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que tra ba ja re mos en una pro fun di dad
de 1500 me tros, en lo que se rá el pri -
mer in ten to ar gen ti no por re cu pe rar la
ren ta pe tro le ra’, ex pli có De Vi do. ‘La
Ar gen ti na vi ve un día his tó ri co’, agre -
gó el mi nis tro.” (Eu ro pa Press -Es pa -
ña-, 11-01)

* “El mi nis tro de Pla ni fi ca ción acla ró,
en cam bio, que el pe tró leo y el gas
que pue da en con trar se se rá ‘de li bre
dis po ni bi li dad’. ‘Es to sig ni fi ca que las
em pre sas po drán ex por tar lo y no ha -
brá una obli ga ción pa ra cu brir pri me ro
las ne ce si da des del mer ca do in ter no’,
ad vir tió Ca lle ja (Fun da ción Illia), quien
tam bién pro tes tó por la fal ta de pre ci -
sio nes so bre los im pues tos que de be -
rán pa gar los so cios de Enar sa.” (Pá -
gi na 12 -Bue nos Ai res-, 12-01)

��EL MO DE LO FRAN CÉS

* “En su bús que da de he rra mien tas
pa ra con te ner el avan ce de la in fla -
ción, el Go bier no quie re co piar un sis -
te ma usa do en Fran cia, que pre vé re -
ba jas de 3% pro me dio en una ca nas -
ta de unos 8.000 pro duc tos. Ese sis te -
ma fue idea do por el ac tual mi nis tro
del In te rior, Ni co lás Sar kozy, ha ce
dos años, cuan do era mi nis tro de Fi -
nan zas. Se apo yó en la ex ten sa le gis -
la ción fran ce sa que ya in cluía va rias
re gu la cio nes a la re la ción en tre pro -
duc to res, dis tri bui do res y co mer cios.
Sar kozy ideó un acuer do con los pro -
vee do res y las gran des ca de nas de
su per mer ca dos (Au chan y Ca rre four,
en tre otras) pa ra ba jar gra dual men te
los pre cios. En el pri mer año de vi gen -
cia, la re ba ja fue de 2% y en 2005 ba -
ja ron un pun to más. El acuer do es ta -
ble ce pe na li da des y mul tas pa ra las
com pa ñías que no lo cum plen. Ade -
más, el go bier no fran cés creó un or -
ga nis mo pú bli co que se ocu pa de
con tro lar el cum pli mien to de los con -
ve nios. El sis te ma cuen ta con otra pa -

ta: las aso cia cio nes de con su mi do res,
que rea li zan sus pro pios re le va mien -
tos y de nun cian con nom bre y ape lli -
do a las em pre sas cu yos pro duc tos
no cum plen con el acuer do. Pa ra lle -
gar a ese con ve nio, Sar kozy es tu dió
de te ni da men te las ca de nas de cos tos
de ca da sec tor y pu so el fo co so bre
los már ge nes de ga nan cias. En 2005,
el go bier no avan zó to da vía más y a
tra vés de la ley Du treil aco tó los már -
ge nes con los que de ben ma ne jar se
los pro duc to res y los dis tri bui do res.
Aho ra, la ley dis po ne que cuan do los
dis tri bui do res ob ten gan un des cuen to
por par te de los pro duc to res es ta rán
obli ga dos a tras la dar lo a los con su mi -
do res.” (Cla rín, Bue nos Ai res,  13-01)

��RES PUES TA A LA UIA 
* “El pre si den te Nés tor Kirch ner, cu -

yo go bier no ha mi ra do con sim pa tía la
re com po si ción de los suel dos, es cu -
chó ayer del je fe de la Unión In dus trial
Ar gen ti na (UIA), Héc tor Mén dez, un
pe di do de `cal ma sin di cal´ pa ra evi tar
au men tos que su pe ren los ni ve les de
in fla ción o las me jo ras de com pe ti ti vi -
dad. Se gún de cla ró Mén dez en la
con fe ren cia de pren sa que dio él so lo
en la Ca sa Ro sa da, Kirch ner le res -
pon dió que, `en la me di da en que no
ha ya tan ta in fla ción, ha brá me nos re -
cla mos sa la ria les´.” (La Na ción, Bue -
nos Ai res,  14-01)

��A LOS BI FES

* “Mien tras es pe ra en las pró xi mas
ho ras anu dar un acuer do con la ca de -
na ga na de ra por los pre cios de la car -
ne, Eco no mía de jó ver ayer par te de
su ar se nal pa ra dis ci pli nar al sec tor.
Tal co mo ade lan tó Cla rín, en las úl ti -
mas ho ras la Se cre ta ría de Agri cul tu -
ra clau su ró diez fri go rí fi cos y sus pen -
dió la ha bi li ta ción de nue vos in ter me -
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dia rios (ma ta ri fes y abas te ce do res).
Así, el Go bier no in ten tó mos trar que
no le tem bla rá el pul so pa ra lo grar que
car ni ce rías y su per mer ca dos re fle jen
la ba ja de pre cios que se re gis tró en
el Mer ca do de Li niers. En lo que va de
ene ro, el In di ce del No vi llo de ese
mer ca do con cen tra dor pro me dió los
2,310 pe sos por ki lo vi vo, ubi cán do se
unos 30 cen ta vos por de ba jo del pi co
que to có a prin ci pios de di ciem bre pa -
sa do.” (Cla rín, Bue nos Ai res,  19-01)

* “`Lo pri me ro que no tie ne el Pre si -
den te es ma te ria gris´, ata có sin mi ra -
mien tos la vi ce pre si den ta de la Con fe -
de ra ción de Aso cia cio nes Ru ra les de
Bue nos Ai res y La Pam pa (Car bap),
Ana lía Qui ro ga. La pe lea en tre el Go -
bier no y el sec tor más ri co de la ga na -
de ría ar gen ti na al can zó una in ten si -
dad im pen sa da. Ade más de los agra -
vios per so na les, esa mis ma en ti dad
ame na zó con de jar de en viar ha cien -
da al Mer ca do de Li niers co mo se ñal
de pro tes ta por las pre sio nes del Po -
der Eje cu ti vo y la con ti nui dad de las
re ten cio nes a las ex por ta cio nes. (...)
Los prin ci pa les di ri gen tes de Car bap
se que ja ron por las de cla ra cio nes de
Nés tor Kirch ner del día an te rior, cuan -
do acu só de `ava ros´ a los pro duc to -
res y de más par ti ci pan tes de la in dus -
tria de la car ne que re ti ra ron su fir ma
de un acuer do de con ge la mien to de
pre cios.” (Pá gi na 12 -Bue nos Ai res-,
27-01) 

* “El Go bier no dis pu so la aper tu ra
de un re gis tro en el que de be rán ins -
cri bir se los pro duc to res ga na de ros
que quie ran ob te ner un per mi so pa ra
ex por tar car ne. No se des car tó que
au men ten las re ten cio nes, si si gue
su bien do el pre cio de la car ne en el
mer ca do in ter no. La mi nis tra de Eco -
no mía, Fe li sa Mi ce li, afir mó que el Re -
gis tro de Ex por ta do res de Car ne en -
tra rá en vi gen cia in me dia ta men te,

que los per mi sos se rán por ope ra ción
y que su ob je ti vo es ar ti cu lar la de -
man da in ter na cio nal con la in ter na pa -
ra ga ran ti zar el abas te ci mien to a pre -
cios com pa ti bles con el bol si llo de los
ar gen ti nos.” (La Ga ce ta -Tu cu mán-,
28-01)

��NUE VO ACUER DO CON SU PER -
MER CA DIS TAS

* “El go bier no y las on ce prin ci pa les
ca de nas de su per mer ca dos e hi per -
mer ca dos del país acor da ron ex ten -
der has ta fin de año la vi gen cia del
con ve nio ce le bra do a co mien zos de
di ciem bre pa sa do, por el cual se man -
tie nen en los va lo res vi gen tes al 30 de
no viem bre los pre cios de los 223 ar tí -
cu los de ma yor con su mo. Ade más,
las par tes con vi nie ron en to mar diez
días pa ra `ree xa mi nar´ la ca nas ta de
pro duc tos in vo lu cra dos en el acuer do,
con el ob je ti vo de `am pliar la lis ta´, se -
gún in for mó la mi nis tra de Eco no mía,
Fe li sa Mi ce li. Pa ra le la men te, Mi ce li
an ti ci pó que el Go bier no va a `tra ba jar
fuer te men te´ pa ra evi tar que en mar -
zo pró xi mo se dis pa ren los pre cios de
los pro duc tos re la cio na dos con el co -
mien zo del pe río do lec ti vo -in clui dos
los cos tos de las es cue las pri va das- y
de la in du men ta ria, por el cam bio de
es ta ción.” (In fo bae, Bue nos Ai res, 2-
02)

�� IN DI CES
��IN FLA CIÓN
* “Los acuer dos de pre cios lo gra ron

mo ri ge rar la es ca la da de la in fla ción
aun que no lo su fi cien te co mo pa ra
con tra rres tar el pe so de los au men tos
pro du ci dos en me di ci na pre pa ga, y
los ru bros del tiem po li bre, que fue ron
los que pro vo ca ron que la in fla ción de
di ciem bre al can za ra 1,1 por cien to.
Ade más, la in fla ción anual cul mi nó en
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12,3% lo que mar ca la su ba más al ta
des de 1990. (...) En tan to, la ca nas ta
bá si ca de ali men tos (CBA) se in cre -
men tó 14,98 % el año pa sa do. No
obs tan te, la CBA -que sir ve pa ra me -
dir los ín di ces de po bre za e in di gen -
cia- en di ciem bre pa sa do re gis tró una
ba ja de 0,1%, tras es fuer zos ofi cia les
de con ge lar los pre cios de 220 pro -
duc tos in clui dos en di cha ca nas ta. De
los nú me ros sur ge que uno de ca da
tres ali men tos mos tra ron ba jas de
pre cios, en tre los que se en cuen tran
la mar ga ri na, las ga lle ti tas dul ces, el
arroz, el po llo y el vi no. En tan to, se
es pe ra una ma yor al za del va lor de la
ca nas ta bá si ca to tal (CBT) -las fa mi -
lias que no al can zan es te ni vel de in -
gre sos son con si de ra das po bres- a
raíz de la in ci den cia de los ser vi cios.”
(In fo bae, Bue nos Ai res, 5-01)

* “La in fla ción de 12,3% en 2005 de -
jó un pa no ra ma mar ca do con fuer tes
di fe ren cias en tre los tra ba ja do res pri -
va dos en blan co, los que es tán en ne -
gro y los que em plea dos es ta ta les.
Se gún los da tos del IN DEC -ac tua li -
za dos has ta oc tu bre úl ti mo- los pri va -
dos que se en cuen tran re gis tra dos lo -
gra ron ga nar le a la in fla ción; mien tras
que los tra ba ja do res del sec tor pú bli -
co que da ron ca si em pa ta dos. En
cam bio, los que vol vie ron a per der
fren te al avan ce de los pre cios fue ron
los que tra ba jan en ne gro.” (Cla rín,
Bue nos Ai res,  5-01)

��CRE CE LA CONS TRUC CIÓN

* “La ac ti vi dad de la cons truc ción
cre ció 13 por cien to du ran te 2005, im -
pul sa da prin ci pal men te por las obras
via les, se gún un in for me del Cen tro
de Es tu dios Avan za dos del Ins ti tu to
de Eco no mía de la Uni ver si dad Ar -
gen ti na de la Em pre sa (UA DE). El tra -
ba jo, que tam bién re le va al sec tor in -
mo bi lia rio, in di ca que du ran te no viem -

bre de 2005 la cons truc ción ve ri fi có
un cre ci mien to del 25 por cien to con
res pec to a igual mes del año an te rior.”
(Pá gi na 12 -Bue nos Ai res-, 10-01)

��COS TOS LA BO RA LES A LA BA JA

* “Des de la de va lua ción del pe so en
2002, los cos tos la bo ra les del sec tor
pri va do ba ja ron 9,2%, en pro me dio,
aun que con fuer tes di fe ren cias se gún
los sec to res que se ten gan en cuen ta.
Se gún da tos de la So cie dad de Es tu -
dios La bo ra les, con sul to ra que di ri ge
el es pe cia lis ta Er nes to Kritz -ela bo ra -
dos a par tir de las ci fras del IN DEC-,
en los lla ma dos sec to res tran sa bles o
pro duc to res de bie nes, en pro me dio,
el cos to la bo ral real es un 37% in fe rior
al del mes pre vio a la de va lua ción. En
con se cuen cia, esos sec to res -que in -
clu yen a la mi ne ría, agri cul tu ra, in dus -
tria y cons truc ción- dis po nen de un
gran mar gen pa ra ab sor ber me jo ras
sa la ria les sin te ner que tras la dar las a
los pre cios.” (Cla rín, Bue nos Ai res,
12-01)

��SU PE RÁ VIT
* “Las cuen tas de la Na ción jun to

con las pro vin cias ce rra ron 2005 con
un su pe rá vit cer ca no a los 24.000 mi -
llo nes de pe sos, en el mar co de un
sos te ni do pro ce so de re duc ción del
en deu da mien to, ase gu ró hoy el se -
cre ta rio de Ha cien da, Car los Mos se.
Es tos 24.000 mi llo nes de pe sos de
su pe rá vit fis cal “re pre sen tan un 4,4
por cien to del Pro duc to In ter no Bru to
(PIB) y es un fuer te an cla je pa ra cual -
quier ti po de pre sión in fla cio na ria que
no va mos a aban do nar”, en fa ti zó el
fun cio na rio en de cla ra cio nes a Te -
lam.” (In fo bae, Bue nos Ai res, 20-01)

�� EM PRE SAS
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��PY MES
* “El Go bier no vol vió a pro rro gar por

un año un be ne fi cio fis cal pa ra que
las pe que ñas y me dia nas em pre sas
to men nue vos tra ba ja do res. Se tra ta
de una re ba ja de los apor tes pa tro na -
les a la se gu ri dad so cial. Es te be ne fi -
cio al can za a las em pre sas que tie nen
me nos de 80 em plea dos. Em pe zó a
re gir en mar zo de 2004 has ta fin de
ese año. Fue pro rro ga do por un año
en 2005. Y aho ra se ex ten dió has ta el
31 de di ciem bre de 2005. A pe sar de
que es tu vo vi gen te du ran te más de un
año y me dio y en ese lap so el em pleo
pri va do en blan co cre ció en 651.000
tra ba ja do res (de los cua les ca si 500
mil co rres pon de rían a py mes), el Go -
bier no no tie ne in for ma ción exac ta so -
bre cuán tos tra ba ja do res fue ron con -
tra ta dos con es te me ca nis mo.” (Cla -
rín, Bue nos Ai res, 12-01)

* “Las em pre sas con me nos de 40
tra ba ja do res ge ne ran el 71 por cien to
de los pues tos de tra ba jos asa la ria -
dos pri va dos, aun que ofre cen suel dos
ca si un 50 por cien to más ba jos que
las de ma yor en ver ga du ra, de bi do a
la al ta in ci den cia del em pleo in for mal.
Se gún un es tu dio di fun di do ayer por
el Ins ti tu to pa ra el De sa rro llo So cial
Ar gen ti no (IDE SA), el 57 por cien to de
los em pleos de las py mes no es tá de -
bi da men te re gis tra do, mien tras que
en las em pre sas me dia nas y gran des
el tra ba jo en ne gro ape nas lle ga al 14
por cien to.” (Cla rín, Bue nos Ai res,
16-01)

��AGUAS DE SAN TA FE SE FUE

* “La asam blea de ac cio nis tas de ci -
dió di sol ver la em pre sa. Se dio lue go
de que no se con va li da ra el tras pa so
de las ac cio nes de Suez a Ce rá mi cas
Al ber di. De es ta ma ne ra, el Es ta do
pro vin cial de be rá ha cer se car go del
ser vi cio sa ni ta rio. Se ter mi na así una

con flic ti va pri va ti za ción que du ró po co
más de 10 años. Ham merly anun ció
que si gue vi gen te el au men to de ta ri -
fas y no des car tó un nue vo con ce sio -
na mien to den tro de 6 me ses.” (La
Opi nión -Ra fae la-, 14-01)

��IN DUS TRIA NA VAL

* “Tras su frir el ter cer cam bio en la
di rec ción en dos años, el as ti lle ro Río
San tia go se apres ta a tra ba jar a ple na
ca pa ci dad por pri me ra vez en dos dé -
ca das. Los con tra tos fir ma dos con
Ve ne zue la no son los úni cos que lle -
na rán de vi da a la fá bri ca na val de
En se na da, si no que hay nu me ro sos
pro yec tos en mar cha, lo que im pli ca rá
que es te mes in gre sen 250 ope ra rios
nue vos, en tre sol da do res y cal de re -
ros. (...) El as ti lle ro re ci bió, ade más,
ofer tas pa ra cons truir pla ta for mas off
sho re, que son enor mes bo yas flo tan -
tes pa ra la ex trac ción de pe tró leo en
el mar. Pa ra ello, se bus ca ría com par -
tir el tra ba jo con al gún otro as ti lle ro
que hoy es té ce rra do.” (Cla rín, Bue -
nos Ai res,  14-01)

�� CAM PO
��IM PUES TO IN MO BI LIA RIO RU RAL

* “El go bier no bo nae ren se bo ni fi ca rá
con un 25 por cien to de des cuen to en
el In mo bi lia rio Ru ral a los pro duc to res
que ha yan cum pli do con el pa go de
ese tri bu to en los úl ti mos años y ra ti fi -
có que no ha brá mar cha atrás en la
apli ca ción del au men to de ese im -
pues to. La me di da la anun ció hoy el
mi nis tro de Asun tos Agra rios, Raúl Ri -
va ra, lue go de la reu nión que el go -
ber na dor Fe li pe So lá man tu vo en La
Pla ta con la me sa di rec ti va de la Con -
fe de ra ción de Aso cia cio nes Ru ra les
de Bue nos Ai res y La Pam pa (CAR -
BAP). Ri va ra ex pli có que en la reu -
nión, el go ber na dor ‘se com pro me tió
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res ti tuir el 25 por cien to de des cuen to
en el in mo bi lia rio Ru ral a aque llos pro -
duc to res que ha yan pa ga do en tér mi -
no el im pues to en los úl ti mos cin co
años’. Sin em bar go, acla ró que el pla -
zo pa ra ser con si de ra do co mo de
‘buen cum pli mien to’ pu die ra acor tar se
a los úl ti mos tres años, lo que re pre -
sen ta ría que al re de dor del 70 por
cien to de los pro duc to res in gre sen en
esa con di ción.” (In fo re gión, 11-01)

�� MER CO SUR
��CO MER CIO: NE GO CIA CIO NES
CON EL BRA SIL
* “Las ex por ta cio nes ar gen ti nas de

mi ne ra les ha cia el Bra sil as cen die ron
en 2005 a 510 mi llo nes de dó la res,
que re pre sen ta ron un in cre men to de
16 por cien to res pec to de los ni ve les
re gis tra dos en 2004. Así lo in for mó
ayer la Se cre ta ría de Mi ne ría, que de -
pen de del Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción.
Se gún el re por te ofi cial, el in cre men to
de mi ne ra les y pro duc tos de ri va dos
de la mi ne ría lle ga has ta 58% si la
com pa ra ción se ha ce con tra los re sul -
ta dos de 2003. Ade más, pre ci sa que
los prin ci pa les pro duc tos ex por ta dos
al Bra sil du ran te el úl ti mo año fue ron
el co bre y sus con cen tra dos, plo mo
en bru to y re fi na do, bo ra tos y sul fa tos,
en tre otros. (...) A pe sar de los bue nos
re gis tros en es te sec tor, el dé fi cit co -
mer cial de la ba lan za ar gen ti na con el
Bra sil fue un 103,4% ma yor al que se
re gis tró du ran te 2004: as cen dió a
3.676 mi llo nes de dó la res, se gún los
da tos ela bo ra dos por la con sul to ra
pri va da Abe ceb. Es te ni vel re pre sen ta
pa ra la Ar gen ti na `la peor mar ca en la
his to ria co mer cial´ con el Bra sil. (...)
En la re la ción con el Bra sil, la Ar gen -
ti na es de fi ci ta ria en ma nu fac tu ras de
ori gen in dus trial. El 90% de los pro -
duc tos que se com pra ron al país ve ci -
no son ma nu fac tu ras, fun da men tal -

men te au to mó vi les y te lé fo nos ce lu la -
res. En cam bio, las prin ci pa les ex por -
ta cio nes ar gen ti nas al Bra sil son tri go
y pe tro quí mi cos.” (Cla rín, Bue nos Ai -
res,  14-01)

* “(...) En la pri me ra vi si ta de Es ta do
de Kirch ner al Bra sil, jus to en me dio
de al gu nos cor to cir cui tos que ame na -
za ban con des truir la alian za re gio nal,
los pre si den tes coin ci die ron en en viar
un men sa je de per te nen cia a un mis -
mo es pa cio po lí ti co y eco nó mi co. Ese
men sa je pu do con cre tar se por que,
lue go de va rios me ses de tra ba jo si -
len cio so, el Bra sil de ci dió -por aho ra
po lí ti ca men te- acep tar la Cláu su la de
Adap ta ción Com pe ti ti va (CAC) re que -
ri da por la Ar gen ti na: una fór mu la pa -
ra li mi tar ex por ta cio nes que per ju di -
can la in dus tria na cio nal. (...) Tras elo -
giar al bo li via no Evo Mo ra les (pro pu -
sie ron la in clu sión de Bo li via co mo so -
cio ple no) y a la chi le na Mi che lle Ba -
che let, Kirch ner y Lu la tam bién ofre -
cie ron tran qui li zan tes pa ra los pa ta -
leos del Uru guay y el Pa ra guay, en co -
le ri za dos por la de sa ten ción que re ci -
ben de sus so cios más gran des. `Te -
ne mos que ser ge ne ro sos con nues -
tros her ma nos más pe que ños´, di jo
cá li da men te Lu la. Kirch ner lo se cun -
dó: `Am bos for ta le cen pos tu ras crí ti -
cas al Mer co sur por las asi me trías. Es
ne ce sa rio que aten da mos esos re cla -
mos, sea mos so li da rios y con tem ple -
mos las si tua cio nes par ti cu la res. De -
be mos tra tar po lí ti cas de lo ca li za ción
de in ver sio nes en el ni vel re gio nal y
per fec cio nar la unión adua ne ra. La
aten ción de es tos re cla mos y la su ma
de nue vos miem bros, co mo la Re pú -
bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, más
la in te gra ción ener gé ti ca y la con ver -
gen cia ma croe co nó mi ca sig na rán la
mar cha de la exi to sa pro fun di za ción
de nues tra alian za es tra té gi ca en los
pró xi mos años´.” (La Na ción, Bue nos
Ai res,  19-01)
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* “La Ar gen ti na y el Bra sil, so cios en
la unión adua ne ra Mer co sur, acor da -
ron el miér co les apli car un sis te ma
pa ra re gu lar el co mer cio bi la te ral
cuan do un brus co des ba lan ce per ju di -
que a sec to res eco nó mi cos de al gu no
de los dos paí ses, que acu mu lan lar -
gos años pe lean do por ne go cios. La
me di da re pre sen ta una vic to ria pa ra
los in dus tria les ar gen ti nos, que des de
ha cía años re cla ma ban un sis te ma de
sal va guar dias pa ra evi tar lo que con -
si de ran una `in va sión´ de pro duc tos
bra si le ños en pro duc cio nes sen si bles
co mo el del cal za do o elec tro do més ti -
cos. El acuer do re ci bió el res pal do de
la Unión In dus trial Ar gen ti na pe ro fue
re cha za do por la po de ro sa Fe de ra -
ción de las In dus trias del Es ta do de
Sao Pau lo (Fiesp), Bra sil. (...) El sis te -
ma con sis te en que, an te un des vío
del co mer cio, se dis pa ra una ne go cia -
ción en tre los sec to res pri va dos de
am bos paí ses por da ño o ame na za de
da ño a la pro duc ción lo cal, que de be
ser pre sen ta da por em pre sas que re -
pre sen ten al me nos al 35 por cien to
de la fa bri ca ción na cio nal. De no lle -
gar a un con sen so, se for ma rá un pa -
nel de tres ex per tos -uno de ca da país
y otro de un ter ce ro- que ana li za rá el
ca so y po drá fi jar en for ma ina pe la ble
cu pos que re gi rán por un mí ni mo de 1
año y un má xi mo de 4.” (Agen cia Reu -
ters, 1-02)

��EL GO BIER NO DEL FREN TE AM -
PLIO FLIR TEA CON ES TA DOS
UNI DOS
* “La Em ba ja da de Es ta dos Uni dos

emi tió ayer a la ma ña na un co mu ni ca -
do con gra tu lán do se de la apro ba ción
par la men ta ria del Tra ta do de In ver sio -
nes. En él se se ña la que ‘la ra ti fi ca -
ción del Tra ta do (...) es un sig ni fi ca ti -
vo pa so ade lan te en nues tras re la cio -
nes bi la te ra les. Su pues ta en mar cha

for ta le ce rá aun más las ex ce len tes re -
la cio nes de co mer cio e in ver sión en -
tre nues tros paí ses.’ (...) Las crí ti cas
de ma yor pe so ar gu men tal en con tra
del Tra ta do de In ver sio nes pro vi nie -
ron de las mis mas fi las de la iz quier -
da. Una de ellas se re fe ría a la for ma
en que sus im pul so res la en ca mi na -
ron (re cla ma ban una ma yor dis cu sión
con las ba ses) y otro a que la ley es
una es pe cie de AL CA en cu bier ta. La
apro ba ción del ‘man da to im pe ra ti vo’
en la ban ca da de go bier no el mis mo
día en que se iba a tra tar el pro yec to,
alla nó to da pro ba ble di si den cia a la
ho ra de vo tar, aun que no la po si bi li -
dad -co mo se hi zo- de que se ar gu -
men ta ra en con tra aun que lue go se
vo ta ra a fa vor. (...) Los de trac to res del
Tra ta do de In ver sio nes cues tio nan en
par ti cu lar la cláu su la que es ta ble ce el
me ca nis mo de so lu ción de di fe ren dos
in ter na cio na les. Afir man que el ar tí cu -
lo nú me ro 3, que obli ga a nues tro país
a tras la dar a las em pre sas es ta dou ni -
den ses cual quier be ne fi cio que dé a
com pa ñías de otro país, me nos a las
del Mer co sur, coar ta en la prác ti ca la
po si bi li dad de acor dar ven ta jas co -
mer cia les con otro Es ta do sin te ner
que dár se la tam bién a Was hing ton.
Otro as pec to que se mi ra de reo jo es
el nú me ro 17, el que es ti pu la que
cual quie ra de los dos paí ses pue de
ne gar los be ne fi cios del Tra ta do a em -
pre sas del otro aso cia das a un ter cer
Es ta do, que no ten ga re la cio nes con
el país que nie ga los be ne fi cios, con -
si de ra do inú til por que el Uru guay no
tie ne ene mi gos, por que la me di da su -
po ne apo yar de he cho el blo queo a
Cu ba y por que per mi ti rá a Es ta dos
Uni dos ne gar be ne fi cios a fir mas uru -
gua yas aso cia das con ca pi ta les, por
ejem plo, cu ba nos, ve ne zo la nos o ira -
níes. El ca so de los pro ba bles di fe ren -
dos tam bién es mi ra do con re ce lo, ya
que el in ver sor po drá ape lar an te el
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pre si den te del Ban co Mun dial, que es
el nor tea me ri ca no Paul Wol fo witz. La
lec tu ra que ha cen los que ob je tan el
Tra ta do se ña la que, es te ar bi tra je no
ofre ce nin gu na ga ran tía por que una
de las par tes es tam bién juez y es ta -
ría fa cul ta do pa ra fa vo re cer a las tras -
na cio na les es ta dou ni den ses.” (La Re -
pú bli ca -Uru guay-, 29-12)

* “Has ta el jue ves, el can ci ller Rei -
nal do Gar ga no era prác ti ca men te el
úni co de los mi nis tros uru gua yos de la
ad mi nis tra ción de Ta ba ré Váz quez
que bus ca ba des men tir los anun cios
de otros de sus co le gas en el sen ti do
de que Mon te vi deo pre ten de fir mar un
acuer do de li bre co mer cio con Es ta -
dos Uni dos. Pe ro de pron to, ayer, al -
go cam bió en Gar ga no, que se ma ni -
fes tó fa vo ra ble a un TLC en tre Uru -
guay y EUA si `to dos los pro duc tos
uru gua yos´ fue ran acep ta dos. Se tra -
ta de una de ci sión que ge ne ra con tro -
ver sia en el Mer co sur, y que no po dría
cum plir se sin vio lar de ci sio nes con -
jun tas to ma das por el Con se jo del
Mer ca do Co mún del Sur. (...) La po lé -
mi ca en tor no a si el Uru guay se ale -
ja rá o no del Mer co sur es tu vo siem pre
la ten te ba jo las que jas de Mon te vi deo
-que acom pa ña Asun ción- por las asi -
me trías co mer cia les exis ten tes en el
blo que. Pe ro es ta lló cuan do ha ce una
se ma na el mi nis tro de Eco no mía, Da -
ni lo As to ri, ha bló en en tre vis ta con
una re vis ta de su país so bre las in ten -
cio nes uru gua yas de acor dar un TLC
con Was hing ton. In clu so di jo que ya
se ha bían ini cia do `con ver sa cio nes
in for ma les´ con EUA” (Cla rín, Bue nos
Ai res,  14-01)

��EN CUEN TRO CUM BRE

* “Aun que el pro yec ta do Gran Ga so -
duc to del Sur, cen tró la cuar ta cum bre
tri par ti ta Bra sil, Ar gen ti na y Ve ne zue -
la, el aba ni co de te mas abor da dos in -

clu yó otros mu chos as pec tos de la in -
te gra ción eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y
has ta mi li tar. Los pre si den tes Luiz
Iná cio Lu la da Sil va (Bra sil), Nés tor
Kirch ner (Ar gen ti na) y Hu go Chá vez
(Ve ne zue la) apro ve cha ron pa ra res -
pal dar al pre si den te elec to de Bo li via,
Evo Mo ra les, y rei te ra ron que apli ca -
rán un plan de im pul so al de sa rro llo
de ese país. Tam bién de ba tie ron la in -
te gra ción de sus ca de nas pro duc ti vas
en las in dus trias na val, es pa cial y bé -
li ca, y con si de ra ron la po si ble crea -
ción de un Con se jo de De fen sa de
Amé ri ca del Sur, co mo preám bu lo de
una fu tu ra in te gra ción mi li tar, se gún
re ve ló el can ci ller bra si le ño Cel so
Amo rim. (...) Abor da ron ade más la
crea ción del Ban co del Sur, pro pues -
to por Ve ne zue la, de ci die ron ela bo rar
un pro gra ma de coo pe ra ción tri par ti ta
en edu ca ción, cien cia y tec no lo gía, y
es ta ble cer una co la bo ra ción en tre la
TV Bra sil y Te le sur, un ca nal de Ve ne -
zue la, la Ar gen ti na, Cu ba y el Uru -
guay. (...) Jun to a esa va rie dad de te -
mas, el cen tro fue el pro yec to que
Chá vez pro pu so, y Lu la y Kirch ner
con cor da ron, de no mi nar el Gran Ga -
so duc to del Sur, pues va más allá del
en la ce de es tos tres paí ses y bus ca
ser lo que Amo rim lla mó la ma yor
obra de in fraes truc tu ra de la in te gra -
ción re gio nal. (...) Chá vez re cor dó que
las re ser vas de gas de su país, Bo li -
via, el Bra sil, el Pe rú y la Ar gen ti na
su man tres bi llo nes de me tros cú bi -
cos, y su gi rió bus car que to dos los au -
to mo to res de Su da mé ri ca usen esa
ener gía lim pia y ba ra ta pa ra aho rrar
cua tro mi llo nes de ba rri les de pe tró leo
por día en 2020. La tu be ría, que par ti -
rá de Ve ne zue la, atra ve sa rá el Bra sil
y lle ga rá has ta la Ar gen ti na, en una
ex ten sión de unos 10 mil ki ló me tros,
de be te ner un cos to de 17 mil a 20 mil
mi llo nes de dó la res y su con clu sión
de mo ra rá seis años, se gún los in for -
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mes pre sen ta dos a los man da ta rios.”
(Pren sa La ti na -Cu ba-, 20-01)

�� SO CIE DAD
��TU RIS MO: AR GEN TI NA DES TI NO
RE CO MEN DA DO

* “La Ar gen ti na fi gu ra en el nú me ro 1
de una lis ta con los diez paí ses más
re co men da dos pa ra vi si tar du ran te el
año. Otros de los des ti nos que li de ran
el ran king son Chi na, Ni ca ra gua,
Croa cia, Mé xi co, An tár ti da, Ca na dá,
In dia, Co lom bia y Ale ma nia. Se gún un
es tu dio rea li za do por la re vis ta Lo nely
Pla net, en tre las prin ci pa les atrac cio -
nes pa ra via jar al país fi gu ra la ‘fa bu -
lo sa cul tu ra, co mi da y vi nos’, ade más
de la ‘be lle za na tu ral y ex traor di na ria
de la Pa ta go nia’.” (In fo bae, Bue nos
Ai res, 13-01) 

��CA NAL NUE VE
* “El em pre sa rio Da niel Ha dad se

que dó con to do el pa que te ac cio na rio
de Te lear te S.A., em pre sa li cen cia ta -
ria de LS83 Ca nal 9, al com prar el 50
por cien to de las ac cio nes que es ta -
ban en ma nos de Raúl Mo ne ta, se gún
in for mó ayer un co mu ni ca do de la
emi so ra. El ex ban que ro Mo ne ta ha -
bía com pra do el 50 por cien to ac cio -
na rio de ca nal 9 en 2003 y aguar da ba
la apro ba ción del Co mi té Fe de ral de
Ra dio di fu sión (COM FER). El or ga nis -
mo re cha zó fi nal men te la ope ra ción,
al no ha ber jus ti fi ca do el ori gen de los
fon dos con los que, ha ce tres años,
ha bía ad qui ri do su par te del ca nal. La
ope ra ción, se gún vo ce ros de Ha dad,
ron dó los 30 mi llo nes de dó la res.”
(Cla rín, Bue nos Ai res,  25-01)

�� JUS TI CIA
��PRES CRI BEN NU ME RO SAS CAU -

SAS POR CO RRUP CIÓN

* “A pun to de cum plir se do ce me ses
de la en tra da en vi gor de la ley
25.990, ya son más de una de ce na
las cau sas re so nan tes que ca ye ron
co mo con se cuen cia de ella y otras
tan tas co rren pe li gro. La mo di fi ca ción
del ré gi men de pres crip ción pe nal em -
pe zó a re gir el 11 de ene ro úl ti mo, co -
mo una re for ma más del ma no sea do
Có di go Pe nal. Pe ro en fe bre ro pa sa -
do se di fun die ron sus al can ces y es ta -
lló la po lé mi ca. Fi nal men te, los anun -
cia dos ar chi vos se hi cie ron rea li dad.
En los úl ti mos días, dos de las más
im por tan tes cau sas de co rrup ción de
los úl ti mos años que da ron cer ca de
in cor po rar se a la nó mi na de los ex pe -
dien tes clau su ra dos: la del re par to de
so bre suel dos du ran te el go bier no de
Car los Me nem y la del pa go de so bor -
nos en el Se na do du ran te la ges tión
de Fer nan do de la Rúa. (...) Las más
im por tan tes in ves ti ga cio nes pe na les
que se ce rra ron du ran te 2005 o co -
rren ries go de ce rrar se por pres crip -
ción (ca si to das por apli ca ción de la
nue va ley) son las si guien tes: La quie -
bra del Ban co de Men do za. (...) La
omi sión ma li cio sa de Me nem (...) de
al gu nos de sus bie nes. (...) Los ju gue -
tes de Van rell. (...) La le che de Spa do -
ne. (...) Los do cu men tos de Al-Kas -
sar. (...) El pre sun to en cu bri mien to del
ase si na to de Ca rras co. (...) La ex plo -
sión de Río Ter ce ro. (...) Muer te en el
Pa seo de la In fan ta. (...) La cau sa Fe -
rro ca rri les o ‘la in dus tria del jui cio’. (...)
El ca so IBM-Ban co de San ta Fe. (...)
La caí da del Ban co del Oes te. (...) La
es ta fa del Ban co de Cré di to Pro vin -
cial.” (La Na ción, Bue nos Ai res,  3-01)

��MA SA CRE DE AVE LLA NE DA
* “Tres años y seis me ses des pués

del pi que te que cam bió el país y ace -
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le ró la sa li da del po der del pre si den te
Eduar do Du hal de, la Jus ti cia con de nó
ayer a pri sión per pe tua a los ex po li -
cías Al fre do Luis Fan chiot ti y Ale jan -
dro Acos ta por el do ble ho mi ci dio de
los pi que te ros Ma xi mi lia no Kos te ki y
Da río San ti llán, ocu rri do el 26 de ju nio
de 2002. Los en ton ces po li cías Car los
Je sús Que ve do, Ma rio Héc tor de la
Fuen te, y Fé lix Os val do Ve ga ten drán
que cum plir una con de na de 4 años
de pri sión por en cu bri mien to des de el
mo men to que la sen ten cia que dé fir -
me en el tri bu nal de al za da. En tan to
los acu sa dos Gas tón Sie rra, Lo ren zo
Col man y Fran cis co Ce les ti no Ro ble -
do ten drán una pe na de en tre tres
años y diez me ses en sus pen so, res -
pec ti va men te. Así lo re sol vió el Tri bu -
nal Oral en lo Cri mi nal N° 7 de Lo mas
de Za mo ra, for ma do por Eli sa Bea triz
Ló pez Mo ya no (pre si den ta), Ro ber to
Lu go nes y Jor ge Eduar do Rol dán que
or de nó ade más en viar ac tua cio nes al
juz ga do fe de ral de tur no pa ra in ves ti -
gar al ex je fe de la SI DE, Car los So ria,
su en ton ces se gun do, Os car Ro drí -
guez y el ex mi nis tro de Jus ti cia, Jor -
ge Va nos si, por fal so tes ti mo nio.” (La
Na ción, Bue nos Ai res,  10-01)

�� IN TER NA CIO NA LES
��BO LI VIA: INA PE LA BLE TRIUN FO
DE EVO MO RA LES

* “El im pac tan te triun fo de Evo Mo ra -
les en Bo li via no de ja de sor pren der.
Que al guien ha ya ga na do en pri me ra
vuel ta con más del 50 por cien to de
los vo tos ya es to da una no ve dad en
un país don de nin gún can di da to so lía
ob te ner más del 25 por cien to, y to dos
ca re cían de le gi ti mi dad pa ra go ber -
nar. Evo Mo ra les lo gró que la in men -
sa ma yo ría de los bo li via nos vo ta ra a
un lí der ay ma ra, tra ba ja dor, hu mil de,
de fen sor de la co ca y cla ra men te de
iz quier da. El he cho de que un ay ma ra

ac ce da a la pre si den cia re fle ja los
nue vos vien tos que so plan en nues tro
con ti nen te y re ve la que la pa cien te lu -
cha de dé ca das de los sec to res más
pos ter ga dos da su fru to. Bo li via es
uno de los paí ses más sa quea dos y
em po bre ci dos de Amé ri ca la ti na. Pla -
ta, sa li tre, es ta ño, cau cho, pe tró leo,
gas... ¿qué no se lle va ron del al ti pla -
no? Aho ra Evo ten drá que vér se las
con al gu nas de las em pre sas pe tro le -
ras más po de ro sas del pla ne ta, co mo
Rep sol, To tal, Bri tish Gas, Ex xon y
Pe tro brás, que sue len eva dir im pues -
tos, y lo pre sio na rán pa ra con ti nuar
ha cien do sus ne go cios. ¿Se les ani -
ma rá? Esa es la gran pre gun ta.” (Re -
vis ta Ac ción, Nº 945)

* Mien tras el es cri tor pe rua no Ma rio
Var gas Llo sa ca li fi ca ba de ra cis tas los
plan tea mien tos del pre si den te elec to
de Bo li via, Evo Mo ra les, hi zo un lla -
ma do a la uni dad na cio nal y pro me tió
re fun dar el país, po co an tes de ser in -
ves ti do co mo má xi ma au to ri dad de
los pue blos in dí ge nas en el mi le na rio
pue blo de Ti wa na ku, a 70 ki ló me tros
de La Paz”. “Mo ra les agra de ció a la
ma dre Tie rra por su vic to ria y re ci bió
un bá cu lo sa gra do. Du ran te su dis cur -
so, Mo ra les se ña ló que en agos to se
ins ta la rá en Su cre una Asam blea
Cons ti tu yen te, co mo res pues ta al
pue blo que exi ge la re fun da ción de
Bo li via.” (BBC Mun do -In gla te rra-, 21-
01)

��LO QUE QUE DÓ DEL “MUN DO
LI BRE” 
* “Po li cías neo yor qui nos de ci vil se

in fil tra ron en mar chas en las que a ve -
ces pro vo ca ron dis tur bios pa ra ge ne -
rar arres tos o fil ma ron con ob je ti vos
de vi gi lan cia a ma ni fes tan tes con tra la
gue rra de Irak o con tra el go bier no de
Geor ge Bush, se gún sur ge de una se -
rie de gra ba cio nes de vi deo a las que
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ac ce dió The New York Ti mes. Las
imá ge nes re ve lan la ro bus ta pre sen -
cia de po li cías de ci vil in fil tra dos en
sie te ac tos pú bli cos des de agos to de
2004. Ade más de reu nir in for ma ción,
se ob ser va que al gu nos de los po li -
cías de ci vil tam bién ma ni pu lan el de -
sa rro llo de los acon te ci mien tos o pro -
vo can a los ma ni fes tan tes. Por ejem -
plo, en una ma ni fes ta ción del año pa -
sa do du ran te la Con ven ción Na cio nal
Re pu bli ca na, el si mu la cro de de ten -
ción de un hom bre que en rea li dad
tra ba ja ba pa ra la po li cía de ri vó en un
fuer te cho que en tre la po li cía an ti mo -
ti nes y los ma ni fes tan tes”. En re la ción
a ello, “el 5 de di ciem bre, tres eje cu ti -
vos de The New York Ti mes fue ron
con vo ca dos a la Ofi ci na Oval por el
pre si den te Geor ge Bush pa ra dis cu tir
una in ves ti ga ción que rea li za ba el dia -
rio so bre la vi gi lan cia de los ciu da da -
nos nor tea me ri ca nos. Se gún la re vis -
ta News week, que fue la pri me ra en
in for mar so bre es te en cuen tro, el pre -
si den te lla mó al edi tor de The New
York Ti mes Art hur Sulz ber ger, al edi -
tor eje cu ti vo, Bill Ke ller, y al je fe de la
ofi ci na de Was hing ton, Phi lip Taub -
man, con el ob je ti vo de per sua dir los
de no pu bli car una his to ria so bre que
él ha bía au to ri za do la vi gi lan cia de
ciu da da nos es ta dou ni den ses. La se -
ma na pa sa da, la co lum na de me dios
de The Was hing ton Post re ve ló que el
edi tor del dia rio, Leo nard Dow nie, ha -
bía si do con vo ca do a la Ofi ci na Oval
an tes de la pu bli ca ción de su ar tí cu lo
so bre que la CIA ope ra ba una red de
cen tros de de ten ción se cre tos en Eu -
ro pa del Es te.” (Cla rín, Bue nos Ai res,
4-01)

* “Tor tu ras, se cues tros, de ten cio nes
ile ga les y tras la do sis te má ti co de pre -
sos a ter ce ros paí ses. To do ello, si no
con el con sen ti mien to, por lo me nos
gra cias a la per mi si vi dad de los go -
bier nos eu ro peos. Dick Marty, el en -

car ga do es pe cial del Con se jo de Eu -
ro pa pa ra in ves ti gar las ac ti vi da des
de la CIA so bre te rri to rio eu ro peo, ha
pre sen ta do hoy en Es tras bur go su in -
for me pre li mi nar. (...) Aun que to dos
ase gu ran no te ner na da que ocul tar,
ade más de no sa ber na da de  nin gu -
na co sa, en su en cuen tro de hoy con
los par la men ta rios Marty se que jó de
la fal ta de co la bo ra ción de los go bier -
nos eu ro peos. En tre ellos, ni Ber lín ni
Ma drid pa re cen dis pues tos a fa ci li tar -
le el tra ba jo al sui zo.” (DW -Ale ma nia,
24-01)

* En una con fe ren cia pro nun cia da el
16 de ene ro pa sa do que or ga ni zó la
Ame ri can Cons ti tu tion So ciety y la Li -
berty Coa li tion, el ex vi ce pre si den te
de los Es ta dos Uni dos Al Go re lla mó
“la aten ción de sus con ciu da da nos
so bre el es ta ble ci mien to de un po der
ab so lu to sin pre ce den tes his tó ri cos,
de una es pe cie de dic ta du ra sin fron -
te ras por par te de la ad mi nis tra ción
Bush. Go re de nun cia tan to los aten ta -
dos a los prin ci pios cons ti tu cio na les
es ta dou ni den ses co mo la fal ta de
reac ción an te es tas vio la cio nes. (...)
Des pués de des cri bir el po der ab so lu -
to que se atri bu ye Geor ge W. Bush,
tan to en Es ta dos Uni dos co mo en ni -
vel mun dial, Al Go re es tig ma ti za la fi -
lo so fía cons ti tu cio nal que los nue vos
miem bros de la Cor te Su pre ma se
dis po nen a im po ner pa ra si tuar al pre -
si den te por en ci ma de las le yes. Con -
de na ade más el des mo ro na mien to
del Con gre so en cu yo se no se ge ne -
ra li za la co rrup ción. `An te nues tros
ojos, los tres po de res se con fun den
en uno so lo dan do lu gar a una ti ra nía
a la que só lo pue de ha cer fren te una
reac ción del pue blo´.” (Red Vol tai re,
ene ro 2006)
��CHI LE: TRIUN FO DE LA CAN DI -
DA TA SO CIA LIS TA

* “So cia lis ta, se pa ra da, ag nós ti ca,



po lí glo ta e hi ja de un mi li tar muer to
ba jo el ré gi men dic ta to rial de Au gus to
Pi no chet. Así es Mi che lle Ba che let,
pre si den ta elec ta de Chi le. La pe dia -
tra se im pu so en la se gun da vuel ta de
las elec cio nes pre si den cia les. Su tri-
un fo mar ca un hi to, pues es la pri me -
ra mu jer elec ta go ber nan te de un país
su ra me ri ca no. Tras el rá pi do cóm pu to
ofi cial de 97,71% de las me sas, la
can di da ta de la go ber nan te Con cer ta -
ción por la De mo cra cia su mó 53,49%
de los vo tos. El em pre sa rio de re chis -
ta Se bas tián Pi ñe ra, de Alian za Cí vi -
ca, ob tu vo 46,50%, in for mó el sub se -
cre ta rio del In te rior, Jor ge Co rrea Su -
til, ci tó Efe.” (El Uni ver sal -Ve ne zue la-
, 16-01)

* “La so cia lis ta Mi che lle Ba che let ga -
nó pa ra la Con cer ta ción el de re cho a
se guir en La Mo ne da otros cua tro
años, pe ro su triun fo, más que pa ra su
coa li ción cen troiz quier dis ta, es pa ra la
es pe ran za de un Chi le di fe ren te. En
su dis cur so de ce le bra ción la vís pe ra,
aun que re cal có lo avan za do en el pla -
no eco nó mi co y de fen dió al pre si den -
te Ri car do La gos, es tá im plí ci to un re -
co no ci mien to al fra ca so del sis te ma
neo li be ral `con ros tro hu ma no´ de 16
años de go bier nos post Pi no chet
(1990-2006). Cuan do ase gu ra que
inau gu ra rá un go bier no `más dia lo -
gan te y pa ri ta rio´ cen tra do sobre ta -
reas de cor te so cial, y pro me tió re for -
mas al sis te ma de pen sio nes y tra ba -
jo dig no pa ra to dos, es tá su bra yan do
de he cho que los an te rio res no lo lo -
gra ron.” (Pren sa La ti na -Cu ba-, 16-
01)

��NA ZIS: NUE VOS DA TOS SO BRE
LA PRO TEC CIÓN A CRI MI NA LES

* “El tes ti mo nio de un ex agen te se -
cre to del ejér ci to de EUA que ope ró
en Ro ma des pués de fi na li za da la Se -
gun da Gue rra Mun dial vin cu ló al Pa pa

Pau lo VI con una red li ga da al otor ga -
mien to de sal vo con duc tos a cri mi na -
les de gue rra croa tas y con el ro bo de
pro pie da des a víc ti mas ju días ser -
bias, ru sas, ucra nia nas y ru ma nas en
Yu gos la via. La de cla ra ción del ex es -
pía nor tea me ri ca no Wi lliam Go wen,
rea li za da en di ciem bre en una cor te
fe de ral de San Fran cis co y re ve la da
ayer por el dia rio is rae lí Haa retz,
apun ta es pe cí fi ca men te a que Gio -
van ni Bat tis ta Mon ti ni -lue go Pau lo VI-
ha bría es ta do in vo lu cra do con el te mi -
do lí der del mo vi mien to croa ta Us tas -
hi, An te Pa ve lic, aun que los da tos
apa re ci dos en la no ta pe rio dís ti ca no
son del to do con tun den tes al sos te ner
ese vín cu lo. (...) Con la pro tec ción de
Lon dres, Pa ve lic pu do trans por tar en
diez ca mio nes to da las jo yas y obras
de ar te ro ba das, a la zo na de Aus tria
ocu pa da por Gran Bre ta ña. Los bri tá -
ni cos lo hi cie ron -di ce el Haa retz- por -
que te nían la in ten ción de usar a Pa -
ve lic co mo es pía en la Yu gos la via so -
cia lis ta. Lue go tras la da ron los te so ros
a Ro ma don de fue ron pues tos en las
ma nos del em ba ja dor croa ta an te el
Va ti ca no, re ve ren do Kru nos lav Dra -
ga no vic. `El re li gio so tam bién se ocu -
pó de es con der a Pa ve lic y a va rios
de sus asis ten tes en ins ti tu cio nes va -
ti ca nas o en ca sas se gu ras en Ro ma´,
pu bli có Haa retz.” (Cla rín, Bue nos Ai -
res,  16-01)

��EL SAL VA DOR: MU RIÓ HIS TÓ RI -
CO DI RI GEN TE DEL FMLN 
* “La iz quier da sal va do re ña ama ne -

ció hoy de lu to tras la muer te del lí der
his tó ri co del opo si tor Fren te Fa ra bun -
do Mar tí pa ra la Li be ra ción Na cio nal
(FMLN), Sha fick Han dal, quien su frió
la vís pe ra un ata que car dia co”. “(...)
Han dal su frió un pa ro car día co en el
ae ro puer to de Co ma la pa tras su re tor -
no a El Sal va dor des pués de par ti ci -
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par en Bo li via en los ac tos de to ma de
po se sión del pre si den te Evo Mo ra -
les.” (Pren sa La ti na -Cu ba-, 25-01)

��FO RO SO CIAL MUN DIAL

* “En el día fi nal de los tra ba jos del
Fo ro So cial Mun dial (FSM), el pre si -
den te Hu go Chá vez sos tu vo una lar ga
con ver sa ción con re pre sen tan tes de
la Asam blea de Mo vi mien tos So cia -
les, con ver gen cia que ac túa al in te rior
del Fo ro, pe ro se di fe ren cia de és te en
que to ma acuer dos e ini cia ti vas de ac -
ción. Allí, ase gu ró, se `es tán en cen -
dien do las lu ces del nue vo ama ne cer
mun dial´ y, pa ra fra sean do al Che
Gue va ra, lla mó a for mar `una, dos,
tres, mu chas Bo li vias´. El pre si den te
es cu chó de ta lla da men te los re so lu ti -
vos del or ga nis mo que acor dó rea li -
zar, el pró xi mo 18 de mar zo, una cam -

pa ña in ter na cio nal con tra la in ter ven -
ción mi li tar en Irak, en re pu dio a la
gue rra y las ocu pa cio nes. Apro bó,
tam bién, or ga ni zar tres gran des cam -
pa ñas te má ti cas más: con tra la con -
clu sión de la Ron da de Do ha en la Or -
ga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC); pa ra en fren tar la Cum bre del
Gru po de los 8, en San Pe ters bur go,
Ru sia, en ju lio; y, en re cha zo al Ban -
co Mun dial (BM) y el Fon do Mo ne ta rio
In ter na cio nal (FMI) en sep tiem bre.
(...) En el Fo ro se re gis tra ron 53.000
par ti ci pan tes in di vi dua les, 19.000 de -
le ga dos y 4.900 pe rio dis tas.” (La Jor -
na da -Mé xi co-, 30-01)

Cierre de esta sección: 10.02.06
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ALEXIS SALUDJIAN

Hacia otra integración sudamerica-
na. Críticas al Mercosur neoliberal
Buenos Aires, Libros del Zorzal,
2004, 349 págs.

He aquí un libro claro y conciso so-
bre un tema de actualidad: la alta vo-
latilidad del crecimiento desde hace
una veintena de años y la fuerte vul-
nerabilidad social en los principales
países de América del Sur, más parti-
cularmente el Brasil y la Argentina.
Coexisten dos tesis en este libro; una
apoya a la otra y viceversa. La prime-
ra se refiere al discurso teórico de la
CEPAL. La segunda, la "desmercosu-
rización".

Alexis Saludjian estudia primero,
desde un punto de vista de la historia
del pensamiento, el paso de un enfo-
que en términos de “Transformación
Productiva con Equidad” (TPE) a
aquel en términos de "Regionalismo
Abierto" (RO), y muestra la ambigüe-
dad del discurso cepaliano, que supo-
ne preservar los dos enfoques en un
único discurso, cuando en realidad
preconiza el Regionalismo Abierto y
deja de lado la Transformación pro-
ductiva con equidad. La tesis del Re-
gionalismo Abierto, verdadera puerta

de entrada al ALCA (más que al
MERCOSUR), insiste fuertemente en
la competitividad e ignora la equidad.
El discurso de la CEPAL, por lo tanto,
se enturbia.

La segunda tesis concierne a las
modalidades y formas de inserción
una vez constituido el Mercosur y en
especial a la no activación de la red
de seguridad, que ciertamente no
aparece dentro de los objetivos fun-
dadores del Mercosur, aunque carga
con una buena parte de la responsa-
bilidad en el incremento de la vulnera-
bilidad social. Ésta se encuentra nota-
blemente analizada en este libro a
partir de una reflexión sobre la cons-
trucción de datos y cifras, eliminando
ciertas series que o bien parecen po-
co pertinentes, o bien no permiten
realizar comparaciones entre países,
y elaboraciones econométricas origi-
nales. No obstante, la relación volati-
lidad económica-vulnerabilidad social
podría haber sido analizada de mane-
ra inversa, cuestión que se sugiere
por momentos, aunque no se trata a
fondo.

¿No es debido a la introducción de
la vulnerabilidad social (siendo enton-
ces el mercado de trabajo una varia-
ble de ajuste) que un régimen de cre-
cimiento altamente volátil se pudo lle-
var a cabo? Tal interrogante, perti-
nente sobre todo para la Argentina,
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hubiera permi-
tido profundi-
zar el signifi-
cado de un
tratamiento
del proble-
ma econó-
mico y la
di f icu l tad
de consti-
tuir un
verdade-
ro mer-

cado común más que
una zona de libre cambio, en tanto
nos inspiramos en una filosofía eco-
nómica cercana al Regionalismo
Abierto y defacto, sino de jure, aleja-
da de la Transformación Productiva
con Equidad.

Un trabajo original, un tema bien
manejado, tests econométricos rigu-
rosos, bien llevados, accesibles sin
embargo para el neófito, un análisis
coherente, verificable, resultados ori-
ginales, explicaciones convincentes
acerca de la fuerte volatilidad econó-
mica, un estudio de la vulnerabilidad
social notable por su precisión, de-
ducciones más discutibles sobre la
"desmercosurización" (la palabra no
puede estar mejor elegida), y... curio-
samente "el Mercosur", en tanto tal,
parece ausente de este libro. La res-
ponsabilidad del Mercosur en los en-
cadenamientos designados es, en
cierta forma, esquivada o poco abor-
dada, excepto en ciertos tests econo-
métricos en los cuales Alexis Salud-
jian no saca seguramente todas las
conclusiones posibles (el Mercosur
parece tener un efecto sobre la dismi-
nución de la volatilidad desde un pun-
to de vista econométrico; a la inversa,
las modalidades de su construcción
parecen haber alimentado dicha vola-
tilidad en la medida en que esta cons-
trucción se hizo según un modelo de

Regionalismo Abierto y no según una
filosofía de Transformación Producti-
va con Equidad).

No hay, en fin, elementos de infor-
mación acerca de la construcción del
Mercosur (es cierto que existen exce-
lentes obras sobre este tema al que
no podemos referirnos con provecho)
y, sobre todo, el Mercosur no se ana-
liza en tanto institución, lo que hubie-
ra permitido movilizar los aportes del
análisis institucional. Pero resulta im-
portante destacar que, más allá de los
términos utilizados ("mercado co-
mún"), no hubo intervención institu-
cional fuerte, que el Mercosur es en
cierta medida una cascara vacía, un
devenir más que un pasado, y que la
práctica lo acercó fuertemente a una
zona de libre cambio, con retirada de
los Estados Nacionales de lo econó-
mico (especialmente en la Argentina),
más que a un verdadero mercado co-
mún. En este sentido, el Mercosur no
se puede comparar con una institu-
ción como la Unión Europea.

Y luego, al final, se trata de una
elección. El riesgo hubiera sido am-
pliar el tema y ahogar las conclusio-
nes originales -el "valor agregado" de
este libro- dentro de un conjunto de
observaciones comunes. Ciertamente
el análisis en términos institucionales
podría haberse abordado, y algunos
de sus aportes habrían sido fructífe-
ros, pero éste es ya el anuncio de un
nuevo libro. ¿Qué puede ser más es-
timulante cuando leemos un libro que
querer leer su continuación? Lo más
interesante de este libro es que impul-
sa a la reflexión. Lejos de los sende-
ros en que el pensamiento se esfuma,
ofrece elementos de respuesta sobre
la incapacidad de los países latinoa-
mericanos de "emerger".

Pierre Salama
Director científico de la
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SALVADOR TREBER

La economía mundial: claves para
el siglo XXI
Córdoba, El Emporio Ediciones,
2005, 348 págs.

El profesor Salvador Treber tiene
acento cordobés y espíritu universal.
Sus aportes a la economía, a través
de la investigación, el periodismo y la
docencia universitaria, son muy reco-
nocidos, así como su pertenencia al
grupo Fénix de la Universidad de
Buenos Aires. Esto se expresa en un
libro sobre la economía mundial que
tiene el mismo lenguaje llano y direc-
to que sus exposiciones. Pero su mé-
rito principal consiste en que no sólo
no teme decir lo que piensa sino que
tampoco vacila en enfrentar los pro-
blemas de fondo que afectan al mun-
do y a nuestra sociedad. Por supues-
to, su pensamiento no es neutral: es-
tá del lado de aquellos a los que la
globalización y las políticas neolibera-
les dejaron en el camino.

Treber empieza explicando las cla-
ves del escenario mundial al principio
de nuestro siglo y señalando cuáles
son para él los principales rasgos del
proceso de globalización: una acen-
tuada redistribución de ingresos en
favor de los más ricos, un creciente
predominio del sector financiero en la
economía mundial, el intento de redu-
cir el rol de los Estados nacionales en
beneficio de unas leyes del mercado
no votadas por ningún parlamento y
que existen sólo en los libros, y una
diferencia cada vez más abismal en-
tre las potencias hegemónicas y el
mundo periférico. Todo esto lo lleva a
preguntarse hacia dónde marcha el
mundo y qué intereses lo dominan.

En cuanto a la primera cuestión, si
bien señala que la globalización, es
decir, la cada vez más estrecha vin-
culación entre países o regiones, es
un hecho que no se circunscribe sólo
a aspectos económicos o financieros,
esto no significa que su resultado
principal sea el progreso de la huma-
nidad, o que las ideas predominantes
que la impulsan constituyan una brú-
jula que nos guíe hacia un mundo
mejor. Treber marca no sólo la false-
dad de estos asertos, por cuanto ese
progreso existe únicamente para
unos pocos, sino también la de los
mismos conceptos. Por un lado, en
los países más desarrollados el Esta-
do no ha dejado de jugar un rol funda-
mental en la actividad económica y
social y, por otro, tampoco el poder
mundial es compartido por una comu-
nidad de naciones sino que está con-
centrado sobre un puñado de ellas.

Detrás del simple mundo de los fun-
damentalistas del mercado, armado
sobre ecuaciones que calzan unas
con otras en forma perfecta como los
ladrillitos del Lego, se oculta la som-
bra siniestra de la selva de Hobbes,
tan inhóspita como el tipo de capita-
lismo que alberga. Allí se desnuda la
naturaleza de lo que está en juego.
Esto lo lleva a analizar la evolución de
los imperios y a señalar que tienen un
principio y un fin, y que numerosos
peligros acechan a la humanidad en
el transcurso de sus acelerados au-
ges y caídas. Los atentados terroris-
tas de las Torres Gemelas, por ejem-
plo, nos revelan una faceta oscura del
poder alimentada por los mismos a
los que busca derribar; las devasta-
doras consecuencias del huracán Ka-
trina muestran que la pobreza anida
entre la presunta abundancia; y el fu-
ror de las minorías de inmigrantes y
razas consideradas inferiores, antes
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necesarias y hoy indeseadas, resue-
nan como ecos insoportables en los
oídos de los poderosos, para los que
también el mundo pende de un hilo.
Pero Treber no se detiene allí y seña-
la también que la economía mundial
es más multipolar de lo que parece y
que la supremacía militar de la super-
potencia hegemónica no puede ocul-
tar la persistencia de competencias y
rivalidades, que asoman por el lado
de viejos aliados y de nuevos gigan-
tes, europeos y asiáticos.

Claro es que el mundo pegó un sal-
to con la implosión de la Unión Sovié-
tica, que significó algo más que el fin
de la bipolaridad y la existencia de
dos bloques. Y aquí Treber señala
dos hechos cada vez más incontro-
vertibles: primero, que la decadencia
soviética y su disolución final tenía
raíces en la propia estructura de su
sociedad y podía anunciarse desde
hacía mucho tiempo, como se obser-
va claramente en su evolución econó-
mica y en la del origen de la fortuna
de los nuevos millonarios y antiguos
burócratas. Segundo, que la transi-
ción hacia el capitalismo puede trans-
formarse en una verdadera pesadilla
que conduce sólo a sociedades ma-
fiosas pero no a verdaderas democra-
cias.

El libro pasa a analizar luego las ca-
racterísticas de la evolución económi-
ca en la posguerra; desde las déca-
das de un crecimiento que parecía
ininterrumpido hasta la era de las cri-
sis financieras, de la inestabilidad y la
volatilidad de las finanzas internacio-
nales. En este sentido, las crisis no
han sido neutras para América latina,
donde la liberalización de los flujos de
capitales y la adopción de políticas
neoliberales han hecho los mayores
estragos. El endeudamiento externo
de los países periféricos fue funcional

a las necesidades de las grandes po-
tencias y de las empresas y bancos
multinacionales.

Los procesos de regionalización, sin
embargo, obedecen a las necesida-
des de países vecinos, que tiene cier-
ta homogeneidad económica o pro-
blemas y trayectorias históricas co-
munes, y surgen algunas veces co-
mo un subproducto de la globaliza-
ción y otras como su contracara. Los
casos son distintos. El Mercosur con-
stituye, en particular, la culminación
de una serie de proyectos de integra-
ción frustrados en la región latinoa-
mericana. Concebido para la amplia-
ción de los mercados internos, los in-
tercambios comerciales y una mayor
potenciación del poder negociador de
sus integrantes en el orden mundial,
predominó una tendencia, al calor de
las políticas económicas predominan-
tes en los años ‘90, a privilegiar la
existencia del mercado único como
campo de atracción de capitales ex-
tranjeros o como la simple instancia
de un regionalismo abierto de carác-
ter exclusivamente comercial. En este
contexto, la problemática del Merco-
sur representa, para muchos, un dile-
ma: el de permanecer como una sim-
ple zona de libre comercio o el de
avanzar más allá, institucionalizarse y
constituir un área estratégica de vin-
culación con el mundo.

Treber señala, sobre todo, que las
naciones periféricas se han visto obli-
gadas a abrir sus economías de un
modo tal que a la pobreza endógena,
producto de sus propias e injustas es-
tructuras, le han importado una mu-
cha mayor, creciendo la disparidad
económica entre los países ricos y
pobres más de dos veces entre los
años ‘70 y fines del siglo XX. Única-
mente aquellos países, que se atre-
vieron a seguir su propio camino pu-
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dieron crecer y repartir mejor sus in-
gresos, como Irlanda y Finlandia.

Esto lo lleva a referirse, finalmente, a
las realidades nacionales, señalando
sus éxitos, sus fracasos y sus estan-
camientos. Allí analiza la razón por la
cual, pese a sus indiscutibles venta-
jas, incluso la que le da el poder de su
moneda, EUA no escapa al temblade-
ral de la crisis, expuestos sus merca-
dos a una valorización financiera que
no se corresponde con los resultados
de la economía real y ha traído reso-
nantes quiebras de empresas enmar-
cadas en la corrupción y el escándalo.
La potencia del norte tiene actualmen-
te, además, el fardo de un gigantesco
y doble déficit fiscal y comercial, como
resultado a sus intentos para escapar
de la crisis, buscando controlar los re-
cursos petroleros. La invasión unilate-
ral y sin justificación alguna a Irak y el
incremento de los gastos militares
han sido una respuesta traumática a
esos problemas.

Frente a la realidad de una superpo-
tencia hegemónica roída en sus en-
trañas por la crisis y de un equipo go-
bernante que la profundiza a través
de un tipo de fundamentalismo que se
atribuye el poder único de distinguir
los ejes del bien y del mal, aparecen
en la escena otros actores: algunos
en ascenso, como la gigante China,
otros en un lento declive, como el Ja-
pón, y muchos aún poco conocidos
para nosotros, como la India. No olvi-
da tampoco examinar algunos países
latinoamericanos, como Chile, que
ahora se presenta como el ejemplo de
lo que no fue la Argentina, y tiene sus
luces y sus sombras, y Bolivia, que
parece al borde del precipicio, para
recalar, por último, en el caso argenti-
no.

Compartimos plenamente el análisis
del autor de que el agotamiento del

modelo agroexportador local, con la
crisis de los años ‘30 y el inicio de un
proceso de inestabilidad política crea-
ron las condiciones del fracaso de la
economía argentina y, también, el he-
cho de que ese fracaso no se debió al
proceso de industrialización en sí si-
no, en primer lugar, a las discontinui-
dades que el marco institucional, polí-
tico y económico le brindaron y, luego,
a la aberración de una dictadura mili-
tar que reemplazó completamente un
esquema con fallas pero productivo
por otro en el cual la indefensión de
nuestra economía frente al mundo, el
endeudamiento externo y el predomi-
nio del sector financiero, redujo casi la
mitad de la población a la marginali-
dad y la pobreza. Lo que ocurrió pos-
teriormente fue algo que conocemos
bien: la crisis de la deuda gangrenó la
economía y, por último, se recurrió a
la aberración de la convertibilidad y a
la venta total de los activos públicos.
El seguimiento acrítico de las reco-
mendaciones del FMI, la fuga de capi-
tales, el vaciamiento económico y la
explosión final de 2001, fueron el re-
sultado de políticas que convirtieron al
país en un laboratorio experimental
de lo que no hay que hacer: en el ca-
so más grave de retrogradación histó-
rica registrada en el planeta durante la
segunda mitad del siglo XX. La eco-
nomía mundial, que tan bien describe
Treber, empujada por los vientos de la
globalización, pasó en este caso por
tierras argentinas arrasando, como el
huracán Katrina, todo lo que encon-
traba en su camino, aunque no por
suerte a sus propios ciudadanos.

Mario Rapoport
Director del Instituto de

Investigaciones de Historia
Económica y Social de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA
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ENERO-FEBRERO 2006 martes y jueves 18 a 20 hs.

Curso
Poder disciplinario, plusganancia y subpoder: la génesis de
la biopolítica. El liberalismo como la técnica de poder propia
del panoptismo

Damián Pierbattisti
Sociólogo de la UBA y doctor en Sociología de la Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). En Francia continuó su formación en

el Groupe de Recherche sur l’Economie Internationale, le Travail et le Développement, cuyo director es Pierre Salama y  en el
Laboratire Printemps dirigido por Claude Dubar.

H. Yrigoyen 1116 5º piso -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Arancel $150- Inscripción previa online

27 DE FEBRERO 2006 19.00 hs.
Conferencia
El movimiento cooperativo vasco. Rol de la economía social
en el desarrollo de Euskadi

Joseba Azkarraga Rodero
Parlamentario de Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca) en el Congreso de los Diputados. 

Miembro del grupo “Mondragón Corporación Cooperativa”. Director del Sector Público de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa.
Miembro de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna.

Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco desde el 17 de septiembre de 2002

Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, sala González Tuñon
Av. Corrientes 1543  -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Entrada libre y gratuita - Inscripción previa online

INFORMES E INSCRIPCION TELEFONICA 
(54 11) 4381-9337/7380/4076 fax 4381-2158 

o por e-mail: iade@iade.org.ar o 
en http://www.iade.org.ar  (inscripción online)
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.. .... y sey seguimos estando en DESAguimos estando en DESACUERDOCUERDO
ahorahora ...a ...

por INTERNET (http://wwwpor INTERNET (http://www.iade.iade .or.orgg.ar).ar)
Estimados amigos:
Hace casi cuarenta años fundamos el IADE, porque no estábamos de acuerdo con la economía oficial.
Uno de los principales objetivos que nos dimos fue analizar a fondo la economía de nuestro país y esclarecer
acerca de sus falencias estructurales, proponiendo  soluciones acordes con el interés nacional.
La intención continúa vigente porque, salvo escasas excepciones, estuvimos y seguimos estando en de-
sacuerdo con las políticas económicas y sociales aplicadas en las últimas cuatro décadas.
Para difundir nuestras ideas y objetivos, realizamos múltiples actividades. Editamos desde hace 33 años
la revista Realidad Económica, con un tiraje de 6000 ejemplares, cada 45 días. Esta publica-
ción que lleva editados 217 números constituye el principal medio de difusión del instituto y es, a la
vez, tribuna de exposición de las ideas de amplios sectores preocupados por las cuestiones económicas
y sociales de nuestro país.
Ahora incorporamos también una página web para difundir las actividades del IADE.
Allí encontrarán información acerca de Qué es el IADE. En Cursos Técnicos está disponible la
oferta de capacitación y perfeccionamiento para Pymes, con sus respectivos programas. Y en Nove-
dades, la agenda de actividades del IADE.
En Realidad Económica mantenemos vigentes objetivos que no han envejecido. El contenido del
último número, con un breve resumen, aparece en Sumario. De este último seleccionamos un artícu-
lo completo, que podrán consultar e imprimir en Art Seleccionado. Los artículos seleccionados de
números anteriores se irán acumulando en Art. Anteriores Seleccionados. Si desean ubicar (del
número 1 al 217) un artículo por su título lo encontrarán en Indice Cronológico; si lo prefieren por
autor lo ubicarán en Índice de autores. En el caso de que estén interesados en publicar un articulo
en RE, les sugerimos leer previamente Cómo publicar.
Si usted todavía no es suscriptor de RE, puede dejar de no serlo en Suscríbase. Allí encon-
trará modalidades y costo de suscripción.
Queremos una página viva y en movimiento. Estamos elaborando versiones en inglés, francés y portu-
gués. También otras secciones, como Enlaces, donde podrán encontrar información calificada, se-
lectiva y actualizada de todo el mundo, por ejemplo bibliotecas, centros de documentación, univer-
sidades, centros de estudios, organismos internacionales, movimientos, organizaciones no guberna-
mentales, investigadores, profesores, informes, estudios, libros, artículos. En una próxima sección Lis-
tas y foros de discusión incorporaremos temas de investigación y otros de actualidad que pro-
pongan los visitantes de la página.
A nuestros amigos les pedimos:
1. A aquellos que nos conocen  desde la época pre e-mail, y que ahora tienen correo electrónico que

nos envíen su dirección a iade@iade.org.ar así nos podremos mantener comunicados.
2. Que tengan una participación activa en la página que les presentamos. Esperamos además sus crí-

ticas, sugerencias, aportes, ideas, y fundamentalmente que difundan http://www.iade.org.ar
entre sus amigos.

Cordialmente.
Eliseo Giai

Secretario


