente y a la vez regule las inversiones privadas que 
llegan a la zona y presionan con el avance de la autopista 
Perón. Nosotros queremos adelantarnos a la especulación 
inmobiliaria y tomamos las herramientas de la Ley de 
acceso justo al Hábitat.

Queremos construir una experiencia dónde podamos 
planificar un desarrollo urbano respetuoso de la naturaleza 
y la población que vive allí. A su vez, estamos construyendo 
un código de zonificación y edificación que respete estas 
dos ideas.

Nos propusimos integrar la ciudad preexistente con los 
arroyos y el Río Reconquista: incorporamos los caminos de 
sirga como área protegida abierta, incorporamos al río y su 
ecosistema como uno de los elementos a tener en cuenta 
en ese desarrollo urbano. También estamos trabajando en 
los barrios populares de la zona para evitar de manera 
anticipada un posible proceso de gentrificación o segrega-
ción urbana.

Las riberas no se pueden seguir pensando como zonas 
bajas e inundables: son humedales, la capacidad de 
absorción de estos humedales evita o mitiga las inundacio-
nes que cada día van a ser peores. De lo contrario subsidia-
mos con “la nuestra” el desarrollo de los sectores con más 
espalda de la sociedad, ¿sino que son las obras hidráulicas 
sobre el Río Luján?. Hoy son necesarias porque su cuenca 
es uno de los lugares dónde más barrios cerrados se 
construyeron en la Argentina, esa obra  la financia el 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En base a esta y otras experiencias, puedo decir que no se 
puede pensar el acceso justo al hábitat sin pensar hoy, la 
perspectiva ambiental, sin incorporar al desarrollo arqui-
tectónico de nuestros barrios los ecosistemas donde se 
desarrollan.

3.
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Lo que propongo es anticiparnos, es uno de los principios 
rectores de la ley de hábitat, el reparto equitativo de las 
cargas y beneficios. No hay duda, no se puede omitir la 
perspectiva ecológica porque los costos de la crisis 
ambiental los pagan el Estado y los pobres.

El planeamiento regional

La planificación de la ciudad es una herramienta de 
transformación de nuestro pueblo, una estrategia para 
llegar a esa justicia social y ambiental que queremos 
lograr. Eso vengo haciendo también en el IDUAR, un 
Instituto  de la Municipalidad de Moreno donde trabajo 
desde febrero y les quiero compartir a modo de ejemplo. 
Moreno es un distrito de ingresos medios/bajos, con 600 
mil habitantes aproximadamente y con una gran cantidad 
de barrios populares que supera la media: 127. El 27% de 
la población vive en barrios populares (como datos de 
referencia, en la Nación ese porcentaje llega al 10% y en la 
provincia al 12%). Tenemos una gran desigualdad y eso no 
se revierte sin un plan. Tenemos, por otro lado, una historia 
de población rural que se fue perdiendo porque la rurali-
dad morenense fue antropizada.

El Gobierno de Mariel viene planteando dos ejes estratégi-
cos para diversificar la matriz económica del distrito y eso 
se hace también planificando la ciudad. Hay un plan para 
el norte, un plan para el centro y un plan para el sur. Esto 
es porque las características del territorio son distintas, por 
eso venimos trabajando con piezas urbanas estratégicas 
para cada sector. Además, lo hacemos con una lectura del 
rol de Moreno en el Conurbano, y eso ya nos lleva a otra 
escala.

Si a la planificación de escala municipal le sumamos el 
planeamiento regional, provincial, redoblamos la apuesta, 
y si a eso, además, le sumamos lo nacional lo triplicamos. 
En ese sentido, es indispensable incorporar a la nueva ley 
de ordenamiento territorial herramientas para construir 
desde el gobierno provincial estrategias que atraviesen a 
distintos territorios.

La fragmentación que propone el municipalismo en la 
provincia de Buenos Aires es lo mismo que la provincializa-
ción de los bienes comunes (recursos naturales) de la 
constitución del ´94. En aquel caso, se dieron los bienes 
comunes nacionales a las provincias. ¿Por qué pienso esto? 
porque nosotros dejamos esos bienes comunes del 
territorio nacional custodiados por estados más pequeños. 
Estos, tienen menos poder y menos capacidad de poner 
límites a las empresas que los vienen a explotar.

Los bienes comunes deben ser desarrollados estratégica-
mente en función del interés nacional y por eso el Estado 
nacional tiene que tener injerencia, el territorio también se 
desarrolla estratégicamente en función de ese interés 
nacional y entonces ahí hay algo que el Gobierno de la 
provincia tiene que poder decir. Qué corredores industria-
les, qué zonas de producción de alimentos, dónde va la 
infraestructura del transporte; son solo ejemplos de las 
cosas que necesitamos debatir.

La economía popular

Ya quedó tan lejos ese clima post pandémico en el que 
había que reinventar todo que hoy parece imposible, pero 
sigo insistiendo. Pensemos en el hábitat, la ecología y el 
trabajo como una sola cosa. La Economía Popular es una 
realidad que vino para quedarse, no es un fenómeno 
pasajero hasta que llegue el desarrollo capitalista, 
tampoco un curro como dicen los libertarios. En los barrios 
populares viven millones de personas allí trabajan todos 
los días sin patrón, sin fábrica y sin derechos, porque la 
lógica en la que se constituyeron los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras fue a través del sindicato y la 
ley laboral y estás millones de personas (un tercio de lxs 
trabajadorxs) en nuestro país están por fuera de estas 
instituciones.

¿Alguien puede pensar un proyecto de país, una sociedad 
más justa o siquiera pensar el ordenamiento territorial de 
la provincia dejando afuera a semejante sector social? 
claro que no. Hay que integrar esta perspectiva y escuchar 
a este sujeto que ya hizo un  arduo trabajo para llegar 
hasta acá. Hay propuestas concretas, un millón de lotes 
con servicios, parques de producción agroecológicas de 
alimentos, obras de infraestructura urbana para la integra-
ción llevadas adelante por cooperativas, almacenes 
populares, fábricas recuperadas, espacios de producción 
popular, ferias de comercialización y así podría seguir un 
largo rato porque las ideas están, salieron de la práctica, 
de la experiencia popular, solo hay que integrarlas y 
potenciarlas.

 

La organización popular como motor de cambio

Mucha agua ha corrido bajo el puente del campo popular, 
es sin dudas un momento de replanteo general. Tenemos 
que aprender de los errores. No volver a cometerlos. Hay 
varios debates por delante, uno de los más importantes 
tiene que ver con la ética militante, que después se 
traduce en un sistema de valores en el espacio político. 
Nosotros no tenemos nada que ver con cosas que se ven en 
los grandes medios por estos días, nuestros esfuerzos 
diarios por construir una sociedad más justa se chocan de 
frente, pero no quiero detenerme en esto. El único antídoto 
para todo esto es, fué y será: La organización popular, el 
verdadero motor de la historia. La organización popular es 
clave para la construcción de esta nueva realidad que 
necesitamos. Las organizaciones sociales y comunitarias, 
los sindicatos, los feminismos, el ambientalismo y otros, 
han demostrado su capacidad para movilizar a las personas 
y también de generar propuestas innovadoras. Estoy 
convencido que los caminos que hay que abrir se hacen 
desde abajo. Solo a través de la organización y la lucha 
podemos lograr un cambio profundo y duradero. Lo que 
viene, como dice Zitarrosa “Crece desde el pie”.
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    LEY PYMES, EMPLEO 
Y POLÍTICA INDUSTRIAL: 
LA SITUACIÓN DEL SECTOR

El desarrollo de industrias nacionales no solo responde a 
una necesidad económica, sino también a una cuestión de 
soberanía. La crisis económica global de 2008 y la 
pandemia de COVID-19 mostraron que una excesiva 
dependencia de las importaciones, especialmente en 
sectores estratégicos como la salud, puede ser extrema-
damente perjudicial. Los países que no cuentan con una 
base industrial sólida son más vulnerables a choques 
externos y a las fluctuaciones del mercado global.

Si bien históricamente se ha pensado en la sustitución de 
importaciones en términos de bienes manufacturados, 
también existe un enorme potencial en el sector de 
servicios. Hoy en día, muchos países dependen de la 
importación de servicios tecnológicos, financieros y 
educativos. Desarrollar una industria de servicios robusta 
es tan crucial como fomentar la producción de bienes.
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POLÍTICA INDUSTRIAL
En representación de la Asociación de Industriales Metalúr-
gicos de la República Argentina (Adimra), el presidente Elio 
del Re pide más “política industrial” y tildó de "agridulces" 
los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de 
Rioja, reclamó que se trate una "Ley Pyme" en el Congreso, 
y la Unión Obrera Metalúrgica alertó por la pérdida de 14 
mil empleos en el sector.

El sector metalúrgico viene de tener el peor julio desde 
2020 con una caída de la actividad del 11,7% interanual y 
acumula una contracción del 7,4% en lo que va del año, 
mientras que en comparación con los primeros siete meses 
del 2023, la caída es del 15,9%.

Desde ADIMRA sostienen que: "El Gobierno nacional se 
ocupó de trabajar fuertemente la macroeconomía, pero es 
tiempo de ocuparse de la micro. El camino es con más 

política industrial, que está de moda en el mundo y 
Argentina no tiene que ser una excepción".

LEY PYME
La Unión Industrial Argentina reclama por "una ley de reglas de 
juego, que permita incorporar tecnología, afirmarse y crecer en 
los mercados, que permita una política fiscal que no sea de 
extorsión y que no empuje a las pymes a la informalidad, que 
les permita acceso al crédito, costos de logística razonables". 

EMPLEO
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 
Abel Furlán, compartió que el sector "perdió 14 mil puestos de 
trabajo" desde la asunción de Javier Milei y explicó: "Hay un 
30% de trabajadores que hoy está trabajando, un 30% que 
está suspendido y otro 30% que está pintando los cordones de 
las distintas empresas" y  aseguró que "el torniquete que le han 
puesto a la actividad económica con la recesión ha quitado la 
posibilidad de que haya demanda de la producción nacional".

Y alertó que "no saben cuánto más los empresarios pyme van a 
poder sostener la mano de obra". Además, le reclamó al 
consejo directivo nacional de la CGT que "convoque para 
profundizar una propuesta que resista a este modelo económi-
co" y sentenció: "No podemos mirar para un costado mientras 
nos modifican la legislación laboral, nos hacen caer la 
actividad económica, nos hacen perder puestos de trabajo, nos 
imponen techos a las paritarias y atropellan a los jubilados".
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Pensamos cerrar este año con una producción de más de 
60.000 productos”, remarcó el industrial. 

“Actualmente las dificultades pasan por el lado de la 
demanda y el mercado, el consumo cayó y cambió, hay 
nuevas competencias, nuevos usos y nuevas necesidades. 
Pero esto no es más que un nuevo desafío, el que primero 
entienda el mercado hará la diferencia”, asegura Mario 
Remondino. 

Al ser consultado sobre recomendaciones para las futuras 
generaciones señaló “No soy de dar consejos porque soy 
el primero que aprende día a día, pero siempre lo que digo 
es que aprovechen todas las oportunidades, nunca pensar 
en un “no puedo”, es clave capacitarse, emprender y 
tomar todo con compromiso. No perder el tiempo”.

Tromen: La empresa conocida por sus 
salamandras, hornos y parrillas en la 
que trabajan más de 250 personas
 Mario Remondino dio sus primeros pasos en el balcón de la 
casa de sus padres, en el barrio porteño de Villa Devoto. 
Tenía 20 años, en 1978, cuando comenzó a realizar peque-
ñas tareas de herrería y a ofrecer productos para el hogar.

En diálogo con revista Reconquista compartió: “Al 
principio realizábamos pequeños trabajos a medida, como 
rejas, cercos, reparaciones, y luego fuimos creciendo 
frente a nuevos desafíos y con la ambición de emprender. 
Nos relacionamos mucho con el rubro de la construcción, 
abasteciendo a estudios de arquitectura y empresas 
constructoras. En 2001 empezaba a nacer el sueño de 
TROMEN, frente a una crisis del país, que nos afectaba 
directamente y nos dejaba con una capacidad ociosa 
importante, se nos ocurrió fabricar estufas a leña, 
salamandras y así de a poco fuimos transitando la crisis y 
ganando terreno en un mercado que no conocíamos”.

Y sostuvo que: “Habiendo transcurrido más de 20 años 
desde que fabricamos la primera salamandra, hoy el 
modelo sigue siendo parte de nuestra cartera de productos, 
miro para atrás y encuentro un largo y orgulloso camino 
recorrido. En ese entonces fabricamos 2 modelos de 
estufas, el primer año vendimos menos de 50 unidades, hoy 
tenemos una cartera de productos de más de 100 artículos.

“La empresa se está reconvirtiendo, nos enfrentamos a un 
nuevo mercado, ya no somos una pequeña herrería, en 
TROMEN trabajan más de 250 personas y la escala que 
adquirimos nos obliga día a día a nuevos desafíos, 
diversificar productos y encontrar nuevos mercados. 
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Pedro Peretti, escritor, militante político y chacarero. Ex 
titular de la Federación Agraria Argentina (FAA). 
Coautor de La Argentina agropecuaria: 
propuestas para una agricultura nacional 
y popular de rostro humano.

“NO ES POSIBLE QUE EN 
ARGENTINA HAYA GENTE 
QUE NO COMA”
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¿En qué situación se 
encuentra el campo 
argentino en general? 
y ¿Cuál es la realidad de 
los pequeños y medianos 
productores?
La situación de los pequeños y 
medianos productores hoy es una 
situación bastante comprometida 
exactamente igual a la situación de las 
Pymes urbanas porque le han aumen-
tado todos los insumos como la luz, el 
gas, teléfono, el gasoil como el mil por 
ciento un insumo clave en el sector 
agropecuario. Y el precio de los 
cereales a partir de esa devaluación 
pautada que hay por el crownpeak y la 
baja de los precios internacionales de 
los granos no han aumentado en la 
misma proporción. 

Otro tema que me parece importante 
analizar, primero y principal los 
pequeños y medianos productores 
agropecuarios que quedan son muy 
pocos, el 70% de la tierra de la 
Pampa Húmeda se trabaja por el 
sistema de rentismo agrario, o sea el 
dueño de la tierra que la alquilan, ese 
productor independiente, autónomo, 
el gringo gorra de trapo como 
nosotros lo conocíamos trabajaba en 
su propia chacra que era dueño de 
una chacra mixta y que además 
producía para la cercanía y lo que 

sobraba lo vendía en el mercado. Ese 
productor está desapareciendo 
aceleradamente. 

Un problema muy grave de la 
agricultura es que nos estamos 
quedando sin productores agropecua-
rios, sin ese productor, ese chacarero 
tradicional está desapareciendo 
aceleradamente en manos del 
rentismo rural de los pules de siembra. 
Además, qué es ser productor 
agropecuario en la República Argenti-
na, este no es un detalle menor, es 
muy importante porque no se puede 
calificar de productor agropecuario a 
todo aquel que tiene un pedazo de 
campo. Un productor agropecuario 
necesita como requisito que haga 
producir la tierra, no que la alquile. La 
Argentina está llena de productores 
de sofá, de rentistas. No se puede 
tratar igual al que tiene la tierra para 
alquilarla que aquel que invierte y 
produce, eso es un detalle central en 
la política que debemos desarrollar 
desde el campo nacional y popular.

¿Cómo caracterizas el 
desarrollo del sistema 
agroalimentario argentino 
en los últimos años? ¿Qué 
cambió desde que asumió 
el Gobierno de Milei?
El desarrollo del sistema agroalimen-

tario argentino está dominado por tres 
cuestiones básicas, la racionalidad 
logística producto de la gran cantidad 
de kilómetros que tienen que recorrer 
los alimentos, por ejemplo la leche 
recorre 1000 kilómetros nuestro 
promedio el pimiento recorre 1400 
kilometros, la lechuga que llega a 
Rosario viene de Mar del Plata o de 
Mendoza con lo cual los alimentos 
recorren miles y miles de kilómetros 
todo por camión, todo por ruta 
ocasionándole un costo tremendo a 
los consumidores que son fundamen-
talmente los sectores populares. El 
otro tema que está dominado son los 
monopolios, son los que terminan 
extorsionando y quitandole gobernabi-
lidad a los procesos populares y el 
tercer elemento es la deslocalización 
productiva de la producción de 
alimentos, lo que significa que la 
Argentina a partir de la década del 
´90, el mercado a partir de la nueva 
división internacional del trabajo que 
se produce con la incorporación de 
China a la OMC produce un fenomeno 
de sojización en Argentina que arrasa 
con todos los cordones hortícolas 
periurbanos para sembrar soja y se 
localiza la producción alimentaria en 
algunas ciudades muy específicas 
como: Mar del Plata, La Plata, Santa 
Fe, Salta o Mendoza hay algunos 
lugares específicos así de producción. 
Es importante tenerlo en cuenta 
porque esa irracionalidad de logística 
hace que el 30% del costo de los 
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alimentos sea logística y es un debate 
que nos tenemos que dar muy 
seriamente en este sistema, el modelo 
agropecuario argentino lo hemos 
definido como de monocultivo 
inducido con concentración de tierras 
y rentas eso ha hecho que se despla-
zara la producción de alimentos a 
zonas muy lejanas de los centros de 
consumo que el lugar de esos 
alimentos de hortalizas y de frutas y 
de todo lo demás se plantara soja 
destinada a la exportación con lo cual 
todo eso agrava la situación alimenta-
ria en nuestro país. 

Esta situación con el Gobierno de 
Milei se agravó muchísimo más 
porque no hay un solo funcionario 
que hable del precio de los alimentos 
y es un tema clave para discutir un 
modelo productivo que garantice la 
soberanía y seguridad alimentaria en 
nuestra población que debe partir 
necesariamente de la producción de 
cercanía, de los mercados de cercanía 
y del consumo de cercanía y de la 
chacra mixta, la mixtura productiva 
como unidad económica ejecutora de 
la soberanía y seguridad alimentaria 
de nuestro país.

¿Cuál es la mirada sobre el 
modelo agroalimentario en 
nuestro país? ¿Qué rol 
juega el sector privado 

y el Estado, como pueden 
confluir los distintos 
intereses?
El campo nacional y popular desde la 
década del ´70 del siglo pasado que 
no discute una política agropecuaria 
que tenga que ver con la soberanía y 
seguridad alimentaria de la Nación, 
ha abdicado de ese debate por lo 
tanto hay una mirada dominada 
absolutamente por el neoliberalismo 
agrario, por la financiarización de la 
producción de alimentos donde se 
incorporan los Bancos y hasta 
inclusive el consumo financiado con 
las tarjetas de créditos o los produc-
tores agropecuarios. Está la disyunti-
va de ser productor o financista, el 
productor agropecuario que produce 
para el mercado, para la exportación 
como soja, maíz, trigo, girasol, 
etcétera terminan siendo más 
financistas que productores agrope-
cuarios orientados a la soberanía y a 
la seguridad alimentaria. Hay que 
rediscutir, hay que dar ese debate 
producir alimento es un acto absolu-
tamente ideológico y el precio de los 
alimentos es un precio absolutamen-
te político que el campo nacional 
popular no puede ni debe descuidar 
nunca porque es la base de nuestra 
gobernabilidad y es donde la calidad 
de vida debe expresarse en primer 
término, debe haber comida para 
todo el mundo. No es posible que en 
Argentina haya gente que no coma.

¿Qué pensás de que haya 
personas que no tienen 
garantizado un plato de 
comida en un país con la 
riqueza del nuestro y 
siendo exportadores mun-
diales de alimentos? ¿Qué 
lugar ocupa Argentina en 
el mercado internacional 
actualmente?
El hambre nunca tiene que ver con la 
producción de alimentos. Más en la 
República Argentina no hay pueblo ni 
región en el mundo que no produzca 
los alimentos suficientes para 
alimentar su población. El hambre 
siempre tiene que ver con la distribu-
ción del ingreso y con el salario. 
Monseñor Helder Cámara, uno de los 
impulsores del Movimiento de 
Sacerdotes del Tercer Mundo, decía 
´¿De qué sirve la carne colgada en el 
gancho de la carnicería si no tengo 
plata para comprarla?´ El hambre 
tiene que ver con el salario, con la 
distribución del ingreso. Con esas 
cuestiones la Argentina tuvo tres 
momentos de hambre cero del ´45 al 
´55, del ´73 al ´75 y del 2003 al 2015. 
En esos tres momentos fue cuando los 
sectores populares alcanzaron el 50% 
del PBI en la distribución del ingreso. 
Es un dato central y hay que entender-
lo. El hambre siempre es por distribu-
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ción de la riqueza y no por producción 
de alimentos.

La discusión del hambre en nuestro 
país tiene que ver con el ingreso. Es 
más, en 2022 batimos el récord 
histórico de exportaciones de la 
República Argentina, casi 100 mil 
millones de dólares, el 70% eran 
exportaciones de origen agropecua-
rio. Ese mismo año, el INDEC marcó 1 
millón de nuevos pobres en la 
República Argentina. O sea, más 
exportamos, más producimos y hay 
más pobres. Eso demuestra y tumba 
dos mitos neoliberales que es la 
teoría del derrame y la teoría de que 
hay que exportar más para vivir 
mejor. La única manera de vivir mejor 
es distribuir mejor la riqueza.

¿Cuál es tu opinión sobre 
la Sociedad Rural?
La Sociedad Rural es la representante 
de la oligarquía terrateniente más 
absoluta, es la madriguera donde se 
reproduce y se mantiene vivo el 
fascismo en Argentina, que están 
vinculados con los golpes de Estado y 
con la represión. El campo nacional y 
popular en algún momento va a tener 
que discutir, ver y analizar seriamente 
que hay una vinculación directa entre 
la violación de los derechos humanos 
y la propiedad terrateniente.
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Hoy en día…¿Ves algún/a 
dirigente/a o movimiento 
que consideres que 
entienden la realidad de la 
producción en el campo y 
las políticas que necesita?
El sector que mejor interpreta la 
situación agropecuaria es lo que 
nosotros llamamos la mesa agroali-
mentaria y base federada y la 
FECOFE. 

El Campo Nacional y Popular debe 
formar un Frente Agrario Nacional 
para participar en el debate agrope-
cuario en Argentina. No puede ser 
que no tengamos una voz agraria que 
dispute las cuestiones ideológicas de 
la agricultura y el precio de los 
alimentos porque la Federación 
Agraria Argentina ha sido cooptada, 
comprada por la derecha neoliberal, 
se cambió de bando. Durante muchos 
años fue la Federación Agraria 
Argentina la pata agraria del Campo 
Nacional y Popular y al desertar no 
hemos logrado constituir una voz que 
aglutine esos sectores del campo.

Debemos volver a una agricultura de 
una mirada de rostro humano como 
la que tenía la Federación Agraria de 
Humberto Volando, la Federación 
Agraria que conocí, proponía una 
agricultura con agricultores de rostro 
humano, con chacra mixta, que 

proveía el consumo de cercanía. 
Bueno, debemos volver a reivindicar y 
organizar a nuestra gente en el 
interior profundo, eso lo necesitamos 
desde todo punto de vista. 

Primero porque no se puede gobernar 
este país sin tener una política 
agraria apropiada y nosotros hoy no 
la tenemos. Es urgente que el 
peronismo se desmenemice de las 
ideas agrarias que lo han cooptado.-
Todos sus voceros agrarios de los 
últimos tiempos están todos coopta-
dos por las ideas menemistas.

Nadie plantea la retención segmenta-
da, la chacra mixta, la agricultura con 
agricultores, la agroecología, la 
reconversión productiva de los 
periurbanos, la prohibición de las 
fumigaciones, en contra de la 
deforestación, del cambio climático, 
no están esas cosas planteadas por 
ninguno de nuestros voceros agrarios 
del Campo Nacional y Popular. 
Solamente les preocupa producir más 
para exportar más, tener más divisas 
y ese volumen, la medida volumétri-
ca de la agricultura es un grave error. 
Nosotros no podemos medir 
solamente por el volumen el éxito o 
no de una política agraria, porque al 
volumen hay que interrogarlo. 
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Diputados, Ifigenia Martínez, para que a su vez ella se la 
entregue a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. 
Martínez es una economista de 94 años, que es reconoci-
da como una figura emblemática de la vida política de 
México, e impulsora histórica en la lucha por los derechos 
de las mujeres. La imagen de esta mujer nacida en 1930 
entregando la banda presidencial a una joven presidenta 
electa, invita casi inevitablemente a pensar cómo son esas 
mujeres mayores, pioneras en muchas de las luchas hoy ya 
consolidadas, a las que las nuevas generaciones de 
mujeres les debemos mucho de lo conquistado. 

La cuarta transformación de la vida pública de México y la 
importancia de nombrar lo que existe. 

La llegada de Claudia Sheinbaum, una de las fundadoras 
del Partido Morena, a la presidencia de México, representa 
no sólo un hito histórico en cuanto al rol de las mujeres 
latinoamericanas en las estructuras de poder político, sino 
un reconocimiento del pueblo de México a las políticas 
implementadas por el saliente presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien finaliza su mandato dejando casi 10 
millones menos de mexicanos y mexicanas en situación de 
pobreza, un país desendeudado, sin inflación y con altos 
niveles de bienestar social. Este éxito en las políticas de 
AMLO, enmarcadas en lo que desde Morena denominan 
”Humanismo mexicano”, implica en este contexto de 
fuerte avance de las derechas y las políticas neoliberales 
no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo, un faro de 
inmensa esperanza, que se confirma con el reconocimien-
to del pueblo mexicano tras la elección de Sheimbaun 
para que continúe con la llamada “cuarta transforma-
ción” de la vida pública de México.

En su discurso de asunción, Sheimbaun dedicó unas 
emocionantes palabras para AMLO, a quien definió como 
“El dirigente político y luchador social más importante de 
la historia moderna, el presidente más querido, solo 
comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina 
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Cuando la escritora nicaragüense, Gioconda Belli, publicó 
en 2010 su libro “El país de las Mujeres” y fantaseo con 
un lugar llamado Fraguas, gobernado casi íntegramente 
por mujeres, como una crítica con tintes satíricos y de 
humor, a la lógica patriarcal del poder imperante históri-
camente, no imaginó seguramente que años después, 
México se parecería mucho a ese lugar imaginario y a esa 
novela que le significó el premio Hispanoamericano a la 
novela, entre muchos otros reconocimientos. Pero 
efectivamente hoy México lejos de una cuestión imagina-
ria se constituye, como un país emblemático en términos 
de igualdad, tras la asunción de Claudia Sheinbaum Pardo 
como primera mujer en llegar a la presidencia de ese país, 
en simultáneo a la victoria que convirtió a Clara Brugada 
como alcaldesa de la Ciudad de México. 

La escena de la toma de posesión y traspaso de mando del 
pasado 1° de octubre, se presenta cargada de simbolismo, 
y emocionalidad, el saliente presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que se retira por decisión personal de la 
vida pública luego de ejercer durante seis años la 
presidencia de la Nación impulsando y consolidando 
enormes logros para los mexicanos y mexicanas, entrega 
la banda presidencial a la presidenta de la cámara de 

MÉXICO, TIEMPO 
DE MUJERES.
¡SI LLEGA UNA, 
LLEGAMOS TODAS!

   La lucha de las mujeres, es una lucha 
para la humanidad

RITA SEGATO
“

“
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su mandato con más amor de su pueblo, y para millones, 
aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presiden-
te de México. El que comenzó la revolución pacífica de la 
cuarta transformación de la vida pública de México”. Con 
la referencia a la cuarta transformación, la actual presiden-
ta hace referencia a que han existido tres principales 
transformaciones en la historia Mexicana: la Independen-
cia, la Reforma y la Revolución, y la actual transformación 
social que impulsan ahora desde Morena. 

“El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma 
democrática y pacífica, dijo fuerte y claro:  es tiempo de 
transformación, es tiempo de mujeres. Hoy 1° de octubre 
del 2024 incia la segunda etapa, el segundo piso de la 
cuarta transformación de la vida pública de México, 
también hoy después de 200 años de la república y 300 
años de la colonia, después de al menos 500 años, 
llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra 
hermosa Nación”, expresó la electa presidenta luego de 
los agradecimientos a AMLO, lo que despertó la ovación de 
los y las presentes que al grito de ¡presidenta!, ¡presidenta!, 
decidieron al unísono “nombrar lo que existe”, tal como 
pidió ella misma al solicitar que la llamen de ese modo, 
haciendo hincapié en que históricamente “nos han 
enseñado que solo lo que se nombra existe”. 

El ya instalado “Es tiempo de mujeres”, se ve reflejado 
también en la gran cantidad de mujeres que integran el 
gabinete de la actual presidenta. Entre las más destacadas 
se encuentra, Luz Elena Gonzáles Escobar, ocupando el 
cargo de secretaria de Energía, quien ocupó anteriormente 
la Secretaría de integración y Finanzas del Gobierno de la 
ciudad de México. Raquel Buenrostro Sánchez, matemáti-
ca, ex secretaria de Economía del Gobierno de AMLO, quien 
será la encargada de la Secretaría de Función Pública. 
Edna Elena Vega Rangel, doctora en sociología, quien fue 
subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario 
Federal, actual encargada de Desarrollo Agrario y Urbano. 

Paulina Silva Rodríguez, coordinadora General de Comuni-
cación Social, Rosa Icela Rodríguez en Gobernación; Alicia 
Bárcena en Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, en Ciencia, Humanidades, Tecnolo-
gía e Innovación, entre otras. 

Además de estos cargos ejecutivos a nivel nacional, la 
presidencia del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), también se llevará adelante por una mujer, la 
joven Luisa María Alcalde, quien dejó de ser secretaria de 
Gobernación para convertirse en dirigente nacional, del 
partido que impulsa como lema “Por el bien de todos, 
primero los pobres”. 

Pero lo que hace realmente histórico este momento para el 
pueblo mexicano y principalmente para las mujeres es que 
no solo llega por primera vez una mujer a la presidencia, 
sino que en simultáneo otra, asume también la Jefatura de 
la Ciudad de México, Clara Brugada. 
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enamora de aprender a tocar un instrumento, cambia su 
vida”, continuará y se trasladara también a la ciudad de 
México, donde se construirán 100 nuevas Utopías, al igual 
que el sistema público de cuidados, que tiene como 
objetivo principal ayudar a las madres trabajadoras, a 
conciliar las tareas de cuidado con sus actividades 
laborales, intelectuales o recreativas, para generar así 
mayores y verdaderos niveles de igualdad.

La utopía hecha realidad en una política pública concreta 
pensada por una mujer que en la planificación del territo-
rio no deja de lado la perspectiva de género vinculada a los 
cuidados, e interpreta la política haciendo hincapié en el 
lugar de lo doméstico, con una mirada que en palabras de 
la Antropóloga Argentina Rita Segato conforman “Mujeres 
que impactan en la vida colectiva, viniendo de otra forma 
de politicidad, de mundos comunales, donde lo doméstico 
no es privado, ni íntimo”.

Para quienes observamos el actual proceso político 
mexicano, desde Argentina, el triunfo de Morena, y la 
favorable realidad que deja el Gobierno de AMLO, debe 
implicar un faro de esperanza para construir un futuro 
donde nuevamente estén “los pobres primero, por el bien 
de todos”, y donde las políticas de género sean una 
realidad concreta y transversal a todos los programas de 
Gobierno, y las discusiones políticas. Y donde la unión de 
los pueblos de Latinoamérica vuelva a ser una prioridad en 
la lucha contra el neoliberalismo salvaje que empobrece y 
violenta a nuestros pueblos. 

Como dijo la ex presidenta Cristina Kirchner, cuando en 
agosto pasado viajó con una comitiva integrada entre otras 
y otros, por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández a 
México a reunirse con la actual presidenta Sheinbaum, la 
actual Jefa de Gobierno de Ciudad de México Brugada, 
entre otras integrantes del partido Morena “Queremos una 
América Latina unida, en paz y próspera para nuestros 
pueblos. Es tiempo de mujeres”.

“UN GOBIERNO DE TERRITO-
RIO Y NO DE ESCRITORIO”
El escritor uruguayo Eduardo Galeano popularizó una frase 
que nos recuerda que la utopía es aquello que está en el 
horizonte, cuanto más me acerco a ella, más se aleja, y por 
eso, la utopía, sirve para eso, para  caminar. Para la  actual 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, las 
utopías pueden y deben además de impulsarnos a caminar 
convertirse en realidades concretas. Y a eso se dedicó 
durante los dos mandatos consecutivos como alcaldesa al 
frente de la ciudad de Iztapalapa, cargo al cual fue elegida 
por primera vez en 2018 y reelecta con el 57, 7% de los 
votos en 2021. 

Nacida el 12 de agosto de 1963, Clara Brugada se licenció en 
Economía en la Universidad Metropolitana (UAM) y se acercó 
a la política con una mirada social desde temprana edad. 

Luego de un largo recorrido ocupando distintos cargos 
públicos, e impulsando siempre la lucha por la igualdad de 
género como eje transversal a todas las políticas, llegó a la 
alcaldía de Iztapalapa, una de las 16 demarcaciones 
territoriales de la ciudad de México, que según el Censo de 
2022, cuenta con 1.835.486 habitantes. Con una mirada y 
una práctica colectivista, territorial, ecologista y de 
planificación del espacio público impulsó, entre muchos 
otros, el proyecto que se convirtió en su marca personal, las 
emblemáticas “Utopías”, centros de desarrollo humano, 
pensados para la  integración territorial de los y las habitan-
tes de la ciudad, con un inmenso desarrollo de infraestruc-
tura y de urbanismo social, mediante el cual se transforma-
ron más de medio millón de metros cuadrados de espacios 
abandonados en espacios de desarrollo comunitario para 
brindar actividades deportivas, recreativas, culturales, de 
cuidados y vinculadas a la salud, entre otras.

Utopías, como la cultura, el deporte y la recreación 
ayudaron a bajar los índices de violencia en la ciudad.

Sobre un territorio que durante muchos años fue utilizado 
como “basural”, estigmatizado y abandonado, se constru-
yó  una infraestructura de avanzada que incluye desde 
piscinas públicas y gratuitas, canchas de tenis, pistas de 
patinaje, parques temáticos educativos, el segundo acuario 
digital más grande del mundo, hasta un sistema público de 
cuidados que incluye casa de día para adultos mayores, 
otra de las marcas personales de la gestión de Brugada. 
Las “Utopías”, incluyen además una inmensa oferta 
cultural, con escuelas de música, donde principalmente los 
jóvenes, acceden a aprender instrumentos musicales, 
conformando incluso grandes orquestas de música 
comunitarias. 

Esta política transformadora que se generó en la ciudad de 
Iztapalapa y que en palabras de la actual alcaldesa de 
México ayudó a “bajar la nota roja”, es decir las estadísti-
cas en situaciones de violencia, crímenes y delincuencia, 
porque en palabras de Brugado,  “Cuando un joven se 

48



RECONQUISTA
RECONQUISTA

RECONQUISTA
RECONQUISTA
RECONQUISTA
RECONQUISTA

49



RECONQUISTA

HEMOS 
MAL ACOSTUMBRADO 

A NUESTRO PUEBLO
Fragmento del cap. 14 del libro “Perón una biografía del siglo XXI” de Araceli Bellota

Hacía tres años que Perón gobernaba la Argentina, y el 
pueblo trabajador se acostumbró a comodidades que hasta 
entonces ni siquiera había soñado. Las cocinas a leña fueron 
reemplazadas por las de gas. La inauguración del gasoducto 
Comodoro Rivadavia construido en solo dos años cambió la 
vida cotidiana:3  mil setecientos kilómetros de tubos, que 
partían de la Patagonia y pasaban por once poblaciones 
antes de llegar hasta la Capital Federal. Hasta entonces solo 
usaban gas natural quienes vivían en el litoral y podían 
pagar las altas tarifas porque, además, era importado. 

Tampoco las familias tenían que comprar barras de hielo para 
refrigerar los alimentos, porque las heladeras se multiplica-
ron. Hasta en los hogares más humildes había un aparato de 
radio en torno al que se reunían para escuchar sus programas 
favoritos, y también la voz del presidente, quien seguía 
usando la radiofonía para comunicarse con la población.

Y también los grandes actos masivos en la Plaza de Mayo. El 
Día del Trabajador, el 1° de mayo, dejó de ser una jornada de 
lucha con represión, heridos y muertes, para convertirse en 
una fiesta. El General salía al balcón de la Casa de Gobierno y 
les preguntaba si estaban conformes con su gestión. Desde 
1948, además, se elegía la Reina del Trabajo, una costumbre 
que entonces era valorada porque les daba un lugar especial 
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   En 1946, cuando tomé el gobierno, no se 
fabricaban en el país ni los alfileres que 
consumían nuestras modistas. En 1955 los 
dejo fabricando locomotoras, camiones, 
tractores, automóviles, motocicletas, 
motonetas, máquinas de coser, escribir y 
calcular, etc. y construyendo vapores

JUAN D. PERÓN
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A NUESTRO PUEBLO
a las mujeres y que hoy se las cuestiona porque se hacía 
hincapié en la belleza, aunque no era el único atributo por el 
cual se las escogía.4 

Ni qué hablar del turismo. Miles de familias trabajadoras se 
trasladaban en los veranos gracias a las vacaciones pagas y al 
aguinaldo. Iban a las sierras o al mar. El Ministerio de Obras 
Públicas había construido dos grandes colonias en Chapad-
malal, a treinta kilómetros de Mar del Plata, y otra en Embalse, 
Río Tercero, Córdoba, con capacidad para instalar a ocho mil 
pasajeros entre ambas. Se sumaban también las iniciativas de 
los gobiernos provinciales, los sindicatos y los distintos 
ministerios con sitios destinados para sus empleados. 5

Pero no fueron solo los trabajadores quienes se beneficiaron. 
En esos años nacieron cientos de empresas nuevas y se 
consolidaron otras. En 1947, Agostino Rocca fundó Techint, 
y Eicer Madanes inauguró Fate. El año siguiente, Franco y 
Antonio Macri iniciaron su empresa de construcción 
participando del Plan Eva Perón de Viviendas y Torcuato Di 
Tella multiplicó su producción, que había comenzado a 
principios del siglo XX.Otros casos fueron los de José Blanco, 
de Navenor; José Muro de Nadal, de Papelera Argentina y 
Papelera Río Paraná; y Nicasio Antelo, de Picardo y Antelo. 6

La reacción de los sectores opositores no tardó en aparecer, 
incluso en la misma clase media que también era favoreci-
da. Tal como sostuvo Ezequiel Adamovsky en su Historia de 
la clase media argentina, [[las personas “blancas, educadas 
y decentes” (especialmente las de ingresos no muy altos) 
tuvieron que habituarse a compartir el espacio público con 
“los cabecitas”, apretujarse con ellos en los colectivos o 
tener los sentados al lado en la mesa de un café céntrico]]. 

 Y citó un artículo publicado en 1947 en tribuna Democráti-
ca, en el que se aseguraba: 

Hoy es imposible hasta transitar por las calles: la irrespetuo-
sidad, la insolencia, la procacidad, hacen el ambiente 
intolerable. [...] Se nota el relajamiento de las costumbres: un 
léxico abyecto; interjecciones obscenas; inmoralidades de 
toda índole. [...] No exageramos al afirmar mientras se viaja; 
preguntarle la hora al mozo; preguntar al peluquero si hay 
agua caliente; inquirir en un restaurante si tal plato demora-
rá mucho o solicitar el menor servicio a un portero. Vivimos 
una hora en que aquellos que desempeñan servicios 
modestos guardan un odio hondo hacia quién es o tiene algo, 
y como en los discursos presidenciales se los incitó en mil 
formas, cree que cumpliendo mal o envalentonánse cambia 
de condición, se eleva, vale más entre sus semejantes. 7
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“ “La casta política, que había dominado 
durante siglos la política argentina, se 

había convertido en una clase aparte, sin 
contacto con el pueblo, sin sensibilidad 

para sus dolores y sin voluntad para 
resolver sus problemas.

EVA PERÓN, “LA RAZÓN DE MI VIDA”

La revista Reconquista intenta aportar al debate político, 
económico y social. La política es el medio que tenemos 

como pueblo para transformar nuestra realidad. 
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