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INTRODUCCIÓN

Es )'! tra intención .irivestiqiai- ('.> al menos mostrar cual ha 

sido J! ¿5 actitud ■siel sindicalismo argentino frente ai pian de ajuste 

i mpi ementado por el denominado "Plan Caí- a 11 o" durante el gobierno del 

D r, ¡1 e n e m .

/...Si idea es traba..iar un primer cap.ítulo con las ideas 

centrales de lo que representa e 1 ajuste del sistema capitalista. En 

grandes rasgos por las- experiencias mundiales gue se produjeron a 

partir de la década de los años setenta,

iEn un segundo momento, mostrar algunos ejemplos de 

com po rt sim i ent o s de los sindicatos de otros estados o naciones ante los 

planes de a juste, com o dato rete renci a.l e.^istente antes de la 

i. m p 1. e m e n t ¿a c i n d e 1 p 1. si n d e a j u s t e e )■) 1 a /I r g e n t i n a -

Hemos se le i onado los casos de Alemani a,1 tal i a y Japón pues

en ellos el. comportamiento de los sindicatos, el. Gobierno, los

empresarios y trabajadores representan modelos que pudieron ser

i. mi i t a do s c o n !..! )■) poco de i m a g i n a c i. ó n o por io menos estudiados para una

a p 1 i. c a c i lí n .a n a 1 ¿g .i c ¿a c o n s u s a d a p t a c i. o n e s , Í..O m¿lis grai/e es gue en estos

ejemplos habla mucho que aprender y no se hizo.

E n u n t e ) ■ ' c e r m o m e n t o , h i. s t o r i a r b r e i-- emente 1 o q u e s i. g n i f i c ó e i

i. n d i. c a 1 pe c i a 1ment e en su relación

pa rti do pe ro n .z radi ca .1

Po r cu a i ha actitud del

mc: ea

políticos a t ra i/és de .1 a

po r m a n i. f e s t a c i o n e s de

p r o p i. o s a c t o r e s o c o m e n t a r .i o s y e d i. t o r i. a 1 e s de los principales medios

per i odlst ico pecialmente en el primer tramo de aplicación del plan

m o 1 a A r g e 'n t i n ¿3

t a V

e n t a r i a

1 m o 1

e

de ajuste, años y 1992,



í..ííegü haremos: ur ¿iltimo capitulo con nuestra:^

c ('.’ n c .11.¡ s: i o n e s p <j n í c?)') íi (? d g in a n i f i ect: o n u e s t r a t e 5 i :3 i n .i cí al :e 1

sindicalismo no estaba pre parado para asumir con responsabilidad la 

representación de los t raba j ado res, para e\-'itar o amortiguar con ideas 

y al te rnat i \-'as las consecuencias disida liosas socialmente que iba a 

producir el plan de ajuste.

P o r ti 11 i m o , q u i s i mi o s ¿a c c.» m p a >"'< a r c i? zn o n e x c.) las p r i nci pa 1 e s

publicaciones- re fe renci ad as al tema.
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Capítulo 1

LA POLITICA DE AJUSTE O REAJUSTE ESTRUCTURAL

DEL SISTEMA DE ECONOMIA CAPfTAUSTA

1.- Introducción.

Si alquien hubiese preguntado a los presidentes de los paises 

desarrollados a mediados de Ja década de los años "60 cuál era sú 

perspectiva para ,1a siguiente o siguientes décadas, la respuesta 

hubierjí sido inmediata y casi sin necesidad de meditación . Habrá un 

crecimiento aán más rápido y sostenido del que se habia alcanzado hasiá 

entonces

Excluimos. de?l plan teo a la URSS piAes ya en esa década precisamente 

comienza su desajuste estructura1,especiaImente en lo que hace a dos 

factores,la crisis de los recursos estatales para asignación social y 

la p)érdida de capacidad competitiva tecnológica.

2„- Para dar una idea de auge,transcribiremos un párrafo de los 

economistas italianos G,.FU(^ y P. SYLOS—BAIMINI , de su obra. Ideas para 

la programación económica,pag.3,editado precisamente al inicio de i970;

"En el decenio pasado la economía italiana,ha tenido un desarrollo 

rápido y sostenido,nunca interrumpido por verdaderas depresiones,sino 

apenas atenuado en algunos años,por periodos cíclicos de aflojamiento , 

Han sido elevadas las tasas de crecimiento de todos los componentes 

agregados a la demanda efectiva". Ed. Juárez. Madrid. 1970.



Sin ew ba rqo f e 11 o no ocurrió asi',)/a en Jos primeros años de 

Ja década del "70, comeiiza ron los problemas y podríamos sin temor a 

equivocarnos se!-,alar que al promediar la nisna,el mundo desarrollado 

estaba afrontando una de las peores crisis -des pubs y distinta- que la 

de í'?2‘?,a tal punto que el balance al final de la década es sumamente 

magro-' f con serios problemas que debían supe rarse antes de iniciarse 

el siguiente decenio y ello debía hacerse sin dilación.

Cuál fue él o los p ro bl emas? pod r 1 amos simplificar lo 

com plej o,señal ando que: la distancia entre las rentas esperadas y las 

efectivamente acaecidas, reflejan un profundo abismOfSin embargo ello 

era sólo el efecto para que los aportadores del capital 

reaccionaranfpero lo realmente t rascendente era investigar sobre las 

causas del "desajuste".

L. a c r i s i s d e 1 f o r d i s m o c o m o s i s tema pr o d u c t i v o , e 1. desajuste 

fiscal en el Estado^,los re cu rsos humanos enfrentaban falta de creación 

de empleos,el sindica1 ismo,disminución en la tasa de crecimiento de la

Consult. Aglietta M . Regulación y Crisis clel Capi ta 1 ismo , pag - 253,

Indicador de la tasa de rentabilidad 1948-1.97.1, ciuí^ indica el comienzo 

del deterioro- Ed. Siglo XXI. Bogotá 1986,

- Consult. NEFFA JULIO CESAR. El proceso de trabajo y economía de 

tiempo. Contribución al análisis crítico de K. Marx. F. Taylor y H. 

Ford. Ed. Humanitas. E(s. As. 1990.

- O'Connors,James. Estado y Capitalismo en la sociedad 

norteamericana. Ed. Periferia. Bs. As. 1973.



product ividad , fueron sef,alándo-3e como factores de orden general 

sumándose a Jos específicos de caa'a economía en particular.

En Jos países su bde sarro11 ados,apare ce el coletazo recién al

final de la década de los anos "70 y comenzando los "SO^pero recién se

subdesarrollados un elei'ado'deterloro socl al ag Igantó la brecha en los

profundizó en el fina 1 de es t a ti J t i m¿ti >/ continua en la actual con

c o n n o t a c i o n e s es peci al es p* a r a cada p ais.

Esta larga y persi s ten te crisis preci pitó e n los países

términos de Intercambio con los países o el bloque cent ral,las

t remandas deudas externas e 1nternas,obstacu 11zan cualquier pe rs pe ct 1 ya

de crecimiento más o menos plan1f1cado.autónomo y rápido.

Lo concreto es que los estados nacionales y en algunos 

as pe ctos las reglones (hCE o la No rteame rlcana) no tuyle ron una 

respuesta para ajustarse a las circunstancias cambiantes en la 

economía^ instituciones e incluso las mismas sociedades.s1n que con 

ello pretendamos que la solución inminente hubiese operado como una 

relación de causalidad al mejor estilo del derecho o las ciencias 

naturales.

Trataremos pues.de dedicar este primer capitulo a señalar y

estudiar en forma sintética y con simpleza las causas de desajuste.

esbozar como comenzó a plantearse el reequi1 i brio est rucut ral de la 

economía capitalista en general.para dar en las próximas etapas paso a 

los "modelos" en parti cu 1 ar.yerhigrae 1 a : Alemani a,Japón e Italia y por 

ultimo un ay anee sobre nuestro país.

2.-  Las causas del desaste.

Comencemos por la primera y a mi modo de eyaluar.la más

im po rtante de todas: la crisis fiscal, entendiendo por talfla relación 

pues.de


tendencial y ace le rada entre el aumento de gastos gube rnament ales y el 

decrecimiento del nivel de ingresos.

T retaremos de esbozar algunos argumentos para la justifica

ción del primer término de la relaci¿>n,el sobrad imens i onam i ento estatal 

a toda la promoción industrial (en Argentina esto se dió para 

radicación de empresas en Provincias o Es tados paupe ri rzados.) gue en 

general en países subdesa r ro.íd ados implicó una falsa opción de 

crecimiento industrial y permitió un manejo co r ru pto de los 

fondos f paralelamente el crecimiento a costa del Estado del patrimonio 

sindical,con un bajo porcentaje de recupero por manejo 

indiscrimi nado,verbigrae i a inmersiones en turismo social ^,etc.

Por otro lado,la falta de política de imposición

alfdestinada a la obtención de ingre de 1 os se cto res de mas alta

ri queza,reemp1azado por impuestos al consumo de mas fáci 1 recaudaci ón

de controles )/ pe rce pci ón de esa imposición fiscal.

El gasto en el fenómeno de la remodelación u r ban i st ica que

constituyó una de inversiones mas significantes de la historia de

la humanidad (en la Argentina basta, recordar las autopistas) con escasa 

o ninguna rentabilidad económica,si no sólo servir para el desarrollo de 

un dete rm i ando sector triunfante en la puja coo r po rat i va.

Se podrían seguir enunciando en el marco teórico 

gene ral,muchís imas causas más,pero considero que no aportaría una

Consult. James Daniel. Resistencia e Integración. El Peronismo y 

la Clase Trabajadora Argentina . Ed. Sudamericana. E^s. As.

1990.
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especial claridad para el análisis que e s t airios tratando de JJevar 

adelante. Queremos cerrar esta primera caasa con un t raginent o de James 

O'Connor^ que es lo suficientemente demost rat i í'o del cuadro causal de 

situación planteada: "Cada clase y cada grupo económico desea que el 

gobierno gaste cada \'ez más en un número creciente de cosas, pe ro nadie 

desea pagar nuev'os im puesto o mayores tasas que las va e .x i s t en t es, En 

realidad con éxiito moi-'i 1 i naciones para obtener una disminución de los

mismos

Res cato de la t ranscripci ó n tres ideas bases:la

primera,la puj a corporativa -para algunos de c 1 a s e -- la mayor

obtención de de pa tr imon i o gene ral,al

sectorial (que son sino las promociones industri a 1es),1 a segunda la

resistencia de población a pagar mas im puesto

1 a

n o

1 a

t r a n s f e r er n c i a

En este as pecto,me asalta una idea soci o 1ógica,de poder

establecer si este resultado es consecuencia de una conciencia 

nasiva^.por haber descubie rto la comunidad la trampa en 1atransferencia 

de recursos,sin un acrecentamiento del nivel del bienestar masivo o es 

simplemente una consecuencia de puja corporati va,para no ent rega r,po r 

otros caminos los benef i dos o privilegios o bt e n i dos. Como en todas las 

cosas,tal vez haya algo de ambas.

. □ ConnarSj James. Estado y Capitalismo en la Sociedad

Norteamericana. Ed. Periferia. Bs. As. 1973.

Consult. Mastror i 1 1 i j Car 1 os . leoría y CríticíA de la sociedad. Ed ,

Corregidor. Bs. As. 1974.



¿a tercera es la contienda sectorial como grupos

económicos- a obtener desplazamientos i m pos i t i i'os r e s decir ensanchar la 

base im pon i bl e , hac i a otros sectores de la so c i e dad, i'e r bi g rae i a : hemos 

pasado, de una imposición a la rent a, al consumo, Obv'io resulta gue ios 

sectores no so o 1 os mismos.

Una segunda cuestión de mucha trascendencia, es el cambio de 

la mecánica de la competencia en los mercados o lo que también se d i ó> 

en llamar, los precios de oportunidad en el mercado mundial^

La a pe rtu ra de los mercados de producción y consumo en la 

posgue r ra a zonas o regiones (d'e rbig raci a el sudeste asiático)'^ redujo 

drásticamente el plazo temporal del producto en el mercado,sin que 

entrara en abso 1escencia (en otra parte tocaremos lo atinente a la 

tecnología) o por consecuencia de la inf1ación,swf rir un desajuste 

entre el precio de í'enta )/ el costo de re pos i ción

Estas situaciones de ri raban en- pérdidas de participación en 

el mercado consumidor muncial -que por otra parte se iba adaptando y 

estructurando a esta nuev'a forma de comercialización- con riesgo cierto

Monden Yaschiro. El sistema de producción de Toyota. Ed. Madrid.

Bs. As. 1990.

Consult. Ear ré-Esco 1 petEmi 1 io. La inflación en la fase actual del

capitalismo. Ed. Ariel. Barcelona. 1'^7 U.



i 1
de desaparecer o sufrir le e bso r c i ¿>)t de le gran empresa como

denominaban a los monopolios de la década del ' c-'O '/fJ.

La es pecial izacián y la calidad^ comenzaron a ser en el final 

de la década del '7'0 Jos proyectos del decenio siguiente (en el ámbito 

japonés sobre todo) y con ello proyectar para mediados de la década del 

'SO ría penet raci ón en las economías o mercados; nacionales.

E s t o implicó nn nuei^ o modelo que d e b í a r o m pe r c o n la 

tendencia a costes fijos jnuy eleiiados, gae aparecieron en los estudios 

financieros de los primeros tres anos de la década de los "70, sin 

embargo no tupieron una rápida y óptima respuesta ya que hubo que andar 

todo el decenio para conformar un nue^'o esquema product i í'o que responda 

a esta nueva modalidad de competenci a,máxime cuando todo ello afectaba 

la tasa de beneficio y hasta ponía en peligro el capital.

La tecnología y la organización fueron también dos factores 

coadyuvantes para la crisis y luego para el crecimiento posterior que 

aunque parezca a primera vista antitético,no fue así.

Desde final de la Segunda Guerra Hundial.la tecnología y la 

organización (casi toda la década del "50) comenzó a experimentar uno 

de los vuelcos más trascendentes y acelerados de la historia de la 

human i dad, o bv i o, que para aquellos; que poseían la propensión al 

desarrollo por su capital acumulado o gozaban de condiciones económicas 

de exce pci ón , ve rbig raci a Japón y el lie rcado Comón Eu ro peo , EEUU, et c.

Consult.. Morth Cote Pekinzon C. El surgimiento de la gran 

empresa. Desde el Siglo XVIII,hasta el presente. Ed. Crea SA Bs. As. 

1977. Traducción Marco A. llilmor.
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La evoluízión t e cno 16g i generó de sega i 1 i br i os que afectó

fío sólo ifíte rfíamefíte a los países y sus em pre s as f. s i fío que tambiéfí a 

las relaciones entre los países y em presas que demandó inmensos costes 

de transición y que fueron creando con el correr de la década del '70 

una coapetencia egoísta que afectó> grandemente las e conom í as p ro ce so 

que se revierte gradualmente en la década siguiente,con los llamados 

"acuerdos inte reapresar ios de compatibi1 ización o cooperación para la 

coapetencia intenacional", etc, creando una interdependencia sujeta¡ <■» 

reglas muy particulares y rígidas (o lo que podríamos a\-'e nt u ra rnos a 

denom i na r,1 a com pet ene i a negociada).

países subdesar ro 11 ados,quedaron en gran medida

marginados ¿5 cu e rdo s , pe rd i e n do asi situación de

oportunidad denomi a aquellos que se encont rarían con

posibi1 i dad siquiera de tener a c c e s c.) a 1 p u n t o i n i c i a 1, e 1 de

a

e 1 a

más que e n i de n te,)

1En cuanto a lo es quemas organ i zaci o na les también

entraron en crisis,se plantearon las grandes d i syunt i as : c re ce r en la 

ampliación de poderosas plantas industriales (al estilo EEUU) o

Consult. Bressand Albert y Distler Catherine. EZl mundo del mañana.

Ed Sudamericana Planeta. Bs- As. 1985. Traducción del francés, Josó 

F^ui z .

Consult. DruckerPeter F. Las nuevas realidades. En el Estado y la

Política. En la economía y en los negocios. En 1 a Sociedad y en la 

imagen del mundo. Ed. Sudamericana. Bs. As. 1989. Traducción, 

purificación Suarez-Herranz y Juan ,Jasé María Suarez Campos.

8



segmenta rse para una rápida moi-'ilidad (al estilo as i át i co) , gene ra r todo 

el proceso prodoct i i^o o desmembrarlo de acuerdo a los costos de 

oportunidad, etc.

Sólo podemos tímidamente señalar que promediando la década 

del "SO^ estas cuestiones recién se iban clarificando en 

Occidente,comenzaba para los países de punta la gran reestructuración 

con una fa^'o rabí e tendencia al modelo asiático

Estos cambios tecnológicos y de organización afectaron 

también al sector 1 abo ral, con gigantescos desempleos, una 

re el as ificación laboral -con reeducación estatal y/o sindical- y 

procesos crecientes de su bem p 1 eos,

La crisis del pet ról eo kino a sumarse a esta situación de 

cambio,profundizando el desajuste. La primera crisis significó^ para el 

mundo occidental europeo y el. sudeste- asiático (especialmente Japón,de 

economía altamente de pend iente en el sector ene rgét i co.) una reducción 

física de los sum i n i st ros con impacto inmediato en sus proyectos de 

crecimiento pues afectaron los costos,su superación fue reforzando la

Consult. Tasker , F'eter . Los Japoneses de hoy. Ed Vergara Bs. As

1989

Consult

cualificación

Schu1tz,Theodore W» Invirtiendo en la gente. La 

personal como motor económico. Ed Ariel SA Barcelona 

1981 

1^.- Batra,Rabi. La gran depresión del 90. Ouó ocurrirá, cómo proteger 

su economía,pag. 19. Ed. Srijalbo. Bs. As. 1988. 



tendencia inflacionista^^, para mantener el ritmo de rentabi1 idad,la 

renovación y acumulación de capital.

Un capítulo aparte merecería un estudio pormenorizado del 

impacto petrolero en EEUU pues muy lejos de perjudicar su economiarla 

benefici ó,verbigrae i a el "pet róleo de ese país se tornó competitivo "al 

elevarse los precios en Hedió Oriente y permitió> romper con los 

acuerdos monetarios para iniciar su gran exportación de moneda 

ameri cana,convirtiéndo1 a en "mercancía".

En esta tendencia inflacionaria también resultó afectado el

proceso de formación de sal arios,más que e1 salari o mismo,a unque

obv i amente el resultado final, fue esta ultima.

La segunda crisis del petróleo.profundizó la falta de

respuesta de las em p res as para acomodarse a los nuevos costes

ene rgét i co s , co n 1 o cua.l se p ro cedi ¿i a ince nt i V a r 1 o 5 m o I' í ro i e n t o s

inf1 aci onar i os. Sus efectos no tardaron en aparecer en el creciente

deterioro salarial,el sector publico tuvo que asistir fuinancieramente

Farré-Escoplet Emili. La inflación en la fase actual dél 

distribución y la elevación centinuadíi de los precios,pag. 23- "La 

lección por la inf1 ación,por otra parte,es que las concentraciones 

multinacionales por el aumento de los precios,/ atendiendo a sus 

objetivos de dominio,a raíz de la crisis alejan a corto placo,a la 

economía mundial de una eventual situación de equilibrio. Y asi 

mismo, a 1 gunos paises han intentado provocar lai aceleración de la 

inflación en otros paises en beneficio de la competítividad de los 

primeros". Ed. Ariel. Barcelona. 1976.
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a Jas em p resas , et cpa ra ei'iiar que su falta de ef i cae i a f t uk i e ra como

resultado inei-'ltable la pérdida de me rcados ®i »t e r )■) a c i o n a 1

3.-  Una primera conclusión

f'\)demos ir esbozando ya una tímida con c 1 us i 6n, que de ninguna 

manera significa cerrar las causas del desajusté,si no simplemente 

ponernos un límite dado el tiempo-espacio que queremos dedicarle a este 

temaren el conjunto total del es pect ro que abarcaremos.

La década del "70 ' significa entonces para el marco 

macroeconámico,deteri oro en la eficiencia de los mercados de factores, 

asociado esto a c re c i entes pe riodos inflacionarios que se poste rgaron 

hasta principios de la década siguiente cuya consecuencia fue tal,que 

la distorci6n afectó los costes,

l/na consecuencia importante en el ámbito come rcial, fue la

apertura a la contratación sin precio o precio abierto a la fijación 

posterior de precio y en lo atinente a lo civil,la f1uctuaci ón del 

precio final para los consumi do res,etc,

En lo concerniente al mercado laboral,determinó 

comportamientos erráticos,en la relación salario re a 1-nomi na 1,aumento 

del paro,disminuyó la movilidad laboral por falta de creación de nuevos 

puestoSfSituación de defensa aón en Ja estratifi cae ión,resignando la 

m o vi 1 ida d s o ci al -■ e c o n óm i ca.

I®.- Consult, Ball,R.J. y Doyle F'eter, Inf lación, Textos escogidos. Ed.

Tecnos. Madrid, 1975.
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El marco m i croe conóm i co 1 a eficiencia y sen:^ i bi 1 idad en el

mercado consomi dor,tovo eclos ión,obli gando a las empresas a reacomodar 

el entorno competitivo,e1 crecimiento v igo rozo proyectado en la década 

del ■■ 60 ya no existía, por el contrario la depresión aceleró el 

desajuste del sistema productivo su condena de comercialización.

La no t a f ue redu cci ¿n de p 1 a n t i 11 as e ii Jas g i' Sindes

empresas,aán las pequeñas debieron también ha cer1 o,reduciéndose al 

máximo para operar en té rm i nos de las nuevas pautas. En suma,la empresa 

atacó sus problemas de costos por vía de desempleo y la baja real de

salario, lo cual implica generar un impacto secundario sobre otrosí 

sectores,verbigracia,sa 1ud,educación páblica,etc., decreció la recauda

ción pábl i ca asentada en impuestos al consumo, o bv i amen teí porque este fue 

el principal sector afectado, desapareció de la i nve rci ón productiva 

dedicándose el capital a la espe cu 1ación,etc.

4.-  El Pautas Qerterales.

E1 i n fo rme para Organización de Desarro11 o

Económi co^'^ da cuenta de Ja dificultad de es ta ble ce r pautas

1*^.- Los países firmantes de la OCDF- son s Fíep, F'ed .

1 a

1 emana , Austria , Bé 1 gi ca , Canadá , Dinamarca , PspañcA, EEd.JU, Francia ,

Grecia, Irlanda, Islandia, I tal ia , Lu;;emburgo , Noruega , Los Países

Baj os , Pro tuga 1 , Fíe i no Unido , Suecia , Sui zei Turquiñ,Luego se adhirieron

Japón,Fin 1andia,Australia,Nueva Zelanda y del grupo del este,la

República Socialista de Yugoeslavia.



gene rales , de como ha operado la respuesta al desaj usté ,paes: aán en el 

esfuerzo de poder 1ograr1 o,existe una diferencia sustancial de la 

aplicación entre: Japón,EEUU v Europa,aán dentro de e11 a,distinguir el 

boque del centro-sur (gran parte del l'Í.C.E.) y los paises Nórdicos. Él 

hecho es que los factores macroeconómi eos , 1 os microeconómi eos,1 os 

me rcados, 1 as instituciones y los contextos sociales -dada 1 ¿i 

complejidad del prolema- reaccionan de diferente forma,a medidas 

idénticas o similares.

Para brindar solamente una linea de pensamiento en la marcada 

diferenciación,baste los siguientes ejemplos: pensar simplemente la 

de pendencia j a pones a con el petróleo (sus fuentes energéticas de penden 

del petróleo árabe): la dimensión,di versificación y penetración del 

mercado norteameri cano:hicieron que su economía estuviera mejor 

pre parada para abso rve r el ajuste,los paises centro-sur de Europa 

(verbigracia Franci a,11a 1 i a,España) el paro y la rr ducci ón de planti

llas , causa ron una afectación social v en los salarios reales,que 

obligaron a una drástica legislación laboral (salarios mínimos, restric 

ciones respecto de des pi dos, et c.,), por áltimo.en paises

Nórdicos,el gran desarrollo cultural..tecno1ógico , 1 a limitada población

y 1 a gran s o f i s t i c a, c i ó n del s i s t e m a f i nan c i e ro , 1 e pe r m i t ie r o n a s i rn i 2 a r 

mejor el ajuste con un escaso impacto social.

/I pesar de lo expuesto se puede señalar que el ajuste o 

reajuste est ructural de la economía posee algunas pautas básicas 

comunes-princi pales entre las que pod ri amos destacar:la nuei.'a situación 

de competiti V i dad de los mercados,lo atinente a los recursos humanos y 

la administración pábli ca,s in perjuicio de otros,que son calificados 

como de menor trascendencia o que son consecuencia sindical o el área 

interna de los bancos privados,etc.
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Trataremos de enunciar algunas características básicas de

aquellos tresnen forina muy sintética a los sotos efectos de presentar 

el panorama del probleina y que se relacionan -mas directamente- con su 

impacto sobre el derecho en general.

4.1. La nueva situación de con^titivldad en los mercados.

Las nueí'as te en o 1 o g í a s , 1 o s n u e o s p ro d u c t o s , 1 a

d i ve rs i f i cae i án de. bienes j/ servicios, especj.alización en nuevos 

se rv i dos, s i n duda necesitan de lo que ha dado en llamarserla 

global izad ón o inte rnadonal i zad ón de los aereados, tanto de 

factores,como consumo, para garantizar y mantener la eficiencia del 

beneficio

La integración económica aparece como una estimulación a la
*

com pet i t i V i dad, d imens i ona r el me rcado , im pl i ca aumentar las opciones >/ 

se presenta como beneficioso a las consumido res,pues acceder en mejores 

niveles materiales de vida.

No todo es tan simple y a 11ruista,pues debajo de esta 

presentación formal hay otras cuestiones mas complejas,de difícil

— Madeuf , Bernadette-Micha 1 et, Char 1 es Pi. Hacia un nuevo enfoque de la 

economía mundial. En Revista Internacional de Ciencias Sociales,

Percepciones de la interdependencia Mundial, pág. 205- Ed- UNESCO.

Volúmen XXX NS 2. París. 1,973.
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qoe podemos simplemente señalarlas para

pensamien to posteri or

aplicaci án al comer de la

1 i be rae ián de noel'as á rea ma yo r

proteccián de la propiedad intelectual en se

tecnologías de fabri caci án no rma u I» a

todo lo relatií'o garantizar que la ini'e rs i ón de los países de panta

L a

n e c e s a r i a m e n t e

n u e k a

a n a

1 ¿> n , c (•) m o

en conocimiento científico-tecnológico será premiado con beneficios 

econámi eos extra -fronterai

Nos p regont amos qoe no e ino la noei'a ley de proteccián de

productos farmacéot i eos en la Argentina

Una segunda cuestión de no menos t ras cendenci a -resultado de

la teen o 1 og í a de po n t a~ es 1 a es pe ci a 1 i nae i'os

te lee o m o n i c a c i. o n e .-s , q o e al producirse ona liberal

del comercio mond i al , no s<6.fo prodoce benef i ci os e co n<5m i cos a 1 os pa i se

ai'anzados f po rt ado re s de estas noei-as t e c n o 1 o g í a s- ,d e 1 n o q o e

indi rectamente siri'en para la penet raci án co 1 to ra 1 , so c i a 1 , et c que I-' a n

conformando noei'as situaciones de consumo , i'e rbig raci a 1 a utilización

sate 1 ital o simplemente la telefonía máí'il,etc

Po r ult imo,para terminar el moes t reo ¡,1a m o i-' i 1 ida d de

capitales^es determinante,en a como 1 aci án cap i tal

pri a do y la estabilidad en la tasa de benef i ci o,pa ra lo cual resolta

u n

imprescindible^garanti zar en el contexto internacional la libertad de



ini-'ersíón ext ran j e ra. Aquí tenemos toda la gama d e c o n t r a t o s d e

colaboración empresaria

Entonces f s in temor a equ i í'o ca rnos o por lo menos con la firme 

convicción de generar reflexión^vemos que esta globalización de 

ne rcado ,t i ene como primer objetivo_. reordenar la participación en los 

mercados mundiales de los países '¡i empresas que poseen un mayor y mejor 

avance científico-tecnológico en su capacidad productiva o de inserción 

en las estructuras de consumo. Lo cual no necesariamente produce un 

impacto favorable en las economías nacionales subdesarro11 adas,o por lo 

me n o s o pe ra rá en ést a s c o n u n c ot c.» .? o c i a J i m pj o r t a n t e ,

En cuanto a¡ los consumido res parece ser sólo una consecuencia

posible (pero no necesaria) su nivel de optimización,en los beneficios 

de esta presunta com piej idad de bienes y servicios.

El ajuste operó di fe renci adámente y seguramente operará con 

graves perturbaciones en aquellos que aún están en una fase de 

subdesarrollOfaún cuando hayan alcanzado cierto crecimiento 

económico.inc1 uso con riesgo de deterioro o sustitución de la industria 

productiva nacional (industrial liviana preferentemente)

4.2. Los recursos humanos.

Los objetivos básicos —pero no los ón i eos- de este nuevo

ordenamiento económico .. serían: relación entre niveles de salarios

Consult. Rev. . Mercado Octubre. MQ 8BS pag. lO-ll. Ed Coyun tura

SA. Bs. As. 1991. 
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acordes con la capacidad ds pago según la rama o act i t-' idad, e incluso 

dentro de cada uno de ellos acordes con su v'alor desagregado de 

incidencia en el bien o sen-'i do comercialissado,}nantener la máxima 

flexibilidad en los recursos humanos como para establecer los 

desplazamientos en función de costos de oportun i dad,esto obliga a los 

trabajadores a una reclasificación constante,inc1uso^ con pérdida de 

niveles y salarios en la medida de que su grado de adaptación a nuevas 

situaciones laborales no sea la adecuada.

La capacitación humana, acompasada con la incidencia 

tecnológica en la producción,circu 1ación y comercialización de bienes y 

servicios, como condicionante de acceso a empleos con diversificación 

de ret ri bución v aun así la necesidad de inversión del obre ro-em pleado 

en capacitación constante,

Por ultimo,un capitulo muy importante es la cana 1 ización,de 

las inquietudes de los trabajadores en las empresas,para posibilitar su 

solución,ev itando la formación de sindicatos fuertes y monopolios fuera 

de las fábricas ,

Podemos apuntar como dato ilustrativo y necesario para el 

análisis argenti no,que conforme a la situación descriptiva ut—supra,se 

produjo un ret roceso en las legislaciones que acordaban a los 

trabajadores beneficios sociales importantes,surgi dos en las décadas 

posteriores a la Primera Guerra Hundial ’ )/ afianzados en el estado de

Consult. Og 1 iastri , Enrique . Cerencia Japonés y Circuios de

participación. Ed. Norma. Colombia. 19S8.
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b i ene st a r, da rante los años 50/. /Is/ por ejemplo lo atinente a los 

salarios mínimos, saf rio las conse caenc i de los moí'imientos

inflacionarios v' nanea retomó sas nií'eles: re a 1 e s , cam pl i endo 

especialmente en la década del "70 an simple papel atopico.

Los despidos y las condiciones de admisión también saf r i e ron 

el embate de los empresarios porqae incarsionaban asi en la reducción 

de costos, con el aparente beneficio para el consam i do r,

Un papel sumamente impo rtante cumplió el estado,pues 

posibilitó> V en algunos casos generó^ e im pa 1 s ó estas 

reformalacionesrqae sin dada implicaban ubicar al estado en un rol 

aliado al sector patronal, para far'orecer la acumulación de capital

Uno de los puntos neurálgicos del a jas te,fue obtener el 

con censo de los t raba j ado res para ev'itar los desbordes sociales de allí 

que fue necesario crear las condiciones necesarias, para ello jugaron 

un papel importante los -i cent ini'os las restricciones de las

negociaciones co 1 e ct i as, como dos caras de una misma moneda, Así 

aparecieron la reeducación profesional / de oficios,la ree1 aboración de 

planes escolares,etc,

El proceso fue complejo y diferenciado en las distintas 

e c o n o mías f i nclu s o alguna s c o n i-' i o i e n c i a s o c i a 1 — 11 a 1 i a-E s p a ñ a — o ¿> 1 i gó a 

realizar este ajuste en las relaciones de trabajo mas gradua1 mente,1 o

F'rzewdeky, Adams., Capitalismcj y Social democracia^ Cap„ é,El 

capitalismo democrático en la encriAcij ada. Ed. Alianza Madrid. 1907.

O'Connors, James. Estado y Cpaitalismo en la sociedad 

Norteamericana. Ed. Periferia. Bs. As. 1973.
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concreto que en ningún supuesto ij»piic¿> una rápida ruptura con el 

estado ante r i o r d e s i t u a c i ó n e n ú 11 iina i n st a n c i a t o d o f a e de pend i en d o 

del grado de resistencia de los trabajadores,el enipoje empresarial y 

fundamentalmente el rol del Estado,

4.3. et Sector Público.

El primer gran problema radic¿i en la re\' i s i ¿>n de las 

funciones del estado moderno,para ser más exactos,e 1 del Estado de 

bienestar que se había sedimentado,como regulador de factores y como 

factor de distorsión de mercado en función del gasto.

El primer paso en los países industrializados fue

descentralizar los roles bás i eos : j ust i ci a , s a 1 ud y/ educad c>n ,

trasbasándose hacia los estados locales.

Una segunda embestida estuí'o destinada a ei-'itar las 

intromisiones regu1acionistas del EstadOfCon la finalidad de que las 

fuerzas del mercado actúen en plena competenci a,1 o que posibilitaría 

fundamentalmente destrabar la im po rt ac i ¿>n, de tal forma de dotar a la 

economía de un mayor d i n am i smo ,Te nd i á ndo 1 o o bi' i amente a la 

g1 o ba1 i zac i ón comercial.

La tercera medi da,desmonopo1 izar sectores de alta tasa 

restributii-'a,i-'erbigracia todo lo relatii-'o a la industria de la 

comuni caci ón f de t rans po rte y sen-'icios ene rgét i eos , e t c.

Abandonar la llamada política social dejando penetrar en 

algunos sectores a la empresa p r i i-'ada , i-'e r hi g ra c i a : segu ros de retiro o 

la industria de la salud.Así también se disminuyeron en los 

presupuestos estatales las erogaciones para pensiones públicas por 

ejemplo f a la i-'e jez,que resultan incom pat i bles con las rest ri cciones 

presupuestar!as o la capacidad recaudatoria.
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íi 1 aspecto inposit ií'o, resulta de trascendental 

im po rt ancia,bus cando que el impacto sobre lo económico no incida tanto 

en la produce i c>n c.» afecte a los grupos e co n¿m i eos se profundizó con el 

im puesto al consumo y se ajustó lo relativo al control,con lo cual 

logró> incrementarse en un primer momento la recaudación, hasta alcanzar 

un tope o meseta impositiva.

5. Breves Antecedentes del Ajuste en la Argentina.

Consideramos necesario brindar un elemental conce pto de lo

que implica el subdesarrollo.

S.-!. La diferencia sustancial entre el desarrollo y el subdesarrollo, frente a la política de

La primera pregunta que deberíamos formularnos es qué es

s< ubde s a r ro 11 o? f s i gn i f i ca no haber al canzado , po r un ladOfUn dete rminado

crecimiento económico, medido por ciertos indicadores que los

economistas consideran bás i eos , v e r bi g rae i a : i'a.for absoluto de

p r o d u c c i ó n i ndust r i al, pr o d u c t i v i d a d , p r o d u c c i ó n por cápita o n i v' e I de 

vidala lo cual debe sumarse otros indicadores pero de corte sustancial, 

tales como,mortalidad infanti 1,esco1 ari dad,bienestar de la población, 

etc.

Las razones principales de su atraso,son numerosas y diver

sas áreas (As i a,Africa,Cudamérica) y los distintos países (distintos en 

el supuesto de Ango1 a,que el de Argentina) pero existen algunas 

situaciones básicas sobre las que ya nadie discute: la explotación de 

materias primas que han hecho las grandes potencias en esos 

territorios,falta de inversiones extranjeras en electores claves del 

desarro11 o,por ejemplo; procedimiento químico o pet roqulmi co,et c,, pues 

20



los monopolios preferían exportar a los países tecnologías congran 

í'alor agregado,a cambio de las materias primas; en términos históricos 

el control sobre las formas sociales y políticas de quienes son sus 

aliadosula falta de un plan de desarrollo del Estado,enearnado en los 

partidos políticos o militares después de la Segunda Guerra Hundialtun 

mercado interno restringido por su base po bl a c i one a 1 , y (o por su nií'el 

de poder adqui s i t i >-'o , et c.

En el contexto del. comercio i nte rnac i ona 1 ,1 a falta de 

coa pet i t i v i dad en gene ra 1 , e stos países no d i i^'e rs i f i ca ban sus 

productos , s i no que por el co nt ra r i o , sus exportaciones estatian basadas 

en uno o dos productos, po r lo que resultan sumamente í'ulne rabies ante 

las flutuaciones de los precios internacionales y además,por im po rtacón 

de elementoSftecnologías de punta o procesos para su desarroollo 

indust rial , salyo utilizando el camino del endeudamiento e.xterno.

5.2. Contexto latinoamericano.

El ingreso en los arios setenta demarcaban dos situaciones 

bastantes d i s ím i 1 es : po r un lado, B ras i 1 f Argent i na , y por el otro, e .1 

resto de América del Sud, dentro de los que sobresalen como situación 

especial Chile,al final de la década y más específicamente en el (SO.

Pero nos ocuparemos de enmarcar las características comunes 

solamente de los dos primeros países;tenían un sector manufacturero 

bastante desarro11 ado,un gran sector publico y las relaciones laborales 

controladas por grandes sindicatos,que negociaban condiciones por 

generales por sectores.

Un segundo apunte res pecto de situaciones comunes^está dado 

por tres i-'ariables i nf 1 ac i ona r i as : un sector publico que operó sobre 



tarifas y se rt-' i c i os; i ns amos importados el sector sindical qae operó 

sobre sal a ri os nominales.

(./na tercera caest i éln, es la relativ'a de los "shocks externos" 

qae han tenido qae soportar (de las naciones indastri a 1 izadas) por los 

bras eos corrimientos de los precios internacion1es de los insamos y 

prodactos t e rm i nados f 1 o caal ha sido recar rentes da ran te todo el periodo 

posterior a la Seganda Contienda Internacional.

Como pequeño corolario nos qaeda.la marcada sensibilidad a 

los mov'imientos inflacionarios en el ámbito interno.

5.3. Antecedentes argentinos del ^uste.

Sin qae con este ti talo pretendamos sostener qae en la 

Argentina ya se hablan dado pautas de ajastepaes al estilo del qae 

estamos atravesando con el Plan Cavallo.no e.xistió ningano con esta 

magnitud y profandización,sin embargo hay alganas situaciones 

antecedentes qae es interesante recordarían primer lagar en 1953,el 

Congreso de la productividad. Seganda Presidencia dé Perón, resultado 

de la crisis económica de 1951-1952.

Aqai era ya evidente qae empezó a decaer la tasa de beneficio

en las empresas y se intentaba en este Congreso,inici ar los primeros 

acuerdos con los sindicatos sobre revisión de las conquistas sociales 

de 1 os trabajado res.

La revolución 1 i be rt ado ra , de sde Arambara~Roj as existen un 

"esfuerzo concertado entre el gobierno y las em presas en torno al tema 

de la productividad la racionalización del t raba j o, proceso qae marcha 

de la mano con el intento de frenar los salarios reest ractarar el 

fan ci onamiento de1 sistema de negoci aci ones co 1e ct iv as".

Cavallo.no


Los empresarios habian elaborado un conjunto de tres puntos: 

revisar los planes de incentivo e x i stente s , e st a bl e c i endo nuei-'as tasas 

de bonificación para acelerar la producción; el segundo era reveer 

algunas ventajas co1ectivas,con cláusulas que regulaban ciertas 

condiciones de trabajo,que permitían el derecho de las empresas en lo 

relativo a la movilidad de mano de obra, comisiones i nt e mas, et c, / el 

tercero,el sistema de negociación para lo cual era necesario desde el 

Estado,un apoyo expreso vía Secretarla de Trabajo o con políticas 

económicas conforme a los intereses empresariales.

El desarro11 ismo de Frondixi,en su cawpana electoral habla 

planteado como situaciones básicas:el tema de la producción 

pet s f desa r ro 11 o de l¿i industria pesada,petroqulmica y e lect rometa- 

lurgia. /¡demás preconizaba la protección a la inustria nacional.

El gobierno militar de Onganla,con su acuerdo con el Fondo 

Monetario 1nternaciona1,11evaba impllcito:la liquidación del control 

del comercio exterior por el Estado,descontro1 de las 

importad o nes , relaja m i e n t o d e c i.) n t r o íes de p re i o s , etc.

El ultimo intento,estuvo a cargo de la política del proceso 

de 1976,ya conocido y del cual formó parte el actual ministro de 

economía.

5.4, La política de ajuste dei actual pian económico de Cavallo.

No pretendemos hacer una evaluación,si no simplemente puntuar 

algunas circunstancias al sólo efecto de nuestra investigación 

cent ral:el NERCOSUR y por ello rescatamos tres cuestiones:e1 rol del 

Estado nlos recursos humanos / los Sindicatos.



5.4.1. El rol del Estada

El primer gran problema radica en revisión .-de las funciones 

del EstadOfpor entender sus autores que el Estado de bienestar está 

agotado.

Se plantean prime ramente asi' sin mucho rigor cientificOf 

pautas o políticas para: desregu1 arizar, desburocratizar.desmonopo1 i- 

zar y desestatizar. Sin embargOfaUn hoy nadie habla de reformular el 

sistema administrativo de tratamiento de e .xped i e nt e s , ce 1 e r i dad en las 

tramitaciones,contro 1es,etc., que me parece un tema trascendente.

Una segunda embrestida estuvo destinada ¿7 evitar las 

intromisiones regulacionistas del Estado f con la finalidad de que las 

fuerzas del mercado actúen en plena competencia,lo que posibilitaría 

fundamentalmente destrabar la im po rtaci ón,de tal forma de dotar a la 

e c o n i'.i m i' a de un may o r d i n a m i s m o . Ten d i é n d o 1 o o b i' i a m ente a 1 a 

g1 oba1 i zac i ón comerci al.

La tercer medida,desmonopo1 izar sectores de alta tasa 

restributi V a.Verbigrae i a todo lo relativo a la industria de la 

comunicación y de t rans po rte y pasarla a empresas privadas.

Abandonar la llamada política social dejando penet ra r en 

algunos secto res a la empresa privada,verbigracia:seguros de retiro o 

la industria de la salud. .Asi también se disminuyeron en los 

presupuestos estatal es,1 as erogaciones para pensiones públicas por 

ejemplOfa la vejez.que resultan incompatibles con las restricciones 

presupuestarias o la capacidad re caudato r i a.

Por otro lado.la tarea de po 1íti ca de impos í ciSn

d e 1 o s s e c t o r e sfisca1,desti nada a la obtenci ón de ingresos de más alta

riqueza .reem plazado por im puestos al consumo ' de más fá ci 1

2 A



recaudad ¿In, pe ro wag ros, as i' como también el debilitamiento y corrupción

de controles j/ pe rce pción de esa f i s c a 11 m po s 1

5.4.2. Recur«o« humanos.

Los objetii'os básicos —pero no los únicos— de este nuev'o 

ordenamiento e concern i co serian: relación entre niveles de salarios 

acordes con la capacidad de pago según la rama o act i v idad. e incluso 

dentro de cada uno de e 11 os, acó rdes con su valor desagregado de 

incidencia en el bien o servicio comercializado; mantener la máxima 

flexibilidad en los recursos h uníanos como para establecer los 

desplazamientos en función de costos de oportuni dad,esto obliga a los 

trabajadores a una rec1 as ifi cae ión constante,incluso con pérdida de 

niveles y salarios en la medida de que su grado de adaptación a nuevas 

situaciones labo rales no sea la adecuada.

La capacitación humana ,acom pairada con la incidencia tecnoló

gica en la producción,circu1ación y comercialización de bienes y 

servicios, como condicionante de acceso a empleos con di versificación 

de redistribución y aún asi la necesidad de inversión del obrero- 

empleado en capacitación constante.

Por último,un capítulo importante,es la canalización de las 

inquietudes de los trabajadores en las em presas,para posibilitar su 

solución,evitando la formación de sindicatos fuertes y mono póli eos 

fuera de las fábricas.

Podemos apuntar como dato ilustrativo y necesario para el 

análisis argenti no,que conforme a la situación descripta ut-supra,se 

produjo un retroceso en las JegisIaciones gue acordaban a los 

trabajadores beneficios sociales importantes,surgi dos en las décadas 

posteriores a la Primera Guerra Hundial y afianzados en el estado de 



bienestar,durante los años 50-60. Asi por ejemp1 of1 o atinente a los 

salarios m i n i mo s , suf r i 6 las consecuencias de lo<- rnoi-'imientos 

inflacionarios y nunca retornó sus nii'eles reales, curn pl iendo es pe c i a Irrte n 

te en la década del '70 un simple papel utópico.

Los despidos Zas condiciones de admisión también sufrieron 

el embate de los empresarios porque incursionaban asi en la reducción 

de costos f con el aparente beneficio para el. consumidor.

5.4.3. Los sindicatos.

L'l hito fundamental en la h i del indicalismo

argenti no,está dado necesari amen te desde

trataba de un mov'imiento pluralista no un i f i cado , que tenia distintas

e.xpres iones tales como de 1 a c i n t o 0 " d o ne en G r e m .i a 1 i s m o

Proletar i ado Argentino,su obra cumbre

/I partir de Perón,el sindicalismo

mono 111icamente,de tal forma que a pesar de su aparente conformación

fe de ral confederal,como 1es auto t i tu .1 a rse , .■< n s t i tuye u n a u n i d a d

de corte estructural unitaria má allá de las palabras y definiciones

u s t a

asi se ha comportado

a 1Nace como de un partido

pol i’ti conque era poder desde p r .i m e r p r o b 1 e m a q u ea 1?55, £1

p o d e r e s t a t a Ique enfrentarfera compa rt iendo después de

Por un

a tener que reubicarse

1 ado,sosteniendo en el

tratando de mantener las est ructuras del pa r t .i do

en una pos.i

la f i q u r a d e

pe ro n i s t a po

dua.l ,

Pe rón

lado,estar constantemente negociando con go bi e rn('.>s de tu r no hasta

e X i 1 i o

l'?73 f que v'uelve al poder



Existici durante todo ese 11 em po, una inarcada disociación entre 

las bases con sus luchas y los burócratas sindica1es,1 a mayoría de 

ellos enriquecidos y aliados -aunque no formalmente— a los 

em p resa r i os ,■ qu i e ne s ron ¿j la corrupción de estos estamentos

sindicales.

Con Alfonsin, la posición Uba1dinista,representó una de las 

luchas mas encarnizadas contra el gobierno,donde 13 paros 

gene rales,poco a poco minaron el poder del líder fadi cal,dezmante 1 a ron 

el plan austral,el primat-'era y terminaron junto con fuertes intereses 

empresarios en provocar picos hiperhinf1acionari os que obligaron a la 

entrega anticipada del poder.

La posición de Henem.fue totalmente distinta,el antecedente 

es que,en las situaciones de crisis e imposibilidad de redistribución 

social,resulta imposible tener como aliado al movimiento sindical 

unificado,de allí que desde el punto de vista de la est rategia 

política, resulta casi obligada —por lo menos para el primer ciclo— la 

desarticulación de la estructura unitaria.

Divide a la CGT en dos ramas,destruye luego a Ubaldini y 

prácticamente hoy existe puntual resistencia del movimiento sindical,es 

más, casi podríamos decir que son las bases que empujar) a los delegados 

seccionales y allí casi termina todo. La ausenci ¿i de los grandes 

burócratas sindicales es notoria.

No hay tampoco en el sindica1 ismo,un a actitud de 

acompañamiento del pla)-> de a juste,mas bie)-) existe u)-) profundo vacío, 

pero de todo ello nos ocuparemos en las páginas siguientes.
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Capítulo II

Antecedentes del Ajuste estructural del sistema económico y la respuesta

tte los sindicatos en modelos diferenciados de los EEUU, Inglaterra y Argentina.

1.-  Introducción.

Como lo hemos planteado en nuestra introducción, hemos 

seleccionado tres modelos de ajuste y la res puesta del Estado y los 

sindicatos que nos parecen demostrativos que se podía hacer "otro plan 

de ajuste" y que "otra" podía haber sido la res puesta de los sindicatos 

para evitar que las consecuencias disvaliosas o pe ra ran en nuestro país 

con la crueldad y ma rg i naci ón social que se proyectó.

2.- El modelo de la República Federal Alemana.

2.1. Introducción.

Dos hechos fundamentales: -que si bien son de orden general- 

afectaron particularmente a la RAF,el aumento del precio del petróleo 

(l'?73,-1974) y la ruptura de los acuerdos de Dretton Roods (que 

determinó la subvaluaci ón del marco a 1 emán),tornaron a mediados de la 

década del 70,difícil su part i ci paci ón en el mercado mundíaJ y 

afectaron su economía i n te r n aes pe ci a í me n t e con una pro fundí zación en 

la tasa de de sem pl eo, pa ra Jo cuaí el Estado no sólo tuvo que paliar 



esta situación con apoyo económico a ios t ra ba ..i ado re s , s i no subv'enciona r 

a ciertas empresas,verbigraci a la Construcción Navai.^

Pero retrotraigamos ia cuestión bacia finaies de 1 st década 

anterior. Los ar,os 50 y 60 habían significado un crecimiento e conínni co 

sostenido, pe ro en los dos años de la última década citada,ya se í'eía 

vislumbrar que la situación de desarrollo no podía considerarse cono 

indefinidOfy había que realizar un replanteamiento de la política 

e conóm i ca , pue s aparecía un signo que- estaba dema rcándo 1 o . se vislumbraba 

la pérdida de competitivi dad en el mercadofdebido al desarrollo de 

otras potencias comerciales.

Precisamente en l‘?6'?,se planteó» el tema como cuestión 

pol ít ica, y nace ia coaiisión so c i a 1 demóc rat a-1 i be ra 1 e s en , gue

eiabora un "programa de principios para ajustes en ia economía".

£s necesario rescatar y recaicar que ia cuestión del ajuste 

estructurai es asumida como eminentemente política y con participación 

conjunta de los dos partidos políticos mayoritarios,mediante un 

programa elaborado conjuntamente. Programa que no sólo fue 

aplicado.si no que a fines de la década del "SO estaba rigiendo y recién

1.- La Raf está obligada por Ley a publicar semestra1mente, informes 

detallados sobre las subvenciones que otorga,cua1 quiera sea la 

metodología empleada.En la década de los arios '70 se recurrió 

fundamentalmente a ayudas fiscales o reducción impositiva.

2 Publicado por el Ministerio Federal de Economía: informe 

estructural del 28 de Julio de 1969 ¡Bonn E(MW. Textos).



al comenzar la siguiente comenzó a reclamarse ano nuevo pero que no 

salió del contexto político.

Trataremos de brindar algunos conceptos salientes de este 

prog rama, la idea central se basaba en mejoramiento de la com petenci a en 

el mercado -interno y externo-; las res puestas de los empresarios para 

que el cambio pueda ser suave y rápidojel rol del gobierno 

fundamentalmente en tres as pectos cent ral es:dictar una legislación que 

facilite el cambio estructural,subvenciones v reencausar el sistema 

educacional , promov'i endo la i nv e s t i g a c i ón . e t c.

2.2. Et área Estatal.

Un primer apunte del rol del Estado ya podemos de

ninguna manera mantien e al margen faán cuando se resalta

constantemente en el programa que ajuste tiene que ser hecho por los

agentes económico ino que asume papel complementario trascendente

Algunas medidas resu11antes de es te p o d e m o s d e se ribirl a s

e 1

u n

de la siguiente manera

a) Promoción de pequeñas medianas empresas,mediante otorgamiento de

créditos baratos,garantías cred itici as.privi 1eqi os fiscales tendientes

a re en caus a r las ituaciones de desempleo que en- los año i guien tes

iba a acontecer (podríamos hablar de mini medí a nos em p re ndi m i e n t os,)

sobre todo en función regional

Informe de Subvenciones realizíAdo en 1970 por el Ministerio

Federal de Economía de la Rep. Federal i'-'ilemana.



b) Control de fusiones y ce¡ rt e 1 e s, pa ra e^'itar situaciones: que 

deterioren la competencia de ias pequeñas y medianas empresas que se 

intentan i ncent i i'a r - Ello no sólo mediante controles 

adm i n i st rat i y os , s i no mediante legislación e s pe c i f i ca , d i r i g i dist a detec

ción de g r u po s e co n ¿m i co s .

c) Incrementar la movilidad profesional de t rabaj ado res mediante 

pe rfe cc i onam i ent o r 1 ey de promoción de empleo de i. 96'? , i nt reducción de 

nuevas tecnologías en la ense>-¡ans:a of i ci a 1 , v e r bi g r a c i a informática.

d) Apoyar decididamente a las empresas gt.ie i m pl i ca ban, como consecuencia 

de los esto d i o s realiza d o s (' 1 6 7 19 ó' 9 J p r o m e s a s d e p o t e n c i a 1 i d a d 

(llamadas en Alemania y con su. traducción no litera.l "empresas 

prometedo ras".) . Encontrándose entre ellas; a las; i ndust r i as ; ae ronáut i ca , 

ae roe s pac i a 1 f i nfo rmát i ca energía nuc 1 ea r, s o b re todo porque se pensaba 

que estaba ligada a la e .v po rt a c i ón de la pró.^ima década (1970)^ pero 

que en la actualidad (1960-1909) dependían del "gasto publico".

Se permitió la participación privada-progresiva y se continuó hasta los 

año s 1974—75 co n fue rtes subvenciones de1 Gobierno Federal,

e.) Se trató de ajustar al sector de em p re sas que eran deficitarios o 

simplemente no competitivas a los fines de la década del "60,por 

aparición de nuevas tecnologías -fuentes energéticas— o simplemente 

porque otros productos e .\t ran j e ros de sustitución -pet róleo por carbón 

hacían necesario esta reestructuración.

Este sector se denominó como "empresas problemáticas" y all.¿ 

las tradicionales de Alemani a,aque 11 as que hacía dos siglos habían 

nacido con la Revolución Industrial: minería de carbón,minera1 de



hierro,pero que tenien una regiona1ización 4 rQue obligaba a actuar cori

p rude n c i a,pue5 reunían alrededor de ■> 0,0 0 0 t r a b a j a d o r e 5 , e i-' i t a n d o

s oci alee

i:)ict¿ m e d i d a s c o m o r e s t r i c c i o n e s arancelarias para eu ita r

im po rtaci ón de ca r bón , p romo c i o )7¿ e i u:• de car bón naci o nal,introdujo

impuestos sobre combus t i bi es 1 iquido

Ademá desde el punto de v'ista de manejo em p re s a r i o , ha bl a

creado en una empresa (Ruhrkahle /h?) que unificara la pro piedad de

minas mas importantes,para acciones en el mercado

simultáneamente le incentii-'os financieros para que

mode rnizaran co n i n cc> r po r a c i n t e cn o 1 óg i ca ,

En cuanto t rabaj ado res que iban des pedidos en lu

década del e les br i n d m e d i d a f i n a n c i e r ¿a a lergo

plazo >/ baratos para m i c roem prendimiento:-

becas para re c o n 1/ e r c i ó n p r o f e s i o n jtl h a s t a s u b í' e n c i o n e s escue1as

sindícale

Este muestre o demarca que la actitud Estado en el

reajuste estructural ti ene do caráeterist i f u n d a m entales : o p e r ¿>

ex.ante y esencial , con la Finalidad de ei-'itaru n

e s t eNo queremos ¿j ca pite dejar de

tres cuestiones que n o s pare c e n i m p o r t a¡ n t e 1 q u e 1 a R F A, h a y a

real izado exclus i i'ame nte que por el contrario,respondió> a lo que

ellos denominaron "Código Internacional de Conducta en relación con las

4 Se encontraba con cent raclro en los Estados de Westfalia y



subvencione c o m o c o n d uct a o b 1 i g ¿i d a d e 1 Fede ral

Estados para protecci ¿di de su economía y e m p re sas , pe ro con control

i nfo rmaci ¿^n y t rans parenci a ofici a 1 empresarial

L ci Fe dera1 /Ií ez»ana , br i nda 1 a. ga na n t i a de

posibilita a

de r ida iguales

1 os Estados Federales pol it i cr.i de

FAF qae

problemas regional por medio de 7 a i n I' e r c i ón , bo n i f i ca c i ¿^ n

década

mejora

Po r u 11 i. mo , 1 a ayuda e co nóm i ca ha ci a

de nuei'as te cno 1 og 1 ¿is , nue r oss

si guíente una re asign aci ón

en la calidad de b i enes

1 a i n 1.' e s t i g ació n y d e 5 a -

y p r o d u c t o s , 1 m p o r t ó e n

del c a p i. t a 1 hacia este rubro,una

f {.ind amen taime >71 e (.¡ n .a

j/ s a be n c i o n e s

e n t o d a s d e 1 a

o n a a

e 511 m u 1 o s

w a / o r H) ('.> !■' i 1 i d ad y m e j o r retr i b u c i ¿ n d e 1 a m a n o d e

£1 área Sindical.

i c i ó n d ePara tener una cabal idea de la pos sindicatos

frente al ajuste^primero teñemos que

t i ca d e la Guerra hundial era¡ de

atomización (.j n ¿í co n po 1 í t .1 ca

i n d í c a 1 a n t e s e g a n d a

a

./ i g a z ó )7

reíigiosos,etc.

5 por ejemplo las zonas rura 1 es—agrarias ,, tienen la menor rentíA

per cápita (1970) y se reeAlizrt paris la década del 70 una palítica de 

atracción de industrias a dichas regiones, A principios de los ' £)0 se 

concretó en una importante elevación de la renta per cápita



Otra fue com pos i ci ón con posterioridad al emento

mundial,así en se la Confederación Alemana

(DGB) con un t o tal de con fuerte p red o m i n i o d e

trebajado res indmstrialeí Un i ón de Fu n c i o na r i os de Alemania (DBB)

engloba a funcionarios pábli eos V por Emple a dos

de Alemania (DAG) em pleados de la adm i n i s t rae i pábl i <za-)-io

Aparece como una di sg regad ón , en la década del de la

Con fe de rae ión de la Federación i ndicatos C r i s t i a}-i <•.> s

1 a

1 a

(CGB)

El sindicalismo alemán ace ptó el cambio est ructural y la

introducción de nuevas tecno1og1 as,pues su premisa era,que los cambios 

se harían de cualquier manera,de allí’ entonces que es pre fe r i ble tener 

una acfiv'a participación para posibilitar una adecuada defensa de los

derechos de los trabaj ado res. Actitud físta de una t ras ce nde n ci a

important1s ima , pues al ponerse a i a cabeza de la situación les

posi bilitó un mayo r control,

° - Un dato importante es que en Alemania no existe la afiliación

ob1igatoria,ni tampoco es condición de acceso a un puesto de trabajo o 

lo que ellos llaman no existe ninguna "fábrica cerrada". EiZn la década 

del '60 la afiliación sindical era del 307., en la del '70 era del 367. y 

en la posterior a la actual del 407. del total de trabajadores.

Consult. Markevits A. S. y Alien C.S. Poder y dimensión: los 

sindicatos de la República Federal Alemana. ELd. West European Pol itics. 

Londres. 19Q0.
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Las herramientas que utilizaron ios sindicatos fueron en

primer lugar la educación v reciasi ficaci¿n de trabajdo res,recordaremos 

que ya en 1954 sus escuelas sindicales, se encontraban en 200 ciudades 

de Alemania / que desde 1970 a mediados de la década,ya se habían 

beneficiado aproximadamente 160.000 trabajadores -sobre todo los 

obreros no calificados— con una nueva formación profesional. 

Indirectamente esta reeducación aumentó la afiliación.

Una segunda herramienta ia constituye el seguro de desempleo 

que abonan los sindicatosque ya existía en 1914,que era un recurso 

ultimo y no aconsejable pues si era masivo, interfería en sus finanzas.

La participación en 1972 ® en ios "comités de empresas" 

(Bet ri s rat.) de ios delegados obreros (no sindicaies.) de ia fábrica o 

empresa,gozando este comité de un derecho de coparticipación (info rmes, 

situación salarial, des pi dos , 1 abo ral , i nt roducci ón de nuevas tecnolog ías.)

La mecánica de negociación,es entonces la siguiente: los 

Sindicatos o Confederaciones sindicales establecen con las empresas el 

marco general condicionante para todos los trabajadores y los comités 

de em presas establecen las condiciones particulares para cada empresa

® — En realidad estos comités de empresas eran originarias de

1920 , p e r o luego habían sido s u p r i m i d o s p o r e 1 IM a c i o n 1

Sacia 1 ismo, reimp 1 an tados en 194¿) y luego por la Ley Federal de 

1952,reformu1ada en 1972.

Consult. Koch R. Delegados Sindicales en la República Federal 

Alemana. Ed. Fundación Study of Industrial Society. Londres. 1978.



Los comités supervisores para empresas de más de 2000

em pl eados , proí'en i e nt es de ona 1 eg i s 1 ¿ici dn de .1.2 "7 6, qoe .le daban al

sindicato ona participación directa qoe no tenían en los: comités de 

empresa. Las fondones de este ente sope rt-'i so r alcan:ra a la ingerencia

sindical en la am pl i aci ón em p re s a r i a 1 ¡, t rasnad ona 1 i :¿ad ón , e t c.

Dejamos para e .1 final e .1 tratamiento de dos coest iones da i-'es 

por so trascendencia y preponderancia en toda esta política de ajos te y 

la participación del s i nd i ca 1 i smo : 1 a planificación de la eocnomla / e .1 

derecho de hoelga.

Si bien Alemania y sos sindicatos son adherentes al sistema 

de economía de mercado.no han deshechado la he rramienta de la 

planificación (em i nentenmente Keynes i ana.) respecto de ciertos sectores 

y regiones c 1 ai'e s . 1 é ase acero, hierro y carbón.

Esta idea coadyoi'ante d(í la planificación operó con 

eficiencia,asi por ejemplo se establecieron jornadas de trabajo mas 

cortas, para editar desem pleo por des pidos. como s i toad ón de corto 

plazo-coadyoi'ante^^-^ . Los fabricantes con esta medida obtov ie ron on 

a omento en Ja p rodoct i y i dad, ei'i t a ron pagos co ant i osos . somas 

i ndemn i zato r i as v posibilitaron ona reconversión sin costo soda.l y 

rápida, por so parte los sindicatos compilaron so objetii'o al mantener 

los poestos de t raba jo.

Consult. Ross (3. y Mc'írtin A. Los sindicatos europeos y la crisis

econóínica percepciones y estrategias. Ed. Westeen European Politice

Londres. 1978.
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La orientación de las inversiones^^ ,para evitar bloqueos en

la economi a,de tal forma de complementarse o sustituirse inversi ones

nacionales y cont rarrestar asi el déficit de capitales,s i n q u e est o

prive al capital privado de decisión,la apertura de áreas e s t ¿a t ale s a

la inversión privada en forma gradual y progresiva, de esta manera del

237. del capital privado al iniciarse la década del "70 , al 3S7. al

finalizar la misma década. (tomado como muéstreo las ó 0 meJo res

empresas de la RAF)^^ ,

F1 de recho de huelga,ha y dos datos sumamente interesantes

para destacar: hubo una sóla huelga de carácter puramente po 1 íti co en

1952 contra la aprobación de los comités de em presas,que como di.i irnos

preveían la participación de delegados obreros sin a f i 1 i a c i n

sindical,;el segundo aporten es que entre 19'78, hubo un t e.l tai de .3 2

hue 1 gas f, n i nguna de ellas de carácter gene ral, ent re las que resaltan son

las c o nce rn i ente s a o b t e n c .z ¿ n d e d i a s f e .s t i r o s ,contra el

desem pl eo , condi dones de t raba.j o, etc.

La linea fundamental de la política sindical es la 

negociación —no el enfrentamiento— y está en reladiin directa con la 

empresa (no con el gobierno) v fundamentalmente se reaZzza,por sector o

Rfeifíe.'!- A. Política económica en el proyecto de un nuevo

programa básico. Ed. G. Monatshefte. Bonn. 1980.

Ministerio Federal de Finanzas. Cuestiones Básicas del Sector

financiero. Informe de Iía Comisión de Estudia. Bonn. 1979..



región, no a escala de todo el pal s, esto nos obliga a una primera 

conclusión: las huelgas,de existir,son delimitadas .

Una segunda cuestión,el i'alor eoconómico de la huelga para

los sindicatos,para los t rabaj ado res que se encuentran en situación de 

paro,cobran del sindicato el llamado "subsidio de supe rv ivencia"^^’* , 

que equivale a un salario neto (deducidos contri buciones,aportes e 

impuestos) / otro aspecto im po rt ant e es lo relatií'o a las- 

indemnizaciones por daños que los sindicatos deben pagar a las empresas 

pe rjudi cadas, pb r huelgas fuera de la ley (' nuestro concepto de ilegales 

o an ti Ju ri di cas,

l/na Ultima cuest i ón, es la at inente a la act i í-' i dad sindical en 

la década del "SO frente a la concreta introdcción de tecnología de 

punta y a la continuidad de los cambios tecnológicos obviamente de 

íntima relación con el trabajo humano. Si se trata de sectores de 

eXportación,sue1 en ser bien recibidas y dan su total apoyo incluso 

co 1 abo rando , educando hasta eocnóm i carne n t e con ios seguros de

— La regla general sólo fue rota en el casío de la huelga de 

industria del papel y artes geográficas en 197a¡,par¿j evitar la 

introducción en gran escala y sin esca 1 canamiento de sis^temas de 

tratamientos de textos en la elaboración de diarios. Tomaron parte más 

de 5000 trabajadores. Consult. Widerstand E. Huelgca en la industria de 

artes gráficas: resistencia con éxito. Ed. Monatshefte. Colonia. .1978.

La gran huelga de 1978 de los trabajadores del acero,le costó al 

sindicato 50 marcos por cada trabajador,lo que hizo un total de 130 

millones de marcos.
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empleo,pe ro si es respecio del mercado i fíte rno,que traen conflictos

sociales ('re c J as i f i ca ci ¿in , desem pi eo , e t c - soíi mas cautos y negocian más

dí¿ ramente una situaci¿in es cal onada ^mas lenta y suai/e.

2.4. Ef área Empresaríaí.

Las empresas productoras de bienes y servicios.

Es idea concebida en la RAF,que el centro y motor del ajuste 

pasa por las empresas. La est ructu ra empresarial alemana está 

conformada por tres asociaciones:1 a Conferencia de empleadores alemanes 

(BDA) de corte 1 i be ra1.1 a Federación de la Industria Alemana 

(BDI),1 i be ral pero con más aportes keynesianos y la Cámara de Industria 

y Comercio Alemanas (DIHT),donde predominan mas fuertemente las ideas 

puras de com petenci a de mercado. Sin duda por su peso la BDl.es la de 

mayor importancia.

De las tres entidades podemos extractar los siguientes 

1 i neami entos básicostgue los mercados a través de la com pet i t i v idad 

deben dar la res puesta a los cambios estructura1esque se debe ayudar a 

las pequeras y medianas empresas -subvenciones y promociones- y a las 

regiones afectadas.

Aportes para el área e con¿>m i co~j u r 1 d i co , po r ejemplo el 

concepto de "competencia leal" y su relación con las barreras a la 

importación. Los empresarios alemanes -y así se legisla- entienden que 

coapetencia leal internacional, es cuando los costos poseían igualdad



cuajíti tati ra y su incidenci a en e1 precio de consumo n o

di st o r c i o n a , e s d e c i r .1 a c o m pet i t i i.' i d a d s e apoya en la ca.l i dad, o e >7

ahorro de costos por i n r e r c i ón. ve rbig r a c.í a cuando se d i fe re n ci a e 1

precio para el mercado interno y el externo.

Asi por e j em pl o , cons i de ratn competencia desleal a la industria 

japonesa en lo atinente a la fabricación de automoto res, re c i entemente y/ 

haciendo eco del reclamo de todos los países del. de rea do Com un, en J.‘?9'2 

sólo rail á poder ingresar a la región 17000 unidades de procedencia 

japonesa,

En estos casos la respuesta del Gobierno Federal debe ser 

llamada "acuerdos de protección",e1 más conocido de ellos es el acuerdo 

auitifibra^^ , gue aiin hoy sigue en v'i ge n c i a, con mayor rigide.z 

protegiendo a la industria te.xtil a 1 emana , cont ra 1 ¿í í ío po r taci ¿n sud

as i ática.

Una segunda cuestión es los contratos de colaboración 

inte renpresarios gue í'an dete rminando la formación a veces de grupos

■“ ConsLilt. Negociación Colectiva y Política Gubernamental en diez 

países. OCDE. Ed. OIT.París 1979.

En 1974,se logró una prórroga sumamentE restrictiva par¿\ 1¿\ 

importación que sería la última,sin embargo el gobierno volvió a apoyar 

su prórroga aún en condiciones mas restrictivas. Cónsult. VONWURZEN D. 

Cuestiones de Política económica actual,en especial en la industria 

texti 1,desde la perspectiva del ministerio federal de economía.Discurso 

ante la reunión anual de empresas Textiles. 1904.
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e conóa i eos , mane j ado s como empresa dn i ca ; ot ras como acuerdos de ayuda 

em pres a r i a, po r sectores para com pl eme nt ac i án de la producción rete.

En una primera a p rox ima ei c>n, y aníes de i'er un sector

ijnportante que es el f i nane i e ro, podemos decir que las empresas apoyan

la libre concurrencia al me r cado ; i nt e rna c i ona 1 i :;ac i ón de la economía

bajo com petenci a 1 eal , i nt roducci ón de barreras re s t r i ct i t'as a las

importaciones como res pues ta a la competencia desleal y promoción y 

subsidios a pequeñas em presas y regiones.

2.5. Las empresas financieras.

baneos,como cualquie r empresa,en s í s tema

capita 1 ista,propenden a obtener una tasa de beneficio que le permita

realizar una dete rminada acumulaci ón.s i e ucede,el capital

trai-'és del ahorro) deja el circuito bancari o y toman o tras opci ones mas

e 1

(ü

redituable

E n Alemani a f1 as empresas bancari as,tienen una inserción e n

todo el sistema productivo) de bienes y servicios que es interesante 

dedicarle algunos párrafos.

Las empresas productiv'as tienen,en comparación con los otros

Ítems de fo rmaci ón del act iv'o, una menor participación del capital

Informe de la Federación de la Industria Textil de la República

Federal Alemana "Potenciación de la iniciativa empresiaria 1" . Bonn 1979. 
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propio , que ¡as mepresas ang I oame r i canas , .1 o cual coloca una luz roja 

res pecto de las im-'e r ciones e xt ran j e ras , po r un doble inotii-'osel control 

de la empresa y la remisión de beneficios al exterior.

Los Bancos Alemanes sin embargo, tienen una característica 

muy es pedal respecto del resto de Europa y es que se los califica como 

"bancos de serv'icios uní i'e rsa Jes"-^'^ por la di^'ersidad de seridcios que 

prestan han cont ri buido al financiamiento del ajuste en gran medida.

El sistema es por demás original por la legislación que rige: 

la f i nanci aci ón a empresas product i t-'as puede básicatmente ser de las 

siguientes mane ras:1 a clásica o tradicional mediante préstamos o 

mediante la compra de acciones (que es la más usada).

Esto último le permite,al convertirse en accionista y tener 

activa participaciónfpor medio de su derecho de voto;además sus 

clientes pueden adquirir acciones de empresas productivas,co1 ocar1 os en

Durante la década del 60 en Alemania sus empresas tenían como 

capital propio 337.,en la siguiente el 207. y en el de 1980 el 257.. En 

cambio en los EEUU el promedio de capital propio' es del 49‘Z, en el 

Peino Unido igual situación,el 387.. Consult. Informe del Ministerio 

Federal de Finanzas. Cuestiones Bancas del Sector Financiero. Bonn. 

1989.

.- El sistema Bancario Alemán a la década del '70 tenía 5500 bancos 

con servicios universales y un total de 38000 sucursales. Captadores 

f undamenta 1 emente del ahorro doméstico , con colocación éx largo plazo. 



depósitos en ent idade-ís bancarias y éstos pLiede->n ejercer cojno 

mandatarios Jos de re chos de las mismas .

/Idemás esto es de SLima importancia porque Ja ley de em presas 

de la República Federal Alemana, e x: i ge para decisiones trascendentes eJ 

757. de v'oto. con Jo cual Jos bancos poseen una influencia que hace a Ja 

estructura y funcionamiento de Jas empresas product ií'as. Esto ha sido 

utilizado con suma prudencia y en gran medida hace a Ja actitud 

bancaria y a ello se debe el éxito de Jas pequeñas y medianas empresas 

alemanas (no ingresan en esta situación las empresas multinacionales).

Existen dos rubros rítales donde la influencia de los bancos

es casi decisií'aíla elección de los directií'os de las empresass (no 

pueden serlo los que posean ciclo terciario y especi a 1 ización) en lo 

reJatii^o a una actitud prudente frente a situaciones de riesgo de 

mercado.

Por úl t imo. coní'i ene remarcar un hecho notable en l'?70.para

efectuar Ja reconyerción de Jas pequeñas y medianas empresas,el

Gobierno lanzó^ un programa para motii'ar la inversión de los bancos,s i

En Alemania se estimó que el. Sistema Bancario pcDsee alrededoi- del

3,57. a 47. en la estructura productiva. Consult. Krummel H. J. Análisis 

del Sistema Eiancario Alemán en Journal of Banking and Finance. 

Amsterdam. 1980.



bien con volumen financiero I i i» i t ado , a ce pt a ron el reto y canalizaron el 

ahorro doméstico .

2.6. Conckisiones.

/I pesar del rápido análisis del modelo Al em án, podemo s hacer

algunas reflexiones que creemos inte resantes, qye hacen al aspecto 

econámico-jurídico que estamos tratando de estudi ar,para que nos 

ilustre como antecedente el "ajuste" argentino.

1.— La declaraci¿>n de principios de cambios en lo político

estructural de l'?6‘?,nos parece que es un instrumento jurídico de 

im po rtanci a f po rque obliga al Estado Federal a brindar información 

periódica sobre la marcha de la economía y permite asi re cono ce r a los 

agentes económicos el ritmo del reajuste.

2,— Otra herramienta i-'a 1 i os 1 s ima . que cuenta la /tiemania

Federal,es su í'ieja ley de promoción de la estabilidad y crecimiento 

e conómi co ,que data, de 1967 y está incorporada a la Constitución

.-En esto se diferencian de los Bancos del Reino Unido y de EEUUjlos 

bancos alemanes constantemente han participado en operaciones de 

salvamento.

La Ley establece cuatro objetivos básieos;nive1 de precios 

estables,un crecimiento económico continuo y adecuado,a1to nivel de 

empleo y un comercio exteror equilibrado. Esto está dirigido al 

gobierno Federal y a los gobiernos regionales.
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Federal que proi-'ee un mecanismo de " con ce rt ac i ón" entre Jas 

empresas,sindicatos / gobierno.

3-- La Ley que obliga al Fobierno Federal y a los Estados a 

producir un informe semestral de subi'enciones,ya sea por transferencias 

directas o excenciones fiscales. Esto es t rascendental,pues permite un 

control publico del dinero del estado y un seguimiento de la ei'olución 

de las empresa beneficiadas.

4.— La filosofía de la acción concertada, co7no be r ram i ent a 

constante de solución de conflictos co rpo rat ii'os y regulados de los 

problemas de corto plazo en el mercado.

5. — La posición de los sindi catos,frente al a i usté,como 

metiéndose en la corriente para ser protagonistas y no ser dejados de 

lado o entrar en enfrentamientos estériles. Obo'iamente que esto,implica 

reconocer una disímil formación y posición ideo 1ógica-filosófica ante 

el problema obrero,que el moi'imeinto sindical argentino.

6. — El mecanismo dual de negociación de cuestiones atinentes 

a los t rabaj adores,los sindicatos en lo atinente al marco general y los 

comités de empresas a las cuestiones parti cu 1 a res,pues descomprime las 

tensiones y circunscribe los problemas.

7. — La huelga,como situación gremial y no po111ica,as 1 como 

también la no generalización de los conflictos y la contribución 

económica de los sindicatos con el pago del salario neto a los 

t rabaj a do res nue1gu i stas.

8. — El concepto internacional de com petenci a ■ leal '/ desleal 

para medir la interferencia en los mercados internos de los productos 

extranjeros.

9. — El rol activo del Estado,en la . política de 

con certación,en lo atinente a las subvenciones a empresas o regiones de 

alto costo soci alf como paso previo al rea Juste,en la educación y 
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recias ificación de trabajadores í' ayudado ev esta tarea per los 

sindicatos).

En suma, una aceptación del reajuste.con una idea clara de 

previsión de conf 1 i ct os .acomodamiento v rápido al nuevo

planteamiento de la e c o n o m 1 a c a pi tal i s t a d e g 1 o b a 1 i z a c i ¿> n d e 1 o s 

mercados.



3.-  El Modelo Italiano.

3.1. Introducción.

/I medida qae i'amos a^'andando en el conocimiento de modelos en 

particular iremos asumiendo una metodología mas re s t r i ct i u'a , pa ra ev'itar 

re pet i dones i nne ce s a r i as , de esía forma, en el caso que nos ocupa iremos 

señalando sólo las particularidades.

Aslfpara comenzar diremos que Italia entra en la recesión 

concretamente con la primer crisis del pet róleo y con la ruptura de los 

acuerdos monet a r i os , además , 1 o hace sin ninguna precisión, 1 eg i s 1 at i í'a o 

de herramientas de política e conóm i ca, como anteriormente v'irnos en el 

supuesto de Alemania,es decir,su entrada en la situación critica / 

luego en el ajuste se produce de repente y sin ant i cue r pos.

En segundo lugar,lo afecta mucho más la segunda crisis de 

petróleo 1978/79, pues lo encuentra en una situación crltica,ya que no 

se habla recom puesto de la primera situación,por lo cual se profundiza 

el ajuste reque r ido, aún cuando ya al transcurrir los af,os 1981-- 

1982,comensó su recuperación sostenida.

la repercusión de la crisis mas grav'e fue en io atinente ai 

costo de ios insumos energéti eos,gue generó un alza en precios internos 

una repercusión inflacionaria que duró hasta 1980,con un alza de los 

precios al por mayor anual del 207. / al consumidor en un 217..

3.2. El Rol del Estado

Erente a esta situación se ejercieron medidas en donde el rol

del Estado, es t ras cendent e : o r i g i nó> una poiitica de racionalización en 

consumos energéticos de r i í'ados del pe t ro 1 eo , p re c i o s administrados en
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las tarifas pábli cas,y un pían estabilización monetaria E

decir en un

En esta mera e n u n c i a c i ó> n í-amos a detener en lo atinente

al petróleo y los planes de estabi1 i dn pues tienen que yer con otro

de Jos agentes económi eos i 1 as empre

En cuanto a la rest r.i cci¿in de insumos ene rgét i basados en

petroleOffue una situacicín muy estricta que además afectaron las

materias primas en los proceso d e e 1 ab o r a c i ¿ n p r o d a c t i a

e 1

Esta situación lie !■' ¿i Ja apertura de importaci ones,pues a

las empresas les contenía mas importar productos seroiacabados,dado que

importaban mano de obra -trabajo incorporado- mas barata,que había sido

incorporado a la producción de es b i enes . Es t o o tn-' i amente lie v .í a una

reducción en las plantillas fabriles que después analizaremos

Esta situación desde el punto de vi empresa-eJaboración

p roduct i a I, Ileyó a una desindustrialización^que actualmente (fines de

la década del "80 se discute si este fenómeno fuey principi os

el que o r i g i n desplazamiento del pe rsonal de la industria ale 1

tarea deseent ral izadas,inclu de empleo

o cu 11 o e t c creando en un no lejano,problemas

En atinente def1 aci ón d e la econo mía ita 1 i ana , 1 a

central es que fue mas lenta que en el resto de

Numerosos son los intentos real izados,verbigracia el Plan

a 1 a

Pandolfi,el Documento L.¿a Malfa y dos versiones de plan económico a

mediano plazo.
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Europa-^' , pero que contó al igual que en /1.Z e/wa n i a, cc.i n la ectira 

pa rt i c i pac i ¿^n de los sectores empresarios y sindicales.

Algunas de las cuestiones que tuvieron que resolt-'er v guardar 

cierta simetría con el caso Argentino,pueden serulos costos 

laborales,la tendencia de las empresas a trasladar los incrementos 

inflacionarios al precio final,la política monetaria,el creciente gasto

publico y la es ca sa recaudación.

En una primera etapa aumentó los impues tos indirecto y

las tarifas e n de t r i m e n t o de .1 a 5 c o n s u ffi i d o r e s , s e arribó con los

trabajado res ai pacto de la S' i~3l 1 al mo bi. 1 e , 5 e redu j o d r ás t i carne n t e el

gasto estatal es peci aImente en s ubsidi os y s e mantu i' o el gasto soci al.

La inflación baj¿> en l‘?S4 al 117. anual.

3.3. Las Empresas.

Debemos recordar que el sector industri a 1,care ce de fuentes 

de energía propia e importa materias primas,lo cual ya implicaba una 

situación critica. De allí' entonces que la mayoría de las em presas del 

sector debieron modificar en la década del "70 e incluso principios de 

la siguiente sus estructuras.

Las grandes empresas nacionales, con enormes fábri cas,pesadas 

y absoletas,debie ron com-'e rt i rse y buscar la descentralización, redu

ciendo considerablemente su tamaño tratando de buscar situaciones de

Por ejemplo,en 1980 la tasa de inflación todavía era del

217,,mucho mas alta que el resto de los paises industriales.

49



c om pl ement a c. i ¿ n dent r o d e 1 / ■/ C E . Fae r o n gene rá n d o s e 1 o s c o nt rat o s d e

com pl ement aci ón como el Jo i nt-\/ent ure s c.» las nucv-éis formas de

p rodo cci ¿n as í á t i cas , co mo t raba J i? a dom i c i 1 i o ,

Las multinacionales en cambio,diversificaron los productos y 

la cal i dad,mediante intensificación de capital y tecno1ogi a,reduciendo 

la mano de o branque afectó> cerca de ó-4 0.0 00 trabajadores y aEtn 

terminada la década del 'SO no se sabía la suerte de estos monstruos 

pues es posible que actualmente tengan que efectuar una nueí'a 

reconve rci .

¿.as pequeñas, y medianas empresas,se especializaron para ser 

mas ef i c i en t es , i n c i uso se de s cent ra 1 i i:a ron adqu i r i endo de otras 

empresas de similar em-'e rgadura i n s u m o s o p r o d u c t o s s e m i. e 1 ab o r a d o .s , c o m o 

forma de complementación dentro mismo de Italia.

En gene ralf podemos puntualizar quería flexibilización de los 

si temas product i i'os . im pl i có la introducción de nue i-'a tecnología (elec.

Eiruni, L. r)iná(n.i.cía structura 1 e? clell' industria italiana.

Tretennio 1951-19f3.t . Htav. La industria N2 2. Bolonia 19Q6>,

F'rey, L.. Laboro ¿a domicilio e decontraento dell' adtivitá 

produttiva italiana:e?l sistema desentrato di produzione. Rev- Isp. 

Cuaderni 1981-

Cavalieri E) y Milleri F" - Restrutturazione industriales ed- 

acumulazione di capitale. Un analisi sui dati di bilancio delle grand.i 

imprese in I tal ia s 1968-1983. Rev- Líndustria Nsl 2 Bolonia 1986- 
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t róní ca-robát j ca-bi otecno I og ¿ a y t e c fí o 1 o g .¿'de .i nfo rmaci <:>n rio cual 

sálo pudo ser posible con ayuda financiera e xt e rna , c re c i ir i ent o de 

pequeñas em p re sas, gue en el sector productiv-o se o rgan i xa ron como

c o o pe rat i y a s , e n c a d e na d as en una r a m a d e t e r m i a n d ao tras en r e .í a c i ¿'> n c o n 

la tecnología .■.te i nfo rmaci án r bases de dat os , d i s eños , ma r ke t i ng . También 

resultó de importancia el uso del contrato de Factoring y los de 

servicios financieros para la integración complementaria de la

‘"T o
c o m e rci al i .2’ a c i ¿ n d e b i e n e s )/ ser v i c t o s ...

Cabe por ú 11 i mo , de s t aca r dos situaciones< e s pe c i a 1 e s , e 1 

llamado "corrector adriático" (podría ser pe rfectamente nuestras 

provincias del nordeste),en donde las actividades artesanales se 

transformaron en pegue ñas empresas industri a 1es,evitando el 

desplazamiento de trabajadores hacia otras zonas, con poco capital .

La segunda en el sur de Italia Ca 1 a b r i a , S i c i 1 i a , Ce rdeña se 

produjo un hecho atlpico,la industria mostró signos de regresión ante

Chiri,S. Problemi e po 1 i t i che , de 1 1 ' .innovas iene -te en o.Lógica nell'

industria italiana Rev. Eianca ditalia. Temi d.i discusione Nro. ¿3 2..

Roma. 1986.

Spr£^nzijA, Nodernizza^ione E?d efficienza del comercio.

Economía Italiana Nro. '2 Roma 1985.

Fuci G. y Zacchia G. Industrial izsasione sensa Fratture. Rev. II

Nulino. Bonolia 1983.
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la dificultad de reacomodamiento grandemente el de

proceso que hasta fines de los af'ios seguíase rí' í 1

3.4. Los Sindicatos.

La mecánica utilizada po r entes gremiales fue

I'ez 1 legaron al en f renta m i e n t o d i rect o laa

huelgas gene rales,y prefirieron siempre acuerdos globales y centralizar

las negoci aci oneí

La re ces i 0)1 desde el inicio de "TOfprofundizada luego con

las d o s c r i s i s d e 1 d ese 71) p 1 e o e i ncl u si t a a c i o n e

problemas regionales g ra ke

e contaba con una herramienta im po rt ante,e 1 salarial

complementario que pe rci ben los traba j a d o >- e s d es pe d i d o tempo raímente o

que sufre)') reduce i coi hora ria,que bien pagaba el gobie rno1 o

cont ro1 a ba el sindicato,1 o cual manejo co)) prudenci a

En el famos acuerdo como

1

aobile que t rat a ron de introducir u)i nuero con ce pto de salario, con un

aspecto mas que i ndi í'i dua 1 r pi.¡ u n a c o rtamient <■.> d e

Esto significa una mo\'ilidad

constante e)i las remune raci ones , a po r ejemplo en la década de

a n f.! 5 una mejora para el industrial sobre los

i Coppellin R. Disparitá regionale nell proceso di terzarizzazione

Rev. Nutameti Struttura 1 i . Bolonia. 19S9



empleados publicos primados no industríale década del "SO

s e i n !■' J r t i d. E1 a cue rdo f ue re no l■■'¿3do

se

Una c u e s t i <::> n i m p o r t a n t e que 'í; rat¿k ron de combatir

s indicato s , fue lo relatií'o a la " cf) n t r a t a c i 6 n d.í s c r i m i n a d a " , q u e

real izaba e n 1 o s p r o c e d i m i e n t o s d e adííi .í ./ o í í í? 5 1 aborales,pues

eX clulan a 1 o s más jóuenes pues e ran d e z/í s Y a o o .s costosos y/ a Jas

p r ('.> d a c. t i I ' J d a d.m ujer e s p o r s u m e n <■.)

Esto di o rigen a 1 llamado trabajo

textil.) en donde el grupo f a m i 1 i a r a b s o r i-' .í a de la

seguridad social el llamado pluriempie ror que i n r o 1 u c ra ¿3 u n s e g u n d o

empie o por cuenta p ro p i ¿i e r> una subcont ratacián campos de

1 a informática 1 e c c .1 o n e sc 1

part i colares fenseñan por las c re c i e)-i tes

necesidades de consumo

3.5. Conckisiones.

La respuesta al reajuste 1 a economi a ita liana

durante la década del p r i mer t e r c i i? d e 1 significó una

reest ru ctu ra ci ¿>n i ndus tria! ,que d e la producci o n,g e n e ró

pequeñas y medianas em presas c <•.> m p 1 e m e n t a r i a ,■ q u e a á n h o y n o sabe cual

es su real futuro a e n e 1 laboral industri al,se utilizaron

fundamentalmente dos he r ram ientas:e1 fondo c o m p 1 e m ent a r i o 1 a

— Fai-istini , (3 , Un novo modo per indici retribu2 ione .. F'\ev

Economía Italiana. Nro. 1. Rom¿A 1986)



jubilación ant i ci pada (además de congelación de puestos de trabajo) lo 

que Ileí'ó a dos cuestiones suniarnente espinosas y conflictií-'as:ahsorción 

del costo de aspectos de la seguridad social (especialmente salud) a 

los trabajadores independizados de las empresas (esto via de 

coo pe rat i as , t ra baj o a dom i c i 1 i o , e t c, ) y a la creación de un importante 

número de pluriempleos par¿i incrementar la renta familiar.

No ha quedado el arofcuál es el pa pe 1 que desempeña

actualmente (■ d e 5 de la dé c a da de los "SO) e 1 Es t adof pues al des prenderce

de ciertos sectores de la seguridad soci al , im primi ó a su po1ít ica

fiscal rigideZfpero nc.> ban mejorado los sert-icios a cargo 

suyo f just i ci a <, edu ca ci ón , et c -

Los sindicatos.han aceptado las reglas del juego y tienen una 

participación importante,centralizándose la negociación (ócala mobile).
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4.-  El Modelo Japonés.

4.1. Introducción.

Comenzaremos por decir qoe el caso del Japón representa

además de an sapaesto dist into .ano may singal ai-.ya qafí desde la misma 

base p o bl ac i o nal e n a n a n a c i ¿i n a pirámide con

má i n d i 1' .1 d a o s m e n o r e s c o n s £' c a n c i ¿í debe

enfrentarse en la década de 1 e n I-' e j e c i m i ent o poblaci ona 1 may

rápido. Una seganda caesti ón qh de

"70,y a había des plazado e1 de p (7 b 1 a c i ó n a c t i a de 1

d e e 11 o

e

a n

a 1 1 a 1

s a

agrícola a de

01 r o d a t o t a m b i é n a n t e e s c; ti e e n

entreguerras (19 20-./. 9 40.) Jap<án h a b í a i n c o r p o r a d o p o r a p re nd i ¿í j r t o do

el capital de indastr i al i e í ni'entos europeo fandam e n t a 1me n t e

en las i n d u .s t r i as ; te x t i 1, a c e r o , c o n .s t r a c c i ó n n a V' a .í . a u t o ro ¿ p i les y 

aciones. Con posterioridad a la seganda qaerra, con la base señalada 

rápidamente en ías décadas "50 y "óO desarrolló la industr.ia qaímica, 

la indastria de ingeniería y la elactrónica (fandamentalmente con 

f i n a n c i a c í ¿ n d e c a p i tale s d e n o r t e a mé r i c a.) .

Es necesario apantar qae además de los conocidos factores de 

desajaste mundial -el problema petrolero y la raptara del acuerdo 

monetario por los EEUU -aparecen para Japón otros may es pedales tales 

como la imposición de los EEUU de restricciones de exportaciones como 

medida de protección a sus mercados.especi a 1 mente en el a re a textil una 

de las causas por la cuales se celebró> el Acuerdo Uultifibra (AllF); 

poste rlómente a mediados de la década de los 'SO sucedió lo mismo con 

la electrónica y/ a fines de los "SO y principios de la actual con la 

indastria aatomotriz.



Un segundo aspecto no menos importante fue el que genero al 

inicio de la década del '70 en realcion con ia contaminación del medio 

ambiente -un mo^'imiento nacional de presión- pues durante las dos 

décadas anteriores la instalación constante de industrias en la 

:^ona'^"-'•> hi zo del area japonesa -la isla- una de las zonas roas 

coroproroe t i das de contaminación para los aílos v'enideros. Para poder 

palpar la envergadura del problema baste s¿-lo este dato,en la década — 

—principios— del '7O,el gasto de las empresas privadas en 

reconstrucción ecológica pasó de ¿‘^-OOO a 917,000 millones de Yen 

(pe r1 odo 19ÓS-1974),

Conjuntamente con esta inve rción, hay que hacer mención de la 

de ci s i ó n del C o n s e j o d e E s t r u c tura I n d ustr i a 1 , q u e e n 19 71 e 1 ab o r ó‘ u n a 

declaración tendiente a que ias empresas pasaran a importar o 

estabiecer sus piantas industriaies fuera del Japón -especialmente en 

materiaies químicos e industrias pasadas- con la finalidad de evitar la 

continuidad de la degradación ecológica (esto obviamente tiene relación 

con la instalación de estos sectores industriales en los países subdesa 

rro11 ados,verbigrae i a en Argentina la planta de aluminio de ALUAR).

Para finalizar esta breve introducción debemos hacer mención 

al marcado sentido de pe rtenenci a y nacionalidad de la sociedad 

japonesa,asi como su ancestral respeto por la autori dad,consecuenci a de 

una estratificación social muy rígida.

Durante la década del 70 se instalaron 35 empresas en 1 a

República de Corea,15 en el resto de ftsia,i2 en Tailandia,16 en 

Indonesia, 8 en Finalandia y 4 en Malasia, (f-uente Toyo-Key zai-19a2)



4.2. La Estructura Empresarial.

/■Inte la crisis des los ano sí set&-n(:a,e-.\'isíten dos s i t nací oríes 

e.xt rentas: por an lado tenemos gran desarrollo de la peqaeña V mediana 

empresa (establecimientos con menos de diez em pl eados, con t/n kaJor 

agregado del 307. en los bienes p rodad dos) se trata f uñad a?»© nt a í iite nte 

de talleres familiares de escaza atilizacidn de tecnología de 

panta.pero de gran e s pe c i a 1 i zac i án en su ísanu de obra, la qae impone ana 

t remenda velocidad de fabricación. Estas tipologías de empresas 

desarrollan fandamentalmente lo concerniente a las actividades te.xtiles 

y de confección de vestimentas.

El número de estas empresas y sa producción es importante 

para el sector e xpo rt ado r, e n la década de.l ''70.

En la otra pantaftios encontramos con estractaras 

empresariales o 1 igipóli cas,destinadas a la creación de máquinas 

herramientas o robots (plantas con mas de 3300 operarios y un valor 

ag regado de 33,S7.) dedicados a la e.xpo rtaci ón pero t am bi én —en manera 

importante- a la pre pa rae i ón de insamos para las propias em presas 

j aponesas - Estas em p resas e n ge ne ra .1 se e n t re c ru r¿3 n , 1 os di re c to r .i os y 

los capitales para la composición de grupos económicos verbigracia:

»- Hay L.in esjemplo inuy claro y e?s el grupo Fu.j i . Comienza en 1923 con

Fuji Den K'i Sei so, f abrí cando máquinas eléctricas, luego en 1935,cre¿A lo

Fuji Tsu paría comunicaciones, posteriormente en 1950 la Fuji Denki,Kaga 



el grupo tlitsui con 22 principales empresas (bancos industrias- 

í ni'e st i gac i ¿>n-~et c. , ) Esto es lo que se denomina empresas satélites o 

agrupaciones informales (Zaibatsu)..

Este es un capitulo muy im po rtante pues estas empresas 

ligadas re presentan una idea de conf i a b i 1 i dad .■

En cuanto a las: empresas satélites^localisradas fuera del 

Japón, en torno a grupos: económicos: que poseen dentro del Japón alto 

desarrollo t e cno 1 óg i co , se consolidan y desarrollan por í'1 a de los 

contratos de consolidación o dominación empresaria,por 

ejempl o : f a c t o r i n g ; ¿ r a n s: f e r e n c i a d e f e s n o 1 o g i a , J o i n t üen ture, et c.

Trataremo:s de brindar un rápido y sintético panorama de estas

estructuras satélites, Cowien.zaremos- d i c i endo, pa ra tener en cuenta su 

magnitud,que la in^'erción para el fin de la década del "SO era de 

36.000 millones de dólares (al fin de la anterior habia sido de 3.000 

mili o nes.) supe r a n d o a ill e m a n i a F e d e r a 1 y c o mi e n ¿í n d o a c o m p e t i r c o n 1 o :s 

EEUU, con probabilidades ciertas de supe rarlo a fin de 1 sí década de los 

" 0 , o el i n i c i o del a F o 2 0 0 O,

Tres son las causas determinantes y expresas de la formación 

de empresas transnacionales para Japón: el alto costo del traslado de 

las materias primas,especi aImente en mineria:el descarrilamiento de los 

precios del pe t r óleo y la prei-'ens i ón de futuras os c i 1 ac i one s , ya que 

todo su sistema energético depende de ello -especialmente la actií'idad 

metalúrgica de fundición y refinado, que fue trasladada a los paises en

Ku para pilas y en 1972 la Fuj i Tsu..Franc,ciue llecga a dcamincar el 

mercado de circuitos integradas. 

5E)



subdesarro11 o,con menos insumos pet ro1e ros en su base ene rgét i ca. La 

tercera era la de eludir el control de exportaciones y de esta forma 

penet ra r en los mercados de consumo de países desarrollados y en 

desarrolio.

No o bst ante lo expuesto, existen dos razones mas 

importantes,pero que no aparecen man ifiestas,pero re pet irnos de una gran 

trascendencia en el proceso de t rasnacional i zaci ¿^n empresariales lo 

atinente al costo de la mano de obra y el problema ecológico.

En cuanto al p r ime ro, fue ron los innovadores en lo que se 

denomino «ano de obra con coste competitivo y que significa simplemente 

la localización de las empresas productivas en donde el trabajo 

representa un alto valor agregado,en los lugares donde precisamente la 

mano de obra es mas barata o mas barata comparativamente con 

Ja p¿>n, V e r bi g ra c i a los enclaves de Halasia o Tailandia. Esto está muy 

relacionado con la religión y los movimientos confucionistas y las 

re acc i o nes p o 5 c o nfu c i o n i st t s , c o m o m o k i m i e? n t o s d e r e s i s t e n c í a a s a I a r j o s 

magros^

La otra razón de peso es la que apuntamos anteriormente en 

lo relativo a eco1ogía,tratar de evolucionar hacia afuera de Japón para 

ir descendiendo los niveles de contaminación. No nos olvidemos que a 

las empresas se les impone grandes sumas por contaminación y para 

reconstrucci ón ecológica.

Podemos por ultimo tratar de enunciar algunas de las 

características mas salientes de las empresas ja ponesas,desde los 

planos económico,jurídico y o rgan i zat ivo.
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dice un autor j a po nés como u ncue de seguridad nacional. De allí

que se creó en /Isia una frase muy comán y/ particular tilo japoné

de reajuste de evi pie o Esto es el resultante del valor, que tiene para

japoneses la pe rtenencia y/ e .1 empleo por i'ida.

e m i' n i Jfi íi in e n t e a Ja jubilación ant i cipada -media

t i d a t radici onaImente po r pa ra e t' i t a r

empobrecimiento en i a clase pas 1 h a y/ des: p 1 d o s j a ni á fmeron

L a j ubi 1 a c i ó n ant icipada fue e1 reme di o -a pesar de

resistencia- que más se a pa ra e n c u b r i r s i t u a c .í í.> n e de des pidos

re nun das a n t i ci padas in embargo quedó fehacientemente demostrado a

largo de la década.que promedio a los '7, meses habla re ingres

laboral en empresa pequeñas y medi anas reducciones

importantes respecto de la anteri or. ( e n a 1gunos supuestos llegaban al

especialmente en las per s o n a s m a y o r e .s d e 4 5

Lo que significa u n p r c.) b 1 em a im p o r t ante e s q u e pesar de la

mesura de este remedio.le cuestión se agravó^ 1 a estructura

piramidal de población que señalamos ut 1.1 n ni b ro muy impo rtante

que fue las jubilaciones anticipadas estatale ^que llei-'ará en una

prog res i ón para la década del pe 1 .i g rosa entre apo rtantes y

beneficiado

Estado grándemente llamadas

prestad ones por desempleo" , algunas pe rci bidas i nd i 1/i dua I me n t e por

t rabaj ado res como complemento del salario recortado en horas

los recibían las empresas para man t e n e r .1 a p lan t .i lias de

o bre r o sc o m o s i t u a c i ó n d e prev'ens i ó n e llamaban suibs i di o:s de

prehensión para empresas.) d el desem pie o Además en 1 a

de seguros de em p/1 eo , u t i 1 i .zada las formas

descri ptas , pri nd pálmente 1 o d o s a í- si 5ui entes^que abarcaban



Es fundamental el concepto de pe rtenenci a se cto ri al y el

camino hacia la diversificación como algo programado,no por cambios 

bruscos. Las empresas se encasillan en un determinado rubro,como un 

c c.» mpr o m i s o d e p o r r i d a , pues pro f u n d i z a n s u e s p e c i a 1 i d a d , e s p o r ello m u y 

importante pues es su identificación en el mercado. El Consejo de 

Administración,de estas empresas,son personas de conocimientos 

especializados formados en al-, os en la empresa —jamás se producen 

incorporaciones foráneas- se va esca1onando,surgen de su propia

plantilla,es como una lógica empresarial adoptada como consecuencia de

su i s t e m a s e d u c a t i v' o s y culturales.

i n co r po r a r de n t de 1 a em presa

rubros comp1ementari o af ines.abren un comienzan a

des arroliarlo como algo inde pendiente a .Z e ai e x t e has t a que

no alcance la madurez completa. Existen cue tiones que coadyuvan a

C u a n d o d e s e a n m 1 s m a

d e p a r t a m e n t o

n o

esta idea de pertenencia; ios mecanismos lega les,que s o n s e n c i 11 o s

para la compra de empresas,ni en cuanto al control de las empresas por 

la bolsa! 3isí como la dificultad de fusionar so c i edades, pues cada 

empresa responde a la idea central de identificación con la comunidad.

Otro factor de trascendencia, es el educacional y las cifras 

en este sentido son e s cal of ri ant e s, e 1 '?07. de jóvenes hasta los .18 años 

siguen un aprendizaje de tiempo com pl et o y de éstos, el 407. culminan 

- Un buen ejempjlo es 1¿a Japan Steel,en la década de los ' tlO al

inicia y hasta hay existen dos sectores separados quienes proceden de

Yawata y quienes de Fuji,lo cual ha entorpecido terriblemente su 

desarrolio



niveles un i v'e rs i t a r i os ; ya en .1984 .í e permitía contar a ¿ía pón co n 20.000

licenciados en ingeniería e1ectrónicatsobre un total de 74.000 

egresados un i í'e rs i t a r i os de otras carreras de ingeniería.

En cuanto al control de las empresaSfen primer término 

de hemos señalar,a los bancos del mismo grupo empresarial con la 

característica de que su aporte es constante,y funcionan como una cuota 

de confianza frente a líos hombres de negocios j a poneses ■>-' Que en

general no supera el 207. del capital de las empresas; a veces existe

además de la pa rt i ci paci ón financiera,una captación de acci ones que por

la Ley de Comercio Leal no puede superar el 57. o 07.,para ev'itar la 

concent rae i ón f inancie ra.

Las com p¿in ías de segu ro s so n i n ve r .so re s e n acci ones de las

empresas si bien no ejercen un control real,ejercen un cierto derecho 

mo ral, pues poseen e 1‘ aseguramiento del grupo y significa una actitud de 

confianza.

Otra parte importante de acciones la poseen sus prooeedo res o

clientes o por las empresas que prestan servicios. Estof que p ro tu o i 6

desde el Estado se denomina en la economía j a pone s a como "estrategia de

estabilización de la propiedad accionaria" como forma de protección

mutua y contra la fuga de capitales al exterior y como co ntro 1 para las

i ní'e rci ones ext ranje ras .

Hay un ultimo grupo pequerio nacido de la característica de la 

idea de empleo de por vida y son los poseedores de fondos de

Taira Ko j i. The 1975—1978 Stag flation in ¿Japan» ft.. Watershed.

Rev. Current Histary- Filadelfia 1978,pag. 170/184.
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pensiones,es decir ex empleados que colocan sus dineros como fondos de 

i rn-'e rs i ón , o bt en i endo por ello una óptima rentabilidad .

4.3. Los Stndicaíos y los Trabajadores.

Nada podría analizarse en el campo de las relaciones 

humanas,1 abora1es y sindica1es,si no partimos de una premisa básica de 

los japoneses y casi única en el mundo,el concepto dual de:pertenencia 

del trabajador a la empresa y el compromiso de la empresa de mantener 

la relación laboral de por eida,de tal modo que el sistema salarial 

para la empresa es un costo fijo y cuando tiene problemas -excep

ciones hay y las aeremos- de so b re d ime ns i onam i e nt o por ai'anees 

tecnológicoSfla empresa debe crear situaciones de nueros 

emprendimientos para canalizar la mano de obtra de empleados y obreros 

despl azados ,

- Centro japonés de Produc tividad (Katsuyo rodo Takei). Manual de 

estadísticas 1 abora 1 es , especia 1 mente 1974--1.981 , coincidentes los mismos 

resúmenes estadísticos laborales del Ministerio de Trabajo.

Kobayoshi, K. (Mihon no kodo mondai ) . Los problemas de empleo de 

Japón. Ed. IJniversity of Tokyo. Tokyo. 1979.

El precursor inicial fue el profesor I shi kawa, tomándo 1 o del 

antecedente Jishu Kanri, e;;perienci£^ de autogestión en la segunda 

guerra mundial,para paliar los problemas de calidad del material 

bélico,inferior al americana.



Esto es básico para entender todo el sisteina japonés de 

interreiaciones em p re s a-trabajadores-sifíd icatos.

En l'?74 ante el e 1 e\-'am i ent o del precio del pet róleo y la puja 

por mantener los niv'eles reales de salario,se obtuí'o un incremento del 

2,27. que se financi¿ desde el beneficio empresario / se conce rt¿ con 

los s i ndi catos , una serie de prácticas 1 a bo ra 1 e s , s a 1 a r i os , nt-'e 1 es de 

empleo que posibilita a las empresas superar la crisis ya a fines de la 

década y principios de la siguiente.

L o s t raba j ad o res j ap o n e s e s s e c o ri c i e n t i s: a r o n del c a /n b i o y 

participaron en el que se llamó el "reparto del sufrimiento" (itamiNa- 

ke) conjuntamente con el go bi e rno , em p re s as j/ con sum i do re s , pa ra hacer el 

esfuerzo de contrabalancear sus costes energéticos con las 

e X p o r tac i o n e s de p r o d u c t o s muy s o f i s t i c a d o s ,, <3 e a 11 a t e c n o 1 o g í a 

calidad, que los leli'ó en ¿i comenzar a penetrar con

excepcionales precios en el mercado americano y eu ro peo ,■ c reando lo que 

se den omin ¿ las "fricci ones comerci a i es".

Los sindicatos en cambio de o ponerse,co1 aboraron formulando 

constantes pro puestas para garantizar lo que ellees denominaban "la paz 

1 abora1",o perándose desde 1270 hasta 1932 un descenso continuado de la 

producción manufacturera y un aumento en el área de serv'icios. De esta 

forma las tasas de desempleo nunca pasaron el 1/L donde además jugó un

. - Nurshe R. Problemas» de formación de capital en I05 países 

insLifiecien temen te desarro 1 1 ado's . Ed . P CE . México. 1955»



papel importante la com pens ac i ,in de reducción de horas

t raba j adas f t ratando de repartir el peso de la crisis ..

En cuéín to a Ja cohí posí ci¿in de las remune raciones —uno de los 

famosos Ítems de la flexibilidad laboral- durante los tiempos de crisis 

se estableció una nueva est ructu ra ace pt ada por trabajadores y 

sindicatosconstaba de tres itemsiel salario base (que negociaban los 

sindicatos): la retribución por horas extraordi nari a,1 as primas y 

subs i d i os, donde lo fundamental estaba en que en la década del 'QO la 

prima llegói a superar el 257, del total de la remuneración. Esta 

estructura permitió la adaptación y sincronización de los costos 

empresarios en tiempos de crisis.

En lo que atañe a los despidos selectivos por el ajuste o 

solicitud de renuncias vo 1untari os,para el pueblo japonés y sus 

gobernantes es una cuestión gravísima y de manejo muy cuidadosocas i 

dice un autor japonés como una cuestión de seguridad nacional. De allí 

que se creó en Asia una frase muy común y particular "el estilo japonés 

de reajuste de empleo". Esto es el resultante del valor^ que tiene para 

los japoneses la pertenencia y el empleo de por vida.

Se recurrió» mínimamente a J a jubila c i ¿i n a n ticipada — medi a

resistida t radicionalmente po r 1 o s s i n d i c a t o s pa ra evitar

empobrecimiento en la clase pas i. va~- y los despido s j a m á s fueron

signifi cativos.

- Brodhersohn. La curva de f"' h i 1 1 i ps y el Conflicto entre el p 1 en o

empleo y la estabilidad de precias en la Argentina 1964--.1974. Instituto

Torcuato Di Tella. 1975. Bs. As.

64



La j ubi 1 aci ¿‘yi anticipada fue el remedio -a pesar de la 

resistencia- que más se u.s¿ para encubrir situaciones de des pidos o 

renuncias anticipadas. Sin embargo quedo fehacientemente oemostrado a 

lo largo de la década,que promedio a loi' 3 meses hsbxa reingreso 

laboral en empresas peque fias v medianas con reducciones salariales 

importantes respecto de la anterior, (en algunos supuestos llegaban al 

257.) especialmente en las pe rsonas mayores de 45 af.os,

Lo que significa un problema im po rtante es que a pesar de la 

mesura de este remedio, la cuestión se agra\i¿ por la est ructura 

piramidal de población que señalamos ut-supra y un rubro muy importante 

que fue las jubilaciones anticipadas estatales,que lleeará en una

p rog res i ón para la década del ''‘?0 pe 1 i q rosa ent re aportantes

ÍLI st a d o •■re.) n r r i bu yó> grandemen¿ a con 1 as liamadas

benefici ados.

prestaci one5 por desem pleo a 1 q u n a s p e r c í b i d a s i ndi V' i dualme n t e po r

los trabajadores como complemento del salario recortado en horas y

otros los r e c .1 b i a n 1 a s e m p r e s a s pa ra plantillas de

obre ros , coroo s i tua ci. ón de p re i.^e ns i ón (" s e 11 a m aba n s u b s i d i o s de

pre^'ens i ón para empresas ) /I.demiís en l'?75 se renov'ó la

ley de segu ros de em pleo,ut i 1 i zada en las dos formas

descri ptas,princi palmente en los dos a (ios s i gu i e nte s , que abarcaban

d e 1 d e s e m p 1 e o .

m a n t e n e r 1 a s

alrededor de 127.000' trabajadores que teóricamente podrían ser 

des pedidos y gracias a esta ley fueron mantenidos en sus cargos o 

mantenidos con sus ingresos mínimos,

P o ste r i o r vi e n t e en 1'? 7 7, c o m o r e s ul t a d o d e las ge s t i o nes 

sindi cales,se creo el Fondo de Estabilización del Empleo como fondo de

ayuda a empleadores para la r e c o n r e r s i n p r o f e s i o n a 1 de los

trabajado res.



Otro aporte importantísimo fue la "ayuda de 300 días" para 

gente de aí'snrsda edad y J ubi 1 ados, como complemento para el 

mejoramiento de vida e incluso se creó un Centro Dorado de Recursos 

Humanos,para ofrecer consuelo y apoyo a pe rsonas jubiladas a fin de que 

se adpataran a su nueí'a s i t u a c .í n . No nos o 11-- i demios que cuando se 

retiró ¡.'oluntariamente -por razones de edad- o jubiló 

ant i ci padamente , de j a de pe rtenece r ■/ esto para los j a poneses es 

tras cendental

4.4. Conckisiones.

Podemos ya, ir del ineando algunas i dea5 del sistema j aponés :

1.-- La importancia capital del empleo como situación de pertenencia a

una empresa y la respuesta de ésta a su continuidad de por \--ida.

2,-- De ello se desprende que el despido,el retiro i-'oluntario c.) la

jubilación ant i ci pada, son situaciones e ;< ce pe i ona 1 e ;/ t raGmantes ,

3.-- Que el ajuste para la elite gobernante, los em presar ios, trabajado —

res y sindicatos significó una situación comprorneti da,no hubo abusos o

salida j i s m o ,

4.-- La educación y su ligazón con las estructuras empresarias y la

política económica fueron respuestas a la altura del compromiso de los

obre ros.

5.- /I pesar de la p ruden c i a, quedan pendientes problemas graves a

resolí'er para la década del "'?0¡ el sostenimiento de la clase pasioa; 

la dimensión de la producción para la e x po rt a c i ón, s i el ¡ICE y la Región 

Norteamericana impulsan la misma política de cupos.



6-- Los países subdesarrollados donde están las inaterias primas es 

espe rabie que en la década del "dO mejoren el precio de estos insumos y 

revean su política salarialflo cual puede traer pro blemas.

7. - En cuanto al sistema de produce i ¿^n r i nt e rmed i ac i ¿>n / comercializa- 

ción, hay i nnoí'ac i ones im po rtantes tales comostrabajo a domicilio por 

c o o pe rat i V as f p r o d u c. c i ¿> n s i n s t o c. k c-i J J a m a d o just o a t lempo ; la 

comercial izacióm por teleme rcado,etc.

8. — Por ul t imo f hay una nuei'a situación que se plantea a mediados de los 

'30 en lo atinente a una nuei-'a Mersión de inserción 1 a bo ra 1-s i nd i ca 1—

empresarial, que son los "circuitos de participación" y los "círculos 

de calidad".

El primero apunta a establecer reuniones del personal de 

t o dos 1 o s n i t'e le s j/ s e c t o res p e r o p o r g ru p o s peque ñ o s d e n t r o d e c a d a 

sector de la empresa y en el mismo lugar de trabajo para deliberar 

sobre la integridad de las relaciones 1 abora1es-empresari a 1 es,problemas 

alternativas y/ soluciones que pueden llegarse a convenir g rupalmente.

El segundofapunta a motivar a la creación de los em pleados 

para generar en los procesos productos , se rv i dos , organizaciones 

intemas,etc.f mejoramiento interno y externo de la empresa,en lo que 

hace a su competitivi dad.

S.* Una conclusión final para el preludio del estudio del

“caso Argentino"

Como señalamos en la introducciónse 1eccionamos -en nuestra 

modesta opinión- tres supuestos claramente inversos al de nuestro 

país^en cuanto a Alemania y Japón son modelos donde priva un 

disciplinamiento social (empres as,trabajado res,funcionari os) que sin 

duda es fundamental en la transformación y en el caso Italiano

C7



(' bast ante cercano ai nuest ro) -se dier-cn algLimis condiciones de 

íji) pe rat t i bi dad en el ajaste qae nos acercan.

Todos Jos ejemplos bas cados,, qae por supuesto no excluyen 

o tros, (' Es paPía , F ran c i a , 1 o s P a .1 s e 5 E s c a n d i n a i' c.i s , e t c. ) t i ene n al g a n o s 

denominado res comunes que no podemos dejar de resalianel rol del 

Estado,la conce rt aci ¿n social -empresari a 1gobierno y sindicato- que 

hace de freno contra situaciones de individualismo salvaje y por 

último,la apertura de la economía se realixú programada y tratando de 

que afectara lo menos posible o gradualmente y por último,un rol activo 

y s o ci al de 1 o s s i ít d i c a t o s .

En suma,hay elementos importantes que previo a nuestro plan 

de "ajuste estructural" de la década de los años noventa,se debie ron 

conocer.

óS
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Capítulo III

El Sindicalismo en la Argentina

I. Introducción

No pretendemos en este ra:pi'tolo analizar o examinar las 

pa rt i ca 1 a r i dade s tc.>ta.íe.? del sindicalismo arpent i no paes por an lado, es 

an trabajo imposible de agotar en este pequeño aporte y por otro„en 

d i s t i n t o s a s pe ct o s , h a s i d o real i z a d o p o r s o¡ c i ó 1 o g o .5 , h i s t o r i a d o r e s y 

economistas-^ , con mayor capacidad gae nosotros, salo pretendemos 

mostrar alganos rasgos,qae en el capitulo sigaiente,central en nuestro 

intento por demostrar an dete rminado comportamiento del sindicalismo 

argentino en la puesta en marcha del plan de a jas te,nos ayudarán a 

comprender el punto gue intentamos probar:la falta de idoneidad del 

sindicalismo argentino en la presencian o como barrera protectora de 

los trabajadores.

De allí entonces, establecido los límites de este humilde 

ensayo,nos abocaremos a tratar de transmitir el perfil gue gue remos 

resaltar del sindicalismo argentino y gue en páginas anteriores hemos 

adelantado a 1go ,

1.- Dortjman, Adolfo. Cincuonta años de industrial isaoión en 1¿á

Argentina e Histori£A de 1£á Industria Argentina. Ed. Siolar. 13s. As.

.1.983,



La idea central es. mostrar entonces,- el perfil de 

souet ín iento fde1 sindicalismo al plano político del pe ronismo v su 

im pos i bi1 i dad,cuando es gobierno,de ser una inserción constructiua para 

el movimi ento obrero,

2.- Los Inicios del sindicalismo peronista

No es nuestra i ntenci ¿>n externdernos más allá de la década 

del cua rent a, que entendemos es cuando nace el mo\-'imiento sindica.1 

per o n í s t a , r o m p i e n d c.i c o n 1 a e t a pj ¿i ¿i n t e r i o i-- a e u i) s i n d i c a 1 i s m o

di st i n t o , t al c o m o 1 o s e i-, ala 0 d o) ? n e e n s u o b r a .

La participaci¿n de Perón en el ensamble del sindicalismo es

vital para la com prens i ón de los aoos posteriores .y las actuales, pues

el sesgo característico fue demarcado por el líder de ese movimiento,en 

la citada década del cuarenta^- ..

T¿Ambién Pesrón intentó ccansol idar un bloque empresarial adictta como 

la conf. Schvarser, Jorge. Empresair io<5 del pasado. La Unión industri<al 

Argentina, pag.. 88 "La LIIA podrá.¿a sier un organismo útil y conveniente 

para la política oficial siempre que acept¿ir¿a un cambio de su 

estructura y,por lo tanto, cierta modificación de su dirigencia que 

ésta no parecía dispuesta ¿i admitir. La IJIA comenzó ¿a dividiríse entre 

"colaboracionistas" y "antico1aboracionistas"; los primeros se 

mostraban dispuestos a otorgar algunas concesiones ¿a cambio de una 

mayor presencia de la entidad,mientras que los segundos,mayoritarios en 

la conducción,se oponían drásticamente a negociar. Como ocurre siempre



La estructuración e conom i ca de Ja /Irgentina durante Ja

segunda guerra mundiaJ y sus años inmediatos posteriores., hacían

especia] hincapié en la industria de sustitución de importaciones-' Jo 

en estos casos, la gama de opinioneís era más comple.ia,y variada también 

según las perspectivas que tení¿A cada grupo sobre el poder y 

estabilidad del gobierno y,sobre todo,de las posibilidades de Perón; 

esos diagnósticos tuvieron un papel crucial en el periodo decisivo de 

septiembre de 1945 a febrero de 1946. Los cambios en la situación 

política modificaban las perspectivas de victoria de los distintos 

grupos políticos en 1945,afectando la conducta de diversos dirigentes 

de la UIA y sus alianzas dentro de la entidad;de allí que las 

tendencias generales de cada corriente resultan muy definidas,aunque 

sus fuerzas relativas cambiaban continuamente. Los "colaboracionistas" 

buscaban acomodarse a la creciente presencia y poder del peronismo. Ese 

grupo incluía a quienes prefería negociar un acuerdo favorable y ¿a 

quienes optaron,directamente,por pasarse al lado del perónismo;entre 

estos últimos estaban M, Mirand¿A y otros dirigentes de la UIA que 

aparecieron posteriormente en puestos decisivos en el gobierno", Ed. 

CISEA. Bs. As. 1991.

-■ Kosacoff, Bernardo. El desafío de la competitividad. La industria 

argentina en transformación,pag. 15 "A grandes rasgos se pueden 

industrializar tres grandes períodos en la industrialización argentina. 



que implicaba una cuestián muy im po rt ant e , cpue era J. a con so 1 i dad ¿ui de 

las fábricas en todos los niveles -■<:/rendes , me d i anas y pe que rías  que> 

concentraban grandes masas de trabajadores, fuertemente disci p1 i nados 

por su forma fordista de trabajo y que se incorporaban como "masas" a 

las entidades s i nd i ca 1 e s, que comenzaron i'í generarse o fusionarse y 

simultáneamente —aunque parezca una contradicción— a diversificarse.

Podemos delinear algunos rasgos interesantes de este 

inicio:en primer lugar,hay un fuerte personalismo presencial del 

coronel y des pués general Pe rc>n^^' ,que marca muy a fuego ese inicio y

El primera de ellos camiensa alrededor de ItlSO, c:u¿Ando el país modifica 

radicalmente su inserción intenacional bajo el modelo "agroe;;pjortador" 

y finaliza en 1.a crisis de .1930 . El segundo per.lodo se entiende hasta 

fines de 1970 en un marco de? une* economíea semicerrad<a en el denominado 

modela de? industrialización sustitutivo de? importaciones (ISI),que en 

sus cinco décadas abarcca a su vez subperiodos diferenciados. El tercero 

de ellos se inicia con el fracasa de? la politic.a de aperturea (1979-81) 

y con lea larga desartiicul ación macroe?conómic.a del país desde? mediados; 

de las seten ta, c)ue? se extiende hast.a 1990 (véase? Esciuema simplificada 

de las; fases; del desarrollo industrial argentino). Ed CEPAL..Alianza.

Bs. As. 1993.

Bail y,Samuel 1... Movimiento obrero , naciona 1 is;mo y politicen en 1¿a

Argentina, pacj. 85 "El 27 de Octubre de 1943 el gobierno nombró a Perón



director del Departamento de Trabajo y Previsión Sociai 1 , cíarqo en 

¿Apariencia insiigni í i can te, En un mes; consiguió aumejntar la importancia 

de su nuevo puesta,al convertir el Departamento en una secretaría 

independiente cuyo titular poseían rango ministerial. Como secretario de 

Trabajo y Previsión Social,Perón se halló en mejor posición para 

responder a las; demandas de los; dirigentes gremiales. Si bien no 

terminó con la intervención los gremios f erroviarios, designó nuevos 

interventores. Los sindicatos se habían opuesto enérgicamente a los 

interventores origina1 es,pero el nuevo funcionario,el coronel 

Mercante,hijo de maquinista,teñía simpatías entre los dirigentes y los 

traba j adores. Y en diciembre de .1943 Iza acción de Perón provocó la 

suspensión del decreto de asociaciones profesionales dictado por 

Ramírez,que ahora despertaba fuertes críticas. Además de conceder 

muchas demandas especí f i cas, Perón comprendió que .. en lo fundamental--

los dirigentes gremiales deseaban l¿a ayuda oficial para obtener un 

nuevo status en 1¿\ sociedad. En un editorial de CGT,dichos dirigentes 

manifiestan que,en el pasado,la intervención estatal había sido 

despótica e implantada para beneficiar a un ¿a reducida minoría. El 

editorial continuaba diciendo que,en la actúa 1 idad,se requería la 

intervención del Estada con la colaboración del pueblo,en beneficio de 

todos. Ed Hyspamérica Bs. As. 1984.



continuará en los años siguientes hsust;;! nuestros dias'-' ; en :^egund(.

lugar, que los estratos dirigentes, aparecen en ese jt>oisento^‘ ,nuy pocoi

Schvarzer, Jorge. La política económic£A de Martines de Hoz,, pacj. 179 

"F£l idilio entre la industria , corisider¿?id a q 1 oba 1 men te , y el equipa

económico duró poca.A medida que e1 g r u p o e n e 1 p o d e r c o rn e r i z a b a ¿s

definir mejor su política económic¿a '■/ e u s c r i t e r i a s s e c t o r i a 1 e s , c o m e n z ó

una sucesión de enfrentamientos que tendieron ¿a debilitar la industria

como rama productiva en 1 a e c o n o nrí ¿A n a c i. n sa 1 .. Lo Si primeras sacudones;

recibidos por 1¿a industria provinieron de las consecuencias lógicas de 

la política macroeconómica,y sobre todo de la estrategia 

f inan ciera, an tes que de medidas; específicas referidas al sector. EH 

primer golpe provino de 1;a reforma financier¿A de 1977,que 

institucionalizó 1 ¿a presenciis de tasas elevisdíAs; de interés; y de 

mecanismos que alentaban las operaciones de corto plazo.. Las empresas 

industriales se encontraron súbitamente atenaceadas por crecientes 

costos financieras,que derivaban de las nuevas tasas aplicadas a 

pasivos que no podían reconstituir en el corto plazo".Ed. Hyspamóric¿A 

Bs. As. 19(36.

~ López, Alfredo. Historia del movimiento social y 1¿a clase obrera 

argén tina,pag. 210 "El medio y la época son elementos que no pueden 

dejar de ser tenidos en cuenta para la interpretación de determinado 

proceso político. Eú; ese orden de ideas,podríamos definir ese tipo de 

movimiento como una reacción contra Iza ol igarquía, es decir,mús que una 

manifestación afIrmativa,la evacuación contraria que se resuelve en 

negaciones por insuficiencia conceptual. Fú-onto veremos confirmado este
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d e 1 o:? e A' i > t & n t e .s subsís te n hacen, mínimamente no seV 1 o s H u e .1 o

incorporan al mov'imiento sindical peronista y terminan perdiendo poder

y de sapa recien do de 1 a es cena sindica 1.

Por íiltimo.hay concentración de poder en la forma

vertical de est ructu ra r al sindicalismo pa rt i da r i o-pe ro n i st a que se 

ensambla con la rama política del moi-'i m i e n t o, de tal forma que esta 

sólida unión no permite diferenciar prácticamente qué son los 

aserto en los hechos. Ya hemos visto lo ocurra.dD en el campo sindical 

luego del IX Congreso de la FRA» L<'s experiencia demostraba que la 

unidad orgánica de los trabajadores estaba vinculada a la unidad de 

pensamiento. Esto importaba 1¿j liquidación históricsa de las corrientes 

superadas por la evolución económica. L..a división obrera no fue 

obstáculo para el mayor desarrollo de la organización. La Central 

s i n d i c a 1 i 51 é\ que e rt 1.91.5 c; o n t ¿a b 51 s o c i e d a t:l e s obreras a d h e r i d as, 1 lega 

a 70 en 1916, nómero que en 1917 se eleva ¿a 199 y ¿a 350 en 1913. ti.'n 1919 

las filiales son 530 y en 1920 registra 734 organizaciones adheridas.

Su acción se extiende por todo el pais y su influencia ¿Alcanza 

prácticamente, a todas las actividades del trabajo. La voz de la 

organización llega incluso a la selv¿A misione a terminando con el 

régimen e esclavitud impuesto ¿a los "menúes",en jornadas de lucha que 

son verdaderas epopeyas" .Ed. A. F'ehia Lillo editores SRL. Bs. As. 1974. 



sindicatos y al moi-' im i ento s i nó i'.“a .íde I partido político pe ron i st a y 

esto áltimo lo marcará a fuego para siempre"^ .

El otro rasgo inte resante,que debemos destacarles que toda 

esta est ructu ra sindical y política se organiza y se incorpora al 

Estado , c o n f o r wi a n d o 1 o q u e p o d e m o s d e n o 7ii í n a r d u r a n t e in e d i a d o s de la 

década en adelante, el Estado Just i ci al ista, como modo co r po rat i v'o de 

o rgan i za r y d i r i g i r 1 o s c c.) m a n d o s i n d i c a 1 e s j-' 1 a s masa s o b r e r a s .

S.ín duda, la consolidación de lo social, -como contexto- lo 

político --como delineamiento co r po rat i i-'o de organización- lo económico- 

como red de bienestar social con base en la red i st r i bución expansiva,

h o JD f.i g e n e i zr ¿i b a b)' i n d a b a u ii poder a sus co ndu c tcj res ,trasce ndente , s ú 1 o

asimilable al de un pode roso ejército,

Asi se genera una corriente de credibi1 i dad ciega, obsecuente

entre Peróti , i <■> s lideres sindicales y 1 a fii a )'i (',> d e o b r£i

asa 1 a r i ada , de c i s i í'a para la comprensión del tema.

No queremos tampoco desme re ce i' todo este moí'i m i e nt o , que sin 

duda tiene ele jd e n 11? s h i s t ¿> r i c >'.) .s q u e e x pl i c aban esta c r e aci )7 

pe ron i st a , po r ejemplo, como reacci ói'i al dcufi í n i o oligárquico, aári cuando 

hay un ante c e d ente q u e >/ a a n tes h a b 1 a cap i t a n e a d o H i p ó 1 i t o I rig o •/ e n ;

' - James, Dcaniel . Fiesistencia e integración. El pcaronismo y la clase

trabajadora argentina. ..1976. Ed. Sudamericana. Bs. As. 1770.

® Florowics, Alejandro. Eos cuatro peronismos, pag. 91 "Tanto los que 

resisten como los que impulsan el 17 de octubre resuelven lanzarse a la 

creación de un nuevo partido. L)n¿Á cosa quedaba claré\ para lc\ dirección 

sindical properonista; el coronel providencial no vencía sólo para que 

7¿,



la importante redistribución de riquezas, que hizo el primer gobierno 

peronista qeu fue tai ues, el origen o por lo menos la consolidación, 

de en grueso porcentaje de la clase media en la Argentina.

Estado.

En suma.mucho se pod r i'a de c i r al respecto,pero 1 o q u e ffi á s n o s

i nte res a re sea t a r c o m o f u n d a m e x) t a 1 el aspecto cont/o cante del

personalismo de Perón y la piramidal base de Poder al est i 1 o de 1 as

m e j o res c c.» r p o raci o n e.? , abro que 1 ada s en 1 o s d i s t i n t o s e s 't a j» e n t o d e 1

BU estrella no se ecl ipsar¿^, requería del concurso organizado de los 

trabajadores. En materia de previsión Perón mostraba serias lagunas,a 

cinco meses de los comicios nacionales su movimiento carecíca de la 

estructura más mínima;el GDIJ se había autodisuelto y nad¿A lo había 

reempl azado . L.£\ inorgan i cidad era tal que,si los trabajadores no 

forjaban un nuevo partido,los simpatizantes de Perón se verían 

obligados a ejecutar una curiosa piruetasvotar al coronel a través de 

una descolorida -fracción del viejo partido de Alem. Ed. Hyspamerica. 

Bs. As. .1985.
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3.-  La consolidación estructural del sindicalismo^

Nos parece que hav algunas cuestiones de e inicio que hay

c/ue resaltar mas reatirma r la descripción hasta aqu 1

es hozada

t. n e s t e s e n t i d o s c.i n t r e el sistema product ivo a rgent ino'’^

que perduró h a st a cas i f i n a 1 i .¡r a d a c.) c he n t a ; e 1

Kosacoff,  Azpie^zUjD. industr .í¿a Arcjen tina s des.arro]. lo y

cambios estructurales, pjag. 1.58: “E's haci<a fines de la década del 

cincuentax y principios dís la del sesenta que las empresas 

transnacionales pasan a desempeñar un papel decisivo en el proceso 

s u s t i t. u t i V o q u e ¿a h o r a s e e t. i e n d e ti a c i a 1 o £> t) i e n e s inte r m e d i o s y 

duraderos de consumo. Industrias como la petroqu.í.mica , 1 a automotriz , 1 a 

de maquinaria y equipos o las meta1mecánicas en general lideran esta 

segunda fase del proceso sustitutivo;dichas industrias se estructuran a 

partir de 1 ¿i incorporación de empresas extranjeras que, ¿a poco de 

insta 1 arse, pasan a formar parte principal de la élite empresaricA del 

sector. Ahora bien, en términos cuantitativos la presencien del capital 

ex tran j erc3 no alcanzó la magnitud de los niveles de principios de 

siglo. En efecto,el monto global de las radicaciones aprobadas entre 

1958 y 1962 no representó un aporte sustantiva al proceso de 

acumulación de capital en la industria;osci1 a en torno al 10% de la 

formación de capital en el sector. Pero su concentración en unas pocas 

actividades estratégicas (aquellas de mayor dinamismo realtivo,de 

tecnologías mod e r n as, d e mercados o 1 i g o p o 1 i z ¿-a d o s y d e un s u p e r i a r
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aporte económico de los trabajadora

s indica1.

por ú11imof el autoritarismo

En cuanto al primero -el sisteina a rgent i no.. una

cue s t i ¿dt fundamental ,■ p u e:?

d i j i m o 2

g e n e r década I9 45--.Í.'? pe

como di.¡ ra nte cuarenca ti carnente s 1 n

perturbacione i

de

g u e iíi a de empres a gue

p re i-e nda

pe rdo ra ro n

1 m pos 1 11 í'a

estaba,, además o rgani fábri cas

o pe raban como grandes "contenedore humanos"

E n e 3: t e

e s t a t a i e s

e n g u e

sí n dicalista,tei ieron u n a t e 1 a r a o íí d e i n t e r c o n e ;< i n s u f i c i e n t s m e n t e

fuertOr homogénea V e rt i ca 1 i st a , gue les otorgaba una gran posibilidad

de maniobra y con k'oca to ri a , 

potencial de ¿1 c vi m 1.11 ¿s c i ó n ) , t r £i ..i o a f 1 ai r e j ¿a d o s 1 ¿a t r a of o r m a c: i. ó n p r o f 1.1 n d ¿a 

de la estructura industrial y el 1 ideríAzga de empresas tranísnaciona 1 es 

en £A q LA e 1 1 a Ei i n d la es t r i a s q la e , p) o r 's la f:> r e p i a n a t u r a 1 e z a, i m p la 1 eí a b a n e 1 

desarrollo manLifrác torero del paí <= , conf i ola ran do lo es pol oís dinámicos; de 

la acumulación y reproducción de c¿apital en 1 ¿a Argentina de la segunda 

posguerra. De esta suerte, el nuevo patrón dte acumulación de 1 ¿a e con omi ¿a 

argentina es truc tur ¿ido sobre el sector industrial reconocía en Isa 

maduración de esas invers-iones extran.j eras¿. un<a de sus principales bases 

de sustentación" Eíd. Centro Editor de América Latina,, Es,. As. 19Q9.



Pe rón i neo r pi.> ra para ese s i nd .i ca 1 i ,{.¡n conjunto de

h ene f i c i o 5 lab o ral e s / s t) c jale s ..s o c i a 11 .ír <?j c i <::> n o c o 1 e c 111' .z z a c i ¿>» d e

de re chos— que constituyen un qran aban i co : 1 i cene i as por div'ersos 

aconte c i jfi i e n t o s-wat r i m c > n i o , n a c i m i. e n t o s , d e f u n c i o n e s - ; agu i nal d o , 

vacaciones pagas,etc., que consolidan un perfil de trabajador inédito 

para la Argentina, pues basta e s e n> o íi> e n t o , n i s i guie r a t e n 1 zs c o n s o 1 i d a d o 

el derecho al trabajo, ya que la ev'entual i da d, e 1 d e s p i d o , e r a n m o ne da 

corriente durante el conse r\'ado r i smo .

El primer aspecto generó desde el pueblo trabajador hacia los 

sindicatos,una credibilidad-creencia, muy sólida y difícil de romper,la 

prueba la i-'e remos, que durante gobiernos similares con gran 

p o de r ,te rminaba n t rat a n d o d e n e g o c i a r c o zz 1 a C G T o d e t e r zr i n a d o s 

sindicatos de los denominados fuertes.

- Sukup , Vi k tor .. El peronismo y la eco no mi ¿a mundiíil , p¿Ag . cój "Más 

allá de sus con trad icciones, e 1 régimen de los aí-'-íos .1943--1946, cad¿A vez 

más dominado por F'erón , siiguió una política orientada , básiieamen te , hacia 

tres ob.jetivos;la consolidación del esfuerzo industrial i zador anterior 

mediante un intervencionismo estatal más cotierente, 1¿a integración 

política o r i e n t a d a , b á s i c a m e n t e , l"t ¿s c .i ¿s t r e s o b ..i e t. i v o s :1a c o n s o 1 i. d a c .i ó n 

del esfuerzo .i n d u ss t r' i ¿z liza d o r ¿z n t e r' i o r m e d ;i. a n t e u n i n t. e r v e n c i. o n ismo 

estatal más coherente, la integración política de 1 ¿z creciente clase 

obrera ez través de una política de reformas sociales,y laz consecución 

de una mayor independencia nacional". Ed. grupo editar latinoamericano. 

Bs. As. 1992.

a ó



t':'.'1 segando aspecto,es también para nosotros esencial: el 

sistema de aportes económicos sindicales y obras sociales sindicales.

La f 1 a i de s:, cont i na i dad e importancia económica de los 

apo rtes, s i n dada eríin y e.s,u)') tema trascendente en la consolidación del 

poder sindical.

íln primer lagar el aporte obligatorio o 

cuas i o b 1 i g at o r i o , donde ía empresa -q rancíe „ íned x ana c.) chica- operaba como 

agente de retención y de pos i taba en las caen tas sindica1es,1e ha dado 

un gran poder de financiatiento parsi las moi--i 1 i .zaci ones , cam pailas: 

políticas sindicales y hasta políticas partidarias -desegai1 ibrante 

frente a los otroS': partidos po 1 í t i eos, po r ejemplo-- que tai'o 

significancia en i'arios sentidos.

En prime r lugar,en e1 q a e ala d i -fíi ( poder d&’ co nr o cator i a y

m o i' i liza c i ó n d e p e r s o n a s —, e n a n s egundo .1 o ¡ ~ y/ poder económ i C O

personal -po r corrupción en 1. a a dmi n i st ración de fondos.. que es

im po rt ante pe ) r q a :s i n d ud a f a a a n ¿3 d a 1 a 5 ciie:c í I o n e 5 que permitió 1 a

inamobilidad de ciertas figuras -por ejemplo Lorenzo ¡ligue 1  y 

estamentos sindica1es,que con el correr de los anos imponían sus 

de ci s i o n e s , por ál t i m o , p e r m i t í a 1 o q a e p o d e m o s d e n o m i na r la corrupción 

hacia abajo^^ , es decir la participación o campo de sindicalistas de 

menores rangos pirami da 1es,para la obtención de sa lealtad obsecuente.

»-■ Bai 1 y , SacciLie 1 L.. Movimiento obrero , nacional ismo y política en la

Argentina, paq. 201.. “En el movimiento obrera, d i vid ido ■■■/

desorientado,se fueron formando tres tendencias51 os

col aboracion istas , d irig idos por l-üogelio Cor i a, que estaban dispuestos <a



Por u11ímo,hemos dicho que otro elemento dete rmi nante es el 

autoritarismo sindical y creemos que tal t-ez de las tres 

características eshozadas,ésta sea la de mayor fuerza.

Los sindicatos argentinos ..saJi/c? cc.íníisd.z 5iro¿ss- excepciones y

probablemente en periodos muy cortos- desconocen la democracia interna 

y pa rt i c i pat i V'a o a lo sumo se asume como una cuestión meramente formal 

en un im pr o p i o , f i. c t i c i o y r i c i. o s o a c i’ o e 1 e c t o r a 1,

La estructura real sindical, es sin duda de corte meramente 

partista y esto fue una realidad en los sindicatos mas fuertes,donde la 

dominación pe rsona 1 , pe rm i t i ¿> a, hombres por ejemplo como Lorenzo 

Niguel^^ f Triaca,u ot ros, pe rdurar quinceno í'einte aíjos al frente de 

sus organizaciones y con el poder de liderazgo casi intacto.

trabajar con el gobie?rno ; 1 os cji.a 1 ogui.stas , cJirigi.dc:)s; por Ai.igus11j

Vandor „ qLie convei-sarían con el. goblerno , pero s;i.n compr-ometer us 

posiciones;'/ los intransigentes, dirigidos por F\aimundo Ongaro, que 

rechazaban todo contacto con el gobierno.En el congreso de la CGT de 

marzo de 1968,, Ongaro fue elegido secretario genera 1 , 1 o que condujo ¿a la 

creación de dos CGT; la CGT de Paseo Colón y 1 ¿a CGT de Azopardo". Ed 

H'/spamór i ca,, Bs. As. 1984.

.-Horowicz , Alejandro. Los cuatro peronismos, pag, 2722 "La dirección 

de la U□ M , por ej emp 1 o , era resu 11ado de comic.i.os inter'nos donde e 1 

grueso de los trabajadores no habí ¿a sutragado; sí man teñí ¿a el control
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Esto es en los sindicatos un ponto t i-ns ce ndent e, pue s con esa 

base conforman la CGT,como organismo con fe de rado y con ello el manejo 

absoluto de todo el molimiento obre ro, que significó sistemáticamente 1 ai 

caída de todos los gobiernos no pe ron i st as en la Argentina,

Es decir,el nivel de poder real^~' en la Argentina del 

sindi calismo,ha sido hasta el plan de ajuste importante,trascendente en 

lo interno del movimiento obrero,en su relación de conexidad con el 

partid o p o 1 i t i c o p e r o n i s t a .4- c o m o c o nd i c i o n ante d e 1 o s d e m á s par t i. d o s 

políticos y hasta desestabi1 isador de los sucesivos gobiernos.

del aparato era, entre otras cosas, porc:|ue el agua no habá.a rebalsado un 

cierto nivel del cuello". Ed. Hyspamerica. Bs. As. 19135.

Horowics , Alej andró . Los cuatro perón ismo , pag . 223 ¡"Para 

garantizar su perspectiva en las fábricas,los dirigentes gremiales 

contaban tanto con su capacidad de intimidación tradicional como con la 

adhesión política concreta de los trabajadores; si esta capacidad de 

intimidación podía ser contrarrestada por los aparatos político- 

militares; la situación de los burócratas se hacia difíci1.Dicha de otro 

modoiel movimiento obrero pasaba a ser terreno de un debate político de 

una calidad desconocida durante muchas décadas,puesto que la Policía 

Federal y la inteligencia militar dejaban de ser aliados en la lucha 

contra el "comunismo" librada por las 62 Organizaciones". Ed. 

Hyspamérica. Bs. As. 1985.
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4.-  El cambio operado en 1955: desde ei poder del Estado, al poder como oposición sistemática.

Sin duda, ía re i.'o./u cí ¿n de 1‘? 55 de r/Oin i nada

i i be rt ado ra f e i g n i f i c¿ mac.hos canibíos importantes en i a /]rgent .i na , en lo 

po 111 i co , soci a 1 , culta ra 1 , et c, , v’ también respecto del s i nd i cal i smo-^^^ .

1 »-•- H C3 r o w i c z , A1 e j a n d r o . L... o s c u ¿a t r o f:) e i'" o i"i .1 s m o s , p ¿\ g . 1 á> 2 . " L a

Líber t adar a, por su parte, se vió obligada a permitir un ¿a suerte de 

normalizar, .i. ó n s i. n d i c a 1 r a s 11- i. n g .i. d Ck, r e t i o e n t e y q o r .i 1 a , L. o s s i. n d .i. o t o s 

más importantes segu.í. an intervenidos ( UOM , AD 1Carne , eto ) pero las 

comisiones internas fuertes elegidas (algunas sobrevivieron) sobre la 

base de peronistas sin pasado sindica 1 , con el ob.jeto de frenar 1 ¿a 

política de e> a bota..je impulsada por las ¿j2 OrgíAn i z aciones. Más a.ún : se 

permitieron elecciones no demasiado fraudulentas en gremios menores y 

aunque ganaron los nuevos peronistas, no fueron ¿Anuladas. No se 

trataba,por cierto,de un giro obrerista de la Libertadora,sino del 

éxito de líA presión patrón al, que requer.í¿A normalizar ■■■■■en el terreno 

s i n d i c a 1 , s e ent i e n d e -■ .1 a s r e 1 ¿a c i o n e s c o n ]. o s t r a t j a ..i ¿a d o r e s . L_ ¿a 

combinación de "carios" y presión patronal cumplió su papel. Entre los 

nuevas delegados ligados a la resistencia surgió uno que más adelante 

daría de qué habí ar: Augusto Timoteo Vandor. Tanto Perón comci Vandor 

comprendieron a g r a n v e 1 o c: .i d a d iq u e e .1 " c a fí ca " era i..i n r e ¿a s e q i..i r o , p e r o d e 

ningún modo una política:que la tesis insurreciona1 sin un partido 

organizado insurrecionalmente era una amenaza, pero de? ningún modo un 

caminos que los núcleos iniciales de la resis teñe i ¿a peronista no



Era la primera rez que no se f'ncofítrabari enfrentados con el 

p o der p o 1 í t i c o en el Es t a d o , e s d e c i r qu e d e b 1 a íí ubicarse e n s u nue i-' c.» 

tiempo y territori o,de critico de las acciones qubernamentales,lo cual 

n o f u e p o c o , n i f á c i 1,

La idea central inmediata es de confrontación casi c o z i .51 a n t e 

e i n i nte r rum pi da du rant e ci ncue n fíi anee de historia Arqent ina,-con los 

suces i t-'os gobiernos: dictatoriales o cierno c rat i eos , q ue se fueron 

i nst al a n d o e n f o r m a s u c e e .z i' ,a 

m o s t r ■ ¿A b n , t a 1 c u al f :í e n s a b .a C cj o k e , e 1 e m b r i ó n de la n p e r o n i s m o 

revolucionario nacionalmente organizado,sino el embrión del 

reagrupamiento obrero bajo 1 ¿a conducción poli ti caí del

p e r o n i s m o ; e n t o n c e s , a c t la «a r o n e n c o n s e c la e n c i a . E d . H y s p a m (5 r i c <a . 13 s . A s . 

1985,

15 __ _ Sttkup , Vi k tor , El peronismo y 1¿l economía mund i a 1 ,, paq . 61:" En 

menos de una década de 195'7 19¿j¿a,1¿a Arcjontina cuentei no menos de

cinco presidentes,de los cuales dos electos por voto popular que no 

terminan su mandato, y en los anos se s ent a hay un ¿a buena quincena de 

ministros de Economía, No interesa aquí detallar las peripecias 

político-económicas de este período visiblemente inestab1e,pero sí 

conviene tratar de identificar los grandes rasgos de la evolución 

argentina,en particular en sus vinculaciones con el exterior. En primer 

lugar hay que destacar que la inestabilidad política de estos arios --



S i )i e ¡n bar g c.», c o n i' i c n e ba c e r a 1 g a n a s ri i f eran c i a s i nte re san te s , 

respecto de los gobiernos jii i I i t a r e s' posteriores ¿i .la rei'o 1 uc i án 

1 i be rtado ra f hay al g a n a s d i s t i n c i o n e s q a e b a c e r , a s .k p o r e j e rn p 1 o en la

década del sesenta con Onganla se di v-i di ¿i en dos sectores,, los

pactistas y los que conf rontaban.r que sin duda generaron d i i-'i s i one s 

internas casi irreconciliables,, o por lo menos para la década

siguiente, d u r a n t e s u p r o i:/ i. o q o b .i e r n o y 1 u e g o e n 1 a d i c t a d li r a¡ d e .1

P r o c e s o e n 1P 71.-.

En cuanto a los p r a rt i s t as , t am h i é n lo bidé ron ant e r i o rme nt e 

en la época de.l gobierno democrático de Erondi.si y-" basta podríamos 

decir.en cierta medida, la linea llega casi basta Altons i n.con Alderete 

en el II i n i s t e r i o d e T r a b a i o .

basada i Linda mental mente en la prosci-i pcitón del partido mayor i tarto y al 

consiguiente i 1 e g ;i. t i m i d i a d ti e 1 o ts g o b i e r' n a s ¿i ú n e 1 e c t o s -ge n e r a

a Li t o m á t i c a m e n t e t m b i. é n i n e s t a ta i. 1 i. d a d e c: o n ó m i c: ¿;i, c: r & c i. e n t e d e s c o i"i f i a n 2 a 

en el signo monetario y,por lo tanto,en la economía nacional y en el 

■futuro.Se acentúan,de esta manera, los aspectos

especulativos, c ortoplacis t a s ■/ p a r ¿i s i 'L a r i o s , y a p r e e i s t e ri t e s , d e i. 

capitalismo argentino,'/ se di f i culta, el funcionamiento de un 

capitalismo p r es d u c t i v o , i n n o v ador, " s c |■•u..l m p e t e r .1. ai n o'' , t o d o 1 o c u a 1 también 

alienta cada ve?, mási la fuga de capitales al exterior". Ed. Grupo 

editor" 1 a t i n o a m e r i c ano 13 s . A a . 1. S’ 9.2 „
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Pero es de destacar que el grueso de este s i nd i ca 1 i sieo , o pe rd 

entre Jos pactos y negoa ados ,ir¡as como partido que como sindicato, 

se arrogó la de st i t ac i ¿oi de lilla y luego de Alfons ín, paes siempre 

cuando estuvieron en el gobierno los radi cales,actuaron casi sin piedad 

en el armad o c.) p o s i t o r, c o n h u e 1 g a s g e n e r ¿j 1 ec) s e c t o r i a 1 e s , t r e m e n d a m ente 

sal va jes, que se rea libraban sistemáticamente v .zo cebaban el poder y la 

credibilidad política de quienes estaban en el poder,

R e c c.) r d e m o s e 1 e n o r m e o d e r d e c ¿.s n f r o n t a c i ó n d e 1 a C (3 T d e 

Ubaldini, respecto del Dr. Altons1n,que sistemáticamente le hicieron 

perder no sólo estabilidad po 111 i ca , s i no e co í)¿h/í ca ,etc.

-*•" „ - Sukup, Viktor. El pEsronismo y la sconomía mundial , pag, 93:" La 

a g u d a c r i s i s fin ¿a 1 del Al f o n s i n i s m o lie v ó , c o m o s e s ¿a b e , a la r e n u n cia 

anticipada del presidente y a la asunción de su sucesor el 8 de Julio 

de 1939, con cinco meses de anticipación sobre? el calendario previsto. 

8e le reprochó posteriormente a Alfonsin haber "huido" del 

gobierno, de j ando una situación caótica a sus sucesores.. Sobran, 

ciertamente rabones para, la cr í ti. ca,, pero también quedó claro^en estas 

semanas de abril a ..i un i o, que no era posible? continuar gobernando hasta 

diciembre,tanto para las presiones internas como exteriores que lo 

h a b i a n d e ..i a d o s .i n p t? d e r" re? «a 1 de .i. n f 1 e.i e n c; .1 a r" e? 1 e; u r s o e:! e? 1 o s 

acontecimientos al saliente equipo radical.Las actitudes de? los 

peronistas victoriosos el 14 de mayo pueden haber influide? en un 

sentido o en o t.ro man teñer 1 a estabi 1 .idad qubernamenta 1 h¿abta el 

término constitucional o avanzar e.l traspaso-, pero el simple hecho de 

existir ya un equipo de intercambio nombrado a fines de mayo y
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í) s a í» a , 1 £j h ubi i u a J .í d a d d a 1 a p r (.1 s c r i p ¡:: i n d e 1 P a r t jí d o

Pe ron i st a f 1 os oblic/abst constantemene a confrontar v/o pactar con et 

gobierno de torno,para forzar siempre ona salida militar o 

coas i demo c rát i ca , qoe pudiera conoe rt i rse a corto o mediano plazo en la: 

i nstao ración i?n el gobierno del peronismo,

Ent i e n d o qoe la acentuación d e c s t e ■" r o 1" , i m p 1 i c e 1 

desprecio por la act i í' i dad netaroentí? s .i nd .i caq ue como o eremos a la 

postre fio dejó desa rmado para enfrentar y/o hacer on aporte 

im po rt ant e f ant e el plan de ajuste de la década del nooenta y siendo so 

pa rt i do go bi e r no , 

comienzos de junio no pod.í¿i s^ino sellar la sentencia. Tanto más; que 

este nuevo equipo nombrado por Menem tenía bastante parai seducir a los 

círculos económicos; dominan tes; y p¿ara ca Imsir las; inquietudes anteriores 

ante un eventual resurgimiento del "populismo peronista". Nadie reflejó 

mejor esta "divina sorpresa" que el perónista Bernardo

IMeustadt, incansable propagand ist£\ de un liberalismo tipo "Chicago Boys" 

y amigo de todos; los Alsogaray y Alemann ligados a est¿?. po 1 í ti ca, quien 

inmediatamente después de las; elecciones pasó ai menemista fervoroso y 

mi 1 i tanto" . EEd . grupo editor latinoamericano. Eis , As. 1992.
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5.-  El gobierno peronista de 1973-1976

C o 1) í ene s¡ la d i r te pe f / o d i) a u rt q a e in á s n o 5 e- ¿j b r e i-' e m e n t £?

pues creemos qae al.l.¿ rse dieron algunos rasgos interesante de

com prende r qae pasó luego en los ñorenta.

En un primer momento cuando Cám po ra gana las

e lecciones , alguna parte tal res: mínima del mor imiento s i nd i ca 1 , acom par, a

al presidente electOf buscando su inserción para posibilitar la 

continuidad, interrumpida, del mejoramiento de los t rabaj ado res,

En el otro extremo,el grueso del mor imiento sindical que 

pe rmane cí a coorporatiramente alineado al peronismo de Perón,que 

entendía que el rerdadero objetiro era colocar al general en la Casa de 

Gobie rno y a5 í 1 o hi cié ron,

Sin duda, ya no eran tiempos de bonanzas,muy por el 

contrari o,la crisis con que dejaba Cámpora el gobierno se comenzaba a 

sentir y el mismo Perón era conciente, por ello trataba de lograr por 

medio de pactos sociales^^ , con sindicalistas y empresarios el hilo 

conductor de estos nueros tiempos: el concenso-concesión,para lograr

Horowicz, Ale.;j ¿Andró. Los cuatro perón i smos,, pao . 219; " Dos 

semanas atrás, en Buenos Aires, los dos protagonistas de 1¿< historia 

orgánica habían anudado relaciones; José Ber Gelbard José Rucci 

•firma ban, en presencia de L.anusse,el acuerdo CGT-CGE,que nueve; meses 

después refrendarían bajo un gobierno j usti cia 1 istaEran los primeros 

pasos del Pacto Socia 1 . " .EdHyspamérica. Bs. As. 1985.

89



paulatinamente un equi 1 i b r i o , b u s c ;s n d C' cTj 1 g ú n c r e c i m i e n t o e c (.■> n ó m i c o 

medido que proyectara en tiempos futuros el desarrollo,,

La muerte de Perón,deja el gobierno no sólo en manos 

i n ex pe rt as , s i n o c o n g r a n c a o s p a r t i d a r i o i n t e r n o t e r r o (■" i s m o y 

de s a rt i cu 1 aci ¿di social, por lo cual la crisis de go be rn a bi 1 i dad, e s t a 11 ¿> 

y/ llegaron nuevamente los militares del "'7t>,que destruyeron a los 

sindicalistas llamados rebeldes y combativos o no al ineados,con lo cual 

la resistencia de bases para el futuro era nula y todo volvía por sus: 

rieles, devolviendo el poder a los viejos sindicalistas.

Lo interesante de rescatar es la idea del concenso- 

conces i ón,med i ante pactos que colocó Perón en el centro de la escena 

del conflicto patroña 1-obrero,como solución de arbitraje de la 

c o n t ro V e rs i a,pue s e 51 o 1 o hace desde s u personal ismo y 

credi bi 1 idad, im pos i ble de realizarse desde otra formulación y-' es 

precisamente lo que luego intenta ríe nem, pero con distintas 

características, que hacen, que el presunto acuerdo sea de abstención 

del sindicalismo y no de participación,

6.-  El gobierno militar de 1976-1983.

L a i n e s t a b i 1 ida d p o 1 í t i c a a p a r t i r d e j. 9 7 4 g e n e r a d a p o r 

grupos peronista:^ radicalizados montoneros- y la:s estructura:-: 

estatales -SI DE- y-' pa raes t ¿5'¿•¿í 7 eso rgan .í s desde el Hinisterio de 

Bienestar Social por López Pega,deriva ron en un clima de 

i ngobe rnabi 1 idad y/ s.i a ello le sumamos la grave c r i s i :s económica que 

sufría la po bl ac i ón, s i n duda estaban dadas las condiciones por j. a íiuei-'a 

irrupción de las fuerzas armadas, pues 1 (. s dirigentes políticos no 

acertaron e n c 1 o c a r 1 o s m o u i m i e n t o s , 1 a :s

i n s t i tu c i o n es , parla m n t o, j u d i c i al e s:, e í; c.
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r (í^'sri i do poder militar podemos decir qi^e se co)ij(.ir/c> la mas 

grave >/ crtaenta represión que se conoce en la Arqentinarlo cual también 

se di¿> en el sindicalismo^^^ ,

/Isí por ejemplo se clausuró la CGT i-se intervinieron los 

s i n d í c a t o s",, T u e s u s p e >■) d i da la a c t i i-' i d a d s i n d i c a 1 y m u c h o s .s i n d i c a 1 i s t a s 

de base fueron secuestrados y muertos,en suma,s 61 o permanecieron los 

jerarcas en tareas administrativas o cómodamente alojados en cárceles.

7.-  El Gobierno del Dr. Alfonsin.

El im pensado triunfo del radicalismo, colocó al Dr. Alfonsin 

al frente del gobierno y entendemos que aqui podemos señalar tres 

etapas claras de relaciones con el movimiento sindical y que se

1 bú!s , Al Varo „ I...¿a co 1 i..iccin¿a ver'b£?ral. £>indicat.oeí y F"'eroni.smo , pag .

190! "A los pocos dí£AS de insta 1 ado ei gobierno milit¿?r,se reformó 

drásticamente la ley de contrato de trabaj o, podándose Eiin ambages todas; 

las innovaciones y conquistas favorable's a los: trabajadores que 

contenía es ¿a norma. Ele privó a los sindicatos del manejo de las obras 

sociales mediante intervenciones militares. Asi la red asistencial 

montada p o r e 1 s i n d i c ¿a 1 i s m o ,, q u e I;) e n e j i c i ek b £i a m i 1 1 o n e s d e t r a t;) ¿á j a d o res 

y sus f ami 1 iar,, pasó ¿a ser gestionada por el gobierno militar. Se adujo 

como pretexto que es¿Á red, financiada con el aporte obligatorio de los 

t r a b a j a d o r e s , c o n s i t u t i a u n e p o 1 i o c o n t r a ó s t o s;, o t o r g ei b ¿a u n g r a n p o d e r 

económico los dirigentes, era utilisadai por éstos con fines; políticos 

y favorecía la corrupción.". Ed . Hispamérica. Bs;A-s. 1980,



conexJcon .los plantaos i eos: frente a la btíi'ííuíjciai de la

estabiliza cí ¿í n .

E' )■) Li n p r 1 in e r w i'.i z» z? i z t o c e n e 1 s :i. n d i c ¿i i .i s t ¿3 /•)' a c c. .i e zi e 1 

l•linisterio de T raba..i o t rat ando óí? brindar uzz nuer'o marco recio .1 at o r .i o a.l 

sindicalismo que t racas a ,■ pae :s los grupos sindicales t rad i c .i ona 1 e s ante 

el peligro de pérdida efectiva de pode r, bo i cotean-^-'^ con.i unt ament e con 

el ala pol it i c o d e 1 p e r c.z n i. n s i? s t e i n t e n t o «

Un segundo momento de pactismo^en donde el gobierno trata de 

estabilizar la e conom 1 a ¡, po r ejemplo en el Plan Austral,etc. en donde

Abó <3,Alvaro. La colunzrza vertebral» £l;i. ndiccatos y peronismo., paq.

89 ‘'Como héi sido ya rei ter,adíame n te dicho, la el ¿ase trabaj adorza argentina 

estuvo desde 1945 ¿ilineazda con monolítica fidelidad en el movimiento 

perónista. Fü-ieron vanos los intentos ensayado;;; poi-" los más diversos 

medios, par ¿\ romper esa unidad profunda. El sindicalismo cristalizó sus 

bases socio-po 1 .í ti cas -las masas provenientes de la migración 

campesina. en forma simultítznea con la conformación del movimiento

político que había de representarlo. Se institucionalizó / pasó ca 

cogobernar (o al menos participó en las estructuras del poder político) 

durante la primera presidencia de F'erón » Derrocado ese gobierno 

constitucional por el tgo 1 pe de 1955 ,, 1 as; f uer"zae; c:; 1 ic}árquic.as acudieron 

a muy variadas estrategias para atomizar, vaciar- y "desperonizar" las 

estructuras sindícale s . Decide 1 ci r e p r e ‘s i ó n c i- u d a hi a s t a 1 a m á s d i s í m i 1 e s 

formas de manipulación por el Estado,los sindicatos fueron víctimas de 

una enconada camparían que, sin embargo, no logró disolver l¿a perduración 

del liderazgo de F'erón sobre las bases". F'd. Hyspamerica, Bs.. As. 1986.



h a¡y an pr i ni e r «i <■.> m s n t: o d e e s p s c t ¿j t í v' ¿a e n .1 os s .¡ ndí ca to> , para I aego

c (■> n f r o n t a r c o n s t: a n t e> w e n t e a t r a i ' é s de 1 a CGT de iJ ba J. d i n i co n 1'?

f Di e ci nue i-'e.) paro g e n e r a .1 e s q a e s o ¿a b a n (: o d o e 1 p o d e r d e 1 g o b i e r n o ..

Por áltinOfLtn iniento de acercar al c .i nd í ca 11 cno al gobierno 

y al Dr Al foncin, con la des ig naci ó)í de /lidere t e corzo iíj >)i s t ro de 

Trabajo,que tiene an estraendoco Tracaso , que llsi-'a a ana posiciioi mas 

dura de J s i. nd i c. a 1 i s vi o , g a e s e ci? na g a co n 1 a p r <.> .c i jíi i da d de 1 a c t o 

eleccionario pres i denci a 1,en donde el sindicalismo jaega an rol 

trascendente en la lacha por el electorado.

Esto también lo debemos coordinar con el accionar de los

grapos empresariales qae boicotean la política económica tambaleante

del Dr Alfonsín y asi se llega al desenlace final de la

hiperhinf1ación con i a entrega adelantada del poder.

Debemos rescatar de esta etapa dos circanstancias qae nos

parecen i m p o r t a n t e s , e 1 alto grado de poder cone ante qae habla

alcanzado la CGT con da pa ra

caalqai e r gobierno qae se instaarara amamente

s a

d i f 1 c i I e i c a m b i o ■Je

gobertante esto ¿i po:>t re im po rtante en 1 ¿a

ndicalismo c o m o a 1 t e r n a t i í' a s

implementaci ón del í' a c 1 o nal i o a c m e n o i'

En tendemos qae en ■ce dea n a

e 1 eme n t o s de a n «a 1 i s i. 1 a

etapa central del estadio:el ajuste de la década de los años
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Capítulo IV

El Plan de Ajuste, las Reformas laborales y la posición del sindicalismo.

1. Introducción.

Es nuestra i nten i óri Gn esta DGquGr'ia í ni-g g t i g gg i ón , ana 1 i zei r

las actitudes, ¡"g s púa s t as V e X ,D I- G s i o n G .s d distintos actores /

s e <-■; t o r e s (' f ti n c i o n ¿i r i o 5 d e 1 g < > b i g r n o - .■? i n d i c a t o s..g n p r g s gi r i o s v' a 1 g una s

pos i ci c.i ne de 1G g i i" ¿3 a.í plan de

ajuste que po ii pue temática laboral ■f ¿i

atinente a la destrucci ón 4 4 — f (.i n d a vt en taimen

estabilidad c i? z;i (> la

regulación de a c c i d e n t e .s 1 a b u r a 1 e

del plan eL c3 i d G a

1 a spe rm .i t ea rgent ino d e m a s i a d o e 1 e k <a d o impetir a

empresas en Vi g- r c a d o

a 1

o n e

í n d i s c r i m i n ¿i d a m e n t e

El camino 1 a s

Gxpres ione de e’ lo J.

que entendemo 1 omome n t os m o d e i

o p i n i n madii res: n

a70(•.) rt i gua r el unóíiii co cea 1 u s t G G

a r X a m e n t: ei c 1 o q u ee 5 e 1 de b-ía y q u e

h ab i a q u e d a d o i n c o n c 1 u s o d e s d e t? 1 g o b i e r n o m i 1 i t a i" d e .19 7 ó



2.- Ef año 1991 y los primeros embates.

En Abril de l'?9 í t Ro be r to r st'a 1 ei--'i c , e x p res s be para el diario 

La Nación algunas cuestiones que queremos de st aca r sen a 1 lí: ba 

que! instalada la estabilidad --■por la ley de coní'e rt i bi 1 idad- en la 

Argén t i na ya no tenían sentido las contenciones col editas y que los 

aumentos s<ilo deb.¿an hacerse por p roduct i t i dad v' remataba la cuestión 

señalando que debían buscarse las formas de medirse los aumentos po r 

p r o d u c t i !■' i d a d para c a d a e m p r & s a

Estas declaraciones también fueron acompañadas por Carlos A, 

R. de la Vega,pres idente de la Cámara Argentina de Comercio,

En el mismo di a rio, unos meses después --octubre de se

terti'an ciertas opiniones sobre el plan de cont e rt i b i 1 i dad v la 

comparación con situaciones del gobierno de.l br. Alfonsí'n.

Asi el Subsecretario de Relaciones Lahora1es,AnseImo Ritas 

señalaba frente a una huelga de choferes de t rans po rtes que era ilegal 

porqiue no había motivos fundados, s ino simplemente políticos, ,4/ mismo 

tiempo el Hinistro de Trabajo Rodolfo D í az, af i an :ró la política del

gobierno de ¡lenem en el campo 1 a bo ra 1 , s i m p 1 eme nte ct'.in el argumento de

que la "política económica de Alfonsin había sido 1 i bera1,pritatizadora

ent regui st a -- " ,

Diíírio La Nación 5 de Mayo de .1.9'71, en Lin' report.a.'.í e y comentario 

en el sector "En el Campo Empresario" realizado por Carlos Martirena.

Diario La Na ción, 13 de Octubre de 1991, en re porta..je? y comentario 

en el sector "En el Campo Laboral" realizada por Ricardo Carpena,



í'.'fí un diálogo que mint uv i e ron ¿iosé L .■ Ro oes -gerente de

SIDERCA-; Carlos Celio -Di recto r de pe r son al de Set'el- ,s Enrique

Dehrends ■- suDge rente de Rí?cu rsos Humanos de Banco d e G a 1 i c i a y F a b i á n

Kohn y Fernando Petron i—Andersen Cónsult i ng— con el periodista Javier

Vernengo del Diario La ¡ 

una rede f i n i ci c>n de 1 os 

ni nuevas inve rci ones ni

En un comentar 

d i stintas sitúaci ones y 

e A' H i n i s t r o d e T r a b a J o 

gobe rnar sin el apoy< 

indust ri al - y 1 os a c tua i 

e 1 m o del o t r a b a j a d o r -■ s 

des regulaci ones , f1ex ibi 

t o p e s i n d e m n i z a t o r i o s , <.■

Una primera 

habia puesto en marcha 

cortofmedi ano v largo 

necesario romper con .. 

po r 1 os t raba i ado res

'l a c i ¿ n ,■ s o s t u v i e r o n q u e ‘ ' 

puestos de trabajo y gue 

c r e a r i a n n u e v í? s p u e s t í? ¿v.

i o de Ricardo Cá r pena

¿í c t i t u d e s r e f e r e n c i a n d o

R .1 c ií r d o 01 e r o — ..Z ’J 7 4 — s e F¡ 

j sindica 1"  p1ena ép 

'es ..donde Carlos r

i n d i c a 1 a r t i c 1 a d o p o r

1 i dad f negociaciSn salar

r e f 1 e x i d n , n o s i n d i c a q u e

p e r o s i n q u e s e pi e n s a r a 

p 1 a z o e n e 1 c a m p o 1 a b o r a 1 

a legislación de conquist 

d u r a n t e c u £i r e n t ¿i ¿a í'¡ o s y

era necesario efectuar 

p o r Si h o r a n o s e h a r i a n 

de t ra baj o",

p o n e d e m a n i f i e s t o 1 a s

1 o s ¿i ¡'í o s '' 7 0, c u a n d o e 1 

¿3 .z a que " n i nqu no puede 

oca de la argentina 

1 e n e t» t r a t a d e d e s a r m a r 

P e I" -d !7 e n 1'? 4 7 ; m e d i ante 

- i a 1 p o r pr o d u c t i p' i d a d,

e 1 p 1 a n d e a j u s t e s e

e í) 1 a s c o n s e c u e n c i a s a 

y una segunda^que era 

as sociales alcanzados

¡jo r (.'i 7 t i m o a pa re ce 1 a

sensación como que debe cambiarse el ''modelo productivo" pero no queda 

ciaro ni como n i por cua 7 susíitu i r1 o *

Diario La Nación, Economíaí y Finanzas,, del de Julio de 1.991,

Diario La Nación  Economía y FLinansas  18 de Octubre? de 1991. "En

el campo laboral".



3.-  Los primeros cambios de leyes laborales

Los diarios de .la época van re 11 e.,i ¿indo las distintas 

posiciones de los diversos sectores trente a ios prifiieros intentos de 

ca mbi o s labo rales.

En el ámbito de d .i pat ados , e 1 o f i ci al i sino trataba de campl.íl

eon el acoso del Hinistro de Economía,- Domincfo ('.'a va lio para cjiie las 

leyes se aprobaran con toda u. rqen c i a, con apoyo de los bloques 

p r o i-' i n c i ales libérale s d e C- o r r i e n t e s ,■ F a e r z a R s p u b 1 i c a n ¿i, e t c . , i n c 1 u s o 

con la presencia dei Ministro de Trabajo Rodolfo Diaz-'"'

El partido opositor -U,-C.R... consideró que una aprobación sin

discusión preria rompe con los pactos existentes y por consiqui ente no 

concurrieron al recinto.

En cuanto al proyecto de ley de accidentes,su aprobación,1 a

criticó duramente — i m n L á ¿ira j/ F r a n c i s c o i'í u q n o 1 i0 - c o n e .1 a r q u m e n t o

de que constituye un proyecto que beneficia sólo a las e m i.) r e :s ¿a s-' v c.- i

de Seguros.

También compenxaron las d e s e r c i o n e s e n e 1 o f i c i a 1 i. s m o y

prácticamente e .1 fracaso de los p r o y e c t o s .1 a b o rales y llegará í a

renuncia del Hinistro de Tratai o Rodolfo Dáiz,

E n o t r o a s p e c t o t a m b i é n s e q u i e r e n c ,a m b .í o s r e s p e c t o ¿a t r e s

temas mas que conflictivos para e .1 sindicalismos de s r re qu 1 aci ón de

obras sociales - f u e n t e i n a q o t a ble d e r e c u r :s o s económicos para los

5 - Diario L..a Nación. 4 de Abril de .1.991.



s indxcal istas~í la reforma en la 1 e g i s 1 ac i ¿oí siridical lo atinente e¡ 

co n !•'e fí ci o nes 1 a bo rales,

Estos tres temas son más que urticantes para el Sector 

Sindical y era í'er reunir nuet'amente a ios sindicalistas en la 

oposición- Ferníjndo /..aborda, para el diario La NaciSn elabora una nota 

que destaca la oposición a los cambios titulado "operatit-'o 

resistencia''^^ a ¿ícin e .1 sector oficialista de 1 ai CGT -Raúl Amin- 

protesta por esta iniciativa.

En suma, esta prime rei iniciativa de cmabios laborales 

fracasó,ene respó a los sindicalista que obviamente vieron sus fondos 

amenazados y hasta costó la renuncia del Hinistro de Trabajo Rodolfo 

Di az.

4.’ La designación de un Ministro de Trabajo de extracción sindical.

El Dr . En r i q u e /\ o d r i g u e 2, f u e e 1 p a s a d o

el abogado de la CGT -especialmente durante

e 1

e 1 e n f r e n t a m i e n t o c o n

Dr Alfonsín- i ncl u pe rsona .1 muchoe

sindical .i s ta , e s p e c i al i 2' a d o e n d ere c h o 1 a b o r al ,

1.1 arribo al áre¿i ca un del al Hinii m p 1 i

d e E c o n o mía q u e 1 o c o d .í c i a b a t r .i u n f o d e .1 " m i g u e 1 i s m ou n

á n i m oLa idea central e ra de .1

sindical,}' tratar de reelaborar {.í n n (i e v o p a q u e t e d e 1 eye s 1 a b o r a 1 e

Diario L.a Nación 2¿) de Marzo de 1991
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pars gue sea ¿¡probado por e2 Cong reso, lo cual se ¡zon p roniet i ¿> a hacer 

antes de que finalice el año

Entre tanto,el gobierno dicta el Decreto 1334,que subordina 

cualquie r aumento salarial a la comprobación del aumento en la 

p roduct i v'i dad, que a la postre resulta de muy escasa a pl i ca c i ¿n , ya que 

pocos fueron los convenios que se presentaron parzt homologarse.

5.~  Repasemos varios acontecimientos desde mitad de 1991 hasta el fin de ese año.

Fernando Lescano,hace un análisis de la cuestión laboral que

nos parece i nt e re s ant e, pue s comien:¿¿¡ a perfilarse uno de los primeros 

problemas serios para el gobiernoiel caso Somisa.

Señala que la designación de Jorge Triaca ..ex ílinistro de

Trabajo- implica una rehabilitación política y simultáneamente colocar 

al frente de la privatización a un "colaboracionista" -por oposición a 

la CGT de Azopardo,1 i derado por Ubaldini-^ que tendrá la dificil misión

de expulsar t raba j ado res

J o r g e T r i a c ¿i al asumir y 

solicitada en los diarios tratando 

comienzan los primeros problemas.

En el mes de Jun i o de

-es peci almente el sector industrial

plantear la privatizaciónsaca una 

de fundar la posición estatal^ y

'.‘?91fSe lanza por el. sindicalismo

liderado por Lorenzo Higuel- una

1 Diario l-a Nación, 19 de Mayo de Sección EZ con o mí ¿a1991

® Diario La Nación 10 de Julio de 1991.

100



demanda de aumento sa 1 ari a 1que el gobierno califica de "vi o 1atori a" 

del programa de Estabilidad.

El diario Página 12 hace un análisis de "poder en náme ros" de 

los distintos secto res : asi las 62 O rg an i sa c i one s , 1 a CGT --San hartln y 

el denominado Encuentro Sindi cal--donde aún la U OH, lidera el 

m o p i m i e n t o c.» b re r o c ci n 3 o O O Ó O a f i 1 i a d o s ; sal i' c.i 2 c.i c o n c e r n i ente a 

comercio que posee 400.000 pero de menor poder moi'i 1 i sato rio^

Esto indica que al plantearse el conflicto de Somis a,no sólo 

se enf rentan dos de los mayores sindicalistas --Triaca y Hiquel— sino 

que al ser los metalúrgicos numéricamente importantes,1 a opos i ci Sn^1 a 

posición que adopte la UOH.es dete r'm i nante .

Contiene recordar una expresió'n de Triaca que acusó a los 

t raba j ado re s que hicieron una moi-' i 1 i saci ón ."on cortes de rutas de 

" ag i tado res que quieren í'ulnerar el plan de conloe rt i bi 1 idad "(SIC)^^ 

mientras se sucedían las protest as,con expresiones del sindicalista 

local Brunelli y del intendente de Can Nicolás solicitando la 

intervención del Hini-sterio de Trabajo para evitar los 4.b00 despidos y 

la denuncia del sindicalista de base Higuel Angel Guardia (UOH. ‘San 

Nicolás) de que la planta necesita inversión en tecnología porque está 

absoleta y no expulsar trabajadores.

Finalmente en re i te radas reuniones en el Hinisterio de

Trabajo se consigue firmar un acuerdo,1evantándose por los operarios

»- Diario Página .12 del lé> de Junio de 1991.

Diario La Nación "El conflicto de Soinisa" . 19 de Julio de 1991.

Diario La Nación 20 de Julio de 1991. Sección Economía y f-inansas 
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las medidas de fuerzafen la seguridad de que no se produciríari despidos 

y se procedería a abrir un registro de retiros í'oluntarios lo que se 

fue concretando y hasta Triaca asegure^ la reubicaciíoi de algunos 

o pe rari os en 1 a> f rmas O rmas y Be n i to Rogg i o ,

Sin em ba rgo nc.i .se pens¿i en reclasificar a los o pe ra r i os, o en

asesorarlos en que i ni-'enta r.i¿in .Z ¿í i ndemn i zac i ¿oí por retiro i'o 1 unt a r i o r 

lo concreto es que una í'ez arribado al acuerdo se logr¿> de smoí'i 1 i za r a 

los trabajadores y se allan¿ asi e .1 camino para la expulsión masií-'a de 

1 os o pe ra r i os , 1 o que se efe c tuo^ -^- ,

6.-  El Caso de Hlslsa.

Otro caso traumático fue el de Hisisa,que

con la a pe rt u ra de las importaciones

1. a f á b r i c a t e .v t i 1

.1 n t r s i tuaci ¿na n t e u n ae

insostenible y coinenzdi por licencias a operarios.

Por un lado ,1a eropresa que o cupaba a 1 rededo r de 40O0

trabajadores y era v'ital para Ba rade ro, alegaba que la apertura

Diario F'ágina 12, 6 de Octubre de 1991 "Eil apagado del menor de

los hornos que aún tiene en tuncionamiento la acería Somisa no sólo 

afectará a la Ciudad de San Nicolás. A lóOO Km al sur,en Iía meseta 

patagón!ca, donde está el Yacimiento de Hierro de lev l-mpresiA Hipasan,un 

pueblo diez veces mas chico sufrirá también las consecuencias. Sierra 

Grande, cuya mina y concentrador¿j del mineral fue la abastecedora 

habitual del Horno Eívitav recibirá el golpe que pone en tel¿;i de ..juicio 

la promesa oficial de reactivar la empresa av partir de mañana".



i ndi s c rimi nr3da práct i c¿im& n t e 1 o de j a bs¡ > i n pos i bí 1 i dades de me reado

pues 1 os I-(■.)stos en Asia para 1 os insumes' que predueisi parst la industria

textil eran a u n c o s t o lab o r al ba j 1 s i ifi o .

Los sindicalistas --Julio Gentile secretario de iJ n i n

Obrera Textil de 13a r a de ro — p res e n t a ba n 1. a p/o5 i c i á n de los trabaj ado res

que de seguir asi rerlan sus 'Tuentes de trabajo cerrarse y solo 

atinaban a la operatoria t rad i c i on a 1 : pa ro s , cu de rutas, protestas ,■ 

etc.

El gobierno por medio del mismo Ninistro de Economía Domingo

Cayallo,respondla que: "no i/a a a'fio jar en su posición y acusó a dicha

planta de ejercer un monopolio y de estar engañando a Ios- obreros", lo

concreto es que dicha planta terminó ce r rando .

7.-  El Caso H¡pasan.

Otra localidad a'fectada era la de Salto Grande que reía como 

la fábrica Hi pasan iba produciendo e1 ajuste y dejando trabajadores sin 

empleo.

En este caso se trataba de un "yacimiento minero donde el 

Ministerio de De-fensa- a cargo de /-I n r c.) n .i u Erman Gonxalex— trataba de 

im plement a r el ajusté,

La metodología fue similar a los dos casos anteri o res,se 

trata de llegar a acuerdos que se homologan en el Ministerio de 

TrabajOf con esto se desactira la protesta obrera de base,se comienza

.1 Diaria La Nación 9 de Agosto de 1991. S e c c i ó n c <::) n o m i a .



con los retiros ^'oliinte¡r.^o=^■ y poco m poco se procede a cerrar le fuente 

de trebajo.^^^ .

La iin po rt an c i a de este tema llei-d al Gobernador Has s a cees i a 

hacer propuestas al Gobierno Nacional,sin que esto sus pend i e ra la

expulsión del personal,

íi 1 sindicato en este cai 

a 1 te rnat i i-' a s , s i in p 1 e wi e n t e s e 1 i m i t ó a 

quebrado con la nietodoloqia usual 

escena.

/I fines de se pt i embre ya 

insostenible y hasta un infor7rie de la 

coincidió en que no era rentable pue 

sólo cubre el 657, del costO^'^' ,

tampoco aíin¿> a propuestas 

1 a r e c «? t a t r a d i c i o n a 1 y una e z 

d e 1 g o b i e r > ■) o d e s a p a r e c i ó d e 1 a

1 a c u e s t i ¿1 n e r a p r á c t i c a ir ent e 

sindicatura de Em p re sas-: Públicas 

s el precio de v'enta del hierro

7.~ Otras cuestiones (pje durante el año 1991 dieron que hablar.

N o p r ete n d e m c.) s a g o t a r t o d o s 1 o s c o n f 1 i c t o s c.;.' u e s e p r e s e)) t a r o n 

durante .1'?'?!, si no sumar a los principales que hemos 7nen clonado, algunos 

otros que han repercutido durante ese año.

” Diario L.£\ Nación 7 de Septiembre de 1991.

Informe de la Sindicatura de Empresas F'úblicas del. 9--91

104



a) El caso de los Bancos Oficiales

E1 s e c t o r b a n c a r i. o bsne f i c i a d o durante na u c h ca s a r, ca > en i a 

/Irgen t i n a ,, c ca m e n sr ¿i t a inb i é n en el s e c t ca r ca f i c 1 al a e n f r e n t a r el 

a j US te , sea b re tea dea aquel leas que de penden del Estadea Nací can al adn cuan dea 

la situación era bastante similar en las bancas p rcac'i n c i a 1 e s

Asi es que el plan de ajuste y achí caw i ent ca de perscanal llegá 

también al Bancca Cent ra 1, Nac i ¿>n , Banade -que luegea cerr¿> definitii-'amente 

sus pue rt as, cuyeas em pie adcas recibiercan el retirca c'caluntarica- unos 

pocos fueron absorbidos por el Bancca Nación que también rae i cana 1 i .só— la 

Caja de Abo r ros,, e 1 H i pote ca r i ca y el Bancca Ciudad,. y en conjunto se 

p rcadu cian más de di ez m i .1 cesan tes -

b) Ferrocarriles,expulsión y privatización.

Nca solea se efectuó a.l mejor estilla de Nartinez de Hoz 

raum proseas cierres de ramales en el ámbitca cje los r e r rea ca r r i 1 e s , s i. rúa que

también se impl ementó la e::c pul sión de.l perscanal con miras en la

p r i b at i zac i ón.

/■\s i es que pasada la mitad del arica y luegc.i de numerosas

huelgas y e.^pres i canes sindicales ccant ra r i as que fueron s im pl emente eso

no prcapuestaSfSe dispuso la p re s c i ndenc i a de 20 .cjoa trabajadores.^^

16 Diario l_a Nación, 14 de Septiembre de 1991.

17 Diario L¿a Nación del de Septiembre de 1991.11



c) La desregulación portuaria.

Ufío de les puntos álgidos píira le determinación de los costos

portuari os,era el sistema de contratación que ex istia en las 

actividades de ca rga de s ca rga / estibo de inercaderias sobre todo la 

fuerte presen c i a s i n d i c ¿í 1 .

E n a g 0 s 10 de 199.1 mediante Lie<r r e i' i? y el Po d e? r E.i e cu t i vo

suspende el régimen du r¿i nte 90 d i as , .1 e q í2 e 1 u e g 0 se prorroga

indefinidamente.

1.0 concreto es que el D e c r e 10 , b e c b ¿i p í? r ytierra 1 conquistas

laborales alcanzadas por años y ./e.s em presar 0 c 0 a pCi CO se fueron

afirmando nueí'amente en sus abusos y se cayá en inseguridad y baja 

notori a de salari o 5.®

Como cierre de estas cuestiones podemos citar el titulo de un 

comentario del Diario Página 12 de Octubre de 1991 "Abaratamiento 

laboral , 1 iquidación de SOlíISA, neut ral i zaci¿-‘n del Banco Nación...".

Q.- ¿Cómo estaba el poder sindical en 1991?

iJ na primera i n d i c a c i ¿i z) n o .s p a r e c e g u e es s e P, a 1 a r el o c a s o 

definitivo de Ubaldini en la CGT - Azopardo, que es un becbo bistórico- 

sindical importante pues la fuerza de este sindicalista significó nada 

me nos,ni nada más que 19 paros generales al Gobierno de Alfonsin y

.18 Diaria L..a N^Ación del 29 de Agosto de .1991.



acom pañó junto con el poder e concern i co el preci pitado anticí pado

retiro del gobie 1 9rno ,

En el Congreso,-la presencia del bloque sindical n (■.>

disminuida en proporción numérica que a d e m á u

a pagándose perdiendo leg it im i dad cada proyecto que se aprobaba

gue dest rui a cuarenta y ci de luchas obre ras que había

emprendido el m 1 sm o

En comentar i os de del Di ari o Naci¿ n,uno susc ri pto

por Ricardo Carpena e n

dan cuenta de la pérdida del poder sindical

El primero de e 11 o s , C árpe n a , s e!-! ala que las d o s C C T , la de

Azopardo / la de San Hartín están totalmente desact i adas v envueltas 

en enfrentamientos internos que además res ponden a internismos del 

mismo partido gobernante de quien sSlo son a la postre un mero 

apéndice^^ .

Por otro ladOfUn comentario a fallos de nuestra Corte Supremei 

ele Justicia en relación con los límites del "derecho de huelga" como 

forma de preservar los "intereses superiores de la Naci¿>n"flo que sin 

duda está marcando un camino de concient i zaci¿>n para el ajuste--'- .

Es nuestra intención pasar revista a algunos acontecimientos 

de 1992 y luego en el próximo final plantear nuestras conclusiones.

6 deDiario La Nación del Agosto de 1991

Diario La Nación del 14 de Septiembre de 1991.

21.-- Diario La Nación del 19 de Julio de 1991.

,- Diario La Nación del 4 de Octubre de 1991.



esta es la i'azon por la cual detenemos aquí' )') Li e > t r o a n á 1 i s i

de resaltar dos datos interesantes;e1 final

in dejar

d e e s t a i'í o , I a

y e 1desoca pací¿n ya estaba instalada en la Argentina fenóinenc.i

era la calda del salario real de los trabajadores.

9.- La$ cuestiones trascendentes de 1992.

La idea es reflejar al igual qae el arío a n te r i o r 1 os

principales acontecimientos sindicales, empresariales y gubernamentales

u 11 i m odurante este segundo año del plan de ajuste!como de

análi s i s,pa ra luego esbozar nuestras conclusiones £-n el capitulo

s i guiente

enero

11 i n í ste r i o

o cíales

la primera :>n im po rtante

c Li a n d o L o r e n z .■.> II i g u e 1

de Eco noifi í a re pe ct o

señala gue este tema puede

alerta sobre

primer

e1 orime r mes

dn de las Obras

paso para generar

/■Isi'

d e 1

1 a d e

la unificación del mo^'imiento obrero. Es decir, se trata de defender los 

dineros del s i nd i cal i smo , en manera alguna a los t r a baj ado re .

23 Fuente INDEC. Los deso cu piídos y subocupados son más de 1.200.000

personas.

Diario La Nación del 7 de Enero de 1992.
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a) La Unidad sindical

Efect i v'íiiiñefite cono lo habla presagiado el líder metalúrgico 

dos meses antes reri mar:ío .se lograba la tan ansiada anidad del 

moi-'imiento sindi cal, lo cual se llevó a cabo en ana reanic>n en Parqae

Norte.

El nuevo lider de la CGT,es An i ba 1 Na r t i nes: que com(■.> bi e n

señal a un c o m e n t <a r i o d e 

Lorenzo Niguel.-^'^

Como en otros

Presidente,es decir el

J u s tidal i s t a , q u e e n u n 

de be "ha ce r u n e fue rzo 

situar al m o v i m i e n t o (.>

F e r n a n d o L o b o r d a , s e t r

t i e m p o s - P e r ¿i n e n e 1

11 d e r d el m o i-' i m i e n t o 

n c e n d i do d i. :s c u r s o s o s t u

de i maq i naci ón y c rea 

b re r o c.» rg ¿i n i .za do e n e

atij de un servidor de

'' 4 ó — f u e i n l■‘' .z í a d o e 1 

po 111ico del Partido

1.' i? i.7 u e el si n d i c a 1 i s m o 

•tividad para volver a

1 r o 1. q u e m e re ce la

Argent i na" -

Tres días después los popes del sindicalismo ya estaban 

encargándose de los más importante, del "control de lo:s fondos de las 

obras sociales" sin que les importara por ejemplo,que en las lineas 

ferroviarias por esos tiempos se e:rpulsaba gente, es pe ci almente en la:s 

Lineas Roca y Sa rm i e nt o , s i n duda p re pa rando al. igual que en casos 

anteriores las privatizaciones.

Simultáneamente al finalizar ese mes de mar.zo un pequeí-íe

g rup o de dirige n t e s d i s i d e n t e 5,1 i d e r a d o s p o r el g r e m i o d e t r a b a .i a d o r e 5

Diario La Nación del 27 de Marzo de 1992.

Diario La Nación del 27 de Marzo de 1992.
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del Estado,educadore5,jadi ci ales,etc. 

Trabajado res Argentinos),11nea gue 

estilo ortodoxo- pues ya artunciaban 

■Tuer2:a^^ . A este grupo se suma Saál

E n u n c o m e n t r i o c e í í t r a 1

f conformaban la CTA (Congreso de

s e r i )’i c u 1 a b a c o m o c i? z« ¿> a t i 1/ a — a 1 

para el mes de abril medidas de

U b a 1 d i n i , e z) f ran c a d e c a d ene i a .

d e 1 L> i a ri o L a t-í a c .1 «á n ( ó - 3 -'? 2 )

Ricardo Carpena,se pregunta hasta cuando durará el noviazgo de la CGT 

¡lenemista / el Gobie r no cuando la caída del salario real es ivi portante 

-recordemos que los primeros meses de la convertibilidad el desfas aje 

precio nominal real fue grande-; al mismo tiempo señalaba que esa 

pérdida era irrecuperable por vía del Decreto 1334 que establecía la 

mejora de salarios por productividad.

Es indudable que frente al panorama de la pérdida real de

compra d e 1 o s sala r i o s ,■ 1 a c c> n t i n u a c i. ó n d e los despidos en áreas

estatales - f e r ro ca r r i 1 e s.. y ámb i t os p r i i.' ¿id<■.) s de pequeñas y medias

em presas que cerraban.nada se le había ocurrido nuestrosa

sindica1 istas,sa 1vo preocuparse porque no perdieran los im po rt ant e s 

dineros de las obras sociales.lo cual por ejemplo lo planteó 

abiertamente Armando Cabal leri a principios de abrii-^^^ .

Unificada la CGTfComienza en el mes de abril su ronda de 

reuniones para expli citar sus rec1 amos,re un iéndo se con los Ministros de 

Economía —Domingo Cavallo-, de Salud -Araoz.. el Secretario de la

Diario La Mación del 30 de Marzo de .1,992. 

A b r i 1Diario La Nación del 10 de de 199
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Presidencia --fíauza-; siendo unánime a su término la expresión sindical 

de que "existe i ntenc i o n e- s d e neg o c i a c i ó n "

Esto motií'ó un editorial del Diario La Nación casi a fin del 

mes de abril^donde analiza claramente la situación; el gobierno no 

ai'anza sobre los fondos as i st e n c i a 1 e s y la CQT como "columna vertebral 

del m o p im i ent o pe r o n i s t a " m a n t .i e n e 1 a s n e g o c i a i o n e ;í s o b r e t e m a s 

sa1 ari a 1esfes decir descomprime la presión social y mantiene el status 

quo-'^-^ f i nt e r p re t ándos e de esta forma el rol del s i nd i ca 1 i smo : acom paoa r 

el ajuste sin presencia ni j e ra rqul'a.

b) Los problemas se agudizan,y se acerca la reunión en 1 a □ IT

£'2 primer conflicto fue el met al ó rg i co, donde además se 

planteó^ la posibilidad de paro laboral y el planteo era bien 

c o n ere t o ; n o I i a y c r e c i m i ent o e c o i'í .fi m i c oe n t un c £> s n u p u e d e ba be r m e j o r a 

por productividad y planteaba la posibilidad de reajuste colectivo-'^- .

El Diario Crónica de fines del mes de junio pintaba los 

principales conf1 ictos :

Por un lado el conflicto metalúrgico gue se t u rna ba duro y 

2 as protestas con manifestaciones ruidosas y ca22&.5er¿is gue sin duda 

molestaban al gobierno; en otro sector los maestros que venían haciendo 

huelgas intermitentes 'y el gobierno les declara arbitrariamente ilegal 

.Diario La Mación del 20 de Abril de 1992

Diario La Nación del 22 de Abri 1 de 199

Diarios L¿a Nación del Mayo de 19928 de
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el paro y por ultimo se suman al disconformismo en este agitado mes de 

juniolos médicos y farmacéuticos de los dospi t¿iles pódiicos / hasta 

los empleados de la Junta e 1 e ct o ra 1/ hasta la CGT menemista 

recientemente unificada advierte que teme "'que haya reacciones 

parecidas a las de 1989"

Llegó la reunión de la QIT y tal cual había sido adelantado 

por los cegetistas-'^ , Oscar Lescano denunció en el Organismo

Internacional i que en 1 a /I r o e n t i )■> a m e d i a n t e d e c r e t o s e c o n d i c i o na la 

discusión salarial-''- y esto fue todo.nada en realidad se dijo,pues lo 

más importante es lo que se omitiósque se estaba realizando un ajuste 

sin las redes de seguridad para los trabajadores que aumentaría el

desempleo y la pobreza. E n n u e s t r a o p i n i ó- n sólo se c r i t i c ó f o r m a 1 m e n t e

para mostrar un aspecto insignificante del problema.

c.y De Julio a Septiembre de 1992, incertidumbre sindical.

Es interesante detenerse en este período y apreciar los 

vaivenes que sufre el sindicalismo por no poder encontrar su inserción 

en los nuevos tiempos: y así su rol se desvanece.

Diario Crónica del 24 de Junio de 1992,.

.~ Diario L.a Nación del 29 de Na y o de 1992..

34 Diario La Nación del 9 de J un i o de 1992.

35 Diario La Nación del 27 de Junio de 1992



/I principios de julio y después de f i j n r le -feche del 

paro, reaparece la idea de negociación,, que como expresa Lorenxo Higuel 

"es parte de la lucha"--'^' ,

En cinco notas distintas  cc? n t r a I s? s del Diario La Nación-

podemos adí'ertir el desacople del s i nd i ca 1 i s'ino ,

La primera de ellas,da cuenta como el gobierno prueba el

nuevo régimen de trabajo en puertos s i-n el bloque sindical del

Congreso,lo cual resulta evidentemente una nueva .situación; la 

prescindencia del poder s i nd i ca 1

En la siguiente analizando lo conce rn iente a Jos ffi ov'i in .í e n t o s

de capital,el ámbito bancario y lo relativo a la Bolsa, deja en claro

la baja creciente de la actividad industria.1 y por consiguiente no sólo

la falta de creación de empleos,si no los despidos que se inician

masivamente en el sector'-'^ .

La tercera nota se inicia con una pregunta: ¿adónde est¿5 la

CGT? y como interrogante ante los problemas que se avecinan en e .1 campo 

laboral,

Señala la pérdida progresiva desde la ca.ída de Alfonsin de 

prot agón i s m o del s i n d i cal i s ífi ¿i , y Ja s d .i s t .í n tas 11 n e a s q u e a pa rece n , p o r 

un lado Barrionuevo y Ubaldini,con la vuelta al plan de lucha; los 

gremios ferroviarios queriéndose hacer carpo de la privatización de los 

ferrocarriles y el grueso de la CGT, con Le z cano , Cav a 11 e r i / com pa-r, i a se 

SE Diario Nación del de J l.Á 1 i o d £? 1992

37 Diario Lív Nación del 5 de Julio de 1992.

Diario L,a Nación del 1 d e Agostfj de 1992



presentan con un apoyo critico al ffobierno,pero lo concreto es la falta 

de propuestas para encontrar las salidas suai-'es al ajuste económico que 

se encont raba en marcha.-''^

La cuarta,bajo el título: que todo cambie para que nada 

cambie, da cuenta del embate del Ministerio de Economía contra la 

metodología de la negociación co 1 e ct i í'a , t rat ando de descentralizarla y 

hasta dividirla por fábricas, sectores, etc. El sindicalismo miraba 

inerte esta maniobra gube rnamental^'^-^ .

Por ált ivio, 1 legando al final de agosto la UOM con Lorenzo 

Miguel a la cabeza f se encuentra ante la disyuntiva de tener que 

negociar productividad por sectores o ramas y aán por empresas. La 

disyuntiva se plantea entonces en volver al pasado y confrontar o 

aceptar este tipo de negociación y perder poder.

Por fin en septiembre, se asume la crisis de identidad 

sindical y se perfilan nítidamente los dos sectores que con vaivenes 

llegarán hasta el final del primer período presidencial de Menem: por 

un lado el Sindicato de los negó dos, con Le zea no

Cav a 11 e r i , Ped roza , et c. , )/ por otro el Sindicalismo Combativo, con

A.T.E,, los mae st ros , etc ; de los que co i n c i de nt eme nt e también da 

cuenta el diario Pagina 12^-' ,

Diario La Nación del. 7 de Agosto de 1992.

Diario La Nación del 14 de Agosto de 1992.

.-Diario La Nación del 21 de Agosto de 1992.

Diario La Nación del 7 de Septiembre de 1992.

Diario f"‘ágina 12 del 19 de Septiembre de 1992.
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d) Los requerimientos empresariales

Por sít parte .1 o s e jh p/ r e s a r 2 <2 .s d e d e & .1 f 2 )') d í- ]. p r i m e> >- s e iii e s i r e

del año ein pez a ron su agresiva campaña en contra del "costo

laboral argentino".

i~ 1 cí-iest i o nam i e n t o a pu n t a a i'¿j r i os as: joe cí os a.s i 1 o a 12 ne n te a

las altas cargas 2-0 ci a 1 e s. que el empresariado i.'e> por que son

ex't altas en. consideración a la p rodact i y i dad-sa 1 a r i o .

Una segunda línea es la posibilidad de dejar de lado las

calificaciones rígidas de los t raba j ado res ( p ro\-'en i e nte s de las

cppye rs iones co 1 e cti as) v pasar a las denominadas funciones 

pol ii'alentes.

l..a tercera línea pasa por la ley de accidentes de trabajo 

que consideran no aptas para solucionar el conce pto de riesgos 

laborales, co m o asan c i n d e c o s t ('.> s e m p r esa r i o s , e s p e c i a 1 m e nte p o r sus 

api icaciones judicíales.

En cuanto a los sindicalistas,sostienen ptie poseen una 

profecci¿n excesik'a por la idea del precio laboral que debe ser 

atenuada y en forma p r i o r i t a r i a ; as í como lo relati\'O a la 

cfpscent ral i zaci án de las discusiones salariales co 1 e ct i as .

En sumadla idea central es flexibilizar las relaciones

fa¡borales y traspasar roas riesgos e o n¿micos t r a baj ado re .sa 1 o s

.-Diario Lev Nación del 4 de Octubre de .1.99



i j» (.i 11 anea m ente o n e publ i cia)i en casi

t o d 0 s 1 o s d i a r i o s ,tabl as c o m p a r <a t i i.- ¿a s de 1 c.i s ó 11 í in o s 10 a r, o s (" 1'? S 2 - 

1 ■?'? 2'} e n d 0 n de se jd u e s ira c 1 a r a m e n t e c o m o h a s u b i d o e 1 c o s t o lab o ral } 

10 gue no guie re decir gae el salarie real haya acune nt ade e la calidad 

de les se ri'i des sedales se haya efectii'i:^adef,mi.iy per el centrarle^'-' .

e) El gobierno,la falta de arbitraje y los conflictos

gremiales

L a

Ecenenia era la utilización de des herramientas en la realización del 

ajuste en el emplee públice y prii'adeiel retire v-e 1 unt a r i e indemnizadle 

y el salarie per desemplee.

R e s p e c t o d el pr i m e r o s e u t i liza mi u c h e ma 1,pues se abenaren

cuant iesas indemnizadenes gue salieren en general de las arcas del 

Estado ■■■■■crearen endeudamiento interne externo.. sin gue se diseñara

una red de ase se ram i e nt e para las i ne e r d ene s f, que -rueren en su mayoría 

improduct ii'as y terminaren agotándose para sus be ne f i d a r i es . gue yieren 

perder el capital y ia i ni'e rd dn rinuches de ellos per la edad e la 

descalificación sin peder reingresar al área laboral.

En cuanto a les salaries per des emplee, en Junio de . ya se

¿idyertla lo induf i dente que eran en cantidad y mentes, per le cual come 

herramienta sedal transitoria tampoco si re i ó, pues ne fue unida a un

Diario l_a Nación del 1.0 de Octubre de 1.992.
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plan de reclas iticaci¿n de estas pe rso ñas que hablan sido expulsadas

del ámbi to 1 a bo ral .

Co n res pe c t o a 1 lii n i s t e r i o de T ra ba l o ,

Rod rígaez , asegurli "que se i b a a a c o m p a 1-1 a r al P1 Si n d e c- a i-' ¿3 .Z1 o " , co n

proyectos leg i s 1 a t i os f .1 e >;■ .í b i 1 i d Si d laboral y

acci dentes , proyecto de ocupaci¿in para PYÜE'S y r e s Zr í3 Z? 1 e c r e 1

-■ e s p e c i Si 1 ui e n t e

negociación con los sectores s i nd i ca 1 e s‘'^'..

P o r ult i m o , q u e r e m í.> s seílalar que durante 1992 crecieron

notablemente los conflictos g rem i a I e v p r o t (s s tas p o r d i n e r s o :s

items1sa i ari os,benfici os,etc., sin que ninguno -o en su inmensa 

mayoría- tuí'ieran soluciónala técnica del gobierno era s i m p 1 eme nt te 

dejar hacer y produci r el desgaste de la p rotesta''^'^'^

En suma 1 sí acción del gobierno era desgastar los conflictos 

por inacción y tratar de generar los campos propicios par si el dictado 

de leyes flexibles con menores riesgos par sí los empresarios.

f) El Sindicalismo del Autoritarismo

Z-Z óltimo reparo que queremos hacer de este año tiene

que yer con la reafirmación del autoritarismo sindical.

»-Diario La Nación del 15 de Junio de 1992.

Diario La Maoióín del 9 de Diciembre de 1992..

.•••■■Diario La Nación de Junio 1992.

.- Diario La Nación, Septiembre de 1992.
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diversas notas a lo 1 a rgo d e 1 a E o a p are c e nítidamente gue

las elecciones de renovaci¿>n de ca 1mport antes e n el sindical! s m o

son realizadas sin democraci a, po r el contrario. dignas de 1 a

me t odo 1 og í a f a chi s: t a -

/¡si L o r e n z o 11 i gue 1 1 o g r ó s er ree1egido a 1 frente de la

U 011,, s í n c.) p o s i c i ó n f o r m a 1 n i r e a 1 .

En una inte resante nota d e m i tad del aho id92 se describe con

exactitud la actitud autoritaria gremial gue seEalábamo s. Así sobre 24

elecciones g renial es, en 16 de ellas hubo listas ánicziiS fes c/eci r más 

del 507.) r pe r o además el acto eleccionario, si bien se realizó con 

controles meramente forma les,en realidad los "aparatos de los lideres" 

sindicales reelectos f i s cal i :sa ron las e 1 e cc i one s .

/Is/ t a zft i'1 en el Diario La N‘ac.ió)"i se produce siziiilar

i nfo rme , donde destaca la cf.'nt i nui dad de los g rem i a 1 i s t as , e s decir, no 

hay alternancia,^^-

Por último,como epitafio final de esta capitulo, y antes de

entrar en las conc1usi ones gue remos desta■C5i r dos artícu 1 o s a pa red dos

este mismo aho que confirman la postura que so‘ s t e ii e m o s: .

En una reunión en llar del Plata a mediados de ¿i í't (? s ehal a ri.-> n

miembros de la Ig1es i a, del pa r tido o pos ito r -■■I./CR-- y del in i s m d G o b i e r n o

~^el 11 in i st ro de T raba j o E n r i q u e R o d r í g u e z -- el c a m b .1. i'.' q u e de be operar en

- . Diario Clarín del 2 de Agosto de 1992..

51 “ Diario L.a Nación del 10 de Diciembre de 1992..
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el s 1 fíd i ca 1 i sifío v' e s pe c 1 a line ni e cua nóo se enfrentan e i? n (j n n u e i-' c.)

mode1 o Fs decir la adve rienda --aíin cctand fue hecha

itfía re fie La Hacic^fí

Ferfían do Laborda- en el q íi e s e n ala p o e fí o 1 tán "mást a

liberales qae /l.Zs('.>q¿i rav" refiriéndose a las declaraciones del dirigenie 

Le z cano y del ilinisiro de Trabajo Enrique Rod r igee z en el se ni ido de 

c(ae hay que concertar'^'-' , como recurso de mani e n c i ¿>n del poder, por el 

poder mismo,no como defensa de los derechos de los i rabaj ado res,

A o
-DieArio La Nación del 1.0 de Agosto de 1.99

Diario La Nación del 3 de Abril de 1992.
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Capítulo V

Conclusiones

anos setenta.hacia prev'eercrisis del ca p i t iü 1 i síiiC' de

;« u n di aliñe n t e a )i a j ií s t e , p c e.? a 1 s i :51 e fíi a . i? Wí í? tal era 1 o q a e e .s t ¿í b a e n

juego .

L a 1 ¿1 g i c a a d e in ¿5 s i. ndi ca ba q u £? s i 1 o s ca p i t Si 1 i st as , no

e n co n t ra ba n e n u í'í d e t e r in i >i a d o 1 u p a i- p ij e 1 tasa de b e n e f i c i o e r a 1 o

u-• Pía 1 azue 1 os, Enrique y otros,, Estructura económi ca capitalista 

internacional. El modelo de acumulación de posquerr<a. piaci . 7’ "El mundo 

actual conoce desde tinales de los arios sesenta un período de crisis 

económica y reestructuración tecnoióqica importan tes, qut- ^os 

observadores ot icia 1 es , tanto académicos como pol í ticos tardaron en 

apreciar adecuadameri te. Incluso en demasiados casos se llegó a 

considerar el fenómeno como coyuntural ,, siendo frecuentes las 

afirmaciones de que "ys\ estábamos saliendo del túnel de la crisis". Se 

trataba de restar importancia a lo desconocido o, simplemente, se le; 

intentaba ignorar. Ello no obstante,la Estructura Económica Mundial 

mostraba ya para los observadores más perspicaces,sufi cientes elementos 

de quiebrci como par ¿i dar a entender que el orden económico de posguerra 

estaba c o n o c i e n d o c a m b i o s i m fj o r t a ri 1. e s y (:;| u e ,, e n s u m a e 1 m o d e 1 o d e; 

acumulación posbélico estatca quebrando.y con ello concluía un largo 

p e r í o d o d e e >; p a n s i ó n " . E d . A l< A L U n i v e r s i t a r .i a „ M a d r i d . 1.9 9 C) „



s ti f i c i e n t e w ente at r a c. t i ta c o m e n z ¿5 r :¿ a n a m o b i 1 i ' ¿a r s a , h a s t a ? i f u e r a

n e c e 5 a r í t.) .1 o ha ri a n g 1 o b al me n t e a-

Hablan algunos aspectos de este ajuste gue ya hablan sido 

adí'e rt idos por los e conom i s t as e s pe ci a Ime nt e dos; el problema de la

crisis fiscal-' y el da la inserción de la tecnología.5 a í a f.í os en la

m a n u f a c t u r a c i ó n .

- Anticiparse? a la com pe teñe i at de mar! ana. Diario EZl Cronist<a 

Comercial. ÍC--5..90. Sección empresas y negocios.

O'Connor, Jame-::.. Crisis de acumulación. Cd F'en in-su 1 a. Barcelona. 

1987.

..“tange, F'eter y otros., La estructura sindical en Francia y en Italia^ 

y en la economía mundial de 1945 a 1980, pag . 254 "Un<a de las 

principales presunciones de que parte la línea EUFÍ es que 1 «a falta de 

movilidad de los trabajadores de la industria podía impedir la 

realización de la reconversión industrial, una mayor productividad y un 

c r e c i m i e n t o e c o n ó m .i. c o d la r a (d e i- o . I.... o s is i n d i c ¿a I;, o s n o a c e p t ¿a ¿a n e m p e r o , q u e 

Ete impusiera plenamente la movilidad la boral, y me n oís ailn dejar en manos 

de los empleadores la posibilidad de cambiar de destino a los 

trabajadores. Los sindicatos únicamente estaban dispuestos a aceptar la 

movilidad ..e incluso los despidos.. cuando las empresas se hallan en

crisis; y cuando tales; medidas se consideran estrictamente necesarias; 

para la reconversión., Por otro lado, los; sindicatos reclamaron colaborar 

con los empleadores eri todo lo relativo a la reorganización de la 

plantilla laboral y a las medidas sobre la reconversión. No debían

restaurarse las prerrogativas tradicionales del empleador respecto del



E' n u is 1) i d ij¡ 1 d o r i m & i - ( '.1 e- r a d b v - . i d que representaba uno de los

(í>xt remos de so caída d Sí r a s a d e b e o e f i c i o . p e r c o a 1 t r a t a r b a n d e

reducir )■) (•.) t abl e m e n te 1 o s im poestds a .la riqueza y ias

simultáneamente aumentar los reí ati vos al. consumo, Esta torma del

q a ¡ i a n c .i a s /

ajuste, sin duda, debe hacerse de seis el Estado que es quien tiene ei 

poder de i m pos i c i án , de allí que las actuaciones de los ¡1 i n i st ro s de

Economía en este aspecto, era crucial.

El nueí'o enfoque del. de s af ¿ o , i nd i ca ba que ias: empr íi s t e n i a n

que asequrar:se que e.sie cambio cual itat ivo debía efectuarse como punto 

final de un plan sstratéqico;debían entonces, perfeccionar su insercidn 

en los qobiernoSflo cual, llerd en la .llrqentina este proceso de peinte 

anos: desde Hartinez de hasta Caoallo,cuyo resultado,hoy es 

precisamente lo regresión im po s i t i a , 

personal,ni siquiera en las situaciones de crisis. La movilidad laboral 

y la participación de los sindicatos en las decisiones de las empresas 

no son sino las dos caras de la misma monedaLd. Ministerio de tríiba.jo 

y scaguridad de España. Madrid. 1991.

..--Barsky , O y Boceo A. Fies puesta ¿\ Martínez de Hoz, paq.. 13 "Uno de 

los objetivos implícitos del libro "15 años después", seña1 ado por el 

antiguo funcionario del régimen mi litar,es el de vincular su política 

de transformación con la que hoy aplica el gobierno menemista y el 

ministro Cavallo en es pedal. Así lo demuestra l¿a organización del



í... i? Q r a d o si pr.íinsr o hj e t .i v-o , ha b .í a que encarar el seqii'ndo; que

t i p o d e i fí se r c i ó » > t e c n o 1 ¿ q .i c e -■ s a 1 a r í <.> d e b e r 1 <3i d a r s e e )■) 1 a A r q e n t .i n ¿s

Co nsi dero que en priiner luqar se diseñó cuál iba a ser e.{

ámbito de i ru-'e rs i c>n1 o cuaJ es was cjue eí-idente que s e a i '. ) u n 'c a a 1 s e c t o r

s e ri-' i cios^-^ combinándose con las p r i v'ai i s:ac i one en alguna medida lo

relatií^'o a la alimentación por 1 ¿a materia prima barata existente.

texto,en el que ee entatisan asfaectos como las políticas de

r e e s t r la c t. u r <a o i. ó n d e 1 a p r o p i e d <a d d kí 1 E s L ¿a d o y 1 a s fj r i v a t i z <a c i o n e s , 1 ¿a

apertiAra de la econoniía y las políticas cambiarías y de qasto

público, la reorgani2;acián del sistema 1 atíora 1 , como las políticas 

monetaria y f inanciera" E'd . Inago Mundi. Ba .. ñs 1991,,

— Petit, F'ascal . El crecimiento lento y la economía de los servicios,, 

pag. 209 "Nos parece importante situar las innovaciones técnicas que 

afectan al carácter de los servicios y ¿a su modo de producción dentro

del conté;-; t o d e 1 c a m b i o t e c n o 1 ¡b g i c: o g e n e r ¿a 1 1 i g a d cj a 1 a u t i ]. .1 z a c .1 ó n d e

microprocesadores para analizar tanto el producto com el proceso..

Esta hipótesis tiene 1 ¿a venta.;j£\ de establecer la na clara relación entre

los inicios de la difusión a gran escala de esta tranformación general

del sistema técnico y la aparición de 1 o s m ir o |") r o c esa d o r esa c o in i. e n z a s

de los arios '7ñ„ E una de las hipótesis sobre las tendencias a largo 

plazo del cambio tecnológico que se encuentran en los estudios de 

autores c o m cj F r e e m a n , Gi i 1 1 e , M a n d e 1 y Fí o s e m b e r g „ Ei u p c i ni. p a 1



£)■) cuanto a lo n i'.' &1

problema de su p ro f Lindo ,■

atacar su

a: f e c t i I-' £ii 7» e n t e el p r o b 1 e m a a est ructuraJ

a sal a r.iad<j> /ia¿>.ean Li n a

po r médica rs a t .1 i'a

ajustada p ro b .1 & iii a < snpres a

aguí naldoi s ifi p 1 e o i ndem n i zací o ns. e n su

conj unto f e s taban duda de po r

di rectos a de de

c u a n t Li m , s i n o q u E

a

d u d a

ü m o e n c ü a s

trabajOfet

í. dejarse de ra2:onabl e

1ógicanente Idgica este pecto

a!'

a

también necesitaba un a ello primero

ha b ¿ él que des t r u i r al g u n o s e s' 1 a b o n e s sindicaies pactar con los

feudos.

consecLieíncia es la especificación de un horizonte teniporal de unos 

veinticinca anos para esos cambios técnicos. Por otrci parte, también 

muestr¿A el verdadero car¿\cter de los cambios que están ocurriendo 

actúa 1mente;están difundiéndose por todo el mundo con una rapidez sin 

precedentes". Ed. Ministerio de Trabajo y Ejequridad Social. Madrid. 

1987,
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Ei go bi e r no m i 1 i t si r de;? de 197ó 7ii z con t ri b-..ci án en este

aspecto; eliminó fís ica mente a todo el sindical iz.i o de base com bat i o s

y res pecto de 1 os feudales,1 as ale i <:S de la escena s1nd ico-

p(.1111 i ca , a 1 g u nos de e 11 o s c o 1 o c á n d o 1 o s e n c ó m o d a s c á r c e i e s .

Sin dad a, el gobierno del 11 r /il fon sin, no quiso, no pudo o no

supo realizar la tarea pendiente: derogar la legi 1 a c i ó n q u e i m p e d 1 a 1 a

libre dispo re cursos humano s eni ó n d e 1 o s á m b i t o 1 a

p r o d u c c i ó n , c i r c u 1 a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n / c o m e r c i ¿a 1 i z a c i ¿ n d e b i e n e s V

s e r p i c i o s .

E n c a m b i o, e 1 g o b i e r n o d e 11 e n e m co n ii i n i de Economía

y los su ce s i os de Trabajo hasta tal í'ez el más importante el Dr Caro

f i j ó 1 o sFigueroa,re a 1 izo la t a rea de i'¿is t ado ra que cimientos del

presente y futuro laboral en la Argén ti na,el objetivo está

cum pl id o : d i s m i n u c i n de riesgos i abo rales y máxima d i s p o n i b i 1 i d a d -

f1eXibi1 izada de los r e c u r s o s h u m a n o s ,

El Estado,sin duda fue en todos estos aspectos

de te rm i nan te,medi ante po 1 i ticas a ct i vas , I-'e r bi g ra ci a cam bi os 1 e g i s 1 a -

des regu1 ando

trebajado res

Ve ces s i m pl eme n t e

1 os mar

de puertos la

c o n la o 7» i

I' e r b i g r a c i a

de jando

libertad de elecci¿>n

de

pa ra los

de bandera en

t i V o s ,

t ranspo rtes ma r .i t i mos , e t c , , en suma, deja de ser arbit ro, para ser

parte aliada del empresari ado,

En es te con texto , 7ios preguntamos que f u é 1 o q u e h i z o e 1

sindicalismo?

S i n d u d a , 7i o p u e d e n negar desconocimiento del proceso de

a juste,pues lo saben desde la década del "70, tanto cuando fueron 

gobie r no,, como ca n do f ue ro n o pos i c i .í n , res pje c t o de 1 go bi. e r no m i 1 i t a r p es 

mas tuv i e ron un gobierno de transición como el del radicalismo desde el 

-83 al "S9.

1.25



Henri Pirenne decía que para comprender el renacimiento era

preciso examinar el P e r 1 í? d o a n t e r 11? r ■/ í? n £•■ s a 1 r j'í ¿í- ¿á el e pe n s a m i e n t o

hemos que r i do ha ce r 1 o m i s7no c (? n n t.i e¿ i ■ ¡;¡ i )) i' es t i q aci ó ri n o e s posible

comprender cual fue arqe nti no frente al

plan de ajuste sin hacer u}i breve análisis de la bi st o r i «-a de 1

1 a a c t i t u d

movimiento sindical pe ron istacomo hemos hecho brevemente en capítulos 

ante rio res,

Como lo hemos visto reflejado,tiene un especial perfil que lo 

tornaba inadecuado "per—se" ¡oara ser constructivo para los obreros y 

jerv'jr de amo rt i guado r.>. por un lado^o de propulsor por otro,de 

situaciones que hicieron menos agresivo el ajuste para los trabajadores 

argentinos.

Sin dudadlas características sa 1 i e nt e s , q ue hemos serial ado y

que conviene rema rea r,son los fundamentos de esa inadecuación.

En primer lugar su confo rmación verticalísta cc.m el líder 

político del movimiento , e 1 General Perón rio llevaron a mantener esa 

obsecuencia hasta sus últimos extremosluego esta sólida verticalidad 

es usada por el sindicalismo para sus propios beneficios.

La obediencia ciega, de los t raba j ado res llega sin duda hasta 

el final del gobierno de Alfonsín y luego es rienem quien con habilidad 

logra desarticular la odebiencia en el plano sindical y trasladarla -o 

c c.) n s o 1 i d a r .1 a ■- h a c i a e .1 tí m b .í t o p o 1 .í í .i c o p e r s o n a 1 .i s t ¿i, p e r c.» en él, c o m o 

u n i c o f u n d a m e n t o -

Pirenne, H. l-listoriíj esconóini ca y social de 1¿íí Ed.-Ád Medi/^^. pag

Ed . Fondo de ou 11i..ir¿á ec:onómi c,a . Méi co . 144 .



ti-, n .5<.?Q<i)■)d(.1 luga r, desde i a cüidsi de Perón en 195d,el

acostumbra en el plano polIt ico > er o posición

constante de los suces i vos , ni i 1 i t a re (' adi e inclUS o a

s i n d jí c a J i s ifí (.1 > e

r n o

s US alia d o s c i r c íí n s í a n cial e E s i; o s i n d u d a r e p r e s e n t a na constante

histórica de q u e e

m i s m o s m a n d a m á s d e

El hecho 1 <::• n

que el com ponent e m a n e r a m u y pedal a

tal extremolque la prédica del discon fo rjí)ismo hace tan

me cá n i carne n t e , que no .?e di gana o que pierde,, es la

oposición por ret1e X i ón,q ran parte de lo que acaeciós í m i s m a , s i n

e

u t e , q u e

durante los gobiernos como el de 11 i a o Alfonsín por ejemplo.

E n t e r c e r 1 u q a r, 1 íj negociación es púrea que constantemente

realizó la c a b e a i n d i c a I c o n g o b i e r n o s m i 1 i t a r e .s d e t u r n o e

i n c J u s o e n a 1 g u n o s m o m e n t o s ci 1-' i les -de esto da clara

explicación Daniel James en su obra— que tiene varios efectos

c o n 1 o s

i m p o r t a n t e s q u e m e r e c e n r e m a r c a r s e ,

U n a primera 11 n e ¿"i m a n (■ e n m i s m o , <7 u e

encerraba la corruptela como metodología., con lo cua.í ce aseguraban su

pe rmanencia su poder económico para la su pe rv ivenci ¿i v' realimentación 

de su propio status personal,fami 1 i ar / sindical.

Una segunda cue s t i ón dm po rt ant e , e s el constante fluido 

económico que aán gozando los sindicatos y que ningún gobierno —ni el 

actual q u e rene g o c i ó el tema d e 1. a s o b r a s s o c i. a .1 e s — c e ¿i n i m ó a c o rt a r 

de raíz,con lo cual,esta fuente,hizo que invariablemente pudieran

mantener sus campañas e 1 e c t o r a 1 e s .í n t e r n a 1 r.i campaña de o pos i ci ón del

partido pe ron i st a y hasta repartir algún dinero en las ca pas

i nte I-medias las .í n d i c a .1 e s , p a r a adhesión por



co r ru peí ¿n .• con lo ctistí se ¿í seguran I ¿i obsecuen a cí (íi 1 cf ií n ¿i s o e e s a s

capas medias del. sindicalismo.

i'in cuarto lugar es necesario destacar dos as pe ctos de ana

idea trascendente en los popes de.i .i n d i c a .1 i s in o i 1 a impunidad.

U n p r .i m a r a s p e c t o e s .3 nivel social general,, d o n d e 1 o s

gobiernos de turno siempre amonara con controlar sus cuentas ..sociales 

y personales- pero .iamás lo llev6 a ca bo . e s t a bl e ci e ndo de esta forma

una suerte de continuidad en la impunidad histórica de que goran estos 

pe r son a..i es .

La sociedad civi 1.terminó por admitirlos y hasta reconocerles

el derecho a ser o st e nt o s o s , de s p re .i ui c i ados , cas i s .i n 1 i' zfl .i t e s , po r

e..iemplos i'acaciones en lugares suntuosos -el. caso de Caballeri.. o tener 

caballos de carreras y pe rten ce r al Jockey Club como Triacca.etc.

El segundo aspecto de la impunidadfSe deslizó hacia adentro

de los sindicatos,pues los honestos o las bases velan consolidar

me can i smos de c o r r u pe i ó n y h asta o pe rat .í i/ o s V'i o I xs ntos de

mal t ratoto ru ra o eliminación de pe r son as „ como metodología violenta de

sembrar el miedo y obtener la obsecuencia.. gue desi

JE i s t a s , g r u p o s i n t e r n o s o p o s i t o r e s , e t c, c o n 1 o cua 1 s e desa r ro 1 ó en

etos cuarenta años unti conducción sin fisura. perfectamente

roonol .iti ca .■

En quinto 1 ug a r, q ue remos remarcar los mecanismos usados: para

la expresión sindical, ban sido fundamenta i mente la huelga ..parcial o

general- y las mov i 1 i racione s., .roña 1 e s . ca 11 e i e r as v' hasta v i o 1 ent as , que

está n e n e .1

posteriores a

huelga 1. e n c i a

se realizaban con perfiles v i o 1 e nt os ,med i ant e piguetas, amenazas' u

m 1 s m o e n a d e

e n g e n e r a 1

i n te<7 ra r



otras formas, per o qus sifí duda atentaban co}')tra el estado de derecho y

1 a m iJa Consti tucí ¿in y híista ma escencia de la huelga como derecho.

s üi 1 oEn cuanto a las movi1izaciones. se rv í an para

manifestarle al poder político de a loso m i 111 a r t u r n o e i n c 1 u s o

empresari os , cua 1 era e1 poder de disciplinamiento masas

obre ras,para luego consolidar en mesas de

p r o p i o s i )•) t e r e s e s

E n s u íl) a G n sindleal ismo inapropiado para

tlempos que inepto para anti«eiparse al ajuste

plan if icar y contribuír — k e r b 1 g r a c i a c o ne s t r ¿i e q 1 a s

re c J as i f i caci one s , e t c - a realizarlo con el menor costo social posible 

y no llegar a tasas de desempleo como las actuales del 207. (octubre de

y '-(•.))■) deterioros en la estructura remunerativas alarmantes,

(pérdida de co b e r t u r a m é d i c ab e n e f i c i o s p í? r 1 i c ene i a s , e t c . ) e 1 n c 1 u s o

en eJ poder adquisitivo del por pió salario.

El c o )■) c e p t o de anticipación, tan i m p o r t a n t e e n á r e a s como la

e c o )•) o mía lab o r a 1 , 1)i.i existió e )■) los sindicatos,que además t e n 1 íi n 1 a

obl i gaci ¿>n de hacerlo especif icidad i ) 1 C. )'}} p i? 1 ¿íl 1

obreroítampoco existieron soluciones alte rnat ivas, c u ci n d o puesto en

pU & E? .> (íi í? K ¿i id

marcha el plan comienza con los primeros despidos e )■) e 1 á rea estatal y

expulsiones masiv'as por quiebras de pequeñas y medianas empresas y los 

achi ques de 1 os grandes,etc,

En este sentido existe un sin numero de estudios ..algunos

apenas co n cu i dos ' y o t ros e n v 1 ¿is de re¿í 1 i xa ci ¿in- so b re las

consecuencias del ajuste y para muestra basta solo un bot¿d).

El caso de SOi'ílSA.es un testigo importante de situación

geográficamente localizada v e¡-) donde la intervención del sindicalismo 

— vía Triacca como representante del gobierno o los pe rsoné ros de 

%25c3%25adlSA.es


Lorenzo Higael de la U0I1 -s i gn i / i có u>'>a situación de compl icidad o 

simplemente de infidencia y cavci resuJ ¿a.Jí? es alarmante.-^

No sálo la desocupación fue masiua síiio los efectos en 

cascada determinaron mas daños i dad social,sobre la cual ni el Estado,ni

ios sindicatos operaron.

/I s i p o r eje m pj 1 o o c/ <1 e 1 b a n a h a c e r 1 ois mayores de

cincuenta años que en la 2'0 na no pod -í ¿i n reinsertarse ¿? Tt í? .Z ¿i í? ¿3

1 abo ralf no se alentó la c ación de p^ p Lí íi' Y'i c± .S &iti as regiona i es o

re el as ifi cae ión de los menores de cincuenta anos,et c.

Las mujeres se e n c c > n t r r o n que babi tual mente ni> trabajaban v 

debían asumir ese rol y pasar a ser Las aportantes principales de i 

nácleo fami 1 i ar,ningdn apoyo sindical recibieron estos hogares.

Los jóuenes que debían inmigrar pues hay una discontinuidad 

de la fuente de trabajo que se pasaba de padres a hijos en SONISA y las 

empresas complementari as,que formaron una legión de "inactivos por 

desaliento".

Los más chicos que estaban estudiando en las universidades de 

Bs. As.,La Plata,tuvieron que regresar ante la imposibilidad de los 

padres de seguir suministrándoles dinero para esos estudios y el 

regreso era para n ad a , p u e s n i s i q u i e r a e c o n t r a b a n p u e s t o s d e t r a b a j o s .

M-• Eleccaria L y Quin tas, A. REicorive/rsión productiva y mercado de 

trabajo. Ref lexionias a partir de la experiencia de Somisa. Desarrollo 

Económico. MS 139 pag . 401. Ed . I .. D . E . Eí.. E(s . As. 1995.



/■’ ('.) r o t r o 1 a d c:>, 1 c.» p o c > ? que ífLicidubis se comenzó si t J. e x í b i 1 i z a r

de hecho, mediante la precarización y/ el cl andest i nazgo de los pocos 

pues t o s lab c.» r a .f e s ,

Las consecuencias sociales de esto son g zao i s irnos í pérdida de

autoestima en los desocupados y en el grupo fami 1 i ar,soci a 1,etc,; 

degradación de /as condiciones de i'ida o calidad de oida en zonas no 

sólo de San Nicolás,sino lugares y ciudades bastantes expandidas 

geog ráf i carne nt e , po r la dependencia tune i onal, el abandono de Ios- 

estudios de hijos me no res,con lo cual el ni o el educacional para los 

años venideros ..1.0 a 20 años.. es la pauperización

reg ional,ret rocedi endo en esto a principios de siglo donde los lugares 

apartados de los centros cu 11ura1 es,culturalmente eran despreciados y 

se rí' i 1 es, pe ro fundamentalmente aquellos que no acceden a la educación, 

no acceden a.l derecho, com o expresión de id da; los 

d i i'O r c i os,, se pa rae i one s de hecho o retiros y abandonos de hoqa r, con lo 

cua.l se rompe la familia como nócleo de cultií-o de afectos y 

compre¡nsión social,etc,, y hasta la protst itución de buenas y honestas 

mujeres, que frente a.l hambre de sus hijos acceden a este campo, con los 

riesgos para la salud zona.l que esto significa, etc,,

Quiero por último reafirmar mi hipótesis inicial, el

sindicalismo argentino no sólo no estaba preparado para el ajuste, sino

que además su propia genética y estructura lo hacían i nadecuado,de allí 

su fracaso.

1.31.



No estaba pre pa rado, porque :sl¡ tarea esencii^tniente sindical

de compromiso social con as a 1 a r i ado s , ha b.i a sido rota en sus propias 

ent ranas cuando decidieron ser un poder en si mismo y "no par a

/l.s/ jíif/iás se les ocurrid recurrir aí contrato de relevo"^ que 

tanta utilidad hubiese dado a las personas que se acercaban a la edad

“ Barrido F"'ert;2, Eva» El contrato de relevo,, paq „ 1.3 "La formulación 

del contrato de relevo se inspira en una modalidad de traba.jo 

francesa sel contrato de solidaridad de pre-,;i ubi 1 ación progresiva» La 

misma consiste en que aquellos traba.j adores de edad entre 55 y bQ anos 

que opten por transformar su empleo a tiempo completo en otro ¿á mitad 

de tiempo, per ci bi rán por ello un medio salario correspond ien te a. su 

actividad a mitad de tiempo ry por las horas dejadas de 

traba.] ar, cobrarán un ingreso fijado en el 307- del salario bruto 

anterior. La financiación de este ingreso corre a cargo del estado,a 

través del Fondo Nacional de Empleo, en un .1.07, y de la Unión Nacional 

I nter profesión a 1 par ¿i el empleo en la industria\ -■/ el comercio (UMEDIC), 

en un 207.. En def in it i va , e .1 contrata de solidaridad de pre-j ubi 1 ación 

progresiva,con utilización del contrato a tiempo parcial,es una medida 

combinada de c r e a c i. ó n •-1 - e p a r t o d e e m p 1 e o , s i. e n d o e a L a 11 i .i s ni ¿a c a n íh; .i d e r a c i ó n 

la que debe extenderse al contrato de relevo. Así pues,de la definición 

legal del contrato de relevo se pueden extraer,en un principio,sus dos 

notas con f igurador as s ..En primer lugar, lis transformación que hace al

trabajador próximo a la edad de jubilación de su contrata a tiempo 

completo por otro a tiempo parcial,en tanto que reduce su jornada al 

507. - En segundo lugar, el otro 507 de jornada dejada vacante va a ser



de su j Líbi .1 a.ci án, e n cambio de despilfarrar el dinero en ¡-stiros

r c.) 1 untar i o s i n d e m n i z a d o s , q u e n o s i r r i e r o n p a r a n a d a , p o r q u e 1 o s

beneficiarlos no fueron asesorados y malgastaron el \ralioso capital

poniendo ki os<zos y canchas de paddl erque- te rm i na ron fundiéndose.

Esas i ndemn i srac i one s hubieran constituido un i'alioso aporte

para formar f^ondos para soli-'entar estos contratos de re 1 ei-’o , im p i d i endo

la desocupación masiva y generando nuei-o:? pueíóo;? de trabajo.

Eran i nade cuados .> pociue ea roe céí n í cam bat i \r a , s a corrupción 

interna filo la ¿cupieron o no cjuisieron cambiar a t i em po, acó rde con 2 ¿í 

ncieí'a etapa histórica que se comentó a transitar en la década de los 

-años "70 y se pla:^m¿^ desde 1991, con el plan de ajuste.

La negociación colect itra^'^' en nueros té rm i nos hubiese 

significado una herramienta definitoria en las consecuencias por el

CLibiertfi por otro trabaj ador deseenp 1. eado, y por t.an t;.o a través de un 

contrato igualmente a tieempo parcial". Ed |■■'1i^i3terio de Tra bis .jo y 

Seguridad Social España. Madrid. 1.9S7.

.- La negociación colectiva ante la recesión en los países 

industrializados t;on economí.as de mert;ado , pag . 9 "I....os intei” 1 ac:i..itore<3 

sociales, sindicatos y empresar ios,, no han permanecido insensibles a 

esta nueva realidad económica y social y han tenido que ajustar sus 

comportamientos.orientando sus acciónes,de forma que la negociación 

colectiva constituyera un elementa positiva y favorable para la



a.7 us te , pe ro e .11 o no i'.'i.t í' r i ó 5' í )■) o 1 c o )■) I"' e i'' i o d e j a r o ’í) a .1. (.> s s .id i c. a í' o s

pequGríos deriva y e ios s £■t o v e s >••' i:3 ¿í n s 1 a s 7" (íi b r i c e s í”í íí í?a i e

obreros negociaron solos y pesá lo qoe deblei pasero, fueron 

que brados f ex pul sados , / hasta s em i e s c 1 at-i x ados „

C i’.) m o d i j i Jf! o s e 1 t r a c a s' i? e .s í ¿í en su genética estructura.

superación de la crisis económica. Ello ha sido así en Lórminos 

generales en todos los países con interlocutores sociales -fuertes y 

afianzados y,por tanto,capaces de ejercer plenamente sus 

responsabilidades. l...a práctica de la solidaridad ha hecho que los 

sindicatos moderen sus exigencias salariales pensando en los 

trabajadores sin empleo y que los empresarios se hayan enfrentado a la 

necesidad de modernizar sus empresas y adaptarlas mediante nuevas 

inversiones a las exigencias de la crisis. También el ejercicio de la 

solidaridad ha llevado en algunos países a la forma de acuerdos 

global es,que han constituido piezas esenciales en la política económica 

y que han con tr i buidoademás de a mejorar los niveles salariales de los 

trabajadores con menor capacidad reivindicativa,, a rediAcJ.r de "forma 

importante la conflictividad laboral,lo que ha generado,sin duda,el 

clima de serenidad imprescindible para la aplicación de las políticas 

de ajuste económico", Ed. Ninsiterio de Trabajo y Seguridad Social.

España. Madrid. 1984
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ANEXO



En el campo empresario

Los salarios según la productividad
En el medio empresario existe 

consenso respeto de que los au
mentos salariales por productivi
dad deben ser discutidos en el ám
bito de cada empresa, aunque hay 
firmas que consideran que ño de; 
herían darse ajustes salariales ni 
aun por este concepto.

Del lado sindical, existen gre
mios como el metalúrgico que re
chazan el criterio de la productivi
dad, y otros, como el mercantil, 
que se avienen a conversar sobre 
esa base.

De todas formas, la primera pre
gunta es qué se entiende por au
mento de la productividad por tra
bajador.

En toda reactivación se pro
duce, por el solo hecho del creci
miento de las ventas, un aumento 
de la productividad en las em-

paritarias se deberían tratar con
diciones generales de trabajo, de 
higiene, de seguridad; la estabili
dad resta importancia a las con
venciones colectivas de trabajo”, 
dice Carlos R. de la Vega, presi
dente de la Cámara Argentina de 
Comercio.

Un aumento de la productividad 
de este último tipo se dará en el 
sector naviero, por ejemplo, a par-

que no tengan Una báse de cálculo 
muy precisa, qüe debe realizarse 
-dicen en la Unión Industrial Ar-

Lá productividad silbe ; 
con la reactivación y 
decrece eii la recesión

“La estabilidad resta 
importancia a las 
convenciones colectivas 
de trabajo

presas, especialmente en aquellas 
que tienen una elevada participa
ción de costos fijos.

Sobre este punto, los empresa
rios mercantiles consideran que se 
trata de aumentos transitorios y 
no simétricos, ya que en las épocas 
de "vacas flacas” los salarios no se 
ajustan hacia abajo; recomiendan, 
por lo tanto, el criterio de pac
tarlos por empresa.

Desde el punto de vista oficial, 
se considera que la inflación debe 
bajar aún más, motivo por el cual 
todo ajuste que tome en cuenta los 
aumentos de precios pasados tiene 
un efecto indexatorio que debe 
ser evitado.

Por otra parte, dado el tipo de 
cambio fijo, se busca que esa 
mayor productividad que deriva 
de un aumento de las ventas y de 
la producción se refleje en una de
flación y en un aumento del tipo 
de cambio real, y no que se ex
prese en mayores remunera
ciones.

Lo que es negociable es el otro 
tipo de aumento de productividad; 
el que deriva de cambios en la or
ganización del trabajo. “En esté 
caso, los aumentos salariales no 
ayudan a una deflación, pero tam
poco tieneh un efecto inflaciona
rio, si son bien calculados”, dice el 
economista José M. Dagnino Pas- 
tore,

“Hay que encontrar formas para 
medir las variaciones de la produc
tividad en cada empresa. En las

Roberlo Favelevic

tir de la disposición del cese transi
torio de bandera, que permitirá, 
señalan en el sector, disminuir do
taciones, acortar períodos de licen
cias de acuerdo con las condi
ciones de trabajo y, en síntesis, re
ducir los fletes internacionales. 
Además de la baja de los fletes, 
que absorbe parte de esa mayor 
productividad, se sostiene en el 
medio armador que la presión sin
dical será menor, y dan como 
ejemplo el caso de Chile. Allí, las 
nuevas condiciones laborales se 
extendieron a los buques de ban
dera local.

Por otra parte, la idea de dar au
mentos de sueldos á cuenta de in
crementos de la productividad, 
que se practicó durante el go
bierno del doctor lllia (15 por 
ciento), tiene el riesgo de qüe ía 
mejora en la productividad final
mente no se concrete.

En definitiva, tanto porque se 
considera que los salarios están 
altos en dólares, como porque es 
necesario evitar Un traslado á los 
precios, los empresarios se mues
tran renuentes a dar aumentos

gentlha Israel Mahler y Roberto 
Favelevic, y en la Cámara Argen
tina de Comercio- empresa por 
empresa.

Un traslado a precios tornarla 
más difícil enfrentar ía competen
cia de productos importados y de
salentaría las exportaciones.
Éi caso mercantil

La propuesta salarial del gremio 
mercantil, que lidera Armando Ca
valieri, propicia un ajusté del 15 
por ciento, más un 1,5 por ciento 
mensual “tendiente a aumentar lá 
eficiencia”.

Los dirigentes del gremio seña
lan que el aumento del PBl será 
del 5 por ciento este año y del 10 
por ciento anual desde el segunto 
semestre de 1992. Como el sector 
comercial se adelanta a otros sec
tores en los momentos de reáctlva- 
ción, dicen que puede estimarse 
Un aumento del producto sectorial 
del 9,1 al 15 por ciento.

Por sü parte, el sector empresa
rio, formado por lá Coordinadora 
de Actividades Mercantíles Em
presarias, la Unión de Entidades 
Comerciales Argentinas y la Cá
mara de Comercio, sobre ía base 
de un trabajo encargado al econo
mista Enrique Szewach, responde 
que los aumentos de productivi
dad, asi medidos, son transitorios, 
ya que lá productividad media por 
trabajador sUbe durante lá reacti
vación y declina durante ía recé- 
sión.

Con esos árgumentos desechan 
la incorporación de los ájustes por 
productividad á los convenios, 
aunque la aceptan en el ámbito de 
las empresas.

También indican qüe “ias esta
dísticas presentadas por el sector 
sindical, por un lado, se refieren al 
pasado, y representan una indexa
ción prohibida por la ley de con
vertibilidad; por otro lado, apun
tan al futuro, pretendiendo distri
buir hipotéticas máyores produc
ciones mediante Un adelanto de lá 
participación saíarlál”. '

Juzga, además, "insuficiente
mente probada” lá hipótesis sobre 
el aumento del producto en eí seg
mento mércantU.

Carlos Mártirená



.;En él campo laboral" ■ ... ......

La situación no da para iriás '
El año 1&92 va a ser aburrido. 

Aunque lo haya dicho el ministro 
Cavallo, así no se puede seguir. La 
situación no da para más.

Disminuyó el nivel de desocupa
ción. Casi no existen los conflictos 
laborales. Luis Barrionuevo está 
en silencio. La inflación cayó al 0,4 
por ciento. Existen dos CGT, pero 
parece que no hubiera ninguna. 
Ya se sancionaron las leyes labo
rales que quería el Gobierno. Saúl 
Ubaldini difunde menos comuni
cados de prensa. Raúl Amín sigue 
en ,su papel de escolta presiden
cial, Lorenzo Miguel no desayuna 
ni almuerza con Menem. Llegarían 
de un momento a otro los contai- 
ners llenos de obreros importados. 
Los sueldos son tan altos que, si 
todo sigue asi, los gremios pedirán 
un descuento salarial. El que no 
trabaja es porque no quiere.

Por eso, ¿habrá alguna espe
ranza para los periodistas especia
lizados en temas laborales y sindi
cales? ¿Quién se apiadará de ese 
puñado de profesionales mania
tados por una realidad priiner- 
mundista? ¿No quedará por allí al
guna huelga salvaje, alguna movi
lización de trabajadores, algún 
conflicto que los saque de la inmo
vilidad informativa?

Por suerte, la Argentina, tierra 
dé sorpresas, siempre ofrece algún 
premio consuelo.

Ayer hubo un alto funcionario 
que advirtió que “vamos a decla
rar ilegal cualquier medida de 
fuerza” que afecte al transporte, 
en relación con el plan de lucha de

Cavallo se pareció a 
Díaz, Díaz a Manzano y 
Amín a Menem

ios choferes de colectivos, y, aún 
más, aseguró: “Consideraremos el 
trabajo a reglamento como una 
medida de fuerza”.

Pero no se trató, como sería ló
gico, del ministro de Trabajo, Ro
dolfo Díaz, sino del de Economía, 
Domingo Cavallo.

Una curiosidad: apenas 24 horas 
antes, el subsecretario de Rela
ciones Laborales, Anselmo Riva, 
admitía que el Ministerio de Tra
bajo no puede hoy declarar la íle-, 
galidad de la protesta de los cho
feres porqué venció la concilia
ción obligatoria y las partes queda
ron en libertad. •

" ? También hubo úri alto funciona
rio qué hace 48 horas comparó al 
ex presidente Raúl Alfonsín con talino.

Aldo Rico y que le recomendó al 
primero que "debería meditar lo 
que dice” porque “no representa a 
la UCR sino a ún sector”. . .

Pero ño se trató del ministro del 
Interior, José Luis Manzano, sino 
del de Trabajo. \ ’

En este último caso se registró

Anselmo Riva

una doble curiosidad: Díaz íncur- 
sionó en temas que no son especí
ficos de su área y, además, opinó 
sobre cúestiOnes políticas cuando 
había criticado a los impulsores de 
huelgas políticas.

La CGT-San Martín hizo su 
aporte. No salió de su letargo para 
formular propuestas laborales, so
ciales ni económicas, sino que, en 
reemplazo del Presidente, descali
ficó a Alfoñsín por haber criticado 
al Gobierno.

Otra curiosidad: integran esa 
central obrera los mismos diri
gentes que alentaron las trece me
didas de fuerza cegetistas contra 
el plan económico “liberal, privati- 
zador y entreguista” de Alfonsín.

Puede ser que 1992 sea un año 
aburrido, pero ésta es una tierra 
de sorpresas. ¿Habrá alguna para 
el gremialismo peronista én el 
próximo almanáque?

El nuevo año será netamente 
electoral para la mayoría de los 
grandes sindicatos. Se renovarán 
autoridades, entre otros, en gre
mios como él metalúrgico, petro
lero, mecárticó,,mercantil metro
politanos-empleados del tabaco, 
carne, Luz y Fuerza de esta capi
tal, seguros, alimentación portena, 
textil, bancarios y municipal capi-

La última ronda dé estas deci
sivas elecciones sindicales, entre 
1988 y 1989, demostró que la inmi- 

' ñencia de los comicios nacionales 
• en los que se insinuaba el regreso 
del peronismo al poder, a través 
de Carlos Menem, favoreció la ree
lección de los peso pesados gre
miales. t

¿Qué sucederá ahora, a la luz de 
la inédita gestión mertemista? 
Además de medirse la representa- 
tividad de los actuales dirigentes, 
se elegirá a los gremialistas con 
que se encontrará el próximo go
bierno constitucional,

: Los próximos pasos del Ministe
rio de Trabajo pueden contribuir a 
modificar -aunque sea parcial
mente- la futura grilla sindical. 
Sin el énfasis con que fue anun
ciada, se sigue analizando úna re
forma de la ley de asociaciones 
sindicales para garantizar que las 
elecciones gremiales no serán un 
espejismo democrático.

Lo que el gabinete que lidera 
Díaz se propuso, en definitiva, es 
derogar los requisitos práctica
mente, imposibles de cumplir pa
ralas iistas opositoras, mediante 
una adecuación de sus estatutos a 
pautas menos restrictivas para la 
presentación de candidatos.

Un ejemplo prototípico es el de 
la UOM. El estatuto de los metalúr
gicos -^aprobado en la gestión de 
Ideler Tonelli en el Ministerio de 
Trabajo- dispone que sólo los dele
gados pueden ser candidatos a su 
conducción nacional. Este punto 
contradice abiertamente la ley sin
dical, que establece los únicos re
quisitos de contar con dos años de 
antigüedad en la afiliación y con 
dos años de trabajo en la activi
dad. , ■f •.

En los últimos comicios del gre
mio se calculaba que únicamente 
podía haber 700 postulantes sobre 
un total de 27.000 potenciales cañ- 
didatoé

¿Sé animará la cartera laboral a 
avanzar en la verdadera democra
tización sindical? Si lo hace, 1992 
podría ser un año írtenos aburrido 
para el gremialismo peronista y, 
además, para los periodistas espe
cializados en el área.

Después de todo, así no se puede 
seguir. Con tanta leche en polvo 
impura, pizzas de mozzarella con
taminadas y mollejas qup serán ar
gentinas o no, serán nada, éntre 
otras sorpresas, autóctónás,los 
únicos aburridos; seguirám^iéndo 

■ los cronistas gremiales.
Ricardo Cárpéna
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‘"Ni Mongo Aurelio lo hubiera soñado- ^
A esta altura de los aconteci

mientos. podría decirse que este 
gobierno pudo más en el plano sin
dical que Mongo Aurelio.

La explicación es sencilla: el ex 
ministro de Trabajo Ricardo Otero 
sostuvo en 1974 que ‘‘ni Mongo Au
relio puede gobernar sin el apoyo 
sindical" y ei gobierno que enca
beza Carlos Menem, por más 
apoyo que tenga de algunos gre
mios, avanza hoy por el andarivel 
laboral con prescindencia hasta de 
los dirigentes oficialistas.

La frase de Otero (recordada 
por el periodista Santiago Senén 
González en su libro ‘‘Diez años de 
sindicalismo argentino) era posi
ble en los años 70, en épocas de es
plendor de la patria metalúrgica, 
contra la que, infructuosamente, 
embistieron luego el régimen mili
tar y el gobierno radical.

Ni Mongo Aurelio habría soñado 
que un gobierno peronista seria el 
encargado de comenzar a desar
mar el modelo sindical acuñado 
por el viejo líder allá por 1945, 
cuando el justicialismo era el antó
nimo de desregulación, flexibiliza
ción laboral, negociación salarial

Como diría Di Tella, el 
Estado y los gremios 
tenían una relación . 
carnal

por productividad y por empresa, 
disminución de los topes indemni- 
zatorios y otras iniciativas de la 
era menemista.

A partir de 1945, además, surgió 
un sindicalismo que estableció una 
relación con el Estado que, para
fraseando al canciller Guido Di Te
lla, podría calificarse de carnal, 
cuyos réditos y perjuicios llegaron 
a disfrutar y a sufrir los distintos 
gobiernos posteriores.

Ni Copérnico hubiera soñado el 
giro que dio Menem. un peronista, 
en la actitud ante sus pares sindi
cales, quienes, paradójicamente, 
contribuyeron a su triunfo en las 
elecciones de 1989.

La crisis terminal del gremia
lismo peronista coincide, por 
supuesto, con la extinción del pe
ronismo tal como se lo conocía, y 
el proceso desintegrador fagocita 
a opositores y oficialistas: ninguno 
está objetivamente mejor que 
otro. Es más: a veces pareciera 
que, objetivamente, no están.

Resulta obvio que están, sobre 
todo en algunos lugares. Por ejem
plo, del otro lado de la línea telefó

nica para pedir a los senadores 
que apuren la sanción del 
proyecto de ley que cancela las 
deudas de las obras sociales me
diante el bono de consolidación.

La iniciativa, que ya fue apro
bada por la Cámara baja, se en-

Oraldo Britos

cuentra hoy para su estudio en las 
comisiones de Salud Pública y de 
Trabajo y Previsión Social del Se
nado. aunque, más allá de cual
quier formalidad, algunos legisla
dores coinciden en un pronóstico: 
‘‘Seguirá «cajoneado»”.

Ni los senadores peronistas ni 
los radicales muestran demasiado 
entusiasmo por considerar el 
proyecto, que permitirá la magia 
de hacer desaparecer los casi 400 
millones de dólares que adeudan 
las obras sociales.

Con el entrerriano Luis Bra- 
sesco a la cabeza, la UCR no quiere 
ni escuchar hablar de la cuestión, 
a menos que se clarifique, por 
ejemplo, el monto y el origen de 
las deudas.

Hay quienes aseguran que el se
nador justicialista Oraldo Britos 
está que trina contra los sindica
listas. “Ni me llamaron para cues
tionar la ley de empleo, y ahora los 
teléfonos se bloquean de tanto re
clamo para que apure la sanción 
de esta ley”, dicen que se queja el 
legislador.

Aun así, en la Cámara alta existe 
la certeza de que si se produjera 
alguna señal explícita del Poder 
Ejecutivo para acelerar el trata
miento del proyecto, los senadores 
del PJ no podrían negarse.

El problema para los gremia
listas es que el Gobierno, al pare
cer, no tendría ningún apuro so

bre este tema. El ministro Do
mingo Cavallo, inclusive, preferi
rla que ni siquiera sea sancionada.

En última instancia, los funcio
narios no podrían estar más con
formes: lograron la luz verde para 
las leyes de empleo y de acci
dentes de trabajo, y mantienen 
prendida la luz amarilla para la de' 
obras sociales, con lo que siguen 
teniendo rojos de ansiedad a lóX’ 
sindicalistas, hambrientos de 
bonos para sanear sus obras 
cíales.

El Poder Ejecutivo habla vetado, 
el artículo 20 de la ley qúe creó el 
bono de consolidación, que esta
blecía la cancelación de las deudte 
de las obras sociales, precisamente 
para conseguir que el gremialisrria 
convenciera a sus diputados afines 
para que votaran aquellas c^ó^, 
leyes. La contrapartida guberna;. 
mental era la elevación al Có‘¿k‘ 
greso de una iniciativa que repet{^- 
el contenido del artículo vetado.^--

E1 final de la historia está ada. 
vista. Las leyes que quería el P.pj 
der Ejecutivo ya están en vigor; 
pero no la ley que quería el gre-s 
mialismo. Otro símbolo de un jítS-r 
der sindical en retroceso. c’'

En otros ámbitos, no obstante,- 
existen avances sugestivos.

Probablemente la semaffá' 
próxima el Senado debata jel- 
proyecto que inaugurará la nego
ciación colectiva para el personal' 
de la administración pública, f

Por otra parte, sería Inminerjté 
la mudanza de la CGT-San Martín 
de su sede provisional en el gf^-j 
mió mecánico al edificio ubica,4¡Ó 
en Paraná 26 de esta capital, qt^e 
abandonará la Dirección Nacional 
de Relaciones del Trabajo. No'^^J 
trata de una obsesión oficialiSt^ 
que lleva a esa central obrera a 
ocupar el mismo lugar de una ceí 
partición gubernamental, sino que 
el local pertenece a la CGT y era 
alquilado a la cartera laboraL . ,-,v,

Desde anteayer, por último, el 
Ministerio de Trabajo generó em
pleo. Por lo menos generó uno, el 
de su actual asesor Anselmo Ríva. 
quien ya ocupa la nueva Subsecre
taría de Relaciones Laborales, a 
cargo, entre otros temas, de la re
conversión y de los convenios por 
empresa que habilitó el decreto de 
desregulación. .

Úna clara muestra de que, cofrió 
se dice en algunos medios, "acá ñq 
trabaja el que no quiere”, por más 
que ese simplismo no se lo crealñi 
Mongo Aurelio.

Ricardo Carpena



OM El tiempo ; ,
Hoy: nublado y ventoso. Max.: Í6®. 
Mín.: 6’ Ayer: Máx.: 19’2. Min.; 6®. 
Mañana: nubosidad variable. Más 
información en la página 20.
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Díaz y Manzano comentan aspectos del debate (foio de oaniei caidiroia)

Media sanción a 
la ley de empleo
La aprobó Diputados por cinco votos 
de diferencia; trabas en el Senado

La Cámara de Diputados aprobó 
anoche por la exigua diferencia 
de cinco votos -100 a favor y 95 en 
contra- el proyecto de ley de em
pleo, que modifica la iniciativa 
sancionada en abril último por el 
Senado.

Luego de un prolongado y te
dioso debate, ésta madrugada, el 
cuerpo votó favorablemente en 
particular los 154 artículos.

Respaldaron la iniciativa el jus- 
ticialismo, la democracia progre
sista, los liberales de Corrientes y 
otros bloques provinciales, mien
tras que votaron en contra los re
presentantes del radicalismo, de 
la Ucedé, de la democracia cris
tiana, de Fuerza Republicana, del 
Partido Intransigente, de la demo
cracia popular, del socialismo y 
del grupo de los ocho, entre otras 
fuerzas.

La sesión se desarrolló con la 
presencia del ministro del Inte
rior, José Luis Manzano, y de! titu
lar de la cartera laboral, Rodolfo 
Díaz, quien manifestó que la ley 
"beneficiar.i a los jóvenes que 
buscan trabajo, a los sectores in- 

‘ formales de la economía, a los tra

bajadores que puedan perder su 
empleo a raiz de la restructura
ción del Estado y a. los del sector 
privado que carecen de seguro de 
desempleo, y a los empleadores”.

El proyecto de ley tiene, entre 
otros objetivos, promover la crea
ción del empleo , productivo, pre
venir y regular las repercusiones 
de los procesos de reconversión 
productiva y dé reforma estructu
ral sobre el empleo y organizar un 
sistema de protección a los traba
jadores desocupados.

Establece normas para la regu- 
larización del empleo rio regis
trado, nuevas modalidades del 
contrato de trabajo, programas de 
empleo para grupos con mayores 
dificultades para su inserción la
boral y nuevos topes indemnizato- 
rios para trabajadores despedidos.

La iniciativa deberá ser tratada 
por el Senado. El titular de la Co
misión de Legislación Laboral, 
Oraldo Britos, anticipó que el 
cuerpo se tomará su tiempo para 
considerar el tema, no obstante la 
urgencia del Poder Ejecutivo.

(Más Información en la Páa. 7 ' -•



ONT Ei tiempo
Hoy: parcialmente despejado. Máx.: 
20’. Mín.: 11’. Ayer: Máx.: 21’. Mín.: '■ 
11’2. Mañana: probables lluvias. Más 
información en la página 24.
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La ley de empleo, 
con nuevo impulso
En ausencia de la UCR, diputados del 
PJ aprobaron otro dictamen de mayoría

Los diputados peronistas de ex
tracción sindical cumplieron ayer su 
compromiso de aprobar el nuevo dic
tamen de mayoría del proyecto de 
ley de empleo, aunque el Gobierno 
sólo formalizaría hoy su promesa de 
elevar al Congreso la iniciativa para 
blanquear los pasivos de las obras so
ciales, según el pacto oficial-sindical 
alcanzado anteayer.

Los legisladores esperaron en vano 
durante toda la jornada el proyecto 
de ley que cancelará las mulmillona- 
rias deudas de las obras sociales a 
través del bono de consolidación de 
deudas.

Fuentes oficiales confiaron anoche 
a La NACION que el texto no pudo ser 
enviado ayer al Congreso debido a 
que el presidente Menem habla via
jado a Tucumán y que ese trámite se 
haría efectivo en la mañana de hoy.

■ Pese a esta situación, la Comisión 
de Legislación del Trabajo de la Cá
mara baja, con la única presencia de 
sus integrantes peronistas, aprobó 
rápidamente el dictamen de mayoría 
del proyecto de ley de empleo.

Ese episodio originó una áspera 
controversia entre justicialistas y ra
dicales. Mientras los primeros asegu
raron que el lunes último se citó por 
escrito a los diputados de la UCR 
para la reunión de comisión, éstos 
atribuyeron una “maniobra patote- 
ril” a sus adversarios por no haberlos 
convocado para el encuentro.

Finalmente, los diputados de la 
UCR firmaron el dictamen en disi
dencia y por la tarde se aprestaban a 
presentar un despacho en minoría.
“Rompe los pactos”

El diputado radical Carlos Rai
mundi afirmó que “esta acción 
rompe los pactos que el peronismo 
propuso para debatir el proyecto des
pués de las elecciones”.

El dictamen permitirá que el 
proyecto de ley de empleo sea deba
tido por la Cámara baja el 12 del mes 
próximo, como se acordó anteayer 
entre funcionarios y legisladores.

En cuanto a la nueva versión de 
esta iniciativa, trascendió que respe
tarla los alcances del texto sancio
nado por el Senado, como la aplica
ción de las nuevas modalidades de 
trabajo condicionada a los convenios

Concesiones
Menem admitió que “la- . 

mentablemente” debió “ne- 
góclar” la cuestión de las 
deudas de obras sociales sin
dicales para obtener la san
ción de la ley de empleo.

“Yo no puedo ocultarle la 
verdad a mi pueblo. Vamos 
a sacar las leyes laborales en 
tanto y en cuanto hagamos 
alguna concesión. En el 
mundo de la política hay 
que hacer concesiones para 
recibir alguna respuesta”, 
explicó con crudeza, en una 
entrevista radiofónica.

colectivos. Este punto motivó que el 
empresariado considerara “Insufi
cientes” los componentes de flexibili
dad laboral del proyecto.

También incluye el nuevo tope por 
indemnizaciones por despido. Coniq 
adelantó ayer La Nación , se trata de, 
tres veces el salario promedio de ' 
cada actividad.

Fuentes legislativas revelaron que, 
ante la presión del Ministerio de Tra
bajo, el texto contempla el funciona
miento de las agencias de empleo 
temporario. El criterio de los dipu
tados de extracción sindical era pro
hibir su funcionamiento.

Agregaron que el proyecto qúe re
forma la ley de accidentes de tra
bajo, el otro eje del pacto, no podrá 
ser tratado hasta después de los 
próximos comicios, debido a que, por 
la dinámica de la campaña electoral, 
no podrá reunirse hasta entonces la 
Comisión de Legislación del Trabajo.

Adelantaron, de todas formas, qué 
el Poder Ejecutivo se propone Insis
tir en su propió proyecto sobre el 
tema, al que calificaron como "muy . 
duro contra los trabajadores”, pero 
que los legisladores de origen gre
mial procurarán la sanción de un 
texto elaborado por los asesores dé 
Osvaldo Borda, diputado peronista 
que preside aquel grupo parlamenta
rio.



Política

S Fracasó del PJ 
3¡ por proyectos 

laborales
y Él oficialismo fracasó en su in- 

; tentó por debatir boy en la Cámara 
de Diputados los proyectos de ley de 

7 " empleo, de accidentes de trabajo y 
de tope indemnizatorio, a raiz de sus 

""'propias diferencias sobre las iniciá- 
Uvas, según revelaron anoche a La 
Nación fuentes legislativas.

El titular del bloque de diputados 
del PJ, Luis Martínez, había revelado 

■'f anteayer que procuraba Un acuerdo 
''' con el radicalismo para que sus legis- 

— ” ladores prestaran quórUm y garanti- 
' zaran lá sanción de los proyectos, y 

que hoy habría un dictamen de 
mayoría de la comisión respectiva. Borda

. Sin embargo, el presidente de la 
; Comisión de Legislación del Trabajo

- de la Cámara baja, Osvaldo Borda, 
; ¡señaló ayer a La Nación que hoy no 

habrá dictamen de mayoría y que, 
inclusive, ni siquiera se reunirá ese 
grupo parlamentario.
Modificaciones

"Ya comenzamos a trabajar en las 
modificaciones que vamos a introdu- 

, ; cir, pero no llegaremos a tiempo, .por 
¡ lo que el dictamen de mayoría estará 

. : listo, seguramente, el próximo miér- 
; ; coles”, sostuvo Borda.1 »
• ' Fuentes de la UCR aseguraron 
' : anoche no tener conocimiento sobre

' la presunta embestida oficial para 
¿ ■ sancionar los tres proyectos y afir- 
? ' marón que en las, próximas horas sus 
.. • diputados tomarán contacto con sus 
? ¡ pares peronistas para proponerles 
) ' que el tratamiento de las iniciativas 
.j , sea postergado para después de las 
¡i ; elecciones del 8 del mes próximo.

! j' Las mismas fuentes insinuaron 
í “"que el oficialismo tendría problemas 
i en el propio bloque de diputados 

para acelerar lá sanción del paquete 
legislativo laboral. En tal sentido, re
cordaron que la Comisión de Legisla- i 
ción del Trabajo de la Cámara baja . 
no pudo deliberar el miércoles úl- . 
timo debido a la ausencia de nume
rosos legisladores peronistas.

Sobre las modificaciones que in- í 
troducirá el jústicialismo en el : 
proyecto de ley de empleo. Borda- ! 
dijo que el cambio más importante 
respecto del texto original es la in- t 
corporación del denominado sistema i 
único de registro laboral. Otras 
fuentes parlamentarias del PJ reve- : 
laron que aún se discute la posible 
aplicación de la ley penal tributaria i 
para lo.s empresario.s que pagan -en i 
negro - a sus empleados. i

Borda también estimó que se nio- i 
dificaria el tope para las indemniza
ciones con justa causa previsto en el . 
proyecto de ley respectivo. "En lugar 
de tres sueldos mínimos, serán cua- ¡ 
tro, pero el monto definitivo surgirá ■ 
del promedio de los cuatro mejores ■ 
salarios”, dijo. '
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Media sanción a la / 
ley de accidentes
El proyecto pasó en revisión al Senado

El proyecto del PEN que modifica 
la actual legislación sobre indemni
zaciones por accidentes de trabajo 
fue enérgicamente rechazado por 
los diputados radicales, quienes pre
sentaron un proyecto alternativo.

Esa postura de los representantes 
de la UCR no se reflejó, sin embargo, 
en la asistencia de los legisladores de 
esa bancada para oponerse al 
proyecto. Por las numerosas inasis
tencias de los radicales fue que el ofi
cialismo pudo imponer con 80 votos 
una norma que el principal bloque 
de la oposición calificó como “viola- 
toria de los derechos de los trabaja
dores”.
La votación

Durante la sesión anticiparon el 
voto favorable al texto del PEN tos 
demócratas progresistas y los repre
sentantes de la Ucedé, quienes final
mente no estuvieron presentes en el 
recinto en el mom ento de la votación 
en general.

Se pronunciaron en contra, 
además de los radicales, el socialismo 
unificado, la democracia popular y 
Afirmación Peronista. De cualquier 
manera fue muy poco lo que pudo 
hacer la oposición para imponer su 
criterio, dado que fueron escasos sus 
representantes en el momento de 
pronunciar el voto.

Luego, durante la discusión en 
particular, Fernando López de Zava- 
11a (Fuerza Republicana-Tucumán) 
se retiró del recinto después de ex
presar su disconformidad porque “la 
Comisión rechaza mis propuestas 
para mejorar la ley y no fundamenta 
sus motivos”.
Conquistas perdidas

Al reanudarse la sesión que an
teayer pasó a cuarto intermedio 
Francisco Mugnoío (UCR-Buenos 
Aires) dijo que con esta norma se 
vulneran “las conquistas que fueron 
producto de la lucha del hombre”.

Para ei diputado radical, “el tema 
de la salud y el trabajo no se solucio
nan tan fácilmente como pretende el 

oficialismo”. Recordó, además, que 
"entre 1983 y 1989 se trabajó con se
riedad acerca de la epidemia de accl- 
dentes de trabajo. Nosotros 
-agregó- queremos legislar para los 
trabajadores, no para las empresas o 
las compañías aseguradoras”.

Marta Martín de De Nardo (Afir 
mación Peronista-Formosa) ex 
presó que el texto en análisis “es una 
norma sin principios” y anunció sv 
voto en contra del proyecto en discu 
sión por considerarla “perjudiciá 
para los traba jádores”.

La iniciativa del Poder Ejecutivi 
fue avalada por el demoprogresist 
Alberto Natale (Santa Fe), quiei 
dijo que “la interpretación judici; 
de los últimos tiempos rompió ■■ 
equilibrio” de la ley 9688, aprobar 
en 1915, “que terminó transformé) 
dose en un instrumento regresivo 
Dijo que el nuevo texto “intenta est 
blecer el equilibrio perdido”.

En contraposición a Natale, el s 
ciaiista unificado Simón Lázar 
(Capital) dijo que el nuevo proyec 
sobre indemnizaciones por act 
dentes de trabajo “significa una re 
gresión de los derechos de los traba
jadores”.

El legislador agregó que el envío 
de esta iniciativa al Congreso “coin
cide, curiosamente, con una cam
paña publicitaria de las compañías 
aseguradoras que señala los defectos 
de la ley actual sobre los montos In- 
demnizatorios”.

Por su part^ Matilde Quarracino ; 
(Democracia Popular-Buenos : 
Aires) fundó su rechazo a la inicia
tiva por considerar que “si dismi
nuimos los costos de las indemniza
ciones por accidentes de trabajo es
taremos invitando a las empresas a 
no tomar medidas para prevenirlos”. ■

Aprobado en particular el \ 
proyecto, el presidente de la Cámara ■ 
de Diputados, Alberto Pierri, dis
puso el pase a cuarto intermedio 
hasta el próximo miércoles y anti
cipó que, tras esa sesión, comenzará 
un receso a raíz de las elecciones en 
Varias provincias.
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Diputados debatirá hoy el 
proyecto de ley de empleo

La Cámara de Diputados pasó a 
cuarto internifidlo hasta esta tarde 
al no poder volar anoche, por falta 
de número, el plan de labor, que 
incluía como tema principal el 
proyecto de ley de empleo.

El presidente del cuerpo, el jusli- 
cialista bonaerense Alberto Pierri, 
utilizó las atribuciones que le con
fiere el reglamento y evitó levan
tar la sesión, lo que hubiese reque
rido número para iniciar el debate 
esta tarde, Al disponer el pase a 
cuarto intermedio facilitó el co
mienzo de la discusión del tema sin 
la necesidad de 128 diputados 
como mínimo.

El proyecto de ley de empleo 
forma parte del paquete laboral, 
permanentemente trabado a pesar 
del pedido del Gobierno, por me
dio del ministro de Economía, Do
mingo Cavallo, para que se san
cione con urgencia.

El Poder Ejecutivo sostiene que 
lá norma propone nuevas formas 
de contratación que permitirán 
flexibilizar el mercado laboral, 
pero la iniciativa merece serias ob
jeciones por parte de los legisla
dores de extracción gremial.

La sesión se inició pasadas las 22 
y luego de menos dé una hora de 
tratar aspectos reglamentarios se 
llamó a votar el plan de labor, sin 
que se consiguiera quórum a pesar 
de una prudente espera.

Buena parte de la demora en el 
comienzo de la deliberación se de
bió a lá presencia de Carlos Menem 
en ei Salón Azul del Congreso. El 
Presidente participó de un acto 
vinculado con el Dia de la Indus- 
'.rla, sobre lo que se informa por se- 
larado. ■

Pero cl enc.uentró parlamentario 
corrió el riesgo de fracasar porque 
el radicalismo exigió que se forma
lizara ún acuerdo de palabra por el 
cual la presidencia de la Cámara se 
comprometió a regularizar la inte
gración de la Comisión de .luicio 
Político, que se encuentra deba
tiendo el juicio político á la jueza 
federal María Servinl de Cubría.

Gestiones previas
La UCR objetó la conformación 

de la Comisión de Juicio Político 
sobre la base de que se habría agre
gado el justiclallsta Oscar Gónza- 
lez. El bloque del PJ defendió la 
postura de que la integración de 
los micmbro.s es por partidos y no 
por personas.

La semana última se había lo
grado una salida para lá compleja 
situación, al aceptar la bancada ofi
cialista la renuncia de uno de sus 
integrantes, Eduardo Várela Cid y, 
al mismo tiempo, la de Alberto 
Germánó (Fuerza Republicana-Tu- 
cumán).

En lugar de ambos legisladbre.s 
se incorporaría Carlos Rosso (Movi
miento Popular Ncuquinol.

Sin embargo, el bloque de la 
UCR se mantuvo en reunión per
manente desde las 16 y condicionó 
su asistencia a la sesión a que se 
convalidara, mediante una resolu
ción de la presidencia de la Cá
mara, la nueva conformación de la 
Comisión de Juicio Político. Pese a 
que el justlc.iallsmo insistió en que 
no existían problemas para cum
plir el acuerdo, la resolución no 
pudo ser firmada hasta que no 
llegó a Diputados el presidente del 
cuerpo. Alberto Pierri, quien

desde temprano se encontraba en 
la Casa Rosada y que acompañó á 
Menem hasta el Congreso.

Al mismo tiempo, un conflicto 
inesperado estalló en cl bloque de 
Fuerza Republicana, que en el or
den nacional responde a Antonio 
Bussi. Germano habría conside
rado que sú, designación en ia Co
misión de Juicio Político habla fun
cionado como "variable de ajuste" 
y, en consecuencia, renunció su 
compañero de bancada, Fernando 
López de Zavalfa.

Al mismo tiempo, Julio Éadrán 
(PJ) expresó que su remoción de la 
conilsión "se debió a una artera 
maniobra de Raúl Alvafez Echa- 
güe", a quien acusó de haber dis
puesto su remoción de la comisión 
sin que el bloque, estuviera de. 
acuerdo.

Ante la posibilidad de que la se
sión fracasara, el justlclallsmo mos
tró ayer su preocupación debido a • 
que se considera ia ley dé empleo 
"como la tercera pata dé la política 
de transformación oficial, cuyas 
dos primeras son la reforma del Es
tado y la emergencia económicá", 
según expresó un diputado oficia- • 
lista.

Pero, además, el Gobíetno tenia 
especial preocupación en que la 
Cántara baja aprobara el aumento , 
de la cuota argentina en el Fondo ú-1. 
Monetario Internacional (FMl), mo- , 
dificación incluldá en la novena re; 
visión general de cuotas del órga- (y 
nismo internacional. La iniciativa 
deberá ser tratada por el Senado.

La sanción dé está á'utorizacióh sa 
es considerada de suma Importatt-^J 
cia en el Palacio de Hacienda con 
vistas a la reunión del FMI el 15 de 
octubre próximo, en Bangok. .
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En el campo laboral J• f

Operativo Resistencia \
Mientras el Gobierno acelera sus 

pasos para definir los proyectos de 
desregulación de las obras so
ciales, de reforma sindical y de pa
ritarias, los popes del gremialismo 
reunidos en la flamante Comisión 
del Movimiento Obrero se apres
tan a poner en marcha el llamado 
Operativo Resistencia.

Los integrantes de la agrupa
ción resolvieron solicitar entre
vistas a los ministros de Economía, 
de Trabajo y de Salud y Acción So
cial y a los presidentes de los prin
cipales bloques de la Cámara de 
Diputados, con el fin de plantear 
sus objeciones a las iniciativas gu
bernamentales.

Por si esto fuera poco, convoca
ron para el 26 de marzo a un con
greso normalizador de la CGT, 
cuyo propósito será la reunifica
ción de la central obrera, algo que 
sigue siendo interpretado como la 
llave para negociar desde una po
sición más sólida frente al Go
bierno e impedir que les siga “me
tiendo la mano en la caja”, según 
el decir del sindicalista de la carne 
Lesio Romero.

Para evitar que las gestiones 
reunificadoras concluyan en un 
fracaso tan rotundo como el 
sufrido por el BUM sindical -re
cordado intento aliancista de Luis 
Barrionuevo, Saúl Ubaldini y Lo
renzo Miguel-, se analiza la posibi
lidad de suprimir el cargo de se
cretario general para la proyec
tada CGT única y de integrar ocho 
secretarías colegiadas.

Junto con la convocatoria al 
congreso cegetista -la noticia de la

ver a levantar la bandera de las 
mejoras salariales se manifiesta en 
el último documento de la Comi
sión del Movimiento Obrero: “El 
salario y los eventuales reclamos 
de ajuste se convierten en el chivo 
expiatorio de la estabilidad exis
tente. Quiéranlo o no, con diri
gentes o sin ellos, las injusticias 
tarde o temprano se manifiestan, 
pues éstas son las reglas de la eco
nomía de mercado”.

de la nueva comisión d 
sindical, aunque no pret 
por el protagonismo qi 
ejercer el dirigente cerv 
este grupo sino por el t 
adoptado, que trasluce ciei 
por despegarse de una j 
económica que hasta hace 
días no había merecido grí 
reproches del sindicalismo m 
mista. , ;

Varios observadores coinci 
en qúe para que se genere un 
surgimiento del sindicalismo » 
sico debería darse ún descaláí 
económico.

Habría también otra razón pa; 
volver a colocar en un prim 
plano a las reivindicaciones sa. 
ríales. Ese motivo no es otro que 
iniciativa del Gobierno sobre co 
venciones colectivas, que se anu 
ciará hoy en la cartera laboral ; 
que introducirla el esqu'

Una concentración de 
poderes que no se 
compadece con las 
pautas elementales de la 
democracia

Resurgimiento de un 
discurso centrado en la 
reivindicación salarial

semana en el campo sindical-, se 
suscitó un hecho que tampoco 
dejó de llamar la atención: el re
surgimiento de un discurso cen
trado en la reivindicación salarial.

En tal sentido, el titular de la 
Unión Obrera de la Construcción, 
Gerardo Martínez, anunció que se 
solicitó una entrevista a Domingo 
Cavallo para reclamarle que "el sa
lario no siga siendo una variable 
de ajuste” y explicarle que "los di
rigentes no somos de cartón y re
presentamos a los trabajadores”.

El mercantil Armando Cavalieri 
fue aún más allá y reclamó un con
trol sobre los costos de producción 
y los márgenes de ganancias de las 
empresas.

Pero quizás la más contundente 
demostración del intento por vol

Armando Cavalieri
¿Cuál es el motivo que ha mo

vido a la Comisión del Movimiento 
Obrero a reflotar la vieja receta de 
las demandas salariales, cuando 
muchos de sus integrantes acaban 
de firmar convenios de aumentos 
por productividad?

Una respuesta escuchada indica 
que el propósito de volver a la lu
cha por meros aumentos nomi
nales de salarios apunta a lograr 
ún acompañamiento de la socie
dad que difícilmente se dé con un 
llamado a resistir la desregulación 
de las obras sociales.

En otras palabras, la lucha por 
las mejoras salariales de los sec
tores más necesitados serviría de 
disfraz para la defensa de inte
reses particulares de quienes hoy 
manejan las obras sociales.

“Si convocásemos a una mani
festación popular contra la liber
tad de afiliación a las obras so
ciales, no vendría nadie”, admitie
ron a La Nación fuentes sindi- 
calés, dando pie a aquella 
interpretación.

En medios políticos se comienza 
a hablar de una “ubaldinización”

ma de negociación articulada, per 
mitiendo la discusión salarial poi 
rama y por empresa, poco digerí 
ble para los gremios. El proyecte 
se complementa con otro ten 
diente a reformar la ley de asocia
ciones profesionales, cuyo fin es la 
democratización de las organiza
ciones sindicales.

Los borradores de este último 
proyecto contemplan la deroga
ción de impedimentos para la 
constitución de sindicatos por em
presa'y del personal jerárquico, 
asi como la eliminación de restric
ciones para presentarse como can
didato en los comicios.

También propician suprimir los 
artículos 29 y 30 de la ley 23.551, 
que condicionan la obtención de la 
personería gremial para los sindi
catos de oficio y de empresa.

Desde la comisión sindical se in
terpreta que, con tales proyectos, 
se pretende transformar a los gre
mios en “entidades débiles y obe
dientes”.

Pero el actual principio de la 
personería gremial, que otorga el 
monopolio de la representación- al 
sindicato que la posee, implica una 
concentración de poder que no se 
compadece con las pautas elemen
tales de la democracia ni con la li
bre expresión de todas las co
rrientes coexistentes en las bases.

Fernando Laborda



A la CGT oficialista no le 
gusta la reforma sindical

Úna profunda controversia se ge
neró ayer entre el secretario de Tra
bajo, Enrique Rodríguez, y el titular 
de la CGT oficialista, Raúl Amln, por 
la reforma de la ley de asociaciones 
sindicales que impulsa el Gobierno.

Rodríguez, en un reportaje conce
dido a la agencia DYN, anunció la in
tención óficial dé acelerar la modifi
cación de esa norma y de la de nego
ciación colectiva.

En el primer caso, según dijo, el 
propósito es “terminar con estatutos 
que establecen la carrera gremial y 
limitan la participación de ios traba
jadores”.
“Apresuradas e imprudentes”

Amln calificó de “apresuradas e 
imprudentes” esas declaraciones y 
consideró que “nadie puede fusionar 
por decreto o por ley organizaciones 
sindicales que han sido homologadas 
y tienen su personería”.

El dirigente defendió la ley sindi
cal vigente y comparó la actitud ofi-

cial con la del primer ministro de 
trabajo del último gobierno radical, 
Antonio Mucci.

Rodrlguez, además, reveló que la j 
propuesta del Poder Ejecutivo estará ti 
terminada el mes próximo y que en ti 
ese mismo periodo llegará al país .• 
una comisión técnica de la Organiza- i 
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
para colaborar en la redacción de los i 
respectivos proyectos de ley. ’

Luego, de acuerdo con el funciona- } 
rio, serán. materia de consulta con 
empresarios y sindicalistas, como ■, 
paso previo a su elevación al Con- i 
greso. ;

Sindicatos por empresa
Sin embargo, el secretario de Tra- ! 

bajo negó que el objetivo oficial sea 
estimular la creación de sindicatos 
por empresa. ,,

“El Gobierno promocionará los sin- 
dlcatos que los trabajadores quieran (: 
constituir libremente”, señaló. <

BOMBAS PARA DESAGOTE

KSB
Tei: 343-0395/8978/0658

Chacabuco 314 1® P.



En el campo laboral

Volver a empezar 4
Como los dos protagonistas de la 

galardonada película Vo/ver a em
pezar, dirigida por el español José 
Luis Garci, tras un amor trunco y 
una sucesión de desencuentrós, él 
flamante ministro de Trabajo y la 
CGT buscarán hoy recomponer 
una vieja relación que data de los 
tiempos en que aquél sé desem
peñaba como abogado de enti
dades sindicales.

El diálogo se reanudará esta 
mañana con una visita protocolar 
que Enrique Rodríguez efectuará 
a los integrantes de la cúpula de la 
central obrera, con el ánimo de ci
catrizarlas heridas que dejaron en 
unos y otros los efectos del paro 
general del 9 de noviembre pasado 
y la posterior caída de Rodolfo 
Díaz.

Como no podía ser de otra ma
nera, el anuncio provocó cierto es
cozor en ia piel de algunos repre
sentantes de grupos económicos 
que esperan rápidas respuestas a 
sus demandas de flexibilización 
del régimen laboral y de descen
tralización efectiva de la negocia
ción colectiva.

Para apaciguar tales celos, el 
nuevo ministro se preocupó por 
aclarar tan pronto como asumió su 
cargo que no puede existir un ré
gimen de relaciones laborales in
compatible con el actual pro
grama económico, al tiempo que 
no escatimó elogios al equipo de 
Domingo Cavallo, con el cual sos
tuvo semanas atrás una controver
sia pública sobre la flexibilización.

El diagnóstico de Rodríguez
■ El titular de la cartera laboral 

sostiene qué la tasa de desempleo, 
del 6,8 %, no constituye un verda
dero problema, dado que si se con
sidera que de ese porcentaje casi 
un 4 % corresponde a desempleo 
friccional, la cuestión podría resol-

Poner en práctica 
políticas laborales que 
alienten a los 
empresarios a invertir

verse simplemente a través del se
guro de desempleo y de políticas 
de empleo y de formación profe
sional.

Para Rodríguez, el problema 
pasa por un sector importante de 
la población, calculado entre un 
23 % y un 25 %, con empleo infor
mal o un trabajo que no le re
suelve su situación de ingresos.

El desafío para dar respuesta a 
la situación de ese segmento de la 
sociedad pasa necesariamente, 
para el ministro, por la generación 
de fuentes de trabajo, que sólo po- 
c|rá darse a partir de inversiones

Enrique Rodríguez

del sector privado. Y esto requeri
ría poner en práctica políticas la
borales que alienten a los empre
sarios a invertir.

Una aparente contradicción
En medios empresariales se ad

vierte qúe el diagnóstico de Rodrí
guez no es desacertado. Sin em
bargo, no se deja dé señalar qna 
aparente contradicción 'éntre 
aquel pensamiento y el proyecto 
de negociación colectiva que se 
encuentra en el Congreso,

A esta última iniciativa se le 
cuestiona su propuesta de un mo
delo que no deja de ser centrali
zado y que no avanza lo suficiente 
como para favorecer la discusión 
por empresa; esto es, la única uni
dad en la que resulta posible me
dir adecuadamente los'cambios en 
la productividad.

El proyecto del nuevo ministro 
sobre, modernización de Jas rela
ciones laborales, que incluirá la. 
flexibilización laboral en la pe
queña y la mediana empresa, que
dará sin embargo para más ade
lante, ya que la prioridad no será 
otra que la sanción de la reforma 
previsional y la búsqueda de algún 
paliativo a la situación de los jubi
lados con menores ingresos.

Esto implicaría que la discusión 
sobre la reforma laboral difícil
mente se dé durante este verano, 
algo que seguramente llevará 
tranquilidad a los popes cegetistas 
y cierto malestar a los empresarios 
que la esperan, con cierta impa
ciencia, en virtud de la reducción 
de costos de producción, que les 
depararía. ,

j La discusión salarial
. Cuando hoy se reúnan con el mi- 

. nistro de Trabajo, los líderes de la 
CGT seguramente volverán a po
ner sobre el tapete su preocupa
ción acerca de la limitación de la 
tliscusión salarial a los incre- 

' mentos en la productividad.
Este tema tendrá especial vigen- 

.cia en las próxirnas semanas, a ia 
lúz de la persistencia del desa- 

;'.Guerdo entre empresarios y sindi- 
íCalistas del sector metalúrgico y 

■ ante la proximidad de una nueva 
; discusión salarial en el sector auto- 
• motor, uno de los más dinámicos 
de la economía en los últimos 

í’ meses, que muchos seguirán con 
especial atención.

Rodríguez ratificará ante los sin
dicalistas que la productividad de
berá seguir siendo el Criterio rec
tor, pero también les daría garan
tías de que buscará soluciones a 
una cuestión qué inquieta a los

Los dirigentes sindicales 
apuntan a centralizar 
aún más una 
negociación colectiva 
que debería tender a ser 
cada vez menos 
colectiva

gremialistas: la distancia entre los 
sueldos básicos de convenio y los 
salarios reales que perciben los 
trabajadores, fruto de adicionales 
acordados en cada empresa.

Para algunos observadores, tal 
demanda sindical oculta un temor 

, de los líderes de las grandes orga- - 
nizaciones gremiales por perder 
espacios de poder ante las comi
siones internas de las empresas, 

’que són las encargadas de discutir f 
aquellas mejoras salariales y.labo
rales extraconvencionales..

Se advierte que íos dirigentes 
sindicales, lejos de plantear ún 
problema, apuntan a centralizar 
aún más una negociación colectiva .j 
que debería tender a ser cada vez , 
menos colectiva.

Fernando Laborda e
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Los nuevos 
proyectos de 
paritarias y de 
asociaciones 
sindicales serán 
elevados al 
Congreso antes de 
fin de año, según 
el subsecretario 
de Trabajo; 
finalizó la misión 
de la OIT Enrique Rodríguez

Aceleran los tiempos 
de la reforma laboral

El presidente Menem instruyó 
al Ministerio de Trabajo para que 
eleve al Congreso “mucho antes 
de fin de año” los proyectos para 
reformar las leyes de paritarias y 
de asociaciones sindicales.

Asi lo reveló ayer el subsecreta
rio de Trabajo, Enrique Rodrí
guez, durante una conferencia de 
prensa realizada en la cartera la
boral, junto con los miembros de 
la misión preparatoria de la Orga
nización Internacional del Tra
bajo (OIT), quienes finalizaron su 
visita de 48 horas para informarse 
sobre los alcances de la reforma 
laboral que impulsa el Gobierno.

La comitiva, integrada por Al
berto Odero de Dios, Oscar Er- 
mida Criarte y Julio Godio, a 
quienes se sumó el director de la 
oficina local de la OIT, Fierre 
Drouet, se entrevistó ayer por la 
mañana con el Presidente en la 
quinta de Olivos.

Ermlda Criarte destacó que el 
primer mandatario les había ma
nifestado su “voluntad política de 
adecuar la legislación laboral ar
gentina a los convenios interna
cionales, observando los comenta
rios del comité de expertos de la 
OIT al respecto” y que les había 
ratificado ^‘la intención de refor
mar varios aspectos que no son 
objetados” por ese organismo.

Entre los cuestionamientos de 
la OIT a la ley sindical, por ejem
plo, Odero de Dios señaló “el cú
mulo de facultades exclusivas que 
se le otorgan a los sindicatos con 
personería respecto de los mera
mente inscriptos” y las dificul
tades legales para los sindicatos 
de personal jerárquico, de em
presa, oficio, profesión o catego
ría.

Ambos aclararon, asimismo, 
que la misión preparatoria que in
tegran sólo se dedicó a mantener 
contactos con funcionarios, legis
ladores, jueces, empresarios y sin
dicalistas para conocer su posi
ción sobre la reforma sindical y 
que será decisión del gobierno ar
gentino pedir ahora el asesora- 
miento técnico de la OIT para la 
redacción de los correspondientes 
proyectos de ley.

Por su parte. Rodríguez sostuvo 
que la reforma del régimen de pa
ritarias apunta a garantizar la 
mayor autonomía de las partes, a 
introducir el derecho a la infor
mación económica y a incluir la 
articulación de la negociación co
lectiva.

“Con la autonomía de las partes 
-aseguró-, el Estado se alejará de 
la negociación colectiva y deja de 
lado el arbitraje obligatorio.”



En el campo laboral

La productividad improductiva
¿Resultará productiva la pro

ductividad para los salarios? Hasta 
ahora, lo más productivo de las pa
ritarias condicionadas por el de
creto 1334 fueron las críticas de 
empresarios y de sindicalistas.

Desde ambos sectores se consi
dera prácticamente imposible ve
rificar el incremento de la produc
tividad para que el Gobierno avale 
los acuerdos salariales.

Desde el Ministerio de Trabajo, 
tras poco más de dos meses del co
mienzo de este nuevo esquema de 
negociaciones, se exhibe en las úl
timas horas como un trofeo de 
guerra la homologación del pri
mer convenio por productividad, 
firmado entre la Asociación del 
Personal Aeronáutico (APA) y Aus
tral Líneas Aéreas, por un 14 por 
ciento de aumento, más un viático 
por capacitación.

Curiosamente, ese gremio que li
dera Francisco Villani sigue perte
neciendo a la CGT-Azopardo, cuyo 
titular, el renunciante arrepentido 
Saúl Ubaldini, rechazó en duros 
términos el método de negocia
ción salarial vigente.

Luego de que la Cámara de Di
putados y el Senado aprobaran 
sendos proyectos de declaración 
en contra del decreto 1334, que 
subordina cualquier aumento sala-

Ya homologaron el 
primer -y único- 
convenio salarial según 
el decreto 1334

rial a la comprobación de un in
cremento de la productividad, el 
gabinete nacional ratificó ayer su 
plena confianza en este sistema.

“No puede existir otra fórmula 
de recomposición salarial para 
consolidar la estabilidad económi
ca”, recitaron, casi a dúo, el minis
tro Domingo Cavallo y el secreta
rio de Trabajo, Enrique Rodrí
guez, presentes en la reunión.

El cuestionado decreto fue la 
herramienta elegida para acom
pañar desde el ámbito salarial a la 
ley de convertibilidad, que pro
híbe todo mecanismo indexatorio.

En el mundo -sobre todo en el 
Primer Mundo-, la productividad 
como una materia más de la nego
ciación colectiva no es ninguna no
vedad. Algunos expertos en legis
lación internacional, sin embargo, 
destacan que, precisamente, se 
trata de una materia más, y no el 
eje de lo que debería ser una libre 
discusión entre las partes.

En esa línea, advierten que la in
novación argentina fue imponer la 
productividad -para colmo, por 
decreto- para limitar la negocia
ción salarial que, por lo menos en 
teoría, es completamente libre.

Para los técnicos, la productivi-

Enrlque Rodríguez

dad está relacionada con la “opti
mización de los recursos para me
jorar los niveles de producción de 
bienes o de prestación de servi
cios”, y su aplicación en el campo 
salarial sólo puede darse en condi
ciones de baja inflación y de esta
bilidad y crecimiento económico.

Para quienes intentaron nego
ciar según el decreto 1334, la pro
ductividad no resulta muy produc
tiva. Las explicaciones son mu
chas, pero algunas tienen que ver 
con el hecho de que la productivi
dad implica internarse en la reali
dad económica y financiera de 
cada empresa y, por ende, el ac
ceso de los trabajadores a ese tipo 
de información para abordar la 
cuestión en igualdad de condi
ciones que sus empleadores.

En el Ministerio de Trabajo ad
miten que ese punto es indispensa
ble y, como lo adelantó oportuna
mente este diario, se sigue anali
zando la posibilidad de incluir una 
cláusula que lo considere en el fu
turo proyecto de ley para modifi
car el régimen de paritarias.

Entre los cuestionamientos al 
decreto 1334 también se encuentra 
la dificultad de medir la producti
vidad en grandes ramas de activi
dad, en las que suelen convivir in
dustrias florecientes con otras en 
severas crisis.

En el Gobierno están conven
cidos de que se puede verificar 

porque existen fórmulas de todo 
tipo; por habitante en todo el país, 
por sector, por convemo colectivo 
de trabajo y por empreisa.

Con evidentes síntomas de ner
viosismo, los sindicalistas ni escu
chan estas explicaciones técnicas.

No es casual. Más allá de que la 
negociación salarial por producti
vidad requiera de sindicatos pre
parados para someterse a una dis
cusión profunda y fundamentada, 
es imaginada como el puntapié ini
cial de su atomización porque, en 
la práctica, el sistema que propone 
el Gobierno debilita el poder sindi
cal central y estimula las minine- 
gociaciones en cada empresa.

Pero se trata de un callejón sin 
salida. La modificación del régi
men de paritarias que prepara el 
Ministerio de Trabajo apunta a 
descentralizar la negociación co
lectiva o, como prefieren los téc
nicos, a su articulación.

De grandes convenios por rama 
de actividad que existen hoy se 
procura pasar a pequeños conve
nios por empresa, por ejemplo.

Inclinaciones fracturistas
Por otra parte, las pequeñas fi

suras que existían en las 62 Orga
nizaciones por el acto del 17 de Oc
tubre dejaron paso a grandes pro
babilidades de una división. El gas
tronómico Luis Barrionuevo, 
constante líder de operativos frac- 
turistas, sería renuente a concu
rrir al club Nueva Chicago por el 
Día de la Lealtad.

Barrionuevo impulsó el acto 
para que fuera multitudinario, 
opositor del Gobierno y en un es
cenario como la Plaza de Mayo, y, 
por presión de sus colegas, termi
nará siendo casi Inofensivo, limi
tado en cuanto a los asistentes y en 
el barrio de Mataderos.

¿Concurrirán ese mismo día el 
gastronómico y sus aliados a un 
plenario de la CGT-Azopardo? 
Ubaldini podrá ser desprolijo para 
renunciar, pero no para hacer las 
valijas: viajará hoy a España para 
participa de un encuentro organi
zado por la central obrera socia
lista (UGT) de ese país, por lo que 
no estará en la Argentina en la fe
cha peronista por excelencia.

Pero quienes los conocen no 
descartan que terminen juntos en 
una alianza sindical antlmene- 
mista. Sin quererlo, de concre
tarse, ambos contribuirían a acom
pañar al Gobierno entre tanta pro
ductividad improductiva.

Ricardo Carpena



En el campo laboral

Miguelator, una máquina de negociar
Su piel es casi de metal, pero sus 

movimientos son rápidos. Es capaz 
de pasar del oficialismo más furi
bundo a la oposición más frontal 
en cuestión de semanas. Muchos le 
temen, aunque es una máquina de 
negociar. Hay quienes lo conocen 
como el Tordo o el Loro, aunque 
también como una personalidad 
de fierro: Miguelator.

El personaje en cuestión, al es
tilo del fUmico Terminator, acaba 
de destrozar en mil pedazos al 
BUM sindical, ese nucleamiento 
crítico que contribuyó a frenar el 
proyecto del aguinaldo escalo
nado, pero que ahora no puede ni 
mantener una reunión ante inicia
tivas igualmente inquietantes, 
como la reforma laboral del Go
bierno.

¿Cómo explicar la fría lógica de 
Miguelator? Pasó de advertir que 
resistiría las medidas guberna
mentales "que atonten contra inte
reses del movimiento obrero y no 
respondan a conquistas de los tra
bajadores que plasmaron Perón y 
Evita”, a interpretar que el 
“triunfo peronista en San Juan 
marca la seriedad del Gobierno”.

También, de alentar la forma
ción de un eje gremial opositor 
como el BUM, con adversarios del 
presidente Menem como Luis Ba- 
rrionuevo y Saúl Ubaldini, a sen-

E1 gremialismo 
peronista está en su 
momento de mayor 
debilidad

tarse a negociar, anteayer, con di
rigentes de la oficialista CGT-San 
Martín, cuyo titular, Raúl Amín, lo 
había enrolado en el pelotón de 
“los fracasados de siempre”.

Claro que, a juzgar por los resul
tados, los mecanismos de Migúela- 
torno están tan aceitados.

Quien podía influir en la década 
pasada en la designación de minis
tros acaba de darse por satisfecho 
con ubicar a un colega suyo, Luis 
Guerrero, en un modesto lugar de 
la lista de candidatos a diputado 
del peronismo bonaerense.

Siempre se dijo que el BUM na
ció para presionar sobre el Go
bierno y forzarlo a una negocia
ción, pero no para romper con el 
Gobierno. La impresión terminó 
por confirmarse, pero limitada a 
uno de los socios de esa alianza.

Para Barrionuevo, éste es un 
nuevo momento de meditación. La 
derrota de su candidato Carlos 
Brown en los comicios peronistas 

de Buenos Aires, más su imposibi
lidad de obligar a la CGT mene- 
mista a convocar a un congreso de 
unidad, lo llevaron a replegarse.

Aún más: asistió a la asunción 
como ministro del Interior de José 
Luis Manzano, a quien había califi
cado de “mocoso insolente”, y se

José Pedraza

muestra por televisión como una 
ingenua parodia de sí mismo.

Ubaldini, finalmente, eligió ser 
candidato del ubaldinismo. So
portó las presiones para bajar los 
decibeles de su candidatura, hasta 
que decidió abandonar el gremía- 
lismo para probar su impredecible 
suerte política.

Pudo desprenderse de sus inci
pientes aliados carapintadas- 
maoístas, pero alcanzó a enhebrar 
una insólita alianza con Herminio 
Iglesias, con lo que aspira a cam
biar su escenario repetido de la 
sede cegetista Azopardo 802 por el 
del Congreso, al que llegaría, con 
su doble postulación, antes que a 
la gobernación bonaerense.

Si éste era el tándem sindical 
más temido por el Gobierno, po
dría concluirse que el gremialismo 
peronista no puede encontrar en 
su historia un momento de tanta 
debilidad ante el poder.

El oficialismo avanza en su es
quema de negociaciones salariales 
condicionadas a la productividad 
e, inclusive, aspira a formalizarlo a 
través de un proyecto de ley que 
dará nueva forma a la articulación 
de la negociación colectiva, que 
auspiciará acuerdos por empresa.

El Ministerio de Trabajo tam
bién intenta estimular la democra

tización sindical mediante la auto
nomía de los sindicatos locales o 
seccionales, el reconocimiento de 
gremios jerárquicos y de empresa 
y la desaparición de las trabas 
para presentar listas de oposición 
en los comicios sindicales.

Ambas iniciativas, en la prác
tica, cambiarán la realidad centra- ' 
lizada del gremialismo para trans- ’? 
formarla en un panorama de múl- -; 
tiples variantes, en donde habrá ’ ’ 
muchos más convenios colectivos ' ■ 
de trabajo, muchos más sindicatos 
y, definitivamente, muchísimo '; 
menos de la fuerza tradicional dé 
la pa tria sin dical. -';

Por mucho menos de lo insi
nuado hasta el presente, la CGT ' 
batió el récord con trece paros 
contra el gobierno de Raúl Alfon- ; 
sin. Pero ahora, al parecer, los an- 
ticuerpos gremiales no reaccionan ” • 
ante una administración justicia- . í 
lista que utiliza las mismas recetas,; : 
pero sobre un enfermo terminal. .

El último reflejo ortodoxo de!, í 
sindicalismo peronista, basado en S. 
su axioma de presionar para nego
ciar, fue el BUM. La experiencia' 
finalizó cuando Miguel visitó la , 
quinta de Olivos para almorzar - 
con el Presidente, pero también , 
ante los dispares caminos de Ba- 
rrionuevo y Ubaldini. .. t

Sin embargo, el golpe de gracia 
para ese trío, que alcanzó a refió-,, ’ 
tar las nuevamente hundidas 62 
Organizaciones, lo dio anteayer i ; 
Miguelator, luego de diseñar una\q 
tregua hasta después de las elec- 
ciones del 8 del mes próximo con 
sus archienemigos -ese término 
tan relativo para el mundo sindi- 4 
cal- de la CGT-San Martín. -

El textil Pedro Goyeneche, fia- 
mante ex barrionúevista, y el inde- " J 
pendiente Oscar Lescano, de Luz y í 
Fuerza, arrimaron a Miguel hacia ■. 
José Pedraza (ferroviarios) y Ge-7; 
rardo Martínez (construcción), del ' 
menemismo gremial. .’.íl

Además del armisticio para res-;; 
paldar a Duhalde, que se cristalK.;' 
zará el miércoles próximo con un ' 
acto conjunto, se sentaron las - 
bases de un inusual diálogo que 
derivaría en Un nuevo realinea- ; 
miento postelectoral.

Acaso todo el dividido espectro 
del gremialismo peronista se equL \ - 
pare a la parábola de Miguelator: J 
con pieles casi de metal, de movi-, ■ 
mientos sumamente rápidos, cá; 
paces de pasar del oficialismo a la. I 
oposición apenas en semanas, 
pero, en definitiva, con la má- .■ 
quina tan gastada que les deja' * 
cada vez menos por negociar.

Ricardo Carpena -
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El conflicto de Somisa R

El conflicto gremial planteado en So- 
misa desde que se anunció su privatiza
ción se ha ido agravando como consecuencia 

de la intransigencia del personal, por un 
lado, y la firmeza con que el Gobierno ha 
mantenido su decisión, por el otro.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha 
decidido realizar un paro por 24 horas con 
movilización de sus afiliados desde San Ni
colás hasta la Capital Federal el próximo 
jueves, como expresión de protesta contra el 
programa de racionalización de la empresa, 
que prevé la supresión de 4500 puestos de 
trabajo y la venta del edificio central en esta 
capital, con traslado a San Nicolás de sus 600 
agentes. El edificio sería vendido antes del 30 
de septiembre próximo para reducir un défi
cit operativo y comercial que oscila en un mi
llón de dólares diarios.

Ya en nuestro editorial del 1’ de julio úl
timo, titulado “Exceso de personal en Somi
sa”, nos referimos a la necesidad de que la 
empresa afronte el problema creado por el 
evidente sobredimensioúamiento de sU 
planta de personal, que soporta -como lo ha 
señalado el ministro de Defensa- “un exceso 
de entre 5000 y 7000 empleados, sobre un to
tal que desde el ciclo 1986/1987 hasta el pre
sente ha oscilado entre los 11.500 y los 12.500 
y llegaría a 17.000 si se sumara el personal 
contratado”. También, según datos oficiales, 
se aprecia una sensible reducción de las in
versiones y un aumento del déficit operativo 
y comercial.

Es evidente que ninguna empresa puede 
funcionar en tales condiciones, a menos que 

reciba algún aporte extraordinario para 
equilibrar su presupuesto; en el caso de Som- 
sisa, éste sólo podría provenir del erario, por 
tratarse de una empresa estatal,, solución 
qUe, como nadie ignora, carece -en las ac
tuales condiciones- de toda viabilidad.

Por eso, no resultan acertados los argu
mentos qUe se invocan en favor de la medida 
de fuerza, declarada en respuesta a lo que el 
gremio llama el “desmantelamiento de la em
presa” y también como reacción por la nega
tiva oficial a que participen los trabajadores 
en la privatización. En ningún momento se 
ha especificado desde el sector gremial cuál 
podría ser la fuente de fmanciamiento que 
permitirla hacer funcionar la fábrica én con
diciones económicas razonables Sin una re
ducción de la planta de personal.

E.S realmente doloroso que sé deba pres
cindir de 4500 agentes para que los 8000 res
tantes puedan continuar en la empresa y ésta 
siga en actividad; pero mucho más lamenta
ble sería que Somisa debiera cerrar definiti
vamente por las fallas operativas que la con
dujeron a la situación actual. Por eso, no se 
advierte qué beneficios pueden resultar del 
paro anunciado d de cualquier otra medida 
de fuerza que se adopte, cuando de lo que se 
trata es de impulsar la reforma estructural 
de fondo que permita rescatar a, la empresa 
del estado de postración en que hoy se en
cuentra y crear las condiciones que le permi
tan proyectarse hacia el futuro con perspec
tivas ciertas o por lo menos razonables de 
rentabilidad económica.
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Triaca: los trabajadores de Sotiiisa 1 
quieren vulnerar el plan económico 
Operarios provenientes de San Nicolás manifestaron 
frente a la casa del interventor y en el Jockey Club

Mientras 150 trabajadores de So
misa arribaron ayer a la Capital Fe
deral, donde iniciaron inmediata
mente manifestaciones, el inter
ventor de la siderurgia estatal, 
Jorge Triaca, denunció que 
quienes protestan por la reducción 
de puestos de trabajo “son agita
dores que quieren vulnerar el plan 
de convertibilidad”.

Triaca expresó que Sómisa no 
será cerrada, pero hay 3100 per
sonas de más en la planta que po
see en San Nicolás por la detención 
de uno de sus hornos, y, agregó, "si 
optan por el retiro voluntario, la 
empresa alcanzará un alto y óp
timo nivel de eficiencia”.

Triaca acusó al intendente de 
San Nicolás, Eduardo Di Rocco, 
“por pedir que no se ejecutara el 
plan antes de las elecciones, y 
ahora, en lugar de estar analizando 
la posibilidad de impulsar mi- 
croemprendimientos para evitar la 
desocupación, está cortando las ru
tas”.

Consultado sobre si habia vio
lado el convenio celebrado con el 
sindicalismo, el interventor de la 
siderurgia del Estado afirmó que 
“en ese acta no se habla de número 
de trabajadores que deben quedar 
trabajando en la planta o que pue- 
der ser despedidos. Se habla de dos 
hornos y de una producción de 
120.000 toneladas”.

“Sabemos -agregó- que suspen
der o despedir personal representa 
perder el 50 por ciento de la in
demnización. Por eso yo creí con
veniente cambiar esto por un re
tiro voluntario de naturaleza selec
tiva, para todos los que quieran 
acogerse a ese sistema."

La paralización del horno se pro
ducirá el 15 de este mes.

Recordó que Somisa venía per
diendo 1 millón de dólares diario.

Manifestaciones

Los delegados y trabajadores de 
Somisa que arribaron a esta ciudad 
se concentraron ayer frente a la 
casa que posee Triaca en el barrio 
de La Horqueta, San Isidro. Unos 
60 trabajadores desplegaron car
teles y quemaron neumáticos en el 
lugar, que provocó una densa hu
mareda y requirió la intervención 
de los bomberos.

Los manifestantes fueron enca
bezados por el titular de la Unión 
Obrera Metalúrgica de San Ni
colás. Naldo Brunelli.

Otro grupo se dirigió hacia la 
sede central de Somisa. Alli se co
noció un comunicado de la UOM

Que no falte el humor i
Una original forma de informar 

acerca de la primera etapa del plan 
de movilizaciones, no exenta de un 
humor irónico, adoptó la seccional 
San Nicolás de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM).

Al referirse a los distintos acto.s 
de protestas realizados ayer en la 
Capital Federal, la UOM señaló lo 
siguiente en su comunicado N"4:

• Casa de Triaca. Visita guiada.
• Visita a la sede del Jockey 

Club. Los delegados retirarán soli
citudes de ingreso.

• Visita a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. Motivo: saludar al 
señor Alberto San Miguel, vicepre
sidente de la Caja y de Somisa. 

en el que se señala que, por disposi
ción del interventor de Somisa, se 
cerraron las puerta,s del edificio.

También se reunieron frente a la 
sede del Jockey, Club, del cual es 
socio Triaca, los trabajadores de la 
siderurgia, quienes entonaron cán
ticos contra el dirigente,

“Pusimos una mejilla y se fueron 
4500 trabajadores. Ahora quieren 
que pongamos la otra para despe
dir otros 3000”, dijo Brunelli.

La manifestación continuó luego 
hacia la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguro, donde los.trabajadores de 
Somlsa expresaron su solidaridad 
con los empleados de esa entidad y 
provocaron un embotellamiento 
del tránsito.

Luego se concentraron frente a 
la Casa Rosada y al Ministerio de 
Trabajo.

• Visita a Somlsa. Efecto, salu- ‘
dar sonoramente a funcionarios de 
la intervención. ,

• Visita al Ministerio de Tra- . 
bajo. Presentar de viva voz el re
clamo aí señor Díaz.

• Visita a la Pink House (Casa ' 
Rosada). Motivo: presentar núes- '. 
tros respetos al señor presidente ; 
interino.

• Retorno con nuevo pasaje por 
la casa del interventor a los fines 
de tomar el té, atento a sü cordial 
invitación.

La insólita manera de presentar 
los reclamos obreros lleva la firma 
del secretario de prensa de la ÚOM 
San Nicolás, Dante Nardoni.
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Masiva protesta de 
obreros de Somisa

Bajo la lluvia, con sus cascos ama
rillos y ropa de trabajo, más de 5000 
operarios de Somisa ratificaron ayer 
en las calles de Buenos Aires su re
chazo a la reducción de 4500 puestos 
de trabajo en la planta de San Ni
colás y a la venta del edificio central 
de la empresa.

La protesta contra esas medidas al
canzará unos de sus picos el miér
coles próximo, cuando se concrete 
una movilización similar a la de ayer, 
al tiempo que la Unión Obrera Meta
lúrgica (UOM) efectúe un paro por 24 
horas en todo el país, lo que fue rati
ficado ayer por el titular de la seccio
nal San Nicolás del gremio y secreta
rio de prensa de la UOM en el orden 
nacional, Naldo Brunelli.

El gremialista, quien encabezó la 
marcha junto con el ministro de Go
bierno bonaerense, José Maria Díaz 
Bancalari, y con el intendente nico- 
leflo, Eduardo Di Rocco, anunció, 
además, que el gremio reclama que 
el Ministerio de Trabajo dicte la con
ciliación obligatoria en el conflicto 
"para que la intervención discuta 
con los trabajadores la racionaliza
ción y el futuro de la firma”.

Sin embargo. Brunelli se mostró 
escéptico respecto de la posición de 
la cartera laboral tras la reunión que 
mantuvo con integrantes de este mi
nisterio al término de la movilización 
y que pasó a un cuarto intermedio 
hasta hoy, a las 11.

El sindicalista afirmó, luego del en
cuentro, que "no se resolvió nada y. 
se está ganando tiempo para que el 
lunes próximo comiencen los despi
dos".

Brunelli no desaprovechó la oca
sión para criticar al Gobierno y a su 
política económica, a la que equiparó 
con la instrumentada por el primer 
ministro de Economía del último ré
gimen de facto, José Alfredo Martí
nez de Hoz.

La movilización partió del edificio 
de Somisa, ublcádó en Belgrano y 
Diagonal Sur, luego sé dirigió por las 
avenidas 9 de Julio^y de Mayo hasta 
el Congreso Nacioñál, para terminar 
en la sede de la UOM.
“Intereses contrapuestos”

La presencia del ministro de Go
bierno de Buenos Aires en la mar
cha, que sorprendió a numerosos ob
servadores, fue explicada por el pro
pio funcionario, quien seúaló; "Esto 
afecta a miles y miles de puestos de 
trabajo, y, en este caso, los intereses 
de la Nación y de la provincia de 
Buenos Aires están contrapuestos”....

En tanto, Saúl Ubaldini, quien con
currió unos minutos para expresar 
su adhesión al reclamo de los traba-- 
jadores, dijo que "es uná barbaridad 
hablar de despedir a 45(X) obreros y 
no comprendo cómo puede hacerlo 
alguien que alguna vez fue dirigente 
gremial”, en alusión al interventor 
en Somisa, Jorge Triaca.

El intendente Di Rocco, por su 
parte, sostuvo que "trasladar a San 
Nicolás las oficinas centrales es una 
estupidez. Allí no hay.; infraestruc
tura para recibir a los empleados de 
la Capital. Lo que en realidad quiere 
Triaca es una excusa para despedir a 
otras COO personas más ’, dijo el in
tendente Di Rocco.
Pancartas y mariachis

La movilización de más de 5000 tra
bajadores, que portaban banderas y 
pancartas con inscripciones muy 
poco cariñosas para con ei interven
tor, fue animada por una banda de 
ochos músicos, ataviados Como ma
riachis.

Los obreros de Somisa,’que llega
ron a esta capital en 110 ómnibu.Sj 
realizaron su protesta en absoluto on 
den y en medio de una discreta vigi
lancia policial.
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Inquietud en San Nieolás
Por Ricardo Loque

(Enviado especial do LA NACION)

. SAN NICOLAS. - El ajiilncio de 
una reducción del 40 por ciento del 

, personal de la planta siderúrgica de 
Somisa causa alarma entre los po
bladores de esta ciudad de 13.3 mil 
habitantes.

La zozobra que produce tal situa
ción se extiende al comercio y a las 
autoridades por el costo económico 
y social que representaría.

Todos coinciden en que deben 
buscarse medida.s alternativas para 
atemperar lo.s efectos negativo.s de 
los despidos ante la aparente fir
meza de la empresa en mantener su 

? posición.
El gerente principal de la planta, 

Juan Carlos Corti, reconoció la ne
cesidad de hacer un ajuste, aunque 
advirtió que debe estudiarse la 
magnitud de la reducción del per
sonal para no comprometer la pro
ducción.

No obstante, aseguró a LA Na 
CION que la reestructuración ya se 
inició. "El número de personal se 
redujo en el 2.5 por ciento en el úl- 
timo año; sin embargo, en este 
quinquenio se duplicó la produc
ción anual por el uso racional de los 

, recursos".
Soniisa produce cerca de dos mi

llones de tonelada.s anuale.s de 
acero -unos 650 millones do dó
lares- de los cuales vende al extran
jero el 6,5 por ciento.

Dificultades

Sin embargo, Corti admitió que 
existen dificultades en el abasteci
miento de la acería por falta de 
fondos y se excusó: "Somisa no es 
una isla, padece la crisis como el 
resto del país. Sólo requiere de la 
imaginación de todos para que cie
rre su ecuación económica”.

Juan Carlos Corti (roto dn nqnncla
San NÍcoIós)

Temor del intendente

El intendente local, Luis Di 
Rocco, se mostró preocupado por la 
crisis en cierne. "La desocupación 
latente genera un clima de intran
quilidad e inseguridad difícil de so
portar. Hay una psicosi.s ante la po
sibilidad de perder el trabajo. La 
gente está mal, angustiada, vive 
con la expectación puesta en la lle
gada del cartero con el pasaporte a 
la miseria".

“Cuidar el pe,so”

El control llega a los gastos mí
nimos. El operarlo Hugo Herrera 
dijo mienira.s contaba el dinero 
para el pasaje en colectivo: "Hay 
que cuidar el peso por si el día do 
mañana quedamos en la calle. 
Todos .sabemos que habr.á despidos, 
pero no .a quión le va ,a locar. Por 
ahora estamos cortando clavos".

El temor se extiende a todos los 
obreros. Fernando Floreani, super
visor del área de mantenimiento 
eléctrico de Somisa, comentó que 
",a medida que pasan los días la in
quietud crece, la situación no pinta 
como para que la cosa se arregle sin 
despidos. De todos modos, eslié
ramos que la.s autoridades recapaci
ten y revean las medidas anuncia
das”.

El crapresarlado comparte esa in
quietud. El secretario de la Fetlera- 
clón de Comercio, Arsenio Ruppel, 
señaló: "El Impacto de las cesantías 
es impredecible. SI la reducción de 
personal se traduce en migración 
jxir falta de fuentes de trabajo sus- 
lltulivas gravitará en el movi
miento económico de la reglón. No 
se habla de 100 o 200 personas, sino 
de 4000 o 5000 familias, lo que re
presenta el 20 por ciento de la po
blación de San Nicolás”.

I>a Iglesia alertó a las parroquia.s 
de la zona para que asistan a los 
damnificados por el problema de 
Somisa. El vicario general de la ar- 
quidlócesis, Roberto Mancuso, 
afirmó que se recomendó a lo.s .sa
cerdotes que "acompañen a los 
fieles, sembrando esperanza y ali
mento, y que colaboren con ayuda 
material a los que la necesiten”.

Un dato preocupante circula por 
los servicios sacerdotales, desde 
que fueron dcsobligado,s 118 em
pleados superiores de la fábrica au
mentó el constimo de alcohol y psl- 
cofármacos entre la población.

Opiniones contrapuesta.s

Sin embargo, hay quienes dudan 
de la gravedad de la situación. El 
propietario de una agencia inmobi
liaria, Edgardo Vannl, sostuvo que 
"l.a alarma es prefabricada, ar

mada, fomentada para crear males
tar político”. Y añadió: "La gente 
está asustada porque cree que las. 
rerlucclones de Somlsa van á ser 
drásticas, tal como les cuenta la iz
quierda, cuando la reestructura- 
clóh propuesta parece ordenada y 
racional”.

El secretario de organización de , 
la Unión Obrera Metalúrgica dé, 
•San Nicolás, Miguel Angel Guardia,, 
manifestó que las cesantías son 
inadmisibles, pues la planta fun- . 
clona con tecnología obsoleta y, en 
tanto no se modernice, requiere de . 
la actividad humana. "La gente -su-' • 
brayó- e.s poca y debé muitipllcarsé 
para cubrir las falencias”.

Vaticinó que las cesantías agrava
rán el problema social, ya qúe cada 
despido en Somlsa arrastrarla otros 
cinco en actividades subsidiarlas.

Finalmente, subrayó que la gente 
se siente defraudada y que está dls-.: 
puesta a luchar con firmeza para 
evitar que "se saque a la gente por 
la ventana sin que se les brinde otra ,,, 
salida laboral. SI se cumple lo anun- ’ 
ciado por Triaca -concluyó-, en ; 
poco tiempo San Nicolás se convér-' 
tirá en un pueblo fantasma”. ,. '

Marcha de protesta
Dirigentes gremiales confirma- , 

ron para mañana la realización de 
una nueva marcha de protesta ; 
desde la ciudad bonaerense de San ; 
Nicolás hacia la Capital Federal, 
para rechazar los planes guberúa- ' 
mentales de raclonalizaclóh. '

La.s mismas fuentes indicaron , 
que se rechazó el plan dé retiros vo
luntarlos presentado oficialmente 
por el Interventor Jorge Trlaccá, 
proyecto que también fue descalifi
cado por un plenario de la Unión 
Olirora Metalúrgica (UOM).
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Habría un principio de solución 
para el conflicto de Somisa
Reclamo de Adefa por el paro metalúrgico dispuesto por la 
UOM que afectará plantas automotrices de todo el país

Poco después de finalizar ayer en 
el Ministerio de Trabajo una reunión 
entre las autoridades con represen
tantes de la Unión Obrera Metalúr
gica, el subsecretario de Trabajo, En
rique Rodríguez, manifestó su opti
mismo por una inminente supera
ción de ese conflicto.

Fuentes de esa cartera informaron 
que sumarian casi 3.300 los trabaja
dores y empleados de Somisa ins
criptos en una lista de retiros volun
tarios, en tanto que otros 1300 opera
rios se desempeúan en calidad de 
contratados temporariamente, con lo 
cual se estaría muy cerca de la cifra 
de 4500 agentes que proyecta racio
nalizar la intervención en esa em
presa estatal.

Según voceros gremiales, en las 
listas de retiros voluntarios abiertas 
hasta ayer se anotó un total de 1700 
operarios de la planta de San Nicolás 
y unos 180 empleados de la sede cen
tral ubicada én Diagonal Sur y Bel- < 
grano, que se proyecta cerrar defini
tivamente para acotar los gastos ope
rativos de Somisa,

La eventual superación del con
flicto, según las conversaciones man
tenidas ayer en el Ministerio de Tra
bajo, se fundamentaría en la no apli
cación de cesantías compulsivas y en 
el compromiso de asegurar un nivel 
de producción del orden de las

Jorge Triaca

120.000 tonelada.s mensuales de 
atero.

Hasta el momento, los anuncios del 
interventor en Somisa, .Jorge Triaca, 
de despedir personal hasta un 
máximo de 4500 agentes no tuvieron 
principio de ejecución.

En contrario de las noticias opti
mistas provenientes del Ministerio 
de Trabajo, el titular de ía UOM de 
San Nicolás. Naldo BruneUi, dijo que 
la reunión terminó ayer en "un fra- 
ca.so rotundo", a la vez que ratificó el 
paro nacional dispuesto para 
maftana por la Unión Obrera Meta
lúrgica.

Además de las negociaciones que 
tienen lugar entre las partes, el deno
minado Consejo Regional por la de
fensa de Somisa se reunirá hoy, a las 
8, para decidir la realización de una 
marcha de trabajadores de la acería 
de San Nicolás hacia la Capital Fede
ral Junto con el paro metalúrgico de 
alcance nacional dispuesto para 
mañana por la UOM.
Queja de Adefa

La Asociación de Fábricas de Auto
motores (Adefa) destacó ayer que el 
paro general dispuesto por la Unión 
Obrera Metalúrgica "lesiona a toda 
la industria metalúrgica y particular
mente a la automotriz”.

Tras puntualizar que el conflicto 
de Somisa resulta "absolutamente 
ajeno" a la actividad, la entidad em
presaria advierte que el paro tendrá 
consecuencias tanto más adversas- 
por tratarse de un momento en el 
cual la industria automotriz está 
emergiendo de una de las crisis "más 
profundas de su historia".
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Se firma hoy en Somisa el 
acuerdo logrado con la ÜOM
En una atmósfera de distensión, se normalizaron ayer las 
tareas en la planta siderúrgica de San Nicolás

Las autoridades de Somisa y re
presentantes de tres gremios del 
sector siderúrgico suscribirán hoy, 
a las 10, el acuerdo de seis puntos 
que posibilitó la suspensión de las 
medidas de fuerza anunciadas con 
anterioridad por la Unión Obrera 
Metalúrgica en rechazo del plan de 
racionalización encarado en esa 
empresa.

Voceros del ámbito gremial des
tacaron que el personal tanto de la 
acería como de la sede central de 

Somisa, situada en esta Capital, 
reanudaron ayer sus labores en 
una atmósfera de distensión ante 
la seguridad de que no se produci
rán despidos compulsivos.

Según autoridades de la em
presa, hasta el momento súman 
más de 3200 los operarios y em
pleados inscriptos en el régimen de 
retiro voluntario por instrumen
tarse para reducir el personal de 
Somisa.

A esa cifra se llega con alrededor 
de 1500 agentes anotados, ínás 
otros 1000 correspondientes a per
sonal contratado qúe se irá desvin
culando progtesivamente a me
dida que venza su período de em
pleo, en tanto comenzó á aplicarse 
un programa de reducción de 
horas extras de labor que se tradu
cirá en un ahorro equivalente á la 
erogación que demanda el pago de 
los salarios de unos 500 agentes.



Somisa: habría más del{

mil pedidos de retiro
Algo más de mil trabajadores de 

Somisa, de los 3100 que la empresa 
pretende reducir de su planta de 
personal, ya se habrían inscripto en 
los registros de retiros voluntarios, 
según afirmaron fuentes oficiales, 
empresariales y gremiales.

En consecuencia, no se descarta 
que mañana, cuando se reanuden las 
negociaciones oficiales en el Ministe
rio de Trabajo, pueda alcanzarse un 
acuerdo que permita zanjar el con
flicto iniciado ya hace un mes. Tal 
expectativa fue abonada por el mi
nistro de Defensa, Antonio Erman 
González, de cuya cartera depende la 
siderúrgica.

En tanto, la Cámara Empresaria 
del Autotransporte de Pasajeros 
(CEAP) abrió un registro de inscrip
ción para los trabajadores que se re
tiren de la acería con el objetivo de

darles una alternativa laboral, j 
afirmó el vicepresidente de la corpo- i 
ración, Héctor Til ve. , j

El empresario destacó que la j 
CEAP, que nuclea a todas las com- 5 
pañías de colectivos de la Capital Fe- 5 
deral y del Gran Buenos Aires, j 
cuenta con casi 14 mil vehículos en | 
circulación. J

Subrayó también que las dife-1 
rentes lineas dan trabajo no sólo a j 
choferes, sino también a mecánicos y ¡ 
administrativos. j

La propuesta de la CEAP se suma a ¡ 
la de las principales fábricas de auto-1 
móviles, que hace una semana suscrl- J 
bieron un convenio por el cual se ; 
comprometen a tomar el personal j 
que quede al margen de la acería en • 
las futuras incorporaciones de traba-; 
jadores. ;



Reubicarán a los 
despedidos de Somisa
Lanzan nuevos proyectos industriales

Triaca: habrá nuevas fuentes de trabajo (Foto de Marciano saucedo)

í

n

El interventor en Somisa, Jorge 
Triaca, anunció la puesta en mar
cha de pequeños proyectos em
presariales para emplear a los tra
bajadores despedidos.

Triaca destacó que esos mi- 
croemprendimientos se concen
trarán en la localidad de Ramallo 
y comenzarán a ejecutarse en diez 
días. Cada uno de ellos dará tra
bajo a entre 50 y 80 personas. La 

UOM regional anticipó el rechazó 
de estas ofertas laborales.

También anunció la firma de un 
acta de intención con las firmas 
Ormas y Benito Roggio para la 
construcción de una planta de fer
tilizantes en San Nicolás, con una 
inversión de 400 millones de dó
lares, que dará trabajo a buena 
parte de los despedidos.

(Más Información en la Pág. 15)
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Nueva instancia de negociación 
en torno del futuro de Hipasam
Acordaron reabrir el yacimiento a partir del 7 de octubre

Mientras continuaba la tensión en 
la localidad de Sierra Grande, la 
asamblea de trabajadores de Hipa
sam que se encuentra en esta capital 
aprobó anoche, por unanimidad, el 
acuerdo celebrado con el Ministerio 
de Defensa, que prevé la reactiva
ción del yacimiento minero a partir 
del 7 de octubre próximo, además de 
un programa de retiros voluntarios y 
garantías para pagar los sueldos de 
Septiembre.

En Sierra Grande, por otra parte, 
el pago de los haberes atrasados llevó 
algo de alivio para los pobladores de 
esa localidad que, con exclusividad, 
dependen de la actividad del yaci
miento ferrífero y de la planta peleti- 
zadora de Hipasam.
El acuerdo

Las autoridades del Ministerio de 
Defensa y dirigentes de los gremios 
que nuclean al personal de Hipasam 
acordaron en la tarde de ayer reacti
var el yacimiento minero que esa 
empresa estatal posee en Sierra 
Grande, si bien contempla la posibili
dad de emplear mineral chileno para 
la elaboración de los pellets de hie
rro.

Los términos del acuerdo fueron 
aprobados por una asamblea de tra
bajadores de Hipasam que anoche 
deliberó frente a la Casa Rosada.

El acta del acuerdo -que compro
mete a Defensa a reabrir el yaci
miento y a garantizar la estabilidad 
laboral del personal que permanezca 
en la mina, luego de que se instru
mente un sistema de retiros volunta
rios- será rubricada hoy a las 11 ante 
el Ministerio de Trabajo.

Según los términos de lo acordado, 
el Ministerio de Defensa también 
asume el compromiso de "asegurar 
el destino de los habitantes de Sierra

Antonio Erman González

Grande", mediante la explotación Ju- 
tura del yacimiento de Hipasam.

También dispone la creación de 
una comisión que, en el término de 
30 dias, deberá ofrecer alternativas 
de solución de la situación de Hipa
sam y que estará integrada por dele
gados de los ministerios de Trabajo, 
Economía y Defensa, de la Secretaria 
General, de la Presidencia, Somisa 
-único comprador del pellets de hie
rro que produce la empresa-, del go
bierno rionegrino y de los trabaja
dores, aunque estos últimos desistie
ron de participar de la mis’ J al no 
otorgársele;; derecho a voto__

Los términos acordados fi ,‘on ex- 
plicítados por Teodoro Perjpá, diri
gente de la Asociación deu.'rabaja- 
dores del Estado, al térmico de la 
reunión que mantuvieron los repre
sentantes gremiales con Carlos Car- 

bailo y Ana Kessler, secretario y sub
secretaría de Producción para la De
fensa, respectivamente.

En cuanto a la reapertura del yaci
miento, el acta acordada sólo dice 
que el Ministerio de Defensa se com
promete a reanudar "las tareas de 
limpieza, reparación y mantenimien
to” en la fecha señalada.

Respecto a los retiros voluntarlos, 
no se precisa la dotación mínima que 
deberá permanecer en ese yaci
miento.
Declaraciones de González

El ministro de Defensa, Antonio 
Erman González, anticipó en el me- ; 
diodía de ayer que el Gobierno habla :• 
propuesto la creación de una comi- ; 
sión de trabajo destinada a buscar al- ; 
ternativas para el futuro de Hipa- j 
sam. ■

Entonces, el funcionario afirmó i 
que el Gobierno "en estos momentos 5 
no está en condiciones de reabrir la ; 
planta”, ,

Entre las alternativas que se eva- -5 
luarán, González mencionó la posibl- 
lidad de traer hierro de Chile y “pe- i 
letizarlo en la planta de Sierra Gran- - 
de". ,i
o de autofinanciamiento, porque el j 
Gobierno tampoco está buscando lu- • 
ero”. ' i

Aclaró que, de ser viable esa alter- i 
nativa para explotar la planta con 
mineral chileno, se necesitarían 400 •< 
de los más de 1200 operarios que j 
cuenta el plantel permanente de Hi- ; 
pasam. J

González recordó que el presu- < 
puesto original de Hipasam era de í 
400 millones de dólares, pero que se 
llegó a invertir 1000 millones, para 
luego precisar que los precios de co
mercialización, en los últimos f 
tiempos, estaban "absolutamente ; 
fuera del mercado”. j
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Sierra Grande espera un milagro
Por Carlos Martirena

SIERRA GRANDE.- Pese a las 
tremendas dificultades, subsiste la 
esperanza entre los pobladores de 
esta localidad, situada a 1350 kiló
metros de la Capital Federal, de 
que se producirá un milagro en Hi- 
pasam.

Todo depende de la forma en 
que se traducirá la propuesta gu
bernamental sobre la empresa res
pecto de que no es necesario ce
rrarla, sino que puede seguir fun
cionando siempre y cuando arroje 
resultados positivos.

No obstante, los signos negativos 
que presenta la situación parecen 
no dejar lugar a grandes ilusiones. 
La única clínica médica que fun
cionaba en la localidad cerró sus 
puertas y las condiciones de vida se 
aprecian sumamente deterioradas, 
a punto tal que en Babia Blanca se 
recolectaron víveres y vestimentas 
por los barrios con el objeto de en
viarlos a los pobladores de esta lo
calidad.

Propuesta

El gobernador Massacesí, por 
primera vez en lo que va del con
flicto, hizo una propuesta al go
bierno nacional con vista a encon
trar una solución definitiva. El 
mandatario propuso que se forme 
una comisión integrada por dos re
presentantes provinciales y dos 
funcionarios del Ministerio de De
fensa para analizar la forma de en- 

(Enviado especial de LA NACION) 

contrar una solución al problema 
de Sierra Grande.

Otro es el punto de vista de los 
directivos de Hierro Patagónico 
Sociedad Anónima Minera. "Se 
trata, en primer lugar, de superar 
el estado deficitario de la empresa 
minera y, en segundo término, de 
definir un plan de sustentación", 
confiaron a este enviado.

El gerente general de Hipasam, 
Antonio Ganga, desmintó la ver
sión según la cual la dotación de 
personal debía reducirse a la mi
tad, si bien admitió que la planta es 
"excesiva”, aunque no precisó en 
qué grado.

De todas formas, fuentes de 
mayor nivel de Hipasam admitie
ron que una reducción del 40 o 
50 % del personal era atinada para 
volver económico el funciona
miento de la empresa.

En medios gremiales se llegó a 
reconocer que con 900 operarios en 
lugar de los actuales 1300 era sufi
ciente.
Inversión adicional

Se considera indispensable para 
reactivar la planta que se realíce 
una inversión adicional, con el ob
jeto de reanudar la producción de 
pellets de hierro (pequeñas bolitas 
de hierro que se utilizan como in
sumo en el sector siderúrgico).

La posibilidad de una privatiza
ción del establecimiento se viene 
manejando desde hace un tiempo, 

junto con el cierre, aunque han 
surgido algunas alternativas.

Una de ellas es la de reducir el 
trabajo de la mina a la "pelletiza- 
ción”, pero no con hierro extraído 
de la mina -cuya explotación cesa
ría-, sino importado de Chile.

Pero sobre esta cuestión existen 
serios interrogantes sobre el costo 
adicional que implicaría traer el 
hierro bruto desde el vecino país.

La otra vía para el “sustenta
miento económico”, como lo lla
man en el área de Defensa, de la 
población de Sierra Grande -12.000 
personas, de las cuales la mitad re
presenta a los trabajadores de la 
mina y sus familias, que en su 
mayoría son numerosas, es decir, 
con más de tres hijos- és la diversi
ficación de la producción a través 
de la instalación de pequeñas in
dustrias que aprovecharían la In
fraestructura ya montada por Hie
rro Patagónico.

Existe un gran embarcadero, el 
de Punta Colorada, que se utiliza 
para el embarque de pellets en los 
buques mineraleros; nay una áde- 
cuada provisión de agua potable 
proveniente de dos arr“vps entu
bados que traen el fluida / los ce
rros vecinos y una adecúan^ ^vi
sión de electricidad, así com^,¿n 
importante parque de viviendas.

Aunque conscientes de las 
graves dificultades, también existe 
una gran esperanza entre sus po
bladores acerca de un final feliz 
para sus desventuras.



Habrá 10.000 cesantías 
en los bancos oficiales

El ministro de Economía, Domingo 
Cavallo, anunció la puesta en marcha 
de un plan de reorganización de la 
banca oficial que tiene como obje
tivo reducir en 10.000 agentes su per
sonal, bajar los costos operativos y 
duplicar la capacidad prestable.

Según se supo, la medida afectará 
a los bancos Central, Nación, Ba- 
nade. Caja Nacional de Ahorro, Hipo
tecario y Ciudad. ‘

Cavallo precisó que el presidente 
Menem “ya firmó el decreto corres
pondiente".

Afirmó también que en un año 
esas entidades podrán reducir del 4 
al 1 por ciento los costos de interme
diación financiera, ahorrarán un 20 
por ciento en el rubro destinado a 
personal y anticipó incentivos para 
que la banca provincial aplique simi
lares medidas de reestructuración.

Con respecto a la banca privada, 
aseguró que "hemos tomado una sola 
medida, que es la de exigir que se 
eleve la responsabilidad patrimonial 
de las entidades que corren riesgos” 
al cobrar tasas de interés más altas.

"No controlaremos las tasas de in
terés que cobren las entidades finan
cieras privadas, pero sí exigiremos 
una responsabilidad patrimonial 
acorde con el riesgo para evitar pro
blemas que puedan perjudicar a los 
ahorrlstas”, señaló.

El ministro precisó que la anun
ciada reducción de personal afectará 
á la tercera parte de la totalidad de 
los agentes, y que unos 3500 podrán 
optar por incorporarse a distintos or
ganismos de recaudación, entre 

/ ' ellos, la Dirección General Impos, 
tiva y la Aduana.

insistió en que las cesantías se 
efectuarán "con el menor costo so
cial", mediante la apertura de un re
gistro de retiros voluntarios y jubila
ciones anticipadas para los 6500 
agentes restantes.

Cavallo habló en el acto dé clau
sura del seminario sobre ventajas 
competitivas de la Nación en el Mer- 
cosur, oportunidad en que advirtió la— 
necesidad de "definir una estrategia, 
de crecimiento".

Añadió, sin embargo, que ese per
fil "no surgirá de una voluntad indi- • 
vidual que elija un camino para todo ! 
el país" sino que será fruto de la inte- ' 
raccióny el debate "de los dirigentes 
tanto del sector público Como priva-”' ' 
do".

Flanqueado por el secretario gener 
ral de la Presidencia, Eduardo 
Bauzá, y por el secretario de Planifi
cación, Vittorio Orsi, Cavallo expuso 
durante más de media hora, sin que 
se produjera ningún tipo de exterio- ' 
rízación durante su discurso.

Tras ponderar la estabilidad como 
un requisito "que la gente exigirá 
que mantengamos”, el ministro 
Opinó que "ahora hace falta una 
buena estrategia" para crecer.
Soiánet

Uno de los expositores del semina
rio fue el economista Manuel Sola- 
net, a quien erróneamente se men
cionó ayer como titular de la Secreta- ■ 
ría de Hacienda durante la gestjón i 
del ek presidente Alfonsin. Soi / .
ocupó ese cargo en el período cóm- > 
prendido entre enero y junio de 
1982.



Ferrocarriles Argentinos deberá 
prescindir de 20.000 agentes
La semana próxima se abrirá otra lista de retiros voluntarios

El secretario de Transporte, Ed
mundo del Valle Soria, anticipó que 
la semana próxima se abrirá una 
nueva lista de retiros voluntarios 
para el personal de los ferrocarriles.

El objetivo de las autoridades es 
qüe a los 11.500 agentes ya indemni
zados se sume en el curso de los 
próximos meses una cantidad no in
ferior a las 20.000 personas, cuya ra
cionalización progresiva deberá con
cluir a fines de 1992.

En esa cifra de 20.000 agentes se in
cluyen unas 600 personas ya ins
criptas en la anterior lista de retiros 
que no alcanzaron a percibir la in

demnización respectiva por haberse 
agotado el cupo asignado.

También anunció que como resul
tado de la gira cumplida por el Japón 
existen excelentes perspectivas de 
que empresas de ese país, tales como 
Mitsui y Marubeni, se hagan pre
sentes en las próximas licitaciones de 
líneas metropolitanas de pasajeros.
Cuantiosa pérdida

El funcionario destacó que los es
fuerzos que se cumplen para raciona
lizar el sistema ferroviario apuntan a 
reducir en el más corto plazo un défi
cit que por el sólo concepto de pago 

de sueldos y jornales, contribuciones 
sociales y jubilatorias demanda ál Te
soro Nacional una erogación equiva
lente a 60 millones de dólares men
suales.

También anticipó qüe la semana 
próxima arribará al país üna delega
ción de representantes de Renfe, de 
España, cuya presencia deberla coh- 
validar el principio de acuerdo alcan
zado con el grupo argentino que inte
gra el denominado Consorcio Ferro
carril Urquiza que asumirá la explo
tación privada de esa red de 3200 
kilómetros de trocha universal o me
dia.

Ferroexpreso Pampeano SA lista para hacerse carino de las operaciones

Rosario-Bahía, circulará en noviembre
La empresa concesionaria del co

rredor ferroviario Rosario-Bahía 
Blanca, que comenzará a operar el 1” 
de noviembre próximo, tiene proyec
tado transportar durante el primer 
año de gestión 4 millones de tone
ladas de granos.

La meta es manifiestamente ambi
ciosa si se tiene en cuenta que en 
1990 la participación de todo el sis
tema ferroviario en el transporte de 
granos giró en torno de los 4,7 mi
llones de toneladas, volumen que 
sólo representó apenas algo más del 
50 % de lo movilizado por ese medio 
en 1983.

Como prestador exclusivo del ser
vicio de transporte de carga, la con
cesión otorgada a Ferroexpreso 
Pampeano -consorcio adjudicatario 
que lidera el grupo Techint y que 
también integran Sociedad Comer
cial del Plata/Gesiemens, Riobank, 
lowa Interstate Railroad, Ferroca

rriles Argentinos (un 16 % del pa
quete accionario) y el personal de ese 
corredor ferroviario- es por un tér
mino de 30 años con opción a 10 años 
más por parte del Gobierno.

La gestión empresaria de la em
presa le ha sido conferido a Techint, 
en tanto que lowa Interstate pres
tará la asistencia técnica.

Para alcanzar el volumen de carga 
fijado como meta, el management de 
Ferroexpreso Pampeano tendrá que 
quebrar la imagen negativa que 
arrastra el sistema ferroviario.

Én una primera etapa, el concesio
nario iniciará las operaciones con 
una dotación de 25 locomotoras en 
estado óptimo y otras 6 destinadas a 
las maniobras de playa. El parque ro
dante se completa con 1375 vagones 
de tolva, 158 vagones tanque y otros 
67 vagones más, todos con roda
mientos y frenos de aire compri
mido.

El consorcio puso el acento en la 
optimización del sistema operativo.

La base de operaciones estará ubi
cada en Bahía Blanca. Allí se centra
lizará la información y se realizará ia 
programación y el seguimiento dia
rio del tráfico.

El sistema por utilizar para otorgar 
el vía libre consistirá en el otorga
miento de la autorización de uso de 
vía, documento que generará el des
pachante de la carga que será en
viado vía fax, teléfono o radio ál jefe 
de tren.

Para la seguridad de los convoyes, 
el conductor contará con un teíeme- 
didor de cola y de freno continuo.

La administración del parque de 
vagones dispondrá de un software, 
que servirá para determinar la posi
ción de los vagones vacíos y el estado 
de los cargados.



información marítSma_______

Sorpresa en el puerto por la repentina i 
suspensión deí régimen de contratación;

Si bien el decreto que dispuso la 
suspensión por 90 dias del régimen 
de contratación de los estibadores 
sorprendió tanto al ámbito empresa
rio como a la conducción de los tres 
gremios de la estiba, la oposición del 
sector sindical a la medida no com
plicó la actividad portuaria, aunque 
en el área de movimiento de conte
nedores se continuó trabajando por 
debajo del nivel de productividad 
promedio.

Los gremios de la estiba, sin em
bargo, interpusieron un recurso de 
amparo para que la Justicia deje sin 
efecto el decreto que anteayer firmó 
el presidente Carlos Menem.

Fuentes empresarias, por su parte, 
consideraron que la medida dis
puesta por el Poder Ejecutivo 

“puede servir para reestructurar el 
sector portuario, de manera de ha
cerlo más competitivo y de garanti
zar un marco de estabilidad laboral 
que tanto beneficie a los trabaja
dores como a las empresas”.

Los informantes, por otra parte, 
consideraron que en los próximos 
dias puede firmarse el acta acuerdo 
que daría por terminado el conflicto 
portuario.

El titular del Sindicato Unido Por
tuarios Argentinos (SUPA), César 
Loza, en tanto, manifestó ayer su de
sacuerdo con la medida adoptada 
por el Gobierno.

Loza consideró que “no hay moti
vo" que justifique la determinación 
gubernamental, acerca de la cual se 

manifestó "sorprendido”, no sólo/ 
porque “los portuarios están traba-’, 
jando normalmente” sino también' 
porque anteanoche “habíamos lie-> 
gado a un entendimiento entre los 
empresarios y los sectores gremia-, 
les".

El gremio que nuclea a los trabaja-; 
dores de la estiba presentó ayer Uní 
recurso de amparo ante la justicia la-; 
boral para que se deje sin efecto el-' 
decreto gubernamental que sus-; 
pende por 90 días ei régimen de con-, 
tratación de personal.

Voceros de la entidad gremial, por: 
otra parte, adelantaron que hoy , 
aprobarán en una asamblea el’ 
acuerdo salarial con el sector empre- j 
sario. ,
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Ubaldini precipitó el final 
para su récord cegetista

Sorpresivamente, ante sus co
legas de las 62 Organizaciones, Saúl 
Ubaldini anunció ayer su decisión 
de renunciar a la CGT-Azopardo 
para permitir la unificación del 
sindicalismo.

Tras poco'menos de once años al 
frente de la central obrera, que le 
permite haber batido ei récord de 
permanencia como titular cege
tista, Ubaldini se encamina a ce
rrar un ciclo cuyo final se esbozó 
con su fracasado debut político en 
las últimas elecciones.

"Veni, pibe”, le habría pedido el 
metalúrgico Lorenzo Miguel en la 
mañana de ayer para asegurar su 
presencia en el plenario realizado 
horas más tarde por las 62 Organi
zaciones. Otros dirigentes de este 
nucleamiento aceptaron a regaña
dientes la jugada metalúrgica, 
pero reclamaron que Ubaldini no 
abriera la boca durante el encuen
tro que se hizo en el club Ferro Ca
rril Oeste.

El líder de la CGT-Azopardo ha
bia tenido hasta ayer demasiados 
inconvenientes para asimilar la de
rrota en los comicios y mantener 
unido a su consejo directivo, cuyas 
reuniones estuvieron caracteri
zadas en las últimas semanas por 
más ausencias que presencias.

“Lo mío fue un éxito", fue la in
sólita interpretación del propio 
Ubaldini luego de su octavo lugar 
en las preferencias del electorado 
bonaerense.

Allegados al gremialista asegu
ran que Miguel sólo lo invitó al ple
nario de las 62 y que no conversa
ron absolutamente nada sobre lo 
que ocurriría después.

Aclararon, además, que la renun
cia de Ubaldini a su cargo en la 
CGT-Azopardo sólo se concretará 

cuando se alcancé, definitivamente 
la unidad sindical.

Ayer, durante él plenario de las 
62, Ubaldini se ubicó casi al final 
de una larga mesa poblada de diri
gentes que encabezaron el encuen
tro, casi para confirmar que existía 
un acuerdo de sus colegas para evi
tar que pronunciara un discurso.

Aún más, a lo largo de las dis
tintas exposiciones se destacó la 
del bancario Juan Zanola, quien pi
dió la renuncia simultánea de 
Ubaldini y de su similar de la CGT- 
San Martín, Raúl Amln, para favo
recer las gestiones de unificación 
cegetista.

Por entonces se hacía cada vez 
más insistente el pedido de la tri
buna: “Que hable Saúl”. Final
mente, Miguel, quien se encargaba 
de brindar el aval para cada ora
dor, no pudo resistir el griterío de 
unos 3000 manifestantes. "Dé
jenme que voy a renunciar”, le ha
bría susurrado Ubaldini a varios de 
sus compañeros para lograr su de
recho al micrófono.

En lo que constituyó su último 
discurso como titular cegetista, 
Ubaldini contagió con sus lágrimas 
a medio gimnasio de Ferro cuando 
anunció por su propia voluntad 
algo por lo que siempre luchó el go
bierno menemista: su renuncia.

"Están vivas las palabras de la 
compañera Evita; renunciamos al 
cargo, pero no al puesto de lucha”, 
dijo, mientras señalaba que “no 
tengan dudas de que hoy, más que 
nunca, la unidad, la solidaridad y 
la organización deben estar pre
sentes en cada uno de nosotros".

Siguió con un párrafo dedicado 
al embajador de los Estados 
Unidos: "Debemos ser predica
dores de lo nuestro. Hay que enten

der que sólo la doctrina nációnal 
de Juan Perón salió dé su tierra y? 
no necesitó de extranjero^. En 1945 
fue Braden o Perón. Ahora es Tod- 
man o la Argentina. Y nosotros' 
queremos la Argentina". ,

“Hice lo que mi corazón y mi sen- 
timiento dicen, y de aquí en más 
vamos a trabajar pará la unidad”,, 
fueron sus palabras finales.,

Junto con Ubaldini también re
nunciaron a sus puestos en la CGT- 
Azopardo dirigentes como Manuel... 
Diz Rey y Domingo Moreyra, y .se 
espera que en las próximas horas 
se sumen muchos más a la lista de 
dimitentes.

¿Víctima dé si mismo o de úna , 
realidad política fagocitadora? Pa
rece difícil que Ubaldini deje de 
ser sinónimo de la CGT. Voceros 
sindicales insinuaron anoche que 
seria el principal candidato del lí
der de la UOM para seguir mane
jando la central obrera luego de su 
eventual unificación.

Miguel Candore, secretario ad
junto de la CGT-San Martín, ya ade
lantó ayer que ningún miembro de 
esa fracción cegetista renunciará.

Por eso, pese a la movida de las 
62 Organizaciones para lograr la 
unidad y a que este sector reuniría . 
a la mayoría de los congresistas de 
la CGT, el sindicalismo peronista 
seguiría siendo coherente con su 
estigma fracturista.

El signo de pregunta quedó 
ahora sobre la cabeza de Ubaldini, . 
otro gran exponente de la coheren
cia gremial. Su encumbramiento se 
formalizó cuando logró movilizar, 
hace pocos años, más de 100 mil 
manifestantes en la calle, y su 
ocaso, cuando sólo pudó mantener 
ese caudal de simpatías en las úl
timas elecciones. .

Ricardo Carpena

Un destino lleno de curiosidadési
Parece una patética curiosidad 

del destino que uno de los tangos 
favoritos de Saúl Ubaldini, quien 
acaba de ponerle el broche final a 
su carrera Cegetista, sea, precisa
mente, “Adiós arrabal”.

Pero también su larga trayecto
ria de poco menos de once años 
está llena de curiosidades. 

cuando comenzó su carrera gre
mial como delegado en el frigorí
fico Lisandro de la Torre.

En 1969 ingresó como empleado 
de una empresa de levaduras, 
Calsa. Desde entonces se lo identi
ficó con el mote de dirigente cerve
cero. Pero su madre se empeñaba 

radical (en el que batió la marca ríe 
trece medidas de fuerza), pero no 
logró hacerle ni uno al dé Menem.

Su posición crítica, algo Intermi- í 
tente, derivó hace dos años éñ la j 
fractura de la central obrera; 1

De 50 años, separado y con dos í 
hiios. es dueño de un estilo hu- ’



Se^ún un estudio de Nueva Mayoría

Decrece la influencia 
gremial en el Congreso
A partir del 10 de diciembre 

próximo habrá menos legisladores 
de extracción sindical en la Cámara 
baja.

Asi lo expresa un informe del Cen
tro de Estudios Unión para la Nueva 
Mayoría titulado “Disminuye la in
fluencia sindical en el Congreso", en 
el que se detalla que de los 23 dipu
tados de ese origen con que actual
mente cuenta la Cámara, 10 con
cluyen su mandato este año, y que 
sólo entrarían seis o siete conforme 
el resultado de las elecciones reali
zadas hasta el momento y las proyec
ciones de las del 27 del mes próximo, 
cuando se conocerá la composición 
definitiva del cuerpo.

Hasta el momento, en las dos opor
tunidades en que se realizaron comi
cios, se aseguraron sus bancas sólo 
cinco candidatos de extracción gre
mial. Se trata de José Rodríguez 
(Smata), José Luis Castillo (conduc
tores navales), Luis Guerrero (UOM), 
Carlos Sueyro (Aduanas) y el ferro
viario Lorenzo Pepe.

Según el informe, el análisis polí
tico de los nuevo cinco legisladores 
permite señalar que la CGT-San 
Martín conservará, después del 10 de 
diciembre, las bancas que tiene ac
tualmente y que lo mismo sucederá 
con los hombres de Lorenzo Miguel, 

quiénes seguirán ocupando cuatro 
escaños.

Agrega el escrito que en los comi
cios por realizarse el 27 del mes 
próximo podrían sumarse uno o dos ; 
legisladores de ese origen, con lo que 
su representación en la Cámara baja 
se reflejaría en 19 o 20 bancas, tres 
menos de las que posee en la actuali
dad.

Como conclusión, el estudio de 
Nueva Mayoría deduce que si bien la 
reducción de la influencia sindical 
en el Congreso no será drástica, “dis
minuirá el peso relativo" de esos le
gisladores (todos ellos justicialistas) 
al ampliarse la cantidad de diputados 
delPJ.

Cabe recordar que hubo varios di
rigentes sindicales que se presenta
ron como candidatos a diputados na- : 
cionales y que no fueron elegidos, 
tales los casos de Saúl Ubaldini (cer
veceros), Héctor Esquive! (telefó
nicos), Hugo Moyano (cámioneros), 
Ramón Baldassini (telepostales) y 
Cayo Ayala (navales).

Los legisladores de extracción gre
mial que concluyen su mandato el 10 
de diciembre son Rolando Britos, Ar
mando Arciénaga, Hugo Curto, i 
Carlos Adamo, Antonio Cassia, Víc- ! 
tor Carrizo, Enrique Paz, Roberto j 
García, José Castillo y Lorenzo Pepe, ; 
quien logró su reelección. !
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En ei campo laboral

El increíble mundo de las dos CGT
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Cada central obrera tiene su 
mundo. La CGT-San Martín, cohe
rente con su oficialismo, ya in
gresó en el Primer Mundo. La 
CGT-Azopardo, fiel a su nostalgia 
del pasado, se quedó demorada en 
el Tercer Mundo. Pero, ¿habrá al
gún mapamundi para los trabaja
dores del mundo real?

Los últimos ejemplos son claros 
en ese sentido. Hoy, al mediodía, 
un grupo de dirigentes mene- 
mistas compartirá un almuerzo en 
la embajada de los Estados Unidos 
en el que se despedirá al agregado 
laboral, Donaid Knigth.

Hace pocos días, por su parte, 
los dirigentes ubaldinistas recibie
ron del Consulado de Sudáfrica 
una donación de productos ali-

Ambas CGT, en la 
práctica, están 
desactivadas

mentarlos no perecederos por un 
valor de 1000 dólares, como contri
bución a sus planes de ayuda.

La crisis que atraviesa cada por
ción de la CGT, de todas formas, 
demandaría toda una dotación de 
cascos azules de las Naciones 
Unidas, especializada en trabajos 
insalubres y peligrosos.

Ambas CGT están desactivadas 
en la práctica y envueltas en serios 
conflictos que contribuyen a tor
narlas inofensivas.

La CGT-San Martín fue el caso 
más patético de las últimas horas. 
Luego de largas semanas de mos
trarse los diente.s en muestra de 
hostilidad, sús dos sectores in
ternos -menemistas y barrionue- 
vistas- parecieron conformarse 
con una tregua hasta después de 
los comicios del peronismo bonae
rense, que se realizarán el do
mingo de la semana próxima.

El oficialismo de la CGT oficia
lista -valga la redundancia-, capi
taneado por el mecánico Raúl 
^^imin, no aprovechó anteayer la 
oportunidad de expulsar a los cua
tro rebeldes de su conducción que 
adhirieron al BUM sindical, aun
que tampoco descartó esa probabi
lidad en caso de que no depongan 
su actitud desafiante.

Los barrionuevistas de esa cen
tral obrera todavía no cumplieron 
su promesa de presentar una larga 
lista de avales a su pedido de con 
vocatoria a un comité central con
federal cegetista en vista de un fu
turo congreso unificador, por más 

que prometieron formalizar ese 
trámite en las próximas horas.

En el fondo, ninguno de los dos 
bandos quiere asumir como propio 
el paso hacia el abismo de la rup
tura. Los resultados de las elec
ciones del PJ de Buenos Aires, de

Diego Ibáñez

todas formas, se encargarán de 
acelerar ese trámite.

Si bien todos dan por seguro el 
triunfo del vicepresidente 
Eduardo Duhalde, los aliados del 
gastronómico Luis Barrionuevo, 
que respaldan la candidatura de 
Carlos Brown, aguardan con ex
pectativa para medir los márgenes 
de esa victoria.

Después de su desplazamiento 
de la Administración Nacional del 
Seguro de Salud (Anssal) y de los 
operativos similares que tendrían, 
ejes en la Junta Nacional de 
Carnes y en el PAMI, con la mira 
puesta en eliminar vestigios ba
rrionuevistas, algunos fieles al gas
tronómico sienten que llegó la 
hora de sacar los pies fuera del 
plato del justicialismo.

No en vano, hace algunas se
manas, un allegado a Barrionuevo 
como Lesio Romero (carne) de
claró su simpatía por una idea que 
había sido acuñada por el petro
lero Diego Ibáñez: algo así como 
un partido obrero peronista.

Tanto Barrionuevo como 
Ibáñez, oficialistas desencantados, 
imaginan que desde una agrupa
ción política propia podrían com
plicarle la existencia al mene- 
mismo gobernante en las 
próximas elecciones nacionales.

Se asegura, inclusive, que di
versos miembros del BUM sindical 

auspician extraoficialmente a dos 
siglas políticas metropolitanas: Ac- i 

; clon Popular, donde milita el ex 
ministro del Interior Alberto Ro- ( 
camora, y el Peronismo Verda
dero, en el que aparece, en^re 
otros, Alberto González Arzac.

El más renuente a sumarse a 
estos planes sería el metalúrgico 
Lorenzo Miguel, para qúien el pe
ronismo, por menos poder qué le 
signifique ahora, sigue siendo un 
refugio de fierro.

El jefe de la UOM acaba de dis
poner un paro de 24 horas por So
misa, pero no deja de ser tentado 
por operadores menemistas para 
que derrita su dureza.

La oferta incluye tanto una 
flexibilización del Gobierno en So
misa como otros puntos de interés: 
la integración del metalúrgico 
Hugo Curto a la futura conduc
ción del PJ, alguna fórmula de 
arreglo para el peronismo bonáe- . 
rense -Duhalde marginó a Luis 
Guerrero, secretario adjunto de la 
UOM, de la lista de candidatos a di
putado nacional- y, una vez más, 
cierta ayuda económica para sa
near su deficitaria obra social.

En definitiva, lo que intenta el ’ 
poder menemista por canales re
servados es lograr que Miguel se 
aleje de sus socios del BUM, 
quienes, sin el respaldo del gremio 
metalúrgico, se quedarían casi 
huérfanos o, por lo menos, en BU.

Hay un solo aspecto que no po
drá contraofertar Miguel: conven
cer de que desista de sus aspira
ciones políticas a Ubaldini, sorpre
sivo eje de las preocupaciones del 
duhaldismo.

Aunque el líder cegetista no lo
graría un alud de votos en la pro
vincia de Buenos Aires, como lo 
pronostican diversas encuestas, 
Duhalde mide al milímetro su 
disputa con el radicar Juan Carlos 
PugUese para la gobernación.

Alguien que le restaría algunos 
centímetros, precisamente, seria 
Ubaldini, quien sería desde hoy, fi
nalmente, el candidato a goberna
dor por el Frente de la Voluntad 
Popular, una curiosa alianza de so
cialistas auténticos, maolstas, pe
ronistas disidentes, ex amigos de 
Jorge Abelardo Ramos y jubilados.

Después del primermundlsta al
muerzo menemista en la emba
jada de los Estados Unidos y de la 
tercermuadista donación sudafri- y 
cana para la CGT-Azopardo, en el 
mundo sindical habrá más motivos 
para el asombro. Ubaldini reunió a 
medio mundo para probar su im- \ 
predecible suerte política. '

Ricardo Carpena
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“La bíACION será una tribuna de doctrina” (Nüm. i, Año 1)

Direclor: DR. BARTOLOME MITRE

Los límites del derecho de huelga

Mas de una vez se ha sostenido desde 
esta columna que el derecho de huelga 
reconocido por cl articulo 14 bis de la Consti

tución Nacional no puede ser invocado para 
justificar acciones o conductas que puedan 
privar a la comunidad de servicios públicos 
esenciales.

La doctrina es prácticamente unánime 
en el reconocimiento de que ninguna per
sona puede declararse en huelga en situa
ciones extremas: por ejemplo, cuándo la me
dida de fuerza supone la interrupción de una 
tarea de la cual dependen valores tales como 
la salud o la vida de seres humanos. Nadie ad
mitiría, por ejemplo, que un médico cirujano 
se declarara en huelga en medio de una ope
ración. O que un bombero adoptara similar 
actitud en momentos en que está trabajando 
para extmguir un incendio.

Son casos extremos, se dirá. Lero son vá
lidos, conceptualmente, como pruebas de 
que el derecho de huelga, admitido por la 
Constitución como medida de defensa de los 
intereses de un sector determinado de la co
munidad, requiere un mínimo contexto de 
razonabilidad y no puede significar, eii nin
gún caso, la privación de servicios sociales de 
primera necesidad.

De ahí la importancia que reviste el pro
nunciamiento de la Corte Suprema de Justi
cia de la Nación en la causa concerniente a 
los gremialistas Francisco Cabrera, José A. 
Alvarez y Alberto Villarreal, procesados y 
condenados en la provincia de Entre Ríos 
por haber entorpecido el suministro de agua 
durante la ejecución de una medida de 
fuerza dispuesta por el Sindicato de Em
pleados de Obras Sanitarias.

Los empleados Alvarez y Villarreal fue
ron encontrados culpables de haber cefrado 
deliberadamente las cinco bombas que abas
tecen de agua a la ciudad de Paraná, pri
vando a la población de ese elemento du
rante más de doce horas. La justicia provin
cial los consideró incursos en el delito pre
visto por el articulo 194 del Código Penal, que 
reprime con prisión de tres meses a dos años 
a quien "impidiere, estorbare o entorpe
ciere... los servicios públicos de provisión de 
agua”. Cabrera, secretario general de la enti
dad gremial mencionada, fue procesado 
como instigador.

La Justicia los condenó a cinco meses de 
prisión en suspenso. Los condenados -luego 
de haber interpuesto sin éxito recursos de di
versa naturaleza ante el Superior Tribunal 
de Justicia de la provincia de Entre Ríos- lo
graron llegar, finalmente, por la vía del re

curso extraordinario, a la Corte ^upremá de 
Justicia de la Nación. Al fundar el recurso, 
argumentaron que el cierre de las bombas 
había sido ejecutado en el ejercicio legítimo i 
del derecho de huelga consagrado por la 
Constitución.

El máximo tribunal resolvió desestimar 
la queja, con lo cual la condena de los tres 
gremialistas quedó firme. Quedó ratificado, 
asi, el criterio jurisprudencial que protege la 
continuidad de los servicios públicos esen
ciales frente a cualquier acción u omisión/ 
que tienda a interrumpir sú prestación, sea' 
cual fuere el derecho invocado por los res-' 
ponsahles de la interrupción. Al desestimar; 
los agravios alegados por los apelantes, el alto 
tribunal ha dejado en pie la doctrina según la 
cual úna medida de fuerza de carácter gre
mial, cualesquiera sean las circunstancias en/ 
que fuere adoptada, no puede privar a la co-! 
munidad de elementos vitales para su subsis-í 
tencia. , ' 1

La decisión de la Corte Suprema de la’ 
Nación merece ser aplaudida. El feconoci-j 
miento constitucional del derecho dé huelga 
no puede ser utilizado como pretexto para 
llevar a la sociedad a una situación lindante 
con el caos o para exponerla a males de exj 
tremada gravedad, como podrían ser -en el 
caso concreto de la carencia de agua- las en
fermedades derivadas de la falta de higiened 
de la deshidratación, o la imposibilidad de ■ 
dominar un incendio. No es posible que sej 
desnaturalice la intención del constituyente/ 
al extremo de convertir lo qüe fue concebido] 
como una forma civilizada de defensa de de 
terminados intereses colectivos en ún instru 
mentó criminal destinado a causar perjuicio: 
potencialmente graves a sectores de la pobla 
ción completamente ajenos a los problemas 
gremiales generadores del conflicto.

En el caso que motivó el pronuncia
miento del tribunal supremo, se comprobó 
una acción delictiva; el cierre de las bombas 
proveedoras de agua. El criterio jurídico no! 
hubiera variado, seguramente, si se hubiera! 
tratado de úna omisión delictiva. (

Más allá de sus aspectos anecdóticos, el 
hecho,producido en la provincia de,Entre, 
Ríos y su derivación judicial ilustran acerca i 
de la necesidad de que el derecho de hueiga ¡ 
sea ejercido en los límites impuestos por la ¡ 
razonable preservación de los intereses supe- • 
rieres de la comunidad. Sobrepasados esos 11-; 
mites, el aludido derecho deja de ser un ins-/ 
trumento de protección para convertirse en 
un factor de disolución social. I

■ >



Se^ún FIEL

Cayó el salario real 
y el poder adquisitivo

Los ajustes nominales de los sala
rios, desde marzo último, han sido 
moderados y por debajo de la tasa de 
inflación debido á las políticas adop
tadas.

Estos conceptos están contenidos 
en el informe mensual que habitual
mente da a conocer la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoa
mericanas (FIEL), como anticipo de 
sus indicadores de coyuntura.

De tal forma, en agosto último el 
salarlo nominal promedio en la in
dustria manufacturera creció un 0,7 
por ciento.

Con este resultado, el salario real 
viene registrando una leve tendencia 
decreciente. Precisámenté, en agosto 
el salarlo real registró un nivel de 
70,2, teniendo como base a 1985=100 
y acumula, en los últimos seis meses, 
una pérdida del 7,4 por ciento.

Sin embargo -destaca FIEL- a pe
sar de la calda de los salarios reales, 
el costo laboral en la industria ha 
proseguido en ascenso.

En agosto, medido en dólares co
rrientes, alcanzó los 725 dólares equi
valente a un 3 por ciento por encima 
del nivel vigente al comienzo de lá 
ley de convertibilidad.
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Los desocupados y subocupados 
:son más de 1.200.000 personas
El desempleo cayó dos puntos respecto de mayo de 1990

Más de 1.200.000 personas están de- 
. socupadas o trabajan menos de 35 

horas semanales, según se desprende 
'. de un relevamiento realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) en los principales con-

■ glomerados urbanos.
La información del Indec indica 

que la desocupación total alcanza al 
6,9 %, mientras que la subocupación 
asciende al 8,5 por ciento.

Lá tasa de actividad es del 39,9 por 
ciento. La encuesta corresponde a ju- 

. nio último y permite advertir que la 
desocupación se redujo respecto de 
mayo de 1990 -mes con el cual se 
debe comparar la muestra- en dos 
puntos.

La subocupación descendió del 
9,3 % al 8,5 % entre mayo de 1990 y 
junio último.

' Las cifras difundidas por el Indec 
significan que unas 550.000 persona.s 
están desocupadas; 680.000 subocu- 
padas y que algo menos de ocho mi
llones tienen trabajo estable..

' En la Capital Federal
En la Capital Federal y en los 19 

partidos del Gran Buenos Aires, la 
desocupación es del 6,4 % y la subo- 

' cupación del 7,5 %, mientras que la 
tasa de actividad es de! 40,7 por 

‘ciento.
. En los aglomerados del interior, la 
desocupación es del 7,7 %, la subocu- 

¿pación es del 9.6 % y la tasa de activi- 
; dad, dél 38,5 por ciento.

En todo el pais, la desocupación y 
la subocupación suman un 15,4 por 

' ciento.
■j De los 24 aglomerados urbanos que 
' componen la muestra, la.tasa de .de- 
"'socupación más importante es la que 
' corresponde a las ciudade.s de Santa 
‘ Fe y Santo Tomé, con el 14.5 %, se-
■ ■■•guid.á por la de Comodoro Rivadavia,

d^a^^igéürlicióh'y^übdcüpac 1'
(Aglomerados urbanos, junio 1991)

Provincia ■■■ ■; A glom ar a do u r ban o ? :: besocup;.-; 
abierta Actividad Subocup. 

hei-aWa

Buenos Aires
'Bahía Blanca 10,1 8,6
Gran La Plata ‘ 6.7 38,6 7.9

Catamarca Gran Catamarca 7.8 16,1
Córdoba Gran Córdoba 9.1 7,5
Corrientes Corrientes 4.0 íSááíé.® 5,9
Chaco Gran Resistencia 5.7 33,3 9.9
Chubut .Comodoro Rívadávia , 13.7 :/íS39iá;» 3,4
Entre Ríos Paraná 7.7 35,0 , 10,3
Formosa Formosa 8.5 7,9
Jujuy S. S. de Ju)uy y Paipalá 5.1 Wái/iSfB 12.6
La Pampa Santa Rosa y Toay ■ 2.4 40,0 ■ 3,1
La Rioia La Rióla 6.6 6,8
Mendoza Gran Mendoza 4.2 «sSifas 7,5
Misiones Posadas 7.8 10,7
Neuquén /■Neuquén yyW 7.8 6,0
Salta !,Sált8//¿i;-;;:ij  ̂ 7 6.2 10,0
San Juan Gran San Juan 11.0 17,8
San Luis San Luis y £1 Chorrillo 5.5 36,7 6,8
Santa Cruz Rio Gallegos 3,8 36,4 4,2

Santa Fe Gran Rosario 10.9 39.7 . 9,3
■Santa Fe y Santo Tomé :■/■:■■■ 14,5 12.5

Sgo. del Estero í Si del Estero y La Banda ■ 4,1 12.7
Tierra del Fuego iUshuaia y Rio Grande 12.1 43,6 8.2
Tucumán :S/ M. Tucúmén y;Taf( Víe)O 11,8 17,8

Füortle; Iridéc.'
* ... iiiiiiiyiiilíriiliMi

con el 13,7 % y Ushuaia y Río 
Grande, con el 12,1 por ciento.

San Miguel de Tucumán y Taff 
Viejo tienen un indice de desocupa
ción del 11,8 % y San Juan, del 11 por 
ciento.

En el otro extremo, la menor deso
cupación se registra en las ciudades 
de Santa Rosa y Toay, 2,4 % y Co
rrientes, 4 por ciento.

La tasa má.s alta de subocupación 
se verifica en las ciudades de San 
Juan y de San Miguel de Tucumán, 
ambas con el 17,8 por ciento.

El indice más elevado de actividad 
le corresponde al aglomerado 
Ushuaiá'-Rio Grande, con el 43,6%,' 
seguido por Santa Fe-Santo Tomé.: 
con el 41,3 por ciento.
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Miguel

Miguel se 
aleja del 
Gobierno

EÍ secretario general de la 
Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM)i Lorenzo Miguel, calificó 
ayer de “nefasto” el proyecto 
dei Gobierno de libre afiliación 
a las obras sociales y vislumbró 
que éste “puede ser el primer 
paso para la reunificación del 
movimiento obrero".

En declaraciones periodís
ticas, Miguel aseguró que la Ini
ciativa oficial "no le quita po
der" al sindicalismo.

Según destacó, las Obras so
ciales "se constituyeron como 
un sueldo diferenciado y son 
propiedad de los trabajadores", 
por lo que estimó que "el Go
bierno no tiene derecho a ma
nejarlas".
“Teníamos superávit” .

Asimismo, se negó á atribuir 
a actos de corrupción el endeu
damiento de las obras sociales 
-estimado en unos 400 millones 
de dólares- y recordó que la 
UOM no quiere la normaliza
ción de sü obra social, que si
gue intervenida por el Estado, 
"hasta qüe no sea saneada fi
nancieramente, porque noso
tros la dejamos con superávit".
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Política

Menem: la 
CGT entendió 
mi mensaje

. El presidente Carlos Menem dijo 
ayer que los sindicatos "más pode
rosos están sumados a este, cambio 
que estamos llevando a cabo” y con
sideró como “excepcional” el desa
rrollo del congreso unificador de la 
CGT, realizado anteayer.

Según el Presidente, los dirigentes 
sindicales “han comprendido mi 
mensaje”. Aseguró que, durante su 
discurso en el congreso cegetista, 
"me senti bien; por otro lado, este 
proceso es irrenunclable.

Consultado sobre una reacción del 
ministro de Trabajo, Rodolfo Díaz, 
quien habría respondido con gestos 
indecorosos a algunos abucheos du
rante el congreso de lá CGT, Menem 
dijo que “todo iba muy bien hasta 
que algún sector sindical lo agravió, 
y él, lamentablemente; respondió”.

Acotó también que, “cuando sa
limos del acto,.el ministro reconoció 
su error, me pidió disculpas y le dije 
que eso está dentro de los gajes del 
pficio”.

Distinta fue la versión que sobre el 
incidente expresó el ministro Díaz a 
través de un comunicado "Lás per
sonas que me conocen saben que yo 
no podría hacer un gesto de esa natu
raleza”, afirmó.

l

La flamante CGT unificada reali
zará su primera reunión del consejó 
directivo entre ei pasado mananá y 
el miércoles próximo en el histórico 
edificio de Azopardo 802.

El lucífuercista Oscar Lescano será 
el encargado de presidir las primeras 
sesiones del consejo.

Se reunirá hoy el comité nacional



A
En el campo laboral

Úiía unidad Undicalcon fórceps •
La CGT fue reunificada ayer, 

tras un tenso congreso efectuado 
en Parque Norte qué designó una 
conducción colegiada que, por pri
mera vez desdé fines de la década 
del 70, no tendrá a Saúl Ubaldini 
como secretario general.

Los nuevos líderés serán el me
talúrgico Aníbal Martínez, un del
fín de Lorenzo Miguel -receptor 
de la mayor ovación-, por las 62 
Organizaciones; el mecánico José 
Rodríguez y el ferroviario José Pe
draza, por la ex CGT-San Martín; 
el lucífuercista Oscar Lescano, por 
el sector independiente, y el tele
postal Ramón Baldassini, por la 
ubaldinlsta CGT-Azopardo.
El perfil, una incógnita

Luego del congreso reunifica
dor dé la central obrera, coronado 
por la hasta hace poco inimagina
ble presencia del presidente Me
nem, pocos dirigentes gremiales 
atinaban a responder cuál será el 
perfil de la nueva CGT.

La invitación al primer manda
tario, hecha por los popes del sin
dicalismo, parece indicar que 
éstos se hallarían más cerca de la 
vereda menemista que de la ve
reda de enfrente, aunque muchos 
sueñen con estar e,n ambas al 
mismo tiempo, y algunos ubaldi- 
nistas y barrionuevislas pregonen 
un tono mucho más opositor.

Esas diferencias y la posibilidad 
de que sea reconocida más de una 
CGT si se aprueba la nueva ley de 
asociaciones sindicales no permi
ten presagiar cuánto tiempo du
rará esta unidad conseguida con 
fórceps y én una' impresionante 
carrera contra el reloj.

"No hemos estado discutiendo 
otra cosa que la distribución de 
cuotas de poder y la forma de en
frentar una coyuntura derivada 
de varios proyectos gubernamen
tales. Nadie se ha ocupado del mo
delo de CGT que queremos”, admi
tió off tbe record ún vocero de la 
central obrera.

En efecto, la propuesta reunifi- 
cadora no surgió más que de la ne
cesidad de oponerse desde una es
tructura más sólida al proyecto de 
desregulación de las obras so
ciales, pilares del poder econó
mico del sindicalismo argentino.

No es poco lo que ha logrado 
desde entonces la Comisión del 
Movimiento Obrero, mentora del 
congreso de unidad.

Consiguió frenar el Impetu arro
llador que, dos'meses atrás, insi
nuaba el Gobierno, cuando pare
cía dispuesto a desarticular al sin
dicalismo como factor de poder.

Los proyectos de ley de asocia-
clones sindicales y de negociación 
colectiva -girados anteayer al Par
lamento- fueron acordados por el 
Ministerio de Trabajo con los prin
cipales caciques sindicales, y del 
primero de ellos se excluyó el pre
visto otorgamiento de la persone
ría gremial a los sindicatos por em
presa, hecho que es interpretado 
como una importante concesión a 
los gremialistas.

Las amenazas de sacar por de- 
'creto la desregulación de las obras 
sociales quedaron rápidamente én 
eí olvido y hoy esa iniciativa es 
analizada con sectores sindicales 
en la órbita del Ministerio de Sa
lud y Acción Social.

Lorenzo Miguel

La versión del presunto pacto 
para meter en el freezer ese 
proyecto a cambio de que los sin
dicalistas peronistas no obstaculi
cen la reforma constitucional y, 
más concretamente, la reelección 
de Menem, fue desmentida por 
unos y por otros, al tiempo que el 
ministro Julio César Aráoz anun
ció que “en 15 o 20 días” estaría 
todo listo para enviar la iniciativa 
al Poder Legislativo.

Pero a nadie escapa que el Go
bierno ha hecho más de una con
cesión a los jefes sindicales desde 
que iniciaron gestiones de unidad.

Y todo indica que no fue como 
consecuencia del temor que pueda 
engendrar la unidad sindical sino, 
más bien, de la necesidad de evitar 
un enfrentanliento én medio de 
una inflación no del todo contro

lada y del proceso de renegocía^^^ 
ción de la deuda externa. -

En algunos medios empresarioáXl 
se conjetura que el Gobierno s61(j-^ 
espera un momento más prdplcf»^ 
para asestar un golpe definitivÓ a^t 
poder sindical. Fuentes gremlale^J 
aseguran, en cambio, que el prési^ 
dente Menem buscará que el slndiSS 
calismo peronista vuelva a coñvec^ 
tirse en su “aliado natural”. X ■

Según esta última Interpreláw 
ción, “el Gobierno no podrá piréáS 
cindir de los sindicatos en lo^l 
tiempos que se avecinan”, dadt^í 
que -como ha afirmado alguná veS3t 
el gastronómico Luis Barrio^* 
nuevo- “los gremios han sido unft'«’ 
valla de contención de los esta-»»' 
llidos sociales".

Pero nadie asegura que los 
nuevos tiempos estarán marcados

No es para müchos 
casual que ciertos 
sindicalistas comiencen 
a hablar del “eje 
Caracas-Buenos Aires”

por una relación armónica entre,;^- 
el Gobierno y el poder sindical. “ - 

Los líderes de la flamante CGTÍ'b 
reflotaron un discurso basado en¿^i 
la reivindicación salarial, que en
cubre un ataque a ía política eco-’ 
nómlca del Gobierno y, específica-'",- 
mente, a la limitación de la negó- ;; 
ciación de aumentos salaríales al 
marco de la productividad. '.'¿S

No es para muchos casual que;,i 
ciertos sindicalistas, como el mer- j 
cantil Armando Cavalieri o el me-'"; 
cánico Rodríguez, comiencen a ha-?, j 
blar del “eje Caracas-Buenos Ai- X,3 
res”, al pretender vislumbrar sé-’^’^¿ 
mejanzas entre la del¡cad£C;‘.q 
situación social venezolana y un';’,; 
posible escenario argentino poste- 
rior al ingreso en eí Plan Brady.

Ni sería casual que aprovecheiij^'j, 
toda ocasión para reivindicar las;> 
recientes expresiones del Papa,'^ s 
quien exhortó al gobierno nacio-X.*!» 
nal a velar por los sectores más;.",* 
desprotegidos, “para que no sean * 
víctimas de los planes de ajuste”, '“l'j 

Desde el punto de vista del Go-'X?; 
bierno, el planteo de los sindica- vg 
listas encierra el peligro de un re- .o 
torno a otra carrera por lograr 3 
meros aumentos nominales de sa- ,3 
larios, cuyos potenciales efectos í 
inflacionarios podrían ser más . j 
perjudiciales para la sociedad que^",;! 
cualquier política de ajuste.

Fernando Laborda'-’
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OtearLticano

Se pone en 
marcha la 
nueva CGT

La CGT unificada dejará formal
mente constituido esta semana su 
consejo directivo colegiado, cuya 
prioridad será profundizar las nego
ciaciones con cl Gobierno por el 

: proyecto de ley de desrcgulaclón de 
las obras sociales.

Los gremialistas pujan por el con
trol de los fondos que se recaudan 
para la atención médica de los traba
jadores. que con anterioridad estu
vieron en manos de los sindicatos.

Además, solicitaron audiencias 
con el presidente Carlos Menem y 
con los ministros de Economía, de 
Trabajo y do Salud y Acción Social.

Los cinco secretarios generales de 
la central obrera se reunirán hoy, a 
partir de las 16, en el sindicato mecá
nico, para establecer el cronograma 
de actividades del consejo directivo.

Debido a un acuerdo alcanzado en 
cl marco dcl congreso extraordina
rio realizado en Parque Norte el 
jueves último, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, será 
el secretario general que presida las 

. primeras reuniones de la CGT.
El congreso eligió a 40 gremios que 

ocuparán las ocho secretarias de 
cinco miembros cada una que tendrá 
la central obrera.

Los cinco secretarlos generales son 
Lescano, Aníbal Martínez (UOM), 
José Rodríguez (Smata), José Pedraza 
(Unión Ferroviaria) y Ramón Baldas- sini (Foecyt), quienes se irán rotando 
cada seis meses para presidir las reu
niones cegetlstas.

El cónclave de hoy servirá para 
. convocar orgánicamente a la pri
mera reunión dcl consejo directivo, 
que sesionará esta semana en la his
tórica sede de Azopardo 802 y a un 
acto de asunción oficial de las nuevas autoridades.

Previamente, los colaboradores de 
Saúl UbaldiñI desalojarán esas insta
laciones, ya que desde que se dividió 
la central obrera, en octubre de 1989, 
ese edificio fue el cuartel general de 
la opositora CGT-Azopardo.

Ubaldlnl, como ya se Informó, será 
uno de los vicepresidentes de la Con
federación Internacional de Organi
zaciones Sindicales Libres (Closl).

La seáe gremial de la calle Azo
pardo sólo será utilizada para actos 

. como el anunciado y para plenarios 
de secretarios generales o dcl comité 
central confederal, pues se alquilará 
o comprará un edificio más funcio
nal para la CGT.

El costo de esa inversión será financiado con la venta de las instala
ciones donde funcionaba la Dirección Nacional de Relaciones del Tra
bajo -Paraná y RIvadavia-, que per
tenecen a la central obrera.

Los huelguistas ratificaron 
el paro en la línea Roca

Los servicios de los ferrocarriles 
Roca y Sarmiento continúan fun
cionando con diagramas de emer
gencia. con motivo de la huelga 
que impulsan varias seccionales rebeldes del gremio La Fraternidad, 
en reclamo de la reincorporación 
de una decena de trabajadores ce- 
santeados.

Los huelguistas participaron de 
una asamblea en Remedios de Es
calada y ratificaron la medida de fuerza.

Uno de los lideres del grupo re
belde, el titular de la seccional Re
medios de Escalada, Luis Poetto, 
expresó que continuarán con el 
paro por tiempo Indeterminado 
"hasta tanto el Gobierno acepte 
dialogar con nosotros ’.

Llego El Turno 
De La Farmacia

En el marco del proceso de cambio que vive toda la sociedad, la actividad 
farmacéutica no puede quedar al margen.
Como primer paso de una propuesta integral destinada a la modernización - ' 
de la Farmacia, Droguería del Sud ofrece a sus clientes la dosis de información ' 
necesaria para afrontar juntos los desafíos del futuro.

SEMINARIO
LA FARMACIA MODERNA:

UN CAMBIO ACORDE
CON LA REALIDAD ECONOMICA

DROGUERIA DEL SUD

dora ! 30 de Marzo de 1992 '

Indicó que su único reclamo "si
gue siendo la reincorporación de 
los cesanteados" y denunció que 
los trabajadores que mantienen la 
huelga han recibido "amenazas".

Ayer la linea Roca funcionó con 
un diagrama de emergencia entre 
las 8 y las 16. con trenes que partían cada hora desde Constitución 
hasta Quilmes. desde allí hasta Be- 
razategui y desde esta estación 
hasta Temperley, pero sin utilizar 
la tracción eléctrica, sino las loco
motoras Diesel.
Alentado

. LA PLATA (DyN),- Varias per
sonas armadas efectuaron ayer dis
paros de armas de fuego contra el 
frente de la vivienda de un maqul- 

ni.sta del Ferrocarril Roca que no adhiere al paro por tiempo Indeterminado de algunas seccionales de La Fraternidad, qué se cumple desde hace dos semanas.El atentado se registró esta madrugada en la localidad de Reme-' dios de Escalada, en la zona suí del conurbano bonaerense, sin que se bavan registrado victimas, según Informaron fuentes policiales.La casa del ferroviario se encuentra ubicada en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Caray y su fachada fue afectada por los proyectiles disparados.Los autores del hecho Intimida- torio huyeron raudamente del lu- ; gar a bordo de un automóvil, cuya , 
march y chapa identlficatorla.no fueron proporcionados por los informantes. ' ; . •

identlficatorla.no
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En el campo laboral

Donald y Mickey, márginados de la CC^T y
Como siempre, todo está clari- 

simo. Menem -según su propia 
confesión- no recibió durante su 
campaña presidencial fondos del 
Pato Donald ni del Ratón Mickey.

Por la variada gama de sus inte
grantes, la CGT unificada que sur
girá el 26 de este mes será tan en
tretenida como Disneylandia.

Y los salarios -en un esquema 
que niega el derecho de reconocer 
el desfase por la inflación,, aua 
cuando ésta ya se mueve más que 
la cola del perro Pluto- permane
cen virtualmente tan congelados 
como el creador de esos eternos di
bujos animados.

¿Hasta dónde resistirá el plan de 
convertibilidad los previsibles em
bates sindicales para recuperar el 
poder adquisitivo de los,sueldos, 
que, para colmo, prácticamente 
coincidirán con la todavía increí
ble unidad cegetista?

A esta altura del decreto 1334, 
que condiciona el otorgamiento de 
cualquier aumento a la verifica
ción de un incremento de la pro
ductividad, no hay más de 40 con
venios salariales homologados por 
el Ministerio de Trabajo, aunque 
los funcionarios amortiguan lo exi
guo del número al advertir que 
esos acuerdos involucran a -cerca 
de 1.500.000 trabajadores.

La paradoja del momento es que 
el alza de la inflación amenaza con 
romper las predicciones oficiales 
de un 10 por ciento anual, pero, a 
diferencia de otras circunstancias 
similares, no puede echarse la 
culpa a los salarios.

Aun así, en el Ministerio de Eco
nomía llueven los ruegos dirigidos 
al sector empresarial para que re
sista las insinuaciones sindicales 
de reajustar los sueldos, por más

Se prevé úna embestida 
gremial por los salarios

que, de resultar ciertos los nú
meros que manejan algunos gre
mialistas, el rubro de alimentos y 
de bebidas haya aumentado un 47 
por ciento desde que Domingo Ca
vallo prohibió la indexación.

Entusiasmados con el virtual es
paldarazo que brindó la reciente 
misión técnica de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) a 
los proyectos de reforma laboral, 
en la cartera que dirige Rodolfo 
Díaz casi se da por sentado que el 
aval se extiende al decreto 1334.

Los expertos de la OIT admiten 
que la productividad como base de 
cálculo para negociar aumentos 

salariales se utiliza hasta en los úl
timos rincones del Primér Mundo, 
pero también reconocen que, a di
ferencia de lo que sucede en la Ar
gentina, en ningún ¿aso se rechaza 
terminantemente la posibilidad de 
recuperar los puntos perdidos si la

Saúl Ubaldini

inflación tiende a desbocarse.
¿No sería más conveniente para 

el Gobierno, medido en términos 
políticos, que se mantenga la ten
dencia atómizadora del gremia
lismo peronista?

Después de todo^ aunque con la 
misma candidez de Walt Disney, 
los promotores de la unidad sindi
cal imaginan que la CGT será la 
antesala de una gran paritaria na
cional, en la que sus dirigentes, 
como en décadas pasadas, podrán 
discutir la redistribución del in
greso, de igual a igual, con el Es
tado y los empresarios.

Algo parece cierto: el oficia
lismo ya no podrá marginar como 
hasta ahora a los sindicalistas del 
diseño de sus grandes planes 
cuando se unifique la central 
obrera. También es cierto que ya 
no quedan resquicios vírgenes en 
el tradicional andamiaje de poder 
sindical, que la experiencia mene- 
místa dinamitó a fuerza de de
cretos y de proyectos de ley.

Otra certeza está basada en que 
la CGT no será lo que era. El sis
tema de conducción colegiada y 
de un liderazgo compartido y rota
tivo entre cinco dirigentes elimi
nará el histórico personalismo ce
getista, Así se tratará de evitar la 
aparición de un nuevo Saúl Ub'al- 
dini que desconozca el control re
moto de sus dueños y. de paso, se

procurará impedir la tentación de ! 
cualquier gobierno de infíüir so- i 
bre un solo gremialista para poder 
domesticarlo. '

La próxima CGT simbolizará él 
intento sindical más concreto por 
despojarse de sus principales fan
tasmas, a los que se atribuyen las 
mayores dosis de responsabilidad 
por la crisis actual.

El de Ubaldini, con un estilo car
gado de mesianismo y dominado 
por su personalidad incontrolable, 
y el del gastronómico LUis Barrio- 
nuevo, acusado hoy por sus pares . 
de envolver al gremialismo entero 
en su confesa condición de “recon- 
traalcahuete” de Menem y en la í 
operación que partió en dos a la | 
central obrera. |

Pero es tanta lá benevolencia 3 
que inauguraron los máximos íi- I 
deres sindicales (hasta hace ifn I 
mes amagaban con trompearse 
por la sede cegetista de Azopardo 
802) que la iniciativa unificadora 
no excluye a Ubaldini ni a Barrio- 
nuevo.

Tampoco al sector combativo ca
pitaneado por la alianza de Víctor 
De Gennaro (ATE), Mary Sánchez 
(Ctera) y Alberto Piccinini (UOM- 
Villa Constitución), al que West 
Ocampo sondeó para sumarlos a la 
que en algún momento se conoció 
como ¡a entidad madre del movi
miento obrero, aunque siempre 
hubo algunos hijos descarriados 
que se empeñaron en considerarse 
huérfanos.

En el caso de Ubaldini, sus 
amigos comenzaron una campaña 
de pintadas callejeras en favor de 
su continuidad al frente de la CGT 
unificada y hasta sus peores ene
migos aseguran reservadamente 
que conservará “algún sillón” en 
la futura grilla cegetista.

¿Regresarán los esplendores del 
poder sindical? ¿Recuperará la 
CGT el protagonismo que tuvo 
antes de exponerse al efecto cen
trifugo del gobierno menemista? 
¿El gremialismo tratará de co
brarse ahora el salariazo, pero no 
en la ventanilla de los menemtru- 
chos? Nadie lo sabe todavía. - >

. Hay sindicalistas que pugnSn 9 
por dejar de ser más inofensivós ’ 
que los dibujos animados y un gó- j 
bierno que preferiría negociar con i 
dirigentes bondadosos conío ’ 
Bambl. En eí medio, eso si, siguen 
existiendo trabajadores que tié- ¡ 
nen 'muchas más inquietudes y n’e- j 
cesidades que dos grandes au- ' 
¿entes de la unidad cegetista: el 
Pato Donald y ei Ratón Mickey: ‘

Ricardo Carpena



Política

Se organiza el 
gremialismo 
combativo 
Marcha: el gremialismo combativo decidió organizarse y convocar a una marcha en Corrientes, el r del mes próximo.

Representantes de organiza
ciones sindicaies que no adhieren 
a la CGT, enrolados en el llamado 
gremialismo combativo, confor
maron la mesa directiva nacional 
provisional del Congreso de los 
Trabajadores Argentinos (CTA) y 
convocaron a una marcha en Co
rrientes para el 1’ del mes 
próximo.

Integran la conducción del sec
tor Víctor De Gennaro (ATE),. 
Mary Sánchez (Ctera), Alberto Pic- 
cinini (UOM de Villa Constitu
ción), Cayo Ayala (Obreros Na
vales), Roberto Miller (Industria 
Cinematográfica), Pedro Waij- 
sesko (Sutna), Eduardo Fernández 
Novoa (Federación Judicial Ar
gentina), Eduardo Otero (FVN), 
Edgardo Quiroga (CGT de San Lo
renzo, Santa Fe), Elido Veschi 
(Apedefa) y Amancio Pafundi y 
José M. Zárate (Plenario Perma-

Gremiales en síntesis
Reunión cegetista

El consejo directivo de la CGT se 
reunirá hoy, a las 10, en la sede de 
Azopardo 802, donde recibirá un in
forme detallado de la entrevista 
mantenida anteayer por los cinco se
cretarios generales de la central sin
dical con el presidente Menem.

Según lo adelantó el ferroviario 
José Pedraza hoy se informará 
acerca de "la puesta en marcha del 
Consejo del Empleo, Salario y la Pro
ductividad, en el ámbito de la car
tera laboral” y de una comisión inte
grada por representantes cegetistas 
y del Ministerio de Salud y Acción 
Social, "para tratar de consensuar las 
reformas al proyecto de obras socia
les”.

De Gennaro

nente de Organizaciones de Jubi
lados).

La flamante mesa directiva de 
este sector sindical asumió, según 
un comunicado, "el compromiso 
de construir la unidad de los tra
bajadores, como aporte a la con
formación del movimiento polí
tico y social que hoy precisa el 
país para avanzar en el camino re
parador de tantas injusticias y 
frustraciones”.

Smata no para
El Sindicato de Mecánicos y Afines 

del Transporte Automotor (Smata) 
dispuso el levantamiento del paro 
que tenía previsto realizar hoy y 
mañana en reclamo de mejoras sala
riales, tras arribar a un acuerdo con 
la Asociación de Concesionarios de 
Automotores.

Según el comunicado difundido 
ayer por el gremio, la decisión se 
tomó "luego de extensas negociacio
nes”, en donde se logró "una recom
posición salarial del 13,3 por ciento 
para el trimestre abril-junio y una 
gratificación extraordinaria equiva
lente a 40 horas laborales”.

Aceleran la ® 
normalización 
en los trenes
Diagramas: la empresa Ferrocarriles Metropolitanos logró mejorar, parcialmente, el funcionamiento de las líneas Roca y Sarmiento con diagramas de transición; estiman la normalización total en “cuestión de horas”.

Los servicios de. las líneas Roca y 
Sarmiento comenzaron a normali
zarse en la mañana de ayer luego de 
que las seccionales rebeldes de La 
Fraternidad levantaron el paro, en la 
medianoche de anteayer.

La empresa Ferrocarriles Metropo
litanos informó ayer que "los servi
cios del Sarmiento se cumplieron 
normalmente en los horarios diur
nos”, en tanto que el Roca lo hizo 
"con diagramas de transición”. "El 
funcionamiento normal de las líneas 
se concretarla en cuestión de horas”, 
estimaron.
Lenta normalización

Fuentes de Femesa Indicaron a LA 
Nación que la normalización es 
"lenta pero segura” ya que se están 
estructurando nuevos diagramas 
que reemplacen a los de emergencia, 
que vienen cumpliéndose desde el 15 
de marzo último, fecha en que los re
beldes Iniciaron la medida de fuerza.

En ambas líneas la regularlzaclón 
estuvo sujeta a diagramas alterna
tivos y "de transición”, explicaron.

Tanto en el Roca como en el Sar
miento las primeras formaciones 
partieron a las 5.30 y, según fuentes 
empresarias "la Idea de extender el 
servicio hasta cerca de la cero de 
mañana (por hoy) casi tuvo éxito".

“El problema surge porque se está 
trabajando con precaución, para lo
grar un buen servicio y sin proble
mas”, explicó la fuente.

En cuanto a los trabajadores, se ex
plicó que quedaron “a disposición de 
tomar servicio desde la cero de hoy 
(por ayer)” y que éstos se Irán aco
plando cuando los nuevos diagramas 
estén listos.



En el campo laboral
■ ■ '■'■ ■■ •- ■' ■ '■ ; ■ . . . ';''■< ? I'--.';

La alcancía sindicalLánLenasaxia

a10 ir is
0- el 
9- 
le 
li
lla
1-1- e a n i- 1- S: 
1-

aa r
es o3i

gl. lunes por la mañana, de 
pronto, los ojos de Armando Cava- 
lieri brillaron más que nunca. En 
su despacho del Ministerio de Sa
lud y Acción Social, Julio César 
Áráoz acababa de comunicar a los 
representantes de la CGT su 
buena predisposición para que los 
sindicalistas participen en la re
dacción definitiva del proyecto de 
desregulación de obras sociales.

Instantes después, los ojos del lí
der del gremio mercantil conti
nuaban iluminados. Pero ya no 
por efecto de la emoción, sino de 
la tristeza. El ministro no tardó en 
aclarar que, pese a su espíritu pro
clive a lograr un consenso, el Go
bierno no se apartará ni un ápice 
de sus principales objetivos.

■ El último anuncio de Aráoz, en 
buen romance, implica que no se 
modificará él actual sistema de re
caudación de aportes para las 
obras sociales, que pasó de manos 
de los sindicatos al Estado.

Tampoco desaparecería la inten
ción oficial de crear la cuota parte 
dineraria de atención médica (Cu- 
pam), cuyo valor no podrá exceder 
el cociente que resulta de la recau
dación total del sistema por la can
tidad de beneficiarios y que se es
tima en 20 dólares, aunque fuentes 
sindicales hablan de sólo 12.

Ese monto sería asignado men
sualmente a cada beneficiario y 
depositado en la cuenta de la obra 
social o empresa de medicina pre
paga que el trabajador elija.

Se mantendría también el crite
rio de competencia entre prestata
rias.

Esto último podría llevar a la de
saparición de la mayoría de las 
obras sociales sindicales en un 
corto plazo, según la visión de al
gunos especialistas, como el presi
dente de la Asociación de Abo
gados Laboralistas, Luis Ramírez.

Otras opiniones recogidas tanto 
en el Gobierno como en el sector 
empleador aluden a la deficiente 
cobertura de que goza hoy la 
mayor parte de la población, que 
no ve satisfechas mínimamente 
sus demandas, y atribuyen tal si
tuación a “la ineficiencia derivada 
de que los sindicalistas se hayan 
transformado en empresarios de 
la salud”.

“¿Qué posibilidades de atención 
médica puede tener un afiliado a 
la Obra Social de los Modelos Ar
gentinos, que apenas recauda 1200 
pesos por mes? ¿Por qué ese traba
jador no puede elegir la entidad a 
la cual aportar?, se preguntó un 
vocero del ministro de Trabajo.

Los sindicalistas, por su parte, 
insisten en sú cuestionamiento al 
mecanismo de recaudación. Ase
sores letrados de varios gremios 
sostienen que “las obras sociales 
reciben por mes entre un 25 y un 
30 % menos que antes”.

Armando Cavalleri

Cavalieri quiso ser más preciso: 
“Este mes, nuestra obra social 
(Osecac) recibió 4 millones de dó
lares menos. Cada día tengo que 
pedirles a nuestros prestadores 
que me aguanten porque no les 
puedo pagar. Si seguimos asi, se 
pueden cortar los servicios”.

En la cartera laboral se esgrime 
que de ninguna manera existió 
una menor recaudación. Por el 
contrario -se asegura-, el último

“Áráoz sabe que algún 
día nos necesitará sí 
quiere ser gobernador 
de Córdoba”

mes ascendió a 137 millones de 
pesos contra un promedio men
sual de 129 millones durante el 
cuarto trimestre de 1991.

No obstante, se admite que 
ciertos fondos no llegaron a des
tino porque algunos empleadores 
omitieron colocar en las boletas de 
aportes el código de la obra social 
correspondiente.

Para evitar que muchos sindica
listas se vean forzados a romper el 
cbancbito , desde el Ministerio de 

Trabajo se habría (solicitado a las 
obras sociales qüe informen su m - 
vel de. recaudación^, ahte^pt: jiafáL' 
tratar de discriminaríá .páiife ^deí 
los fondos sobrantes',qué je córrés- 
ponde a cada úna. “Es Un .reparto; 
clandestino”, dijo Cailalleri. ' '

Frente a la iniciativa oficial, la ■ 
CGT decidió elaborar Ún proyecto 
alternativo de obras sociales. 7 : í

La ésperanza de los caciques sin-' 
dicales parece pasar por, introdu
cir tantas niodificacíones áL 
proyecto que,' cuando', llegué aL, 
Congreso, su texto se convierta étl 

; letra muerta, i ' í : :
De no prosperar sus ¿Sugerenó’ 

cias, apuestan a su arma secreta: láj 
veintena de diputados dé extrae ' 
ción sindical que, ,encabézados por 
el mecánico José Rodríguez, ya ha 
dado muestras de su poder.

Basta recordar qUe su presencia ■ 
en la sesión del'26 de marzO' 
-cuando se trató íá privatización 
de Gas del Estado mientras los gré-i, 
mialistas entonaban la marcha pe
ronista en el congreso reünifica-7 
dor de la CGT en Parque Norte- lé 
hubiera ahorrado al PJ el costo pó-' 
lítico del escandalete por el votó 
del famoso diputado «trucho».

La otra esperanza de los sindica
listas radica en la figura del propio 
Aráoz, a quien ven como político 
antes que como técnico , “Aráoz 
sabe que algún día nos necesitará 
si quiere ser gobernador de Córdo
ba”, dijo un dirigente gremial.

El retorno de Miguel
Quien lanzó un desafío al Go

bierno fue Lorenzo Miguel, al ase- ; 
gurar que su gremio no negocia 
aumentos salariales por producti
vidad, desconociendo la vigencia 
del decreto 1334. La réplica de Ro
dolfo Díaz no se hizo esperar. j

Un día después, él pope metalúr
gico festejó su cumpleaños en la 
Costanera ante 500 personas. Pare-, 
ció un éxito de taquilla si se re
cuerda que en su último acto pú
blico. el 17 de octubre de 1991 en 
Nueva Chicago, sólo jeunió a 2000, '

Su mayor satisfacción fue pól^ ■* 
quién organizó el almuerzo: nada 
menos que el Smata, histórico ri
val del gremio metalúrgico. .

A la memoria de los seguidores 
de Miguel vinieron las escenas de 
la huelga que su caudillo encabezó 
durante el gobierno de Isabel Pe
rón y que terminó con la carrera 
de José López Rega. Varios de los 
que días atrás lo acompañaron, no 
ocultaron su deseo de que su 
próxima víctima no fuese otro qué 
el actual ministro de Trabajo. -

Ferríandó Labórdá

Cartas de lectores
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La CGT busca una respuesta 
del Gobierno a sus demandas
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Diáioso: la conducción sindical se reunió ayer con varios ministros para evitar la adopción de medidas de fuerza; hoy habría Un nuevo encuentro.
La conducción de la CGT man

tuvo anoche un crucial encuentro 
con altos funcionarios del Go
bierno en la Casa Rosada, en pro
cura de lograr una respuesta satis
factoria a sus demandas, a sólo 24 
horas de que se reúna el comité 
central confederal para debatir la 
posible adopción de medidas de 
fuerza.

Lá CGT elevó una serie de pe
didos, entre los cuales figuran la 
devolución de la recaudación de 
las obras sociales a las entidades 
sindicales y la flexibilización de las 
condiciones para negociar au
mentos salariales, ante los minis
tros de Economía. Domingo Cava
llo; de Trabajo. Rodolfo Díaz, y de 
Salud y Acción Social. Julio César 
Aráoz. y el secretario general de la 
Presidencia. Eduardo Bauza.

De la reunión participaron los di
rigentes gremiales Oscar Lescano. 
Aníbal Martínez. José Rodríguez. 
José Pedraza. Ramón Baldassini. 
Carlos Wesl Ocampo. Andrés Ro
dríguez y Armando Cavalieri.

La cúpula sindical no recibió una 
respuesta positiva de los funciona
rios. aunque se programó ún en
cuentro entre representantes de la 
CGT y del Gobierno para hoy. aun
que no se fijó la hora ni el lugar.

Los sindicalistas plantearon nue
vamente la amenaza de disponer 
medidas de fuerza y reiteraron la 
posibilidad de acudir al propio pre
sidente de la Nación si sus minis- 
tro.s no les dan soluciones a sus re
clamos.

Fuentes gubernamentales, en 
tanto, confiaron que no están dis
puestas a ceder ante las aspira
ciones gremiales sobre la recauda
ción de las obras sociales.

Lescano, optimista

Pese a ello, el titular alterno cíe 
la CGT, Lescano. manifestó un mo
derado ‘optimismo", al evaluar 

que la situación "ha mejorado" con 
respecto a dias anteriores y que 
"hay cosas solucionables”.

El mercantil Cavalieri afirmó 
que la conducción cegetista tiene 
la voluntad de "agotar todos los 
mecanismos de diálogo y pruden
cia". pero alertó que también 
“puede tomar todos ios caminos 
necesarios para defender a la gen
te", porque "no estamos dispuestos 
a-hipotecar la paciencia de nuestra 
gente"..

Sobre las obras sociales, Cava
lieri dijo que se está buscando un 
mecanismo que perfeccione el sis
tema, "tratando de hacerlo más 
competitivo, pero conservando la 
autonomía sindical".

En este punto. José Rodríguez 
mencionó la formación de úna co
misión que estudie el proyecto 
para que se expida en un plazo no 
mayor de 1'20 dias.

El dirigente mecánico reconoció, 
ai término de la reunión, que “no 
hubo resultados concretos", pero 
consideró que "se dio la posibilidad 
de un diálogo profundo como no lo 
hubo anteriormente".
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"La NACION será una tribuna de doctrina" (Núrri. i, Año I)

D/recíor. BARTOLOME MITRE

La CGT única, símbolo de tregua, no de paz

La decisión sindical de aceptar como fór
mula de unión cl retorno a una sola 
Confederación General del Trabajo (CGT) 

con conducción colegiada, tuvo repercusión 
’ y efectos escasos si se los compara con los 

que seguramente hubiera tenido un hecho 
semejante pocos años atrás.

Como parece indicarlo el resultado de la 
'-audiencia concedida ayer por el Presidente 

al nuevo elenco directivo cegetista, según la 
información proporcionada por cl ministro 
de Trabajo, la central sindical reunificada no 

. tuvo éxito al reclamar la suspensión de los 
. proyectos de reforma socio-laboral dcl Poder 

Ejecutivo, y se encuentra lejos de haber re
cuperado su capacidad histórica de reclamo.

La situación surgida de las conversa
ciones de la víspera ya estaba en buena parte 
descontada. Pese a que el congreso en que se 

\ tomó esa decisión contó con la asistencia y 
; apoyo verbal del Presidente, la reunificación 

gremial no fue celebrada con el entusiasmo y 
la convicción que en otros tiempos todas las 
partes en juego hubieran exhibido.

No obstante su tono encendido y repro
ducir afirmaciones principislas del sindica
lismo justicialista histórico, el discurso del 
primer mandatario puso poco celo en recor
dar el carácter de “columna vertebral del 
moyimiento’' que Perón y el peronismo so
lían adjudicar a las organizaciones gremiales.

Por otro lado, los pasos previos y la acti
tud generalizada de los dirigentes sindicales 
que habían labrado los términos dcl acuerdo 
para la unificación ni siquiera intentaron 
octiltar que cl esfuerzo para alcanzar esa uni
dad estaba impulsado más por una necesidad 
defensiva que por la voluntad de conseguir 
conjuntamente algún avance.

En otras palabras, ni el Gobierno ni el 
sindicalismo dejaron de transmitir la sensa
ción de que, en este caso, la reunificación del 
movimiento gremial y la revitalización de la 
CGT única obedecen a razones e intereses 
más práctico.s e inmediatos que a las doc
trinas.

Si sé piensa que el Gobierno tenia causas 
concretas para desear una tregua en su ya 
larga cadena de fricciones con el sindica
lismo sobre la reforma del sistema de obras 
sociales y respecto de la.s limitacione,s legales 

■ del régimen de discusión salarial, no costárla 
mucho imaginarlas: la necesidad dé ún con
texto sindical tranquilo, sin reclamos sala
riales más o menos generalizados, para finali- 

' zar la negociación financiera con el exterior, 
y la conveniencia de ambientar adecuada
mente cl proyecto de reformar la Constitu
ción.

Al mismo tiempo, detener auncpie fuera 
transitoriamente el proyecto de reforma y 
desregulación del Sistema de obras sociales 
era un objetivo codiciable para el Sindica
lismo. El avance de ese proyecto hubiera re- 

lativizado aún más el poder financiero prove
niente de! manejo de los fondos sociales, 
cuya recaudación füe centralizada ya por el 
Ministerio de Trabajo en medio de la desazón 
y la protesta de los gremios, que poco tiempo 
atrás habían recuperado en plenitud el go
bierno de esos Institutos.

Curiosamente, los sindicato.s han argu
mentado que el control oficial sobre' esos 
aportes estatiza un sistema "privado” de asis
tencia al público, con olvido de que sus con
tribuciones surgen de una obligación estable
cida por algo tan público como una ley, por 
lo que difícilmente puede adjudicarse carác
ter particular a instituciones cuyos recursos 
tienen tal origen y son, por ende, verdadei;os 
impuestos. Otra serla la situación, por cierto, 
si los aportes al sistema de obras sociales ad
ministrado por los sindicatos fuese volunta
rio.

De todas maneras, y más allá del acierto 
o error de los argumentos entrecruzados, pa
rece obvio que la reunificación sindical obe
deció a la necesidad de sus protagonistas de 
actuar en defensa propia. Intereses comunes 
a todas las agrupaciones sindicales —evitar 
más incursiones gubernamentales sobre “la 
caja”, como afirmó con crudeza un sindica
lista- pesaron más que cualquier otro impe
rativo.

El resultado, naturalmente, no puede ser 
otro qtte un rebalanceado stalu quo, pero no 
un tratado de paz permanente.

Mientras el Gobierno se abstiene de im
pulsar con resolución la reforma del sistema 
aslslencial -que en varios puntos muestra 
casos conflictivos de sobreendeudamiento-, 
vuelve en cambio cada vez más evidente su 
intención de defender a rajatabla el sistema 
de discusión de aumentos salariales en razón 
del incremento de la productividad. Con no
torias excepciones -sin duda, la Unión 
Obrera Metalúrgica podría ser una de ellas-, 
cl sindicalismo prefiere centrar su linea ar- 
gumental en la discusión del futuro legal de 
las obras y aportes sociales.

Entretanto, la CGT única se ha vuelto a 
convertir.en el foro, formalrhente apto para 
llevar a cabo cualquier negociación, que será 
posible en tanto y en cuanto alguna de las 
partes no quiebre el actual síafu quo.

Si esto ocurriere, la nueva reunlfícaclón 
sindical y cegetista estaría otra vez en trance 
de soportar una prueba quizá demasiado exi
gente para la voluntad y las razones prácticas 
que indujeron a los sindicatos y al Gobierno a 
promoverla.

Pero esa situación no conmovería como 
en otros tiempos. La unidad sindical, la cen
tral laboral única, ya no tienen jerarquía de 
imperativos políticos que inquieten a sec
tores importante.s dé la comunidad. También 
en esa materia, cl país cambió.



En el campo laboral

Un caprichoso romance
■ : ? ■ 1 i.-: ■. C; ^‘1
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Pocos imaginaban que, escasas 
horas después dei cordial al
muerzo que compartieron el presi
dente Carlos Menem y el líder de 
la UOM, Lorenzo Miguel, en la re
sidencia de Olivos, la conducción 
del gremio metalúrgico ratificaría 
el paro de 48 horas que con ele
vado acatamiento se cumplió en 
todas las actividades del sector, 
con excepción de la automotriz.

Muchos menos sospechaban que 
el ministro de Trabajo, Rodolfo 
Díaz, en medio de la huelga con
cluida anteayer, respaldaría en 
forma implícita la medida de 
fuerza al sostener públicamente 
su legalidad y diferenciarla de 
otros paros que puedan afectar 
servicios públicos esenciales.

Simultáneamente, se sabía que 
la cartera laboral no pondría palos 
en la rueda a la homologación del 
acuerdo salarial conseguido por la 
UOM en la rama automotriz, que 
comprende un aumento del 29,5 % 
retroactivo a febrero último.

El acuerdo alcanzado no mere
ció objeción alguna de las autori
dades del ministerio, aunque los 
dirigentes metalúrgicos se jacta
ran -no sin cierta sorna- de que 
no se había negociado en función 
de la tan mentada productividad.

Distintos analistas coinciden en 
que -sea cual fuere el método para 
determinar el incremento sala
rial- el principal elemento del con
venio que tiene en cuenta Trabajo 
es el compromiso de los empresa
rios de no trasladar los aumentos a 
los precios.

j Una pretensión gremial
; que no parece insertarse 

en los lincamientos de la
j actual política 

económica

Sin embargo, no se considera 
tan acertado que Díaz reivindique 
ún paro que esconde una preten
sión gremial que no parece inser
tarse en los lineamientos de la ac
tual politica económica.

Tal aspiración de la UOM pasa 
por trasladar las mismas condi
ciones del acuerdo salarial con el 
sector automotor a otras ramas de 
la actividad que ni por asomo vie
ron crecer su producción y sus 
ventas en la misma medida que 
empresas como Sevel.

El Centro de Estudios Unión 
para la Nueva Mayoría acaba de 
aportar otro dato de interés.

Mientras en el conjunto del sec
tor laboral las medidas de fuerza 
han disminuido bajo la adminis
tración menemista respecto de la 
de Alfonsín, la UOM muestra una 
tendencia inversa: ha incremen
tado su conflictlvidad en el actual

Menem y Miguel

gobierno, en comparación con el 
radical.

Entré 1985 y 1988 el gremio me
talúrgico efectuó un promedio de 
20 medidas de fuerza por año. Esa 
media aumentó considerable
mente en los últimos años: en 1989 
a 31, en 1990 a 49 y én 1991 a 59.

La contracción de la industria 
metalúrgica por el modelo de 
apertura y transformación de la 
economía, los conflictos por reduc
ción de personal en las plantas 
más importantes del gremio 
-como Somisa y Acindar- y la opo
sición de la conducción de la UÓM 
al modelo laboral que impulsa Me
nem son -según el centro de estu
dios- las causas de tal incremento 
en la conflictividad.

¿Retorno a las fuentes?
Pero tal situación no impidió 

que, en los últimos días, algunos 
operadores económicos comenza
ran a ver con cierto temor la even
tual reedición de una suerte de ro
mance -que los sindicalistas quie
ren considerar como un retorno a 
las fuentes del cuál el encuentro 
Menem-Miguel y las declaraciones 
del ministro de Trabajo ante el 
conflicto metalúrgico serian los 
más recientes indicadores.

La atenuación del impacto que 
los proyectos oficiales de reforma 
laboral óriginálmente iban a pro

vocar en el poder sindical y la 
falta de novedades sobre el tan de
morado envío al Parlamento de la 
iniciativa sobre désregulación de 
las obras sociales son otros datos 
que se tienen en cuenta.

Como en toda relación ; 
amorosa, hay, caprichós. : 
El antojo sindical es 
volver a manejar la ' i 
recaudación de las obras , 
sociales. El de Menem, la 
reforma constitucional , :

Nadie sabe por cuanto tiempo se í 
extenderá este enamoramiento , ' 
aunque pocos lo creen duradero. »

Como en toda relación amorosa, ' 
duradera o circunstancial, hay ca- ’ 
prichos. El antojo sindical es vol- * 
ver a manejar la recaudación de - 
las obras sociales. El de Menem, la ' 
reforma constitucional. '

El grán elector
Y distintas interpretaciones ' 

señalan que el presidente de la Na
ción buscarla en el aparato sindi- ' 
cal el apoyo para la reforma cohs- ’ 
titucional que no encuentra en 
otros sectores que sí han acom- j 
pañado su programa económico. * 

Tales versiones fueron desmen
tidas desde el Gobierno. Pero casi j 
siempre con dichos y rara vez a ; 
través de hechos. ;

La conformación de las 62 Orgá- ! 
nizaciones como brazo sindical del í 
peronismo le' dio tiempo atrás a ; 
Miguel la posibilidad de conver- - 
tirse en el gran elector en las con
tiendas internas del partido.

El cacique de la UOM fue, asi, 
uno de los artífices de la candida
tura presidencial de Italo Luder 
en 1983 y pocos dudan que, sin su 
apoyo, difícilmente Menem hu- 
,biese derrotado a Antonio Cafiero 
en ios comicios internos previos á 
las elecciones de mayo de 1989.

De ser correctas las interpreia- < 
clones según las cuales Menem es- • 
taría dispuesto a conseguir el 
apoyo sindical a la reforma consti- . 
tucional, tal vez el Gobierno debe- ■; 
ría estudiar otra hipótesis.

La que indica que el sacrificio 
de planes esenciales para la conso- , , 
lidación del rumbo económico con ’ ; 
ePsolo propósito de conseguir la i 
reforma de la Constitución puede ; 
transformarse en un elemento ; 
contrario a la concreción del ca- ' t 
pricho presidencial. ?'»i

Fernando Lábordá '
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Metalúrgicos: Ruidosa Protesta 
DUREZA CONTRA EL GOBIERNO Y PATRONAL 
PESE A LA HOMOLOGACION AUTOMOTRIZ

Como hace dos ahos, pero con un plan eco* 
nómico de estabilidad que entonces no exis
tía, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) vol
vió a salir a la calle para reclamar mejores 
sueldos j responsabilizar al gobierno por la 
falta de reconocimiento oficial dél aumento 
pactado con las empresas automotrices, el 
único que pudo firmar basta ahora.

Nutridas columnas de trabajadores, activis
tas, delegados y dirigentes de las seccionales 
de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en
cabezadas por cl titular de la UOM, Lorenzo 
Miguel, marcharon ayer al mediodía desde cl 
Congreso al Ministerio de Economía, donde 
de espaldas a la Casa Rosada descargaron 
una catarata de insultos contra el titular de la 
cartera, Domingo Cavallo, quien está en cl ex
terior.

La jornada de protesta contempló además 
un paro de 9 a 24 que afectó a las ramas don
de no hubo acuerdo, o sea que tuvo un carác
ter virtuaImente general, y que, según laspre- 
vísiblcs evaluaciones gremiales, observó un 
‘•total acatamiento".

La manifestación pasó por la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), Ahi
na al 1.600 de esta ciudad, donde, como un 
calco de la última marcha, unos pocos exalta
dos lanzaron objetos contundentes contra la 
sede empresarial e Intentaron agredir a pe- 
.riodistas.

Miguel advirtió, que "si continua la intrán- 
sigencia total de los sehore.5empresarlosy no 
hay arreglo seguirá la lucha con paros y mo
vilizaciones a las distintas cámaras que se es
tán negando rotundamente".

Mañana, jueves, volverá a reunirse la cúpu
la de la UOM para analizar la situación y de
cidir su futuro accionar. Ese día el gremio su
mará a sus prcocupacione.s un nuevo elemen
to, como es la autorización dcl Ministerio de 
Trabajo a la Compañía Siderca, dcl Grupo 

Techint, a negociar individualmente por sus 
actividades con características "diferenciales 
y excepcionales", al^o que la UOM ve como 
un plan destinado a imponer la discusión por 
cmpre.sa.

Miguel anticipó que la entidad sindical "va 
a recubrir por vía gremial o judicial" contra 
esta medida.

En el aspecto salarial la UOM reclama a los 
empresarios de todas las aclividade.s dcl sec
tor un aumento similar al firmado con las au- 
topartistns y terminales automotrices, con
sistente en 2933 por ciento desde el P de fe
brero pasado y por un año.

Sobre el final de la concent racióri frente a 
Economía, como una prenda de triunfo Mi
guel enarboló una carta que guardó hasta en
tonces: anunció que el Ministerio de Trabajo 
citó al gremio para el viernes a tas 11 para 
homologar la mejora del sector automotor, 
"l-as demás ramas están paralizadas preci
samente porque no se homologó ese aumen
to", explicó Miguel, quien sostuvo que la de
mora obe**cce "exclusivamente a una posi
ción del Ministerio de Economía".

Agregó que la aprobación final dcl aumento 
"va a facilitar las discusiones de las otra.s ra* 
mas, para llegar a un acuerdo a corto plazo".

Dijo Miguel que "no hay nlngtina razón pa
ra negarse a homologar, pue.s este problema 
es transparente y llmplto", pero, al rcspon.sa- 
bilizar ai Gobierno por e.sta situación, afirmó 
3ue “hay una Incoherencia mayor; el presi

ente Carlos Menem compartía ese acuerdo 
e incluso nos felicitó y Economía y Trabajo 
todavía no".

Aunque intentó mostrar que no rozabais fi
gura presidencial con este conflicto, el caudi

llo metalúrgico aludió inequívocamente al 
primer mandatario al decir que "hay una ver
ticalidad dentro de un gobierno y en conse
cuencia todos somos responsables".

También dijo oue "hay un gobierno demo
crático y el presidente no puede sentirse mo
lesto por nuestras medidas, porque son un 
derecho constitucional que estamos ejercien
do".

Ai hablar ante la multitud de manifestantes 
en Economía, Miguel señaló que "parece 
mentira que tengamos que reunirnos a espal
das de la casa de gobierno, donde hay un rep
resentante dcl justlclallsmo ai que nosotroa 
hemos apoyado”.

"En algunas épocas veníamos con cánticos 
de felicidad y a agradecer a los que nos gober
naban, porque esa era la manera en que te
nían ai pueHo feliz”, rememoró Miguel.

Ante la ausencia de Cavallo —actuaímentc 
en cl exterior negociando con la Banca Acree
dora— Miguel dijo que "por lo menos le ha
gan llegar por medio de un telex que los me
talúrgicos estamos aquí disconformes por el 
desconocimiento que está haciendo" de su 
acuerdo.

Desde poco antes dcl mediodía trabajado
res de diversas seccionales comenzaron a jun
tarse en la Pkza de los Dos Congresos, para 
volver a protagonizar una marcha callejera 
después oe la última efectuada el 31 de mayo 
de 1990.

La columna contó también con una pinto
resca v numerosa murga aportada por la aec- 
cionai Qiiilmes—Florencio Várela—Beraza- 
legui, cuyos integrantes portaban los clásicos 
sombreros "Panamá" de telgopor e incluía 
tres tamborilieros negros.

A la cabeza marchaban los máximos diri- 
Ígentes de la UOM, entre ellos Mkuel, íu ad
unto y diputado nacional Luís Guerrero, y 

Aníbal Martínez, Eugenio Blanco, Gerardo 
Choradla, Gregorló MinguUo, José Stazzone, 
Lisatidro Zapata, Naldo Branelll y Roberto 
Monteverde. •

También estuvieron con sus respectívaá de
legaciones Francisco Gutiérrez (Quilmes) y 
Alberto Piccinlnl (Villa Constíludón), entre 
otros.

Asistieron seccionales como Capital, Lu- 
Ján, San Nicolás, Caieroi, Vicente López, 
San Miguel, La Plata, Matanza, Morón, Villa 
Constitución, Avellaneda, Cindadela y San 
Martín.

Con la marcha de la UOM como fondo, que 
dice "hemos templado con acero nuestras 
fúerzas en un crisol de trabajo y de moral" y 
que "los metalúrgicoá lucha» y quieren el 
progreso del país para que el pueblo, unido y 
fuerte, tenga lo suerte de ser feliz** los mani
festantes pasaron por la sede de ADIMRA 
con destino hacia Economía.

La marcha sobre Trabajo quedó sin efecto 
ante la promesa oficial de homologar el acuer
do con las automotrices.

La mayor parte de la columna pasó por la 
sede empresarial con una tranquilidad solo al
terada por gruesos insultos contra los emplea
dores.

Sin embargo, casi al final, nn grupo de exal
tado* lanzó objetos contundentes, como bolo
nes de acero, contra la sede patronal.

También intentó agredir a periodistas oue 
■ cubrían los hechos, quienes fueron protéjaos 
por algunos dirigenes de la UOM como Mln- 

■gulto y Brunelll.
Incluso Mingulto fue blanco del golpe de 

un proyectil cuando trataba de calmar los áni
mos y anteponía su cuerpo para proteger a un 
periodista de televisión.

SIGUE EL PARO HOSPITALARIO
En tanto mañana los médi

cos de los ho.<:pitales munici
pales realizarán un paro de 
actividades de dos horas, en 
demanda del reoncotlllo- 
miento de 400 profesionales 
del arte de curar que fueron 
pasados a disponibilidad, y 
amenazaron con dejar sin 
atención médica por el tér
mino de 24 horas el 25 de Ju
nio próximo, con total acata
miento fue cumplido ayer el 
primer día del paro por 72 
horas dispuestos por el per
sonal administrativo de di
chos nosocomios, para pro
testar por la transferencia 
de los hospitaíes nacíonaies 
a los ámbitos municipal de la 
capital y provinciales. Esta 
medida de fuerza fue resuelta 
por la Unión Personal Civil 
de la Nación (UPCN).

El paro de los empleados, 
q] que no adhirieron los mé
dicos y otros profesionales 
dcl arte de curar, afectó cl 
normal desarrollo de las acti
vidades en cl Moyano, Borda, 
Santa Lucía, Rivadavia, La- 
gleyze, de Gastroenterología, 
Infanto Juvenil, Ferrer y a 
los institutos naclnnale.s 
Majbrán, ,Fa r macología y

Sigua al poro hoaptfolorlo y i 

Chngas de esta ciudad, como 
también a los hospitales bo
naerenses Posadas, Montes 
de Oca y Sominer, ConI de 
Santa Fe y el Jara de Mar dcl 
Plata.

En cl Hospital de Oftalmo
logía Santa Lucía de la aveni
da San Juan, los delegados 
Arturo Rodríguez, de A FE, y 
Argentino Núñez, de UPCN, 
explicaron a CRONICA que 
los trabajadores quieren un 
adelanto de 200 pe.sns a cuen
ta del aumento por equipara
ción con los haberes que rí- 

’ agudizo ol conflicto gromiol. 
gen en los establecimientos 
municipales. Manifestarón 
así que quien en ese nosoco
mio cobra hoy 150 pesos, ten
dría que cobrar por derecho 
450, en tanto quien percibe 
300 debería percibir 600, 
siempre sobre la labLa que re
gía en la comuna.

También se demanda el pa
go de aguinaldo en término, 
nombramientos, rccatcgori- 
zaciones y otras pautas con 
las que, se interpreta, se me
jorará la atención de miles de 
pcr.sonas....................

En los estabiécimientoi, 
los médicos —por lo gene
ral— cumplen con su tarca, 
aunque ven acotada su posi
bilidad al no disponer de asis
tentes.

El secretario de Salud de la 
Municipalidad, Aldo Melillo, 
negó a su turno, una desvin- 
cuTación de los hospitales 
transferidos y consideró que 
"hoy el ho.spitnl público pue
de competir con las pre.sta- 
ciones privadas".
“La comuna atenderá a 

más de ocho millones de per
sonas anualmente”, sostuvo 
en defensa de la transferen
cia, añadiendo que "la Capi
tal contará con la más impor
tante red hospitalaria del 
país en cantidad, compleji
dad y calidad de sus presta
ciones".

En lo qii e respecta a la 
huelga de los profesionalc.s la 
Asociación de Médicos Mu- 
nicipale.s de esta Capital es
pecificó que el cese de activi
dades del mañana se cumpli
rá entre las 9 y 11 horas, y 
emplazó a las autoridades a 
normalizar la situación de los 
400 médicos en 24 horas.

Si no hay Renundas 
OSPIAD intervenida
El ministro de Salud y Acción Social, Julio Céaur Aróoz, fn- 

lervendrá 1» obra aocíol de los docehté*, OSPKAD, si »o re
nuncian los consejeros involucrados en la firma de contratoa 
que investiga la Justicia, y llamará de Inmediato a elecclone* 
para que los afiliados elijan a sus representantes gremiales 
en el Consejo de Administración.

Fuentes de la cartera de Acción Social confirmaron esta In
formación, ante la negativa a renunciar a sus cargos manifes
tada por los consejeros de la UDA (escuelas nacionales) y dcl 
SADOP (colegios privados). .

Aráoz óidio la renuncia a Juan Casagrande, Nllda Belta y 
RobertoTanner, de la UDA,y Mario Morunt, del SADOP, que 
pertenecían a la obra social de ios maestros cuando se firma
ron contratos con auditorías y prestadoras médicas que ahora 
inve.stiga la Justicia.

Antonio Cuminl, actual presidente de OSPLAD, anunció 
que ya está terminado un proyecto de reglamento para que se 
realicen esas elecciones en un plazo no mayor a los 120 días, 
una vez consultado el texto con lo.s gremios.

Carlos Baidino, quien representa a la CTERA en ía obra so
cial, reclamó que el Consejo de Administración "se presente 
como parle querellante porque ha sido dañado su patrlmo- 
ítIo’\ pero indicó que esto ha sido trabado por UDA y SADOP 
ya que "se daría la paradoja de una querella contra algunos 
de sus proplo.s miembros".

La.s denuncias ante la Justicia fueron presentadas por pre
suntas irregularidades en la firma de contratos con prestado- 
ra.s de atención médica y de auditoria con sobrefacluracioncs 
<le alrededor de siete millones de pesos.

Moraiit, de las escudas privadas, envió ayer un telegrama al 
presidente actual de OSPI^AI), Antonio Cuminl, pidiendo una 
licencia en su cargo de consejero aiinquc.sín especificar fechas.

cmpre.sa


Pese a la Resolución Gubernamental se Ratificó la Huelga; Habría Cesantías

PARO DOCENTE DECLARADO ILEGAL
docentes nncJonales ■ filiados 

al SOTEN ratificaron anoche la 
huelga de 72 horas Iniciada ayer, 
con lo que desoyeron la declaraclAo 
de Ilegalidad del eonflicto.

Bn un comunicado, el gremio se 
refirió a la ilegalidad como una ver- 
glón, con lo que dio a entender qtie 
no recibió notificación oficial algu
na del Ministerio dcTrabaJo.

Los docentes privados del SA- 
DOP también ratincaron la huelga. 
De esta forma los huelguistas que
dan expuestos a cesantías con cau
sa.

La ilegalidad afecta los paros de 
72 horas inici«ados ayer por los maes
tros y profesores nacionales adheri
dos al SUTEN y CAMYl». y las hticl- 
gas de 48 horas dispuestas por los 
docentes de la UDA y AMET.

En coincidencia con esa protesta, 
se sumaron al conflicto los profeso
res de educación física de ADEF, los

DEl LIBANO

K' B* : «

PAROS éNiAJUStiaa eucmiai
Los empleados de ios juz

gados nacionales v secreta
rías electorales de todo el 
país decidieron pasar el pró
ximo miércoles I* de Julio, a 
partir de las II, y movilizar
se frente al Palacio de Tribu
nales ante la falta de respues
tas de la Corte Suprema a sus 
demandas salariales.

“Salimos de la reunión con 
la Corte con los bolsillos va- 

' cíos” fue la gráfica expresión 
que utilizó el secretarlo gene
ral de la Unión de Empleados 
de la Justicia Nacional, Julio 
Piumato, al resumir lo.s resul
tados de su encuentro -ayer al 
mediodía- con el presidente 
del máximo Tribunal, Ricar
do Levene.

Ante la falta de respuestas 
a un petitorio elevado por el 
gremio, donde se reclamaba 
para todos los empleados un 

docentes de escuelas privadas de 
SADOP y los secundarlos porteños 
y bonaerenses de ADEMVS.

La medida oficial fue adoptada 
anoche por el Ministerio de Traba
jo a través de la Resolución 3161/92 
de la Dirección Nacional de Rela
ciones de Trabajo, que preside Juan 
Pastorlno.

La declaración de ilegalidad fue 
notificada a los gremios que agru
pan a esas organixaciones en con
flicto, es decir, la CTERA, UÜA y 
AMET.

Iji Confederación de Trabnjado- 
rc.s de la Educación (CTERA) res
pondió la notificación oficial con 
una misiva donde destaca que esa 
central docente “no ha resuelto nin
gún plan de lucha”, y que en conse
cuencia no le corresponde la ilegali
dad.

Para Trabajo, en cambio, el meca
nismo es procedente, ya que en es

aumento salarinl del 30 por 
cjento, igual al otorgado re
cientemente a .sccrctario.s, 
fiscales y funcionarios jerár
quicos, un plenario de dclc- 
fados decretó la medida de

□ crza.
El plenario, además de re

solver el paro, decidió jorna
das de agitación, volanlea- 
dR.s y asRmblea.s en los luga
res de trabajo, que culmlrÍR- 
rán con una concentración 
frente al Palacio de Justicio* 
el mismo día de Ir huelga.

Los empicados aguarda
ban para ayer una respuesta 
de la Corte, que prometió tra
tar el tema en su habitual 
acuerdo de los martes.

Pero los ministros -de 
acuerdo a lo que informó Lc- 
vene a Piumato- sugirieron 
al sindicato nnallzor Ir posi- 
billdfld de un Incremento a

partir del presupuesto del 
año próximo, sin ofrecer nin
guna respue.sla para el recla
mo snlnrial Inmediato.

Luego del plenario de de]^ 
gados el sindicato dio a cono
cer una declaración donde 
'además se comunica la huel- 
f;a, rechazan “la política ta- 
arlal de In Corte por injusta 

y discriminatoria”.
Los judiciales rechazaron 

también “las limitaciones 
presupuestarias que sufre el 
Poder Judicial en general y 
que fundamentalmente afec
tan 8 los trabajadores de la 
Justicia, desnaturalizando 
la ley de autarquía con los .se- 
rio.s riesgos que ello repre
senta para el Poder Judi
cial".

A.simísmo, reclamaron que 
no se le.s sigan de.^contando 
lo.s días de paro realizados en 
1991 al con.sidcrar que es una 
medida “Arbitraria y confls- 
cntoria”.

tos casos no se dirigcri las intimacio
nes a las entidades de base o seccio
nales sino a la organización madre.

El Gobierno había intimado a los 
docentes para que dejen sin efecto 
el pian de lucha, para luego aplicar 
la conciliación obligatoria, pero las 
autoridades recibieron una respues
ta negatlvn. por lo que se recurrió a 
la ilegalidad.

En su pronunciamiento, Pastori- 
no dijo que la.s mctlidas de fuerza 
‘'perjudican en especial a los niños 
y R los jóvenes en su nivel de forma
ción”.

La huelga de los docentes nacio
nales se rcarvudó ayer con ncala- 
nilento masivo en todo el po/s, a pe
sar de la conciliación obligatoria di
cada por el Gobierno para dc.sacli- 
var el conflicto, que.yo va por su 
cuarta semana, en reclamo de la 
equiparación salarial con las esca
las de la Munlcipalldnd de Buenos

piíbllc» 
como pan» 
dal plan da 
agitación y 
lucha da loa 
docantea. 
Ayer aa hlxo 
aonllr con 
fuarxa al 
paro an toa 
colagloa 
aacundarloa, 
aobra todo 
an la Capital 
Federa!.

Aires y tas provincias.
Él Ministerio de Trabajo había 

convocado para ayer a los repre
sentantes de los gremio.s en conflic
to. en un intento de último momen
to para dejar sin efecto la huelga.

La situación en la sede de la car
tera laboral fue confusa ya que, 
mientras los sindicalistas se retira
ron diciendo que no fueron atendi
dos, lo.s funcionarlos Indicaron lo 
contrario.

Según trascendió, no hubo en de
finitiva reunión alguna y los gremios 
fueron convocados por “céaula” de 
la declaración de ilegalidad,

Lo.s afiliado.s al SUTEN, gremio 
de ba.se íIc la CFERA, convocó para 
hoy a nsamtilea.s de delegados en to
do el país para decidir si los 200.000 
docente.s nacionales vuelven n clase 
o continúan la medida de fuerza.

Carlos Bnldlno, secretario gene
ral del SUTEN, advirtió «yer que

”el conflicto pueda federallurte, a 
partir del lunes prórlmo, cuando se 
reúna la CTERA, porque la equipa
ración en etapas hasta noviembre 
significa el congelamiento del suel
do de las provincias”.

• ABANDONO DE CLASES
El Sindicato Unificado de Traba- 

'jndores de la Educación de Buenos 
Aires (SUTEBA) aplicará mañana 
jueves un “abandono de tareas” que 
afectará el dictado de clases en el 
conurbano bonaerense.

A los 9.30 del hievcs, los docente.s 
afiliados ol SUTEBA dejarán las nu
las para participar de nsamblen.s gre- 
minlc.s "en defensa de la escuela pó- 
blicn”.

En el turno tarde, los maestros 
abandonarán sus tarea.s a las 13.30, 
para asistir a la concentración do
cente en la plaza de Mayo, Informó 
el SUTEBA en un comunicado.

ffi™ SÚPER SmINA

■ ÉL INVIERNO '
revista ESCOLAR



Pol5». ... .
Jueves 28 de mayo de 1992

Martínez, Pedraza, Lescano y Baldatslnl, con el fondo musical de la marcha peronista (Foto de a. Ochoa)

Pese a sus críticas, la CGT 
abrió un compás de espera
Documento: el comité confederal declaró que los obreros han sido desplazados y son “inquilinos al borde del desalojo”.

La CGT abrió ayer un compás de 
espera por Un mes antes de tomar 
alguna medida de fuerza contra la 
política del Gobierno en materia 
de salarios y de obras sociales.

El comité central confederal re
solvió ayer facultar al secretariado 
nacional cegetista a elaborar un 
"plan de acción" que será conside
rado el 1’de julio.

Se optó entonces por otorgarle 
un largo plazo al Gobierno para 
que satisfaga sus demandas.

La postura del cuerpo confede
ral fue suavizada merced a las ges
tiones de último momento que hi
cieron dirigentes sindicales con 
Eduardo Bauzá y Julio César 

Aráoz, quienes ofrecieron blo
quear, a través de un decreto, los 
juicios contra sindicatos y obras so
ciales por planes de vivienda no 
concretados, hasta que se regla
mente la ley de licuación de pa
sivos sancionada el año último.

El titular alterno de la CGT, Os
car Lescano, anticipó que la CGT 
pedirá una nueva audiencia al pre
sidente Menem para determinar 
"si está en conocimiento de todos 
los proyectos y actitudes que se to
man" desde los ministerios.

La declaración

El documento aprobado por el 
cuerpo -titulado “Queremos ser ar- 
tifices de nuestro propio destino"- 
expresa que “el movimiento 
obrero, basamento del poder polí
tico donde se apoyó el Gobierno, 
hoy contempla con asombro que 
ha sido desplazado".

Sus principales puntos son éstos:
• “Los que somos la columna 

vertebral de un movimiento que 
ha transformado la estructura pro
ductiva y social del país hoy somos 
calificados como el mal incurable 
del mismo. De fundadores del es
quema de poder constituido, 
hemos pasado a ser inquilinos al 
borde del desalojo".

• “La política salarial está a 
contrapelo con la libertad de mer
cado. Con la excusa de la producti
vidad del salario, se esconde la 
falta de una planificación del creci
miento económico".

• “No queremos una economía 
cerrada, pero se debe necesaria
mente repensar qué futuro pro- ■ 
ductivo queremos los argentinos. 
No es el caso que por huir de la hi- . 
perinflación caigamos en una de
sindustrialización que deje sin tra
bajo a miles de argentinos".

• "Sin salario no hay creci
miento y bien sabemos que es una 
falacia decir que es inflacionario”.

La UOM decidiría hoy más paros
El congreso nacional extraordi

nario de la Unión Obrera Metalúr
gica (UOM) decidió ayer postergar 
basta hoy su pronunciamiento so
bre la profundización de las me
didas de fuerza en las ramas de la 
actividad que no lograron 
acuerdos salariales.

Del cónclave de los metalúrgicos 
participaron unos 4<X)'delégádos dé 
todo el país, quienes luego de anali
zar el informe de la dirigencia del 
gremio en materi.i salarial, resol
vieron pasar a cuarto intermedio 

dalidad y el tiempo de aplicación 
de la.s nuevas medidas de fuerza.

Según fuentes gremiales, la 
mayoría de los delégados solicita
rán de la conducción del gremio 
que lidera Lorenzo Miguel la apli
cación de medidas de acción di
recta, que van desde paros par
ciales o totales hasta una moviliza
ción callejera.

Miguel leyó el discurso de aper
tura del acto y expresó que el con
cepto de la “Transformación con 
justicia social" con que se deno
minó el congreso “sintetiza el senti
miento de ios trabajadores meta-

Se informó igualmente que con
tinúan las reuniones extraoficiales 
con el sector empresarial de la 
rama siderúrgica, quienes solicita
ron discutir salarios por empresa, 
lo que fue rechazado por la UOM.

En cambio, la rama del aluminio, ¡ 
una de las más adelantadas en lo
grar ún acuerdo, según dijeron , 
fuentes del gremio, seguirá nego
ciando mañana sus paritarias.'

La UOM negocia salarios en 24 
ramas y sólo acordó mejoras para 
el sector automotriz, integrado por j 
la terminal Sevel y ¡as empresás/
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Pedraza y Lescano durante el cónclave sindical (Foto de Alejandro Ochoa)

Duras críticas de
la central obrera
Postergación: pese a los fuertes cuestionamientos a la política socioeconómica, el comité confederal de la CGT no adoptó medidas de fuerza; Oscar Lescano dijo que teme posibles estallidos sociales.

El comité central confederal de la 
CGT condenó la política socioeconó
mica del Gobierno en una declara
ción, pero -tal como anticipó La Na
ción - eludió la adopción de medidas 
de fuerza.

El cuerpo cegetista, durante una 
reunión efectuada ayer en Azopardo 
802, resolvió "declarar al movimiento 
obrero en estado de conflicto”.

También requirió del secretariado 
nacional "la elaboración de un plan 

de acción” que será considerado por 
el comité confederal el 1® de julio.

Se acordó la postergación de cual
quier medida de fuerza para no en
torpecer el proceso electoral, que 
tendrá lugar el 28 de junio en la Capi
tal Federal, y .para continuar nego
ciando con el Gobierno una res
puesta a sus demandas de flexibiUza- 
ción de la política salarial y devolu
ción del manejo de la recaudación de 
las obras sociales a los sindicatos.

La declaración aprobada por la 
CGT señala que "de fundadores del 
esquema de poder constituido” los 
trabajadores han pasado a ser "inqui
linos al borde del desalojo”.

El titular alterno de la CGT, Oscar 
Lescano, advirtió que "si no se aplica 
equidad en el ajuste, puede haber 
reacciones parecidas a las de 1989”, 
en alusión a los saqueos registrados 
en el último gobierno.

(Má* Información en la Pág, 5)
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Martes 9 de junio de 1992

j Lesearlo denunciará al
I Gobierno en la OIT
I Poslclcniel sindicalista ex- 
I presará.ante ese foro inter- 
S nacional que el programa 
H del gobierno argentino ca-J rece de sensibilidad y de un 
I programa social.
I El titular alterno de la Confedera- S ción General del Trabajo. Oscar Les- I cano, denunciará la “falta de una po- 1 lítica social en la Argentina” cuando I deba exponer ante la asamblea anual I de la Organización Internacional del 
I Trabajo (OIT) que se realiza en Gine- 

¡¡¡J bra.
Mañana,- el sindicalista pronun- 

ciará en ese foro un discurso dirigido 
a exponer la inexistencia “de sensibi
lidad” por paríe del gobierno argen- 

i”, tino”.
En contraposición, el ministro de 

,g Trabajo, Rodolfo Díaz, quien tam- 
;g bién participa del encuentro de la 
1, OIT, defenderá el plan de convertibi- 
g lidad y las modificaciones de las 
j leyes laborales y del régimen provi

sional que impulsa el presidente 
’ Carlos Menem.

De este modo, la asamblea interna
cional escuchará primero la versión 
del sector sindical y luego la del ofi
cialismo sobre lo que sucede en la 
Argentina.

Lescano, antes de partir hacia Gi
nebra, dejó sentada la postura que 

sustentará ante la OIT sobre el anun
cio del presidente Méném de .otor
garles a los jubilado.s el 82 por ciento 
móvil a cambio de que el Parlamento 
apruebe rápidamente y sin modifica
ciones sustanciales la privatización 
de YPF y la reforma del sistema pre- 
visional.

El dirigente sindicalista advirtió 
que el dinero que se obtenga por la 
privatización de YPF “no será sufi
ciente para cumplir las promesas del 
Presidente y del ministro Cavallo”.

Consideró que los números “fue
ron tirados ligeramente y no cierran, 
y no existe ninguna garantía de que 
todo resulte como se prometió”.

Lescano' encabeza la delegación de 
sindicalistas argentinos que partici
parán de la reunión de la OIT. Juntó 
con él vi.ajaron, entre otros, Saúl 
Ubaldini, Roberto Digón y .Ramón 
Baldassini.

En la cartera de planteos que los 
gremialistas llevan al foro interna
cional se incluye el hecho de que en 
la Argentina “se promueve la liber
tad de mercado, mientras que los sa
larios están rigurosamente congela
dos”.

Lescano expresó en este sentido 
que los sindicalistas “ponderamos la 
estabilidad, aunque falta consoli
darla, pero consideramos que ño hay 
un programa social que termine con 
la desocupación y que permita el cre
cimiento del país y del salario”.
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OscarLescano 

Lescano 
criticó al 
Gobierno 
en la OIT

El titular alterno de la CGT, 
Oscar Lescano, denunció ayer 
en la reunión de la OIT en Gi
nebra que el gobierno nacional 
ha lesionado “el principio de le
galidad y autonomía colecti
va’’, a través del decreto que 
condiciona los aumentos sala
riales a la productividad.

El dirigente manifestó que 
tal decreto "condiciona la dis
cusión salarial" y “conlleva a 
utilizar al salario como variable 
de ajuste, en razón de que muy 
pocas entidades sindicales han 
podido negociar” en función 
de la productividad.

En su discurso pronunciado 
ante el organismo internacio
nal, Lescano dijo que con tal 
acto, el Poder Ejecutivo "ha 
ocasionado un dafto irrepara
ble al derecho constitucional 
de negociar colectivamente y a 
la libertad sindical”.

Sostuvo que “las negocia
ciones colectivas deben desa
rrollarse en un marco de total 
libertad, conforme con los con
venios 87 y 98 de la OIT ratifi
cados por la Nación Argenti
na”.

Consideró que "debe procu
rarse que las medidas qüe se to
men en favor de la estabilidad 
y el desarrollo económico res
peten siempre los principios de 
equidad y de justa distribución 
de esfuerzos y sacrificios”.

En tal sentido, enfatizó que 
“el Estado democrático de de
recho” debe complementarse 
con “el Estado con justicia so
cial”.
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A pesar del paro, la CGT no 
abandonará las negociaciones
Fecha: aunque no fue fijada para facilitar las conversaciones con el Gobierno, entre los sindicalistas hay pocas esperanzas de un acuerdo.

"Los derechos de los trabaja
dores no se negocian; se luchan", 
afirmó el titular de la tlnlón Tran
viarios Automotor (UTA), Juan Ma
nuel Palacios.

"La negociación es parte de la lu
cha", fue la respuesta del metalúr
gico Lorenzo Miguel.

Tal contrapunto pareció indicar 
la existencia de dos posiclonc.s en 
el comité central confederal de la 
CGT, que ayer ratificó la realiza
ción de un paro dentro de este 
nies.

¿Duros y blandos?

La primera postura, compartida 
por mucho.s ex ubaldinistas y ba- 
rrionuevistas, apuntaba a la con
creción de un paro cuanto antes, 
acompañado de una movilización 
hacia la Plaza de Mayo.

Tal moción fue presentada por 
un pelilargo representante del Sin
dicato Argentino de Músicos, Mar
tín Jaime, quien -ante la sorpresa 
de más de un pope del secretariado 
general- sostuvo la necesidad de 
realizar "un paro en movimiento y 
sin aparatos sindicales", con una 
concentración frente a la Casa Ro
sada el 16 del actual.

La propuesta fue acompañada 
por Palacios y por Osvaldo Ortolán, 
representante del gremio de pana
deros de Rosario, quien replicó en 
duros términos a las recientes ex

presiones de Domingo Cavallo en 
el sentido de que lo.s gremialistas 
no debían pedirle pan al Gobierno, 
sino que debían ir a las panaderías. 
"Ni un ministro de la dictadura nos 
habla contestado con tanto despar
pajo", dijo.

Pero esa posición no fue conside
rada conveniente por la amplia 
mayoría del plenario, que acom
pañó la propuesta de los cinco se-. 
cretarlos generales -Oscar Les- 
cano, José Pedraza, José Rodrí
guez, Aníbal Martínez y Ramón 
Baldassini-, partidarios de dejar 
una eventual movilización para 
otra oportunidad.

La resolución

El plenario finalmente resolvió:
• Convocar a un paro general 

de 24 horas por efectuarse ert julio;

Reaparición
Tras un prolongado si

lencio, el ex líder de la 
CGT Saúl Ubaldíni hizo 
ayer su reapafiélón en el 
Comité central éonfederal, 
y encabezó las posiciones 
má.s dura.s.
, "Este debé ser el co> • 
mienZó de un plftn de lu-¡' 
cha. ,E1 Ttaro. nol debe, ser; 
uhá medida aislada V, si no 
alcanza, habrá que hacer 
otro paro acompañado dé 
una movilización", afirmó 

,el cervecero, quien -t'onlo . 
ho podía Ser de.ótfo Irtodo-í," 
ludia Uhá de SUS taíhperás.' 

realizar un plan de esclarecimiento 
y movilización a través de las regio
nales para garantizar su éxito y de
clarar en sesión permanente al 
consejo directivo y al comité cen
tral confederal.

• Rechazar el proyecto oficial 
de reforma del sistema previslonal 
y solicitar un aumento de emer
gencia a jubilados y pensionados.

Pocas esperanzas

La idea de la conducción cege- 
tista es concretar el paro el 
próximo 28. No obstante, se decidió 
no fijar oficialmente la fecha, con 
el fin de tener un mayor margen 
de maniobra.s para negociar con el 
Gobierno.

Pese a que detrás de toda ame
naza, hay una esperanza de negó-, 
dación, pocos dirigentes gremlale,s 
creían que se podría evitar la'pri
mera huelga dispuesta por la CGT 
en la era menemista.

En la mañana de ayer, los secre
tarios generales de la central sindi
cal se reunieron con el secretario 
de Trabajo, Enrique Rodríguez, sin 
que se alcanzara acuerdo alguno.

El anuncio oficial de que ya es
taba listo el decreto para convocar 
al Consejo del Salarlo, el Empleo y 
la Productividad no conformó a los 
caciques gremiales.

Su aspiración máxima sigue 
siendo la derogación del decreto 
que obliga a pactar aumentos sala
riales sólo en función de una 
mayor productividad y la devolu
ción a manos sindicales de la re
caudación para las obras sociales.

Y el Gobierno, por ahora, no pa
rece dispuesto a ceder ánte esas de
mandas.

Fernando Laborda



En el campo laboral

■ * ¿ Y ahora que hacemos? ■■
De pronto, el martes por la 

tarde, cundió la incertidumbre en
tre los conductores de la CGT.

El Gobierno, que para muchos 
de ellos había perdido la iniciativa, 
los sorprendió con el anuncio de 
que se pagarla el 82 % móvil a los 
jubilados ni bien el Congreso apro
base los proyectos de reforma pre- 
visional y de privatización de YPF.

Casi simultáneamente, los casi 
veinte diputados de extracción 
sindical sufrieron su primer gran 
traspié en la Cámara baja. Pese a 
su premeditada ausencia del re
cinto, el oficialismo logró sancio
nar la ley de puertos con el apoyo 
de bloques liberales y provinciales 
y doblegar la oposición radical.

Tal vez distinta hubiese sido la 
suerte de ese proyecto si los legis
ladores que responden a la central 
obrera participaban de la sesión y 
votaban en contra de la Iniciativa.

Pero, de cualquier modo, pare
ció quedar demostrado que la pre
sencia de los diputados de origen 
gremial no supone un escollo tan 
insalvable para el oficialismo.

Voceros sindicales coincidieron 
en que el anuncio presidencial los 
coloca ante una compleja situa
ción. Si se oponen lisa y llana
mente al proyecto de reforma pre- 
visional del Gobierno, aparecerían

Los casi veinte 
diputados de extracción 
sindical sufrieron su 
primer gran traspié

bloqueando la posibilidad de un 
aumento en los alicaídos haberes 
jubilatorios.

Por consiguiente, la opción del 
sector sindical pasaría por aprobar 
el proyecto oficial o, de lo contra
rio, presentar uno alternativo, que 
hoy por hoy no tiene.

“¿Y ahora qué hacemos?”, se 
preguntó más de un pope cege
tista. Tras varios cabildeos, la res
puesta fue encargar a los técnicos 
de la CGT un estudio “para saber 
si los números del Gobierno cie
rran”.

“Creemos que el 82 % móvil es 
mucho más que el 30 % de au
mento a los jubilados, como dijo 
Cavallo”. “No negamos que hay 
que cambiar el sistema prevlslo- 
nal, pero no queremos que nos 
ocurra como en la experiencia chi
lena, donde los fondos engrosaron 
el sistema financiero y no los bolsi
llos de los jubilados”, fueron al

gunas de las inquietudes gre
miales.

Los líderes de la CGT también 
coincidieron én que los diputados 
sindicales “no pueden votar el 
proyecto a libro cerrado", porque 
el Gobierno “no puede ponerle Un 
candado a la opinión de los repre
sentantes del pueblo’*, como

Oscar Lescano

señaló el ferroviario José Pedraza, 
uno de los secretarios generales de 
la central obrera.

El mercantil Armando Cavalieri 
aportó sus dudas sobre el aumento 
en la tasa del IVA. “Si bien permi
tiría incrementar los recursos 
para el sistema previsionál, el Go
bierno parece no tener en cuenta 
que es un impuesto regresivo, 
cuyo suba se trasladará a los pre
cios y disminuirá el consumo, afec
tando a los sectores más desprote- 
gldos”, dijo a La Nación . Las 
dudas de Cavalieri no terminaron 
allí. “¿Habrá hecho el Gobierno los 
estudios actuarlales necesarios o 
todos estos anuncios son sólo un 
escape para ayudar a Avellno 
Porto? ¿No será el 82 % móvil una 
mera excusa de Cavallo para au
mentar el IVA y empezar a tapar 
los agujeros que tendrá dentro de 
algún tiempo, cuando no haya más 
recursos provenientes de privati
zaciones?", se preguntó.

Más allá de todas esas dudas, el 
Gobierno puede advertir un hecho 
importante. Hasta él momento, la 
CGT no se pronhnció abierta
mente en contra de la propuesta 
del presidente Menem para alcan
zar el tan mentado 82 % móvil.

Una lectura de tal actitud de la 
central obrera parece indicar que 

el Gobierno aún cuenta con posibi- 
' lidades de volcar en su favor los 
votos del sindicalismo en la Cá
mara de Diputados. Aunque el 
precio no sería otro que el regreso 
a manos sindicales de la caja de las 
obras sociales.

Rumbo a Ginebra '
Con estos temas en la cabeza, el 

titular alterno de la CGT, Oscar 
Lescano, junto a otros dirigentes 
gremiales, emprenderá en las 
próximas horas un viaje a Gine
bra, donde participará de la reu
nión anual de la Organización In
ternacional del Trabajo (OIT).

Los dirigentes dé la central sin
dical resolvieron exponer en ese 
ámbito de discusión sus quejas so
bre la derogación por decreto de 
22 convenios colectivos de trabaja
dores portuarios y sobre la exigen
cia de negociar aumentos sala
riales exclusivamente en función 
de la productividad, según el de
creto 1334/91.

Otros obstáculos
Las vallas que deberá sortear el 

Gobierno para ver sancionada la 
reforma previsionál no sólo serán 
tendidas por el sindicalismo.

Es sabido que la Unión Cívica 
Radical se opone categóricamente 
al proyecto oficial. Una reciente 
declaración de la comisión de pre
visión social del comité nacional es 
clara al respecto.

Entre los argumentos para re
chazar la iniciativa del Gobierno, 
la UCR menciona los siguientes: 
“Porque el sistema de capitaliza
ción individual no contempla la si
tuación de los actuales jubilados; 
porque se trata de un sistema de 
inversiones financieras de larguí
simo plazo, sin ninguna garantía 
del Estado y, por lo tanto, inse
guro; porque los sistemas de capi
talización individual son impracti
cables desde el punto de vista fi
nanciero, dado que las grandes 
masas de recursos monetarios que 
llegan a acumular, al volcarse al 
mercado, provocan la calda de las 
tasas de interés hasta tornarlas ne
gativas, lo que impide lá capitaliza
ción”.

Pero quizás el mayor obstáculo 
para el proyecto se encuentre en 
el Senado, donde el titular de la 
Comisión de Previsión Social y Le
gislación Laboral, el puntano 

"Oraldo Gritos -un ex dirigente de 
la Unión Ferroviaria-, en reite
radas oportunidades manifestó sus 
discrepancias con la iniciativa.

Fernando Laborda

Cartas d® i^^tores



En el campo empresario

De todo, menos salarios
“Agosto, mes de cambio”.
Con mucho de voluntarismo -y 

casi como una secreta esperanza- 
la frase sintetizó en la City las ex
pectativas Centradas en un mes 
que suele ser mucho más líquido 
que el que terminó.

Y que, desde esa perspectiva, 
puede atenuar en algo el mal hu
mor de los mercados, traducido en 
alguna incertidumbre <jue em
paña la marcha del plan.

Para no pocos analistas, se ave
cina una etapa en que la tasa de in
terés y la Bolsa podrían jugar una 
suerte de carrera: ¿quién atrapa 
más?

No en vano, en los últimos días, 
el Banco Central se esforzó por 
proporcionar rc's liquidez y favo
recer, con esa mui^’a, a una Bolsa

“No es el 
comportamiento que se 
espera para el costo del 
dinero en una economía 
estable”

que con su abrupta caída llegó a 
desandar el recorrido alcista de 
todo el año. Para Economía, el 
dato no pasó inadvertido.

En la otra vereda, encuestas pri
vadas reflejaban fuertes inquie
tudes en la población, que en al
guna medida comenzó a imaginar 
que el plan -y con él la estabili
dad- podía hacer agua.

Las expectativas son un compo
nente central en la evolución de 
todo esquema.

Para descomprimir, y casi como 
un paquete de regato, llegó sobre 
el cierre de la semana una cuota 
de alivio: la Bolsa repuntó y ter
minó julio con la suba más impor
tante del año: un 7 por ciento para 
el Merval.

Para Martín Redrado, un indisi
mulado alivio. Eso sucedió justo el 
día en que tenia que aparecer en 
público para el acto en que cele
bró el primer año de su gestión al 
frente de la Comisión de Valores. 
¿Golpe de suerte?

Pero entre quienes asistieron al 
encuentro una duda surgió nítida: 
¿a quién sirve una Bolsa con seme
jante comportamiento?

La tasa que viene
Lo que ocurrió allí tuvo su co

rrelato en el mercado financiero. 
En una misma semana, la tasa de 
cali varió del 12 al 17 por ciento.

"Más allá de las variaciones de 
fin de mes, no es el comporta

miento que se espera para el costo 
del dinero en una economía esta
ble”, se indicó. ,

Sobre ese panorama, avanzó el 
análisis de un proyecto para incor
porar al mercado local contratos 
de futuro y opciones sobre tasas 
de interés.

La idea se gestó en el Mercado 
de Futuros y Opciones (Merfox), se

Manuel Herrera

estudia en la Comisión Nacional 
de Valores y hay quien, con opti
mismo, afirma que podría cristali
zar en este “agosto de cambios”.

En los mercados más desarro
llados es uno de los Instrumentos 
de más éxito: cubre de riesgos 
tanto a quien toma como a quien 
da crédito y evita fluctuaciones de 
magnitud en la evolución de la 
tasa.

¿Habrá mercado aquí? Sus pro
motores apuntan especialmente a 
la banca -“no es otra cosa que una 
cobertura de riesgo”- y, de modo 
especial, a las entidades extran
jeras que operan en el país.

Para muchos, el costo del dinero 
es prohibitivo. Un informe de la 
Unión Industrial revela que entre 
junio y julio se aplicaron a pe
queñas industrias del interior 
tasas del 20 por ciento anual para 
préstamos en dólares y del 30 por 
ciento para descubiertos.

“¿Quién sobrevive con esto?”, se 
protestó, aun cuando la estadística 
acepta que hubo un leve retroceso 
en comparación con los niveles re
gistrados el mes anterior.

Para los ojos de la industria 
marca, además, lo que falta por 
hacer.

De todo, menos salarios
. Desde esa óptica, también, nada 

tiene un nombre más errado que 
el tripartito Consejo del Salario, 
que debutó la semana última y 
que el miércoles tiene su próxima 
reunión.

“Esto no es una gran paritaria”, 
advirtió Manuel Herrera, el secre
tario de. la central fabril,, en un

Una normativa que 
proteja más a quienes 
buscan empleo que a 
quienes ya lo tienen

mensaje que cayó como un balde 
de agua fría a los representantes 
gremiales que esperan obtener allí 
un avance salarial.

¿De qué se trata, entonces?
Los industriales ven en esa mesa 

no otra cosa que un ámbito para 
discutir uno de los temas que más 
los preocupa: el costo laboral.

Su aspiración es modernizar la 
legislación y depurarla “de los 
abusos que alimentan la industria 
de los juicios”, dijo Herrera, repre
sentante empresarial en el foro. 

, Y pretenden acotar, también, 
las normas que -dijo- “hoy hacen 
que se piense cinco veces antes de 
tomar empleados'.’.

La posición industrial es cono
cida: parten del criterio de que es 
necesario revisar los mal. denomi
nados “derechos adquiridos” para 
avanzar sobre una normativa que 
“proteja más a quienes buscan em
pleo que a quienes ya lo tienen”.

Y en cuanto a los aumentos que 
pretende la contraparte gremial, 
contestan con un tajante: “todo 
por productividad”, muy a tono 
con la posición de Economía.

Pero, si la venganza es el placer 
de los dioses, en la central que li
dera Israel Mahler hubo sensa
ciones casi divinas. '

Un informe oficial ’dél Indec 
confirmó un déficit comercial en 
la balanza de pagos superior a los 
300 millones de dólares para el pri
mer trimestre del año.

“Lo mismo que dijo nuestro de
partamento de Ecomomía en abril 
y que, por entonces, fue dura
mente criticado por Industria y 
Comercio. Al final, teníamos ra
zón”, se indicó.

Y se avanzó más: es hora de pen
sar en política industrial.

El miércoles habrá más de eso.Silvia Pisani



En ei campo laboral

El otro sindicalismo
"¿Adúnde está, que no se ve, esa 

famosa CGT?” Ese estribillo, co
reado en reiteradas ocasiones du
rante una reciente movilización de 
jubilados ante el Congreso, no hizo 
más que sembrar nuevas dudas 
entre algunos dirigentes de la cen
tral obrera, que cada día advierten 
con mayor claridad la profundi
dad de la crisis de identidad que 
atraviesa el sindicalismo.

La aparente pérdida de protago
nismo popular de la CGT ha exci
tado los ánimos de algunos de sus 
integrantes, como Saúl Ubaldini y 
Luis Barrionuevo, quienes consi
deraron la necesidad de volver so
bre la idea de un plan de lucha, 
ante los escasos resultado,s que -a 
su entender- ha arrojado el fla
mante acuerdo con el Gobierno.

Una forma distinta de ganar 
protagonismo fue la elegida por la 
actual conducción de la Unión Fe
rroviaria, liderada por Adolfo Ar- 
güello y José Pedraza, que ofreció 
hacerse cargo de los trenes.

La aparente pérdida de 
protagonismo popular 
de la CGT ha excitado 
los ánimos de algunos de 
sus dirigentes

Lo realmente Inéditó de esta 
propuesta de sindicalistas que 
quieren ser empresarios es que 
plantea una reducción del perso
nal ferroviario.

La resistencia a esta concepción 
no tardó en aparecer. Un sector in
terno del gremio, encabezado por 
Luis Desalvo y conocido como 
Lista Celeste, recordó que el man
dato de las autoridades de la 
Unión Ferroviaria "venció el 10 de 
enero de 1991 y lleva más de 17 
meses de prórroga ilegal, merced 
a una resolución del Ministerio de 
Trabajo, que se niega a cumplir 
con lo resuelto por el Poder Judi
cial y a convocar a elecciones con 
la participación de la oposición”.
El modelo combativo

Mientras el grueso del sindica
lismo enrolado en la CGT se se
guirá debatiendo entre el apoyo 
crítico al Gobierno que pregonan 
dirigentes como Oscar Lescano y 
Armando Cavalieri o la oposición 
que propician -al menos en su dis
curso- Ubaldini y Barrionuevo, un 
sector más combativo del gremia- 
lismo se propone socavar las bases 
de la central obrera.

Es el grupo liderado por el esta
tal Víctor De Gennaro y la docente 

Mary Sánchez, que aspira a consti
tuir el llamado Congreso de los 
Trabajadores Argentinos (CTA).

Su horizonte aún no está defi
nido: algunos creen que debe con
vertirse en una segunda CGT; 
otros ven allí los cimientos de un

Raúl Alfonsín

partido político de los trabaja
dores, al estilo del que lidera Lula 
Da Silva en Brasil.

No hay muchas diferencias, en 
cambio, en su contenido ideoló
gico. La lucha contra el ajuste eco
nómico y la defensa del Estado son 
algunas de sus banderas.

Pero a su reconocida combativi
dad, se le opone un dato de la rea
lidad que amenaza con recortar su 
poder. Ese dato no es otro que el 
proceso de ajuste que alcanza a los 
trabajadores estatales, puntales de 
esta organización sindical.

Mientras los trabajadores del Es
tado nacional -incluyendo em
presas- eran 874.182 en 1989, hoy, 
como consecuencia de los procesos 
de privatización, disponibilidad, 
jubilación anticipada, retiro vo
luntario o transferencia a las pro
vincias, se redujeron a 558.597, se
gún un estudio de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE).

El lenguaje de este sector sindi
cal puede ser comprendido tam
bién a partir de declaraciones for
muladas por Carlos Cúster, ex diri
gente de ATE y actual secretario 
general de la Central Mundial de 
Trabajadores (CMT), organización 
de extracción socíalcrístiana que 
alberga a gremios de 91 países y es 

representativa de 19 millones de 
afiliados. ,

Durante una visita a Buenos 
Aires efectuada esta semana, Cus- 
ter señaló que los tres grandes de
safíos del sindicalismo son: la ofen
siva del neoliberalismo, la relación 
Norte-Sur y el hecho de que los 
ajustes económicos generan un 
equilibrio fiscal, pero, al mismo 
tiempo, un aumento de la pobreza 
y la marginalidad.

El modelo alfonsinista
Tal diagnóstico no parece dis

tante del que viene realizando últi
mamente el ex presidente Raúl Al
fonsín, quien días atrás sorprendió 
a muchos con un documento de 
circulación restringida sobre la si
tuación del sindicalismo argen
tino.

En ese documento, quien hoy 
lanzará el Movimiento para la De
mocracia Social (Modeso) consi
dera que los sindicatos argentinos 
"deben jugar un papel importante 
en la disputa entre una economía 
de libre mercado con apertura 
económica por la importación o 
una economía de mercado regu
lado, fuertemente insertada en la 
economía mundial globalizadá”.

Al intentar desentrañar la crisis 
actual del sindicalismo, Alfonsín 
desecha las “explicaciones socioló
gicas”, referidas al achicamiento 
del aparato industrial o al creci
miento del cuentapropismo. Por el 
contrario, cree que tal situación es 
el resultado de la crisis del modelo 
y la táctica sindical vandorista, 
atados a una lógica corporativa.

"La crisis del sindicalismo es 
hoy una crisis cultural, porque 
está en discusión la misma razón 
de ser del sindicalismo dentro de 
un movimiento político que ha pe
gado un giro de 90 grados hacia el 
conservadurismo populista”, 
señala el ex presidente.

Alfonsín identifica sectores inte
grantes de la actual cúpula cege
tista que promueven- un sindica
lismo de gestión. Se trata, a su en
tender, de "un sindicalismo de ne
gocios, con cobertura en las 
prácticas tradicionales”.

Opone a esa concepción el lla
mado sindicalismo sociopolítico, 
caracterizado por un proyecto in
serto en la concepción del Estado 
de bienestar. Este modelo supone, 
para Alfonsín, un sindicalismo ab
solutamente prescindente de los 
partidos políticos, dado que "no 
existen reclamos específicos de los 
trabajadores según su filiación po
lítica".

Fernando Labor da



En ei campo laboral

Que todo cambíe pará que nádd cambié
¿Qué ha quedado del proyecto 

de ley de negociaciones colectivas 
que, a comienzos de año, amena
zaba con desarticular al sindica
lismo como factor de poder?

Tal era la pregunta que se ha
cían muchos dirigentes empresa
riales tras conocer el dictamen so
bre esa iniciativa emitido por la 
Comisión de Legislación del Tra
bajo de la Cámara baja.

El disgusto empresario, en reali
dad, no se explica sólo a partir de 
las modificaciones introducidas 
por el citado grupo legislativo, que 
preside el gremialista del caucho 
Osvaldo Borda, sino más bien por 
su concepción original, fruto de 
un consenso entre funcionarios 
del Ministerio de Trabajo y la CGT.

“La negociación 
colectiva debe ser 
menos colectiva”, ' 
afirman representantes 
del empresariado

La principal critica general al 
proyecto, en la que coinciden la 
Unión Industrial Argentina y la 
Cámara de Exportadores de la Re
pública Argentina, es que no 
avanza en la flexibilización de las 
relaciones laborales y promueve, 
en cambio, un modelo de articula
ción centralista para la negocia
ción colectiva, en lugar de una 
deseen traliza ción com pe ti ti va.

“La negociación colectiva debe 
ser menos colectiva.” Esa es la 
frase que resume la posición de 
aquella cámara empresaria, presi
dida por Daniel Brunella.

Tal postura apunta contra el 
mantenimiento de las facultades 
exclusivas de negociar colectiva
mente que poseen las asociaciones 
sindicales con personería gremial, 
una figura jurídica tomada de la 
Carta del Lavoro de Mussolini, que 
impide que la comisión interna de 
los trabajadores de una empresa 
pueda negociar directamente.

Se sostiene, en tal sentido, que 
esa articulación centralizada privi
legia el nivel más alejado de la rea
lidad concreta de la empresa.

Si bien la proyectada ley de ne
gociación colectiva desagrega la 
discusión, posibilitando la existen
cia de convenios intersectoriales; 
de actividad; de una o varias 
ramas de actividad; de profesión, 
oficio o categoría, y de empresa, 
representantes del sector emplea
dor critican que la iniciativa no es
tablezca que, en caso de concu

rrencia de normas entre conve
nios de diferente nivel, debe pre
valecer lo pactado en el nivel 
inferior.

Pero no es ese criterio el único 
que se cuestiona. Otros puntos que

Osvaldo Borda

lamenta el empresariado son los si
guientes;

• De acuerdo- con el artículo 
10, un ulterior convenio colectivo 
prevalecerá sobre otro de cual
quier ámbito, siempre que el 
nuevo convenio sea “globalmente 
más favorable para los trabajado
res”, a cuyos efectos será unidad 
de comparación el texto íntegro 
de cada convenio.

Ello implica, a juicio del abo
gado de la UIA Daniel Funes de 
Rioja, que determinado convenio, 
pese a ser firmado por las partes y 
homologado por la cartera laboral, 
podrá ser cuestionado en sede ju
dicial. “Por consiguiente -sos
tiene-, si en los tribunales se consi
dera que no es más favorable, se 
podría reimponer el anterior con
venio, sin quitar los beneficios que 
otorga a los trabajadores el nuevo 
convenio.”

• Según el artículo 19, si el Mi
nisterio de Trabajo entiende que 
una de las partes no cumple con la 
obligación de negociar de buena 
fe, no sólo se le aplicarán san
ciones sino que, además, se podrá 
dar efecto de convenio colectivo al 
pliego de peticiones presentado 
por la contraparte.

• Las modificaciones introdu
cidas por la comisión que preside 
el diputado Borda al articuló 27 
determinan que, producida la de
nuncia expresa de un convenio co

lectivo por una de las partes^ todas 
sus cláusulas se prorrogarán auto
máticamente hasta que entre en 
vigencia la nueva convención; ' ’ 

El texto anterior establecía la 
caída de las cláusulas normativas 
de todo convenio a los dos años de 
su vencimiento, y a los seis meses 
en el caso de las cláusulas obliga- 
cionales que implican ingresos tno- 
notarios para los sindicatos. ' 

En las antípodas de los reclamos 
empresarios se encuentran los di
putados radicales de la Comisión 
de Legislación del .Trabajó, 
quienes, aunque apoyan en gene
ral el proyecto, tienen observa
ciones en particular. \

“Aceptamos que las partes pue
dan . negociar. flexibilidades , in
ternas. Pero no aceptamos qué^exi- 
gencias de discutir costos sala
riales a nivel de la empresa se 
constituyan en enemigos de la au
téntica, democrática y eficiente 
negociación colectiva. Creemos 
que falta equilibrio y sobran exa
geraciones en el proyecto. Las con
secuencias las sufrirán los trabaja
dores y sus sindicatos”, afirmó el 
radical Ricardo Vázquez.

La principal fuerza opositora, 
sin embargo, obtuvo un . impor
tante triunfo en la comisión labo
ral, ya que, con el aval del justicia- 
lismo, impuso un dictamen favora
ble a un proyecto de ley sobre co
participación informativa entré 
trabajadores y empleadores, que 
podría poner los pelos de punta a 
más de un empresario.

Tal iniciativa surgió de la com- 
patlbilización de sendos proyectos 
de Borda y de varios diputados ra
dicales encabezados por Carlos 
Raimundi. ...

A este panorama, un tanto desa
lentador para quienes en el sector 
empleador imaginaban un debili
tamiento progresivo del sindica
lismo y que hoy ven que todo cam
bia para que nada cambie, debe 
agregarse otro dato no menos in
grato: la decisión del gremio meta
lúrgico de retomar las medidas de 
fuerza a partir.de este martes. ,

Más allá de las reivindicaciones 
salariales, el objetivo de fondo del 
nuevo plan de lucha de las huestes 
de Lorenzo Miguel parece pasar 
por asestarle un tiro de gracia a lá 
mentada descentralización; de la 
negociación , colectiva, al buscar 
extender el acuerdo salarial alcam 
zado en el sector automotor, a las 
otras 23 ramas rnetalúrgicas, sin, 
tener en cuenta las particúlari- 
dade.s propía.s de cada una.Fernando Laborda
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En ei campo laboral

Las cruzadas contra la productividad
' Tal vez confiado en que tendrá 
el mismo éxito que cuando 17 años 
atrás encabezó una huelga que 
puso fin a la carrera del entonces 
ministro de Bienestar Social José 
López Rega, el legendario líder 
metalúrgico Lorenzo Miguel ha 
dado un nuevo paso en su temera
ria cruzada contra la negociación 
salarial por productividad.

La UOM reanudó esta semana su 
plan de lucha por demandas sala
riales con paros de una hora por 
turno en las 23 ramas en las cuales 
no existe acuerdo, y lo acentuará 
la semana próxima llevando las 
medidas de fuerza a dos horas por 
turno.

La única rama que no ha sido 
afectada por los paros es la auto
motriz, donde meses atrás se 
acordó un aumento salarial escalo
nado del 29,5 por ciento con vigen
cia hasta febrero del año próximo.

Las diferencias que exhiben las 
distintas ramas metalúrgicas entre 
sí, e inclusive las empresas consa
gradas a similares actividades, son 
ostensibles. Basta comparar las

El objetivo del líder 
metalúrgico no sería 
otro que volver al 
pasado. Si es posible, a 
aquellos años del 
gobierno de María 
Estela Martínez de 
Perón

fuertes ganancias acumuladas en 
lo que va del año por la automotriz 
Sevel con las pérdidas que acusa la 
siderúrgica Sidesa.

No obstante, el reclamo salarial 
de la UOM es uniforme: aspira a lo
grar un 32 % de aumento en todas 
las ramas y con retroactividad a 
comienzos de este año.

Una revuelta
Alguna vez, el célebre escritor 

mexicano Octavio Paz expresó que 
si hay una palabra que defina a la 
década del 70 no es revolución, 
sino revuelta. No sólo en el sentido 
de un disturbio o una mudanza 
violenta de un estado a otro sino 
en el de un cambio que es regreso 
a los orígenes.

La revuelta seria, en ese caso, 
casi un sinónimo de resurrección.

La reciente cruzada empren
dida por Miguel parece adquirir 
ese significado, según algunos ob
servadores.

El objetivo del líder metalúrgico 
no sería otro que volver ai pasado. 
Si es posible, a aquellos años del 
gobierno de María Estela Martínez 
de Perón, cuando la UOM obtuvo 
aumentos salariales del orden del 
150 por ciento que desembocaron 
en una estampida de los precios.

Lorenzo Miguel

Implicaría un retorno a un viejo 
criterio sindical, comentado por el 
especialista Héctor Palomino en 
un reciente trabajo publicado por 
el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso): ‘‘Si lo
gramos aumentos salariales, ga
namos nosotros; si hay inflación, 
pierde el Gobierno”.

Según ese principio, en el corto 
plazo, el aumento nominal de sala
rios consolida la representación 
sindical en la medida en que apa
rece triunfante para los trabaja
dores, aunque la inflación cons
pire a mediano plazo contra el bol
sillo de ellos. El éxito de los sindi
catos en la negociación se 
convierte, así, tarde o temprano, 
en una derrota, vía inflación, en el 
mercado.

Aquel criterio tuvo en distintas 
épocas su correlato en la actitud 
de los empre.sarios, quienes al tras
ladar el costo de los aumentos sala
riales a los precios no hacían otra 
cosa que asegurar la paz social en 
sus establecimientos, pero deri
vando el conflicto al mercado y 
perjudicando a los consumidores.

Hoy, la postura empresarial pa
rece haber variado, al compás del 
decreto 1334/91, que ciñe la nego

ciación salarial a la productividad 
e impide el traslado de los au
mentos en los haberes a los pre
cios.

Pero el veterano caudillo de la 
UOM continúa aferrado al modelo 
sindical tradicional, por lo que, 
pese a las particularidades de cada 
una de las 24 ramas del sector me
talúrgico, busca un convenio 
único para todas, que sólo puede 
nivelar hacia abajo los salarios.

En virtud de ello, se han frus
trado acuerdos en ramas como la 
carrocera y la de cromo y hojalate
ría, donde los empresarios llega
ron a ofrecer aumentos similares a 
los alcanzados en la industria auto
motriz, aunque sin retroactividad 
a principios de año.

Más desalentadora aún es la si
tuación en ramas tales como la si
derúrgica y la de metales no fe
rrosos, cuyos productos deben so
portar la competencia del exte
rior.

En el caso de la Cámara de Me
tales No Ferrosos, que agrupa a 
empresas como Decker y Pirelli 
Cables, en cierto momento se ofre
ció un 15 por ciento de aumento a 
cambio de la caída de cláusulas 
convencionales, para permitir un 
incremento de la productividad y 
reducir el costo laboral. La pro
puesta fue rechazada por la UOM.

Los empresarios de este sector 
esgrimen que aumentos mayores 
sólo serían posibles si mediase una 
drástica disminución del costo la
boral. En tal sentido, voceros de 
aquella cámara manifestaron ante 
La Nación que, incluyendo cargas 
sociales, el costo laboral por hora 
de un operario especializado múl
tiple de la metalurgia asciende en 
la Argentina a 6,40 dólares. En San 
Pablo y en Río de Janeiro es de 
4,04 y de 3,10 dólares, respectiva
mente; en Chile, de 2,40 dólares y 
en México de sólo 2,04 dólares.

¿Por rama o por empresa?
Más allá de las discrepancias en

tre empresarios y sindicalistas, 
trascendió que en determinadas 
empresas se habría llegado a 
acuerdos extraconvencionales que 
configurarían un duro golpe para 
la cúpula de la UOM, que pretende 
potenciar su poder a través de la 
unicidad de la representación.

También demostrarían que la 
negociación salarial por rama de 
actividad es, en la mayoría de los 
casos, incompatible con el criterio 
de la productividad, a diferencia 
de las negociaciones por empresa 
o por establecimiento.

Fernando Laborda
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'Vientos de cambio 
'en el sindicalismo
[ Crisis de Identidad: se manifiesta mediante sindi-1 cajistas que confunden su papel con eJ de empresarios o que apelan a argumentos liberales para defender intereses corporativos, y en' dirigentes gremiales dispuestos a decirle adiós al J Partido Jusücialista.

í,a llégadá al poder de un gobierno 
I de'origen peronista que, además de 

predicar ía. economía de mercado, 
1 Inició un proceso de reforma del Es

tado y de privatizaciones que pocos 
■ Imaginaban, produjo diversas reac- 

! clones dentro del sindicalismo.
1 . 'Superado el impacto inicial de las 
políticas gubernamentales, que lleva- 
‘ron a la división de la CGT -ahora 

I reunlilcada-, la crisis de identidad 
de muchos gremialistas aún persiste, 
aunque se manifiesta a través de la 
convivencia de dos grandes modelos.

I Uno es el llamado "sindicalismo de 
negocios” o "el sindicalismo que vie
ne". El otro es el "sindicalismo com
bativo", cuyos representantes prefie-

[ ren denominar "nuevo sindicalis
mo".

Grupos intermedios
I En el medio de ambas veredas se 
encuentran diferentes dirigentes, 

' alineados fundamentalmente en el 
ubaidinismo y en el barrionuevismo,

Icaracterizados en los últlmo.s 
tiempós por un discurso particular- 

I mente critico hacia cl Gobierno, pese 
a estar enrolados en la CGT y no en 

I el sector combativo.
En medios sindicales, se Interpreta 

Ique la marcada oposición de ese 
grupo obedece a que últimamente 

I han visto reducir sus cuotas de poder 
en forma acelerada.

I Mientras Saúl Ubaldini pasó al os
tracismo cuando debió ceder la se- 

. cretarla general de la CGT, Luis Ba- 
rrlonuevo no posee el poder que te- 

[nla cuando estaba al frente de la 
Anssal; ni parece ser, como en otros 
tiempos. Un hombre de la máxima 

I confianza del presidente Menem. 

i¿'y el radicalismo?
El radicalismo no ha podido articu- 

Ilar un modelo alternativo y su peso 
en los sindicatos es muy poco signifi
cativo.

Para el ex presidente Raúl Alfon- 
Isln "se están creando condiciones 
para la emergencia de un nuevo tipo 

ide sindicalismo, que puede llegar a 
definirse por un proyecto sociopoli- 

tico inserto en la concepción del Es
tado de bienestar".

Aspira a la constitución de una co- 
triente sindical "que se desenvuelva 
con absoluta independencia del Es
tado, de las empresas y de los par
tidos políticos". Pero entiende que 
"cualquier estrategia política seria 
que se proponga provocar cambio.s 
en cl sindicalismo debe plantearse 
incidir en el inferior de la CGT".

El diputado radical Ricardo Váz
quez, militante de la storanista Co
rriente de Opinión Nacional (CON) e 
Iniegrantc de la Comisión de I>eglsla- 
ción dcl Trabajo de la Cámara baja, 
sostiene que en cl sindicalismo "de
ben incrementarse los grados de par
ticipación y decisión de los'afiliados, 
democratizando la gestión y aumen
tando sus niveles de autonomía". 

¿Sindicalistas o empresarios?
Hace un par de meses, la ciudad de 

Buenos Aires apareció empapelada 
con afiches que mostraban a Ar
mando Cavalieri en una mesa de di
rectorio.

Quienes no conocían al líder del 
gremio de empleados de comercio ni 
leyeron la consigna "El sindicalismo 
que viene" al pie del cartel, con toda 
razón podían haber pensado que no 
se trataba de un dirigente gremial, 
sino de un empresario.

Y no hubieran estado del todo de
sacertados, porque su entidad sindi
cal se asemeja bastante a una em
presa, aunque su conductor alegue 
que no tiene fines de lucro.

Por un lado, la explotación del 
complejo balneario Parque Norte le 
deja ai gremio suculentas ganancla.s 
en los meses del verano. Por otro 
lado, Cavalieri fue uno de los pri
meros sindicalistas en firmar un con
venio con una empresa aseguradora 
para que los trabajadores mercan
tiles posean una Jubilación privada; 
con los fondos sobrantes, piensa po
ner en marcha un plan de construc
ción de viviendas para los afiliados.

Otro dato inconcebible en un pa
sado no muy lejano fue la actitud de 
la conducción de la Unión Ferrovia
ria, cncabezad<a por .fosé Pedraza y 
Adolfo Argúello, que propuso ha
cerse cargo de lo.s ferrocarriles que 
el Estado decía no poder explotar y 
que, inclusive, no tuvo inconve
nientes en mencionar posible.s reduc- 
cione.s de personal, para sanear las fi
nanzas de la empresa.

Del mismo modo pueden conce
birse lo,s apoyos que brindaron a las 
privatizaciones de Scgba y de Obras 
Sanitarias Oscar Lescano y José Lui.s 
Lingierl, respectivamente.

Una actitud similar con respecto a 
Entel, hace dos años, le costó perder
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• Plantea la posibilidad do un sindi
calismo que posea empresas, 
como el ferroviario Pedraza, 
e Inclusive bancos, como 
el mercanlll Cavalieri.

• Revaloriza el papel del Estado 
y conserva como banderas 
la lucha contra el ajuste 
y contra el FMI.

• Férrea deíenáá del nianejo Je Íosí 
(ohdoá de las obras éódaloa pór 1 
iosiin'dieatoS, apelondóelmaríi , 
yürhérilo líber 61 'Las obrab soólá- * 
les feon organizaciones privadas’

liropláah la drehdóh de ubási 
central obrera áltei’heiíl>?á,’'l?¿í'^')¿'¡fe 
oíros Implilsan iTd phrtldo^^j.* 
basado bn loá feectorbe obreros

f. ! , s.;?

la conducción del sindicato telefó
nico a Julio Guillán, uno de los pio
neros en materia de gremialistas pri- 
vatlstas.

Pero la.s cosas parecen haber cam
biado. Tanto Lescano como Lingieri 
vencieron fácilmente en los comicios 
de sus gremios este aflo.

Un ejemplo más del llamado sindi
calismo de negocio.s e.s el titular dcl 
Smata, José Rodríguez, quien se puso 
de acuerdo con los empresarios auto
motrices en reclamar una mayor 
protección contra las importaciones 
para el sector, además de firmar nu
merosos convenios por empresa.

Al estilo de Lula
Las banderas del modelo comba

tivo son bien diferentes. Lá lucha 
contra el ajusfe económico, la reivin-. 
dicaclón del Estado y las consignas 
contra el FMI y el pago de la deuda 
externa son las más comunes.

La razón parece lógica si se consi
dera que los prlnclpale.s gremios en
rolados en este sector están vincu
lados a la administración estatal 
(ATE, Ctera, Federación Judicial Ar
gentina); por consiguiente, uno de 
sus esfuerzos pasa por lá distribución 
del ingreo y la asignación de re
cursos para el gasto público.

Este modelo, por eso, atrae espe
cialmente a lo.s estatales, fundamen
talmente en el Interior del país, 
donde el empleo público es una de 
la.s prlnclpale.s "industrias", amena
zadas por la necesidad de equilibrar 
la.s cuentas fiscales.

El proyecto para la constitución 
del CTA (Congreso de lo.s Trabaja
dores Argentinos) guarda vincula

ción con la CUT, una de las cehtraíes 
obreras brasileñas, proveniente del 
Partido de lo.s Trabajadores. Se trata 
de un centro político que se super
pone a un sindicalismo de raíz corpo
rativa.

De consolidarse el CTA como Una 
central obrera alternativa, no sólo se 
producirla la ruptura de la unicidad 
sindical, sino que, además, pese a 
provenir mayoritarlamente dél pero
nismo, éste no serla su principal lazo 
de adhesión.

Cambio ciilltiral
Héctor Baiomlno. Investigador de 

temas sindicales del CIsea y secreta
rio académico de la carrera de Rela
ciones Laborales de la UBA, consi
deró que los dos modelos descriptos 
plantean "un profundo cambio cul
tural”.

"En el caso del sindicalismo de ne
gocios -dijo a La Nación para de
fender el manejo de los fondos de tas 
obra,s sociales por los sindicatos, re
currió a un argumento de sus viejos 
adversarlos, al considerar que esas 
organizaciones son privadas, y 
abrazó la fe liberal, lo cual Implica 
una claudicación cultural.”

En cuanto al sindicalismo comba
tivo. recordó que "en 1989 apoyó a 
Menem y fue desilusionado; en 1991 
formó una alianza electoral con sec
tores del justiclalismo y con otros 
grupos, como el de Oscar Alende, y 
fracasó, por lo que parecería llegar 
el momento de un definitivo adiós al 
peronismo".

Fernando Laborda
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jáíPor RnMn furman y Gtiilltr- 
Álíirri) Un sorpresivo 

acuerdo con el CJoblerno.qiic Incln- 
ye la devolución del conirol de los 
fondos de las obras sociales, la pro
mesa —anies efeeluda por el Prest- 
denle— de un «límenlo a los Jubila
dos y «na cvcnlual nexlblllzactón de 
la negociación salarial, permilió a 
la cúpula de la CGT levantar lo que 
hubiera sido el primer paro general 
contra la gestión de Carlos Meñem. 
Cuando lodo hacía prever una con
frontación. sindlcalistasy funciona
rlos festejaron anoche la convergen
cia con la firma de ttn acta de seis 
punios en la Casa de Gobierno. Ni 
<le ese texto ni <lc las declaraciones 
contemporizadoras de los protago
nistas resulta fácil entender a pri
mera vista quién ganó la pulseada, 
“líl Gobierno no se ap.artó un ápice 
<le sus lineamieutos”. afirmó el se
cretario de Trabajo. Enrique Rodrí
guez. Mientras, el cosecrelario de la 
CGT. Aníbal Martínez —delfín de 
Lorenzo Miguel—«sostuvo que “por 
fin fuimos escuchados y el (Jobier- 
no entendió que lo que pedíamos no 
era abtisivo ni, desestabilizndor". 
Más allá del afán por apculerarsc de 
la victoria, lo concreto es <|ue las 
concesiones oficiales más firmes se 
refieren a temas que afectan direc
tamente la economía de los aparatos 
sindicales—condonación de deudas 
y reslíloción del manejo de la recau
dación de obras sociales— a cambio 
del levantamiento de) paro en un mo
mento en que recrudecen las protes
tas sociales ante el programa econó
mico.
“Creo que el Gobierno coinpren- 

dió que hoy estábamos discutiendo 
por diez pero que en un mes íbamos 
a estar peleando por cien”, interpre
tó uno de los caciques sindícales que 
participó de las gestiones. “Si no, 
íbamos a terminar citcalíczando a to
da la oposición social al plan, tiesde 
maestros a ferroviarios pasando por 
industriales discotiformcs, y aun en 
aqticllos temas en que no tenemos 
el menor interés”, afirmó. Por con- 
(raiwsición, un runcíonarin de la pri
mera linca gubernamental .sostuvo

que “nada de lo que dimo.s es nue
vo: torio estaba pactado y lo único 
que varió de la noche del Jueves a 
la mahana dcl viernes fue la forma 
de prcscnlarío”.

Lo.s voceros oficiales salieron al 
cruce de las versiones sindicales so
bre el citrso dcl entendimiento, obra
do ayer cuando todo hacia prever 
una ruptura c incluso sindicalistas 
—como el propio secretario cegetis
ta. Oscar Lescano— scgtiían decla
rando a lo.s programas radiales ma
tinales que el paro era inevitable. 
.Siempre de acuerdo a esos relatos. 
l.T llamarla telefónica que recibió l.es- 
cano .a mcdiamai'lana dcl secretario 
Rodríguez (o en sentirlo inverso, 
.•lumpic siempre como un gesto de 
la cordialidad que se ha hecho ha
bitual entre ambos) ftie piotiucto de 
iitia operación de “múltiples óy 
pass” errtre las paites, incluycmlo 
en lo.s últimos días rondas de cafe 
con el senador Eduardo Mcnem. 
También con el sccietaiio de la Tun- 
ción Pública. Gustavo Ik'liz, autor 
<lc un libro publicado a fin dcl go
bierno alfonsinista con ci titulo 
Í ’GL. el oim poder.

Cualquiera haya s¡d<r el iniciador 
o gestor de la tratatíva. Rodríguez 
y los sindicalistas Cavalicri. Pedia- 
za y Aníbal Martínez se icunicron 
a mediatnanana en una oficina cén
trica riondc hace cuarenta dias se 
consensuó el ahora trabado proyec
to de paritarias y de ley sindical. P.n 
la misma compulndora de entonces, 
comenzó a escribirse el acuerdo de 
modo de hacerlo “socialmcofc acep
table” y a! inisnto tiempo “evitar en
trar en un camino que —según ctrin- 
cidieron los presentes— no tiene 
regreso”.

1.a escritura, que terminó con tina 
versión única que ftic constdtada por 
Rodríguez con su superior Rodolfo 
Diaz, demoró cinco horas el comien
zo de la riclibetación de la CGT pa
ra ponerle fecha al pato. Ln el Ínte
rin, Saúl Ubaldini anuttció la dcci- 
.sión de su sector de impulsar no só
lo el paro el martes 2R sino otro el 
12 lie agosto, que incluyetan una mo
vilización. El ulterior tcvaniamicn-

El Gobierno y la CGT se arrogaron rnuluamente la victoria en la pulseada.
lo —que hasta donde se sabe, no 
prodtijo objccionc.s entre los miem- 
bio.s dcl consejo directivo cegetis
ta— abre rindas sobre eventuales des
prendimientos en la central, sobre 
lodo en el núcleo qtte en el confe- 
deral habia llevado la posturas de 
enfrcnlamienlo con el Gobierno.

I’J acucfdo quedó pLa.sinndo en un 
acta de seis puntos, de los cuales só
lo dos conlicncrt cláusulas resoluti
vas. ambos referidos a tcma.s r,uc 
afectan de interés corporativo. Asi. 
el ítem cuarto fija un plazo máximo 
de jodias para la reglamentación dcl 
bono que ab.soi be las deudas de gre
mios y obra.s sociales originadas en 
planc.s de vivienda.s incumplidos por 
los interventotes de la última dicta
dura militar. El acta puso fcch:i a 
una obligación vencida dcl Poder 
Ejecutivo que h.asta ahora era elu
dida o puesta como pieza de canje 
a cambio ríe la aceptación sindical 
dcl esquema gul>einamental para las 
obra.s sociale.s.

El ac.ápitc segundo bien ix>dría de- 
nomínatsc la ¡lave dcl acuerdo: es 
el que modifica el sistema de recau
dación de lo.s aportes obreros y pa- 
Itonalc.s para las obras sociales, eli
minando el paso intermedio por una 
cuenta estatal. Tal como quedó ex
plícito en el tc.xio firmado por CGT 
y Gobierno, “los ricpó.siios .serán di- 
rccto.s en las cucnta.s de las obras so- 
cialc.s sin cuenta puente y la fiscali
zación y ejecución estarán a cargo 
de la.s obras sociales para sus apor
tes y coniiibucioncs”. .Se retrotrae 
así vírtualmcnfc la situación al esque
ma que regia antes dcl Decreto de 
Dcsrcgtdación de la Economía.

El resto <lc lo.s punto.s refrendado.s 
Implican “compromisos” tendientes 
a su|>crar los rcciamo.s ccgeiistas en 
base a consenso. E.s posible hablar, 
asi, de tina plataforma pata las fu
turas negociaciones qtic no está cx- 
plicitad.T en el acuerdo pero que in
tegró la solución dcl flífctcndo. En
tre csa.s pauta,s indicadoras, aunqtic

texto que establece la calda a los 6 
meses de las cláusula.s obtigacionaics 
de los convenios (usualmcntc contri
buciones especiales al sindicato) y la 
pretcnsión de lo.s gremialistas de ex
tender sinc die la vigencia dc¡ arti
culado, la solución pasarla por am
pliar el plazo. Igualmente, mientras 
el acta habla vagamente de 
“preservar el principio de solidari
dad” en la futura ley de Obra.s So
ciales. lo.s sindicalistas afirman qitc 
el esquema de capitación universal 
ideado por el asesor mediterráneo 
Oavaldej Giordano (dividir la recau
dación por el total de beneficiarios 
y establecer una cuota igualitaria pa
ra todos) también quedó archivado.

En idéntico sentido, Lescano afir
mó que “en materia previsionál el 
avance de fondo estriban en la eli
minación del tope de los 45 años”, 
aunque el acta sostiene únicamente 
que el nuevo régimen “evitará tin 
corle discriminatorio, garantizando 
derechos básicos a trabnjadorc.s de

El texto del entendimiento
El acta que suscribió anoche la cúpula «le la (,'01 

con el secretario gcncial de la Picsidcncia y los minis
tros de Economía, Trabajo y Acción .StKial scúala le.x- 
tualmcnic en su parte icsoluiiva:

1) NEGOCIACION COLECTIVA: Compromiso 
de procurar l.a aanción dcl Proyecto de Ley de Nego
ciación Colectiva, en el ámbito parlamentario, con- 
tcmplaiulo lo.^ interese.^ de los aclorc.s sociale.’: y res
petando sus ptincipio.s esenciales. Con la sanción de 
la l.,cy se permitirá articular la Negociación Colectiva 
con el acuerdo de bi.s partes, y ampliar lo.s crilciio.s 
para pactar salarios dentro del marco de la estabili
dad. cquirlad y justicia social. Asimi.smo, se contcm- 
plar.án mccani.Mnos de participación y cousulla .a 1.a 
Confederación General dcl Trabajo para la rcglnnrcn- 
tación ,dc la Ley.

2) SI.STEMA DE RECAUDACION; Que la recau
dación se hará medíanle el sistema de huida y pago 
en un mismo acto. Que la boleta de la Administra
ción Nacional de la Seguridad Social (AN.SES) y para 
cada Obra Social sean separadas, con un talón de in
formación cu la de ANSf'-S. La boleta de Obra Social 
.se rcgl.Tmcnlará de manera rpic permita el procc.sa- 
miento de datos prcniagnctizados. Los dcpó.silos se
rán directos en las cuentas de las Obras Sociales sin 
cuenta puente, y la fiscalización y ejecución estarán 
a cargo de las f'htas Sociales para sus aportes y con
tribuciones.

3) OBRAS SOCIALE.S: Compromiso de csíabicccr 
mccanisnms de participación y consulta para refor
mar el sisicm.T de OBRA.S Sf)CIALES. <pic contem

ple una rcc.slructuración de sistema, que garantice las 
prestaciones, su equilibrio financiero y eficiencia, pre- 
scrvaudi) el principio de solidaiidad.

4) PASIVO DE OBRAS SOCIALES Y PLANES 
DE. VIVIENDA: Atento ha Ley 24.070. se establece 
el eompronri.so de rcglamcmarla (¡entro de un plazo 
de treinta (JO) días, estando su verificación y control 
a cargo de los Ministerio.s de SALUD y ACCION SO
CIAL, IR ABA.lO y .SEGURIDAD SOCIAL y ECO
NOMIA. con intervención dcl Tribunal de Cuentas.

5) REGIMEN PRl-VISIONÁL: (.onvenir la nece
sidad de reformar el régimen legal vigente a fin de ga
rantizar los derechos de los trabajadores activos, ju
bilados y pensionado.^. A fin de mejorar el Proyecto 
del Podci Ejecutivo Nacional se lendcrá a garantizar 
derechos básicos a lo.s trabajadore.s de todas las eda
des, evitando un corte discriminatorio. Para los jubi
lados y pensionados, incrementar .<us haberes en lor- 
nía perentoria cumpliendo con l.a legislación y mejo
rando los mecanismos que permitan ampliar la recau
dación.

6) CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO. LA 
productividad y EL SALARIO MINIMO V|. 
TAI.. Y MOVIL: Comenzará a funcionar de inmedia
to de conformidail con la.s propucsta.s de lo.s actores 
sociale.s, rntificndns |x>r el Decreto N" 1 Nfl/92 dcl Pre
sidente de la Nación. Este acto refrenda un compro
miso de diálogo y participación Icudicnlcs a mejorar 
la situación económica y social y a ínstíunicnfaf me
canismos que. privilegiando este método, iKtinitan en
contrar solucione.^ y gaiantizar la p.az social.

no definitivas, está la que promete 
“ampliar lo.s criterios p.ara pactar sa
larios dcntio dcl marco de la esta
bilidad, equidad y justicia social”.

Off il>e tecoi'fl, la.s paric.s coincí- 
<lcn en que cl arfículo 27 <Ic la Ley 
<Ic Paritarias que discute ahora cl 
C?ongrcso será modificarlo. Entre el

todas las edades". Exhibió también 
como un logro propio la posterga
ción dcl tratamiento legislativo dcl 
proyecto en por los menos “30 o 60 
días”, en contraposición con la ame
naza presidencial de que cualquier 
dilación será contrarrestada con tin 
nuevo dccrelazo.

Este domingo en

///María Rosa Olivar, el grao reverso de 
Victoria Ocampo en la literatura argentina, 
evocada por María Moreno.
///Los amores de María Rosa, según Estela 
Canto.
///Juan Martín! en "The Buenos Aires 
Review”. Una entrevista de Graciela 
Speranza.
///Las primeras páginas de "El cadáver 
Imposible", la nueva novela de José Pablo 
Feinmann.

Carnots/// El cazador oculloZI/ Los libros recomendados/// 
Los bosVsollors.
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Economía
Buenos Aires, domingo 4 de octubre de 1992

^7r¿z,y una semana de miciativás positivanienle recibidas

Costo laboral: las empresas 
¡piden mayores reducciones
limpacto: según distintos (dirigentes consultados, todavía no es posible precisar iCon exactitud la rebaja obtenida con las recientes me- ’didás, e insisten en que se puede avanzar más.
I En el Boletín Oficial del viernes úl
timo se publicó el decreto que crea el 
cuerpo de peritos, una de las normas 
[que. busca acotar uno de los temas 
Rue más preocupan a los empresa
rios argentinos: los costos laborales y 
(la industria de los Juicios.

Ese decreto, asi como la última 
’ersión. de la reglamentación de la 
ey de accidentes de trabajo son, 

para buena parte de la dirigencia 
Empresarial, medidas que “van por 
El buen camino".
’ Sin embargo, en el sector empresa
rial se sigue insistiendo en que resta 
liiucho por hacer para adecuar la le- 
fcislaclón laboral a la "era de la com- 
^etitividad”.

"Hasta ahora se han dado uno.s
pocos pasos, pero queda mucho por 
liacer", afirman.
•' Virtualmente, todavía no se esti
mar cuantitativamente el impacto 
fue han tenido las medidas instru- 

lentadas.
"Cuando las compañías de seguros 

coticen fehacimicnte las primas que 
Iorresponden a la cobertura de los 

iesgos posibles, entonces tendremos 
na idea precisa del impacto econó

mico de la.s nuevas medidas”, ade
lantó César Torlorella, titular de la 
confederación General de la Indus- 
|ria(CCI).

Raicc.s del problema
I "Si la Argentina quiere competir 
n él ámbito del Mercosur como con 
íl resto del mundo, tiene que resol-

• Fiscalidad inadecuada. Alta,s carga.s sociales que no redundan en be
neficios efectivos para el trabajador, sea en el campo de la.s jubilaciones, la 
salud o asignaciones familiares.

• Falta de una definición concreta del concepto de beneficio social, no 
gravable para cargas sociales, por constituir un instrumento de política so
cial que los empresarios incor^ran para el bienestar de sus tratiajadores o 
para suplir la Inacción del Estado.

• Protección excesiva de los trabajadores beneficiados con el fuero sin
dical.

Fuente: Copal y otra,s fuentes privadas.

ver, y en serio, el problema de sus 
costos laborales. SI no, sólo vamos a 
ver pasar el tren de . la historia", 
afirmó Daniel llcrmida Martínez, vi
cepresidente r del Departamento de 
Relaciones Laborales de la Unión In
dustrial Argentina.

Para Hermida Martínez se trata de 
la readecuación de la.s relaciones la- 
boralc.s a la realidad actual, a lo.s 
nuevo.s tiempos.

Ilerinida Martínez admitió que la 
falta de definición precisa del con
cepto de remuneración acarrea ese 
tipo de problemas.

Remuneración

"Las dcfinicionc.s de remunera
ción que figuran en el articulo 103 de 
la ley de contrato de trabajo y en los 
artículos 11 y 12 de la ley de jubila
ciones son demasiado difusas y no 
contemplan csta,s realidades, que ac

tualmente son cosas de todos los 
días", argumentó.

En ese orden, recordó que una em
presa tiene, por disminución en el ni
vel de actividad, la posibilidad de 
suspender a un trabajador por 30 
días, con la opción de no pagar los 
jornalc-s caídos. En la práctica, como 
las compañías reconoceri las dificul
tades que tienen los trabajadores 
para subsistir sin ningún tipo de re
muneración, suelen pagar al perso
nal sus|x;ndido.

Una Industria próspera

¿En qué consiste la industria del 
juicio laboral? Por ejemplo, que se 
hayan dado casos en que un em
pleado entabló una demanda por la 
"insatisfacción psíquica" que le pro
ducía el trabajo.

Obviamente, la empresa deman
dada obtuvo una sentencia favora

ble, pero tuvo que asumir el costo de 
las pericias, unos 20.000 dólares.

Ante estos abusos, Itermida Martí
nez, Tortorclla; y Alberto Alvarez 
Galni, de la Coordinadora de las In
dustrias dé. Productos Alimenticios 
(Copal); coinciden eii que fel decreto 
que crea un cuerpo de peritos puede 
"ayudar a acotar los gastos" en este 
terreno.

Hermida Martínez, sin embargo, 
consideró que la mejor forma de re
ducir la litigiosidad en este campo se
rla .adoptando un sistema como el 
chileno, qué no Sólo asume la cober
tura de todos loé infortunios . deri
vados de los accidentes . laborales, 
sino que se hace cargo de la adminis
tración de la,s indemnizaciones co
rrespondientes por la incapacidad 
sobrcvlnicnte. .

Un sumario
La Copal emitió la última semana 

un documento n l.que advierte que si 
no hay una adecuación del sistema 
laboral, el plan de convertibilidad y 
la estabilidad corren serios riesgos.

La entidad que preside Alvarez 
Gaiani consignó entre los motivos 
por los que el Costo laboral argentino 
es excesivo factores tales como:
• Una fiscalidad inadecuada. Alfas 
cargas sociale.s qué no redundan en 
beneficios efectivos para el trabaia- 
dor, sea en el campo de las jubila
ciones, salud o asignaciones fami
liares.
• Rigideces múltiples que conspiran 
contra la posibilidad de organizar el 
trabajo en consonancia con los re
querimientos de la producción (abul
tados sistemas de licencias, limita
ciones a la jornada,de trabajó vi
gentes desde 1930 que poco, tienen 
que ver con la realidad actual).'
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El costo laboral es más alto 
que. nunca en la Argentina
Competltividad: especialistas consultados no dudan en afirmar la necesidad de una urgente reforma laboral, con el fin de intentar una baja en los costos, que alcanzaron en julio el récord más alto en la historia.

El costo laboral en la Argentina 
creció en el último año un 14 %, y en 
julio último batió el récord histórico 
con un nivel de 810 dólares.

Ciertos indicadores económico.s 
señalan que la tendencia para lo.s 
próximos meses refleja una suba sos
tenida del 1,5 % mensual, con lo cual 
superará ampliamente el registro de 
los países integrantes del Mercosur.

En las empresas de mano de obra 
intensiva, el costo laboral oscila en
tre el 25 y el 30 por ciento, si se conta
biliza el salario, las carga.s sociales, li
cencias y contribuciones al sindicato.

Especialistas en derecho laboral, 
economista.s y empresarios consul
tados por La Nación no dudan en 
coincidir en la necesidad de una 
pronta reforma laboral, que se ade
cúe al nuevo orden económico plan
teado de apertura y competitividad.

En relación con otros países, los 
factores que alientan el crecimiento 
del costo laboral argentino son los si
guientes:

o Una fuerte regulación en ma
teria de despidos.

• Un creciente nivel de incerti- 
dumbre sobre accidentes y enferme
dades de trabajo.

• En áreas en las que juega un 
papel central el sindicalismo (nego
ciación colectiva, conflicto.s labo
rales, legislación sobre sindicatos) se 
presentan disposiciones que favore
cen la negociación de monopolios..

• Regímenes extenso.s de licen
cias, permisos y organización de los 
turnos de trabajo que multiplican los 
costos directos.

« El estatuto del viajante para 
los vendedores, que establece comi
siones indirectas sobre operaciones 
no realizadas.

El secretario de la Unión Indus
trial Argentina (UIA), Manuel He
rrera, coincidió con Orlando Fe- 
rreres, ex viceministro de Economía, 
en que dentro de un modelo econó
mico donde la productividad de cada 
empresa estaba protegida y se mane
jaba el salario por decreto el costo la
boral no influía en el resultado final.

"Pero hoy, si se pretende ser com
petitivo e.s imposible continuar con 
los niveles de costos que se manejan 
actualmente", afirmó Herrera.

En empresa.s de mano de obra in
tensiva el costo laboral alcanza el 
30 % si se tiene en cuenta, además, 
que los salarios de la Argentina, en 
función de la productividad, son lo.s 
más altos en comparación con los 
demás países del Mercosur.

'Estimado sobre los primeros siete meses. Fuente: FIEL

Por otra parle, Daniel Funes de 
Rioja, ahogado laboral y asesor de la 
UIA, precisó que la legislación con
templa aspectos sumamente perjudi- 
ciale.s para bajar los costos de una 
empresa.

Pruebas al canto: las licencias ne
gociadas en los convenios colectivos 
que, en algunos casos, otorgan 35 
dias hábiic.s de vacaciones.

En otra parte de la entrevista. 
Funes manifestó su repudio a la altí
sima liligiosidad vigente para los ac
cidentes de trabajo.

Main legislación

La actual legislación transfiere al 
empleador no sólo el riesgo del acci
dente típico por daño o mutilación, 
sino que también le imputa el costo 
del envejecimiento físico: disminu
ción de la capacidad acústica, pro
blemas lumbálgicos. hernias o vá
rices.

Un dato elocuente revela que cual
quier empresa tiene no menos del 
10 % de su "stock de juicios" en de
mandas por accidentes, ya sea por la 
llamada "industria del juicio" o por
que sus trabajadore.s son mayores de 
40 años.

Comparación con Chile
Si se comparan los costo.s laborale.s 

con Cliile, la Argentina corre con 
una importante desventaja.

En materia de carga.s sociale.s la di
ferencia e.s significativa. Mientras 
que en la Argentina se aporta el 
26 %, en Chile sólo se paga el 10 por 
ciento.

En salud también el cotejo e.s vá
lido, ya que la diferencia es del 2 % a 
favor del país vecino.

Cabe destacar que Chile, en el caso 
do accidcnles, asigna una colxtrturá 
completa metiiante un sistema de se

guró social, con un costo inicial del
3.5 %. Ahora, el mecanismo bajó en
tre él 1,5 % y el 1,8 % por medio de 
una promoción de premios y cas
tigos.

Para la.s asignaciones familiares, 
en rigor, los argentinos aportan el
7.5 % , de los cuales el Estado gasta 
sólo el 3 %, igual que Chile.

Durante el gobierno radical las 
cajas de Industria poseían má.s de 100 
millones de dólares en los bancos Hi
potecario y de Desarrollo en con
cepto de asignaciones. Actualmente 
suprimieron las cajas, pero no se re
dujo la cotización.

Observadores económicos opinan 
que lo discutible entre los costos en 
la Argentina es, por un lado, cómo se 
logra más flexibillzación de las 
normas laborales para ser competi- 
tivo.s y, por otro, llegar a un monto 
razonable para la seguridad social 
que le otorgue al trabajador protec
ción efectiva a través de una asigna
ción eficiente de recursos.

Indcmnizácioncs
Las indemnizaciones por despido 

también representan un grave pro
blema dentro del esquema laboral, 
opinó Funes de Rioja.

"Por ejemplo, una persona que co
menzó a trabajar el 1 de marzo y en 
los primeros días de agostó lo despi
den, cobra: agosto, septiembre como 
mes de preaviso y dos meses más por 
el convenio colectivo", precisó.

Otra significativa distorsión se 
aplica en Io.s regímenes de licencia. 
Según la ley de contrato de trabajo, 
utilizando todas las licencias pOsible.s 
se trabaja 230 día.s por año. En el es
tatuto de lo.s docentes municipales, 
sin embargo, se estableció un tope de 
118 dla,s "porque aún conservan el 
modelo proteccionista", puntualizó 
el abogado consultado.. PazTcjerif^
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Aumentaron 
los conflictos 
laborales
Docentes: el gremio concretó el 38,1 % de las 42 protestas del mes último, en el que prevalecieron, con el 80 %, los pleitos del sector público.

Un relevamiento realizado por el 
Centro de Estudios Unión para la 
Nueva Mayoría indicó que durante el 
mes de junio los conflictos laborales 
crecieron un 147 por ciento con rela
ción a mayo.

En junio se produjeron 42 medidas 
de fuerza, la mayor cifra desde no
viembre de 1991. En aquel mes hubo 
50 huelgas. El 80 % de los conflictos 
registrados en junio último provinie
ron del sector público.

Como dato de interés, sobresale 
que el 38,1 % de las medidas de 
fuerza se originaron en el gremio do
cente.

Un detalle del análisis arrojó los si
guientes porcentajes:

Gremios Junio %
Docentes 16 38,1

'.EMatales iV .'Ló:';:-;.' '19,0. „
Portuarios - 3 7,1
Papeleros, jíi-' 7,i ■
UOM 2 4,8

' MühicipáléS,.': ',.'2 ."'A 4,8:
Judiciales 2 4,8

■ Minoridad ;■ - -ZL', ■' ■,;'4,8 ■ i-i
UTA 1 - • 2,4
Cámioneros ■ ■:'2,'4<,
Luz y Fuerza 1 2,4
Químicos 2,4
Total 42 100,0

• 19 %, en gremios estatales de la 
administración pública lATE y 
UPCN).

• 7,1 % en portuarios y papeleros.
• 4,8 % en metalúrgicos, munici

pales, judiciales y minoridad.
• 2,4 % en autotransporte, camio- 

neros, Luz y Fuerza y químicos.
Si se toman como referencia los 

doce últimos meses, habrá que apun
tar que se produjeron 389 medida.s 
de fuerza. El 30 % de ese total lo pro

tagonizaron los conflictos docentes; 
el 12 %, los ferroviarios; el 11 %, los 
estatales (ATE y UPCN); el 7 %, los 
metalúrgicos; el 6 %, los judiciales; el 
5 %, los oancarios y el 3 % los auto- 
transportistas.
Fue un junio tranquilo

En comparación con los meses de 
junio en otros años, el último experi
mentó el nivel de conflictividad más 
bajo de los últimos 6 años: en 1986 
hubo 62 paros: en 1987, 66; en 1988 y 
1989,69; en 1990,72 y en 1991,44.
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; Hubo 343
■ conflictos 
gremiales en

i el último año
; Desde octubre de 1991 hasta hoy se 
1 han registrado 343 conflictos labo- 
¡ rales, con una cierta disminución en 
I los últimos meses, según indicó un 
; trabajo de investigación efectuado
■ por el Centro de Estudios para la 
¡ Nueva Mayoría.
' De acuerdo con el informe, de los 
' 343 conflictos laborales que han ocu- 
; rrido en los últimos 12 meses (un pro- 
; medio de casi uno por día), el 66 por 
: ciento se originó en gremios del sec-
■ tor público; el 21 por ciento, en sindi- 
; catos privados y de servicios, y el 1 
' por ciento restante corresponde a
• medidas dé fuerza regionales.
; Surge también del estudio que, du- 
: rante el último año, los gremios do- 
; ceníes han concentrado el 21 por 
ciento del total de la medidas de 
fuerza; los ferroviarios y la adminis
trativos públicos, el 11 por ciento, los 

: metalúrgicos el 9, los judiciales el 8, 
los bancarios el 5, los municipales el 
4 y los autotransportlstas el 3.

, Los sindicatos que no reúnen por 
- separado el 1 por ciento concentran 
, en conjunto el 23 por ciento de las 
' medidas de fuerza.
! Como conclusiones, el trabajo de 
Nueva Mayoría consigna que: a) la

• conflictividad laboral se mantuvo es
table durante el tercer trimestre de 
1992; b) el análisis de los últimos 12

: meses permite constatar que, en pro
medio, ha tenido lugar un conflicto 
laboral por día; c) los docentes, los fe
rroviarios y los administrativos pú

;v:-|€ónflíctosjábó.rale^\i
Período 1980-1992

Mes/añó I

Sep 1980 < , 'i4l/ '

Puente: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayorfa

blicos son los sectores gremiales con 
mayor conflictividad durante el úl
timo año, seguidos por los metalúr
gicos, los judiciales y los bancarios, y 
d) la comparación de la conflictivi
dad del mes de septiembre de los úl
timos 13 años permite verificar que 
la cantidad de conflictos laborales re
gistrada en ese mes de 1992 es la me
nor desde 1986.
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Miguel criticó 
a Cavallo tras 
ser reelegido 
en la lOM
Culpa: el gremialísta responsabilizó ál ministro pot la falta de ajustes salariales en función de la inflación en los haberes de los trabajadores metalúrgicos.

Lorenzo Mariano Miguel estrenó 
áyer su nuevo mandato de cuatro 
años al frente de Unión Obrera Meta
lúrgica (UOM) con críticas aí minis
tro de Economía Domingo Cávallo 
-el de mejor relación con la CGT- y 
con una advertencia hacia la gestión 
del flamante titular de la cartera la
boral, Enrique Rodríguez.

Miguel culpó a Cavallo por no ha
ber permitido que los trabajadores 
metalúrugicos recuperen lo perdido 
por la inflación en el último año.

Sobre la tarea de Rodríguez, Mi
guel dijo que espera que "no sea el 
mismo perro con distinto collar" - en 
obvia alusión al ex ministro Rodolfo 
Díaz- y adelantó que tiene inten
ciones de “charlar seriamente” con 
el nuevo funcionario.

Miguel y la nueva conducción me
talúrgica fueron elegidos durante

Miguel, escoltado por Lescano, recibe saludos (Foioderéiam)

una votación del congreso de dele
gados de seccionales.
.. Junto con el veterano líder meta
lúrgico, seguirá como secretario ad
junto del gremio el titular de la sec
cional Avellaneda y diputado nacio
nal, Luis Guerrero. Como sercretario 
administrativo fue elegido Eugenio 
Blanco y Hugo Curto proseguirá 
como tesorero.

Oscar Lescano, secretario general 
de la CGT, concurrió al acto en re
presentación de la central obrera.

Como se esperaba, iá UOM tam
bién designó como su representante 

en la CGT, en reemplazo de Aníbal 
Martínez, ai reelegido secretario de 
prensa del sindicato, Naldo BrUnelll.

La nota novedosa la dio la elección 
de Carlos Gdansky, antiguo dirigente 
de la La Matanza, como secretario de 
Relaciones Internacionales.

Respectó de los próximos pásóS de 
la UOM en materia gremial, Miguel 
anunció que, la semana próxima, 
analizará con la nüeva conducción la 
continuación del plan de lucha dis
puesto en demanda de mejoras sala
riales en 23 ramas de la actividad.
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Oscor 
l escaño, 

Atmondo 
Covolieti y 

José 
Rodríguez: 

es íeíaturos 
fcnovodos 

con listos 
únicos: sm 

rtvoles 0 lo 
visto.

LA CRISIS DE DIRIGENTES EN LA IZQUIERDA FAVORECE AL

Sobre un total dé
24 elecciones 

gren-iiaies en (o que 
va del año, en T 6 
hubo listas únicas. 
La crisis ideológica 

y do dirigentes que 
vive la izquierda 

sindical repercute 
en el peronismo 
tradicional, que 

ahora ve facilitada 
su permanencia en 

las estructuras de 
los sindicatos, sin 

rivales de 
envergadura a la 
vista. En términos 

de poder, esto 
significa que ¡os 

“aparatos" 
gremiales no 

cambian de mano.

OSPERYHR A
Q 7O2R*' PISO - Tr:L.:9^:t .'Blía'nwn ¡Ílít. L

SR. (ONSORCISTAK EDIFICIOS
SR. ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS

OSPERYHRA (Obra Social del Personal de Edificios de Renloy Hotizonlol 
In PonúbJ>ct A rnrtf’tó'ctl ent«dod OHfí encuodfn a lo."» Ir'jhoindn'CÍ QUfí

OtnfinnnivU» una 1ra<l»<:ión qnn .’vfcrn- 
ju«’ fup csqtiiva :i In conipclcticín interna, 
el <|p hi.»’ líjilají únirns rn los gro-
iitiftft vtirhr ;» .‘<fr la enfactcrl.stica 
nantp pii las plPt.Tinnes sindicóle.^ que .‘^e 
tvniiznn íIp.^iJp prnnlenzft.s de año.

I..HR nfjrnPT'o.T paulan: .sobiT tin total tic 
2‘1 iTiíH'p.sns clppioralp.*; en lo que va del 
■92. la holct.n tjnií-a estuvo prc.senfr m líl 
(1<‘ los sindíciit«»s ipie. eligieron nuevas 
rondueclonf'.s (níl,7%). Solo eri 8 buho 
phii-alidad <|po|pj ia eletloral, que perinl- 
li«> la p(»nrfoniapi('>n (.'1.3.3 %). Es fleeir que 
la tistn úiilcn a»'i»pt»ró ulos t<’.rr.l<»s en el 
<<»fnl «le his «•oiupttfsas.

ppfo psia v7. o'áifi e u’t fenómeno .sin- 
Rular: la falla d'’ pluralismo repunde má.s 
a la aii.ceitela tie ll.stn.s 'ipoísHorns que a 
ntaiiiobrns de ht.s oMeialisinos poro per- 
peliuiise. Ili.si(ii¡pan)pnlp In li.sla úniea 
liip «•! epfi'ujf' para trabar la puerta de 
act'psu a la p'iiTdutTión: estatuios— tram
pa y u)aiuf»br:i.s ptdílleas impeflían a lu.s 
upu.siiure.s pi'e.spiitatsc a la.s urtias. Ahora, 
en í'ainbíft, la erisis <le tu Ir.qiilerda y de 
la.v iigrttprtrirtops e<nnhí»<ha»s h’ ha dejado 
el ratupo libre a lt»s In1p|p.*í<'.s riel sindíra- 
I i.sino ni.á.s 11 atlít.aonal,

Siit f»po.sipióji para pul.^rear *.'n las ur- 
na.‘«\ urtinbr«’.s bistúrieos «leí sindicalisrno 
ppjujji.sta referente.»; iurlufliblc.*: de la 
(*( rr nu neer’sit arnti 1 ranspirar la camise
ta para renío ar lílulus ---itoi- cuatro año.s 
en l.a rtiayuria de los casu.s— al frente <lc 
poderosas orKiUiízncione.»;.

eleet.áones lialiítiu enfrentado lista.* op<isl- 
titea.*; Y la otra f's que se trata de la se
gunda reet<*eelón «•onseeiitlvn ni frente de 

i'utldadi*.*.
Algunu.s de lu.s apelHflos elA.slco.s de In 

d ha ge neta grem ia I vernácula debieron 
medir fiierro.s coit oir.as listas, pero fnin- 
poeo tuvieron eitulrallernpo.s para relmer 
la corona en su$ gretnlos. Sur» lo.s enso.s de 
.lus<*; lads I.lnglerl (Obras Sanitarias-Ca- 
pilal), lliiltniiiub» Ongaro (gráficos) y l'e- 
dri» Guyeiiei-be en la A.sociación Obrein 
're.xtil, e.ste fdllmo envuelto en tmn com- 
peteneia con una escisión de la lista -ofi- 
ci/ili.cla,

l'ambién resulta difícil Imnglnai' que 
lu.s ■■hlsb'uicns" que aún llenen pendiente 
su enmpromisf» electoral vayan a sufiíi- 
algún traspió m ’in caminí? que, por aho
ra. .se divisa lib»e de vallas. /.Alguien di.s- 
cut irá el monopolio de Izorenzu ISTlguel en 
la Íl()M, íle.spués de 25 años?, ¿los petrole- 
riis pu'ulrán en lela de .íidijo al sucesor 
que apunte el dedo dp Dlegii lljiírier,. ile 
rcl ii'u efi'cl ivit en la jefahira del SUPE?

Este panorama «le agua.s calmas, tran
quilizador t»a»’a la.s aspiraclnne.s hegemó- 
niea.s de los |?o|ie.s gremlale.s. |)oco se com
padece con el nerviosismf» <jue evidencia- 
han las cúpula;: a principios de este año.

♦ Loj pesos pesados
l-'n *•;:»' rubro se anulan 'l<;s pr.sos pes:»- 

«le.»;: el ui'unoru un«i de la ('< JT. o.oear Les- 
«•auo. «pie «•' tnaiilietie al lope del Sindíca
lo <‘apilal de Lu7. y l•■ue^r.:l y olrf) fie los 
optuatlures fi.ierle.s del .sindiealismo. Ar- 
rnaiulft í •.n Jliíui. que sigue al frente tic 
l(».s iivreaniib'S purteuns.

Eti el .‘íintlteato del Sec»iro repilif» 11.a- 
iHÓn \ nile, qt.u' .«ubrevive en la conduc- 
ei('»u desrle la década pa.sada .siempre na- 
flaiulu euli'’ los graiides dírlgetitc.s: eti 
Allno’idsudéu —R’ienu.s Aires—. otro ím- 
•pftrl.anie p.retni'i inthjslT’ial, volvió a ga
nar Iliulttlft» nace, el únicf) de lus ex jóve-

4 Cl punto dove

¿(.'«•ál <;ra el m<>1ivo de tanta allera- 
<?ió»i? l-'dr aqi.iello.s dfas, el (gobierno jjarc- 
eía decidido a tv? ba.iar el pie del acelera
dor para sancionar cuanto antes una re
forma a (n ley «h* asorfa«dfme.s sfndfe.nfes. 
(|'ie reg’.íla la vida interna de lo.s grc’nios 
y fi.ia la.s condicione.s de hi.s j.)i'ocesos elíjc- 
loiales,

l..a promesa ufiíjal despertó tanto.s te- 
inor/’.s que la mayoría de los grande.s g»e- 
mio.»; d(’cidi('ron arlelaíitar las elecclon»‘s 
para «‘S(|uivar el btillo de »»na htieva le¿i,-. 
Y. a la ^•cz. aprovechar la bonanza de una 
bitetia situación pnlftlen «leí peronismo al 
qu(' aflsei’ibe»».

La.s tradición «le lisla.s única.s amagó 
acítlar.’.-e en l’l.'td cotí l.a llegafla de la <le- 
tno«ua- ia. En ese proc'cso fie normaliza- 
ción g»-emi.d. cl menú de alternativas fue

n»’.»: bí illant'*.s «l« l uluddinísmo que se puso 
la c;íiu(.‘'','la fie boreor.ft Mlgtie.) j' (?crm.a- 
ncc«' aún «’n una s»*gunda línea flirigen- 
«•ial. S‘ t''! mc« átii«:o .hcu’ Ilodríguez, se 
manli'’uc lnmbi<**n «’’i t'l limón.del SMA-- 
'VA. al (pi«: había \'uelto en e| '84 ganando 
la elección .sindi'-al iná.s irhi>ortan1e fie la.s 
rcalizada.s Iras bis o.scuro.s año.s de prus- 
ccipcionc.s fl»’l proceso tnilitar.

To'h’.s e.sto.s «lirigente.s comparten dos 
cosas. La primei'a es que en In.s última,s

el común deneminador de-la.s elcceiojv.-s: 
Cíi.sl fut Kfl % b’s gretnifis (»\-o tiatnlta.* 
¡iiteri»:is,

1:3 <-elos«> cuifbtdo dcl "aparato” a car
go «b* hjs pop«*s siiulleale.c —qtie ven eh Ja 
eompeiición un.a suerte fie flesle.altad—, 
smmulf) a la "fle.s.qp.arición'' de las agrii- 
.pa«;ione.s de .iz<t»iierda reubicaron a la lis
ta úni«;a ol ra \'ez en su lugar hi.stóricQ.

Ricardo Ríos



Política

Tendencia a la 
reelección de 
ios popes del 
gremialismo 
Conclusión: de las 13 elec- , clones sindicales efecluadás en 1992 sé desprende qile < quienes estarán aí frente de los gremios en los próximos ' cuatro años serán mayorita- riamente los mismos que los ’ condujeron últimamente.

En los primeros siete meses del co
rriente año se ha confirmado la ten
dencia a la reelección, según sé des
prende de las elecciones de renova- . 
ción de autoridades realizadas en 13. 
entidades gremiales.

El análisis fue realizado por el Cén- 
tro de Estudios para la Nueva Mayo
ría y abarca desde enero.dé esté 
hasta fines de julio último.'

Entre las conclusiones dél estudio 
se confirma la tendencia reeleccio- 
nista de las actuales autoridades sin
dicales, ya que dé lós 13 gremios rele
vantes que han realizado elecciones, 
en el 84,6 % de los casos fueron reele- 
gidas Jas_ conducciones..que estabaútj 
al frente de aquéllos. '. • -

Entretanto, en el 15,4 % restanté, • 
el resultado de los comicios ha' que
dado en suspenso porque la ópósí- 
ción ha denunciado irregularidades 
sobre el triunfo del oficialismo (tal el 
caso de los portuarios y marítimos).

En el estudio se señala, además, 
que en él 61,5 % de los comicios se 
presentó una única lista.

Dado que los gremios fueron nor
malizados en 1984, y que la mayoría 
de los estatutos establecen mandatos

¿I 'i .'I; .'.'.i.-V

\ Eleccionés grémiáles dúrantéc19921
Gremio» Focha Afllladoa'

. • • '
. Sécrelarie genefel. 'Lletee

s

PorluanOT(SUPA)>.; ' <.3Í/í/92';4 César Loza yv*

0. Sanitarias de Bs. As. í'5(3<92 ' ■■'e/eoo'.’ 'José .LInglerí',,'' ‘j,V' sr ; Tt®».

Mar.ítiihós (SOMÜ)
; V. 4.- .•

‘Siiéj^aiáé- '^Tresá

Federación Argentina 
de Trabaiadores 
de Prensa (Fatpreri) . ,

- j>iv.

. .20.000.; Roberto
■t'í- zíTííy

Unica
1

Ped i Arg? Slndlcál 
Petróleo y Gas Privado,' J

■.Tá.óóó"

■-T ''.í
Unica

Sindicato Gráfico Arg. . 14.000 Raimundo Ongaro • • ' Tres

Sindicato détúz,.X:'''‘< ¡ 
y Füerza de Bs. AS. '

<27-261^1^2 ..17.044.; Óscar Leácario
t-; . 4 '

Unica

Asociación Obrera 
Textil (AOT) 6-715/62 70.000 Pedro Goyenéché ■ Sí ■ •' 

\ Tres

Asoc. Árgentiná dé lá; \ 
Marina Mercante , ■'\á/5/62 5.0ÓÓ Ello Bárrosó ■. /¿í'í-r Unica

Sindicato Capital de 
la Alimentación . . 15/5/S2 14.500 Rodolfo Daer Unica

Sindicato deiSeflUró .i-: •,Í7Í6I^2 y. 25.903 RSn[tóh.vállét:;S..V<'" Unica

Sindicato Capital de 
Empleados de Comercio \5-\7/7/62 .él.000

......... . ' "
Armando CavallerI ■■■'. - sí Unica

Siridlc. de Mecánicoai 
y Afines del Transporte '■ 
AutórriotOf de Pasteros 
(Smatá) • ;

f :2AÍ7/62 >

H 'V % » t 1

José Rodríguez* .- Unica

Fuente; Centro dé Estudios Unión para la Nueva Mayoría. , ■
• • '• '1. -{*1 •• 1 f'

lugar durañte’ ér tranfcm-só’ e.ste 
áño én greiniosicoinb'el de los meta- 

' lúrgicos, 'el'ide’Ta' alimentación de
Buenos Aires V ei de la coñstrúcción, 

• ehtjfe. ótroSi se man'tenfea' la tenden
cia en. función" de'la cuál ¡•son reele
gidas las autoridades; sindicales.
, Es así comOT la dirigencia sindical 

: que estará al. frente de ?tos •,gremios 
en los próximos cuajrQ'aiáqs; será, en 
términos generales,, la tnismaque los 
ha conducido en ios, últimos pe- 
.ríódds.'^,

por cuatro años, las autoridades ele^ 
gidas a partir de la normalización 
fueron reelegidas en 1988 y volvie
ron a serlo en 1992, para el período • 
qué Caducará en 1996. En algunos 
casos -como en el de los gráficos, los 
mecánicos y los portuarios-, las ac- 
túafes conducciones hace dos ó tres 
décadas que permanecen al frente. , ’

De acuerdo con ello, según estima 
Nueva Mayoría, és previsible qde en 
las elecciones gremiales que tendrán



La función actual
del sindicalismo

MAR DEL PLATA Un sindica
lismo fuerte y al servicio del tra
bajador. pero que a la vez esté ale
jado del absoluto poder de otrora, 
y que además funcione en el 
nuevo modelo económico de la 
Argentina actual, parece una fór
mula difícil. Aun en el marco de 
la Pastoral Social las opiniones 
son heterogéneas.

Monseñor Emilio Ogñenovicli, 
tras propugnar que el sindica
lismo debe servir al hombre y no a 
determinada ideología, sostuvo 
qüe "se pierden tan valiosos diri
gentes que se han hecho en el sin
dicato desde la base, cuando in- 
cursionan en una diputación o en 
una senaduría".

El titular de la Comisión de Pas
toral Social, monseñor Italo Di 
Stefano. aprobó el acceso gremial 
a las bancas. Dijo: "Creo que son 
cosas prácticas y concretas de li
bre opción para el mundo sindi
cal. No se le pueden cerrar las 
puertas a la participación én las 
gestiones de la comunidad me
diante el ejercicio de representa
ciones legislativas”.

El secretario general alterno de 
la CGT, Oscar Lescano, reivindicó 
el derecho de acceder al Parla
mento por parte de los sindica
listas. "Si bien los legisladores tie
nen que trabajar para todos, noso
tros tenemos la ambición -y 
nunca la vamos a perder- de po

der participar en las cámaras cóñ - 
nuestro.s propios trabajadores. Se
ria un error que .el movimiento' 
obrero abandonará su posibilidad 
de actuar en política”.

Lascano denunció la dureza del 
ajuste para algunos sectores y sos
tuvo que el sindicalismo "no está 
dispuesto a seguir en la misma si
tuación si no hay. cambios en esa 
política”. . '

El secretario dé Trabajo de la 
Nación, Enrique Rodríguez, dijo 
que el sindicalismo "está en una 
etapa de necesaria reconversión. 
Antes el modelo válido era un sin
dicato vertical en un país en creci
miento que permitía redistribuir 
rápidamente los ingresos. Hoy. el 
sindicalismo tiene que ser más 
asentado, más representativo y 
democrático, con un mayor ingre
diente tecnológico. Confío en que 
eso va a ir lográndose'’.
Oradore.s

Por la tarde hubo un panel de 
dirigentes gremiales, políticos y 
económicos.

Habló el empresario Pablo Ca- 
ruso, hubo uñ mensaje del presi
dente del Comité Nacional de la 
UCR, Mario Losada, y destacó los 
valores del sindicalismo Mario Mo- 
rant. gremialista docente.

Las jornadas concluirán hoy.
Niño Ramélla
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¡£n ei campo laboral

Sindicalistas más liberales que Alsogaray
Después de dejar atrás -al 

menos por ahora- la encarnizada 
lucha por espacios de poder que 
precedió a su reunificación, los 
máximos, líderes de la CGT se 
aprestan a volver a la carga.

Pocos de ellos parecen estar en 
condiciones de explicar cuál será 
el modelo sindical que propiciarán 
desde la flamante central obrera 
ni de definir con precisión su 
nuevo perfil.

Pero todos ellos saben a la per
fección lo que persiguen en lo in
mediato. Los blancos elegidos para 
sus dardos no son otros que la des
regulación de las obras sociales y 
el decreto 1334, por el cual se li
mita la negociación de aumentos 
salariales a la productividad.

Todos dicen que están dis
puestos a concertar antes que a 
enfrentar al Gobierno, aunque el 
nuevo titular de la secretaria ge
neral cegetista, Oscar Lescano, fue 
más preciso: “Vamos a apostar a la 
concertación, pero si no la hay, lle
garemos a la confrontación”.

Como para no dejar dudas del 
espíritu dialoguista que los mueve, 
la cúpula sindical solicitó audien
cias al presidente de la Nación y a 
los ministros de Economía, de lYa- 
bajo y de Salud y Acción Social.

Más libertad
¿Qué se demandará en tales en

cuentros? Ni más ni menos que el 
establecimiento de una "libre dis
cusión salarial” y la vuelta al viejo 
sistema de recaudación de aportes 
para las obras sociales, que estaba 
en manos de cada sindicato y no 
del Estado.

Si el sindicalismo argentino ha 
sido tradicionalmente una corpo
ración estatista y antiliberal ^r 
excelencia, hoy muchos observa
dores ven con sorpresa un apa
rente cambio de ese discurso, aun
que las conclusiones que se des
prendan de sus nuevas premisas 
no son compartidas por todos.

"No entendemos cómo, en una 
libertad de mercado, en mo
mentos en que se desregula la eco
nomía, el Estado limita la negocia
ción salarial exclusivamente al 
marco de la productividad (...). 
Las negociaciones colectivas de
ben desarrollarse en un marco de 
total libertad. Su regulación perju
dica exclusivamente al sector más 
desprotegido, el sector trabaja
dor.”

Tales frases no fueron extraídas 
de un artículo del ingeniero Al
varo Alsogaray sino del docu
mento titulado “Unidad para la 
transformación con justicia so

cial”, aprobado hace una semana 
por el congreso reunificador de la 
CGT.

Una pizca del discurso liberal 
también estuvo presente en las de
claraciones de más de un dirigente 
sindical contra el método de re
caudación de las obras sociales, as
pecto que consideran como el más

Enrique Rodríguez

regulador del decreto de desregu
lación sancionado a fines del año 
último.

"Se quiere estatizar ún sistema 
que es privado, cosa que es contra
ria a toda la política general del

“La negociación por 
productividad es el 
criterio más favorable 
para los trabajadores en 
épocas de baja 
inflación”, aseguró el 
secretario de Trabajo

Gobierno”, dijo el mecánico José 
Rodríguez, otro de los secretarios 
generales de la CGT. ¿Un huevo 
adalid del liberalismo?

Otra óptica
Distinta es la posición que se sos

tiene en el Ministerio de Trabajo 
frente a los cuestionamientos sin
dicales.

Según el secretario de Trabajo, 
Enrique Rodríguez, desde la firma 
del decreto 1.334 se han concretado 

105 acuerdos de aumentos sala
riales en función dé la productivi
dad, que alcanzarían a alrededor 
de 1.800.000 trabajadores.

De esos convenios, 48 fueron ho
mologados por la cartera, laboral; 
otros 30 se hallan a consideración 
de las autoridades, en su mayoría 
con dictamen favorable, y los res
tantes 27 fueron devueltos a las 
partes para que se precisé mejor el 
concepto de productividad; lo cual 
no significa un rechazo.

Los únicos casos en que Un. con
venio no es homologado son; se
gún el secretario de Trabajo, aque
llos en los cuales la parte empresa
rial no se compromete a ño trasla
dar los aumentos salariales a los 
precios, o bien aquellos en los que 
habría una actualización de, los sa
larios sqbre la base de índices In
flacionarios, hecho qué equival
dría a una indexación prohibida 
por la ley de convertibilidad.

Las objeciones del sindicalismo 
al nuevo mecanismo de negocia
ción salarial tampoco son compar
tidas por Daniel Funes de Rioja, 
presidente del departamento de 
política social de la Unión Indus
trial Argentina.

“Aunque no existiera el decreto 
1334, las negociaciones salariales 
no tienen hoy otro marco posible 
más que el de la productividad. La 
tendencia en el mundo ya no es 
discutir salarios mínimos o sala
rios nominales sino discutir rendi
miento”, afirmó el abogado de la 
UIA.

Su explicación sobre, la necesi
dad de negociar exclusivamente 
en función de la productividad 
apunta al alto costo laboral que so
portan las empresas argentinas: 
"En nuestro país se aporta ál régi
men previsionál el 26 %, mientras 
que en Chile, a las administra
doras de fondos de pensión se 
aporta el 10 %, más ún promedio 
del 3,4 % para prestaciones de in
validez”, ejemplificó.

"Para la cobertura de salud; en 
Chile se aporta el 7 % y en la Ar
gentina el 9 agregó.

Pese al desacuerdo que expre
san los popes del sindicalismo, en 
el Gobierno no hay indicios de que 
se vaya a torcer el rumbo fijado 
para la política salarial o abando
nar la bandera de la productivi
dad. ' ¿ .

"Después de todo, la negocia
ción por productividad es el ,crite
rio más favorable para los trabaja
dores en épocas de bajá infláción”, 
aseguró el secretario de Trabajó.

Fernando Laborda




