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Cartografía de lo invisible: cuestiones metodológicas sobre deuda, inclusión y violencia / Luci Cavallero, Verónica Gago y Celeste Perosino

Resumenel fin de este artículo es poder adentrarnos en la dinámica de la explotación de los cuer-pos y los territorios para hacer visible, a través de un análisis empírico y teórico, minuciosoy general, lo que llamamos desde hace un tiempo una lectura feminista de la deuda, perovinculada ahora a dinámicas más recientes producto de la pospandemia. en este artículonos proponemos, primero, señalar los hallazgos metodológicos y teóricos de investigacionesque venimos desarrollando, los cuales permiten señalar y sistematizar los vínculos entredeuda en los hogares y violencia, trabajo, reproducción social y despojos. en segundo lugar,queremos profundizar en la caracterización de las políticas de “inclusión financiera” que sedieron en la argentina durante la pandemia y que se continuaron en los dos años siguientes,problematizando sus premisas y sus límites. nos interesa también marcar cómo se utiliza(o no) la información que surge de esas mismas políticas, tanto para investigar la violenciapor razones de género como para penalizar prácticas financieras de los sectores más em-pobrecidos. nos proponemos también profundizar en la caracterización de una forma deviolencia imbricada con el sobreendeudamiento. como tercer y último objetivo, queremosreflexionar desde una pedagogía financiera feminista sobre la tensión entre la gramática dela inclusión financiera y la del desendeudamiento.
Palabras clave: inclusión financiera – Violencia económica – penalización – Formalización laboral –desendeudamiento
Abstract

Mapping the Invisible: Methodological Issues on Debt, Inclusion, and Violence the aim of this article is to delve into the dynamics of exploitation of bodies and terri-tories to make visible, through a detailed and broad empirical and theoretical analysis, whatwe have long referred to as a feminist reading of debt, now linked to more recent dynamicsresulting from the post-pandemic period. in this article, we first aim to highlight the met-hodological and theoretical findings of ongoing research, which allow us to identify andsystematize the connections between household debt and violence, labor, social reproduc-tion, and dispossession. secondly, we explore in depth the characterization of the "financialinclusion" policies implemented in argentina during the pandemic and continued in thetwo subsequent years, critically examining their assumptions and limitations. We are alsointerested in examining how the information generated by these policies is used (or not)both to investigate gender-based violence and to penalize the financial practices of the mostimpoverished sectors. Furthermore, we aim to delve deeper into the characterization of aform of violence intertwined with over-indebtedness. as a third and final objective, we seekto reflect from a feminist financial pedagogy on the tension between the grammar of finan-cial inclusion and that of debt relief.
Keywords:  Financial inclusion – economic Violence – penalization – labor Formalization –debt Relief
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Introduccióne n los últimos años, el endeudamiento en los hogares ha logrado un nivelde debate público que era inexistente hace muy poco tiempo atrás. en ellibro Una lectura feminista de la deuda. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos
queremos! detectamos un alto nivel de endeudamiento de las mujeres, asociado alas condiciones de ajuste del programa firmado con el FMi en 2018 y un cambioen el destino del endeudamiento, referido cada vez más a la compra de bienes yservicios básicos para la reproducción social. eso es lo que hemos llamado“endeudarse para vivir” (cavallero y Gago, 2019). al combinarse con el proceso depolitización feminista, en alza especialmente desde 2017, ha repercutido en lavisibilización de este problema como problema púbico y como materia deintervención estatal.1investigar la deuda doméstica implica hacer cartografía de lo invisible. con“invisible” nos referimos, por un lado, al carácter abstracto y, por tanto, difícil devisualizar que tienen las finanzas. por otro, a que por eso mismo parecen escaparde su vínculo con los lugares y los cuerpos, colocándose en el espacio aéreo yaparentemente inmaterial de los flujos. el mundo financiero se pretende independientede otros procesos y, por eso, sin arraigo ni impactos en la vida cotidiana. estocaracteriza lo que carolyn Hardin (2021) llamó, cruzando las filosofías de Marx ydeleuze y Guattari, “un nuevo sistema de dominación abstracta”, del cual esnecesario también entender sus “moradas ocultas”. 
1 estas formas de endeudamiento han sido estudiadas posteriormente en el marco de la comisión econó-mica para américa latina y el caribe (cepal) en el informe técnico endeudamiento en los hogares enparticular de las mujeres, asociado al aumento y diversificación de las tareas de cuidado en el contextode la pandemia covid-19 que busca vincular analíticamente la llamada “crisis de los cuidados” y la vul-nerabilidad financiera en relación con la población urbana (especialmente trabajadoras de cuidado y es-pacios de cuidado asociativos sociocomunitarios) (Fournier y cascardo, 2022) y mujeres de ámbitosrurales (Kunin, 2022). 
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cuando decimos dar visibilidad nos referimos al proceso por el cual se“constituyen visibilidades”: “las visibilidades no son solamente datos, son condicionesde luz que vuelven posible el tránsito, el ascenso a la luz del día de lo que se hacey se padece en una época” (deleuze, 2013: 27). nos parece clave esta definiciónporque sin esa producción de visibilidad como acción primera dejan de serrelevante todo aquello que puede presentarse como datos o números aislados.para que los números hagan sentido tienen que construirse primero unascondiciones de inteligibilidad del problema, al que esos números refieren. no setrata tampoco de una distinción llana entre análisis cuantitativos y cualitativos,sino sobre la posibilidad misma de abrir un campo. esta metodología refieretambién a un modo comprometido y situado para llevarla adelante.Reivindicamos, en ese sentido, la práctica feminista –en las calles y en lainvestigación– que ha hecho un aporte ineludible a esa construcción de visibilidad.si hablar de una visibilidad es “describir”, nos interesa profundizar en cómo “lovisible remite a un proceso”; por tanto, no es tampoco un “marco fijo” desde elcual escribir y analizar. este punto de vista sobre la dimensión subterránea e invisibilizada de laproducción de riqueza viene siendo una clave de lectura de la crítica feministapara valorizar el de la reproducción social y denunciar el capitalismo en susdinámicas patriarcales y coloniales (Federici, 2016; Fraser, 2022). esto es lo quedebe radicalizarse para pensar las finanzas, justamente por tratarse de uno de losdispositivos más violentos para producir el ocultamiento y la invisibilización de loque está por debajo de la producción social de riqueza. a tal punto que, comosostiene silvia Federici (2016), si pensamos las finanzas a través de la ubicuidadque ha alcanzado la deuda en nuestro presente, podemos entender que ha asumidouna nueva función, “como la categoría más general a través de la cual se organizala explotación”. en investigaciones previas ubicamos la deuda doméstica como punta de lanzade una “violencia financiera”,2 lo cual ha permitido una serie de hallazgos teóricosy metodológicos. los sistematizamos así:
2 por ejemplo, cavallero (2021a, 2021b); cavallero, Gago y perosino (2021).
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1. investigar el endeudamiento nos permitió trazar una cartografía que conecta
espacialidad y finanzas a través del rastreo de la deuda en los hogares: por eso,hemos utilizado el término de “aterrizaje” como clave de la visibilización de lo
financiero en territorios concretos.2. investigar el endeudamiento nos permitió poner de relieve la dependencia delas finanzas respecto de los cuerpos, con el objetivo de mostrar su carácter“extractivo” respecto de una fuerza de trabajo precarizada, feminizada yracializada (cavallero y Gago, 2019, 2022).3. investigar el endeudamiento nos permitió detectar cómo los procesos definanciarización tienen hoy como objetivo el avance sobre los espacios de lareproducción social, ya que los transforman en “ámbitos de acumulación”(Federici, 2021).4. investigar el endeudamiento nos permitió detectar las formas de conexiónentre deuda y trabajo (remunerado y no remunerado), evidenciando un mayorendeudamiento de las mujeres que realizan trabajo reproductivo, comunitarioe informalizado.5. investigar el endeudamiento nos permitió señalar cómo la deuda interactúacon las violencias por razones de género, ya que es parte de un engranaje quese desarrolla en simultáneo, y, a la vez, relevar la ambivalencia (Gago, 2014)que la toma de deuda puede tener en condiciones específicas a la hora de darrespuesta en situaciones de emergencia.continuando con esta hipótesis general que ubica al endeudamiento como un

operador privilegiado para entender el funcionamiento de nuevas dinámicas deviolencia, nos interesa proponer la siguiente pregunta-problema: ¿qué sucedecuando la intersección entre precarización y violencias machistas se conformacomo una nueva vía de acceso a la inclusión financiera? Y, a renglón seguido:¿cómo funciona la inclusión financiera si consideramos que lo hace sobre el ajusteeconómico y el aumento de las violencias machistas? para entenderlo es necesarioexponer cómo operan esas dinámicas de inclusión financiera, de qué mecanismose trata y en qué situaciones vitales y laborales se inscriben. luego, nuestrapregunta se corre a un siguiente plano: frente a la demanda de autonomía
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económica3 que emerge como lectura estructural de las violencias por razones degénero, ¿las políticas de inclusión financiera cómo se relacionan con las situacionesde violencias?; ¿sirven, de algún modo, como recurso de emergencia?entonces, en este artículo nos proponemos lo siguiente. primero, señalar elmarco metodológico y teórico desde el cual señalamos y sistematizamos losvínculos entre deuda en los hogares y violencia, trabajo, reproducción social ydespojos. en segundo lugar, queremos profundizar en la caracterización de las políticasde “inclusión financiera” que se dieron en la argentina durante la pandemia y quese continuaron en los dos años siguientes, problematizando sus premisas y suslímites (cavallero, Gago y perosino, 2021). como tercer y último elemento, queremos reflexionar desde una pedagogíafinanciera feminista sobre la tensión entre la gramática de la inclusión financieray la del desendeudamiento. nuestras conclusiones harán énfasis en lo que implicaeste recorrido.
Una metodología feminista para el análisis del endeudamientoa través de un análisis empírico y teórico, minucioso y general, abordaremos loque venimos llamando una lectura feminista de la deuda, pero esta vez vinculada adinámicas más recientes de la pospandemia. para contestar las preguntas planteadas desarrollamos una metodologíacualitativa compuesta de entrevistas grupales con seis mujeres militantes de
3 según el observatorio de igualdad de Género de américa latina y el caribe de la onu, “la autonomíaeconómica se refiere a la capacidad de las mujeres de acceder y controlar recursos tales como los ingre-sos, recursos productivos, financieros, tecnológicos, el tiempo y la propiedad. considera la división sexualdel trabajo y la desigual organización social del cuidado” (“autonomía económica”. observatorio de igual-dad de Género de américa latina y el caribe. disponible en: https://oig.cepal.org/es/autonomias/auto-nomia-economica).
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organizaciones de la economía popular pertenecientes a la asamblea Feministade la Villa 31 y 31 bis (ciudad de Buenos aires), con fecha de 16 de marzo de2023. las entrevistas fueron semiestructuradas, a partir de la confección de uncuestionario por parte del grupo de investigación, y se realizaron presencialmenteen el barrio de residencia de las entrevistadas. las participantes fueron seleccionadasa partir de vínculos de confianza preexistentes que les permitieran profundizarsobre la situación personal del endeudamiento. a su vez realizamos dos entrevistasen profundidad a trabajadoras del Ministerio de Mujeres, Género y diversidad dela nación a partir de su experiencia en el programa acompañar y producir.también citamos partes de testimonios brindados por una integrante de laasamblea feminista del Barrio 31 en el marco de la actividad “¿inclusión se dicecon orgullo?” realizada el día 2 de julio de 2021 en el marco del mes del orgullopor la Gerencia de promoción de políticas de Género, Resguardo del Respeto yconvivencia laboral del BcRa, de la cual una de nosotras es parte. en la argentina, la violencia económica, reconocida en la ley de protecciónintegral de las mujeres,4 ha sido un aspecto central de la politización feminista: esdecir, los feminismos han señalado que la violencia machista aparece entramadajunto a otras violencias, en que las económicas juegan un rol fundamental. alpunto tal de singularizar demandas específicas y concretas por la autonomíaeconómica como un modo eficaz de enfrentar las violencias por razones de género.esto no es para nada sencillo, ya que involucra una lectura de las formas estructuralesde violencia que tienen en las dinámicas de feminización de la pobreza unaexpresión contundente. pero hay un nivel más: no solo se trata de haber identificado la violenciaeconómica –que puede ser entendida como falta de recursos, de acceso a bienes y
4 la ley 26.485 reconoce la violencia económica y patrimonial en su artículo 5, inciso 4, como “la que sedirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a)la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) la pérdida, sustracción, destrucción,retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,valores y derechos patrimoniales; c) la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer susnecesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) la limitación o controlde sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugarde trabajo”.
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servicios y de brechas en la incorporación en el mercado de trabajo–, sino queademás se ha logrado ubicar su componente financiero como esencial. comohemos analizado en trabajos previos, la politización de la deuda desde la militanciafeminista es un proceso político bastante particular e inédito acontecido ennuestro país. por esto, nuestra segunda herramienta de análisis es la violenciafinanciera.por “violencia financiera” entendemos el modo específico en que la violenciaoperativiza y aterriza a través de la deuda en los territorios de la reproducciónsocial, articulando y conjugando violencias económicas y violencias machistas(cavallero, 2021b). proponemos que el endeudamiento es un operador privilegiadopara entender el funcionamiento de nuevas formas de violencia que el movimientofeminista en la argentina viene denunciando en toda su complejidad, comodinámicas que se multiplican y anudan (Gago, 2019). Judith Butler, en su libro La fuerza de la no violencia (2020), nos proponeproblematizar aquello que es llamado violencia en cada momento histórico yentenderla como un ataque contra la condición común de interdependencia (ibíd.:30). Butler agrega que esa interdependencia es a la vez fortaleza y vulnerabilidad.o que, dicho de otro modo, la vulnerabilidad es “un aspecto de la mismainterdependencia que nos constituye y no un estado subjetivo permanente” (ibíd.:62). Resulta una definición operativa importante, ya que la violencia financiera dela que queremos dar cuenta en este texto se inscribe sobre una violencia deempobrecimiento anterior. la violencia financiera de la deuda, que obliga a unaresolución individual del empobrecimiento y el despojo, sería imposible sin unataque previo a las condiciones de reproducción. la violencia financiera no solo ratifica formas preexistentes de atacar lainterdependencia para hacer de la pobreza un problema de cada quien, sino queademás propone una resolución también privada, a través de la deuda, queconfirma que la condición común no existe como espacio de provisión de recursos,de cuidados y de resguardo colectivo. el vínculo entre deuda y violencia está en labase de lo que venimos observando en nuestras investigaciones, pero también ennuestra práctica militante. 
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de modo tal que la inclusión y educación financiera dirigida especialmentehacia las mujeres jefas de hogar aparece como una suerte de “respuesta”, en ellenguaje de las políticas públicas organizadas por los organismos internacionalesque las financian, de la demanda producida en el espacio colectivo de los feminismos. en su definición formal, la inclusión financiera refiere al proceso de promoverel acceso 
oportuno y adecuado a productos y servicios financieros regulados y ampliar suuso por todos los segmentos de la sociedad a través de la implementación deenfoques innovadores, incluida la conciencia financiera y la educación, con miras apromover el bienestar financiero, así como el bienestar económico e inclusiónsocial. (ocde, 2018: 9)la última gran ola de inclusión financiera ocurrió en la pandemia y el períodopospandemia, siendo un proceso que se entrama con las violencias que describimos.el BcRa en su informe de inclusión financiera dedicado al primer semestre de2021 señala que: 
el acceso a cuentas se mantuvo en niveles muy elevados en relación a la poblaciónadulta. en junio de 2021, la tenencia de cuentas bancarias llegó a un 91,1% de lapoblación adulta, proporción equiparable a la de economías desarrolladas. sedestaca el continuo aumento en el número de las personas que poseen, de maneraconjunta, cuentas bancarias y de pago, que alcanzó los 11,5 millones representandoun 36% de los tenedores de cuentas bancarias. (BcRa, 2021: 4)así, la velocidad con la que se incorporan nuevas personas inscriptas a travésde la banca digital, las billeteras electrónicas, etc., durante el contexto excepcionalde la pandemia, ha intensificado una tendencia que ya venía en alza desde 2017.entre 2017 y 2021 las personas adultas con al menos un cBu (clave bancariaunificada) aumentaron 13.2 puntos en cuatro años, mientras que la apertura de
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cVu (cuenta virtual uniforme, asociada a plataformas de pago)5 aumentó 29.4puntos en solo dos años, producto en buena parte de las políticas de asistenciadurante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (aspo).6para el segundo semestre de 2022, 
la cobertura de cuentas bancarias y/o de pago alcanzó a casi la totalidad de la po-blación adulta (99,3%) a fines de 2022. la cantidad de personas humanas (pH)que poseía al menos una cuenta se ubicó en 35,1 millones frente a 34,6 millones enjunio de 2022 (98,5%). con valores superiores al 95%, las regiones noa, cuyo ypatagonia se encontraron en niveles de tenencia de cuentas cercanos a la coberturatotal mientras que centro y nea ya la alcanzaron. (BcRa, 2022: 5)de modo tal que la bancarización cuasiplena de la población adulta de laargentina (asociada en general y, como veremos luego, a la incorporación depersonas precarizadas al sistema de asistencia del estado) se alcanza en unmomento de crisis económica y aumento de la pobreza. esto no establece unarelación lineal entre ambos fenómenos, pero sí pone en tensión el argumento másextendido que reconoce la bancarización como un síntoma de una economía“desarrollada” (argumento de los organismos internacionales de crédito).7

5 los bancos públicos y bancos privados identifican las cuentas bancarias a través de una clave bancariaunificada (cBu). en el último tiempo, como surge de los datos expuestos, la bancarización se ha aceleradoa través de proveedores de servicios de pago (psp) que, sin llegar a ser entidades financieras, cumplenuna función en el esquema de pagos minoristas: billeteras virtuales, tarjetas prepagas y otros productos.estos psp identifican a sus clientes/usuarios a través de una clave virtual uniforme (cVu). las billeteraselectrónicas bancarias son cualquier aplicación móvil que ofrezca o tenga un banco o cualquier instituciónregulada y que brinde un cVu. Mientras que las no bancarias son del tipo de, por ejemplo, Mercado pago,es decir, las llamadas de tecnología financiera (fintech), reguladas por el proveedor de servicios de pago(psp), lo cual implica el cumplimiento de menores exigencias que las que cumplen los bancos por des-plegar su actividad. 
6 por ejemplo, a través del ingreso Familiar de emergencia y la tarjeta alimentar; políticas ambas desple-gadas en la emergencia social y económica. también líneas de créditos para trabajadores registrados au-tónomos y monotributistas a tasa cero fondeados por el Banco ciudad y el tesoro nacional. se suspendióel pago de las deudas de anses a jubilados y pensionados, entre otras medidas. 
7 alliance for Financial inclusion (2015).



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 9 a 34 / issn 0325-1926

Cartografía de lo invisible: cuestiones metodológicas sobre deuda, inclusión y violencia / Luci Cavallero, Verónica Gago y Celeste Perosino

 19

como hemos resaltado en un trabajo previo (cavallero, Gago y perosino, 2021),es necesario profundizar y complejizar el diagnóstico sobre los impactos de laspolíticas de inclusión financiera: en primer lugar, haciendo una distinción entrelas entidades a las cuales se incluye (bancos públicos, bancos privados y el rolcada vez más preponderante de los proveedores de servicios de pago (psp) y,dentro de este sector, el crecimiento exponencial de las billeteras virtuales conescasa regulación; así como la necesidad de mapear el circuito completo de dichainclusión y su conexión con la concentración de los recursos en las corporaciones(por ejemplo, de aquellas dedicadas a los alimentos). con este tipo de análisishemos aportado preguntas para complejizar el impacto de las políticas de “inclusiónfinanciera” en la pandemia. se trató de una línea de trabajo en estricta continuidadcon la lectura feminista de la deuda que veníamos proponiendo. Queremos explicarpor qué. en el mencionado estudio señalamos la necesidad de pensar las políticas de“inclusión financiera” en su dimensión geopolítica. es decir, con relación a cómose proponen desde los organismos financieros internacionales en momentos comola crisis global de 2008, a modo de relanzamiento del proceso de financiarización.a la crisis le sobreviene un nuevo salvataje financiero sobre la pobreza, ya queesta expansión de los negocios financieros se propone hacer de “la reducción de lapobreza y otras formas de ayuda social un emprendimiento comercial rentable”(Kish y leroy, 2015). es, en pocas palabras, una política del norte global hacia lospaíses empobrecidos.el lenguaje de la “inclusión” debe ser revisado y es nuestra tercera herramientade análisis. supone una gramática que acopla la tenencia de una cuenta bancaria obien de una billetera virtual con el acceso a derechos. en el caso de la argentina enparticular, la “inclusión financiera” refiere a procesos variados que puedendistinguirse en: 1) la inclusión financiera para cobro de subsidios temporalesotorgados por el estado; 2) la inclusión financiera vinculada a procesos deformalización laboral a través de subsidios estatales; 3) la inclusión financieramediante corporaciones de finanzas digitales. en las primeras dos, la inclusiónfinanciera refiere alguna inscripción bancaria o institución regulada (puede serbanca pública o privada); en la tercera, refieren al uso de herramientas financieras
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no bancarias, denominadas fintech. no son incompatibles una y otra, más bien sesuperponen en términos de usos. así, las políticas de inclusión financiera se vinculan a varios sectores de lapoblación: van desde la inscripción bancaria de poblaciones para cobrar subsidiossociales temporales hasta el desarrollo de instrumentos financieros para proyectosautogestivos. a su vez, en nuestro país las políticas de inclusión financieracumplieron un rol central a partir de la pandemia como política pública ensituaciones de extrema precariedad laboral y como respuesta a situaciones deviolencia machista (es decir, es parte del dispositivo de las políticas públicas comoel programa acompañar, que involucra un tipo de inclusión financiera, volveremossobre esto). en ese sentido, nos proponemos mapear determinados modos de inclusiónfinanciera durante la pandemia (2021 y 2022) y los años inmediatamenteposteriores (2022 y 2023), para identificar sus rasgos específicos tanto comopolíticas públicas como en relación con el proceso más amplio de financiarizaciónde la reproducción social. en nuestro trabajo anterior analizamos el ingresoFamiliar de emergencia (iFe) (cavallero, Gago y perosino 2021). ahora analizaremosel programa acompañar, el programa Registradas, y el programa producir. 
Análisis de políticas públicas: inclusión financiera como respuesta a problemas

estructuralescomo parte de la metodología feminista que venimos proponiendo para elabordaje de las finanzas, entendemos que el mundo financiero no puede estudiarseen sus dinámicas (de expansión y/o mutación) sin hacerlo desde un punto devista político. es así que la aparición de políticas públicas destinadas a darrespuesta a la violencia por razones de género se da en el marco de un proceso demovilización y politización feminista, como ya ha sido mencionado. pero ¿quésignifica que esa respuesta sea una vía de inclusión financiera?, y a su vez ¿quéimplica que sea una respuesta individual y transitoria? estas preguntas, insistimos,devuelven un diagnóstico más complejo no solo de lo que es llamado “inclusión”,sino también de la política pública en general. 
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si conceptualizamos el sistema financiero por su versatilidad y oportunismo(en el sentido estricto del término: capacidad de lectura de oportunidades ensituaciones de inestabilidad (cfr. Virno, 2003)), entendemos que organiza unsistema de respuesta a la conflictividad social. deviene un código veloz paradevolver “respuestas financieras” para los problemas sociales. propone incluir ensu gramática lo que primero se presenta como antagonismo. esto no puedelograrlo de la nada. primero debe, como señalamos más arriba, expandir capilarmente su existenciaal punto tal de hacer de cada persona una terminal financiera, individualizando susupervivencia y recortando su interdependencia. en el caso de la argentina hayuna condición suplementaria: en general no nos estamos refiriendo a sectoresasalariados formalizados. por lo cual, esa penetración financiera de las poblaciones,su inscripción masiva en el sistema bancario, es lo que convierte este código en uncódigo social que busca ser la respuesta de contención e inclusión bajo premisasque pueden ratificar, en un contexto de aumento de la precariedad, las condicionesde exclusión.en la relación entre demandas feministas por autonomía económica e inclusiónfinanciera, lo dicho puede traducirse en que las violencias por razones de géneroson una nueva vía de acceso a la inclusión financiera. 
Programa Acompañarel programa acompañar fue creado en septiembre de 2020 por el Ministeriode las Mujeres, Géneros y diversidad de la nación para brindar un apoyo económicoequivalente al salario mínimo, vital y móvil por seis meses consecutivos a mujeresy lGBtiQ+ que se encuentran en situación de violencia de género; también proveeacompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocialpara las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernosprovinciales y locales.8 este programa busca dar respuesta económica a la situación
8 decreto 734/2020. programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violen-cia por razones de género - acompañar.



de violencia de género comprendiendo que la falta de recursos es un engranajeclave de esas violencias.9 para obtener el subsidio, la denuncia policial no es unrequisito para la acreditación de ser víctima de violencia. así, es una política quereconoce el testimonio directo de la denunciante, sin mediación de la instituciónpolicial. la ayuda económica inmediata tiene como propósito reconocer la necesidadde autonomía económica como paso imprescindible a la hora de desarmar unasituación violenta. esto no es evidente y continúa siendo una victoria del movimientofeminista, al mismo tiempo que un campo de disputas, en una realidad global quese caracteriza por dar respuestas al incremento de las violencias por razones degénero únicamente a través del sistema penal. el hecho de que la denuncia policialno sea un requisito es un logro que se desprende de la crítica recurrente a larevictimización que implica la mediación policial.10la persona en situación de violencia que solicita el ingreso al programa esentrevistada por una trabajadora social o funcionaria designada como parte de launidad de acompañamiento provincial y/o municipal en la cual se realiza unamedición de riesgo.11 para ello se desarrolló un módulo predictor de riesgo queforma parte del sistema integrado de casos de violencia por motivos de género(sicVG) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y diversidad de la nación.12
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9 en los fundamentos del decreto de creación del programa acompañar se detalla explícitamente que “laviolencia de género suele tener un componente de dependencia económica, el estado nacional entiendeque debe ser primordial promover la autonomía de las personas en situación de riesgo por violencia porrazones de género, resultando imperioso establecer acciones tendientes a crear las condiciones inicialespara la construcción de un proyecto de vida autónomo, a través de asignaciones económicas excepcio-nales destinadas a disminuir la condición de vulnerabilidad en que dichas personas se encuentran”.10 la intervención policial al momento de tomar denuncias es deficitaria y, por lo tanto, revictimizante; estoproducto de la falta de formación tanto para abordar estas temáticas como también para tratar a la per-sona que denuncia. es recurrente la negativa a tomar denuncias, disuadir a las víctimas para que no de-nuncien, realizar preguntas improcedentes, tomar denuncias con datos mal cargados o incompletos,discriminar determinados perfiles de víctimas, etc. esto impacta en el acceso a la justicia. todo lo cualha generado la existencia de un espacio de denuncia del mal accionar policial en situaciones de violenciade género. 11 MMGyd (2021).12 ibíd. (2023).
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según lo registrado en el informe de riesgo social para el ingreso al programa(entre noviembre 2020 a diciembre 2022), las destinatarias del programaacompañar en un 58% han vivido violencia económica (tercer puesto, después deviolencia física y psicológica). para el tipo de violencia económica y patrimonial,las conductas más frecuentes registradas en ese 58% son: la limitación o controlde gastos (28,2%), la privación de acceso a dinero (27%), el incumplimiento depago de cuota alimentaria (24,5%) y la ausencia de aportes económicos (23,8%).en el caso de las personas lGBtiQ+ la violencia económica está en el cuartopuesto con un 32%.13el programa acompañar llegó a 690.194 víctimas de violencia de género entodo el país; principalmente mujeres con nivel educativo secundario completo,incompleto o en curso (215.364) y en segundo lugar con primario completo,incompleto o en curso (82.004). el número de mujeres que accedieron a esteprograma con estudios terciarios, universitarios y de posgrado es notoriamentemenor, lo cual podría explicarse por el acceso de estas a trabajos formales. sinembargo, es destacable que son muy pocas las mujeres sin estudios (2644), lo quepodría dar cuenta de una barrera en el acceso.14no surge de la información pública disponible cuántas mujeres abrieron cuentasbancarias para acceder al programa; más allá de esto, es un requisito la aperturade una cuenta. el hecho de que no se registre cuántas cuentas bancarias seabrieron para acceder a este programa nos muestra una vacancia en la producciónde datos que podrían ser útiles para comprender la relación entre el acceso a esteprograma y las políticas de inclusión financiera. Y, a su vez, denota una desconexiónentre la banca pública y los dispositivos en las unidades de acompañamiento, loque hace que, en varias ocasiones, las destinatarias deban buscarse una estrategiapropia para abrir las cuentas.15 por otro lado, varias beneficiarias, en conversaciones
13 “tableros de datos públicos de programas – sicVG”. argentina.gob.ar. disponible en: https://www.ar-gentina.gob.ar/generos/tableros-de-datos-publicos-de-programas-sicvg.14 ibíd.15 testimonio brindado por una integrante de la asamblea feminista del Barrio 31 en relación con la acti-vidad “¿inclusión se dice con orgullo?” realizada el 2 de julio de 2021, en el marco del mes del orgullopor la Gerencia de promoción de políticas de Género, Resguardo del Respeto y convivencia laboral delBcRa.
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por nuestra militancia feminista, remarcaron el cortoplacismo de la ayuda, lo cualimpide estabilizar la economía doméstica necesaria para huir de la violencia. 
Programa Registradasel programa Registradas fue creado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros ydiversidad y el Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de la nación,actualmente con rango de secretaría, para promover el acceso y la permanenciadel empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y suinclusión financiera, esto es, para las trabajadoras en situación de no registro decasas particulares. el estado nacional paga el 50% del salario de la trabajadoradurante seis meses que se puede extender a ocho meses, para las trabajadorasque formen parte del programa acompañar, las trabajadoras con discapacidad ocon hijxs con discapacidad y las trabajadoras travestis, transexuales o transgénero.16

el programa Registradas ha generado dos efectos: por un lado, desde septiembrede 2021 hasta diciembre de 2022 se dieron de alta relaciones laborales en elsector respecto de 235.266 personas; de estas, solo 22.100 se convirtieron entitulares del programa Registradas (Mteyss, 2022). es decir, la difusión delprograma impactó positivamente en el registro, más allá de quienes efectivamenteluego solicitaron su ingreso. además, de aquellas que accedieron al programa,ocho de cada diez trabajadoras mantienen su puesto laboral una vez terminado elbeneficio del programa.17
el programa no tuvo un gran impacto en lo que hace a su objetivo de “incentivarla bancarización e inclusión financiera desde una perspectiva de géneros ydiversidad”, lo cual se desprende de los datos del Banco nación sobre la bajacolocación de productos como tarjetas de crédito, préstamos o aperturas decuentas sueldo de manera individual en cada sucursal. en datos concretos, seabrieron 22.200 cuentas sueldo por el programa Registradas, 1471 cuentas sueldoabiertas por particulares; se otorgaron 649 créditos y 2436 tarjetas de crédito y

16 Mteyss (2022).
17 ibíd.
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paquetes. si bien se eleva el índice de formalización de este sector, esto no setraduce necesariamente en la bancarización, ya que muchas trabajadoras siguencobrando en mano (aun cuando el programa les abre una cuenta).18 este programafue dado de baja a mediados de enero de 2024 bajo la actual administración deJavier Milei.19
aquí queremos señalar algunas conclusiones preliminares del análisis de losprogramas.

Programa Acompañar y Programa Registradasambos casos de análisis tienen en común un eje que nos interesa: el ámbitodoméstico aparece como principal espacio de violencia; una referida a la violenciadoméstica y otra al incumplimiento de derechos laborales. ambas se vinculan demodo directo con la violencia económica. el programa acompañar es claramenteuna respuesta rápida y de corta duración a la situación de violencia de género; enel Registradas se trata de una forma de consolidar derechos para las trabajadorasde hogar, en su mayoría mujeres precarizadas. sin dudas, el reconocimiento delámbito doméstico como espacio sobre el cual suceden relaciones violentas y deinfracción de derechos también es parte de un proceso feminista de politizaciónde ese espacio, normalmente invisibilizado como laboral y productivo, que ve suimpacto en el diseño e implementación de políticas públicas. se ratifica el hogarcomo terminal de violencias que no se restringen a relaciones interpersonalessexoafectivas o familiares.por otro lado, en un primer movimiento, atar la bancarización al acceso aprogramas sociales permite que el sistema financiero juegue un rol en las políticaspúblicas vinculadas con las violencias por razones de género en el ámbito doméstico.pero, más allá de los beneficios que se considera que existen de modo general enla inclusión financiera, aún queda sin saberse qué repercusiones concretas produceesa inclusión una vez que el subsidio cesa. 
18 ibíd.
19 Redacción de infobae (17/1/2024).
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como lo señalamos en nuestro trabajo anterior respecto al iFe (ingreso Familiarde emergencia) en pandemia, la brevedad y excepcionalidad (el marco “emergencial”)de estos programas provocan esta inclusión acelerada en un sistema al que seaccede con un ingreso que dura poco y que, por tanto, prolonga la situación deinscripción bancaria, pero ya sin ingresos. en el caso del programa Registradas, elimpulso de la inclusión financiera viene asociada a la formalización de una relaciónlaboral y a la vez demuestra que la bancarización, si no es compulsiva (obligatoriapor el cobro de subsidio del estado), no siempre es elegida.nótese que estamos en un análisis de la doble faz de la inclusión financiera.Reconstruimos nuestro razonamiento para volver a profundizarlo. primero quisimosmarcar la singularidad de la situación en la cual las políticas de inclusión financierase proponen como respuesta a situaciones de violencia de género. dichas violencias,al ser enmarcadas como violencias que tienen razones económicas en sus causasy perjuicios económicos como efectos, gracias a un movimiento social que lo poneen evidencia, son así “contestadas” por soluciones financieras. esto produce, como dijimos, el efecto paradojal de que las violencias machistasson un componente de la aceleración de la inclusión financiera. pero una vezproducida esa articulación, que se realiza a través de políticas públicas, la rápidadesconexión entre ingresos (política pública) e inclusión financiera (bancos) deja,en el caso del programa acompañar, muchas dudas sobre la continuidad virtuosade esas mujeres en el sistema financiero y, más aún, sobre la promoción de laautonomía económica a mediano plazo. 
Programa Producir el programa producir estaba dirigido a crear o fortalecer proyectos productivosde todo el país, llevados adelante por organizaciones comunitarias en las queparticipen mujeres y lGBtiQ+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones deviolencia de género.20la lógica de inclusión financiera en este programa es distinta, ya que se hapermitido acceder al mismo sin necesidad de que las organizaciones tenganpersonería jurídica o cuenta bancaria. 
20 MMGyd (2021b). 
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este programa surge en el contexto de pandemia, con el objetivo de fortalecerproyectos productivos de organizaciones que acompañan casos de personas ensituación de violencia de género. estas organizaciones buscaban ampliar lascapacidades productivas. nos interesa en particular esta experiencia como contrapunto a lógicas másindividualizantes de la política pública en la medida en que este programa tuvocomo objetivo la promoción y el fomento de la organización comunitaria comomodo de prevención y abordaje de las violencias. 
La inclusión financiera en contextos de ajuste: penalización y moralización como dijimos, la llamada “inclusión financiera” debe pensarse en su circuitocompleto, sus condiciones de permanencia y el contexto en el cual se realiza(cavallero, Gagoy perosino, 2021). en ese sentido, la política social y las políticasde inclusión financiera exigen ser evaluadas en el contexto de ajuste y restricciónpresupuestaria fuertemente relacionada con el acuerdo con el FMi.21en ese sentido, los requisitos cada vez más restrictivos para acceder a subsidiosestatales como, por ejemplo, el Refuerzo de ingresos,22 también llamado iFe 5,comenzaron a mostrar una penalización y moralización de los movimientos en las
21 en el año 2018 el expresidente Mauricio Macri tomó un préstamo por 57.000 millones. en 2021, el mi-nistro de economía Martín Guzmán tomó un nuevo préstamo de Facilidades extendidas para hacer frentea los vencimientos impagables del acuerdo anterior que implica revisiones trimestrales por parte de losfuncionarios del FMi y que condiciona particularmente las políticas sociales. 
22 en octubre de 2022 la anses lanzó el iFe 5 en el cual se anotaron más de 500.000 personas y se cobróen noviembre y diciembre de 2022. los requisitos de acceso eran: tener entre 18 y 64 años; no poseertrabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión,asignación universal por Hijo, asignación por embarazo, asignaciones Familiares, progresar, desempleo,potenciar trabajo, entre otra); no contar con obra social o prepaga. el iFe 5 se ejecuta en octubre de2022 en el contexto de una inflación conocida del mes de septiembre de 6,2% y una inflación interanualdel 83,3%. los alimentos ese mes habían sufrido un incremento del 6,7%. el iFe, según datos de enerode 2023, alcanzó a 8,9 millones de personas y el 55,7% fueron mujeres. cuando las mujeres fueron lastitulares de este programa usaron el dinero para cubrir gastos fijos del hogar. al igual que en el programaRegistradas se identifica que existen barreras de acceso, ya que algunos beneficiarios tuvieron dificulta-des para acceder por desconocimiento en torno al modo de solicitarlo, por lo que tuvieron que solicitarayuda a familiares o personas de su entorno para hacer las gestiones (lo que expone una desconexión enlo que hace a facilitar su tramitación). 
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cuentas y billeteras virtuales.23 es decir, una vez que se promovió la inclusión y eluso masivo y generalizado de la bancarización como medio de acceso a subsidiosdurante la pandemia, esa información se utiliza luego para penalizar y restringirel acceso a una política social, desconociendo los usos populares de esasherramientas. en el mismo sentido, la baja compulsiva de los planes sociales potenciartrabajo por orden del Ministerio de desarrollo social en noviembre de 202224 esun efecto a tener en cuenta en relación con la inclusión financiera en contextos deprecariedad. Miles de personas fueron suspendidas como beneficiarias por comprasregistradas en moneda extranjera, que van desde juegos para niñxs hasta el pagomensual de servicios como netflix y por la compra del “dólar ahorro”. la medidafue denunciada por varixs referentes de los movimientos sociales que manifestaronque estos requisitos no están en ninguna normativa del programa potenciartrabajo. lo que nos interesa aquí es problematizar la situación de un estado queaparece acoplando inclusión financiera a subsidios sociales y luego utiliza lainformación de esas cuentas como manera de penalizar movimientos financierosde los sectores más empobrecidos. el acceso a subsidios finalmente condiciona alas personas usuarias a determinados patrones de conducta y de consumo.además, en relación con entrevistas que hemos hecho al respecto, podemosmarcar lo siguiente. las plataformas de entretenimiento, del tipo de netflix, y devideojuegos funcionan también como infraestructuras dolarizadas de cuidadopara las infancias a cargo de madres recargadas de trabajo. a su vez, la compra de“dólar ahorro” es para envío de remesas que realizan trabajadoras migrantes.esos consumos, entonces penalizados por ser dolarizados, recargan la moralización
23 Miles de personas no cumplieron las condiciones que estipuló la anses para el acceso al iFe 5, una delas razones fue, por ejemplo, tener una billetera virtual como Mercado pago que, si bien el hecho de te-nerla no impedía el acceso al refuerzo, si se encontraba vinculada a una cuenta bancaria que registrómovimientos en los últimos dos meses, la solicitud era rechazada.
24 Redacción de cBa24n (18/11/2022).
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cuando se trata de sectores empobrecidos y, en particular, mujeres. por otro lado,el uso de billeteras virtuales, contabilizadas como “movimientos financieros”,funciona también como restricción.la imagen que hizo conocer la diputada natalia Zaracho en ese momento fuecontundente: dijo que muchas mujeres en los barrios estaban comprando polentacon Mercado pago, en una síntesis elocuente del cruce abrumador entre pobreza yfinanciarización de la vida cotidiana. pero, además, según nuestras investigaciones,Mercado pago es la herramienta común para vendedoras feriantes que trasladaron,en la pandemia y después, su venta al terreno virtual y desde entonces se vieronobligadas al uso de esas plataformas. este traslado también ocurre porque no hayacceso a efectivo a través de cajeros, producto de una serie de medidas tomadaspor el BcRa durante el período del gobierno de la alianza cambiemos, en que sepasa de una regulación que entiende el sistema financiero como un serviciopúblico25 a una mirada netamente comercial.26
la penalización no solo es selectiva, sino que culpabiliza los “movimientosfinancieros” que se realizan para la subsistencia después de que han sidopropagandizados como herramientas vinculadas a la inclusión. esto sucede, como quisimos remarcar, especialmente en los hogares con unajefatura femenina o feminizada especialmente en sectores populares, lo quepermite leer al menos dos cosas que dejamos planteadas y que son parte denuestra investigación en curso.27
por un lado, cómo aquí están evidenciándose otras infraestructuras de trabajoy cuidado y no simplemente un “cambio de jefatura” en la estructura familiar.dicho de otra manera, cuando la jefatura masculina no es la que organiza, no

25 comunicación a5355 del BcRa (20/9/2012).
26 comunicación a5983 del BcRa (3/6/2016).
27 investigación endeudamiento de hogares, proyecto de investigación orientado conicet-Banco centralde la República argentina 2022-2024.
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simplemente hay un cambio de sexo-género que preserva la función, sino unaalteración del orden político que la sustentaba. si andré Gorz (1981) habló en sumomento de una “crisis del despotismo en la fábrica” para explicar la no adecuaciónde las subjetividades obreras a su disciplina, podemos constatar una crisis deldespotismo en las familias como un paisaje instalado.por otro lado, el cambio en la estructuración afectiva-laboral-política en loshogares es acompañada y sostenida con una dinámica de financiarización. a estonos referimos como una nueva configuración en el acoplamiento entreresponsabilidades de cuidado, intensificación del trabajo reproductivo y penetraciónde los “movimientos financieros” como infraestructura de la vida cotidiana.
Conclusiones. Hacia una pedagogía financiera feministala práctica e investigación feminista aporta conceptos y metodologías para elestudio del mundo financiero. son ellas las que han visibilizado problemáticasque hoy se discuten de manera colectiva, en las calles, y en las casas, pero tambiénen el diseño y la implementación de políticas públicas. en este texto quisimos señalar primero la constitución de un campo de hallazgosmetodológicos y teóricos que permiten señalar y sistematizar los vínculos entredeuda en los hogares, violencias machistas, trabajo no remunerado y precarizado,reproducción social y despojos. se trata de una constelación de términos cuyosvínculos no son evidentes. armar sus conexiones, muchas veces subterráneas, ysituarlas es parte de lo que nos proponemos como tarea teórico-política.en segundo lugar, quisimos profundizar nuestro análisis de las políticas de“inclusión financiera” (cavallero, Gago y perosino, 2021) que se dieron en laargentina durante la pandemia y que continuaron en los dos años siguientes,marcados por los condicionamientos del FMi en la argentina. leemos allí unasecuencia de “respuesta” al modo en que desde el movimiento feminista se politizóla violencia económica. pero también modos de ensamblaje de políticas públicas ycondiciones de endeudamiento público que complejizan las intervenciones desdeel estado.
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en ese mismo sentido, vemos la necesidad de hacer balances en tiempo realsobre la aplicación de esas políticas en un contexto de agudización de las condicionesde precariedad y, sobre todo, sobreendeudamiento de los hogares. los programas descriptos, acompañar, Registradas, producir y el iFe 5, traslucen,desde nuestra perspectiva, un hallazgo: que el ámbito doméstico aparece comoprincipal espacio de violencias de diferentes tipos y modalidades. a su vez, todasellas están vinculadas a la violencia económica y son “contestadas” a través dedistintos modos de inclusión financiera. esto hace que el sistema financiero juegueun rol en las políticas públicas vinculadas a las violencias en el ámbito doméstico. de este modo, hemos querido destacar los intentos y ensayos de algunaspolíticas públicas recientes que incluyen aspectos más abarcativos que la meraasociación de inclusión financiera con autonomía económica, por ejemplo, cuandoesta aparece acoplada al acceso de derechos laborales y cuando elude larevictimización. advertimos, sin embargo, que la información que genera el sistema financieropor el momento es utilizada, tras las restricciones presupuestarias impuestas porla deuda externa, para penalizar y expulsar a quienes fueron incluidas medianteprogramas como el potenciar trabajo, moralizando y condicionando el gasto demujeres que utilizan dicho ingreso, por ejemplo, en el cuidado de las infancias.insistimos: es desde el movimiento feminista que se ha vuelto un problemapúblico el sobreendeudamiento, que se ha construido un lenguaje capaz de hacerlolegible y una perspectiva específica para su abordaje en la investigación. cuandoreivindicamos el concepto de vulnerabilidad en el sentido butleriano, estamosentramando vulnerabilidad como condición de interdependencia, una clavefeminista fundamental para salir del esquema víctima-victimario.28 por eso esimportante señalar que esta condición de vulnerabilidad no puede ser un indicadorindividual. las propias políticas públicas, a la hora de abordar este problema,
28 esta cuestión la tratamos en el proyecto de investigación deuda, vulnerabilidad y cuidados que comen-zamos en 2017 en colaboración con la universidad de Berkeley (california).
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reconocen y deben apostar a fortalecer un entramado comunitario donde esainterdependencia aparezca como recurso imprescindible frente a la vulnerabilidad. 
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Resumenen 2006, el estado nacional creó la empresa argentina de soluciones satelitales s.a.(aRsat s.a.) para garantizar la ocupación de las posiciones orbitales asignadas a la ar-gentina por la unión internacional de telecomunicaciones, hasta ese momento ocupa-das por un satélite operado por una empresa de capitales extranjeros. la intervenciónestatal permitió crear un sector tecnoproductivo de alta complejidad. a fines de 2015,asumió un gobierno alineado a los principios neoliberales que discontinuó el proyectode desarrollo satelital y alteró el rol del estado en cuanto agente planificador de la eco-nomía. el artículo tiene como objetivo analizar cómo y porqué el patrón de acumulaciónimplementado en la argentina a fines de 2015 interrumpió un proceso de desarrolloindustrial en un área estratégica de la economía.
Palabras clave: neoliberalismo – tecnologías conocimiento-intensivas – Áreas estratégicas – in-dustria satelital
Abstract
Undone in Argentina: The Dismantling of the Satellite Program in Neoliberal Times in 2006, the national government established the argentine satellite solutions com-pany s.a. (aRsat s.a.) to secure argentina's orbital positions assigned by the interna-tional telecommunication union, which were previously occupied by a satelliteoperated by a foreign-owned company. this state intervention led to the creation of ahighly complex techno-productive sector. at the end of 2015, a government alignedwith neoliberal principles took office, discontinuing the satellite development projectand altering the role of the state as an economic planner. this article aims to analyzehow and why the accumulation pattern implemented in argentina at the end of 2015disrupted an industrial development process in a strategic area of the economy.
Keywords:  neoliberalism – Knowledge-intensive technologies – strategic areas – satelliteindustry
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Introduccióna inicios del siglo XXi, luego de la crisis total de los años 2001/2002, el go-bierno nacional abandonó los principios neoliberales que orientaban lasdecisiones económicas e inició un proceso de recuperación y crecimientosostenido en la activa intervención del estado. en dicho escenario, en el interiordel poder ejecutivo comenzaron a desarrollarse ideas para recuperar el controlestatal de áreas estratégicas, cuyo punto más alto fue la reestatización de YpF y loshidrocarburos.en 2006, el gobierno nacional creó la empresa argentina satelital sociedadanónima (aRsat s.a.) con el objetivo de ocupar los recursos espaciales asignadospor la unión internacional de telecomunicaciones (uit)1 desde hacía más de dosdécadas. Hasta entonces, tales recursos habían sido explotados de forma parcialpor una empresa de capitales privados extranjeros que importaba tecnologíaeuropea: nahuelsat s.a.2 escapa a los objetivos de esta investigación el análisis dela trayectoria de esta firma que, entre otras cosas, operó el satélite nahuel conmano de obra local.en 2007 el gobierno nacional creó el sistema satelital Geoestacionario argentinode telecomunicaciones (ssGat) que sería operado por aRsat s.a. y estaría con-formado por tres satélites. el sistema de tres satélites permitiría explotar comer-cialmente y ocupar de forma completa las dos posiciones orbitales (72°o y 81°o),y las tres bandas de frecuencia asignadas al país (Ku, c y Ka).3 el aRsat-1 ocuparía
1 entidad dependiente de la organización de naciones unidas (onu) que tiene el objetivo de regular lascomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones nacionales y operadores pú-blico-privados.2 para una aproximación a la historia de nahuelsat s.a., ver domínguez (2013), Hurtado de Mendoza, Bian-chi y lawler  (2017), Hurtado de Mendoza y loizou (2019), cáceres (2022).3 la banda Ku es una porción del espectro electromagnético que se usa principalmente para la prestaciónde servicios de televisión vía satélite; la banda c, en general, se usa para la transmisión de servicios de



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

 38

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

la posición 72°o en la banda Ku, el aRsat-2 ocuparía la posición 81°o en lasbandas Ku y c y el aRsat-3 también ocuparía la posición 81, pero en banda Ka.el sistema nunca se completó. sin embargo, a partir del plan satelital, enapenas ocho años el estado nacional garantizó la prestación de servicios de comu-nicaciones vía satélite a todo el territorio argentino, incluidas aquellas regionesde baja densidad poblacional poco rentables para los operadores privados. luegode la diversificación de los objetivos de la empresa y la inclusión de nuevosproyectos (televisión digital abierta, Red de Fibra óptica y centro nacional dedatos) la entidad promovió la clausura de la brecha tecnológica y un accesoigualitario a las comunicaciones. por su parte, el ssGat favoreció la generaciónendógena de capacidades tecnoproductivas y el inicio de una actividad conoci-miento-intensiva en el país (picabea y cáceres, 2023), asociadas a un patrón deacumulación que buscaba posicionar la industria como uno de los ejes dinámicosde la economía y la ciencia y la tecnología como factores claves para alcanzar eldesarrollo.en septiembre de 2015, la argentina había puesto en órbita dos satélites de te-lecomunicaciones, cuyo diseño y fabricación fue liderado por empresas públicaslocales: aRsat s.a., inVap s.e. y ceatsa. sin embargo, tres meses después asumióla administración del estado un gobierno que, afín al ideario neoliberal, instaló unprograma basado en la rerregulación y apertura de la economía. tales políticaspúblicas, junto con otras más específicas, condujeron a la interrupción y posteriorcancelación del tercer satélite de comunicaciones, así como otros proyectos tecno-lógicos liderados por aRsat s.a. y otras empresas públicas.si bien el presidente de la República y los directivos de aRsat s.a. sosteníanque la empresa continuó de forma activa sus diversos proyectos e incluso puso envalor otros (especialmente destacan la iluminación de la red de Fibra óptica y laventa de la capacidad del satélite aRsat-2), la evidencia empírica pone demanifiesto el retroceso tecnoproductivo experimentado en el sector satelital en suconjunto. el patrón de acumulación vigente desde 2015, a partir de la fuerte con-
televisión y radio en regiones con altos niveles de precipitaciones y la banda Ka, para la transmisión degrandes cantidades de datos (prestación de internet).
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tracción de la inversión estatal y la apertura de la economía (y para el casoparticular, de los cielos), modificó sustancialmente las bases materiales sobre lascuales se erigió el proyecto nacional de telecomunicaciones. en ese sentido, esteartículo se inscribe entre los trabajos que analizan la desacumulación de capacidadestecnoproductivas que generan los modelos neoliberales, en especial cuando inte-rrumpen, condicionan y/o cancelan proyectos tecnoproductivos estratégicos enlas economías de los países de la periferia.se analizará aquí por qué el aRsat-3 nunca llegó a fabricarse y, por lo tanto, elsistema de tres satélites nunca se completó. el propósito de esta investigación esdemostrar que la no fabricación ni puesta en operación del tercer satélite nosignificó solo la detención de un proceso de innovación y desarrollo, sino que, alno alcanzarse los objetivos para conformar un sistema, no se completó el plan sa-telital.la cancelación de la fabricación del aRsat-3 fue, deliberada e injustificadamente,una negación del plan satelital que redujo el potencial de toda una política.
Marco teórico-metodológicopara el presente trabajo se articularon herramientas conceptuales del análisisde políticas públicas, del campo de la ciencia, tecnología y sociedad (cts) y de laeconomía política. en esta investigación se entiende el estado como una entidadcon capacidad para estructurar relaciones políticas territorializadas e históricasen la que los bloques y las diversas clases sociales dirimen sus contradicciones entorno a la correlación de fuerzas existentes (coerción) y del sentido común vigenteque garantiza el consentimiento entre la clase dominante y las subordinadas(García linera, 2010). por “cuestión” se entienden así las necesidades problematizadaspor ciertas clases, fracciones de clases, organizaciones, grupos o individuos estra-tégicamente situados, que creen y están en condiciones de promover la incorporaciónde esta en la agenda de problemas socialmente vigentes (oszlack y o’donnell,1995). del análisis de la cts se utiliza el concepto “políticas explícitas e implícitas”(Herrera, 1971). las políticas explícitas son todas aquellas normas, planes o regu-laciones sancionadas de manera formal por el gobierno. por su parte, las políticas
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implícitas comprenden las normas, planes y regulaciones generales que afectanindirectamente el funcionamiento de un sector en particular.de la economía política se utilizó el concepto de “patrón de acumulación”, en sucalidad de conjunto de características económicas, políticas y sociales de un de-terminado período histórico que se articulan para favorecer la acumulación y re-producción del capital. por otra parte, según la definición de schorr y Wainer(2017), el patrón quedaría delimitado por el “bloque en el poder”, que define nosin tensiones en su interior, la forma dominante de propiedad, la inserción delpaís en el escenario internacional, la generación y apropiación del excedente y lanaturaleza del estado (poulantzas, 2001). estas categorías, sumadas a las precisionesconceptuales del exvicepresidente de Bolivia, resultan útiles para analizar loscambios que se produjeron en el escenario económico y social argentino durantela última década del siglo XX y las dos primeras del XXi.la noción de patrón de acumulación resulta un concepto de alcance másreducido y material que la noción de “proyecto de país”, entendida esta últimacomo el conjunto de objetivos al que aspiran los sectores sociales que de formadirecta o indirecta ejercen o pueden ejercer un control político y/o económico(Herrera, 1971).con respecto a la ruptura significativa respecto del control del estado sobre laactividad privada, se entiende que este no se encuentra en retirada, sino construyendodispositivos legales y normativos afines a los intereses dominantes del momento,por lo que se utilizará la noción de rerregulación de Mastrini (1996). se entiende por “sectores estratégicos” aquellas ramas industriales que elestado considera que estimulan el desarrollo socioeconómico general del país;promueven la generación de divisas y la formación de capital; incrementan la inte-gración y la diversificación de la matriz tecnoproductiva; aumentan el pBitecnológico del país; optimizan en forma cuantitativa y cualitativa la balanzacomercial; promueven la formación de recursos humanos calificados y empleosde calidad y consolidan procesos virtuosos de aprendizaje a nivel sistémico.suelen presentar una estructura centralizada en el estado y/o en unas pocas cor-poraciones empresarias. las áreas estratégicas son definidas políticamente en
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función de las condiciones sociohistóricas existentes, el modelo de planificacióngubernamental, por lo que revelan los intereses que dominan la agenda económicay social (cáceres, 2021).Finalmente, las capacidades tecnoproductivas industrializantes comprendenel conjunto de saberes y prácticas generado en el diseño y fabricación de bienesintensivos en conocimiento que, si bien son específicos, permiten promover efectosde arrastre en la industria en general (picabea, 2024).en términos metodológicos, se utilizó una estrategia cualitativa que combinóel análisis documental de las regulaciones nacionales, informes sectoriales,memorias, ejecuciones presupuestarias y estados contables de aRsat s.a. e inVaps.e. con entrevistas semiestructuradas a funcionarios, directivos e ingenieros deestas empresas y otras instituciones involucradas en el proceso.
Cambiemos y la desarticulación del patrón de crecimiento económicodurante los gobiernos kirchneristas la actividad económica, aunque con varia-ciones, en general registró un fuerte crecimiento. en el período 2003-2015, elproducto bruto interno (pBi) creció 44 puntos respecto al año 1998, cuando tuvoinicio la crisis y el producto bruto industrial lo hizo en 27 puntos. por su parte, latasa de pobreza se contrajo 38 puntos y la desocupación 16 puntos porcentualesen el período 2002-2015 (porta, santarcángelo y schteingart, 2017). el crecimientoindustrial se debió primero a la puesta en funcionamiento de las capacidades ins-taladas, ociosas desde la caída de la producción, y luego por el aumento de las in-versiones, la apertura de nuevas empresas públicas y privadas (incluidas laspyMes), así como por el resurgimiento de algunas actividades productivas (azpiazuy schorr, 2010). durante esos años, el poder ejecutivo definió una serie de sectoresestratégicos vinculados con el resguardo de la soberanía nacional. entre estos sedestacaban el área nuclear para la producción de electricidad, el área satelital y deradares, así como el de hidrocarburos.3
3 discurso de cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de las 128° sesiones ordinarias del con-greso de la nación argentina (01/03/2010); anuncio de la recuperación de YpF por el estado nacional(16/04/2012).



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

 42

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

en 2008, el patrón de acumulación que promovía el crecimiento económicopresentó ciertos límites, los cuales se profundizaron en los años siguientes. ello sedio en el marco de una doble crisis, a nivel global, el sistema capitalista se viosacudido por el colapso de la burbuja inmobiliaria en estados unidos dando lugara una crisis financiera que redujo tanto los niveles de inversión como los flujos delcomercio internacional. a nivel interno, se registró un conflicto político entre lasautoridades gubernamentales y los representantes de las fracciones agrariasdebido al establecimiento de nuevas tasas a las exportaciones de cereales. Mientrasla crisis internacional no generó consecuencias directas en la economía argentina,la crisis interna visibilizó las tensiones existentes en el bloque, en el poder y laausencia de un proyecto hegemónico (pucciarelli, 2017).entre los límites estructurales del modelo, primero se registró la reapariciónde la restricción externa generada por los desequilibrios comerciales que ocasionabanlas ramas industriales que importaban de forma creciente bienes de capital einsumos intermedios y demandaban mayores niveles de energía (azpiazu y schorr,2010). Ya en 2012, el deterioro de los términos de intercambio sumó nuevaspresiones cambiarias ante la cancelación regular de los intereses de deuda y lacreciente fuga de capitales (Manzanelli y Basualdo, 2017). Finalmente, el conflictocon los acreedores que no habían sido parte del proceso de reestructuración de ladeuda en default terminó de ahogar la reserva de divisas (Barrera y Bona, 2017).durante la primera presidencia de cristina Fernández, en un escenario de bajodinamismo económico y creciente conflictividad con el sector rural, distintasfracciones empresarias articularon interpretaciones y discursos sobre la realidadnacional que derivaron en la constitución de un programa político y económico al-ternativo al oficialismo. el déficit fiscal era atribuido a los crecientes gastos delestado generados por el aumento de los planes sociales, los subsidios otorgadosal sostenimiento de industrias locales y la comercialización de la energía a preciossubsidiados. por su parte, el déficit comercial era explicado por las numerosasbarreras que imponía el estado al sector privado.la oposición construyó un discurso en el que argumentaban desde el credoneoliberal que un clima político más favorable a los negocios y con menores intro-misiones del estado en materia impositiva generaría un círculo virtuoso de creci-
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miento. sostenían que las empresas al gozar de mayor seguridad aumentarían susinversiones, lo cual tendría un efecto positivo tanto en el producto bruto nacionalcomo en la generación de empleo. el aumento de la producción favorecería que lasempresas orientasen parte de la misma al mercado exterior con el consecuenteaumento de las exportaciones y una mejora de la balanza comercial. además, elaumento de las exportaciones incrementaría el ingreso de divisas y favorecería lallegada de nuevas inversiones. si bien este discurso presenta datos falsos yestablece ciertas relaciones causales que reducen la complejidad de la realidad, apartir del uso hegemónico de los medios de comunicación asociados a losprincipales grupos económicos del país, logró instaurarse en parte de la sociedadcomo un argumento verdadero.las demandas particulares de las fracciones empresarias lograron posicionarsecomo demandas generales: rehabilitar el crédito externo y promover el comercioexterior. en 2015, cuando la alianza cambiemos (pRo más radicalismo) resultóvictoriosa en las elecciones presidenciales, tradujo tales demandas en políticaspúblicas. primero favoreció a las fracciones del capital asociadas a la exportaciónde productos primarios mediante la eliminación de las retenciones impositivas alas exportaciones de trigo, maíz, carne, productos regionales, petróleo y productosmineros y luego por la eliminación de los controles cambiarios. segundo, favorecióa las empresas proveedoras de servicios privatizados al permitirles incrementarlas tarifas a precios internacionales, luego de la quita de subsidios a la energíaeléctrica. a este sector se sumaron las subas en los servicios de gas, comunicacionesy distintos medios de transporte. Finalmente, favoreció a las fracciones financierascuando liberalizó el tipo de cambio, incrementó la tasa de interés y reforzó lasreservas del Banco central mediante endeudamiento externo (Manzanelli, Gonzálezy Basualdo, 2017).las medidas adoptadas no promovieron la llegada de inversiones y tampocopotenciaron las exportaciones. el alto nivel de la tasa de interés interna en relacióncon las internacionales favoreció la llegada de inversiones de tipo especulativasen desmedro de aquellas que pudieran orientarse a la producción. por su parte,las exportaciones permanecieron estancadas, mientras la apertura comercialposibilitó un pronunciado aumento de las importaciones (Belloni y Wainer, 2019).
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si bien desde 2012, la economía argentina presentaba signos de estancamiento,estos se profundizaron en el período 2015-2019. en esos años, el producto brutonacional se redujo en 3.7 puntos porcentuales según estimaciones del BancoMundial, mientras que el producto bruto de las actividades manufactureras lohizo en once puntos, dando lugar a una crisis en el sector. la apertura comercial, elincremento de las tarifas a los usuarios mayoristas, la suba de las tasas de interésy el consecuente encarecimiento del crédito, así como la recesión en el mercadointerno causada por la generalidad de las medidas, afectaron los intereses de lasfracciones industriales y de la construcción en general. sin embargo, las empresasmás afectadas fueron las que orientaban su producción al mercado interno por eldeterioro de la demanda.la caída en el nivel de actividad condicionaba fuertemente la sostenibilidad delsector privado, en especial de las pequeñas y medianas empresas. en esos años,cerraron sus puertas 24.537 pyMes, lo que representó una caída del sector enmás de cuatro puntos porcentuales y se registró un 65% de aumento en el iniciode concursos preventivos (cepa, 2020).en un contexto de crecimiento acelerado de la inflación, los salarios registraronuna caída de diez puntos en los primeros dos años del gobierno de cambiemos, loque se pronunció luego de la corrida cambiaria de 2018. en el período 2016-2019,los trabajadores perdieron 17 puntos del salario real promedio (Ministerio detrabajo, empleo y seguridad social, 2016-2019).durante el período 2015-2019, en sintonía con los cambios macroeconómicosy el alineamiento geopolítico con las principales potencias occidentales seredefinieron los sectores estratégicos. el resguardo de la soberanía nacional dejóde ser un principio ordenador de la política pública. en su lugar se erigieron ideasen torno a la eficiencia, la rentabilidad y la maximización de las ganancias. duranteel macrismo, el gobierno señaló en su discurso la energía, la infraestructura y laconexión del país como sectores estratégicos, pero no a través del control delestado, sino por los principios del mercado.
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La cuestión satelital otra vez en la agenda políticasi bien toda cuestión tiene una trayectoria, en la cual diferentes actores tomanposición frente a ella; aquí solo veremos la adoptada por el estado. la políticapública es el instrumento que materializa el posicionamiento del estado respectode temas específicos. ello lo hace a través de la creación de instrumentos diseñadospara performar la estructura y el funcionamiento de los distintos sistemas de lasociedad.a fines de 2015, aRsat s.a. registraba un comportamiento favorable a partirdel sostenido crecimiento de las ventas satelitales, las cuales se habían casiduplicado con la puesta en órbita del primer satélite local.por entonces, la empresa había cumplido varios de sus objetivos. contaba conmás de setenta estaciones digitales de transmisión instaladas, más de una decenade unidades transportables de transmisión funcionando, contratos firmados concuatro canales provinciales y casi un millón y medio de decodificadores para la te-levisión digital abierta (tda). las redes troncales de Fibra óptica tenían un
Gráfico 1.

Comportamiento de ARSAT S.A. (2006-2014)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estados Contables ARSAT S.A. (2006-2014)
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tendido de 79,18%, un 98,4% de avance en la obra civil y un 16,75% puesto enservicio. por su parte, las redes de fibra provinciales tenían un tendido del 56% ypresentaban un 81,86% de avance en la obra civil. además, aRsat s.a. teníahabilitada la sala ii del centro nacional de datos y veintiún contratos firmadoscon actores públicos y privados para el almacenamiento de la información, losservicios de seguridad lógica, física de la información y los servicios de correo enla nube (aRsat s.a., 2014). Finalmente, contaba con dos satélites de telecomuni-caciones ocupados en un 80% y 30% respectivamente que reportaban ingresospor 34.500 millones de dólares anuales (aRsat s.a., 2015) y un proyecto para de-sarrollar un tercer satélite.con el fin de consolidar los proyectos satelitales de aRsat s.a., las autoridadesnacionales salientes habían sancionado el plan satelital Geoestacionario argentinode telecomunicaciones 2015-2035. esta normativa declaraba como política deestado y prioridad nacional la producción de satélites geoestacionarios en el país.para entonces, se suponía que la ocupación de los recursos espaciales argentinosera un problema del pasado. sin embargo, la asunción de la alianza cambiemosmodificó de forma drástica las condiciones que regían aRsat s.a., y con elloreflotó la antigua cuestión en torno a la falta de ocupación de las posicionesorbitales asignadas.5
Entre la discontinuidad y la reorientación de objetivos productivosen diciembre de 2015 el directorio de aRsat s.a. renunció. una semana mástarde, las nuevas autoridades nacionales nombraron a Rodrigo de loredo, comopresidente y a Henoch aguiar como vicepresidente, ambos abogados cordobeses.de loredo era el yerno del ministro de telecomunicaciones, oscar aguad, y notenía ninguna experiencia en gestión de empresas públicas o privadas, telecomu-nicaciones o algún área científico-tecnológica. en su página web, de loredoacredita que antes de presidir la empresa que lideró el diseño, fabricación,lanzamiento y operación del primer satélite de comunicaciones en un país semi-periférico, poseía experiencia como abogado en el estudio de su suegro y había
5 para profundizar sobre la problematización y puesta en agenda de la cuestión satelital a lo largo deltiempo, ver cáceres (2021).
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sido legislador entre 2011 y 2015. por otra parte, aguiar había sido secretario decomunicaciones durante la gestión de la alianza (1999-2001).Varios de los representantes políticos de las fuerzas de cambiemos sostuvieronuna mirada opuesta a aRsat s.a. y al plan satelital de telecomunicaciones. deloredo, alineado a los intereses del gobierno nacional postuló una mirada críticade la empresa y del proyecto satelital en su conjunto. por ello estableció una seriede significaciones para alentar la discontinuidad de los satélites de fabricaciónnacional. primero, no acordaba con la transferencia de ingresos que el estadohabía efectuado a aRsat s.a., al tiempo que enfatizaba el gran desmanejo defondos existente durante la gestión precedente (Redacción de Infobae, 2017). paralas nuevas autoridades, aRsat s.a. debía ser una firma plenamente autosustentable.alcanzar este objetivo implicaba que la empresa financiara los proyectos conrecursos propios, participara de forma competitiva en el mercado y se asociaracon capitales que favorecieran su crecimiento. segundo, reconoció que durante lagestión anterior la empresa había lanzado dos satélites en perfectas condiciones,pero sostuvo que los mismos, al estar subutilizados u ociosos (lo cual es falso) “ge-neraban un lucro cesante de alrededor de u$s 50 millones anuales” (Redacción de
infoNEGOCIOS, 2016). tercero, afirmaba que aRsat s.a. no tenía gestionadas laslicencias necesarias para poder operar el aRsat-2 en varios países del continente.según de loredo, la gestión de dichos permisos debía realizarse previamente allanzamiento del satélite (lo cual era falso). por lo tanto, ello lo llevó a sostener queel aRsat-2 era un satélite con capacidad ociosa (cámara de diputados de lanación, 2016). Finalmente, planteó que la atención principal de la empresa estabapuesta en terminar la red de fibra óptica troncal, dado que podía “generar unprovecho productivo en lo económico y en lo social” (Redacción de Télam, 2016).la interrelación de estas significaciones permitió al nuevo presidente de aRsats.a. justificar la reorientación de la compañía. así, se privilegió la puesta enservicio de las redes de fibra óptica, mientras el proyecto satelital y la tda se dis-continuaron. a inicios de 2016, aRsat s.a. canceló la construcción de veintitrésestaciones de la tda, por lo que afectó en forma directa a los usuarios de tV, enespecial tras el apagón analógico, puesto que era la única alternativa de accesogratuito a tales servicios. por su parte, el proyecto aRsat-3 quedó demoradohasta tanto se pudiera comercializar la capacidad de servicio de aRsat-2.



las autoridades nacionales no derogaron la ley de desarrollo de la industriasatelital ni el plan satelital Geoestacionario argentino de telecomunicaciones. sinembargo, los principios de estas regulaciones no guiaron los planes respecto aaRsat s.a. en línea con los discursos públicos, el gobierno nacional redujo laspartidas presupuestarias para aRsat s.a., entre otras empresas públicas (decisiónadministrativa 1351/16, anexo, art. 1). si bien la partida presupuestaria inicialdel operador público era de u$s 250 millones –u$s 243 millones destinados a losdiferentes proyectos–, finalmente se transfirieron u$s 126 millones. algunos fun-cionarios incluso sostienen que la ejecución real fue próxima a los u$s 50 millones(Rus, 2016). la cifra estimada por el exvicepresidente de aRsat s.a. resultaverosímil, puesto que en 2017 la inversión real de la compañía en total fue de u$s47 millones. de allí en más, la inversión de la empresa se redujo en forma drástica,llegando en 2018 a estar apenas encima de los u$s 30 millones.
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Cuadro 1.
Evolución de las inversiones reales de ARSAT S.A. (2011-2019)

Notas: conversión de la moneda local a $USD según el valor promedio anual consultado en la página web del
Banco Nación (www.bna.com.ar); (*) comprendía el proyecto satelital más el programa Conectar Igualdad; (**)

comprendía el data center y las actualizaciones de la estación terrestre; (***) comprendía la TDA, entre otros
proyectos.

Fuente: elaboración propia sobre la base del presupuesto ARSAT S.A. (2011-2019).

Año Edificios/esta
ción terrena

Maquinaria y
equipos/SSG

AT
SATVD-T Fibra óptica Data center TDA Otros*** Total

2011 16.887.001 198.924.442 367.844.412 138.765.077 30.706.817 - 17.639.876 770.767.625

2012 33.313.292 153.056.414 326.122.410 270.441.433 - - 72.448.145 855.381.694

2013 35.566.300 90.609.050 198.360.596 360.116.868 36.101.141 - 68.522.324 789.276.279

2014 626.387 67.519.754 134.707.651 325.831.284 12.518.650 - 43.368.224 584.571.950

2015 2.274.205 82.676.276 81.780.457 248.492.172 8.564.055 - 317.091 424.104.256

2016 2.305.098 67.781.721 20.771.731 132.243.418 7.682.541 12.367.940 - 243.152.452

2017 - 1.195.771 - 29.630.595 1.674.080 14.707.992 - 47.208.440

2018 - 1.398.647* 348.423 23.453.963 8.027.881** - - 33.228.915

2019 3.003.240 1.561.744 848.510 68.358.793 16.216.100 - - 89.988.390
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a partir de 2016 todos los proyectos registraron una caída en los niveles de in-versión. sin embargo, ello tuvo consecuencias diferenciadas debido al nivel deavance que presentaban los mismos y las cantidades de capital que requerían.alineado a los discursos públicos de las autoridades, el proyecto de red de fibraóptica fue el que lideró los montos de inversión pasando del 58% del total en2015 al 75% en 2019. si bien en términos reales se registró una fuerte caída de losmontos asignados, ello se debió a que la mayor inversión ya había sido realizadadesde el inicio de la obra hasta el 2016, año en que se llevó adelante la iluminación(puesta en servicio) de gran parte del tendido. en segundo orden estaba el centrode datos, el cual también registró una fuerte suba en la inversión durante elmacrismo. Hacia 2019, explicaba el 18% del presupuesto. por su parte, el proyectode digitalización de canales avanzó, pero se canceló la tda hacia 2017. Respectoal proyecto satelital, aRsat s.a. en el primer año de gobierno de cambiemosredujo los niveles de inversión en un 18%, lo cual se alineaba con las intencionesde paralización de las obras del aRsat-3.a fines de diciembre de 2015, de loredo anunció que aRsat s.a. retomaba elproyecto satelital. en términos discursivos, establecía que la empresa debíagestionar préstamos con organismos internacionales de crédito, al tiempo que re-conocía la posibilidad de sumar inversores privados. sin embargo, en términosprácticos adoptó una serie de decisiones que condujeron a la cancelación delproyecto aRsat-3: 1) se anularon las transferencias de ingresos desde el estado;2) obstaculizaron un desembolso de u$s 13 millones de la confederación andinade Fomento aprobado años antes y 3) obstaculizaron el acceso a créditos a riesgode la empresa con bancos nacionales y extranjeros interesados en financiar eltercer satélite de la serie (aRsat s.a., 2017).en 2017, ante las iniciativas de retomar el proyecto satelital, aRsat s.a. firmóuna carta de intención con Hughes network system de estados unidos. con elobjetivo de conformar una nueva sociedad: newco. Hughes controlaría el 51% delas acciones de la nueva empresa y aRsat s.a. el 49% restante. el objetivo denewco era poner en órbita el aRsat-3. cuando la carta de intención tomó estadopúblico, varios sectores de la política y afines al sector satelital la significaroncomo un intento de privatización del operador nacional y opuesta a los principiosdel plan satelital Geoestacionario. si bien la ley de creación de aRsat s.a.



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

 50

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

contemplaba la inversión de socios extranjeros, lo que generó desconfianza fue elintento de constitución de una empresa mixta que sobrepasaba lo establecido enlas regulaciones nacionales.además, las autoridades gubernamentales y las del operador nacional no ex-plicaron los motivos que llevaron a la selección de Hughes como socio estratégico.ello elevó las significaciones negativas sobre los manejos que se realizaban enaRsat s.a. durante la nueva gestión y condujo a la clausura de la articulación conHughes. en dicho escenario, como consecuencia del conjunto de tales decisiones,aRsat s.a. registró una caída del 98% en la inversión real de los proyectossatelitales. ello fue la expresión material de la cancelación definitiva de la misiónaRsat-3.con la cancelación del tercer satélite resurgió la cuestión asociada a la falta deocupación de las posiciones orbitales. la uit establecía un plazo de seis años parala ocupación efectiva de tales posiciones. pasado ese plazo, los recursos –siemprefinitos y de gran interés comercial– pasarían a manos de otro estado. el gobiernoargentino para no perder los derechos sobre los recursos espaciales (en especialla posición orbital 81°o que permitía prestar servicios en el mercado norteamericano)alquiló un satélite a new skies satellite BV-ses por un monto total de u$s7.906.500 por el término de noventa días (cámara de diputados de la nación,
Informe de Gestión N° 120). la argentina recurría a la antigua estrategia de alquilarsatélites extranjeros obsoletos para proteger sus derechos en el espacio exterior(Hurtado de Mendoza, Bianchi y lawler, 2017; Blinder y Hurtado de Mendoza,2019; cáceres, 2021). lo irónico es que, en esta oportunidad, el país ya contabacon capacidades locales de diseño y fabricación de satélites geoestacionarios, asícomo un plan de ocupación de las posiciones orbitales de largo plazo.
La rerregulación de los cielos y la concentración del mercadoel sector espacial no estuvo ajeno a las políticas públicas que promovieron laliberalización de los mercados. en el período 2016-2019, el gobierno nacional fa-voreció la apertura de los cielos al autorizar el ingreso de veintiséis satélites ex-tranjeros, de los cuales uno fue incorporado como mejora del sistema satelital de
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aRsat s.a., el telstar 19 Vantage (t19V). el resto fueron operados por grandescorporaciones internacionales. desde fines de los años noventa en la argentina se habían autorizado satélitesextranjeros para brindar servicios de comunicaciones. en el período 2002-2015el número fue de veinte artefactos: aRsat-1, aRsat-2 y dieciocho satélitesextranjeros. de estos últimos, siete satélites (45%) habían sido autorizados parafuncionar como mejoras o sistemas provisorios de aRsat s.a. por el contrario,durante la gestión de cambiemos, las autorizaciones de satélites extranjeros seelevaron en términos absolutos respecto al período precedente en 8 puntos. perotambién se incrementaron en términos relativos, ya que el operador nacional tuvobajo su dominio en estos años el 11% de los satélites autorizados, de los cualessolo el 3% correspondía a satélites extranjeros. además, se aceleró el promediode ingreso de los satélites. entre 2002 y 2015, el promedio anual de ingresogeneral fue de 1.53 y de 0.84 si se consideran los satélites operados por compañíasextranjeras. por su parte durante el período 2016-2019 el promedio fue 6.5 y6.25, respectivamente.
Cuadro 2. 

Satélites autorizados en la Argentina (1997-2019)

Notas: (*) Subsidiaria de Eutelsat Américas (Francia); (**) subsidiaria de Intelsat (Luxemburgo).
Fuente: elaboración propia sobre la base de Resoluciones SC y normativas de ENACOM.

2002-2015 2016-2019

Operador Satélites
autorizados % Operador Satélites

autorizados %

ARSAT SA (Argentina) 9 45 ARSAT SA (Argentina) 3 11
SSC** (EEUU) 5 25 Satmex* (México) 5 18
Intelsat (Luxemburgo) 5 25 SSC** (EEUU) 5 18
Hispamar SA (Brasil) 1 5 Hispamar SA (Brasil) 4 14
- - - Hispasat SA (España) 3 11

- - - New Skies Satellite
Arg. (Países Bajos) 4 14

- - - Telesat (Canadá) 3 11
- - - Direct TV (EEUU) 1 3
Total 20 100 Total 28 100
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el comportamiento diferenciado que se registró en cada uno de los períodospermite formular el interrogante: ¿por qué el gobierno de cambiemos profundizóla entrada de satélites extranjeros en la argentina? para el pensamiento neoliberalla competencia constituye un estabilizador de los precios. el gobierno de cambiemos,siguiendo los mantras liberales del laissez faire, se planteó como objetivo aumentarlos niveles de competencia y reducir las tarifas mayoristas de las telecomunicacionesvía satélite, promoviendo autorizaciones a una mayor cantidad de operadores in-ternacionales. sin embargo, no es posible por la propia estructura oligopólica delmercado satelital establecer una libre competencia en el sector. la existencia deprácticas como el dumping y el lobby y las múltiples presiones internacionales sonpropias de un escenario geopolítico que desincentiva el desarrollo de tecnologíasde conocimiento intensivas en países de la semiperiferia.6la competencia privada no necesariamente constituye un problema para lasempresas del estado, debido a que se desarrollan e impulsan sectores productivos.el mercado de telecomunicaciones satelitales presentaba una demanda en ascensoy aRsat s.a. no estaba en condiciones de poder satisfacerla de forma completacon los satélites disponibles: aRsat-1 tenía un 92% de su capacidad y potenciaocupadas; aRsat-2 tenía un 100% de ocupación en su capacidad en banda Ku y21% en banda c. a su vez, la empresa arrendó capacidad en ambas bandas sobredos satélites extranjeros operados por intelsat por un monto total de u$s 5.602.740.aun así, un análisis más preciso pone de manifiesto que estas operaciones no serealizaron con eficiencia y afectaron de forma directa los intereses de aRsat s.a.:1) entre 2018 y 2019, el operador nacional destinó casi el 61% de las ventas delaRsat-2 en banda Ku para el alquiler de capacidad satelital a operadores extranjeros;2) el valor del Mhz que abonaba aRsat s.a. a las empresas extranjeras (enpromedio u$s 1813) era superior en un 27% respecto del valor del Mhz que co-mercializaba aRsat s.a. (u$s 1.417) y 3) los 34 Mhz alquilados a intelsat sobre elsatélite is 23 fueron abonados a u$s 4605, un precio muy superior a los vigentesen el mercado (cámara de diputados de la nación, Informe de gestión N° 120).estos datos ponen de manifiesto que aRsat s.a. requirió alquilar casi 98 Mhzen banda Ku y 12,6 Mhz en banda c porque tenía los dos satélites propios ocupados
6 para profundizar el análisis del sector satelital desde una perspectiva que destaca la dimensión geopo-lítica, ver Blinder (2018), Vera, Guglielminotti y Moreno (2018), Blinder y Hurtado de Mendoza (2019).
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y que además contaba con amplias capacidades comerciales, lo que contradice losargumentos esgrimidos para cancelar el aRsat-3. como consecuencia de esto, fi-nalmente aRsat s.a. se vio en la obligación de comprar capacidad sobre unsatélite extranjero, el t19V de Hughes, para prestar servicios de internet en bandaKa en la zona cordillerana del país.el ingreso de nuevos satélites no aumentó en forma considerable el número deoperadores, en especial porque la mayoría contaba con satélites operativos desdela década de los noventa. en ese sentido, las autorizaciones no ampliaron losniveles de competencia ni redujeron el grado de concentración estructural delmercado de servicios satelitales (cáceres, 2021). la política de autorizacionesbasada en los acuerdos de reciprocidad7 favoreció a las mismas corporaciones es-tablecidas tanto en el mercado local como en el internacional. sin embargo, laposición oligopólica que estas corporaciones ejercían presionó la reducción delprecio del Mhz en banda Ku en casi un 50%. desde entonces, aRsat s.a. firmócontratos por valores muy por debajo de los establecidos previamente, lo quederivó en confrontaciones comerciales y judiciales con las empresas clientes dadoque reclamaban renegociaciones contractuales adecuadas a las nuevas condicionesde mercado (Redacción de LATAM satelital, 2018).en la década de 1980, la cuestión satelital fue movilizada por grupos decientíficos que instalaron una agenda para el desarrollo tecnológico y la soberaníaargentina en el espacio. en los noventa, el neoliberalismo se limitó a continuar laagenda, siempre que el negocio quedara en manos privadas internacionales. Ya enel siglo XX, en el marco de una recuperación material y simbólica del estado, el go-bierno nacional impulsó nuevamente una agenda de desarrollo y soberanía, perocon financiamiento público y enmarcado en políticas explícitas.la cuestión macrista fue mucho más simple. deshacer la agenda kirchnerista;descontinuar las políticas. desfinanciar proyectos y retomar la apertura económicaen todas sus dimensiones. la cuestión pasó del desarrollo nacional a partir de laocupación del espacio a la valorización financiera de las telecomunicaciones. 
7 para profundizar el análisis del sector satelital desde una perspectiva que destaca la dimensión geopo-lítica, ver Blinder (2018), Vera, Guglielminotti y Moreno (2018), Blinder y Hurtado de Mendoza (2019).
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Desarmando el Estado: la construcción de un discurso antindustrialistaen 2006, en el marco de un modelo de acumulación orientado a recuperar ypromover las capacidades tecnoproductivas del país, el gobierno nacional habíaalineado y coordinado un conjunto de políticas públicas que generó condicionespara aRsat s.a. y el sistema satelital Geoestacionario argentino de telecomuni-caciones. en dicha alianza convergieron las significaciones de múltiples grupossociales que promovían la ocupación de las posiciones orbitales con satélites dediseño y fabricación local. a partir de 2010, si bien el proyecto satelital mantuvoun lugar primordial, la empresa incorporó nuevas áreas productivas. por lo tanto,aRsat s.a. dejó de ser solo una empresa satelital para convertirse en una empresade comunicaciones.en 2016, en el marco de un modelo de acumulación contrario a los intereses dela fracción industrial, el proyecto de diseño y fabricación local de satélites geoes-tacionarios dejó de ser estratégico para el gobierno, cuyos intereses se alineabancon los que sostenían las grandes corporaciones internacionales y grupos económicoslocales. en función de ello, el gobierno implementó una serie de políticas que be-neficiaron al capital financiero internacional, las fracciones exportadoras y aquellasasociadas a la explotación de los servicios públicos privatizados y de telecomuni-caciones.las autoridades de aRsat s.a. durante la presidencia de Mauricio Macri cons-truyeron un discurso para inviabilizar los satélites de construcción local a partirde una estrategia que combinó la adopción de políticas públicas contrarias alproyecto, un discurso de desprestigio hacia la gestión previa de la compañía y lasignificación de los satélites como tecnologías escasamente utilizadas.8
8 estas prácticas neoliberales no fueron originales. en 1980, la dictadura cívico-militar hizo algo similarpara forzar el cierre de la empresa pública automotriz iMe, líder en la fabricación de utilitarios diésel,mientras que, en la década de 1990, Menem lo hizo con empresas públicas como soMisa, YpF, aFne,etc. (picabea, 2023). el método fue siempre el mismo: información falsa sobre la eficiencia de las empre-sas, decisiones comerciales perjudiciales para su desempeño, campañas de desprestigio en medios decomunicación para construir consensos y, finalmente, cierre, privatización o limitación de empresas delestado.
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la primera de las medidas que llevó adelante el gobierno en contra del proyectoaRsat fue la reducción drástica del presupuesto, principal fuente de financiamientopara la expansión de las actividades. a ello se sumó el aplazamiento indefinido delproyecto que generó la pérdida de recursos externos, incluso de aquellos créditosque ya habían sido aprobados con anterioridad. esto no solo impidió la materializacióndel proyecto aRsat-3, sino que favoreció el ingreso al mercado de capacidadsatelital en banda Ka a una gran corporación norteamericana (Hughes), firma concapacidad para marginalizar el rol de la empresa pública. si bien el intento deconstruir una empresa mixta no resultó, Hughes fue quien proveyó los activos ma-teriales (antenas y kits satelitales de internet) e inmateriales (capacidad satelital)para el servicio de internet satelital en la región de cuyo.en paralelo a la cancelación del aRsat-3 el gobierno implementó la política deapertura de los cielos, finalmente favoreció la caída de los precios pregonada porel neoliberalismo, solo que ello perjudicó a la empresa nacional. la posiciónoligopólica de las grandes corporaciones redujo gracias a su escala el precio delMhz para los usuarios, a valores excluyentes para pequeños proveedores. a su vez,la caída de los precios y el cambio de condiciones generó que muchos clientes deaRsat s.a. presionaran por la revisión y adecuación de los contratos. por lo tanto,el gobierno no solo discontinuó un proyecto tecnoproductivo, sino que atentócontra el operador nacional en su conjunto. aRsat s.a. carecía de los mediostécnicos, económicos, financieros y geopolíticos para competir con los grandesoperadores internacionales. una vez más, un comportamiento estándar de grandescorporaciones que obligan a operar a empresas no integradas al límite de utilidadpara no perder su posición en el mercado. esto, a mediano plazo, compromete eldesempeño y erosiona la capacidad de expansión de firmas más pequeñas o, comoen este caso, de empresas públicas. el gobierno no derogó ninguna de las legislaciones específicas que regulabanla acción de aRsat s.a. sin embargo, las formas en que se implementaron dichaspolíticas actuaron en desmedro de los intereses del operador nacional. por otrolado, el horizonte tecnoproductivo que abría la fabricación local de satélites anivel sectorial se interrumpió y generó la desarticulación de cadenas de valorlocales, la ociosidad empresaria y la desocupación de recursos humanos altamentecalificados con una experiencia de décadas. las decisiones políticas y las medidas
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adoptadas afectaron los distintos actores que participaban en la cadena de valorsatelital de telecomunicaciones: inVap s.e. (en su calidad de contratista principal)y un centenar de firmas que componen la industria auxiliar. todos estos actoresdesarrollaron diversas estrategias para continuar funcionando en un escenarioeconómico regresivo y adverso a sus intereses.
Los costos del subdesarrollo: ingreso por ventas y egresos por la cancelación del

ARSAT-3a diferencia de lo que cabría suponer por las reducciones presupuestarias queimpuso el gobierno nacional y la cancelación de algunos proyectos productivos,en el período 2015-2019, aRsat s.a. presentó un comportamiento económicopositivo. en 2015, cuando asumió la presidencia Rodrigo de loredo, la empresacontaba con activos superiores a los u$s 1600 millones y un pasivo por u$s 197millones. además, el 81% de los activos correspondía a bienes de uso que, aexcepción de los satélites, no habían iniciado su fase operativa. por lo tanto, laempresa tenía un crecimiento económico basado en la solidez patrimonial y lagran cantidad de bienes con posibilidad de ser explotados comercialmente.en el período bajo análisis, las ventas brutas de aRsat s.a. registraron un cre-cimiento sostenido en términos nominales. por su parte, dado los altos niveles de
Cuadro 3. 

Ventas brutas de ARSAT S.A. y alquiler de capacidad satelital, 2015-2019 ($USD)

Nota: conversión de la moneda local a $USD según el valor promedio anual consultado en la página web del
Banco Nación (www.bna.com.ar)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estados Contables ARSAT S.A. (2015-2019).

Año Ventas totales Ventas satelitales Ventas de
equipamientos

Alquiler de
capacidad satelital

2015 73.785.411 72.138.716 1.646.695 16.852.024
2016 66.954.499 66.531.704 422.795 10.469.297
2017 89.405.152 88.444.781 960.371 4.322.412
2018 128.158.790 128.085.348 73.442 4.803.167
2019 125.253.213 125.253.213 - 4.783.217
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inflación que tuvieron lugar en el período, las ventas en términos reales presentaronuna retracción de nueve puntos en 2016 y de dos puntos en 2019 con respecto alaño anterior. el 99% de las ventas se debía a la comercialización de los serviciossatelitales de aRsat-1 y aRsat-2, lo que permite afirmar que, aunque aRsat s.a.para entonces era una empresa multiproyecto y con cuatro áreas de trabajodefinidas, el sector satelital era el que especialmente generaba los recursos.la puesta en operación de aRsat-1 y aRsat-2 no solo generó ingresos genuinos,sino que también permitió reducir los egresos de divisas que se generaban por elalquiler de capacidad satelital a terceros. en 2016, aRsat s.a. inició de forma pro-gresiva la devolución de la capacidad contratada a telesat e intelsat, lo querepresentó en dos años una reducción del 74% en los egresos bajo dicho concepto.en 2018, los egresos se incrementaron en un 11% respecto al año anterior debidoa que la empresa estatal alquiló nuevamente capacidad satelital a intelsat para sa-tisfacer la creciente demanda.
Gráfico 2. 

Evolución de la mano de obra en ARSAT S.A. (2015-2019)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Presupuesto ARSAT S.A. (2015-2019).
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en 2019, aRsat s.a. era una empresa sólida con un patrimonio neto de u$s1300 millones y un pasivo de u$s 94 millones (aRsat s.a., 2019b). además, paraentonces contaba con 670 empleados, de los cuales el 66% eran ingenieros y/otécnicos (aRsat s.a., 2019c). sin embargo, tales cifras no pueden invisibilizar loscostos que generó la cancelación de un proyecto tecnoproductivo (aRsat-3), tantoen términos económicos como en la interrupción de las trayectorias de trabajo delos actores afectados.en el período 2015-2019, el personal se incrementó en términos absolutos enun 16%. sin embargo, en dicho lapso también se registró el alejamiento depersonal altamente calificado. en 2017, aRsat s.a. tuvo sesenta empleados menosque el año anterior, lo cual representaba una caída de diez puntos. el desglose dedicha cifra permite observar que se retiraron de la compañía 28 ingenieros y/otécnicos y 19 operadores, 8 administrativos y 4 empleados de maestranza.la reasignación arbitraria de proyectos, el desaprovechamiento y la subutilizaciónde las capacidades existentes, así como la cancelación del proyecto aRsat-3 cons-tituyeron los principales factores explicativos de la reducción de ocho puntosentre la mano de obra técnica y de trece puntos entre los operadores.ante una administración neoliberal que pretende recortar el gasto público, esun hecho más que relevante que la cancelación del satélite aRsat-3 implicó lapérdida directa de al menos u$s 31.346.683 por el incumplimiento de los contratos.en noviembre de 2015, aRsat s.a. había firmado un contrato con arianespacepor el servicio de lanzamiento del aRsat-3. en dicho acuerdo se establecían dosconsideraciones: 1) la empresa francesa desistía de efectivizar el resarcimientoque le correspondía luego de que aRsat s.a. aplazara las fechas establecidas parala puesta en órbita de aRsat-1 y aRsat-2 y 2) el acuerdo, si bien no creabaninguna obligación, posibilitaba la continuidad del vínculo contractual entreambas empresas para el lanzamiento de futuras misiones. incluso ese mismo año,el operador nacional había abonado tres millones de dólares a arianespace enconcepto de anticipos y pagos de inicio de contrato por el tercer lanzamiento.además del lanzamiento, aRsat s.a. había firmado contratos con airbus (actualmenteariane Group) para la provisión del cilindro central de la plataforma, el subsistema
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de propulsión y los paneles solares y con thales alenia space (actualmente thalesGroup) para la compra de la unidad de procesamiento central (aRsat s.a., 2017). en 2017, pese a los múltiples indicios que daban cuenta de la cancelación delaRsat-3, aRsat s.a. realizó un pago parcial a thales por u$s 354.663 por la ad-quisición de la unidad de procesamiento central. cuando fue inminente la suspensióndel proyecto, la empresa buscó negociar con los proveedores una salida que com-prometiera la menor cantidad de recursos. sin embargo, ello fue difícil con aria-nespace, que en la actualidad continúa reclamando una suma superior a los u$s20 millones como resarcimiento (aRsat s.a., 2017). por otra parte, aRsat s.a.mantuvo desde entonces una disputa con ariane Group. Recién en 2019 el operadorlocal le abonó u$s 85.520 para la finalización del contrato (aRsat s.a., 2018). aestas cifras deben sumarse los u$s 7.906.500 que se abonaron por el alquiler delsatélite astRa-1H que permitió mantener derechos de soberanía sobre la posición81°o hasta el año 2022.la cancelación del aRsat-3 generó una fuerte e improductiva erogación defondos, ya sea para financiar la compra de componentes y subsistemas que nofueron utilizados y difícilmente puedan incorporarse en misiones posteriores9como para la cancelación de contratos y el pago de resarcimientos a las empresasproveedoras afectadas. también generó un gran gasto de dinero la garantía delresguardo de un activo estratégico del estado (las posiciones orbitales) a travésde la contratación de satélites obsoletos y una imagen negativa de aRsat s.a. porlas desavenencias contractuales con las firmas líderes en el sector. Finalmente, po-sibilitó el alejamiento definitivo de personal con amplias capacidades técnicas eingenieriles.la pérdida de personal calificado resulta más problemática y onerosa que loscostos económicos listados anteriormente, tanto por la interrupción de trayectoriaspersonales y de trabajo, como porque la formación de tales profesionales demandaaños y recursos materiales, en general provistos por el estado nacional. por lo
9 en 2019 ante la asunción de nuevas autoridades nacionales proclives al desarrollo de proyectos tecno-productivos, aRsat s.a. e inVap s.e. encararon el diseño y fabricación de un satélite de segunda gene-ración, conocido como aRsat sG1.
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tanto, se puede afirmar que las oscilaciones presupuestarias a las entidades cien-tífico-tecnológicas y/o empresas del estado, así como la decisión de cancelarproyectos tecnoproductivos de alto valor agregado actúan no solo como unmecanismo expulsor de mano de obra calificada, sino como el promotor de unaprovechamiento ineficiente de los recursos del estado.
INVAP S.E.: entre la continuidad de los proyectos con la Comisión Nacional de

Actividades Espaciales (CONAE) y la creación de un joint venture satelitalen 2015, inVap s.e.10 tenía un estado patrimonial sólido y un alto nivel deactividad en las distintas áreas de negocio, lo que favoreció no solo el crecimientode las ventas sino también de la demanda de fuerza laboral experta. en 2016, elárea nuclear contaba con nueve proyectos nacionales y cinco internacionales; elárea espacial y Gobierno con seis proyectos satelitales, entre los que estaba eldiseño del aRsat-3, y siete proyectos vinculados a la radarización y defensa de lasfronteras nacionales; el área tics contaba con la tVd-argentina y siete centrosasociados a la medicina nuclear y el área tecnología industrial y energíasalternativas tenía cinco proyectos en ejecución (inVap s.e., 2016).en 2017, las ventas se redujeron en un 14%, en especial aquellas áreas quetenían como destino el mercado interno. las ventas de radares, satélites,equipamiento médico y nuclear se vieron supeditadas a las reprogramaciones delos distintos proyectos. las decisiones gubernamentales respecto a la disponibilidadpresupuestaria para las entidades del estado, clientes de inVap s.e., condicionaronel avance de los mismos y afectaron directamente el volumen de ventas de lacompañía. la tendencia decreciente se profundizó al año siguiente pese a la prosecuciónde algunos proyectos. en el caso espacial, el presupuesto asignado a aRsat s.a. seredujo totalmente respecto al año 2015; el de conae lo hizo en un 50 % y el deVenG s.a. en un 59 % (conae, 2018). la falta de recursos no solo imposibilitó lacontinuidad de algunos proyectos, tales como el aRsat-3, sino que incrementó lostiempos de ejecución de otros. para entonces, las ventas del área espacial de
10 para una aproximación a la trayectoria de inVap s.e., ver Versino (2006), seijo y cantero (2012).
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inVap s.e. tuvieron una caída en términos absolutos próxima al 70%. en términosrelativos, las ventas de dicha área se redujeron en veinte puntos respecto al añoanterior.

Gráfico 3. 
Evolución de las ventas por área de negocio de INVAP S.E., 2015-2019 ($USD)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estados Financieros de INVAP S.E. (2015-2019).

Cuadro 4.
Evolución de los principales clientes de INVAP S.E., 2011-2018 (%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estados Financieros de INVAP S.E. (2015-2019).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARSAT S.A. 65 66 59 39 20 - - -
CONAE - - - 16 17 15 12 17
FAA - 11 15 12 - - 11 -
CNEA - - - - 12 25 29 29
NASA - - - - - - 10 -
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la pérdida de injerencia que tuvo el área espacial en las ventas totales deinVap s.e. se reflejó en la cartera de clientes de la compañía. Mientras en elperíodo 2011-2015, aRsat s.a. constituía el cliente principal de inVap s.e., hacia2016, el operador nacional explicaba menos del 10% de la facturación de laempresa rionegrina. si bien entre 2016 y 2018 conae tuvo una participación enascenso entre los clientes de inVap s.e., la comisión nacional de energía atómica(cnea) fue la que explicó casi un tercio de la facturación. ello se alineaba con elaumento absoluto y relativo que registraron las ventas del área nuclear.en 2019, las ventas totales se incrementaron, en especial por el aumento de lasexportaciones, las cuales explicaban el 35% de los ingresos totales. ello en generalestaba asociado a los proyectos nucleares internacionales. el área espacialcontribuyó al total de los ingresos con solo el 11%, por detrás del área nuclear,tics y de Gobierno.ese mismo año, inVap s.e. estableció un acuerdo con turkish aerospace deturquía con el fin de constituir una sociedad: GsatcoM. esta nueva empresatenía como objetivo principal desarrollar y producir satélites de telecomunicacionesde nueva generación que permitirían a ambas compañías ingresar al mercado in-ternacional de forma competitiva.inVap s.e., pese a que desarrollaba proyectos productivos en el exterior,dependía fuertemente de la solvencia y estabilidad que presentaran los clientes
Cuadro 5. 

Evolución de las ventas de INVAP S.E. según mercado de destino, 2015-2019 (%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estados Financieros de INVAP S.E. (2015-2019).

Año Local Exportación
2015 84 16
2016 69 31
2017 80 20
2018 78 22
2019 65 35
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locales. en general, estos clientes eran empresas del estado o entidades delcomplejo científico-tecnológico nacional, por lo que inVap s.e. requería del poderde compra del estado. el fuerte vínculo con las entidades públicas se debe a que laempresa rionegrina se dedica al diseño y fabricación de tecnologías conocimien-to-intensivas, muchas con carácter dual, es decir, útiles tanto para fines civilescomo militares. la cartera de inVap s.e. estaba concentrada en unos pocos clientesnacionales. por lo tanto, aunque la empresa no depende del presupuesto nacional,resultaba directamente afectada ante los cambios en las decisiones gubernamentalesen materia productiva y/o presupuestaria.en el período 2016-2019, inVap s.e. redujo la cantidad de empleados de 1417a 1301 personas. en términos absolutos, los ingenieros presentaron una retraccióndel 9%, los técnicos de un 7% y los operarios de un 14%. por su parte, en losmismos años se registró un incremento de 106% en el número de becarios ypasantes. dicho porcentaje ascendió a 357% si se consideran las variacionesrespecto al año 2015 (inVap s.e., 2015, 2019). en el área espacial, la cantidad deempleados tuvo una tendencia también decreciente. la cancelación del aRsat-3 yde todo un proyecto de desarrollo industrial generó la salida de personal, asícomo ciertas reubicaciones de algunos profesionales en otras áreas productivasde la empresa. en general, algunos expertos satelitales fueron transferidos al áreanuclear debido a las crecientes necesidades que demandaba el mismo y losdesafíos que implicaba (a. caumo, comunicación personal, 23 de octubre de2019).
Las industrias auxiliares: entre la diversificación productiva y la desapariciónla reducción en el presupuesto de las principales entidades del complejoespacial argentino, así como la suspensión del aRsat-3, afectaron al sector en suconjunto. Muchas de las pyMes que participaron en la cadena de valor de lossatélites aRsat y que habían surgido estrechamente vinculadas al proyecto11 nopudieron sostenerse ante la discontinuidad del mismo (J. Marmo, comunicaciónpersonal, 24 de octubre de 2021). otras lograron mantenerse porque reconvirtieron
11 para una aproximación a los actores públicos y privados que participan en la cadena de valor satelital,ver: drewes (2014), lópez, pascuini y Ramos (2017), lópez, pascuini y Álvarez (2021).
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las capacidades adquiridas y se insertaron en otras cadenas de valor complejas,tales como la de petróleo y gas. sin embargo, la especificidad de las tareas y elmanejo de materiales diferenciados llevó a que muchas vendiesen las máquinasadquiridas durante su participación en el sector satelital, así como el despido demano de obra altamente calificada. dichas decisiones, aunque comprensiblesdebido a la inmovilidad de capital que representaba la mantención de máquinasociosas, constituye uno de los principales impedimentos para su reinserción anteun potencial cambio en la política satelital. Más importante aún es la pérdida delpersonal calificado en el diseño, fabricación y/o uso de tales maquinarias (s.Breerton, comunicación personal, 24 de octubre de 2021).Resulta clave destacar la desacumulación de capacidades tecnológicas, puestoque, cuando los políticos e intelectuales neoliberales enumeran los altos costos dela industrialización en países como la argentina con el fin de reducirlos, nuncaevalúan los costos que implica interrumpir o cancelar procesos de desarrollo queatravesaron umbrales de aprendizaje significativos.en 2016, tal como se mencionó previamente, el poder ejecutivo había redefinidolo que entendía por sectores estratégicos y los satélites ya no materializaban ladefensa de la soberanía nacional en el espacio ultraterrestre. por el contrario,eran considerados como mercancías que posibilitaban la proyección de una unidadde negocio rentable, en asociación con empresas internacionales.12
contrariamente a las decisiones gubernamentales que desarticularon el proyectoaRsat-3, la agencia nacional para la promoción científica y tecnológica a travésdel Fondo argentino sectorial (FonaRsec) convocó a asociaciones público-privadas con el fin de fomentar la industria nacional de satélites. el objetivo de losfondos era fomentar el crecimiento de pyMes y empresas especializadas en elsector (M. apólito, comunicación personal, 1 de septiembre de 2023).de las convocatorias, resultaron beneficiarias solo tres empresas asociadas acentros pertenecientes a tres universidades nacionales (anpcyt, 2016, 2019). la

12 entrevista pública a Mauricio Macri (18/07/2017).
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mayor parte de las empresas proveedoras del sector espacial si bien tenían cono-cimiento de las convocatorias para el acceso a fondos específicos no se presentabani accedía a los mismos. ello se debía a múltiples factores. primero, el acceso afondos públicos exige que las empresas cuenten con personal capacitado y dedicadoa la tarea de completar los diversos formularios e informes técnicos que laherramienta demanda. entre las empresas del sector espacial, tales condicioneseran poco viables, puesto que la mayoría de las firmas contaba con un número re-ducido de personal y, en general, estas carecían de una división interna de tareas(s. Breerton, comunicación personal, 24 de octubre de 2021). segundo, las políticasmacroeconómicas y las decisiones sectoriales volvían incierta la continuidad delos proyectos espaciales, por lo que las empresas buscaban diversificarse haciaotros sectores de la economía (J. Marmo, comunicación personal, 24 de octubre de2021). la crisis del sector espacial, además, había generado que varias pyMesdespidieran personal y vendieran maquinarias, lo que imposibilitaba que llevaranadelante los componentes solicitados en las convocatorias.
Consideraciones finalesdurante el gobierno de la alianza cambiemos, el estado interrumpió el desarrollode capacidades tecnoproductivas y cedió su lugar en un sector estratégico como elárea satelital a grupos económicos extranjeros. canceló el plan satelital de maneraimplícita, al no financiar la fabricación del aRsat-3, lo que dejó incompleto elobjetivo de cubrir las dos posiciones orbitales en tres bandas de frecuencia. lacreación de un nuevo sector industrial, intensivo en conocimiento, en torno alárea satelital, ya no materializaba los objetivos de un estado que promovía eldesarrollo y la producción. por el contrario, la liberalización de los cielos a corpo-raciones internacionales era consistente con un estado que pretendía reinstaurarun proyecto de país asociado a la explotación de los sectores tradicionales y la va-lorización financiera, en el que se privilegiaba la tecnología y los conocimientosextranjeros frente a los nacionales.a nivel tecnoproductivo, durante la presidencia de Macri se promovió unaserie de acciones que favorecían la acción privada o directamente paralizaban laacción pública, siendo uno de los más representativos el caso del satélite aRsat-3.la cancelación de desarrollos tecnológicos no constituyó una decisión aislada,
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sino que fue parte integrante del conjunto de políticas públicas afines a losprincipios liberales. las distintas medidas adoptadas en el período 2015-2019,aparentemente aisladas pero consistentes con el patrón de acumulación neoliberal,implicaron el abandono de una política de estado (plan satelital Geoestacionarioargentino 2015-2035), así como la pérdida y destrucción de múltiples capacidadestecnológicas acumuladas en el país a lo largo de veinticinco años: 1) forzaron lamigración de personal técnico con décadas de experiencia; 2) los que se quedaronen el país desempeñaron tareas que, en muchos casos, conllevaban menoresdesafíos técnicos y en un escenario signado por la incertidumbre laboral; 3)forzaron la subutilización de instalaciones e infraestructura de alta complejidadconstruida en el país y 4) en el caso de la incipiente industria auxiliar, promovieronla quiebra y desaparición de pequeñas firmas, mientras otras encontraron en ladiversificación productiva una forma de sobrevivir a la crisis.la inestabilidad económica en general y la propia del sector satelital no solointerrumpieron y propiciaron la desacumulación de capacidades reales, sino quefavorecieron, de forma directa e indirecta, la pérdida de capacidades potenciales.un ejemplo de ello es el presente de la carrera de ingeniería espacial de launiversidad nacional de san Martín (unsaM) que no está abierta para nuevos es-tudiantes. Más allá de la autonomía universitaria, el desfinanciamiento durante elgobierno de Macri del sector en general y de la comisión nacional de actividadesespaciales (conae) en particular deshicieron la justificación de la carrera.en todos estos procesos la acción directa e indirecta del estado constituye unaspecto clave del análisis, puesto que mediante diversas estrategias deshizo unproyecto tecnoproductivo en un período de tiempo muy breve y sin costos políticos.el proyecto liderado por aRsat s.a. e inVap s.e. no representaba los intereses dela fracción de clase que accedió al poder en 2015 ni era congruente con su visióndel país.la existencia de al menos dos proyectos de país configura distintos roles parael estado. Mientras desde un modelo se propone un estado asignador de recursosy agente clave y promotor del cambio tecnológico, el otro lo concibe como unmero ente regulatorio que delega el desarrollo a los agentes del mercado. almismo tiempo, ambos modelos definen de forma contradictoria cuáles son las tec-
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nologías estratégicas que deben ser explotadas por y para el país. Mientras elprimero de los modelos favorece áreas como el diseño y la producción local desatélites, el segundo favorece la operación extranjera de tales tecnologías, entreotras. el análisis de la cancelación del aRsat-3 permitió sostener que en cualquierade los casos el estado constituye un actor fundamental para hacer o deshacerprocesos de innovación y desarrollo.
Bibliografíaazpiazu, d. y schorr, M. (2010). Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-

2007. Buenos aires: siglo XXi.Barrera, M. y Bona, l. (2017). “la persistencia de la fuga de capitales y el crucialconflicto con los fondos buitre durante el ciclo kirchnerista”. en Basualdo, e.(ed.), Endeudar y fugar (147-178). Buenos aires: siglo XXi.Belloni, p. y Wainer, a. (2019). “‘Volver al mundo’ según cambiemos: profundizacióndel atraso y de la dependencia”. en Belloni, p. y cantamutto, F. (coords.), La
economía política de Cambiemos. Ensayos sobre un nuevo ciclo neoliberal en Ar-
gentina (91-120). Buenos aires: Batalla de ideas.Blinder, d. (2018). “política espacial argentina: rupturas y continuidades (1989-2012)”. en lugones, M. y aguiar, d. (comps.), Políticas de ciencia, tecnología e
innovación en la Argentina de la posdictadura (105-126). argentina: editorialunRn.Blinder, d. y Hurtado de Mendoza, d. (2019). “satélites, territorio y cultura: aRsaty la geopolítica popular”. Revista Transporte y Territorio, n° 21, 6-27.cáceres, Y. (2021). Producción de conocimientos y generación de capacidades en Ar-
gentina para el dominio de la órbita geoestacionaria. Análisis del caso Nahuelsat



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

 68

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

S.A. ARSAT S.A. (1991-2015). tesis de maestría. universidad nacional de Quilmes,argentina._____ (2022). “dinámicas socio-cognoscitivas en un sector conocimiento-intensivo.nahuelsat s.a. (1993-2007)”. Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. 33, n° 65.domínguez, n. (2013). “el gran salto del tigre”. Boletín del Centro Naval, n° 835,37-47.drewes, l. (2014). El sector espacial argentina: Instituciones referentes, proveedores
y desafíos. Benavídez: aRsat. García linera, a. (2010). “el estado en transición. Bloque de poder y bifurcación”(9-42). en García linera, a.; prada, R.; tapia, l. y Vega camacho, o., El Estado.
Campo de lucha. Bolivia: Muela del diablo editores.Herrera, a. (1971). Ciencia y política en América Latina. Buenos aires: siglo XXi.Hurtado de Mendoza, d. y loizou, n. (2019). “desregulación de sectores estratégicosen contexto semiperiférico: las comunicaciones satelitales en argentina, 1991-2006”. América Latina Historia Económica, vol. 26, n°1.Hurtado de Mendoza, d.; Bianchi, M. y lawler, d. (2017). “tecnología, políticas deestado y modelo de país: el caso aRsat, los satélites geoestacionarios versuslos cielos abiertos”. Epistemología e Historia de la Ciencia, vol. 2, n° 1, 48-71.lópez, a.; pascuini, p. y Álvarez, V. (2021). Integración local y derrames tecnológicos
en el sector espacial argentino. Situación y potencialidades. argentina: cce-Mi-nisterio de desarrollo productivo de la nación.lópez, a.; pascuini, p. y Ramos, a. (2017). Al infinito y más allá. Una exploración
sobre la Economía Espacial en Argentina. argentina: uBa, Facultad de cienciaseconómicas.



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

 69

Manzanelli, p. y Basualdo, e. (2017). “la era kirchnerista. el retorno a la economíareal, el desendeudamiento externo y las pugnas por la distribución del ingreso,2003-2015”. en Basualdo, e. (ed.), Endeudar y fugar. Buenos aires: siglo XXi.Manzanelli, p.; González, M. y Basualdo, e. (2017). “la primera etapa del gobiernode cambiemos. el endeudamiento externo, la fuga de capitales y la crisiseconómica y social”. en Basualdo, e. (ed.), Endeudar y fugar. Buenos aires:siglo XXi.Mastrini, G. (1996). “¿desregulación o rerregulación? de las derrotas de laspolíticas a las políticas de la derrota”. CIC: Cuadernos de información y
comunicación, n° 2, 81-88.oszlack, o. y o’donnell, G. (1995). “estado y políticas estatales en américa latina:hacia una estrategia de investigación”. REDES, vol. 2, n° 4, 99-128.picabea, F. (2024). “tecnologías industrializantes: una vieja estrategia para unnuevo modelo de desarrollo” (13-36). Tecnologías conocimiento-intensivas en
Argentina. Experiencias locales de Investigación y Desarrollo. luján: edunlu.picabea, F. y cáceres, Y. (2023). “Generación de capacidades en empresas tecnológicasdel sector espacial argentino”. Ciencia, Tecnología y Política, vol. 6, n° 11, 106.porta, F.; santarcángelo, J. y schteingart, d. (2017). “un proyecto político conobjetivos económicos. los límites de la estrategia kirchnerista”. en pucciarelli,a. y castellani, a. (coords.), Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica
tras la crisis del orden neoliberal. Buenos aires: siglo XXi.poulantzas, n. (2001). Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.Buenos aires: siglo XXi.pucciarelli, a. (2017). “el conflicto por la 125 y la configuración de los proyectosprehegemónicos”. en pucciarelli, a. y castellani, a. (coords.), Los años del kir-



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

 70

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

chnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. Buenosaires: siglo XXi.schorr, M. y Wainer, a. (2017). “preludio: modelo de acumulación. una aproximaciónconceptual”. Unidad sociológica, vol. 10, n° 3, 6-10. disponible en: http://uni-dadsociologica.com.ar/unidadsociologica101.pdf.seijo, G. y cantero, H. (2012). “¿cómo hacer un satélite espacial a partir de unreactor nuclear? elogio de las tecnologías de investigación en inVap”. REDES,vol. 18, n° 35, 13-44.Vera, n.; Guglielminotti, c. y Moreno, c. (2018). “la participación de la argentinaen el campo espacial: panorama histórico y actual”. Revista Ciencia, Docencia y
Tecnología, vol. 26, n° 51, 326-349.Versino, M. (2006). Análise sócio-técnica de processos de produção de tecnologias
intensivas em conhecimento em países subdesenvolvidos. a trajetória de uma
empresa nuclear e espacial argentina (1970-2005). tesis de doctorado. universidadeestadual de campinas, Brasil.

Fuentesagencia nacional de promoción científica y tecnológica (anpcyt) (2016-2019).
Informes de Adjudicaciones 2016. Ministerio de ciencia, tecnología e innovaciónproductiva. presidencia de la nación.apólito, M., comunicación personal, 1/9/2023.aRsat s.a. (2006-2015). Estados Contables de ARSAT S.A._____ (2014, 2015, 2017, 2021). Memorias de ARSAT S.A._____ (2015-2019). Presupuestos de ARSAT S.A.



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

 71

Breerton, s., comunicación personal, 23/10/2021.cámara de diputados de la nación (2016). Informe N° 91. Honorable cámara dediputados de la nación argentina.caumo, a., comunicación personal, 23/10/2019.centro de economía política (cepa) (2020). Análisis de la dinámica laboral y em-
presarial (2015-2020): evolución de los principales indicadores durante la gestión
de Cambiemos y los meses de impacto de la pandemia del COVID-19. argentina:centro de economía política argentina.comisión nacional de actividades espaciales (conae) (2018). Presupuesto, 2018.decisión administrativa n° 1351/16. Jefatura de Gabinete de Ministros. presupuestoadministración nacional.Fernández de Kirchner, c. (1/3/2010). Apertura del 128° período de las sesiones
ordinarias del Congreso de la Nación._____ (16/4/2012). Proyecto de expropiación de YPF. envío de proyecto de ley alcongreso de la nación.inVap s.e. (2015, 2016, 2019). Estados Financieros de INVAP S.E.Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social (2016-2019). Encuesta de
Indicadores laborales. argentina.Redacción de Infobae (1/12/2017). “el presidente de aRsat justificó la suspensióndel desarrollo del tercer satélite”. Infobae.Redacción de infoNEGOCIOS (30/11/2016). “de loredo sale a mostrar númerosde su primer año frente a arsat: ganancia (bruta) de $ 80 M y el triple de red”.
infoNEGOCIOS.



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 35 a 72 / issn 0325-1926

 72

Deshecho en Argentina. Desarticulación del programa satelital en tiempos neoliberales / Yamila Noely Cáceres y Facundo Picabea

Redacción de LATAM satelital (23/5/2018). “cuestionan la autorización de satélitesen argentina”. LATAM satelital. disponible en: https://latamsatelital.com/cues-tionan-la-autorizacion-satelites-argentina/.Redacción de Télam (2016). “el presidente de aRsat justificó la suspensión deldesarrollo del tercer satélite”. Télam.Rus, G. (28/12/2016). “aRsat 2016, desinversión y camino a la privatización”.
LATAM satelital.



Pakistán entre Estados Unidos y China: 
el caso Baluchistán

Patricio Narodowski*

Pensamiento geopolítico

*  licenciado en economía por la universidad de Buenos aires (uBa), magíster en eco-nomía del desarrollo por el istituto di studi per lo sviluppo economico (isVe) y doctoren Geografía del desarrollo por la universita’ l’ orientale (unioR). investigador del cen-tro de investigaciones Geográficas y director de la Maestría en políticas de desarrollode la Facultad de Humanidades y ciencias de la educación de la universidad nacionalde la plata (unlp), calle 51 e, c. 124 125 (B1925), ensenada, provincia de Buenos aires,argentina, pnarodowski@hotmail.com.

Recepción del aRtículo: septiembre de 2023aceptación: junio de 2024

P á g i n a s  7 3  a  1 0 6

Nº 366  ·  AÑO 5416 de agosto al 30 de septiembre de 2024issn 0325-1926
realidad

económica



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 73 a 106 / issn 0325-1926

 74

Pakistán entre Estados Unidos y China: el caso Baluchistán / Patricio Narodowski

Resumenen este trabajo se estudia la forma en que impacta en pakistán el escenario mundialde unipolarismo condicionado, el modo en que estados unidos ejerce presión en fun-ción de objetivos geoestratégicos y el papel que juega china y la nueva lógica económicaque impone el incremento de los vínculos con el país, sus ventajas y desventajas. almismo tiempo se analiza por qué el modelo no logra resolver la problemática social ylas asimetrías regionales en pakistán. la situación se da en un país que no ha resueltolos graves problemas del subdesarrollo y en un contexto mundial en que, como se veráluego, se profundiza la fragmentación estatal y los regionalismos crecen, de aquí la im-portancia de estudiar una región conflictiva como Baluchistán. la investigación ha es-tado motivada en el interés por indagar acerca de la lógica global en otros contextos–pakistán es un país de larga tradición prooccidental que ha anudado un fuerte vínculocon china– con el detalle necesario para ver las consecuencias y producir conclusionesque sirvan a la realidad de la argentina.
Palabras clave: Fragmentación – objetivos geoestratégicos
Abstract
Pakistan Between the United States and China: The Case of Balochistan this paper examines how the global scenario of conditional unipolarity impacts pa-kistan, the way the united states exerts pressure based on its geostrategic objectives,and the role china plays along with the new economic logic brought by its increasingties with pakistan, highlighting both advantages and disadvantages. the study also ex-plores why this model fails to address social issues and regional disparities within pa-kistan. this situation arises in a country that has not resolved the severe problems ofunderdevelopment, within a global context where state fragmentation deepens and re-gionalism grows, underscoring the importance of studying a conflict-prone region likeBalochistan. the research is driven by the interest in exploring global dynamics in othercontexts—pakistan being a country with a long-standing pro-Western tradition thathas established strong ties with china—with enough detail to observe the consequen-ces and draw conclusions that may be relevant to argentina's reality.
Keywords: Fragmentation – Geostrategic objectives
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Introduccióne ste trabajo aborda el modo en que repercute en pakistán el escenariomundial de unipolarismo condicionado, cómo ejerce presión estadosunidos en función de objetivos geoestratégicos y cuál es el papel quejuega china y la nueva lógica económica que impone su ascenso. al mismo tiempose analiza cómo el modelo no logra resolver la problemática social y regional enun contexto mundial en que, como se verá luego, se profundiza la fragmentaciónestatal y los regionalismos crecen. con ese escenario se estudia cómo se refleja la lógica expuesta en Baluchistán,una provincia pobre en términos relativos al resto, en la que ha habido una fuerteresistencia a la integración nacional. especialmente, se analiza el impacto de lasinversiones chinas en el puerto de Gwadar, anunciado como una oportunidad parael desarrollo regional. el análisis en detalle de otros contextos puede servir a losdebates sobre el tema. se ha realizado la investigación sobre la base de documentos oficiales, estudiosacadémicos y bases de datos internacionales. para abordar la información sobre laviolencia, se ha intentado relevar las mayor cantidad de diversas fuentes posible.el documento se ha organizado de la siguiente manera: en un primer apartadose desarrolló el marco teórico, luego se presenta el contexto geográfico e históricode pakistán, mostrando la evolución del proceso político y económico; posteriormente,se analiza el aumento del vínculo con china y de la presión norteamericana enfunción de objetivos geoestratégicos y finalmente se presenta el caso de Baluchistány las conclusiones.
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Marco teóricose asume un escenario de unipolarismo condicionado debido a un debilitamientodel dominio norteamericano (narodowski y Zapata, 2009). en Merino y narodowski(2015) se habla de multipolarismo relativo o crisis de hegemonía. esto significaque la posición estadounidense es todavía dominante, debido a su capacidad tec-nológica y productiva, el rol de su moneda, verificado en la crisis de 2008, elcontrol de los recursos naturales y la capacidad militar; en Merino y narodowski(2019a) se mencionaba el control de los medios de comunicación a nivel mundial.en narodowski y Remes lenicov (2012) y en echenique Romero y narodowski(2019) se mostraba que estados unidos seguía dominando un alto porcentaje deeslabones de alta complejidad tecnológica a nivel global, variable que, como seexplica en esos textos, resulta central para este enfoque.sin embargo, como surge de narodowski (2019) desde los años setenta seobserva la deslocalización industrial de la actividad de las empresas occidentales,especialmente en asia, de los eslabones más simples primero y de mayorcomplejidad luego, lo que explica los desbalances globales observados y el déficitcomercial de estados unidos, compensados solo en parte por el superávit de lacuenta de servicios. este proceso está mediado por la financiarización, lo que con-tribuye a la formación de burbujas como la que desembocó en la crisis antes men-cionada.china en este contexto ha pasado a tener el pBi más grande del mundo y haabandonado su inicial especialización en bienes de complejidad baja, al mismotiempo ha debido trasladar una parte de la producción de partes a su periferia,además de producir, como se plantea en echenique y narodowski (2019), coordinael proceso productivo de la región, situación que se verá nítidamente para pakistán.Merino y Barrenengoa (2022) grafican el ascenso chino planteando que estadosunidos se debe enfrentar a un país que ostenta 124 de las 500 principalesempresas a nivel global, incluyendo los grandes conglomerados estatales, asícomo una política exterior multilateral dual. como se dice en Merino y narodowski(2019b) el tema es que china es una potencia emergente que desafía a estadosunidos. 
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en lo que hace a las relaciones con los diversos países, china domina elintercambio comercial, los acuerdos de financiamiento de la infraestructura y elaumento de la inversión extranjera directa (ied) en ciertos sectores, pero chinano domina los sectores productivos en los que va insertándose, ya que la presenciade firmas occidentales es notable. Remes y Quesada (2019) relevan las posicionesde un amplio arco teórico respecto a la relación entre china y américa latina,mostrando por un lado las opiniones que la ven como una oportunidad porque hagenerado crecimiento y porque se puede aprovechar para desarrollar infraestructura,tecnologías de la información y las comunicaciones (tics) y energía, pero nodejan de mencionar la asimetría comercial y el riesgo de la reprimarización de laeconomía. en narodowski (s/f) se muestra que en quince países estudiados deasia y África que china no domina, en cuanto a stock de inversiones, pero sí es elcentro de los déficits comerciales, también se ve que los datos sociales mejoranmuy lentamente. en Griffin y narodowski (2019) mostrábamos los contratos derenovación de la infraestructura ferroviaria entre la argentina y china y cómoestos no daban lugar al aprovisionamiento con insumos locales. Merino y Barrenengoa (2022) valoran el financiamiento para infraestructuraenergética y transporte como un proyecto de desarrollo, pero además la flexibilidadde los préstamos. en este enfoque es considerado, como se plantea en Merino,Bilmes y Barrenengoa (2021), un proyecto geopolítico alternativo con un liderazgobasado en una alianza del sur global que propicie otro tipo de relaciones.por su parte estados unidos luego de la etapa de la Guerra Fría en que expandióen asia su esquema neocolonial –desde pakistán llevó a cabo el enfrentamientocon el afganistán de la invasión soviética– y del fortalecimiento de los añosnoventa por la caída del área socialista, luego del 11 de septiembre de 2001 vepeligrar su dominio; como se plantea en Merino y narodowski (2019a), este“partido” se dirime en eurasia. en lo que hace a los países con alto porcentaje depoblación islámica, estados unidos priorizó el combate a la supuesta “islamización”,lo que llevó a sus empresas a limitar las inversiones y al gobierno norteamericanoa negociar cualquier ayuda en función de la orientación de la política local; a suvez, se endurece la posición del FMi. así, después de los atentados de 2001, iraq,siria, Yemen, palestina y afganistán (y por ende, pakistán) se sumieron en el caos
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(Baltar Rodríguez, 2021). lo que plantea este autor es la paradoja del valor que sele dio a la seguridad, especialmente en la nueva elite conservadora norteamericanay la erosión del orden regional. incluso, para defenderse, las elites de los paísesagredidos cerraron aún más las filas con sus ejércitos y la estrategia no fue unfreno para la islamización, sino que la alentó. pakistán vive, como ya se dijo, espe-cialmente este proceso desde el momento en que es utilizado como base de opera-ciones contra afganistán, en 2001.a su vez, los grandes cambios que han generado este nuevo escenario influyenen la relación entre escalas y generan nuevos problemas regionales. estos no sonnuevos, vienen de la propia historia de los territorios, se mantienen o profundizanen el estado poscolonial como continuidad del dominio colonial, pero en laactualidad provocan mayor inestabilidad. en su origen, se trata de la confluenciade una elite dominante, en este caso británica, y la elite local, en este caso, punyabí.desde las independencias, en este país con partición, los nuevos gobiernosintentaron la construcción de la nacionalidad, incluso mediante la absorción deopositores regionales y desmovilizando la parte relegada del movimiento nacionalistay la elite regional no integrada –los baluches son un ejemplo–, aunque generandoasimetrías regionales y por ende sin lograr la estabilidad deseada (Holsti, 1998). a finales del siglo XX, como dicen Holsti o Mbembe (2008), el poder central sefragmenta aún más y los regionalismos crecen. Hay intentos de negociación dediversa índole con los poderes locales, incluso la descentralización, pero en unclima inestable (spolaore, 2008; Valenzuela Van treek y Yévenes arévalo, 2015;Raleigh y shepherd, 2020). 
Pakistán. El contexto para entender el proceso de apertura y la violencia pakistán tiene una superficie de 881.913 km² que se divide entre las montañasdel norte, del oeste y las de la frontera sur y la llanura del río indo. en las zonasmontañosas se ubican las actuales provincia de Gilgit-Baltistán al noroeste, Jaiberpastunjuá (que llamaremos pastunjuá) al oeste, cachemira al este, Baluchistán enel sur. en la parte más fértil de la llanura, al este, está punyab y, en la parte más de-sértica al sureste, hay una porción de Baluchistán y está también la provincia sind. 
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en lo que a la composición poblacional se refiere, un 45% de los pakistaníes es deorigen punyabí, los pastunes representan el 15%, los sind el 14%, los seirakis el 10%,los muhajires el 8% y los baluches el 4%. el 96% es musulmán, hay un 20% dechiitas. esta distribución tiene su correlato territorial y en la división político-admi-nistrativa, nace de la historia y de la independencia (Fayanás escuer, 2007).como se visualiza en el mapa 1, la región consta de cinco provincias, divididasen distritos, encabezadas por un Ministro principal que es elegido cada cincoaños. los distritos están encabezados por el comisionado adjunto. tiene ademásun territorio autónomo que es azad cachemira y un territorio federal, la capital,islamabad.

Mapa 1.
Provincias y ciudades

Fuente: elaboración propia.
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la evolución del territorio de lo que hoy es pakistán escapa a este análisis porproblemas de espacio. en cuanto a los baluches, mientras se consolidaban lasdiversas conquistas islámicas del siglo XVi, ellos mostraban autonomía; surge lacultura samma y desde 1700 la dinastía de los Kalat, ambas centrales en la cons-trucción de su identidad (Gomà pinilla, 2011). Reino unido, dentro de su plan general de racionalización, se recuesta localmenteen la región más rica, la de punyab y en los punyabíes (Kaul, 2011). la líneadurand en 1883 dividió –después de las dos guerras afgano-británicas– elBaluchistán en tres, la parte mayor se integró a persia (hoy irán), una franja nortefue para afganistán y el resto para pakistán (nasser, 2012). en cachemira se re-producirá esa opacidad en los límites que dura hasta hoy y que tantos conflictosha generado, tema que no será abordado en este trabajo. en la “partición” de 1947 que da lugar a la independencia de india y pakistánse dividirá el punyab y el sind, ya en el marco de un proceso mucho menoscontrolado. durante los años sucesivos habrá grandes movilizaciones de diversosgrupos poblacionales buscando un lugar donde vivir en paz en medio de laviolencia. en el plano político, luego de una primera alternancia, asume por un golpe deestado ayub Khan con la liga Musulmana, el gran partido nacional que gobernaráde 1958 hasta 1969, estableciendo la ley de blasfemia que impone el islam oficialy una nueva escalada de violencia (dirección General de comunicación, diplomaciapública y Redes, 2024).posteriormente, será el turno de otro partido nacional, pero laico, el partidodel pueblo pakistaní (ppp) de Zulfikar ali Bhutto; en este período se intenta conapoyo chino y rechazo americano un plan nuclear propio, finalmente abortadopor la potencia, también una reforma agraria no lograda (cheema, 1992).el general Zia y la liga musulmana asumen luego del asesinato de Bhutto en1977 y renuevan a través elecciones generales en 1985 hasta 1988 un nuevo giro
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islamizador; se realiza también una nueva reforma económica aperturista y unboom de las inversiones en el sector textil. se produce la intervención soviética en afganistán a finales de 1979 y, mientrasse aceleraba el proceso de islamización y el acercamiento de los pastunes deambos lados de la frontera, se profundizaba el rol de pakistán en el enfrentamientode estados unidos con el país vecino. a cambio, recibe una fuerte ayuda: 3200millones de dólares solo en 1979 (Burgos, 2012). para autores como calvo (2022)está situación es una clara manifestación del colonialismo norteamericano.el proceso comandado por la liga o sus escisiones sigue luego de un intervaloen que gobernó Benazir Bhutto. con la liga se impone la sharía y se reprimen lossectores laicos, con fuerte rechazo de estados unidos. todo el proceso políticodescripto es acompañado de violencia desde la generada por la partición.de 2001 a 2007 gobernó como presidente el general Musharraf, concentrandoel poder, gracias a la alianza con un grupo de partidos islámicos, especialmenteuna escisión de la liga: la liga Musulmana pakistaní-Quaid-e-azam (pMl-Q). seproduce el 11 de septiembre y la presión de estados unidos se hace más fuerte.como en los años ochenta, estados unidos comienza de nuevo a usar a pakistán –aunque este con grandes contradicciones internas y represión de islámicos radi-cales– para combatir el gobierno de afganistán. Hay una negociación y se logra unacuerdo con el FMi en 2001, luego renegociado en 2003, pero en paralelo seretomó el proceso de ajuste fiscal que se había iniciado en los noventa con fuerteresistencia popular (Fleischner, 2011). en 2007 matan a Benazir Bhutto.luego hay otro interregno de 2009 a 2013 del ppp en el que se avanza con ladescentralización, especialmente la devolución de los recursos naturales a lasprovincias mediante la enmienda 18 de 2010 (Khan, 2018). este autor muestraque la mencionada devolución ha sido limitada y confusa, pero la reconoce comoun progreso. de todos modos, la violencia no merma. en 2011 estados unidosmata a osama bin laden y en 2013 a omar. 
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sharif y la liga vuelven al poder de 2013 a 2017, con la promesa de continuarcon las reformas y atraer grandes inversiones. la clave es otra: la consolidacióndel vínculo con china. lo sobreviene a sharif, imran Khan, del Movimiento para la Justicia de pakistán,un liberal, pero con el apoyo inicial del ejército y de un sector de islamistas con-servadores fuera de la liga, y que propone diversas medidas para frenar laviolencia. pakistán fue elegido miembro del consejo de derechos Humanos de laonu (amnistía internacional, 2018). pero la violencia y la represión siguen enniveles elevados. en 2022 Khan fue derrocado, enfrentado con el ejército ypresionado por estados unidos (ahmad, 2022). la inestabilidad descripta y la violencia dejaron su huella, los muertos oscilanalrededor de 50.000 solo desde los años noventa (ucdp, 2021).al final de este proceso político y de apertura económica, la agricultura,decreciente en términos relativos entre 1960 y 1995, representa de todos modosaún un 23% del producto bruto interno. las propiedades en el campo oscilan enalrededor de las 2 ha, el trabajo se distribuye entre la propiedad, el arriendo obajo otras formas de servidumbre. los productores de algodón atraviesan unamayor precariedad (shuli et al., 2018). en relación con la ganadería, la mayorparte de las cabras y las ovejas son criadas en forma nómade en las montañas(afzal y naqvi, 2004). esto explica los elevados niveles de pobreza rural,especialmente al oeste.Fuera de la actividad agropecuaria, pakistán es productor de petróleo y gas,aunque se observa una fuerte caída de las reservas, tiene importantes expectativasen los no convencionales, solo que hacen falta inversiones (Bhutta, 2022; direcciónGeneral de comunicación, diplomacia pública y Redes, 2024). tanto en el sector extractivo como industrial se mantiene una fuerte hegemoníade firmas estatales, incluso algunas vinculadas al ejército, y también hay un núcleo defirmas occidentales. china recién está entrando al negocio (Rehman et al., 2017).
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en cuanto a la industria, el país ha tenido una cierta tradición especialmente aleste y en menor medida en el noroeste. cuenta con sectores como el siderúrgico,automotriz, químico, farmacéutico y de plásticos de cierta importancia como con-secuencia de la presencia de petróleo y de refinerías. pero naturalmente sobresalela cadena textil compuesta por todos los eslabones, que representa el 8,5% delpBi y tiene un neto sesgo exportador, se ubica entre Karachi, lahore y Faisalabad(ambas en punyab) y da trabajo a unas cinco millones de personas/año (direcciónGeneral de comunicación, diplomacia pública y Redes, 2024). en 2015 el salariomás alto pagado por esta rama era de 120 dólares (ilo, 2023a). Hay una mezclade multinacionales y empresas locales de importancia, la mayor parte de estasúltimas sin una marca propia de exportación. 
El aumento del vínculo con China, la presión norteamericana y las dificultades para

revertir la situación económica y sociales claro que la apertura de los ochenta viene de la mano del vínculo conoccidente en el marco de la fuerte presión norteamericana en su lucha contra af-ganistán. la relación con china se expande en la segunda década de los años 2000.es con sharif desde 2013 que se estrecha el vínculo con china y se lanza elproyecto de corredor económico chino-pakistaní (cecp), que incluye proyectospor us$46.000 millones desde la región china de Xinjiang hasta el Mar arábigo enBalochistán, donde se amplía el puerto de Gwadar, en el que también ha invertidoarabia saudita, con capacidad potencial para transporte de gas y petróleo. este re-corrido permitirá a los países de asia central transportar sus productos hacia elnuevo puerto (Redacción de Semana Económica, 2017). Y china intenta así evitarel “dilema de Malaca“, es decir, la dependencia del estrecho de 800 kilómetros deese nombre, que separa el océano índico del Mar del sur de china, frente aMyanmar y también Malasia e indonesia. Merino y trivi (2019) llaman la atenciónde la importancia del puerto por su profundidad, lo que le permite recibirsubmarinos y portaviones.como se ve en el mapa 2, la disputa por el comercio en el Mar arábigo es central.
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la ied china ha sido de 2500 millones de dólares promedio anual y su inmediatoseguidor, Reino unido, presenta un total de solo 420 millones. entre 2014 y 2018la participación de china sobre la ied total osciló entre el 30 y el 60%. lo ha hechoen los sectores de la construcción, las finanzas y los recursos naturales, en cuartolugar, la industria textil. luego Khan desde 2018 apoya la prosecución de los proyectos chinos, con lafirma de quince acuerdos, en los que se incluyen nuevas ayudas para afrontar lacoyuntura (Rt, 2019; chaudhury, 2019).entre las inversiones más recientes se debe mencionar la inauguración de unacentral nuclear en Karachi y el inicio de la construcción de otra, en 2023, en

Mapa 2.
Puertos sobre el Mar Arábigo

Fuente: elaboración propia.
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Mianwali, punyab (eFe, 2023). también se menciona la posibilidad de reactivar –con la excusa de que es un proyecto anterior– la construcción de una centraleléctrica en base al carbón en Gwadar, paralizada por china por ciertos atrasos,aunque para muchos debido a los compromisos internacionales asumidos. comoen otros casos, el gigante asiático se quedará con la operación de esta. también seplanteaba un proyecto similar en thar, sindh (ebrahim, 2023).los medios de comunicación replicaron el discurso del viceprimer ministrochino de 2023, en el que este aseguraba que china había invertido 25.400 millonesde dólares en pakistán en la última década. Mencionó especialmente la ciudad deGwadar, valorando el hecho de que ese pueblo pesquero se transformó en uncentro logístico (Redacción de Alarabiya News, 2023). como consecuencia deestas inversiones, los medios de comunicación hablan de 30.000 chinos trabajandoen pakistán (toppa, 2018). de todos modos, como se ha visto la inserción de chinaen cada sector sigue siendo limitada, por la presencia de empresas estatales y oc-cidentales.pero como reflejo del vínculo, china es el principal proveedor (de insumos yequipos), pero el principal cliente (de textiles) es estados unidos, le sigue europa,arabia saudita, etc., por eso la balanza comercial con china es muy negativa parapakistán en unos 15.000 millones anuales, el 50% del total del déficit comercial.se verifica la hipótesis planteada en echenique y narodowski (2019) de que chinafunciona como un coordinador del rol de asia de proveedor de mano de obrabarata y recursos naturales para occidente.según se observa en el gráfico 1, el país presenta actualmente déficits en lacuenta comercial de 40.136 millones de dólares (Wto, 2023) un 11% del pBi, y sucomposición no se ha complejizado, por eso, ya que el 59% de las exportacioneses de productos textiles, 12% materias primas de origen vegetal, 5% metales y 4%productos minerales. por otro lado, ocupa el puesto 87 a nivel mundial encomplejidad de las exportaciones en 2021, cuando en 2001 se había ubicado en elpuesto 89 (oec, 2023). la cuenta corriente es de -3,2 (Banco Mundial, 2023d) y elresultado fiscal de -3,04% del pBi (iFM, 2023), en ambos casos para 2022.



la deuda en ese período aumenta un 89%, en 2011 alcanza los 64.700 millonesde dólares y 130.000 millones en el año 2021 (Banco Mundial, 2023a). como se veen el gráfico 2, la deuda alcanzó ese año el 37% del pBi. en 2008 empiezan atomar peso los préstamos bilaterales con china, en 2015 estos superan porprimera vez los de Japón, en 2017 china otorgó otro préstamo de 1200 millonesde dólares. en 2018 hubo un intento de reestructuración por parte del gigante(akins, 2017; Jeong-ho, 2018). en junio de 2023 china debió transferir 2400millones de dólares para afrontar un pago de deuda, dada la demora en el cumpli-miento por parte del FMi del acuerdo de diciembre de 2022 (Redacción de
Alarabiya News, 2023).esta situación según nuestra hipótesis coincide con los vaivenes de la relacióncon estados unidos y el carácter punitivo de las mismas. durante la década de1990 la relación con estados unidos mantuvo un perfil bajo, mientras seguía la is-lamización y el apoyo a los grupos insurgentes afganos; los militares pakistaníesinsistieron en proseguir con el programa nuclear (Baltar Rodríguez, 2017). en
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Gráfico 1. 
Comercio exterior (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia sobre la base de WTO.
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1997 se aprobó un programa de ajuste estructural del FMi que se suspendió enmayo de 1999 (iFM, 2019). esto se debe tal vez a la islamización en curso y elapoyo a omar (Bustelo, 2010).desde 2001 estados unidos obligó a pakistán a distanciarse definitivamente delpaís vecino. a cambio, estados unidos levantó las sanciones impuestas en 1998; de2002 a 2008 la ayuda ascendió a los 13.697 millones de dólares, casi el 80% enasistencia militar. el dictador debió moverse sigilosamente, ya que varios de susgenerales más cercanos eran solidarios con el talibán y la yihad en cachemira, perodesde 2003 la presión aumentaba. en paralelo, en 2001, la dictadura logró unacuerdo con el FMi, renegociando en 2003 la deuda (Bustelo, 2010).la guerra de Waziristán complicó más las relaciones hasta que en 2007 sefirma una tregua por la cual el ejército pakistaní podría abstenerse de intervenir

Gráfico 2. 
Deuda sobre PBI (%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Banco Mundial.
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localmente en la represión. sin embargo, la represión recrudeció y los enfrentamientosse hicieron muy violentos; toma entonces fuerza el grupo talibán pakistaní tehrik-e-talibán pakistán (ttp) (Baltar Rodríguez, 2017). en 2008 se firmó un nuevo
stand by por 7600 millones de dólares, ampliado a 11.600 millones a cambio de unajuste fiscal extremo.en este momento de buenas relaciones, durante el gobierno del ppp, precisamenteen 2009 estados unidos aprueba (y el gobierno pakistaní acepta) la ley Kerry-lugar, en la que se propone triplicar la ayuda estadounidense, con 1500 millonesde dólares al año por cinco años, a cambio del control de las instituciones militares,el compromiso de la no proliferación nuclear y la lucha antiterrorista; acuerdoque tuvo el rechazo del ejército (Fleischner, 2011). luego se inicia un períodointerno de negociaciones y al mismo tiempo en 2010 los diálogos estratégicoscon estados unidos sin grandes resultados. en 2011 el ataque al refugio de osamabin laden, vecino de militares retirados también generó tensión; el ataqueteledirigido que destruyó una guarnición militar en las Fata (Federally administeredtribal areas) aún más, pakistán cerró el paso de suministros por el paso deKhyber, obligó a estados unidos a abandonar la base aérea de shamsi, enBeluchistán, como respuesta, y se congeló la asistencia militar y suspendió aquelnuevo acuerdo con el FMi. desde 2013, con la asunción de nawaz sharif, larelación se reactivó aunque los temas estratégicos como el nuclear no se resolvieron.se firmó en 2014 un eFF (extended Fund Facility) (Baltar Rodríguez, 2017).Fue trump en mayo de 2018 el que anunció la suspensión de la ayuda por elapoyo del ejército pakistaní a grupos terroristas (llovo, 2018). en 2019 todos losmedios occidentales informaron que estados unidos anunció el retiro de laexención de impuestos para diplomáticos pakistaníes. por esos días, el secretariode estado estadounidense, Mike pompeo, reiteró las quejas, al mismo tiempovaloró la relación actual con la india (Redacción de Reuters, 2019). el nuevo gobierno, que promete un mayor equilibro con china, logra en 2019renovar el acuerdo, pero debe comprometerse a un plan que incluye privatizaciones(Kundi, 2019). ese año hay un desembolso del FMi de 4200 millones de dólaresadicionales. luego de la pandemia el país entró en una crisis más profunda, pero
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recién en 2023, luego del golpe de 2022 –en el que se sospecha la presión nortea-mericana– se llegó a un acuerdo con el organismo internacional (Hoskins, 2023). en conclusión, hay un aumento del vínculo con china que se traduce enmayores inversiones, pero que impulsa las exportaciones de baja complejidad y elaumento del déficit comercial; en paralelo, una presión feroz de estados unidosque proviene de su histórica lógica neocolonialista (lo que incluye los manejos delFMi) sumado a su actual política exterior de enfrentamiento con los gobiernos decorte islámico. en este escenario, los resultados han sido pobres. en cuanto al cre-cimiento del pBi, como se observa en el gráfico 3, la tasa se desaceleraba hasta el3,73% promedio en el período 2005-2011 y luego del 2012 al 2019, la tasa de cre-cimiento anual promedio se ubicó en un 4,49%, con máximos como el registradoen 2018, cuando la evolución del pBi alcanzó el 6,15% anual. posteriormente, acausa de la pandemia de covid-19, el pBi registro una caída del 1,27%, recuperándoseposteriormente en 2021 un 6,49% y otro 6,19% en 2022.
Gráfico 3. 

Tasa de crecimiento del PBI, dólares constantes de 2010 (%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Banco Mundial (2023e).
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Y dado que la ventaja de pakistán en la industria en general y en el sector textilparticularmente está basada en los salarios bajos, especialmente en el trabajo fe-menino, y la estructura social en el campo es tan desigual, es fácil entender ladelicada situación social promedio. como se observa en el gráfico 4, el salariomínimo es según la oit de 122 dólares mensuales para el año 2022 ($usd 116,6en 2021), el ingreso medio es de 147,7 dólares para el 2021 (ilo, 2023a; ilo,2023b), la esperanza de vida es de 67 años y la tasa de alfabetización de 61%.según se ve en el gráfico 5, la pobreza de 1,90 dólares por día es relativamentebaja, pero la de 5,5 dólares asciende al 77,6% en 2018 y la de 10 dólares (similara la argentina) a 95,5%. 

Gráfico 4.
Evolución del salario mínimo y promedio en dólares

Fuente: elaboración propia sobre la base de ILO (2023a, 2023b).



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 73 a 106 / issn 0325-1926

Pakistán entre Estados Unidos y China: el caso Baluchistán / Patricio Narodowski

 91

según amnistía internacional (2018) el 58% de los hogares sufre de inseguridadalimentaria. la desigualdad medida por el índice de Gini no parece preocupante,situándose según el gráfico 6 en 0,296.
El caso BaluchistánBaluchistán, como ya se mencionó, es una de las cinco provincias de pakistán,con una población cercana a los quince millones de habitantes, sobre los más dedoscientos millones del país. los baluches son el 4% del total (Fayanás escuer,2007). son musulmanes como la mayoría del país, pero su islam difiere del oficial.Hablan principalmente la lengua baluche. Hay casi diecisiete grupos tribales y

Gráfico 5. 
Evolución de la pobreza, diversas canastas

Fuente: elaboración propia sobre la base de Banco Mundial (2023c).
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unos cuatrocientos subgrupos, cada uno con su jefe tribal, el sardar (Hashmi,2015).esta provincia se ubica en las montañas y en la llanura árida del sur. su capitales Quetta con una población cercana al millón de habitantes, muy lejos de lapoblación de Karachi, capital de sind, o de lahore, capital de punyab. es una de lasmás pobres del país. en Quetta además hay una gran comunidad hazara, que seconsidera perseguida. en 1700 surgiría en Baluchistán un khan local, Kalat, que duró hasta la llegadadel británico (Fayanás escuer, 2007). luego de su llegada, los ingleses integran punyab y sind, a mediados de 1800,a la provincia de Bombay; Baluchistán, junto con cachemira y pastunjuá, son man-tenidos al margen; esto puede entenderse como autonomía o como segregación,luego el vínculo con el kanato será ambiguo (Kaul, 2011).

Gráfico 6. 
Índice de Gini

Fuente: elaboración propia sobre la base de Banco Mundial (2023b).
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la línea durand en 1883 divide Baluchistán en dos, una franja norte fue paraafganistán y el resto para el imperio británico. en 1947, Kalat siguió siendoautónomo, en las primeras elecciones ganó un partido nacionalista, al año siguientese produce la anexión (Hashmi, 2015).akhter, Waheed y abid (2022) mencionan las revueltas generadas entre elestado de Kalat y pakistán, ante la unidad nacional de 1955. como consecuenciadesaparece el kanato. en las elecciones parciales de 1962 triunfa una alianza dejefes tribales (sardars), luego destituidos por islamabad. se produce la revueltaparari. a nivel legal, crecía el partido awari (nap), al menos hasta mediados de lossetenta, y el Jamiat ulema-i-islam (Jui), de origen pastum, ambos con basestribales, obtuvieron luego la mayoría de los votos y formaron un gobierno decoalición. en 1973 se produce la destitución del gobierno provincial de Baluchistánliderado por el nap, debido a una ofensiva de Zulfikar ali Bhutto, surge entoncesel Frente de liberación del pueblo Baluch (BplF), constituido fundamentalmentepor miembros de la tribu marri y mengal. Ya se habían descubierto las reservas degas y surge la idea del puerto. a fines de los setenta la rebelión pierde fuerza. dunne (2006) señala que para enfrentar el descontento Zia implementó en laprovincia un plan especial de desarrollo. de todos modos Hashmi (2015) muestrala baja participación de los baluches en los organismos del estado, una de las prin-cipales quejas.el problema se agrava en el gobierno de Musharraf desde 1999, debido al en-frentamiento de este con los líderes tribales. comienza una ola de secuestros yasesinatos de líderes y ataques, muchas veces atribuidos al cuerpo de Fronteras,una unidad especial del ejército. se funda y asume una mayor importancia elejército de liberación de Baluchistán (Bla), compuesto principalmente pormiembros de las tribus marri y bugti (Mapping Militant organizations, 2019).según dunne, aumentaron los acantonamientos militares para cuidar instalaciones.en toda la década de 2000 hay ataques del Bla (a veces contra residentes no



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 73 a 106 / issn 0325-1926

 94

Pakistán entre Estados Unidos y China: el caso Baluchistán / Patricio Narodowski

baluches) y del ejército, incluso suceden grandes manifestaciones, como las de2005, sobre las que no profundizaremos en este espacio. los varios ataques delBla por año duran hasta nuestros días. en ese contexto, se llama a elecciones en2002, la elite se congregó en la versión local de la liga Musulmana. en 2004 seconformó el comité parlamentario para abordar la cuestión de Baluchistán, el or-ganismo hizo una serie de recomendaciones que no fueron ejecutadas (Fani et al.,2011). en las elecciones del 2008 el Jui y np se aliaron al ppp.ese mismo 2008 se inician las obras del puerto de Gwadar. se denuncia laafluencia de inversionistas y trabajadores punyabíes, además los locales se quejande que hizo aumentar los precios de los inmuebles. temen también que pasen aser una minoría poblacional (akhtar, 2011). en ese entonces, según akhtar, elministro baluch (lo que sería un gobernador) planteaba que no habría paz hastaque el gobierno pasara a ser enteramente gestionado por baluches. como hemosanalizado en narodowski y Remes lenicov (2014), para equipar y operar endóge-namente un puerto moderno se debe contar con alta tecnología y grandescapacidades de recursos humanos.en 2010 el gobierno central reforma la constitución para aumentar la devoluciónde regalías hasta el 50% (Khan, 2018). naturalmente, la devolución de impuestos–más allá de las regalías– no beneficia a Baluchistán por la pobreza reinante. en 2013 vuelve sharif y se reactiva la obra del puerto. el np aliado a la liga loapoya desde la gobernación. en 2015 la gobernación entró en un caos, pero concambios quedó en manos de la dirigencia de la liga, surge un nuevo partido, elpartido awami de Baluchistán (Bap), vinculado al ejército y que no invoca el na-cionalismo étnico (akhter, Waheed y abid, 2022).a pesar los ataques, entre 2019 y 2021 se puso en funcionamiento la nuevainstalación del puerto de Gwadar. china presenta el proyecto como una gran opor-tunidad para el progreso de la región, pero la oposición persiste (embajada de laRepública popular china en la República islámica de pakistán, 2019; Fazl-e-Haider,2022; Rana, 2023). sucede un ataque en abril de 2021 en el hotel donde se alojabael embajador chino en Quetta reivindicado por el tehrik-e-talibán pakistán (ttp).



Realidad Económica 366 / 16 ago. al 30 sep. 2024 / Págs. 73 a 106 / issn 0325-1926

Pakistán entre Estados Unidos y China: el caso Baluchistán / Patricio Narodowski

 95

para mostrar su vigencia en los últimos años, el Bla realizó más de veinteataques de enero a marzo de 2022 (nasar, 2022). Hay otro ataque en agosto de2022 en el que mueren dos niños. en abril 2023 el gobierno anunció la captura deun comandante del Bla (Gul, 2023). en agosto de 2023 el Bla se atribuyó unataque contra camionetas a prueba de balas con trabajadores chinos al sur deGawadar (Redacción de Al Jazeera, 2023).al final de este proceso político y económico la estructura agraria de la provinciade Baluchistán permanece intacta, como en otras regiones. los productores sonpequeños, no poseen la propiedad y están fuertemente endeudados. como se vio,la gran industria está en sind y punyab. en lo que hace a la situación social, según ahmed y Baloch (2017), el ingreso
per cápita es menos de la mitad del promedio del país; dentro de la provincia, unbaluche es dos veces más pobre que un punyabí promedio. Hay un enorme déficitde infraestructura. según los cálculos de pobreza de saleem y Khan (2018) o ullahy chishti (2023), los niveles más altos del país se observan en Baluchistán.para abordar la situación política se debe entender, como dice Hashmi (2015),que aun entre los miembros de los partidos nacionalistas hay un amplio arco queva desde el reclamo de autonomía dentro de pakistán hasta el “azad Baluchistán”.según Hassan y Baloch (2022), los dos partidos nacionalistas mayoritarios exigenuna solución pacífica del problema a través de la negociación con los gobiernos fe-derales, de ahí las alianzas con, como vimos, los partidos nacionales. los sardarsse reparten entre las diversas posiciones. es difícil saber qué opina la clase urbana baluche de la situación y qué papeljuegan sus instituciones, más allá de la representación que se atribuye a lospartidos nacionalistas. una encuesta realizada por aman, akram y saud (2018)muestra que una buena mayoría de estudiantes universitarios de Quetta opinaque las razones del conflicto son primero económicas y luego políticas, al mismotiempo se ve que una mayoría del 65% de los encuestados no participa, pormiedo, pero también porque hay desconfianza hacia los políticos.
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en relación con los grupos armados enfrentados completamente con el gobiernocentral, los principales son el Bla y el BlF; también la organización de estudiantesBaluchistán que ha crecido ostensiblemente en espacios urbanos (el BRa (por sussiglás en inglés, Balochistan Republican army), el leB (lashkar-e-Balochistan) yel Jhalawan Baloch tiger). como se ha visto, los acuerdos entre ellos no existen oson débiles.según Rehman (2019), los ataques y divisiones internas, muchas vecesestimuladas por los servicios pakistaníes, han minado los grupos y tal vez esta seala causa de la disminución de su presencia, por épocas. por otro lado, como diceRai (2022), parece haber cambios internos porque los jefes tribales han cedido almenos en parte la conducción a sectores medios urbanos, lo que les da mayor di-namismo, también comenta que se han adoptado técnicas más cercanas al ttp.pakistán sigue diciendo que la india sostiene estos grupos (Hashmi, 2015; nasar,2022). Más allá de todo, la influencia es enorme, aunque esa tendencia a la frag-mentación permanente de los territorios (que especificamos en el marco teórico)parece verificarse.
Conclusionesdel análisis realizado se desprende que estados unidos ha presionado desdelos años ochenta a pakistán para que su gobierno y el territorio sean funcionales asu política respecto a afganistán y al mismo tiempo ha combatido todos losgobiernos que daban muestras de avanzar en la islamización y –por ende– se mos-traban débiles con los sectores radicalizados del vecino país y del propio, espe-cialmente en la frontera. estos vaivenes condicionaron las ayudas del país delnorte y del FMi. la actitud de estados unidos deja a pakistán en una situación fi-nanciera muy peligrosa.china no es aún el socio predominante en cuanto a la inserción en los sectoresproductivos en una economía que aún tiene fuerte presencia estatal, como se vioen la explotación y transformación de petróleo y gas o en el textil, en que siguenpresentes grandes empresas pakistaníes y grandes marcas occidental. el vínculocon el gigante asiático representa la oportunidad de realizar importantes inversiones,
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pero al mismo tiempo la relación contribuye negativamente en el déficit comercialnegativo, causa relevante del endeudamiento, incluso, como el tipo de inversiónno genera una visible complejización de la economía, no logra ser el vehículo deun aumento de los ingresos, reproduciendo en parte la estructura económica de-pendiente y la insatisfacción de la población. los datos de la economía de pakistánson muy preocupantes, desde el punto de vista macro y de la pobreza, con másénfasis en este caso en las zonas rurales del oeste.cuando el estudio se focaliza en Baluchistán, pueden verse las asimetríasregionales existentes en cuanto a las capacidades productivas y por eso, respectoa la situación social, se han recabado todos los datos posibles y se ha mostradoque la situación es mucho más delicada que en las regiones más ricas. paraexplicarlo, se ha descripto el modo en que durante años los gobiernos centralespriorizaron –como lo había hecho Reino unido en la etapa colonial– al punyab y alsind. la provincia bajo estudio tiene incluso una estructura agraria más atrasada,lo que se suma a la menor fertilidad, y la industria es prácticamente inexistente.Ha habido concesiones que los baluches consideran insuficientes; estas de todosmodos fortalecen el poder político local, aunque de modo heterogéneo. el proyecto del puerto de Gwadar ha sido anunciado como una oportunidad,pero el modo en que se construyó, las características del mismo y el modo en quees operado limitan el impacto positivo. china tiene un modelo de trabajo basadoen sus propios recursos y Baluchistán no cuenta con capacidades para que eldesarrollo sea endógeno.la evolución política y económica descripta dio lugar a diversos ciclos deviolencia. como se ha visto, estos han tenido diversa adhesión popular, si bienmuchos hechos puntuales son llevados a cabo por los grupos armados, se cuentaninnumerables momentos en que las manifestaciones han sido masivas. de todosmodos, es difícil establecer el apoyo que reciben estos grupos de parte de losbaluches; el origen vinculado a los jefes tribales y la alianza que han mantenidocon ellos permite afirmar que en las zonas rurales la adhesión ha sido alta; en lasciudades parece surgir un fenómeno de apoyo de cierta clase media, pero el punto
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es discutible. lo cierto es que no han podido nunca unirse entre ellos, o sea, que sulógica contribuye a la fragmentación reinante.por otro lado, los partidos nacionalistas intentan reflejar cierto descontento,especialmente lo han hecho cuando la provincia fue especialmente agredida por elgobierno central, pero la lógica electoral los lleva a negociar con los partidosnacionales, lo que explica una actitud dubitante. el poco material que discute larepresentatividad de los partidos nacionalistas plantea el tema de la desconfianzade la población hacia ellos.si la disputa actual se libra en eurasia, pakistán sirve de ejemplo sobre cómo lapresión norteamericana y el aumento del vínculo con china colaboran con el sub-desarrollo y el recrudecimiento de los problemas regionales. 
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Cartografía de lo invisible: cuestiones metodológicas sobre
deuda, inclusión y violencia   
Luci Cavallero, Verónica Gago y Celeste Perosino
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ResumenEl fin de este artículo es poder adentrarnos en la dinámica de la explotación de los cuerposy los territorios para hacer visible, a través de un análisis empírico y teórico, minucioso y general,lo que llamamos desde hace un tiempo una lectura feminista de la deuda, pero vinculada ahoraa dinámicas más recientes producto de la pospandemia. En este artículo nos proponemos, pri-mero, señalar los hallazgos metodológicos y teóricos de investigaciones que venimos desarro-llando, los cuales permiten señalar y sistematizar los vínculos entre deuda en los hogares yviolencia, trabajo, reproducción social y despojos. En segundo lugar, queremos profundizar enla caracterización de las políticas de “inclusión financiera” que se dieron en la Argentina durantela pandemia y que se continuaron en los dos años siguientes, problematizando sus premisas ysus límites. Nos interesa también marcar cómo se utiliza (o no) la información que surge de esasmismas políticas, tanto para investigar la violencia por razones de género como para penalizarprácticas financieras de los sectores más empobrecidos. Nos proponemos también profundizaren la caracterización de una forma de violencia imbricada con el sobreendeudamiento. Comotercer y último objetivo, queremos reflexionar desde una pedagogía financiera feminista sobrela tensión entre la gramática de la inclusión financiera y la del desendeudamiento.
Abstract

Mapping the Invisible: Methodological Issues on Debt, Inclusion, and Violence The aim of this article is to delve into the dynamics of exploitation of bodies and territoriesto make visible, through a detailed and broad empirical and theoretical analysis, what we havelong referred to as a feminist reading of debt, now linked to more recent dynamics resulting fromthe post-pandemic period. In this article, we first aim to highlight the methodological and theo-retical findings of ongoing research, which allow us to identify and systematize the connectionsbetween household debt and violence, labor, social reproduction, and dispossession. Secondly,we explore in depth the characterization of the "financial inclusion" policies implemented in Ar-gentina during the pandemic and continued in the two subsequent years, critically examiningtheir assumptions and limitations. We are also interested in examining how the information ge-nerated by these policies is used (or not) both to investigate gender-based violence and to pena-lize the financial practices of the most impoverished sectors. Furthermore, we aim to delvedeeper into the characterization of a form of violence intertwined with over-indebtedness. As athird and final objective, we seek to reflect from a feminist financial pedagogy on the tension bet-ween the grammar of financial inclusion and that of debt relief.
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ResumenEn 2006, el Estado nacional creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.(ARSAT S.A.) para garantizar la ocupación de las posiciones orbitales asignadas a la Ar-gentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ese momento ocupa-das por un satélite operado por una empresa de capitales extranjeros. La intervenciónestatal permitió crear un sector tecnoproductivo de alta complejidad. A fines de 2015,asumió un gobierno alineado a los principios neoliberales que discontinuó el proyectode desarrollo satelital y alteró el rol del Estado en cuanto agente planificador de la eco-nomía. El artículo tiene como objetivo analizar cómo y porqué el patrón de acumulaciónimplementado en la Argentina a fines de 2015 interrumpió un proceso de desarrolloindustrial en un área estratégica de la economía.
Abstract
Undone in Argentina: The Dismantling of the Satellite Program in Neoliberal Times In 2006, the national government established the Argentine Satellite Solutions Com-pany S.A. (ARSAT S.A.) to secure Argentina's orbital positions assigned by the Interna-tional Telecommunication Union, which were previously occupied by a satelliteoperated by a foreign-owned company. This state intervention led to the creation of ahighly complex techno-productive sector. At the end of 2015, a government alignedwith neoliberal principles took office, discontinuing the satellite development projectand altering the role of the state as an economic planner. This article aims to analyzehow and why the accumulation pattern implemented in Argentina at the end of 2015disrupted an industrial development process in a strategic area of the economy.
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ResumenEn este trabajo se estudia la forma en que impacta en Pakistán el escenario mundialde unipolarismo condicionado, el modo en que Estados Unidos ejerce presión en fun-ción de objetivos geoestratégicos y el papel que juega China y la nueva lógica económicaque impone el incremento de los vínculos con el país, sus ventajas y desventajas. Almismo tiempo se analiza por qué el modelo no logra resolver la problemática social ylas asimetrías regionales en Pakistán. La situación se da en un país que no ha resueltolos graves problemas del subdesarrollo y en un contexto mundial en que, como se veráluego, se profundiza la fragmentación estatal y los regionalismos crecen, de aquí la im-portancia de estudiar una región conflictiva como Baluchistán. La investigación ha es-tado motivada en el interés por indagar acerca de la lógica global en otros contextos–Pakistán es un país de larga tradición prooccidental que ha anudado un fuerte vínculocon China– con el detalle necesario para ver las consecuencias y producir conclusionesque sirvan a la realidad de la Argentina.
Abstract
Pakistan Between the United States and China: The Case of Balochistan This paper examines how the global scenario of conditional unipolarity impacts Pa-kistan, the way the United States exerts pressure based on its geostrategic objectives,and the role China plays along with the new economic logic brought by its increasingties with Pakistan, highlighting both advantages and disadvantages. The study also ex-plores why this model fails to address social issues and regional disparities within Pa-kistan. This situation arises in a country that has not resolved the severe problems ofunderdevelopment, within a global context where state fragmentation deepens and re-gionalism grows, underscoring the importance of studying a conflict-prone region likeBalochistan. The research is driven by the interest in exploring global dynamics in othercontexts—Pakistan being a country with a long-standing pro-Western tradition thathas established strong ties with China—with enough detail to observe the consequen-ces and draw conclusions that may be relevant to Argentina's reality.
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11 notas sobre los dragones de Marx C omo se sabe Marx escribió unaserie de tesis sobre la filosofíade Ludwig Feuerbach. La notafinal –la célebre tesis 11– decía que sihasta el momento los filósofos se habíandedicado a transformar el mundo, setrataba desde ahora de transformarlo.Tomada de forma literal, la tesis pres-cribía la conversión de la teoría enpraxis transformadora: el marxista nose concibe como el especulador de losconceptos, sino como el dirigente políticorevolucionario. Este es un modo posiblede presentar a Lenin y Trotsky como“dragones de Marx”. Eduardo Grünerlee aquellas undécima tesis del siguientemodo: los filósofos del pasado no haninterpretado el mundo desde el puntode vista de su transformabilidad. Aladoptar tal punto de vista –el de la mu-tabilidad histórica– arribarán a un tipode interpretación que se torna ella mis-ma praxis. Por esta vía el político revo-lucionario se presenta, a su modo, comoun nuevo tipo de filósofo. ¿En qué me-dida guarda la Revolución de Octubrelas claves de esta metamorfosis?
1 Pocas veces es tan útil un libro dehistoria como cuando la historia que

nos cuenta descubre dimensiones cen-suradas del presente. De hecho, un libroasí no hace más que revelar cómo fun-ciona la censura de todo presente. Ycómo aprender a burlarla. Provocandopluralidad, heterogeneidad. Para esosirve la enemistad. Para romper el mo-nopolio de la lengua. Esta historia seabre a la posibilidad subversiva. Y sedeclara subversiva, en primer lugar, res-pecto del modo en que pensamos cuandonos sometemos a la tiranía narrativadel presente. Pero para que una historiasurta ese efecto antiautoritario no debeestar tejida de palabras que son solopalabras. El tejido mismo tiene que des-cubrir o despertar en las palabras esamaterialidad implicada que el presenteaborrece. Esta es, creo, la exigencia –ola pregunta– de este libro: ¿cómo y cuán-do son capaces de hablar en serio?La historia en cuestión se refiere, estáclaro en el título del libro, a los célebresLenin y Trotsky, los “dragones de Marx”.El aspecto biográfico está presente, perocomo derivado del vértigo del procesohistórico. Las vidas brotan y se tornaninteligibles a la luz del fragor de la re-volución. En ese sentido la historia queaquí se cuenta surge de hacer zoomsobre ciertos capítulos de un libro an-terior de Horowicz: El huracán rojo. Dehecho, el enfoque se mantiene: la revo-lución es el modelo de la política. Su im-
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passe conlleva la descomposición his-tórica. El siglo XX ruso es, en ese sentido,la clave del siglo en un sentido universal.Y las biografías de los personajes cen-trales de octubre del ‘17 poseen esealance. Por eso la biografía es presentadaen función de encadenamientos precisos.Solo un ejemplo: Lenin moribundo nofue acompañado por Trotsky en su in-tento de desbancar a Stalin de la secre-taría general del PCUS. La consecuenciade esa abstención retorna luego comoincapacidad del propio Trotsky de de-rrotar a la troika de la vieja guardiabolchevique que termina por arrojarloal exilio. En esas condiciones, y por lavía de los juicios de Moscú, Stalin puededeshacerse –por medios criminales– deaquella vieja guardia (tarea que culminacon el asesinato de Trotsky exiliado enMéxico en 1940). Se comprende enton-ces que hay una continuidad entre losepisodios. Y que hay un proceso queexplica la consolidación en el poder so-viético de una casta burocrática quehace de su propia reproducción la pre-misa central de toda política. Se com-prende también que esa burocracia hayarehuido apoyar procesos revolucionariosdentro y fuera de Europa, y que se hayacomprometido en la represión de todatentativa de autonomía proletaria aplas-tando toda rebelión en el este europeo.Solo con el apoyo de Trotsky, Lenin –

especula Horowicz– habría podido (¿qui-zás?) combatir con éxito esta tendencia.La burocracia estalinista se mostró luegonotoriamente incapaz de sostener laecuación impuesta por la Guerra Fríasegún la cual vencía quien era capaz deresolver al mismo tiempo la alimentaciónde su población y la carrera armamen-tística. Pero como el norte de su conductafue siempre su propia sobrevivencia, notuvo reparos –llegado el momento– enmetamorfosearse en esa burguesía ma-fiosa que sostiene el actual gobierno deVladimir Putin.Discutir octubre es discutir, al menos,el siglo XX. Cosa que solo es posiblehacer ahora que el estalinismo no obs-taculiza la revisión de aquel pasado.Hay una entera historia de la izquierdarevolucionaria entrampada allí. Discu-siones nunca del todo recobradas, enlas que un puñado de nombres –Lenin,Trotsky y Stalin, pero también Plejánovo Mártov– ayudan a recomponer el des-plazamiento del vórtice que en períodossucesivos sacudió con golpe emancipadortoda una época. Una pregunta –quizásobvia– se me fue formando mientrasleía el libro: ¿qué busca, exactamente,Horowicz en esta inmersión del grandebate Lenin-Trotsky? Una primera res-puesta pude ser esta: el leninismo fueun modo de mapear problemas, y de
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buscar en la lucha de clases la fuerzapara resolverlos. El mapa de Lenin estan ajustado que ilumina la hipótesissocialista europea, al menos hasta elfinal la guerra civil europea en 1939.La derrota simultánea de la izquierdaalemana y española cierra el períodode la revolución continental. Una evi-dencia: Horowicz no busca en el pasadouna hipótesis agotada, sino un modode producción política.
2 Comencemos por el principio. No seaccede a ese modo de producción sindeterminar la originalidad del leninismo.Pero dar con esa originalidad no estarea fácil. Supone atravesar obstáculosconsiderables: Stalin ha falsificado lahistoria. Trotsky, que fue el principalantagonista –y víctima– de esa falsifi-cación, había ingresado tardíamente enel bolchevismo y este es su flanco débilen su lucha contra Stalin. Su relato sobreel apego a Lenin en 1917 está determi-nado por la comprensible necesidad deuna defensa. Pero esa defensa no siem-pre proporciona las claves del leninismo.A Lenin le pasó lo peor que le puedepasar a un escritor: el endiosamiento –y su correlato, la demonización–, lo pri-varon de lecturas productivas y/o crí-ticas. Y aquí –al considerarlo un escri-

tor– nos topamos con un segundo obs-táculo para llegar a él. ¿Se puede hacerde Lenin –un político, un hombre depoder– un escritor? La respuesta de Ho-rowicz es afirmativa. Pues la escrituraes para Ilích una práctica esencial, cons-titutiva de la política. No hay liderazgorevolucionario sin textos. Porque lostextos registran los términos del pensa-miento. Sirven para enfocar la políticaen la revolución en Rusia. Por medio dela escritura el pensamiento se introduceen las implicancias del problema. Buscatornarse vinculante. Y revolucionar espara Uliánov plantear la revolución comola solución más adecuada para lo másurgente de los problemas. De allí quehacer política sea para él estudiar. Co-nocer los diversos aspectos de cadacuestión: y no se puede hablar en seriosi no se lee con seriedad (lo otro quedaen el terreno de la subjetividad indig-nada). El modo de producción políticade Lenin supone un continuo procesode distinción, de evaluación de las dife-rentes variantes de soluciones para cadaproblema. En suma: no hay política sinuna rigurosa implicación entre estudioy organización. Si la cuestión es la Re-volución rusa, entonces se trata de es-tablecer su naturaleza, y la articulaciónprecisa de tareas que tal revolución de-manda. Si Lenin fue el jefe indiscutidode los bolcheviques lo fue precisamente
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por ser un pensador radical de estasrelaciones de implicación. Cada hechohistórico –la guerra, los soviets, la re-volución de febrero, la paz con Alema-nia– posee implicancias conceptuales.Y cada hallazgo conceptual –la deter-minación según la cual el proletariadorevolucionario debía hacerse cargo delas tareas democrático-burguesas, lacreación de un partido centralizado demilitantes profesionales para sobrevivira la represión zarista; el soviet comocristalización de la alianza entre obreros,soldados y campesinos o la conversiónde la guerra imperialista en guerra civilrevolucionaria– explica y permite trazarmapas exhaustivos,
3 Tomar en cuenta las implicancias eshablar en serio. Lenin y sus compañerosno se preocupan por la democracia, elpartido o la guerra en abstracto. Nopiensan en general, sino en la Revoluciónrusa. Piensan en interioridad. Sus con-ceptos valen como nombres situadospara resolver cuestiones inminentes. Yuna de estas cuestiones es la del papelde la organización ilegal en la lucha de-mocrática. La necesidad, defendida porLenin, de contar con un aparato clan-destino como parte de la lucha contrael zarismo. La revolución rusa no es la

socialdemocracia alemana (modelo sobreel cual trabaja la Segunda Internacional).Las condiciones son muy distintas. Nila autocracia ni la tradición revolucio-naria previa autorizan la creencia ale-mana en la estrategia de la cantidad.Nada más lejos de Lenin que confiar enla ecuación progresista según la cual eldesarrollo de las fuerzas productivasconlleva una multiplicación de obrerosque a su turno se traducirán en unamayoría de votos capaces de volcar máso menos legalmente el número en unnuevo orden político. En Rusia, dondela enorme mayoría de la población escampesina, el zar no convoca a eleccio-nes. Y la tradición de lucha contra el za-rismo, sobre todo los populistas rusos,gira en torno a la lucha armada y elatentado terrorista. Es la voluntad he-roica la que viabiliza la impugnacióndel orden. Es este cruce ruso entre mar-xismo y voluntarismo el punto de partidade Lenin. Ni socialdemócrata al estiloalemán, al estilo de Kautsky (seguidopor el marxista ruso Plejánov), ni po-pulista ruso al estilo de Alexandr Uliánov,Sasha, su hermano (asesinado en 1887tras haber intentado liquidar al zar).Pero a la vez, y como contracara de loanterior, si Lenin se alejaba del populismoen la medida en que era un marxistaconfiado en las masas obreras, lo hacíade un modo singular, conservando la
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marca de la voluntad de lucha, la miradaamplia sobre el valor del modo en queluchan todas las clases –no solo el pro-letariado– y considerando la impotenciade la lucha ilegal procedente de los na-
ródniki. En Lenin la lucha democráticay el aparato ilegal se encuentran igual-mente implicados en su concepción delpartido. Sin organización clandestinala lucha política es mera –tonta– con-fianza en las palabras. Sin lucha demo-crática de masas y prensa legal el aparatose reduce a un grupo ilegal sin potenciapolítica. Decir que Lenin es un pensadorde las implicancias supone decir queen él hay una intensa preocupación porlas condiciones en las que se pone enjuego una cierta relación de correspon-dencia entre signos y potencias, palabrasy cuerpos, consignas y fuerzas: unacuestión de por sí sofisticada. Pues su-pone que para Illich tal vínculo entrelas palabras y las cosas no es de ningúnmodo un hecho natural y espontáneo.Y que toda política se decide –y esta esprecisamente la definición de leninismocomo postulación de la actualidad dela revolución de la que habla Lukács–en una cierta capacidad de intervenirsobre estas líneas de implicancia. Decirque Lenin fue un escritor original esdecir de él que se lanzó más que ningúnotro escritor de su tiempo a captar, am-pliar y recorrer una comprensión cons-

ciente de un potencial histórico en curso.Hablar en serio es, pues, poner en juegouna voluntad política y de escritura queorienta conceptualizando.Por supuesto, no son los textos losque resuelven la revolución. Y si lo son–de nuevo– lo son solo en la medida enque en ellos se dan vínculos particular-mente estrechos con el mundo de lasprácticas no textuales que deciden elcurso de los acontecimientos. Los debatesque preceden, deciden y prosiguen a laRevolución de Octubre son protagoni-zados por oradores y conspiradores quese lucen en los congresos o en los tribu-nales, en la Duma o en los Soviets, songrandes organizadores de huelgas, pro-pagandistas y organizadores clandesti-nos. Son también los líderes de fracciones,los expropiadores y los estoicos prisio-neros del zar. Entre ellos actuaban loseditores de periódicos y publicistas, lostraductores de lo que se discute en laSegunda Internacional y los redactoresde cartas que nutrían el intercambioentre el movimiento ruso y su conducciónen el exilio. (De estos escritores sí queno podemos decir lo que decimos justi-ficadoramente de nosotros mismos: situviéramos algo mejor que hacer no es-taríamos escribiendo).
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La Revolución de Octubre suponetoneladas de cartas, documentos, pe-riódicos, libros. La imagen de un tallerliterario confunde. Se trata de un labo-ratorio de textos, sí, pero de nuevo: loque separa aquellas palabras sueltasen las que según Lenin solo los “tontos”pueden creer es la conexión orgánicacon la dimensión expresiva de un mo-vimiento abrumador. Leer y escribir enoctubre del ‘17 es un arte concreto. Setrata de una relación específica con ellenguaje que busca expresar –entender,orientar– un proceso histórico. Leer yescribir como un intento de hacer cons-ciente la propia participación en unproceso histórico. En ese sentido pode-mos hablar de Lenin y el problema de la
expresión. Entendiendo aquí por expre-sión la aptitud de explicitar las impli-cancias de un proceso en desarrollo.
4 La originalidad del leninismo es elrigor con el que se preocupa por leer elproceso “en” y “desde” el proceso mismo.Lectura en radical inmanencia, queafecta el uso que se hace de las catego-rías. Ellas funcionan como nombres pro-pios de los acontecimientos específicos.La implicación lenguaje/realidad vienedada, pues, por la efectiva participaciónde la fuerza en el lenguaje (sobre todo

en la consigna). Sin esa escucha de lafuerza no hay implicación alguna. Laexpresión es lógica de procesos diná-micos y la corriente leninista fue com-prensión de una cierta cantidad de im-plicancias. Tirando de esa cuerda seentiende por qué el leninismo es la lec-tura de un texto que contiene su propiaescritura (sin que una cosa y la otrapuedan tornarse jamás equivalentes).Pues se escribe para entender y paraorganizar. Es decir, para poner en marchaunas fuerzas. Y esas fuerzas serán untérmino abarcado por la propia lectura.Esa es la estructura de la que surge laconsigna revolucionaria. Una síntesisconcreta en/para una situación concreta,donde la duplicidad de la palabra con-
creta define una inmanencia radical. En1917 el leninismo es el más formidableaparato de lectura de la política euro-pea.Sobre esa lectura se elabora la deLenin: el triunfo de la revolución de-mocrática en Rusia abre –ampliando–la revolución democrática a todo Europa,lo que a su vez impulsa y dispone laposibilidad de la revolución socialistaen Rusia y luego en todo Europa. Asíentiende Lenin el potencial en curso.Imposible no tomar nota de la riquezadialéctica de este pensamiento. Se tratapara empezar de una hipótesis que des-
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borda los estrechos límites de lo nacio-nal: Europa depende de Rusia no menosque Rusia de Europa. Además, en esainterdependencia entre nación y conti-nente en la que se juega la dinámica dela revolución, se crea el espacio históricoen el que lo consecuentemente demo-crático deviene socialista. Finalmente:en esa dinámica abierta se hace posibleque sea el proletariado –y no la bur-guesía– quien dirija la revolución de-mocrática, garantizando el continuo –nada obvio– entre democracia y socia-lismo. A ese mapa de Lenin al que sesuma Trotsky de modo decisivo –apor-tando su teoría de la revolución per-manente, y su popularidad en el sovietde Petrogrado– asumiendo la creacióndel Ejército Rojo para afrontar la guerracivil (pues sin Ejército Rojo la hipótesisleninista se deshace).
5 El leninismo es una corriente espe-cífica dentro del movimiento revolu-cionario ruso, pero también dentro delmovimiento socialdemócrata europeo.El modo en que construye sus distanciascon los populistas rusos y con la social-democracia europea es parte de lo queHorowicz intenta establecer revisandoal detalle el modo en que Trotsky esta-blece los términos de su relación con

Lenin. Trotsky se opone al menos hasta1917 a la actividad ilegal del partido. AHorowicz le interesa ver de cerca cómoTrotsky planteó –en particular en Mi
vida– esta diferencia. ¿Entendió Trotskyel juego de las implicancias que Lenintenía en cuenta al procesar de un modosingular su relación con el populismo ycon el terrorismo? Como se sabe, Trotskyse une a Lenin para lanzar la insurrección.Lenin dispone de un instrumento parti-dario aceitado, pero carece de una ma-yoría interna para poner fecha y darinicio a la toma del poder. Accede a esamayoría incluyendo a Lev Davídovich.Los términos revolucionarios de esaalianza están para Horowicz fuera dediscusión. Pero la pregunta de Horowiczpermanece: ¿hizo Trotsky un balancede sus diferencias previas? Este balancenunca del todo hecho lo lleva a Horowicza construir dos tipologías comparativas.Trotsky: teoría de la revolución perma-nente = axiomática socialista = revolucióndemocrática como etapa de un desen-volvimiento lógico = lo mundial comoefecto de convergencia entre procesosnacionales. Lenin: pensamiento por pro-blemas (no por principios) = no axio-mático ni etapista = revolución demo-crática como lógica de ampliación ycombinación de elementos(proletarios/campesinos; problemas na-
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cionales no resueltos) = estrategia eu-ropea.
6 El problema de cómo leer a Lenines de por sí interesante. No alcanza coninscribirlo en el corpus marxista. Leninno escribe como Marx. En Marx, pro-blema y teoría van reunidos sistemáti-camente en libros precisos. En Lenin laobra es asunto en curso. Lenin escribede modo fechado, fragmentario, en oca-sión de coyunturas precisas. Ambosplantean problemas, pero los de Leninestán aferrados en coordenadas espa-ciotemporales precisas. Una condiciónpara leer a Lenin es, por tanto, entenderla relación entre problema histórico yformulación de una tarea. ¿Cómo con-vertir la guerra imperialista en guerracivil revolucionaria? ¿Qué papel debejugar la vanguardia proletaria en la re-volución democrática burguesa paraque esa revolución devenga socialista?O bien ¿qué papel deben jugar los sovietsantes y después de tal fecha? Se tratade un lector que busca procesar aldetalle el despliegue de un movimiento,captar cada torsión en la que se despejao se pierde la oportunidad de aprovecharun potencial histórico. Una primera con-clusión es: la de Lenin es una particularmodalidad de lectoescritura. Lee en fun-

ción de un decurso preciso, hace de lateoría una caja de herramientas en fun-ción del problema, y de la escritura untrabajo de planteamientos deriva orien-taciones prácticas, tareas a asumir demodo colectivo, consignas de validez si-tuada. Es difícil leerlo por fuera de unconocimiento preciso de esa trama his-tórica (y de las rivalidades que las va-riantes de resolución del problema con-llevan). Al reponer ese conocimiento,Horowicz nos permite apreciar de cercael proceder. Pero esta reposición vienea resolver otro problema, que dificultatambién la lectura de la escritura de Le-nin. La disputa por el sentido políticode octubre distribuyó los siguientesroles. Lenin, el jefe (el que plantea losproblemas al detalle y por tanto proponecon mayor previsión tareas), mientrassu salud se lo permite (muere hace justoun siglo, en 1924); Trotsky el escritorexiliado desde 1927, el compañero deLenin que se ocupa de narrar los hechospara evitar la falsificación estalinista, elorganizador de la Cuarta Internacional;Stalin, el viejo militante bolcheviqueque se ocupaba de tareas ilegales cuandoTrotsky desdeñaba desde fuera del bol-chevismo aquellas ocupaciones, el editorde las Obras de Lenin (teniendo muy encuenta que compilar la obra de Lenin,la calidad de los criterios de tal ediciónsupone ya una tarea política de primer
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magnitud), el administrador fraudulentode los archivos, de las fotos.
7 El tipo de escritor que es Lenin afectala noción misma de lectura. Horowiczentiende que la concepción leninistade la ilegalidad tiene una importanciadecisiva en el plano de la enunciación.Lo que nos devuelve a la cuestión de laoriginalidad de Lenin como el escritormás consciente que pueda haber de lacorrelación entre pluma y fuerzas enpugna. En la misma línea de un pensa-miento que asume la guerra como mo-delo de la escritura quizás haya quenombrar a pensadores europeos comoCarl Schmitt, Antonio Gramsci y MichaelFoucault. Y a los argentinos ErnestoGuevara y León Rozitchner. Así como lalucha de clases sobreimprime su propialógica a la legalidad del Estado –haciendoaparecer a la luz del día la naturalezaextralegal de la soberanía–, en una re-volución es el poder y mando del Estadolos que están en juego a tal punto queel mando queda irresuelto, y esa reso-lución –escribe Horowicz– queda enmanos de “quien es capaz de fusilar asu antagonista”. El escritor Lenin escribecon este tipo de conciencia estratégica.General, ajedrecista o jugador de Go.La máquina de escribir tecleando día y

noche, movida por la recepción hiper-sensible con que el escritor en el exiliocapta –como las marionetas de Kleist–las mínimas variaciones de la situación.Escribir es correlacionar variación delorden político, tarea, formas de lucha ylegalidad.Es muy probable que para entenderla formación personal de Lenin hayaque reparar en la figura de Alexndr Uliá-nov, Sasha, el hermano cuatro añosmayor de Vladímir Ilích, ahorcado a los21 años por orden de un Tribunal Es-pecial luego de haber dirigido un grupode estudiantes naródniki –adheridos aLa Voluntad del Pueblo– que intentaronasesinar al zar Alejandro III. Sasha, es-tudiante universitario sobresaliente ylector de El capital, se había dedicadocon pasión al final de su breve existenciaal estudio de la química. Él mismo habíadiseñado un puñado de explosivos pararealizar el atentado, entre los que seencontraba una “bomba libro”, disfrazadade diccionario. Trotsky escribió sobreSasha en un texto biográfico sobre ellíder bolchevique titulado “La juventudde Lenin” (editado por CEIP junto conotros textos bajo el título: Lenin compi-
lación). Allí narra extensamente los an-tecedentes del atentado del 1 de marzode 1887 y comenta los términos delproceso judicial que en cierto sentido
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ocurrieron “como un duelo entre dospersonalidades”: Alejandro Románov,el joven zar Alejandro III, y AlejandroUliánov, quien asumió sus responsabi-lidades y reivindicó el programa políticodel grupo: acabar con la autocracia ynacionalizar las tierras y las industrias.Mientras el hermano de Lenin declaraba,el zar anotaba: “La comuna pura”, “fran-queza tan conmovedora”. El grupo ata-cante razonaba así: si la formación deun verdadero movimiento de masassolo se produciría ya avanzadas las fuer-zas del capitalismo, los grupos revolu-cionarios debían defender por el mo-mento su derecho al terrorismo, contrael terror que impone el zar. Trotsky citaestas palabras de Sasha: “Yo no tengofe en el terrorismo, pero creo en un te-rrorismo sistemático”. Y afirma que ladiscusión sobre el derrocamiento delzar se planteaba en los siguientes tér-minos: “¿la lucha de clases del proleta-riado o el estudiante con su bomba?”. Ya continuación toma partido por elgrupo de Plejánov, antiguo populista ypionero del marxismo ruso. Del ladode este grupo, “los verdaderos marxistas”,soplaban los vientos de la historia, queeran los de la lucha proletaria. Horowiczse detiene en unas líneas del texto deTrotsky que matizan lo anterior: “loshijos pródigos del populismo en las ciu-dades” fueron los creadores de las pri-

meras organizaciones proletarias. Ellos“pusieron la marca de su influenciasobre las rebeliones de los obreros in-dustriales”. Poner la marca no es cosamenor. Menos que menos si esa marcaes “la libertad de huelga, de asociación,de reunión y la convocatoria de una re-presentación popular”. Esa capacidadde marcar es incluso –escribe Horo-wicz– señal de una “hegemonía moral”de esos militantes formidables sobre laburguesía liberal (el grupo que quisomatar al zar repetía el gesto de los mili-tares liberales decembristas de 1825 ydel primer grupo de La Voluntad delPueblo que había ajusticiado al zar Ale-jandro II el 1 de marzo de 1881). QueLenin haya sido esencialmente sensiblea esta transmisión es algo que las bio-grafías de Sasha y Lenin permiten en-tender. Al respecto Horowicz aprovechaa fondo otra fuente: El hermano de Lenin,del historiador inglés Philip Pomper, unlibro extraordinario para aproximarseal vínculo entre Sacha y Vladimir. Peroel asunto no termina ahí. Porque es enrelación a aquella marca que VladimirIlích elabora el “hilo conductor” entrepasado y presente, terrorismo y mar-xismo, campesinado y proletariado. Elpartido es “la pieza capaz de estableceresta implicación” que debe “contenertodas las tradiciones de lucha” de todaslas clases revolucionarias. Pomper habla
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–en relación a los hermanos– de “ven-ganza de la historia”. Y es cierto que yaen el poder Lenin manda a ejecutar alzar y su familia. Pero Pomper va másallá: sin el impacto del juicio a Sasha,quizás Vladimir no hubiera llegado aser Lenin; y sin Lenin no había Revolu-ción rusa. De allí que la venganza sea“histórica”. El hecho es que en Lenindecantan las tradiciones revolucionariasantizaristas. Ilích –queda dicho– no esun militante de la socialdemocracia ale-mana. Y el leninismo –esto se ha dichomucho– no se asimila a la ecuación so-cialista según la cual la fuerza del nú-mero decide si se garantizan las condi-ciones de la legalidad. El zarismo noautoriza la creencia en un pasaje pacíficode la democracia al socialismo. El mar-xismo de Lenin no es el de Kaustsky.Tampoco el de Plejánov. Trotsky, diceHorowicz, tardó en entenderlo. La ideade “venganza” no es ociosa. Y si bienescapa a la de la evolución de las fuerzasproductivas, tampoco es ajena a ella.La usó en la Argentina David Viñas paraenlazar lo campesino con lo obrero.También aquí el atentado, la ejecucióndel jefe represivo por los anarquistas,contribuyó a dejar una marca en la for-mación del movimiento obrero. Pen-sando en Simón Radowitzky, dice Viñas:“en forma simbólica, los anarquistasvengan a los montoneros”. También

Benjamin trae de ese modo el pasadoirredento (el proletariado como clase“vengadora” que actúa en nombre “delas generaciones vencidas”), para criticarla fe en el progreso de la izquierda.¿Hasta dónde se prolongan los ecos deestos pensamientos, en los que el mili-tante dispuesto a matar al tirano (y portanto a morir en el intento) actúa comosigno de un “hablar en serio”? ¿Cuán(in)conscientemente piensa Horowiczen el juicio montonero a Aramburumientras escribe estas líneas? 
8 Hay que llegar a la página 373 de Los
dragones… para leer un párrafo claveen el que Horowicz cuenta de qué setrata, no el libro –que trata de lo quetrata–, sino el método con el cual fueconcebido. Este y los demás libros deHorowicz (sea Los cuatro peronismos,sea El país que estalló y las dictaduras
argentinas, sea El huracán rojo, El kir-
chnerismo desarmado o Los dragones de
Marx) trabajan sobre el movimiento queva de la percepción fragmentaria de lossujetos de la experiencia de la lucha po-lítica (de la política real, aquella que se-gún Carl Schmitt tiene por a priori realla política), a la constitución de un “con-creto mental” al que se llega por la víadel recurso al testimonio. En el caso
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de Los dragones de Marx, estos sujetosson los renombrados protagonistas deuna revolución. Y es en torno a esa re-volución –y no a la revolución en gene-ral–, que se trata de producir una idea(la expresión concreto mental es másadecuada de idea concreta, menos logi-cista), a partir de su ensamble en tornoa un eje conceptual lo más adecuadoposible.Escribir una historia política es –almenos para Horowicz– construir unconcreto-mental, y quizás evaluar a par-tir de él cómo los principales implicadosen esa historia se aproximan o alejande él, cómo y por qué. Escribir de historiaes proponer un eje y rellenarlo con losmejores conceptos posibles. Se trata deconstituir un todo –¿la solución histó-ricamente posible a un problema queatrapa a sus protagonistas?– a partirde las posibilidades que tal eje ofrece.Sí. Pero se trata al mismo tiempo –yesto sería igualmente importante paraHorowicz– de no dejar que el tiempohistórico sea “deglutido” por un tiempomítico que borronea y olvida la fragilidadde los sujetos involucrados. Evitar queel concreto mental se torne un todo teo-
lógico. Procurar que lo que la concienciapiensa –y lo que les atribuye a los sujetossituados– no se convierta en síntesis
mistificada. La secuencia sería más o

menos así: captar la práctica sensiblede quien actúa, reparar en sus testimo-nios (lo que ellos registran de su propiasituación) y cotejar con el archivo. Montarun eje vertebrador –es decir, procedera un montaje con esos registros– y ro-dearlos de una cuidadosa teorizacióncapaz de funcionar como un relato ade-cuado. Horowicz actúa como si tuvieseen mente una segunda película sobre Oc-
tubre. Sea cine, literatura o histórica po-lítica la cosa es: que no se pierdala idea que anima fragmentariamente alos protagonistas, que no se torne tam-poco absoluta (nadie que actúe en lahistoria accede a absoluto alguno). Nodejarse contaminar por el hecho de quelos propios sujetos puedan pretendertal absolutización (es el caso de la mi-tologización estalinista de Lenin). Laidea entonces es resultado, no punto departida. Parte de la percepción frag-mentaria, se forman como concreto men-tal (y puede desfigurarse por exceso deconsistencia). Calibrar la idea es tareade quien arma el relato. Porque el relatodebe incluir el registro del camino delfragmento inicial al concreto pensado.Captar el sentido de ese camino crea alnarrador. Habilita una cierta interpre-tación. Esto es, una apropiación colectivaposible. Llegamos aquí al primer nivelde una respuesta a la pregunta que noshacíamos en el comienzo (“¿cuándo ha-
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blar es hablar en serio?”). Horowiczofrece una narración distinta sobre laRevolución de Octubre. Ya no se tratade aceptar o rechazar un mito, sino deretomar un hilo interrumpido. Ese hiloes el de una comunidad que es capazde plantear y resolver sus problemaspolíticos. Retomar o recuperar quieredecir para Horowicz comprender. Setrata entonces de reanudar la compren-sión sobre la capacidad comunitaria deenfrentar tareas colectivas. Horowiczcrea un relato sobre la Revolución rusa,y cabe decir de ese relato algo parecidoa lo que Gramsci decía de la redacciónde El príncipe: se trata de un libro “vivo”,en busca de una forma dramática queactive la pasión política y la imaginaciónactivista en el lector. Valentín Gerratanaaclara que Gramsci escribe en la prisiónpara no enloquecer. Y para lectores deun futuro indeterminado. Contar unahistoria es convocar a un lector, hacerloresponsable de los términos de conti-nuidad respecto de esa experiencia quecuenta y de esa idea que él transmite.
9 Con Lenin se trata de apreciar noun “modelo”, sino un modo de proceder,un modo sofisticado del pensar político.El célebre “voluntarismo” leninista debeser remitido a un nudo histórico preciso.

1917 es efecto de esa remisión. La van-guardia obrera no puede contra el bloquedel poder zarista. El socialismo alemánllama a subordinarse a la burguesía re-publicana. Lenin elabora la hipótesis dela alianza con el campesinado (las tropasdel ejército en descomposición del zarson campesinos). La voluntad trabajasobre el problema. En palabras de Ho-rowicz: “la relación de banda de Moebiusentre ambos términos (partido con só-viet; militancia partidaria con militanciasoviética) tramita el nudo histórico”.La intervención leninista se da ahídonde el determinismo estructural nosupone el automatismo político; dondese puede establecer una evaluación dela correlación entre intervención políticay resultados en y desde la lucha declases; donde la política es “actividadde clase por excelencia”. El partido es loque es en la medida en que articula de-terminadas funciones y tareas. Y en con-diciones históricas muy concretas, enlas que la represión zarista tiende a eli-minar toda continuidad de la organiza-ción. De ahí el problema leninista delpartido clandestino. ¿Es necesario queen todo tiempo y lugar la política revo-lucionaria dependa de un partido y elpartido sea centralizado? La repuestade Toni Negri es que no. Que puedehaber “leninismo” ahí donde la “com-
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posición de clase” se transforma en “for-mas institucionales”. ¿Puede haber le-ninismo sin “toma del poder”? Creo queNegri diría que sí. No porque la revolu-ción pueda eludir el problema del poder.Pero el problema del poder puede ad-mitir otros términos.Sea el partido de Lenin, sea el bloquehistórico de Gramsci, sean las institu-ciones de clase de Negri, lo que se tratade captar refiere a las vías de implican-
cia gracias a las cuales la práctica revo-lucionaria habla en serio. Y de hacerlosin olvidar el mundo en el que vivimos(capitalismo de vigilancia, dictadura delalgoritmo, colonización de lo digital, se-miocapitalismo). Eso es lo que detectaHorowicz en Lenin: una dialéctica (le-galidad/ilegalidad) que, si bien debeser replanteada en nuevos contextoshistóricos, no debe ser olvidada, si nose quiere soltar la vinculación entrefuerza y lenguaje. El diseño del instru-mento político capaz de volver a plantearconcretamente los problemas políticosque se le plantean a nuestras sociedadesdebe superar, ante todo, el hilo de laimplicancia, cuyo efecto inevitable esla constitución de un doble poder. Los
cuatro peronismos nos contaba esta his-toria para el período 1945-1976. El kir-
chnerismo desarmado para los años2003-2009. El huracán rojo para los si-

glos de la revolución europea. Se tratade aprender de los dispositivos que ins-tituyen correlación entre palabra y mo-vimiento real, entre instrumento políticoy tarea, entre problema colectivo mediospara afrontarlos.Otra dimensión de la cuestión de laimplicancia: “el mismo programa”, diceHorowicz (cuestión agraria como llavede la revolución burguesa) era suscep-tible de más de una combinación posible.Si cada lector puede arriesgar su propiaversión, la de Lenin resulta “decisiva”para evitar una derrota en el campo debatalla. La noción de implicación remiteuna fina evaluación de posibles. Haymás de una alternativa. Pero de todaellas ¿cuál se abrocha mejor con la líneaefectiva de los hechos en curso? Haypolítica ahí donde las líneas de impli-cancia permiten seguir convergenciasy disyunciones. Por fuera de ella la lite-ratura deja de provocar efecto. Y la lite-ratura política busca efectos muy precisossobre el campo de las fuerzas. La dobleimplicancia leninista supone voluntadmetida en un problema y artificios ca-paces de plantear consignas para losmuchos.De allí que la voluntad leninista nosea mero voluntarismo, sino articulaciónde una potencia que se verifica provo-
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cando la división en la unidad políticatal y como la impone la soberanía delzar. Esa división se plantea en términosde movimiento real (clases en lucha:cuestión campesina, proletarización deRusia, la guerra). De sóviets. Para en-tender el movimiento real y sus posibi-lidades es preciso estudiar (“aproxima-ciones bien mapeadas”, dice Horowicz)los términos del problema: el papel deRusia en la guerra imperialista, la es-tructura del campo, el peso de la luchaobrera en las grandes ciudades. De eseestudio surge el planteamiento concretopara definir tareas. El enhebrado deestas articulaciones es la explicación.La escritura como explicitación. Lecturadel potencial, estudio de los términos,explicitación de las tareas orientadas atomar el poder político: tal es la cuestiónleninista de la expresión.
10 En la página 379 Horowicz escribe:“todos los signos del partido vivo (pro-grama, periódico y activistas) se hacíanpresentes bajo la forma de tareas encurso: problemas del movimiento”. Ymás adelante: “Trotsky entiende el papelde Lenin en las postrimerías del VI Con-greso, catorce años más tarde”. ¿Tardacatorce años en entender? Pero, enten-der ¿qué? ¿El papel de Lenin como jefe

de la Revolución rusa? Recién en la pá-gina 398 Horowicz arriba al punto haciael cual el libro tiende. Es como en elpoema de Kavafis “Camino a Ítaca”: lle-gando a la meta se advierte que la riquezapertenece al trayecto. Leamos a Horo-wicz: “mi lectura sobre las diferenciasentre ambos queda confirmada. La im-plicación entre organización y estrategiaen Trotsky remite al lado débil de suteoría”. Trotsky es quien ve claro elfuturo, pero percibe fragmentariamentela realidad en curso. No ha leído bien aLenin, su formación, sus polémicas. Noha comprendido cabalmente el juegototal de las implicancias. Pero ¿quién sílo ha hecho? No, por cierto, Plejánov.Tampoco Mártov, jefe menchevique quecomenta brillantemente un procesosobre el cual no interviene.
11 Lenin y sus compañeros hablabanen serio. Leerlos en una época en dondela política habla el lenguaje troll es per-turbador. Daría toda la impresión deque el publicitado “fin” de la Revoluciónes, precisamente, el fin de toda impli-cancia posible y por tanto de toda posi-bilidad de tomar en serio los acuciantesproblemas políticos del presente. O –loque es perfectamente compatible– quela relación de implicancia fue tenden-
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cialmente atacada por las mismas fuer-zas que aniquilaron la revolución. Comosi la represión militar hubiera roto lassutiles mediaciones que hacían posiblela disputa argumental. Hay todo unmundo de las razones que parece con-finado al pasado. De modo que quienrazona se parece al tonto del que hablabaLenin, que cree en las palabras solas.¿Es posible volver a hablar en serio?¿Los movimientos populares y las iz-quierdas tienen en su haber recursospara rehabilitar esos enlaces que hacendel lenguaje una función enhebradorade fuerzas colectivas? Proliferan las ex-plicaciones sobre el actual atontamientopolítico: la inteligencia artificial, las apli-caciones, el desprestigio de los socia-lismos, los fracasos políticos de los po-pulismos a la hora de moderar la desi-gualdad. De ahí que haya que escucharla pregunta de Horowicz: ¿cómo enten-der desde este presente oscuro aquelpasado inadecuadamente elucidado?;

¿cómo retomar los vínculos entre lalucha por la democracia y contra elavance aterrador de las desigualdades?Leer Los dragones de Marx en un tiempode descomposición política tan fuertecomo este es hacer un esfuerzo extraor-dinario para dar por válido y posibleaquello que nuestra época refuta demodo inapelable. La vigencia de “la me-diación política (la relación entre losmovimientos reales y la conceptualiza-ción, como posibilidad asintótica), comoparte del movimiento real”. Eso que faltaes eso que haría falta reponer solo que–seguramente– en términos nuevos.Pero para lograrlo habría que recuperarel a priori de toda palabra política, estoes: la capacidad de desarmar la voluntadde conquista y bloqueo con que las fuer-zas del capital acallan la política demo-crática misma). Llegados a este puntola pregunta ya no es simplemente “¿quéhacer?”, sino más bien: ¿qué cosaes hoy hablar en serio?
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