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OBJF~T IVOS 



FtTidDAM~FdTACSO~t F Titi1RODUCCIO~t 

La realidad Argentina en las últimas décadas en relación 

al bienestar social y económico de la población ha ido decreciendo 

encontrándonos hoy= con una ;raye crisis ocupacional social económica 

ST política. 

Pertenecemos a un país que no ha lo;rado los niveles 

de desarrollo óptimo como así tampoco en lo que respecta a la implemen-

tación de políticas sociales ~ públicas adecuadas. For consi;uiente 

la realidad demuestra la grave crisis quo se vive: en base a una mayor 

desocupación dis~::inución de los salarios desmejoramiento en la cali-

d ad ~ ca.ntid ad de los servicios páblicos ~ e`,.c . Por lo tanto decrece 

la calidad de vidq de la población en tórminos de equidad social 

observándose una clase media empobrecida s emergiendo nuevas formas de 

pobre~a~ de pauperización de nuestra población. 

A nivel local y específicamente en el distrito de Borazateui 

ésta situación social y económica es un consecuencia do lo que comun-

mente ocurre a nivel local. Desde el estado local y/o Acial. */o ~ta-

cional~ surten alternativas de politices sociales asistencialistas o 

subsidiaristas~ tales como la otor~ación de alimentos o zapatillas 

plan vida s corvad re y asomas trabajar, barrial' etc. Y por lo tanto 

desde la rr~isma sociedad local: se observan i'ormas de movilización co-

lectiva~ a través de los llamados trueques o intercambio reional~ en 

dónde los propios individuos ya sean mad res é padres e hijos participan 

activamente en el intercambio de alimentos o ropas comidas elaboradas 

frutas o verduras o 10 que encuentre ~ puedan intercambiar en los lu-

~ares llamados "nodos"~ que és dónde se efectáa dicho cambio. 

Por ello s el presente trabajo de investí; acibn~ pretende 

llegar a un conocimier_to más profL?ndo de ésta realidad social local. 



~BJ~`~ ~ VC_G~:~t~ii~1L : 

"ID~~~TIFICAh A A ,~t~LLCS S~CT~~~~S Dm LA POBLACIGs~ ~UF~ 

i1TIz~IZAI~f AL TñL~~UE CGTiC ALi'~Ry<ATIVA D~ SUBSIST',~i'1CIA .a.L~T FtiL FArtTIDO D~ 

B~RAZAZ' ~GUI" . 

OBJ~T IVCS ~SP~CIFICOS:

- Identificar alunos aspectos de índole ocupacional 

y económico de los prosur~lidores en relación a su participación en los 

trueques. 

- Caracterizar el tipo de intercambio de productos 

bienes y servicios entre los prosu~iidores en los trueques. 

- Analizar la organización e implementación de los 

nodos en el partido de Berazateui en relación a los principios y 

objetivos con que fueron creados. 

Identificar proramas sobre desarrollo sustentable 

su implementación Y relación con los trueques en el partido de 

Berazate fui. 
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C A P I T U L O I 

. LA CRITICA S~TUACI;:~d SOCIAL EN LA AMERICA LATI~~dA 

. LA SITUACION SOCIAL EPd LA ARGENTI?~TA 

erosión de la identidad social 
Trabajos empleo y desempleo 
Educación_ y trabajo. Consecuencias sociales y psicosociales 

. ~CO~TOMIA PGPULAR 

La posible construcción cie una Economía Popular 

Desarrollo Humano 



La Critica Situación Social de América Latina: 

Describiendo lo que constituyo el "modo de vida cotidiano" 

de una m_a~roria de la población y de las familias do América Latina, 
señaló la reciente Conferencia Ministerial convocada por T1T~TIC~F 

para hacer seuidamente de las resoluciones de la Cumbre P~lundial sobre 

la infancia: 
"Los hijos de los pobres no tienen acceso a la educaeión~ 

se enferman están mal alimentados no acceden a empleo productivos 

no tienen capacitación no tienen crédito y con ello se auto~enera la 

pobre tia" 

Como se advierte s la vida consiste para muchos núcleos 

familiares de la región en un círculo perverso de carencias que se van 

retroalimentando y fortaleciendo ~ so constituyen en un u-iodelo reproduc 

ter de pobrezas privaciones y finalmente dewradación brutal de la cali-

dad de vidas y acortamiento de los años de existencia. 

Esta situación se ha extendido en América Latina en la 

última década a núcleos crecientes de la población. Las estimaciones 

actuales (1Q94) coinciden en ubicar por debajo de la línea de pobreza 

a más del 50~ de la población total do América Latina. Al finali_zar la 

década del ?0 las estimaciones más utilizadas hablaban en un 40~. 

gro sólo aumenta el número de ~'.~ob e cn términos absolutos 

y relativos (conii,~uran hasta el 80¡ de la población en diversos 

paises de la región) sino quo hay un nítido fenómeno de descenso del 

nivel cualitativo de la pobreza. Los pobres de los 90 son "más pobres 

que los de los 80. T1 estrato de la pobreza que ha crecido més acelera-

damente es el de los pobres extremos. Se trata de familias quo aún 

destinando todos sus ingresos exclusivamente a consumir 'alimentos 

hipótesis irreal dada la imprescindibilidad de Mastar en otras necesi-

dades (salud e vivienda s transporte s vestimente~ etc.)~ no alcanzan a 

comprar el mínimo de proteínas y calorías que se requiere para sobrevi-
vir. 



/// 

Los pobres extremos tienden a sor en muchos paises más 

del 80~ de ~.os pobres. Padecen de diversas expresiones de desnutrición 

que afectan severamente su vida en todos los planos. Una de Zas manifes-

taciones de su presencia creciente os la reduccion observada en distin-

tos países en el tamaño y peso de los niños al nacer. ~n los sectores en 

pobreza se está dando u n fenbmeno de descenso acusado de ortos ind cado-

res por debajo de los normales. 

Al aumento ;~ profunáización de la x:obreza en los sectores 

mar~,inales y populares se ha jumado un nuevo proceso. Enrique Iglesias 

Presidente del BID ha llamado la atención sobro ollo~ relatando: "Lo 

nuevo es que la naturaleza de este fenbmeno en América Latina ha cambia 

do? al añadirse a los sectores tradicionales do pobroza~ los "nuevos 

pobres++~ constituidos por aquellos rupos qua la crisis y las políticas 

de ajusto desplazaron do sus posiciones económicas y sociales. 

Los nuevos pobres expresan el deterioro de los niveles 

do consumo de amplios sectores de la clase media on la reMión. La claro 

media s quo representa el 13~65~ do la población cada vez posee monos 

recursos. 

~1 crecimiento do la pobreza tiene máltiplos efectos 

destructores de las bases de la institución familiar. Las carencias 

afectan a cada uno de los miembros de la familia debilitando sus posibi• 

lidades de constituir familias fuertes y sólidas. 

Los hombres af~c vados ~:~or problemas audos de desempleo 

Y salarios muy distante de las necesidades mínimas no Ile;~an a consti-

tior familias estables o abandonan el marco familiar. Las familias que 

dan a careo de mujeres. Actualmente en todo el r~.undo un tercio de 

los ho°;:ares está a carro de las mujeres y el promedio latinoamericano 

es ma;;~or. ~1 Comité Preparatorio de la Cumbre Mundial Social on 1995 

destacó: "Las mujeres son las víctimas principales de Ios problemas 

sociales y culturales ~* de la carencia de dosarroll o. Son ellas también 
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quie_ñes en las situaciones de miserias de pobreza Y de desínteración 
de las estructuras sociales sacrifican su bienestar ~ en ocasiones su 
vida para mantener a su familia... La disolrción do hoyares en decenios 
recien~es que frecuentemente hace que las mujeres se queden solas pero 
con familias a car~o~ la dobla cama que se impone a la mujer al tener 
que sanar el sustento ~ cuidar a los hijos junto con la falta de pro-
tec~ión para óstos~ lo escasez de servicios de cuiüados a la infancia~y 
las limitadas oportunidades económicas de que dispone la mujer han hecho 
que aumente el mfimero de m~u jeres ~ niños en situación de pobreza ~ la 

proporción que representan en~el total de pobres fenómeno que se ha 
denor~.inado "la feminizaci ón de la pobreza". 

~1 estudio de la evolueión de la situación social de más do 
180 países en los fzlti~s 30 años realizado por Desarrollo Humano del 
PNUD indica s en conclusiones de plena vi:~encia en América Zatina~ entre 
otras cuestiones las que siuen; 

~n primer 1u~ar~ la explosión de la pobreza está liada 

a la ausencia de una política explícitas coherente ~ firmo de desarrolle 
humano. Las -,00liticas económicas predominantes en los últimos años han 
tendido a relegar la corsideracínn activa del objetivo final de todo 
desarrollos en definitiva riejorar la cantidad de años que la dente vive 

~ la calidad con que lo hace. 
Ts absolutamente imprescindible que las sociedades se 

propongan y consigan cu~gpl~r metas de creciriento económico s estabilidac 

equilibrios finanaieros~ incrementen sus exportaciones sus niveles de 
productividad ~ competitividad. ello es condición fundamental para el 

desarrollo. Sin embar~o9 probablemente uno do los hallazgos más si~;nifi 

cativos de las ciencias económicas en los años recientes ha sido la 

comprobación de que ~y+u den alcanzarse metas importantes de crecimiento 

p estabilidad ~ al rnism~o tiempo se„~uir empeorando la vida cotidiana de 

buena parte de la población. Según indica con amplísima evidencia empir, 
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ca do Desarrollo Humano del PNUD~ no existe urja correlación leneal entx 

crecimiento económico y mejoramiento social.For of contrario son obser-

vables en la AmC~rica Latina actual numerosos procesos en dónde ambos 

aspectos marchan en sentido inverso.~llo indica quo el erc;cimiento no 

fluye automáticamente hacia el conjunto de la sociedad.La llamada teo-

rí a del derrame no tiene sustento en la realidad .h~I proceso e s mucho m~ 

complejo do lo que se supones .P1 crecir.~ic:nto no so derrama po si solo 

y no es meramente un problema de plazos. 

Do be haber mediciones muy activas entre crecimiento ~ 

desarrollo humano rara que eI mismo lle,~.ue a los sectores más desfavore 

cidos. 

Un factor central sefún la experiencia iizternacional es 

la existe~icia de una estructura razonable de distribución del ingreso. 

Cuando dicha estructura es altamente inecui~ativa~ el crecimiento quede 

confinado a los es%r<.tos de mayores in~~,resos ~ a ~:ravés do procesos que 

"conR;elan" en los mismos crL~ditos. 

Latinoa~erica~ como se destacas es hoy la reín con mas 

inequidad del mundo. ello influye seriamente en quo los logos en crece 

miento no llegan a los sectores pobres. Tampoco amplios sectores en la 

clases medias son favorecidos con ellos. 

Tambión ha faltado en la década una polftica social a;resi-

va como lo ro quería la brecha social creciente. Las inversiones totales 

en educación y salud se han reducido al misr-~o tiempo que crecía la de-

manda por educación páblica y servicios de salud esta~ales.~ntre otros 

elementos sectores significativos do lea clases medias afectadas eeon~ 

mecamente se salían de les escuelas privadas y la medicina pala buscan 

do soluciones en el sector públicos sumándose a los sectores populares 

y marginales en sus demandas.Al mismo tiempo s Ia.oferta de servicios s~ 

vio afectada?en cantidad y calidad por la reducción del fasto páblico 

quo ex_i~iercn los ~=rol:ramas de estabili~ac~_ón~antcs clac hubiesen madur, 
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de los modelos alternativos para mejorarlos en tórminos de eficiencia 

eficacia ~ equidad. 
A las severas dificultades ya existentes para la transfor-

mación estructural de los servicios (inercia burocrótica~ intereses 
corporativos rigidez presupuestal y de normas jurídicas ~ otras} se 
airean apunas dificultades adecionales; - el desmantelamiento a todos 
los niveles de los aparatos institucionales ;~ la petrdida d e recursos 
humanos de alto nivel; - la persistente debilidad operativa en sectores 
institucionales autónomos que en muchos casos socavó la efectividad 
de ensayos de descentralización de responsabilidades ~ la sociedad 
civil (incluyendo el sector privado) continúa sin tenor capacidad sufi-
ciente para llenar los vacíos dejados por el Tstado en la prestación 
de servicios. 

La implementación de las polfticas y pro ;ramas sociales 
ha tropezado asimismo con serios cuellos de botella ~erenciales. Se 
viene practicando en la región una herencia social de muy dudosa salidas 
Tanto la utilizacióon de modelos burocráticas tradicionales como la ré-
plica mecánica de herencia privada han demostrado escasa capacidad para 

responder a las profunüas especifir~idades que presenta la áerencia de 

programas sociales masivos. 
Deben diseñarse políticas económicas y sociales integradas 

Se debe pasar do la actual desarticulación a una politice socioeconó-
mica quo sea capaz de ~energr al mismo tier~_po crecimiento y desarrollo 

humano. ello requerirá es~ructuras de distribución del ingreso más 
equitativas polfticas sociales a~re~ivas y herencia social d e buena 
c al id ad . 



~,a Situación Social en la Ar;~°entina 

erosión de la Identidad Social: 

~l empo'precirr:s_ento desestructura 10 cotidianos derriba 

con la violencia de los hechos proyectos y expectativas que daban senté 
do a las propias acciones. 

~l empobrecirr~iento va erosivnando poco a poco los basQmentos 
en los que sostiene la propia identidad social; es decir la percepción 
de una ubicación en la estructura social y de un posiciona miento 
con respecto a otros grupos sociales que forrr~an parte de una misma 
sociedad. ml interroante sobre la propia identidad difícilmente pueda 
concluir en una respuesta acabada' y menos que menos comán para todos 
los emr,obrecidos. La hibridez propia de la nueva ~;obreza~ la cohe~is-

tencia en la misma persona de habitos~ relaciones sociales títulos 

y creencias propias tanto de su pasado no pobre como d e su presente 
pobre s posibilitan que una misma persona pueda considerarse coso pe_r•te-
necien.~c todavía a taza clase media. 

A lo amplio de la idea de clase media se le suma la dificil 
dificultad de hallar nuevas cateorías con las cuáles identificarse 
por lo cuál la preMunta por la identidad se va transformando en un 
derroteros en pre,„untas en vez de respuestas. Por otro lados si bien 
la pre;~;unta aparece el término .clase media s en realidad lo quo aquí 

se cuestiona no es la pertenencia a una clase s sinos la posición do 

un determinado sta~us~ esto es e la pertenencia a un :=,tupo social definí 

do por su estilo de vida. 

Si el empobrecirliento erosiona de al ~°fzn modo la propia 

identidad social es interesante ver específicamente porqué vías lo 

hace. Una de ellas tiene relación directa con la calda del poder adqui -

risitivo~ la contracción del consumo. Otra forma de erosión de la ident 

dad a que a veces coexiste con la anterior? es la terrible sensación de 

que aquello que se es e que siempre se ha sido y de lo que se ha estado 
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or~ulloso~ ha per~iüo todo su prestiio social. 

;~:~.~~ 'a ~~o~~~s~i;~~-acción de la identidad incc:rvienen también 

pre~i~icics~ ~s~~erea~i_`~S~ imágenes de clase que sirve no sólo para 

construir una imagen de los otros sinos por sobre todos para estable-

cer una frontera entre esos otros y uno mismo. b'ti~ran imaginariamente 

de la clase media s ya no se sienten incluidos en ella. Pero no eligen 

la clase pobre como punto de llegada s Y óste es un rasgo qua comparten 

los nuevos pobres. Prácticam©nte ningán empobrecidos por más intensa 

que sea la pobreza actual se consideraba así mismo "pobre". Fto se 

ven como pobr•es~ porque la pobreza implica una marca s un esti~;ma~ que 

los nuevos pobres luchan por evitar. 

~n el análisis y la resolución de problemas que suscitan 

la exclusión la pobreza y la desocupaci~n en la Ar~,entina~ parece de-

terminante tener en cuenta insumos y las salidas; el modo de encarar el 

tema de la doble cuestión de las políticas sociales es~catales para 

resolver los problemas y la promoción polftica de una alternativa cue 

posibilita s leitima~ genera consensos para la solución de las ticuacio 

nes sociales. estas cuestiones o no se tratan o se ven superficialmente 

dn los textos 3' las prácticas disponibles partiendo de cíia~,nóSticos 

l~~arciales de la situación. Hoy los objetivos básicos 

cen per: - generar empleo asalariado 

- Lenerar microemprendimientos y otras formas laborales 

- incluir a la población marginada en el trabajo, salud e la 

educación. 

- integrar a la totalidad de la ciudadanía argentina en una 

misma cultura y una participación política. 

- impulsar políticas sociales promocionales participativas~ 

democráticas. 

- reconstruir una democracia política plena y participativa 

- promover un modelo de desarrollo social ante eficaz y econo 

micamente incluyente. 

para abordar pare-
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- es ~imt~lar en forma activa la inclusión y la equidad. 

Allí el accionar deberá ser integrado en lo soeial~ articu -
~tamdo lo económico Y lo social. Se trata s entonces y de modo ineludi-
ble~ de eliminar positivarriente o mori-:er~r la~ bases de la e~ clu~ibn 

social. Fero ~_.~rcce eviúen~e clue ~n la Argentina en los últwmos 
~Gños han te~~dido a nredor~.~:nar los factores "socio-culturales" de con-

flicto~ la se$re~ación social los movimientos sociales. Dsde esa 
realidad habrá que desarrollar políticas sociales partiendo de los 

sectores estatal social privado. 



Traba~,oi em~leo  y  des~leo 

~1 fin del sido XIX fué en la Ar~:-,e~1-i;ina un momento de 

pleno empleo. Nlas aó,n: la inmiración parecía no tener límites tal era 

la necesidad de r.~ano de obra reclamada por el crecimiento nacional. 

F1 fin del si 10 XX encuentra a la Argentina con la tasa 

de desocupación mas alta de su historia reJistrada (desde la década del 

sesenta) y probablemente la más alta de su istoria económica. .fin mayo 

de I9^.5 ale~s~ó el 1~~6 por ciento dd la población económicamente ac. 

Desde ~or lo menos dos años antes (193) la preocuF;ación 

social fué des,~:laz~ndo la importancia del salario por la prioridad en 

el empleo. ~l desempleo es más fuerte en el mercado de trabajo oficial-

mente contabilizado que en el mercado nebro. 

}~1 impacto del desempleo viene consecuencias sociales 

crecientes. a~l desempleo imparta sobre el humor social el optimismo ~ 

el pesimismo en la visión del futuro. 

La tasa de desempleo ar.entino se cuenta ahora entre las 

más altas de América Latina (casi el dobla que la de Uruguay y Brasil 

socios del Mercosur)~ casi el triple de la de los TmW. y albo por de b: 

jo de T~spaña. esta comparación muda a comprender la naturaleza de el 

desempleo de fin de sido. Sin~~~,duda~ muestra la relación entre formas 

productivas y or; anizacibn social entre cultura política y desempleo. 

Además del subsidios existen programas de empleo en la 

Argentina. Nlas de una docena fueron ~~uestos en marcha desde 199C en 

adelante. Sus resultados ~o son extraordinarios.listamos entonces condE 

nades al desemr~leo; Tal vez~pei'o también se ruedo ;,~ensar en .~ro~ramas 

ncvEc~ esos y e ficac es . 

Focos ~:iensÚn que se trata de un fénómeno conyuntural~ o 

decisivamente liá;ado a un ciclo económico.~l fenómeno dura demasiado 

atraviesa recesiones y recuperaciones y sobre todo plantea cambios cua 

Iitdtivos.ml desempleado tarda cada vez más tiempo en emplearse se 

- 11 
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alteran las demandas educativas y los estados carecen de medios ~* persp< 
tivas ~~ara encontrar soluciones inmediatas y mediatas. 

~l análisis del desempleos estructural y coyunturalmente 
considerados su dianóstico~ pronóstico y e~wentuales soluciones'se ha 
organizado señalando sus parametros exbmenos y endósenos. ~1 análisis 
de la co~Tuntura nos aproxima a causas y provis~_ones del corto y mediano 
plazo. 

Ambas dimensiones temporales serán relacionadas a demensio-
nes espaciales; fenómenos exógenos (la globalización de los mercados 
la economía y la saciedad) y endbgenos (el desplazamiento del modelo de 
desarroll o predominante). 

La significación social del empleo (desempleo) y su pérdida 
o i~posibilidad permanente de encontrarlos orienta al análisis hacia 
dimensiones sociológicas y psicológicas tales como los compotamientos 
y tensiones familiares y vecinales así como hacia horizontes de acción 
colectiva y articulación de interesas particulares. 

Trabajo .y empleo: 

~1 trabajo es la fu~:nte de todas las virtudes; los trabajos 

más átiles deben ser los más considerados; por ello tanto la moral 
divina como la humana llaman a la clase industrial para desempeñar el 
primer papel de la sociedad. Asf, escribía Henri de Saint 5imon (1981) 
en el catecismo de los Industriales ; a comienzos del sido XIX.I~1Úusti 

en su triple sentido: capacidad de fabricare industrioso o hábil y more 

tina visión laica s :oral pero no religiosa s que reáne la doble perspect~ 

va que nos i _L cresa rescatar: la utilidad (función) y su significación 

(valor) sociales. Ambos son inseparables porque se implican recíproca-

mente ~ tanto más alto el ramo del trabajo en la sociedad tanto mag~or 

la condena a quienes no trabajan condena moral de la p~aceza~ del para 

sitismo social y aán de guiones no trabajan por razones ajenas a su 
voluntad . 

- 12 - 
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~1 concepto mismo de trabajo había sido cuestionado por 

blarx~ particularmente en sus escritos juveniles. .nuestro punto de parti-
da teórico comienza separando el concepto de trabajo/emp~:eo en trabajo 
y empleo y también trabajo o empleo' pero en ningán caso la confusión 
conceptual e histórica de los siglos XIX/XX. 

~1 empleo os siempre una relari_6n entre hombros. ~l trabajo 
es una relación con la naturaloza~ con los si®nos con uno mismo 0 
con otros hombres. ~;1 trabajo como valor social está apenas en discusiór 

En ol centro del debate se encuentra el empleaos el lu~ar priviligiado 
desde donde so origina un espacio individual on la sociedad. 

Históricamente consideradas' las formas de trabajo vsrían 
desde la esclavitud pasando por la servidum3~re feudal hasta la liber-
tad de contratación on el capitalismo con inmumera bles:-formas interme~ 
dial. Los condicionantes y formas históricas tuvieron siempre dos condi~ 
cienes: uso y acumulación de ener~:ía física y control social del resul-
tado de la energía aplicada. 

La distancia ue marca la primera rer~lución industrial 

en Ccciden -te os fustamonte que la máa~uina a vapor roe plaza energía 

humana y opera s por esta misma razón cambios en ol control do sus re-

sultados. La segunda revolución industrial multiplica la energía huma-

na hasta ol limite de sus necesidades. La energía humana necesaria es 

cada vez menos energía física y cada voz más onorgia mental. La organi-

zación del trabajo pasa del privilegio del esfuerzo físico a la organi-

zación del esfuerzo tecnolbico. este es el punto do inflexión: imports 

tanto la energía como los conocimientos de su manipulación adecuada. 

~n estos momentos estamos experimentando al~ó:,~más quo un 

ajuste cíclico. ~:stamos viendo la disminución ,gradual de la sociedad 

del empleos una sociedad en la cual los puestos de trabajo son la medí 

da y o1 medio para la myor parto do las cosas. Una sociedad del empleo 

enera~su riqueza a través de puestos de trabajo, cuanto sea el nt~-
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maro de personas que trabajan de una manera formalmente organizada 
mayor sera la riqueza transferibles pues lo que gana una persona en su 
trabajo le permite adquirir 10 que produce otra. ~n una sociedad de 
pleno empleos el puesto de trabajo es la vía que tiene la saciedad de 
distribuir la riqueza entre los ciudadanos es el pivote social en las 
vidas d e muchas ;entes ~ y y,.or consi >>ier_te ~ es obvio cue sea la fuente 

de una ran parto del si;nificado de sus existencias. 

Contextos ~ndó~enos y  exó~nos_que condicionan a las  estrate-
~ias sociales de em eo: 

Y estos son: demor~raficos~ cambios culturales tecnológicos 

efectos de la globalización asimétricas cambios en el aparato producti-

vo. 
Demográficos; 

La prolongación de la vida s durante las últimas décadas 

del siglo XX ha sido permanente. Las estadísticas sitúan el promedio 

de vida alrededor de Ios 65 años para los hombres y de ?2 para las muje -

res (T~VDEC Anuario mstadístico 1993) en Argentina. Son algo mayores en 

los países avanzados y tienden a incrementarse. 

~1 crecimiento vegetativo de la población disminuye lenta-

mente ~ pero de manara constante. Aunque el crecimiento vegetativo es 

lentos el reemplazo en el empleo por razones de edad también es lento. 

Cada año deben capearse 175.000 puestos de trabajo. 

Cambios culturales; 

Por otra partes el ingreso de los jóvenes en el aparato 

productivo se ha postergado. La reciente Ley Federal dr educación que 

extendió la obligatoriedad de la educación acentuará esta tendencia. fío 

obstante el sector social mas afectado en la Argentina yen todo el 

mundo por el desempleos está constituido por los menores de 25 años. 
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La incor~aor~ción de las mujeres al sistema educativa 

formal se completó en la década del 60 yen lag décadas siguientes alte-

ró la composición misma de la oferta laboral calificada. ~1 rol femenino 

sigue siendo un paradi~ma~ pero indica s en cualquier casos el cambia del 

rol femenino. La participación laboral femenina credió un 18 ~ en los 

áltimos di.e$ años a poro un 20 ~ trabaja como empleadas domésticas. 

C ambi o s~nológic º,fi: 

Hubo un momento en que el afecto cascada preveía s innova-

ción tecnol b~ica mediante' que nuevos productos atraerían nuevos consumí 

dores la oferta crearía su propia demanda; el consumo generaría empleo. 

Fl consumo de masas se correspondió durante los años 20 con el empleo 

de misas:. Ahora la relación ni es unívoca ni segura. Más bien una 

ilusión. Habla sido años atrás el razonamiento de Sy1os Labini (1993) 

Nuestro problema e s más acotado y dramético; cómo afron-

tar el desempleo creciente en una época de transición entre modelos 

de productividad que demanda reducciones crecientes de empleos asumien-

do que el avance tecnol ó~ico es in~etenible pero no incontrolable. 

efectos de la g~.obalizaeib~ri asimétrica: 

Otro aspecto se refiere a la discusión sobre el efecto 

de la liberación del comercios sobre el empleo. Todo esto parece confir• 

mar lo que predice el teorema de Stelper-Samuelson sobre el comercio 

a 4aber que una r~,a~or Liberación del comercio reduce los in gresos 

del factor de producción utilizado de un modo relativamente abundante 

en sectores de productos importados y eleva los del factor utilizado 

de un modo abundante en las exportaciones. inste teorema fuC~ desarrolla-

do sobre hipótesis~elásica. específicamente dice que no solamente el 

trabajo (o mano de obra)? sino también los productos finales y la 
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tecnol ogia empleada para obtenorlas~ eran los mismos en el mercado in-

terno quo en el extr~njero~ y 1 os montos de todos los insumos se espe -

ra~ha que permanecieran constantes. Además puntualiza que deben conside -

rarse también los cambios que el mercado generalen la estructura de 

una economía. 

CLambios en el aparato~~oductivo: 

También ha cambiado radicalmente la estructura do la 

producción mundial. Fn 1960 el 10~4~ do la.`~radustria propiamente 

dicha y el 504 al sector do los servicios. ~n 1990 las proporciones 

oran las si:LLuientes 4~4~ 212 y 624 respectivamente. .~n los paises 

industrializados el fenómeno mas notable fue el auge de los servicios 

y la petdida de importaciones de la industria manufacturera. 

La estructura del empleo ha cambiado paredidamente. Hacia 

1989-1991 en los paises industrializados solo trabajaban el 7 por 

ciento de la población en la a~ricultura~ el paso que el empleo en la 

industria bajó al 26°x. tin Ios paises en desarrollo la proporción de 

em~~leo a~ricola descendió al 61 ~ mientras que la del empleo industrial 

subió al 14%. 

Un informo de Policía de IrUbajo (clarin~ 22 de Abril de 

199G) mostró que el 27 ¡~ por ciento de los trabajadores están en negro 

~l mayor porcentaje se registró en la construcción (55% en n~t~iembre de 

1995) y el menor en las ac~~ividades finaneieras (252). ~rs algo supe-

rior en la industria (25~9~) y en el comercio (44.,x). 

Fn términos cuantitativos' el impacto sobre el indice 

de desempleo se circunscribe al gran B.As. ~n términos cualitativos do 

niveles de vida y pobreza estructural el problema es más agudo en las 

regiones monos ~iavorecidas del ~VOA y ~~Ii~A. La Liferencia entro uno y otra 

se sitfzan en el horizontes como en la relación centro/periferia. .Para 
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el centro' el horizonte está siempre abierto..Para la periferia el 

único horizonte es la emigración o el empleo público. ~n c:l primer caso 

pone en peligro la sociedad re~ional..J~n ~:1 segundo compromete al Tsta-

do federal. Emigrar o subsistir con un empleo público es parte del dra-

ma del subdesarrollo interno. Una encuesta de la Universidad de Mar del 

Plata real:~zada al finalizar la temporada turística mostró una desocupa-

ción del 22~2jó y una subocupación c?el 10¡x. La encuesta muestra que 

a mecida que desciende el nivel educativo sube el nivel de desempleo. 

mdücación  ST traba,jo;~ 

~n un .norme inédito de Daniel rilmus señala sobre el 

-~~apel que j~~e; a la educad 6n en contextos en los cuales el m:_~rcado de 

trabajo muestra marcados sinos de deterioro. tJn conjunto de investiga-

ciones realizaras los últimos años muestran que en circunstancias como 

las señaladas la importancia de la educación para obte~~~r mejores posi-

ciones laborales se acrecienta. instas investi~~ciones estan indicando 

que la brecha laboral y de ingresos entre quienes poseen diferentes 

niveles educativos se ha ensanchado. Al mismo tiempo se han aumenta-

do los limites mínimos de años de escolaridad formal para incorporarse 

a puestos de trabajo escasamente cal:-ficados. ~1 censo del año 1991 

muestra que sólo el 18jó de la poblacibn de mas de 15 años no ha3~ía 

co~ripletado su escolaridad primaria. La fuerza democratizadora de la 

expansión educativa es neutralizada por los mecanismos de exclusión 

fragmentacibn~ hetero~eneización y precarización que presenta el merca-

do de trabajo. Una encues~a de Unicef indica cómo el 60~ de los que 

dejan la escuela secundaria tienen el consenii:~iento de los padras 

porque esto~ recesit,~r_ qae sus hijos trabajen. La pene es que no consi-

guen trabajo tampoco. 

Cór:~o se maniiie~tan law ventajas laborales de ..cienes 
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~tronsitaron mal años ~cr el sistema educativo: los datos do la encues-

ta per;~anente de hombres ~erm:~ten analizar al~.'.~:r_as ex~ r•esiones de esto 

proceso. Señala Daniel rilmuss 

a-- wn pri m~~I linar ; quienes acceden amaJores niveles 

úe escolaridad sufren en menor poYpor~ión el impacto del aumento del 

desempleo. ~,n los periodos en los que el desempleo mostraba indices 

relativamente bajos la educación no resultaba una importante ventaja 

comparativa psra conseguir trabajo. Las tasas de désempleo resultabam 

similares para los distintos niveles educativos pues existia~ ofertas 

para los trabajadores de distintos ni vel~s~ educativos. Prn la actualidad 

cl umbral que pe.mite tener una posibilidad sensiblemante mayor do 

conseguir trabajos se ha elevado considerablemente; só?o quienes culmi-

naaton sus estudios superiores muestran porcentajes de ocupación más 

alto. Otra característica que se destaca en el análisis es la notoria 

desocupación que poseen las mujeres. ~n caso todas las categorías 

educativas tienen menor posibilidades de acceder a un puesto en el 

mercado de trabajo. ~n este sentido s la tasa más alta de desempleo la 

presentan las mujeres que habiendo e-resado de 1~ escuela primaria no 

han complotado sus está dios secundarios. 

b- También entro qu~:€nes trabajan las diferencias segán 

el nivel educativo alcanzado son muy importantes. ~s posinle observar 

que el aumento del cuantapropismo ocurrido en la década do los 80 

afectó principalmente a los gruposcb menor nivel educativo. ~s posi-

ble advertir una paulatina descalificación del trabajo cuentapropista 

~1 crecimiento del empleo doméstico entre las mujeres y de las ocupa-

ciones llamadas refugio entre los hombres son un ejemplo en esta 

dirección. 

Sn nuestro país -explico Pessino- el problema radica 

en que el sistema educativo en videncia no llega a los pobres sino 

que está planificado para una elite. Des raciadamente con la nueva 
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ley de educación superiora se pretende acentuar esta diferencia' por 

lo que las politices del Ministerio de ~duca~ión están equivocadas 

ciento por ciento. 

~1 nivel educativo es igualmente importante tanto para 

acceder a los be~~leficios sociales como para alcanzar mayores sala-

rios. Respecto a la protección laboral el incremento de la precarie-

dad del trabajo ha significado una seria disminución del porcentaje 

del PEA que mantiene todos los bebeficios sociales. Cerca del 40~~ que 

no culminaron la escuela primaria no tienen ningán tipo de protección 

laboral. 

Respecto del crecimiento de la importancia de la educación'

la expanción de ña desocupación y de la proporción del empleo precario 

incrementa el rol de las credenciales educativas como pasaporte para 

el acceso a los puestos de trabajo no precarizados. Distintos factores 

han significados el aumento de la tendencia a la marginación de los 

sectores con menor nivel educatbvo. Por un lado existe un proceso 

universal por el cual las transformaciones tecnológicas y las nuevas 

formas de organización productiva tienden a disminuir los requerimien-

tos do personal y reemplazar mano de obra con escaso n~.vel educativo 

por trabajadores con mayor calificación. Por otros en el caso argenti-

no esta tendencia se vio potenciada debido.. a la baja relativa del pro-

ducto manufacturero respecto del PBI total ya q ue tradicionalmente 

los grupos con menor educación se concentraron en este sector. 

Al mismo tiempos tanto la reforma y racionalización del 

estado como el proceso de privatización de las empresas públicas 

también disQnificaron la disminución de las posibilidades de trabajo 

para el sector con menor educación formal ( Filmus D.i1995) 

Pn este puntos es pertinente alertar acerca del peligro 

de la constitución de un nácleo duro de desocupación conformado por 

un mrupo de quiénes no sólo han sido expulsados del mercado de trabajo 
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que no cuentan con las competencias necesarias como para poder reinser-

tarse en el mundo laboral. 

~n los momentos do e.~pansión del mercado de trabajo9 la 

educación se convirtió en un "trampolín" quo les permitió a muchos 

ciudadanos ascender a lugares de trabajo más alto. ~n situaciones do 

crisis de la demanda laboral como la actual en cambio s la educación so 

transforma en un "paracaídas" cue posibilita el descenso más lento de 

quienes concurren más años al sistema educativo. 

Consecue.,cias sociales ~c, sicosoeiales; 

Las consecuencias previsibles para los individuos las 

familias ~ los _grupos sociales j la cor~<u.~id ad y final~.ente ~ :ara la so-

ciedad en su con,t?nto son tan heterow~éneas y diversas como sus causas 

y desigualdGdes. 

La familia es la institució~t social inmediatamente a~,redi-

da por el dc:werr_~leo (in;reso inCiv'_dual consumo familiar) ~ no sola-

mente ~oar las obvias cGr.~ncias :~.aterial~s cjue induce la falta de 

salario s sino ~~or la desalarización de los responsables de st? manteni-

miento. Aunque el desempleo es po definición una situación no querida 

(para ser desempleado es preciso demandar trabajo) el estigma social 

,~ familiar es inevitable. ~n las familias urbanas de los sectores 

sociales bajos estructurales se ha podido comprobar a partir de encues 

tas e el severo deterioro do la imagen paternas el fuerte cuestionamien-

to de la pareja s y la repercusión inmediata en 7a conducta de lis 

hijos. 

Fl inreso de los hijos al mercado laboral en los paises 

en via do desarrollo s sea una consecuencia d:Lctada por el ciclo co-

mercial. ~n particular durante las rocesiones~ el jefe de familia 

es más proclive a quedarse sin trabajos esta reduccion de los ingresos 
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:io11i.~_116rdS i,lvita a los jefes de familia a que i;;-~cent iven a u.n trabaja-

ücr su~ti~~~.co a inc~~aSGí~ ..>> ~:1 nicrcaco _! aboZ°gil. :gil eevto cíe la desocu-

pación~ obli;a á ~ .:~con~i dx• un sustituto. 

La teoría de suministro de "sustitutos" de la familia al 

rriercado laboral tiene como consecuencia que la familia despliegue 

a sus miembros en ac~ividad•as variadGs comio tra'oajo j escuela y activi-

dades no remuneradas de manera que pueda asegurarse la máxima utilidad 

de sus n:'~r~bros. 

Los estudios dedicados a la mujer trabajadora - jefe de 

hoy;ar 9 úe~~ucstran ~,+.~e el c~~;seüicleo rroducc una implosión de las relacio• 

new familiares. Los :a~~~_ju~. ~,li~_os ~- acole.-̀ce _-yes .'.ni:,~i~tan co_zseguir por 

sí m~ sm~os el sala:.•io ~necewario y prodt;c~n inr~~edia -~aniente una ru -;~~tura 

de roles en el 7_~1(,~ r~.or ü ; "_á uiZiü aG faTn_!_1?_ar y en relación con la 

coi~unidGd, 

tilTunos estudies atribuy~:Z al desempleo el incrementa en 

la depresión capaz de conducirá inclusos el incremento de las tasas 

de suicidiós. La persona aue deja de trabajar sufre una pérdida objetal 

que conmueve su enuncio ~ corr:enzando or el Qrupo f amiliar ~ su desp cndenci 

se hace forzosa y su agresividad crece:. Cuando la externalización de 

esta creciente frustración y hostilidad están i?~pedidas~ se las dirige 

conga sí miss- o. Las r~;~resiones y escisiones de personalidad empeoran 

el estado úe coizfu~ión ~ ci_~sc~_1~rcl d~~° .,uien dote encarar tzna readapta- 

ClÚi2 aCt1V~ ~ ün ~ aM~4r:~O5í> dLlelO rara BSCó -c~r SUS valores ~ n0 'raundlrSc 

en la desvalorización y el sentimiento de ctalpa. 

Se ha elabcr~do ~~:~cl~~so tan do_iom~nado síndrome de la deso-

cupación que i ncl.~ye lana -;:~ri.._erd e lapa de r_e ;ación se.;uida de un 

se,rundo riomer~to de an.ustia y deseyperaci ó.~ ; una tercera ete•pa de 

depresión r~.:stri-_~aiorado las relac.no.. soc-_a?es. 

La ptÉ:CB'1i~d~,;iÓi1 Alá aVa'lzado Í'_a»tes C011VGrt1rSC' en Un modo 

de empleo. :i;ysto implica un alto arado de incertád.t?m_bre~ -y,ero sobre 
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inestabilidad de las relacion-gis iamiliar~s y vecinales. ~1 emp].~o 

precario no terninó do resolver jamás los pro~alernas derivados de la 

propia situación y a ;cava la patologfa de las conductas. 

La sociedad cn su conjunto es agredida por el desempleo 

cuando éste se ha instalado en forma permanente. ~l desempleo se 

convierte r~pida~en~e en un mecanismo de exclusión social en la estig-

ma c~ue opera con independencia de la situación material. La exclusión 

simbólica se funda en la atribución del carácter de ~cerdcdor al desem-

pleado. La sociedad de masas reposa entre otras enajenacior_es~ en el 

fetichismo del éxito asociado a las ventajas materiales 9 al reconoci-

miento del otro a trÜvós del reconocimiento de un valor exterior a 

la persona e intrínseco al sistema. 
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C?JáLHO: TASA ~ L'~.;SCC~T~-ACIC::. S~úU't~ :•IIV~L ~:DC?~<'.'1`I'TU~ GL~ 1^8C/89/95 

en porcen~tG jes: 

1980 1989 1995 incremento 
+^ ~ 80/90 

Sin instrucción 2~4 8~8 229 9~5 

~ri~-_~rio cor:~leto 2~4 8~4 234 9~7 

Sec~,.ndario corr,ple- 
tc 

~ 95 5~5 19 ~8 7 ?? 

TiJnl.VerSi tB;L'1.0 G~G:.- c:~ü 
J ' ~ 

~~~ 

COm~ le ~O 

r~üC~'~.i:e: .~¡~c>>~:eL~ Per_:.ansntie de ~lo;:.ores L. ri 1~:~us 



~;conomia yo ~ular; 

El sector informal ::suele delimitarse yuxtaponiendo con 

ponderación variable s diversos criterios actividad económica ilegal; 

establecimientos de tamaño pequoño~ tecnología intensiva en mano de 

obra s baja productividad del trabajos trabajo por cuenta propia s bajos 

ingrosos~ comercio callojero~ artesanias~ servicio domésticos baja o 

ninguna capacidad de autoacumulación~ predominio de relaciones promo-

dernas~ como las relaciones de parentesco o las de maestro-aprondiz~ 

valores sol idarios~ etc. etc. 

El resultado termina siendo un conglomerado ad hoc e que no 

responde a ninguna lógica especifica. Esta visión Gótica se eomplemen-

ta con la idea de que tales atentes actúan on los intersticios fuera 

de la lógica de la economía formal moderna -privada o páblica- y que so 

expanden o contraen para compensar el movimiento del sector moderno. 

Todos estos criterios se aplican a trabajadores individuales 

o a pequeños emprendimientos que participan independientemente on ol 

mercado. ~l trabajo doméstico no mercantil queda afuera d o esta cate~,o-

rízación. Asimismo los trabajadores asalariados no son vistos como parte 

del sector informal cualquiera sea su ingreso privado o páblico. 

Fsta visión de la economía informal da linar a tres corrien-

tes de pensamiento con respee to a qué hacer con olla: 

a- la corriente neoliberal: cuyo principal idea propone 

acabar con las regulaciones aue ahogan la iniciativa de estos agentes 

económicos. El desmantelamiento del sistema letal ajue pretendió con-

trolar la libre iniciativa privada haría que estos agentes salgan de 

la informalidad (quo para seta corrien,~e se identifica con "ilegalidad". 

b- la corriente empresarial-modernizante: propone que a 

partir de millares do emprendimiontos individuales o familiares so 

generarían -mediante la selección por la competencia- cientos do empre-

sas medianas y decenas do empresas grandes. Propone acelerar esa evo-
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lución~ y para ello evalúa con parámetros de la empresa tipo-ideal 

(alta capitalizacibn~ propietarización legal acceso al créditos alta 
productividad del trabajos etc.) la situación actual y el sentido de lo: 

cambios deseados a partir de los precarios górmenes preempresariales. 
La eficiencia es el leit motiv incrementando recursos pero no seria del 

libre juego del mercado existente sino de aproriados nro~raL~as de dese--

rrollo y modem...-~zacibn de las act~_vidades infcr:;_ales concebidas desde 

el estado y los CI. Es~ca co_:•l~ientie admiie dos variantes: una es la va-

riante individualista que ve al empresario yla microempresa como yermen 
del autodesarrollo y la variante asociacionista~ aue ~~ como condición 
del desÚrrollo la a~lomerdeión do fuerzas productivas bajo la forma de 
cooperativas o similares. 

c- La corriente solidarista; asociada a grupos cristiianos ca-

tólicos~ fue ve las estrategias familiÚres y comunitarias de sobreviven 
cía de los pobres como suelo social y cultural para extender horizontal 
mente valores de reciprocidad y solidaridad encarnados en institucione 
como la ayuda mutua s la asamblea popular etc. insta corriente propone 
contrarrestar los efectos negativos del mercado s el estado y el poder. 

Hay una cuarta propuesta posible s que se distingue por su 
sentido de las anteriores aunque puede tomar elementos de ella: 

d- La construcción de una economía popular a partir de la 
matriz de actividades económicas cuyos agentes son los trabaja dores de 
campo y la ciudad depenáientes o ~_ndependicntes~ ,orecarios o moderaos 
propietarios o no propietarios manuales o intelectuales. Psta propues-
ta no idealiza los valores ni las prácticas rlopulsres, actuales ; n~: tam-

poco supone superarlas tendiendo corso aleta alcanzarlas la modernidad ca 

pi taliste .gis una _~~ro ,u~sta abierta ~ en tanto no prefi~;ura do manera de-

finitiva ~u~ actividades? qub relaciones qué valores constituirán esa 

economía popular. Tampoco acepta la opción excluyente entre sociedad y 

~s fado ~ si~zo que ~.,ro~pone traba jai' en su interfuse ~ previendo que el 
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actual proceso de desman~celamiento dará paso necesariamente a la gene-

ración de nuasvas formas estalales 

Esa construcción debe reconocer los puntos de partida econó-

micos~ políticos y culturales que son a la vez puntos de apoyo y ma-

teria de transfort:~ación. El objetivo es lograr la solidaridad orgánica 

entre estos elementos ~ donde ~l desarrollo de unos contribuye al de 

otros. Esto supone constituir relaciones de interdependencias que se 

materializan en intercambios mediados por relaciones mercantiles' o 

.bien directamente sociales entre unidades domésticas de una misma 

comunidad y entre comunidades creando las bases para nuevas identida-

des colectivas yT para la creciente sustentabilidad del desarrollo 

copular. 

La~ºsible_construcción de una economía popular: 

Por matr~~ socio-económica bélica de la economía popular en-

tendemos el conjunto de actividades económicas realizadas por todos 

aquellos mentes - individuales o colectivos - que se caracterizan 

porque su reproducción depende de la continuada realización de su 

fondo de trabajo propio' cualquier interrupción prolongada de esa rea-

lización pone a estos agentes en situaciones de catástrofe vital con 

una concomitante degradación de sus condiciones de vida. 

Cuáles son los componentes de esa matriz básica? incluye 

como elemento central las actuales economías domésticas - unipersona-

les~ familiares eomunitarias~ cooperativas- cuyo sentido inmediato es-

ta dado por la utilización de su fondo de trabajo con el objetivo de 

lograr la reproducción transgeneracional de la vida - biológicos y cul-

turales - de sus miembros . 

Los recursos de la economía doméstica incluyen no sólo el 

posible despliegue de energía de trabajo (destrezas habilidades etc.) 

sino activos fijos (tierras viviendas/local/habitación produeción~etc 
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~:stos activos y capacidades son formados o apropiados en función del 

objetivo de la reproducción de la vida, en condiciones tan buenas como 

sea posible=, evaluándose dentro c~ cada marco cultural. 

Un balance de los recursos y flujos internos y externos de 

esta agregación de economías domésticas, base de una posible economfa 

popular, mostraría c~ue; además de su capital humano, incluye consumo 

durable y producción acumulados. Además su mayor contribución a la econo 

mía nacional es su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Tambión 

genera y pone en circulación bienes y servicios producidos para el mer-

cado. Sus transacciones con el resto de la economía se hacen según cier-

tos tórminos del intercambio. Y por último, además de sus relaciones 

con el resto do la economía, la economía doméstica agregada tiene dos 

niveles de intercambio interno: 

- entre unidades domésticas, fundamentalmente mercantil, 

incluyendo trueques e intercambios directos de trabajo social cooperati-

vo, solidario; 

- intra unidad doméstica, que incluye intercambios fundamen -

talmente no mercantiles entre miembros de la unidad domés~ica. 

La apropiación de recursos en el interior y entre economías 

domésticas - medios de ~;~roducción o de consumo - conocimientos ~ etc, 

no está liuda e regida exclusivamente por las leyes del merc~do,aunque 

está articulada con éstas: incluye mecanismos como el de la distribu -

ción de recursos según ciertas reglas de reciprocidad, la ocupación do 

hecho de tierras 

de electricidad, 

elientelismo, la 

y espacios páblicos, las conexiones ilegales a redes 

la organización reivindicativa ante el estado, el 

mendicidad o ~ es~úorádicamente, larecuperación popular 

de bienes para satisfacer necesidades elementales ~ 

Vistas acciones individuales o colectivas 

das contra oti°us unidades igualmente populares, en 

consideran que es le;ítimo y de acuerdo can usos y 

etc . 

~;ueden sor e jerci-

todo caso lo que 

costumbres. 
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Desarrollo riumano: 

~1 desarrollo humanos se define cor_.o; "el proceso de ampli a-
ción del rango de elecciones de la ~ente~ aumentando sus oportunidades 
de educación atención módica s ingreso y empleos y cubriendo el espectro 
completo de las elecciones hurr.anas~ desde un medio ambiente ffsico 
saludable hasta las libertades económicas y humanas". 

Dentro de lps lineátt~iontos globales para las polfticas socia-
les~ el desarrollo humano si,ue siendo condición y no r~:sultado del 
crecimiento económicos las políticas sociales deberían diseñarse do 

modo de ir cerrando eficientemente esa brecha -salud ;ara todos ~ ecuea-

ción para todos agua para todos - tendiendo a una distribución más 
equitativa del bienestGr en el mundo. 

Visto recuiere trasvasar recursos hacia los sectores sociales 

desde el ;rito militare el cobro de la deuda s el subsidio a las empre-

sas paraestatales? ineficientes los subsidios sociales mal dirigidos 

y a la voz reasi~nar recursos intrasectorialmente: de instalaciones 
módicas curativas a pro ;ramas primarios de salud; de educación gel~ra-

lizada a educación para el trabajos etc. 
Se debe tener en claro que no es suficiente con crear las 

c apacidades humanas sino que es necesario garantizar su efectivización. 

rn tal sentidos se indica que sio~^ldo la forma más eficiente de partid 

pación a través del mercado el acceso a un eúipleo productivo y bien 

remuner~ado~ el principal objetivo de las estrategias do DH debe se~e 

generar empleo productivo. 
En cuanto a las ong's y las organizaciones de autoayuda~ 

que so supone han probado su efectividad para capacitar a la gente 

a ayudarse asf misma s se considera que deberían ser parte inteáral 

de cualquier estrategia viable de DH. Sin embar~o~ su papel no seria 
reemplazar a los gobiernos sino actuar suplementariamente. 
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La red Global de trunque en Argentina; 

2~ontada sobre la crisis do la cultura del trabajo y de 
la despreocupación del r~ercado cor atender necesidades huronas indispen-
sables~ desde los fondos del tiempo resurge una modalidad de transacción 
en desusos aunque nunca del todo olvidada: el truequq. Una opción comer -
cial que aumenta día día y que sus actores -generalmente excluidos del 
mercado formal- terminan exaltando y promoviendo como una practica do 
vida alternativa al sistema. Sólo en Ar®entina existen unas 230.000 
personas y unos 2.000.000 da cróditos equivalentes a billetes que produ -
cen como mínimo dos mil millones de tránsacciones por año (según datos 
del año 2000). 

~n Argentinas los efectos do este fenór:_eno complejo quo 
en los últimos años se ha acordado en denominar globalización provoca-
ron la aparición de distintas estrategias particulares para enfrontar 
la transformación de las relaciones mundiales entro actores políticos 
y econbmicos. Viste pais~ tradicionalmente considerGdo coreo un país 
rico en la regíon~ se hizo extremadamente vulnerable a los cambios de 
la economía mundial especialmente en los dltymos 2G años. Para los 
organisrrlos internacionesles encargados de domesticar la economía nacio-
nal~ en funcibn cara de _las obligaciones de la deuda ext~:rna~ los años 
SO son considerados ya clasicamente como la "datada perdida" para el 
crecimiento económico y~ si lo miramos desde la perspectiva del desarro-
llo social no sería exa~~erado considerarlos como "catastróficos"~ pues-

to que le han permitido a Amórica Latina estar ent-~°e las domas como la 
región más desigual del planeta. 

Cabe plantearse el tema de la responsabilidad do los 
distintos actores sociales no sólo aquellos que toman decisiones polf-

ticas -derivadas o disfrazadas do reglas inevitables del universo kafki-

ano de las finanzas- sino también como corresl,onde a este ámbito de 

discusión aquellos que son responsables de la adopción de categorías 
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tebricas~ fundadas en supuestos epistemolb^icor no cualquiera s con 

consecuencias directGs sc'cre la distribución üe la riqueza entre los 

habitante: del r~lanetá. Si observamos la extraordinaria recurrencia de 

fracasos que se han producido a lo lamo de la última dLcada en los inte~ 

tos de dar res~~uesta al crecimiento de la pobreza s quitas acordemas que 

debemos recurrir a una revisión urente de nuestras cateorfas concep-

tuales básicas para censar la realidad antes d e ser declarados portado-

res de ce~uera~ inercia o irresponsabilidad epistemológica. 

Fl nacirr_iento del primer Club del Trueque en Argentina 

puede ser comprendido coma una respuesta de las bases de la sociedad 

civil para lo;~rar la supervivencia s en las condiciones de desempleo mas 

duras de la segunda mitad del si®lo que termina y el que se inicia. ~n 

la localidad de Bernal a escasos treinta KM. de la ciudad de Buenos 

Aires un ¢cupo de ecologistas preocupados al mismo tiempo por la calida~ 

de vida que por el crecimiento acelerado del desempleos decide actuar 

sobre esos dos campos en cierta medida para que el enfoque ecoló~,ico se 

acercara al interés inmediato de los vecinos. ~n otras palabras se tra-

ta de una iniciativa del naciente sector de los nuevos pobres para re-

tardar su alejamiento del tablero del juego del mercado formal y el pro-

ceso concecuente de exclusfón social que le si_~:ue. :gis entonces en~1 

seno del pro~rzml Ge Autosuficie~~~ci a He~i ~ nal (f-ñ:~i) que se inau,;ura el 

1 º de 'r~:~yo de 105 i~n pr%.mer club de trueque forifiado por una vointena 

de vecinos vac_i_lantes ; pero tar~lbién esperanzados de ensayar un moda de 

construir el bienestar negado por la ~ertión ostGtal de lo páblico~ al 

mismo tiempo c,ue ~~or el mercado de trabajo. ~:s decir por el ~:stado y el 

r-cercado librados a la 1.6~ica que le es propia al capitalismo. 

vr_ el transcurso del primer año s todos los sábados por 

la tarde s los miembros del club empiezan a intercambiar entre ellos 

distintos tipos de pr xluctos; inicialmente se trdtb principalmente de 

alimentos o frutas e verduras y comida preparada s pero tambión se incluía 

- 31 - 



/// 
ropa s tejidos y artesanías. Poco a poco s i-.-~ dentista es invitado a unir-

se al ~rupo~ pox intercarribio del pan de una vecina que le agradaba y~ 

con la inclusión de servicios los intercambios se vuelven más variados 
y multiplicadores ~o las oeracionos. ~:n los primeros tiempos los oraani~ 

zadoxes registraban las transacciones on una libreta central común y on 
tarjetas personalos~ que permitían el control y ajuste do cuentas. Cuando 

ellas so multiplicaron y son demasiado numerosas para esa modalidad pa-

san al registro en computadora personal aán centralizando yen manos de 
pocos. Son ellos mismos los que advierten que par un lados ora demasia-
da información (y quizás poder) en sus manos y por otro s demasiado tra-

bajo destinado a limitar el mismo crecimiento del grupo. Gracias a ellos 

empiezan a idear un sistema d e descentralización do las oporacionos~ a 
través de bonos intransferibles que llevaban el nombre del acreedor y 
del deudor. Vale la pena recordar que si bien. ese sistema sigue vigente 

on algunas experiencias de otras latitudes como los S~tiLs de Francia? en 
Argentina duró apenas al ;unas horas puesto que estos cheques empezaron 
a ser endosados y utilizados en otras transacciones? tendiendo on cuenta 

ol Virado de conocimiento que los inte_cantes tenian entro ellos y la 

facilidad de utilizar ol bono recibido de un amigo o persona de confian-

za. Tampoco os trivial esa diforoncia~ ~;uosto que marcaría el inicio de 

una etapa cualitativamente distinta s la que darla lugar a la creación de 

bonos transferiblos~ la versión particular de m~onoda complemontaria~ 

denominada aquí moneda social loor sus efectos de inclusión social que 

permitiría la creación de una nueva masa monetaria de circulación res-

tringida a los participantes de los clubes. Visas unidades se dono~iinan 

de entrada "créditos"~ por estar asociadas a la confianza existente 

entre los socios y por estar rospa~dadas en la capacidad de producir y 

consumir que se requiere a los miembros de los grupos do "prosumidores" 

de inspiración de la tercera Cla do A. Toffler. Los créditos facilitan 

la realización de intercambios entre prosumidores y permiten también que 
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ellos se cien en los distintos clubes que ya están funcionando os decir 
amplfan la circulación de bienes Y servicios. Pode~.os considerare asímis-
mo~ que estas eraciones dan origen en la práctica a la Red de clubes 
de truquo~ que luego se denominaría "global" para recordar al "enemigo" 
de la economía formal en proceso de globalización. 

ml entusiasmo de los participantes y una imortante con-

tribución de los medios masivos de comunicación on multiplicidad de 
notas en diarios y revistas como así tambión notas televisivas en pro-
gramas de gran audiencia s llevan a un crecimiento exponencial que genera, 

al cabo del segundo años un conjunto de transacciones ostir:ado on unos 
100 r~.illones de pesos anuales. ~, lo largo de los tres añosa esa cifra 
se multiplica más de diez veces teniendo en cuenta la incorporación al 
sistema de prosumidoros do mayor capacidad emprendedora. Alcanzan a 
quince las provincias on las que el sistema sc; instala respetando siem-
pre una rlultiplicid~d de for~rias y variantes de sistem$s de :intercambio 

modalidad de estión~ etc. mn otras palabras en la sociedad civil que 
so organiza y empieza a ser capaz de producir riqueza y calidad do vida 
para sí~ en ausencia de dinoro~ el gran responsable de la exclusión so-

cial que crece sin parir por todos los rincones del planeta. Si tenemos 
en cut~nta la desprotección social en la que se encuentran los sectores 

de menores in7resos de nuestras sociedades no podernos dejar de recono-

cer estar frente aun proceso de innovación social si~nificati.va no 

sólo en nuestro país sino en Zas demás regiones afectadas por ese "Fl 

Tdiño" económico que tra~oror_ los efectos tequila s arroz vodka y samba 

en poco más de tres años. 
La comparación con el desarrollo menos rópido de las Ithaca 

Hours~ los LmTs Systems~ los S~Ls franceses y los Tianguis mexicanos 

permiten definir el modelo argentino desde sus cuatro características 

principales: 
. Fimisibn de moneda social desde Ios primeros tiempos. 
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. Cultivo de un sistema convivial permanentes con encuen-
tros semanales rc~ulares que permiten construir una alta pertenencia 
a los pequeños grupos. 

. A partir del momento ~n quo los in tercambios se ompie -
zan a ahcer entre clubes y se conforma la red surge también una perte-
nencia complementaria a la Red 9 o al menos a var_os clubes (o ahora 
Nodos ~ de la ~;ed) ~ caracter;_zando t~ns nueva rertener.Zcia mt~~tiple ~ 

Se co;~í:'i gurG también ~.~na clara autono:::ia de los Todos ~ 

unos en relación a o~í°os e preservando los principios funáamc;n -cales de 

la Red. Y las distintas formas de articulación y creación de consenso 
para resolver los distintos tipos de problemas de plantea la vida en 

esa inmensa empresa sccial virtual. 
Conociendo la existencia de experienci a similares on 

contextos muy diversos resulta interesante vorif~.:ar a~uo la experiencia 

Argentina nace absolutamente al margen de los dembs..Las miradas exter-

nas so vuelven curiosas hacia ol pais~ por su grado de difusión y vo~lo-

cidad de crecimientos generando al mismo tiempo ma ;-or confianza en los 

distintos actores sociales locales en un primer rloomnto recelosos de 

legitimidar lo que so veía como simple alternativa de economía informal. 

En estas reflexiones trataremos de resignificar las condi-

ciones de surgimie~zta ~r desarrollo de la experiencia argontina~ rara c~uc 

ella pveda~ event~~almente~ ser aprovechada e;Z otras contextos que la 

necesiten. So trata de observar v~riantos de viejas rráetiaras con nuevo. 

ojos a es decir nuevos ccncep~tos que .~ued~n generar nuevas prácticas 

sociales. Ifiás precisar:.er~~e se mostrará cómo fué posi'cle construir práct; 

cas do economía solidaria desde adentro del si tema capitalistas pero a 

contracorriente. Tal es también el sentido de al ,unos programas de capa 

citación al interior de la Red Global áel r~ru~que~ cue apuntan a mostrar 

cómo es posible combinar el liderazgo emprendedor con el político y el 
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solidario ~ trGd ic io_:~~-l~eiZ ~e consid~:rados anta..ónicos entre ellos . 

Si apostamos a la idea de que seg~5n las es~rategias c;ue 

u -cilizamos .para airar el mundo s serán nuestras posibilidades de trans-

forn~arlos~ desde una pr~:specciva teórica s podemos reconocer que aquella 

cue vienen siendo util_izaüas para diagnosticar y resolver las dintinta 

crisis de paises de Occidente y Oriente han conducido a una interpreta-
ción pobre ( en términos de resultados) y monbtona (en términos de elab 
ración teórica) si se trata de cambiar apunas reglas del juego social 
global. nuestras mejores teorías ño han podido producir9 lamenta~lemen-
te~ los cambios en tiempo real que nuestra época necesita; siempre les 

falta tiempo de juego s porque los jugadores se mueren antes/duran~;e 

el partido o porque los directores técnicos suspendan el partido ante 

la inminencia de la derrota. Por otro lado s el juego se vuelve cada 

vez más inec,uitGtivo y dificil de revertir á ~~~or lo cual esta espacio 

de discusión resulta o~~ortuno para roner en discusión la experiencia 

de la ñed Global de Trueque como motor de cambio paya un orden social 

más justos democrático y egL?it~:tivo para nuestras sociedades de exclui-

dos cada vez más numerosos. 

Si nos acarda mes de que el trueque reaparece porque el 

mercado formal expulsa un montón de gente que no encuentra qué hacer 

ahí es fécil comprender que el mercado del trueque se conforma como 

un espacio en el cual la gente puede volver a organizarse para reinser 

Larse en el mercado formal o no. Se puede elegir: hay quienes eligen 

permanecer en una mayor proporción en el mercado del trueque porque les 

resulta más cómodo, de hechos cuando alguien entra al trueque e~ fácil 

percibir que puede hacer tantas cosas que no sabía que podía ñacer~ 

quo también empieza G tener menos necesidades que las que creía tener 

porque ahi tiene posibilidades de acceso a lo .,ue quiere. Ahora ya 

puede desarrollar actividades empresariales que no tienen nada en con-

tra del mercado formal porque justamer_te ahi conoce a otra gente que 
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está interesadG en asociarse ~ oreue tüm~,oco +Dudo hacer su er_ cesa sólo 

en el mercado formal. mn esta etapa de la Red Global de Trueque lo c,ue 

estamos haciendo 9 justamiénte ~ es articular al mercado del trueque con 

e 1 rle re ad o formal . 

La base del Trueque es la confianza y la rcciprocidGd ~ 

desarrollando con mucha fuerza estos dos elementos podemos hacer lo quo 

tengom~os ganas. 
riay dos puertas de en~rada para el ~.ruegr_~e; una puerta de 

entrada que es la necesidad porrue esz~mos fuera del sis_te`ma Jr la 

otra porcue nos gusta s porque nos da placer a l~or~_,u:,~ nos interesa rein—
~ 

ventar el mercado. 

~ntccedentes devolución del `~.`ruecue; 

~vTo es dificil reconocer aue el truque como actividad 

social existió desde los ~mienzos de los tiemcos y recordar que ~ desde 

sieri~pre ~ consistió en una actividad eser_cialmente basada en la negocia-

cibr_ entre dos partes ~ r_~ersonas o Brinos d e personas ~ que acordaban an 

que algo era equivalente a otro alo y posible por lo tanto de intercar 

bio. pomo tal e vale la cena recordar tGm'pibn ~.yue e:, anterior ala exis• 

tercia misma de la moneda que; frente a la complejizac~ón~ aparece par; 

hacer el trueque más ágil y conveniente entre las martes. ~ partir de 

la aparición de la moneda deja de ser importante cambiar un algo por 

otra algo agLtS y ahora; y se pesa a tener un equivalente aceptado por 

una comunidad en el que las partes en depósito acreditan que ~ alguna 

vez a entregaron algo tor lo tanto tengo derecho a tomar algo a evmbio 

a mi voz cuando lo decida. 

Niás acá en r-.ayo de 1~95~ en plena crisis rc:cesiva argentina 

un grupo de ecologistas lanza el ex_-erimento social ue trata de 

darle valor a 1_o que la gente tenia y podrfa ofrecer á pero que quedaba 
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en dedudo por la iir_posi~;ilidad de acceder ~1 merc~.do formal. mn otras 

palabras •~,or f~+lta de dinero. L a idea se propaga y se nono en funciona 

miento el primer flub de trueque de la .yrgentina. La experiencia hasta 
el año 2G00 dio origen amas de 8C0 clubes en ~rgcntina~ vinculados o 
no entz•e ell~s~ formados con distintas metodologías y conducidos con 
distintos principios. ~l sistema se irsdió desde la zona sur del conur~ 
bano bonaerer_se a otras regiones del á~eea me ~ro~olitana y luego a las 

provincias del r~aís~ utilizando en un primer momento libretas persona-
les pira la anotación de las operaciones como la vieja libreta de almá 
cén~ llevadas L_or cada uno y por el grupo coordinador. Luego con el ere 
cimienta se implementará bonos que equivalían a una suerte de cheques 
nominales primero y luegó sin identificacíon~ en los c:;ue se fijaban las 
cantidades que las personas acreditaban cuando entrapaban algán produc-

to o servicio, para poder cambiarlos en otro moffiento y con otro usuario 

del sistema. ~n otras palabras se reinven::a la moneda respecto a su fun-

ción sólo que libre de los vicios del capitalismo. 

~n cierto modos podemos interpretar el fenómeno del creci-

miento de la red_ del truequo como u_ia oportu~~idad construida colectiva-

mente por los e~.cluídos del mercado formal ~ ~,ue deciden re-inventan e 

pec~uerlos gru~,os~ el fenómeno del mercado alelando a la confianza y la 

sol idariddd ~ en vez de los valores or.uostos de la competitividad exclu-

yente promovida ~_or el desarrollo tecnológico. 

Más a~~~~ poGeL~os co~zSlGE:rcr ;ue la gente co~:iún -por intui-

ción~ sentido coi.c_?,n o necesidad extrema- una vez mán superó la capaci-

d~d de acción de fati tribus política s acaGémica~ técnica s económica y 

financiera s - .;ue merr_oria floja, no supieron interpretar las funciones 

esenciales de los organismos creados en la segundú guerra (post) para 

enfrentar el mundo desvastado dejado -_.or la confrontación. Ttecordemos 

ue por un momento el manco Tiur~cial se llama Banco lnt~rnacional de 

Recor_strucción y Fomento y c.ue~ con su compañero el Fondo Monetario 
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In-cernacional, tenían cor.~o objetivo reconstru; r un mundo visible para 

eel conjunto de naciones afectadas por la ?;ücrra... .Por ello decimos que 
en la enósima vL;elta de tuerca, los costosos -por no decir in.~orales-

ensayos y horrores de los organismos financieros internacionales y sus 
gobiernos nacionales cómplices, no supieron ser o dar una respuesta, y 
son las personas las que empiezan a interpretar mejor el valor de las 
desregulaciones a ultranza y las privatizaciones fuera de control 
cuando deciden silenciosamente y pacientemente, privatizar el dinero. 

Los vales, bonos, cupones, cróditos son editados, distri-
buidos y controlados por los m~.~mos usuarios, con el propósito de mejo-
rGr su calidad do vida en forma inmediata, al mismo tiempo quo construí: 

sol_icíaridad y reciprocidad, atributos bien raros en ol mercado formal. 

~,n otras palabras, de reinterpretaeión a reinterpret~ción, de invención 
a invensión~ desde la rted del ^trueque se propuso y se demostró entre 

ntras cosas, quo. 
. el dinero no es condición para la satisfacción de 

nuestras necesidades 
. la solidaridad y la reciprocidad son capaces de gonerax 

confianza necesaria para que cualquier papel utilizado por nosotros 

reemplace ~l dinero on nuestros intercambios cuando tales condiciones 

se dan es posible privatizar el el©mento de intercambio de i~ienes y 

servicios en otras palabras ,se genera moneda social 
. calidad do vida tiene poco que ver con cantidad do 

cosas y mucho que ver con calidad de las relaciones entre las personas. 

Y, finalmente, como si eso fuera poco, desafiando el 

áltimo san Benito que entroniza al tercer sector como el gran coadyuvan 

te del estado desertor, hemos com_~rendido los efectos nefastos del 

trabajo voluntario y la construcción de un mercado solidario: lo que nc 

se valora y no so cobra, no pox°mito la circulación do la moneda social, 

es decir, corta la cadenac~ producción/distribución/consumo. 
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Declaración de ~ri~zcipios: Feed Global de irv.eque 

1- `duestra realización corro seres 'nur.-_anos no necesitan 

estar condicionados ~~or el dinero 

2- Ldo buscúmos ~:~ror~~over artículos o servicios s sino a;Tudar-

nos r_uttlamento a alcanzar un sentido de vida wuy.~erior~ mediante el tra-

ba jo ? la com; r~:r_sión y el intercambio justo; 

3- Sosten~~ uos uue es posible rernr~lazar la ccr_~ -~~etencia esté-

ril~ el lucro y la es-ceculaoión por la reciprocidad entre las personas} 
~- Creemos clac nuestros actos i~rodt?ctos y servicios pueden 

responder a normas C~ticas y ecoló~ieas antas que a los dictados del 
mercado s el consumidme ~~ la búsqueda de beneficio acorto plazo} 

5- Los ánicos requisitos rara :. . r r?iembro de la Red Glo-

bal de trueque son; asistir a las reuniones gruales~ capacitarse y ser 

productor y consumidor de bienes servicios y saberes en el marco de 

las recomendaciones de los circuitos de calidad y autoayuda} 
6- Sostenemos que cadá tnierlbro es el vnico respondable de 

sus actos ~~~roductos y servicios; 
7- Considerarnos cae y ertenecer a L?n gru,~;o no implica ninguna 

dependencia puesto que la _^artici~~ación individual os libre y extendi-

da a todos los ;raros de la ited. 

8- Sostenemos Gue no es necesario c~ze los : ru~;os se or~ani-

cen formalmente de r:odo estáblo 3 `~~uesto qL?e c~1 car~ct~r de Red im,~li-

ca la rotación_ermanente de roles y funciones. 

a- Creemos cae e~ ~~..osible combinar la autonomía de Ios 

grupos en la bestión de sus asuntos intermos con la videncia de los 

principios fundamentales que den ~~ertenencia ala Red. 

10- Considerarnos recomendable cae 1_os integrantes nos resp~ldg 

mos~ patrocinemos o apoyemos financieramente -como miembros de Red a 

una causa aje~_~~a a ella s para no desviarnos de los objetivos fundamenta-

les que los unen. 
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11- Sostener.os cine el mejor c j mplo es nues -tra conducta e n 

el ám'pito de la fted yen nuestra vida fuera de ella s guardan:os confi-

dencialidad sobre los asuntos privados tT pruGe~:cia en el tratamiento 

público de los temas de la ~rted que afectan a su crecí i~:iento ; 

12- Creemos profundamente en una idea de progreso como 

consecuencia del bienestar sustcnt~ble del ~-iayor námero de _personas 

del conjunto de las sociedades. 
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Monedas Paralelas: 

Actualmente en tados los paises exiwten instrumentos 

monetarios al margen de la monada nacicnal~ más allá de Que este sea 

considerada como fuerte y sea aceptada por los adores. ~l fenbmeno de 

la dolarización es el más conocidos pero no el fznico. Bstas monedas de 

siversos orígener•s~ cuya yuxtaposición producen nuevos fenbnenos~ el 

economista francés Jerome Blanc las llama "monedas bar lelos". 

Las _ro~~edas paralelas se definen coma= Unidades de cobro 

difiere retes alas unidades c~ c ogro nacional. I~iedios de pago que difieren 

de los i~tedios de palo nacionales que disponen de un poder de libera-

ción legal que dispone de urea garGntia de convertibilidad en monda 

central y que son emitidas bajo un cierto control de la autoridad 

monetaria nacional. 

Las monedas paralelas son pues instrumentos monnt~rios 

que las actores emplean pare cobrGr y/o pagar. 

Tipología de los instrumentos Iu~onetarios 

MG~ SGCIIa~

58~ ins trumentos moneta-
Z:`dSTY,Ur~:L~~i~05 ríos derivados de una DF LOS 

colectividad territorial 
Instrumentos T~ZC~:~~TtiRIGS CUALES 

?jo instrumentos moneta-

~~1G~~IüTAkIGS PARALLLGS ríos derivados de una EL 29 
organización o adminis-

(emgleados en el tración. SG1`I Pta 
cobro o en el 
pago) 10~ instrumentos moneta- rtAT~iO~d~; 

ríos derivados de colec-
tividádes de personas DAS. 

con vocación r_o comercial 

25~ instrum~:ntos de 
origen no específicamen 
te monetarios 



1- Ins crumentos monec~rios derivados de una colectividad territorial: 

TTr_ primer ~ruc~o se cor..~~,one do ins?:rurr_nntos crüados dentro del 

cuadra de una colec -c_v_d~d territorial o i~~^it~~ndc evita clase de instru-

rrentos ronetarios. ~?na colectividad de dón..de nrav;enen las moo.eda pare 

lelas esel rropio ~stado~ dentro del cual se rueden obsercar distin-

tos monedas paralelas: monedas antiguas e de estados extranjeros d e 
municipalidades de regiones (monedas de emorgcncias~ bonos del estado 

etc). ;n medio de esto grupo do monedas paralelas las monedas extran-
jeras son las más importGntes. 

2- Ins~umentos monet,^rios derivados de organizaciones de tipo comer-

ciál o administrativás: 
Se puede tragar de monedas de emorgencia~ de monedas llamadas 

privadas dentro del cuadro de una organización oficial de omisiones 
monetarias pero tGmhié-n de sistemas de puntajes de compras colocadas 
por los comerciantes pare poder mantener fiel a su clientelas de 
i..?nidadas de c obro ad hoc para asegur~~r un f~ancionamicnto do- cobro. 

'1 am_bión se -;.nade tratar de bonos de compra de validez lim_itada~ es 
dcci r de ins crumentos ~ue perr_liten adquirir bienes o servicios acorde 

a la modalidüd de lss normas que las resntrinja. 

3- Instrumentos monetarios. derivados de m~ectividades de personas 

con vocación no comercial: 
Estos instrumentos reposan sobre una lógica comunitaria de 

circulación reciproca de riquezas organizada sobro una baso de deuda 

social indefinidamente mantenida. Pueden ser paleomonodas (dó~.zde la 

monotarización no ha penetrado mucho). Y también se puede tratar de 

unidades de cobro oral elaborados con ol correr del tiempo o hasta de 

microsistemas monetarios elaborados en el cono de pequeños grupos. 

4- Instrumentos de ori,áen no es~ocíficamente  monetarios,: 

i~,ste grupo se compone de instrumentos cue tienen un rol moneta-

rio segun ciertas circtanstGnciasy so trata de bienes etc. 



~,i-. .~..~..~-~ n ¡'1~~r1T A nT~r r, a, . . . 5T ,. .~.. - r: ..... ^~ a, /~ C.C1+".J~.1.iV~: i•.l._', ~iJcs SClilnz, t?! _Y_~_~hDG +~~'. .::iL ~..1:rl:áriliry:~~l~, 

~` 'T r " r i~ V .._ ~71t.,_ 

¡ ~i~~~~ . _ .- ~r•i~' 11~^T-y~y'~+~ 

V' ~ ~ ~ /~ ~ ~ ~./~ ~,~ I. '/~ ~,/1 ~ ~ ~ 1^'~2~. 

~ 

~ 

~~ 
Vale i/2 Créf~itrl °b° ~ ~ 

del PROat7AMA pE AUTOSUFICI~NpIA hEQItJNIII. é ~ 

..~.•.. Hd - ~ ~; - 389701 ~~ 
~ ..~ ~xfendtdo para ser usado en forma t•astringida 
~` _.. dentro de la Red Global de Trueque Solidario. J ~, 

~~ 
~ Este ticket tiene validez. solamente, para los prosumidores . ~ 

~ de la Red Global de Trueque Solidario. ~ 

~ Está totalmente prohibida la negociación o canje del vale ~ 

~ por dihero. ~ 
~ • ' Para su seguridad berifiquq.la legitimidad dei vále. ~ 
i?' ~ ~ ' • Los productos y servicios Gel P.Á.R. prorriüeven 9Í desarro-

Ilo sustentable. ~ 
sT ~ -J ~ .~~r~~r~~r~r~r~~~~~r~~r~r~r~r~r~~r~r~r~~r~~r~r,

i 

r.. ~` .~í% 
/~1 ~ • _~ A a~ • f r-~\ 
CLUB DELE TIt11EQUE 

¡~ ;~ ~ 
~-' N~~►,~L 

~ ,.:::::, sf't.0 ~::::::~ 

20NÁ 

~ ~~.- - ~ 
~ t ,` i' ~ BE1tAZÁtEGUi 

-y~ 
~ . 

SERIE A 
N Yº ~^  ~ U 7 8 8 6 

,i '' ■
x, .,~~~ n!, „ 3 ,, .,i , 

+'ix..U~~ _t,~~~ ~..R.*..}~~.;~\~l' ~ ~,~.~I~ ,t , ~ 

l~ll~l~1~[ : Q Uit~. 
• El vai~soló sirve tonió~el~mentol de i~te>C~~l~bt~`~~:~ 

de {to del Ciüb del Trué~~ie. ' 
• F.s á prohibida la negociación b canje del vale 

po ~~ dinero. 
• Pará stf seguridad verifique la legitimidad del 

vale:- :~' ~ , ~ > ,1,` - . 
• Los pr~ductós Y servl~tos del club déi trueque 
que promueven el desarrollo siústentsb~e. 

~ % ~ERAZATEGUI 

~ 

.~ 

~ r. -- ~u — 



cayll~ i~Lo Izz 

. ~'vLiT1.CAS SGCItiL~S Y AJUSTL ~S^RtTCTUR~7L L'~ ARG~~~TI~TA 
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Perspectivas teóricas 

N:ovilización social y participación 

. ~~L~S SCCIAL~S 

Redes sociales 

Delir~litación y definición del campo de las redes sociales 



Políticas Sociales  y Aiuste  F~structural en Argentina; 

Desde hace alrededor de veinte años a polítices y científicos 
sociales de las más diversas orientaciones venir.~os incorporando "la 
crisis" anuestros lenguaje cotidiaiZo. La crisis fuó global (de tan modelo 

social do acumulación) y los intentos de resolución han derivado en 
transformaciones estructurales que dan Iu~ar aun modelo diferente s que 
incluye por definición la informalidad laboról~ el desempleos el subem-

pleo~ la desprotección laboral y. consec~~.entemente~ la pobreza/. 

ml ajuste estructural es' "d~ r,ccho (y en principio) la 
forma en cue las economías nacionales deben adatarse alas nuevas condi 

cienes de la eccnoráía r~.~u~dial. testo nos lleva a reto~..ar el problema 

desde el punto de -~~artica oue la misia propones la intcrnali nación de 

la cri s~_s cstruct~.~rül ~,- la transferí:?üoi ór_ que -a partir de ella- se 

opera en la economía munüial ala cuál las economías nacionales deben 

addpt%rse~ en decir la globalización de la economía s sedán acuerdan en 

definir el proceso de especial~_stas. 

La 1^olí tica social es Harte del sist~:rr.a de políticas 

r_úblicas cu;;ro condici onar~_iento externo esta determi nado ror el marco 

económico, disto. ibilideci de recursos y la dinár_~ica del producto nacio-

nal. Las políticas sociales suelen ser definidas corno el conjunto de 

medidas que se tiL~an a tx°~vós de las -~_nstituci enes ~ cuyo objetivo es 

el bienestar de la población. 
~n las polítices sociales ~ sobre la relación ecjuidad-foca-

lización~ cabe señalar que la crisis y el ajusto estructural han si~$o 

acer~pañados de una critica ideológica permanente a las funciones 

asistenciales clásicas del estado capitalista que desárroll ó en los 

áYtimos a0 años. Frente a ello se propuso que la verdadera equidad 

consistía en hacerlo llegar la asistencia del Estado a quiénes efectivá 

mento lo necesitaran. Ello ir,~,alica definir "la población objetivo" de 

los prograr-ias~ deterrinar "quienes son los merecedores" de recibir 

apoyo estatal y constituir instancias no burocráticas y descentraliza-
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cib1 que garantizaran fle;~i'c~ilidad y eficier_cia en la aplicación del 

basto social, 

La literaturG actual referida a las ~oliticas sociales se 

encue~ltra reiterÜdámente r::arcada or la preocupación por la descentrali• 

zación~ que aparece como la solución ca -~~az de resolver los problemas 

derivados de la concentración de poder y decisiones er, los estados con-.. 

trales~ con el correlato de burocratizacibn e inef~ci_encia en la aplica• 

ción del gasto social y el cum_ -~~limie.~to de sus funciones. 

A su vez a la partic'_pacibn~ como mecanismo de recursos 

sociales es considerada posible en contextos ~_ocales~ ámbito deposita-

rio de las decisiones fundamentales a partir de -̂ recesos de dcscentrali 

nación y vista coi~~o apreciable mecanismo para la fu ~eración de la po-

bre za . 

Sin embargo9 la aceptación acritica de estos pl•incipios 

ruedo presentar diversos riesgos. Uno de e11os es la idealización de la 

local c~ue sui~one cue lznG descentralización politice -administrativa 

puede provocar automáticamente una transformación de las bases econbmi-

cas~ t:oliticas e ideológicas del poder que se encue•_~tran condiciones 

bajo los factores estructurales cuando éstos van mucho más allá de su 

distribución territorial. 

~n síntesis el carácter universalista o no con que se 

desarrollaron estas políticas públicas en Argentinas tiene como referee 

cia central al sujeto en torno al cual se definieron los derechos espe-

cíficos; Así en tente la educación so ha constituido como un derecho 

universal en eI sentido genuinos en tantos idealmente iguala individuo 

como ciudadanos cualquiera seq. su lugax en la estructura social. Res-

pecto al problema alimentarios no hay políticas tendientes a re~t?lar 

el r,.ercado de producción y circulación de alimentos ~ pues -como en otro 

ceses- esto ilorcddo ~amúién es cnt;:ndido como "una caja negra". Lo que 

hay a ei~tonces 1 son p~olí ticas fcc~lizadoras de asistencia para aquellos 
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sectores c_ue no jueden satisfacer su necesidad do a1ir::enta -_se rot esta 

via. 

estas políticas de asisttincia alimentaria arrastrQn (y arr~pli-

fi can) ~ a su vez a el cG_~ácter yue za tanido la asistencia social en 

nuestro vais. ril ~aecho de cue la pobreza no constituye una categoría 

autoic~cntific::toria 9 conduce a cue sus "sujetas" -aquellos definidos 

como "merecedores" de _1_a asistc;ncia del estado- permanezcan ajenos; 

aceptando o retir~ndose~ reto no reivindicando activame~zte un derecho 

a r~lerecer asistencia. 

La orientación dominante E~~errite definir a estas rolíticas 

coziio focali zadss en un doble sentido: en el de la selección de los 

grupos merecedores; yen °<:l sentido de su res t -r~icción sectorial ~ al es-

tar desvinculados de otros procesos on los cázales no genera esa "pobla-

ción pobre" las condiciones del mercado laborül~ cuyos rasos dominan-

tes son la breclrización laboral y una marcaüa tendencia ala desocupa-

ción. ;'<:ientras esta se r~anten~a sep~al•ado en la concepción de las palíti 

cas alir:entarias ~ estas< tondrán~ necesariar.ence ~ un contenido asisten-

cialistas. A su veza tales contenidos se refuerzan al na hacerse visiblf 

-desde la pro~c~i a ~;r~ct~_ca de los sectores populares- lo alinentario 

como un rrcblerria social critico. 

- cw7 - 



Particip ación Social: oers~ectivas teóricas: 

Se hace referencia a la á-articipación cuando se alude a la 

asociación de individuos en al;~~~na actividad común destinada a obtener 

beneficios perso~.ales de orden r-:aterial o inmaterial bien se trate de 

particapacián en un grupo cultural en la bestión de una unidad producti-

va de participación e.z un proceso do torna de decisiones, en la formación 

de una política, etc. ~n el se.~tido social entonces significa toú,ar parte 

en una vivenciG colectiva, mientras que en la persr~ectiva ontológica con-

sidera la inclusión de las partes d e un todo. 

La diversidad de las manifestaciones etupíricas de la participa-

ción determinan la mJror comlejidad del tratamiento teórico de la misma. 

La consi:ruCCibn del objeto de investigación se torna difícil dd~de el 

propio r;lantear~iento tiietodoló&ice, pues este objeto sieml:~re se presenta 

1i~,ado a o~:.,~os objetos teórico: (asociación, autogestión, alineaciónj. 

ái examinar.,os 7 os aw -•~:ec tos de la realidad puestos en relación con nues-

tro objeto de conecir.~_ien~o, tenemos c,ué, en una -arir:~era instGncia. analí-

tica ayunos aspectos psicológicos de ? a r~artici~;ación, cuando se sitia 

en el plano de la acción y del compor~amionto. ~;ste plano se cuenta die 

los valores fundamentales ciue motivan las adhesiones de los individuos 

a las diversas or~aniaacio.~es o comunidades humanas. :~s la dedicación del 

yo, lo cual exige una efectiva participación en la dimensión política, 

efectiva, económica, religiosa, cultural o de cualauier otro Sndole. 

Con frecuencia se observa cue la acción o comportamiento 

puede hacerse concicnte o no, puede ser de naturaleza su perficial o 

profunda. Los horribres pueden participar en pocas o muchas actividades 

pero pueden yacerlo sin entre<~arse o por el contrerio sumergirse total-

mente en un proceso de inserción. 

La participación desde el nano sociológico, se alude ala 

pertenencia ~ es decir, al hecho de tomar parte d e la existencia de un 

grupo o de una asociación. Pero tarabión cuando se habla de la participa-

ción como acción y compromiso, es no sólo pertenecer sino atender al 

tipo de actividad quo los i  ~}GividUOs real? zan dentro del gx~upo, lo quo 
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supone la asl_Tnción c.e fi~:les o~~erativos o abs -cractos del ~1°vpo. testo invc 

lucra a su vez las olol~ ~>acionos qt?e se crcan~ los vinci?los que se desa-

rrollan~ las capas de responsabilidad veneradas en una vivencia colect 

va. La toma de ~osición se ;ón la clase social a la que pertenece ~ la 

pa~ticipación a partir de la rosición cue se oc!?i: a en el proceso r~roduc 

tivo y como fuerza colectiva ~~arü la orvanizaciór_ y transfor.~ación de 

las relaciones sociáles. 

Yodriamos disti~Jt?ir i?na nersr.~ectiva socio- económica de la 

participación engarzada a las relaciones de rropiedad ~ de aprot:~iacibn 

(usufructo del producto elaborado) etc. 

La consideración de la democracia en las relacion€~s sociales 

nos eleva al plano politice. sil e jercicio de la capacidad de adoptar 

decisiones ~,~oliticas racionales9 el que todos los individuos tengan 

una afectiva participación en el ~zoder o el proceso inverso de aue 

todos los equipos dirigentes están sometidos al control efectivo de los 

diri;idos. 

Cómo surge la problemática do la participación? 

Surge vinculada históricamente a los modos do satisfacer las 

necesidades existenciales y las necesidades de realización humana 

unida a la función de creación de rio,uezas (tanto r~.ateriales como espi -

rituales) para el usufructuo de unos pocos o de todos se desarrolla 

ligada a los modos de fundamentar la le~~_tir~idad y el consenso 

, ~ d~ ril ~e'ren .. . :r~u~o~ ~.o~6i-~ ,:s ~á .'.i~~úú -unto a los pro -

tesos de ~.otenciar la igualdad social como los {recesos de afi:ar~za-

riento de lis desigualdades sociales. 

Según el enfoque d.el "consei.sus" los miembros individuales 

de la sociedad se vinculan entre si constituyendo una comunidad moral 

con normas y valores compartidos. :gil analisis estructural funcional 

se decido por el armónico ayuntamiento entre personas y sociedad 

entre individuo y el papel-posición en el cuadro del 
equilibrio social 
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~i. 1'alcott Parsons sc debe la idea más refinadü dT de~iurada del "Sis terna 

Social"~ ~:~ sobre ésta dice: TTn co~zcreto sistema d e acción (Sis toma per -

renal o social) es ~~na estructura integrada de elementos cie acción en 
relación a una situación. testo significa esencialmente integración de 
elementos motivac:~_cnales o siribólicas~ constituidos en un cierto siste-
ma ordenado...~;1 problema del orden9 de la naturaleza de la integración 
de los sistemas estarles de irteracción~ so centrG~ por tanto en la 
integración de la motivación de los actores con Ios standars (pautas) 
culturales normativas que integran el sisteria de acción. ~;stas pautas 
son mlodelos de orientaci~n valorativa9 claves rara la _,articipación 
soci aI. 0 sea la ~artici ración es considerada corlo una relación interac-

~~iva de tipo personal y consensual ~~'arG obtener determinados fines que 

permiten el equilibrio de las z"uerzas sociales. 
La nartici~~-ación es entonces la unidad más significativa del 

sistema social porque a través do ella se despliegan las acciones 
positivas al manten i  diento e ntegrGción de Io existente. 1ti1 col~.cepto 

de _^articipüción f~~ncional ente-rlces es vital] la ~~ort ~.ci -~~ación es unive~ 

solista en virtud de s~a~ rroy~'ósitos func -~ onale~ rresentes en todos 

los Jru~~os cyL~e inte~_~.n los dá_ferentes subsistemas. 

Según Carlos .joya (1971) la teoría del Consensos sobre la 

integración social descansa en cuatro postulados: 
- postu]_ado de la estabi1.idad. Cada sociedad es una (relativa. -

monte) p~ersistúnte y estable estructura de elementos. 
- postulado de e.uilibrios. Cada sociedad es una equilibrada 

estructura de elementos. 

- postulado de la fundacionalidad. Cada elemento en una 

sociedad cumplo con contri'oución a su funcionamiento. 

- postulado del consensos. Cada sociedad so mantiene mediante 

el consenso de todos sus mic:mbIDos. 

La participación de Ios actores es significai;iva para estos 

-postulados. 
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Iiovilización social y Partici  ración:

La movilización (~ermani~ 1~7C) es el ~~roceso sociopsicoló-
rico a través del cáal los ~r>> ~as wu.?~er~idos en la ~~asividad corres-

o~-_dierite al -oatz~ón normativo tradic~.onal aÜ~,u_'_oren un comportamiento 

"deli ber~tivo". ~,s c~eci r eleven el nivel de asr~iraciones a~ preexisten-

te. ~;sta novil nación rroduce partici -_~ación 9 interve ación ei1 la vida 

nacional de muy diversati r~.aneras (:~ovir:i cntos ~ ex~~Iosiones ~ etc .} . 

El concento de inte~r~ción social cae ha sido trabajado segñn 
el patrón y:arson~_ano~ tiene tres com~;onentes: normativo s psicosocial 

~,T ar~biental~ cue s~_ f~znci onanG dis ,orsionacios ñac;r• ener~er los aspectos 

no f~_?ncionales al equili'orio y esta'oil idad y menci ona eI concepto de 

d.es~nte;ración y asincronia que le permite explicar lag participaciones 
disfuncionales y el car~ibio social. 

Según Germana la participación funcional será; " Al hallar-

so integrado un grupos funcionará de y.anera normal dentro de la sociedad. 
Su participación sera aquella prevista y es~;.:erada por la estructura 

normativa s por las expectaciones internalizadas y por las circunstancias 

am'oientales~ sus roles expectativas y actitudes y su presencia en las 

diferentes esferas del com~_ortamiento serán legitir::adas y el resto de las 

sociedad asf lo percibirá." 
kelacionando estos conce~~a os con las formas de movilización 

Germani define como integración una forma particular de intervención 

(participación) de los ;cupos que se expresa de dos maneras 

a- la que se lleva a cabo dentro de los canales institucio- 

nales y con ello legalizados. 

b- la participación quo es percibida y experimentada como 

legitima por los grupos movilizados. Asf de manera explícita o implí-

cita aceptan las reglas del juego y los valores mSnimos de integración 
a la estructLra. 

otra variante es la tesis de participación como oposición 

a la "maroinalici~c:" 9 segt5.n la cuál las sociedGdes intc;radas son 
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aquellas L?nificadas ~ con pro~~oreión entre sus ~~artes y equilibrio en 

su funcionami ento. .T. ~ibién la integración social es un requisito indis-

pensable para eI y~rogreso social. L'1 concepto cue inte;;ra el mismo se 

el de rartici ,r.ación~ tanto r~asiva (recibí r beneficios ~ servicios pá~licos 

seguridad social etc). Como la participación activa o sea la colabora-

ción espon-~anea ; aras el bien comán~ el reparto de r~sponsebilidades 

colectiva s la adhesión a las ideas y valores propios de la c omunidad y 

el cumplimiento de tareas funciones y papeles dentro de la devisión 

del trabajo. Del concepto de -narti ci -ación nace 7,or o osicibn el de 

margina~idad. ~n las sociedades no bien integradas existe t?n sector que 

rermene~e al margen de los beneficios que se distribuyen y de las respon-

sabilidades que se comparten en la vida social9 y porque permanecen al 

margen de toda participacibn su vida es marginal. 

El hombre marginal tiene incapacidad interna para cambiar. 

La falta de part:~cipacibn (pasiva y activa) y la desintegración interna 

existente en estos sectores son los rasgos definitivos de la margina-

lidad. La incapacidad se soluciona con el enfoque global (sólo parti-

cipa aqubl que se integra totalmente a la estructura y a la política 

dei bloque del poder) otra participacibn es irracional emotiva y 

sin arreglo a un fin racional, 

Esta primera generación de reformadoras rospecto a la parti-

cipación~ función educativa y cooperacibn~ tiene su mayor e~;-y~resibn en 

Roberto Owewn ' éste pro_o~:^~= fórmulas de reforma al ver que el instado 

d i s_. one ~ ~ s r ~cursos y poderes ,~ara eje-rcc~l i~.i~ rol ~ositivo ~- s -~-,~ 

embargo no lo i{ace. 

Tiene su r.ropia cocepcción de la liberación üel hombre las 

cooperativas se convierten en modelos participativos desdo el iunto 

de vista or5anizativo y social; en ellas el factor educativo es la 
c1Gve 

para la estructura de gobierno y la iniciativa social. Con buena 
educa-

ción la sociedad podrá progresar y constituirse en una gran 
colectividad 
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basada en la cooperación. 

Owon piensa que ~ara -.'oler realizar un r~_odelo de or~aniza-

eión y. participación social debo haber una estrecha vinculación con 

la toma de conciencia por parto de los oprimidos de su propia condición, 

La población debe tomar coneie:lcia de los hechas sociales yT reaccionar 

activa anie contra ellos. Sin la transformación de semejante conocimien-

to on una pr~c tic v amplia 9 no s o podrá 11 evar acabo ningfzn me j oramien-

to de la sociedad. 



Redes Sociales: 

Lag nrcCtlCcS do las reces encuentran ratees en Europa? sobre 

esi actos donde localmente nu.mcrosas forrr_as de solidaridad nacieron en 

ol ú.ltir~.o silo s notoriamen~e desde Francois Fourier~ fundador de la 

escuela falansteriana ~' Charles Gic'e~ pionero de la coo~~eración. Fallas 

hacen parto de la familia de las "intervenciones colectivas" poniendo 

el acento en la acción promocional que deja el linar ala voluntad de 

la población de buscar ,por ella cisma su mejor bienestar. 

Desde el fundamento motodolbgico~ la percepción ya no va diri-

~ida al individuo en estado de necesidad y a su n~icloo familiar más inti-

mo. Gonoral::iento no se encara a la r_ecesidad o ol proble~ia puntual sino 

a la red como tal ~ que i~lclu~-o al su je to s s u familia 9 los amibos ~ el 

vecindario s los ce.~ipa~~oros do trabajo y actividades do diverso tipo en 

la coma?nid ~d y etc . ~s Cá<;clr 9 todos ac,uellos cue bebe ~ real o potencial-

mente relaciones cercaizuw ~r cae co_n_ocir.~ie..ito di recto s los c~;uc mantienen 

de albuna manera lazos afectivos los que pueden ser solidarios antre 

si. 

La hipótesis bastea de la motodoloía de redes ~ consiste en que 

la red pasa a ser ol mejor intérpreto de las pror_ias necesidados yes 

capaz do poner en obra ~,onuinas y eficientes soluciones tanto más allá 

de las instituciones de bienestar tradicionales o influyendo en la 

transformación do las mismas desde el campo del Servicio Social. 

Las redes sociales won genóricamente definidas como pertone-

cientes a la sociedad civil en contraposición a las estructuras, insti-

tuciones y organizaciones reconocidas como pertoneciontos al estado. 

fue la intensión de contrarrestar el re~raceso del estado de 

Bienestar quo ha abandonado su responsabilicad sobre un número crecien-

te de satisfactores~ han sumido modalidades nL?evas~ G,ue intentan dar 

respuestas alas necesidades y cubrir los espacios vacante. Oraniza-

ciones que desde su confi, t?ración se atribuyer~~ un -unto vaya e iizdis-
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criminadamente al ár.lbito de la sociedad civil. 

La desi~,nación de las redes sociales como su:~etc^ de la acción 

social rresenta en su formulación inicial la necesidad de reconocer 

una vez más los paradig'r.as c~ue iluminan esas acciones a fin de no caer 

en prácticas supletorias de los ejes tradicionalmente atribuidos al 

1~stado. 

Tomando corlo punto de partida el señalamiento de Taylor (1995) 

sobre la sociedad civil que nos dice cue "Uno de los pri:eros campos 

de aplicación del tórmino restablecido fué la ;~uropa del giste. Sociedad 

civil definía aquello de lo que se les había privado y kue luchaban 

~~or r~creGr: t?na red asociaciones autónomas ~ _inGependien~; es del ~,stado~ 

que vi~_~culan estrechUmente a los ciudadanos en asuntos de intords com~in 

'yr ~tle _'Or .511 úL e f'a e~_i_S te -ncla O aCClón ?'odian teTier un efC:CtO en la 

rO1;tiCá Y~úblicG. 

i~l reconocí ~-~ie~:ty de la sociec~~d civil rer_onta sus ori~enes 

a l~ diferenciación entre la idee de sociedad. ~T or _~anizaci f>n ~~.nlitica ~ 

a r.a:~^tir de ello v con d~warrollos d_~si~ua?os la or ;anis~acibn ~.~clitica 

dejó de construir el L`'^~_co esracio deondc los ~~;ro~~~ósi'cos co?-lunes ~os~lan 

ser or~,ani~acios ~,r 1o`;rüdos 9 ~_~anteni ende un carácter s;;cular. 

Volvlc.~do a la r.;  a ariC_ór:'_ del conccpt0 en nuestros dias~ cue 

~.os habla del reconoc.i~:n~e~lto de la exist::nci a de una sociedad civil en 

nues~~ro rlvndo occidentdl~ cs necesario dis~iTl~uil' en olla dos sentidos: 

uno básico s refe~-•ido a su carácter de elemento de coexistencia con la 

sociedad rolitiea y uno más profundos referido a su capacidad de autode-

terminación yconstrucción de la libertad. 

Según el primero podemos reconocer que "la sociedad civil 

existe donde ñay asociaciones libres que no están bajo la tutela del 

poder del estado; de acuerdo al segundo"la sociedad civil existe 

dónde la sociecaG como conjunto ~ uedc: estructurarse a sí misma y coordi-

nar sus acciones a t -_~avC~-s de ~::~stas asociaciones libres". ~;n nuestro 

medio s desúe el adveni?:_iento de la democracia coso organización poli-
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tica s ha eo.~enzado a existir en el primero de los sentidos, lo que nos 

equipararfa alas "de:ocracias liberalr:s occidentales": pero el segundo 

sentido, como autodeterminación ~~ const~uccibn, nos posiciona cn un está 

dfo ernbrianario y constituye un objetivo dem~ocrUtico para cuya consoli-

dacción debemos reconocernos en las rasos ~.~iciales. 

:~1 recc.~oc ~~ie nto de la existencia en ~~iuestra sociedad de un 

nL~me:co cr•~::cie:~^~:e do asee -iac~_~~nes a~~.tóne..~as e inder~er~~ientes del ~si;ado~ 

-~o ~_~uede impli:.Gr dejar ce reconoce• :gin nuestra historia moeiíi;ntos en 

ue ~ en su desarrollo otras fueron aceptadas o se diluyeron en una volur~ 

t~ria inte;ració~l a la sociedad nolitica. ~1 riesgo de la aparición de 

un cor~~orativi sr:_o reductor de la potencial .dad de _tirofundizar la signi-

ficación de la sociedad civil, en su sentido más -profundo, aparece co,r~o 

albo curto. 

~, ~~~odo de síntesis l olemos se~~alar ;ue la metá.foí°a red social 9

ofrece pula la comprensión de una realidüd social compleja, la posibili-

dad de reconocer una multiplicidad de elementos en relación dinámica. 

~n ella los binomios sociedad-comunidad, individuo-colectivo, sociedad 

politica-sociedad civilt~ necesidad-satisfactor, encarnan en la cotidia-

neidad en una tensión dialéctica constante. 

Delimitación definición del cam-~o  de las redes sociales:

Tomando como punto do partida la idea de circularidad y copre• 

sencia de lo comunitario y lo societario, para la comprensión de los 

modos vinculares y organizativos r~ue eI hombre construye, entendemos a 

las redes sociales corlo ~~.odalidddes de interactividad. Expresan los 

intercambios y relaciones complejas existentes entre ambos, y son consta 

titivos del tejido sacial. 

Desde esta perspectiva podemos definirlas como entidae~es cela 

cionales complejas de carácter colectivo, en las que ~aodemos distinguir 
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propiedades inicrac~civas~ es-~ructurales y fu .cionales c;ue les son propia 

licnen por finalidad la satisfacción de las necesidades de sus miembros 

(afectivGs ~ in£or~:.ativas y ~:aterialew) y la t~~~ansmisián de la cultura 

valores c;ue le son ;cropios. 

Sus atributos -esiructurales~ funcionales y vinculares- se 

expresan en distintos Virados de calidad y cantidad y evolucionan tcmporo-

espacialmente~ joerr.~itiendo su anolisis comprender las características 

que la iferencian y par'cicularizan. 

~;structura ~ funciones y vínculos nos permiten dis tin;:uir 8entrc 

de las reáes sociales dos grupos: las redes socialesprimarias y las redes 

sociales secundarias. 

Las redes sociales primarias son cunjurltos de personas que ~ 

co:~ocon entre si s unidas por vínculos de familia s arnistad~ vecindad 

~rdbajo~ estudio y ocio. Configuran una total -°.dad en la cue sus miembros 

están unidos por relaciones de naturaleza afectiva -positiva o ncgativa-

mas que por su carácfer funcional. La natur~.leza de las relaciones que 

se dan en su interior está basada en la reciprocidad ~ mediata o inmediat< 

y casi nunca son simótricas ni equivalentes en intensidad y contenidos. 

~n este tipo de redes los intercambios están caracte_izados por la gra-

tuidad. Lo que los miembros trocan~ no pueden ser sustituido mediante 

la adquisición económica ni ser prescript`opor derecho. 

T,as redes sociales secundarias son conjuntos sociales instituí 

dos normativamente estructurados en forma precisa para desarrollar una 

serie de misiones y funciones específicas (escuela s emprc=sa n comercio s

hospital ju zgado~ etc) que se le reconocen socialmente como propias. 

quienes la integran cumplen roo~es predeterminados y los intercambios 

que en ellas se concretan están func~<•dos en el derecho o en el dinero. 

Las misione~ -,- fi;:~cic yes ; ~o_..ativamente asiJnaüGs a ?_:gis r~~Ges ecu -_1úU--

:° i as ,.G;. a la s atisfacci'n de las necesidades ~ universalista e imj~er sonal 

ha sido complem~;.ltaüa por satisfactores no convencionales y personales. 

y 
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Ubicación Geográfica  del r'artilo  de ~'erazateMui: 

T~1 partido de ~~erazate:_;ul 9 r,rovi_nci a de Buenos Aires ~ está 
situado a 2~ km. al sur c.e la Capital Federal. 

Su su_ ~=rficie ew ce 2ll l~.xn2~ ~- los :!ir.~itew son: al ?. el 

rartido de ~uilr~~`s 9 al ~►. el iíc de La Plain '  al C. el y artido de Flore 

cio Varcla y al S. los de La ~la~a y ensenada. 

Componenn cl rr:unici~:,io la Cii~d~d de Lerazate~ui ? asiento 

de las autoridades y las IocalidGdes de ~-látGnos~ Hudson~ Pereyra~ 

Vi11a ~,spaña~ hanelagh9 5ouri~ues~ Gutiérrez y yl Pato. 

~~o_~ectado per Ferrocarriles .~etropolitanos con Buenos Aires 

y La Flata ~ cl ramal vía circuito Io une Te.;;perley -Constitución. 

Gutierrez~ !~bicaüo entre la ruta 2 ~r eI car:~irlo Gral. -BelgranQ~ tiene su 

estÜción Ferroviaria perteneciente a Ferrocarriles ~'etropolitano~ en el 

tramo Z'emperley -Villa alisa. 
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~_istoria ~;el t'=artico de Berazate;~ui: 

Cuando se ~~rodu o la segunda fundación de .Bucnow Aires en 

15c~G. Juan de Cara;,- pracCdi ó a rehal•t-r ei~t~~e ti L?S C017!yar_@iUá de ex~,edi--

ción l -gis tierras r~ar~ina~-es a 1 a ciuáad rccie-~~tomelzte fundada s como 

era de -practica en a~:uel entonces. ~n esa dist:~i'pución de tierras efectum 

das al Sur• del Riaci~ue.lo de Ios ~~avios 9 .arto de la Ribera del Plata 

corresi~'Jnd2entes al -anido de Berazategui~ fué asiÚnada a : Alonso Gor_nez 

má.s al norte' a Pedro cae Izarra hacia el centro y a Antón Roverto más 

al sur lindando las tierras de éste último expedicionario con el arroyo 

d e Conchitas . 

Al revés del criterio de rápito enriquecimiento con cue soña-

ban los conquistadores del sido YVI~ Izarra y Roverto entendieron cl 

verdadero valor de la explotacidn de la tierra s radicándose en sus 

predios; hoverto~ formó una estancia que se llamó "D®1 Corbalán" al 

finalizar el siglo Í~VI: esta estancia consti tuse eI ~;rir~er núcleo de 

poblGción en las vecindades do la Ciudad de Berazategui~ y acaso en todo 

el territorio Sur de la Colonia has~a eI Valle cae Santiago. 

CtrO nÚCleO Í?2Ól.tad0 inu.y antl~L?O y COnOCldO~ fú! la. estancia 

de Don Antonio Gutiorl:z Barra~;~n~ es ~o -_ otilado comanzb a desarrollarse 

des~uós de 1~~~: ~~erna~ldarias o -~or_~ó en r.erced esas tierras do babados 

costeras al Sud de LL?casos Air::s a ~artolomó Ló-~~ez. 

Iniciadú ~ a "Y,rÑ tani:i ~ del r.OY oaló"P_" 9 Ci1 ~SG lnmer~sU tCri 1t0-- 

riU r~'?G .C.0 COi10Ci Ó C'G'w~Llc~.w COT?'!O C1, tt!'.T1T+1~uU Fa~O C;~E: 13 :•~a~;d~lena"~ CL7ya 

juri sd_icción lle ;aba úesúe el ~_; ac~~üelo c?e los "~~av~es h~stG las vecinda-

des c~el Sa.iborori'~ón, Antón 1, ver o se des~~rende de su ~,osesión en julio 

de 1.02 transfirie~~dola a su linüero Pedro de Izarra~ quién a su muerte 

pasan a ,pertenecer a sL? i~ija~ casada con el Gene1 al Gaspar úe Gaete~ 

quién hace construir un loco des- uCs~ en la úesem~ocadura úel Arroyo 

Colares un ~,uerto que s.e conoció con el nombre de "Puerto úe Don Gaspar 

más tarde conocido como "Puerto Colares'. 
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Las rígidas prohibiciones que regían las actividades de la 

incipiente colonia a comienza de siglo YVII; y .la imr_ortancia en 
primer orden que adcuirió por ese entonces el Fuerto de Don Gaspar;
hacen presumir que desde su nacimiento ya existía la intensión de utili-

zarlo exclusivamente pera cl contra~aando; como fué su destino hasta su 
desapal°ic=ón. 

~.? contrabando de esa ópcce c-~lcn;_G.l se ~;acía con el tzcito 

comccimie~ to c e la;s au ~oridaGes cue le acey tGban como ~zn mal necesario 

ara d;.s tener de elementos i.~.disy,ensables ~- codiciados erg la vida coti-

diana de esa sociedad i_~cipiente. 

ira corr=oi~te ; a fines dc?I siglo ~VI Uue los buques espa-~oles ~ 

en su r~.?ta a Buenos Aires ; recotaiean sus nave~acián soba la costa 

t?ru~uaya -~~ara evitar los bancos do arena del ñío de I,a i-1a;,Q y ~ocién 

enfil.asen; ~a .destino en las ~ro-;irlaciones de la isla San Gabriel. 

~n camb_o 9 F=1 Silvercn ~Jerelt ; según el escrito de su piloto 

~nri:;L?e Cttsen 9 comenzando en una pu~~~licación de la ~i'~lioteca del 

Oficial de i_ari~za ; refiere que navegaron a cosa de legua y media de 

la tos ~a SL?d con ~ rofundidados de alrededor de tres brazas '  que concuer 

dan con las re gist~~adas en las cartas náuticas disponibles en la actuali. 

dad y en aguas cercanas a las eue el Genex°al Gaspar de Gaete construye-

ra su puerto . 

Lóicarnente ; comenzó una considehable afluencia de barcos 

portugucses~ holandeses, ingleses franceses de ultram~ar~ que traían 

artículos necesarios parala vida de entonces: esÑecias; telas; vidrios 

alhajas e hilados ; etc.~llevandose en trueque productos rurales que se 

~~,traían de la matanza en masa de ganado ci~riarrión en la célebre vaque-

rías clandestinas; donde se r.~ataban~desordenadamente; el cuero se uti-

lizaba para la exportación de contrabando corro asi también la cecina 

y el sebo. 
~l cont_~abando humano da esclavos y y~as a jeros también 
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se r~:alizó en fuerte e wcala~ hallando alimento; caballos ~% re~,~aro en 

las chacras c~c la zaga. ;;,n 1635 la actividad ile,~~l consumada en carajos 
alejados del control gubc_nacivo como el Puerto de Don Gai~ar~ decidió 

a las autoridades c` e la colonia a tomar iredidae de viilancia. 

~n 1784 el 1l amado Antiguo rabo 4~e ~•ia~;d~.lena~ fuó dividido 

en tres distritos; ~~ía~d ~,len.a ~ ~L~ilmes ~l pan Vi vence ~ desi~n3nccse en 

cada uno 9 pare su ~obierno9 un Alcalde de Hermandüd elegible anualmente. 

Fosteri orme:ate ? de la extensión pri~~~'.tiva del distrito de 

:~uilmes~ se desmeribró; parte para el actual rartido de Avellanada, en 

1910 la eue corresponde al act:ti?al ~rartido de Florencio Varela y en 

1ºCO lo que corres -_.o~_zÜc al Factual y;artido de; :~e_ azategui. 

.gil ferrocarril si~ni ficó la herramient • fundar:ental rara 

edificar la =otcncial'c~ad de esta hora; a su presencia se debe la radi-

cación de numerosas industrias e asi como también. el inc::sante incremen-

to demogrúfico y sobre toda el nombre de Berazategui. La estación del 

Ferrocarril se edificó en un terre~zo de cien varas por trescientas que 

denó a tal efecto und de los propietarios habidos en 1860; Don José 

Clemente Berazategui ~ con la coizdición expresa de que no pudiera ser cam 

biada tal denominación. De a11í arranca la exacta toy;~nimia del distrito 

por cuantos con anterioridad no hay ninguna constancia documental de que 

as1 se llamara apuno de los poblados de la zona. 

Viste agrandamiento concéntrico a partir de la estación 

Ferroviaria fue poco a poco eliminando las chacras y ~luintas Marginales 

muy numerosas y de cuantiosa Crodv.cción en los ~~rimeros años de 190G~ 

hoy totalmente desarareciclos en la planta urbana. 

~ewüe 1Gr;o tiempo cunáía el desccntnto _;ar ló fc_r~.a e_Z 

_,L'G iC:: ~v::J~GI'í1OS Cull.IlelOS-. vtendíán 1OS re~~yUGrlmie_~1tOS vecinales de 

las rpbl2í:.i.Ot1v~ d ledüi.ds :t iEi aZatG,~ul 9 1n1C1anQOSe Un mOVlmlentO en 

favor de la autonom~a cor~:unal. ~,ste fué sumando adeptos y creando con-

ciencia popular interesando a sectores con represeneGción y poder 
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_,~be~~natiivc d.elz~~~o d~ la le;;islatu~°a ~rovincial. FuC así c,ue, eláborado 

eI proyecto de at,?tonomía muni ci al ~ de gi dGr_~_e,zi,e i ntroducido en la cómara 

baja por el dil u ~Gdo rarsich ror L~ teban Tore ro en cl Cenado Frovi ncial 

culmine des_:ués de rr_ú.l -cides ~esti~nes la s~nnciórz de la Ley G;;17 dictando 

la creación del nuevo rrur~~_ci;~;io~ ~~~ror~ul.J~da _~or el ~ebernador Lr. Alence 

el 4 d.c noviembre de 1`?60. 

hprobada la autonomía ce:unal en 1966 con reconocimiento 
en la jerarquía de Ciudad ~ se o'oiuvieron las siguientes cifras estadísti-

cas de ese momento; desde luego aproximadas; Foblaci ó_:: 130.6~i0 habitan-

tes~ de los cuáles habitan en la ciudad 55.000. Capacidad conómica 
Industrial y Comercial dé 3.000 millones de pesos . Potencial de trabajo 

25.000 obreros. ~ncradas fiscales e impositivas aproximadas: 40 millones 
de pesos anuales y futuro consejo deliber:;nte a integrar con s;0 conceja-

les de acuerdo ala ley de I~unicil;alidades. ~.n la or~anizacibn ~~rovisoria 

de aztoriddades ~ cabe mencionar que se designó t?na junta vecinal inte5ra-

da ad-honorem por ayunos vecinos de la zona con funciones asesoras en 
la ~.ntervención ~T cue actuara como cuer -oo colegiado hash que se consti- 

tiJv-Gn le~;~lmente las ?)torlCaCl.~w co~.~ur~alcs d;:~7-n=i.tlVc.c,• 

;evolución -~náustrial: 

La --~~~inerU man_f~=s ración óe ~_r:portancia se rer.:onta en 

1°89~ se instala un establecimiento r,roductor de carnes sal adas~ con~ela-

das yen conse~evas ~ ocupando casi 2090 obre,~o. ~ pero la mala calidad de 

su producción hace que quiebre en 1894. mn ese ~_:ismo año s un industrial 

de la Boca s don Liberti,fundó una industria r.roductora de cestos de paja 

para botellas y damajuanas cuya personal lo constituían varias decenas 

de mujeres muchas de ellas menores de edad. Unos meses después se produ-

jo t?n movimiento huelbuístico por- aumento de jornales que determinó la 

clausura de la industria. ion 1908 se inicia la instalación de "cristale-

ría Rigolleau"~ fundada en la Capital Federal en 1~s82. Primer estableci-

miento vidriero cae Cud ~;r~~órica. 
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:.5 inne~G',~le CUe la lle'raG'a de la Cr'i.st~leria ~tl~011eau a 

LGr2Za~e~Ul ii_c:rCa L'.:~_ Calb0 tOtál Gil SU fison^m%c C1G ~'L'.Gb10 a`,riCOla- 

~anadGrO rara la ~~:~'aT15'~Ori~'.úClÓi1 Gil la futUi'ú C7_UC)üCt ~."1CiüStrlS1 ~~~U jantG 

f COn~lOr1@rSGo. rst~rte GG la f'1'Gnte dG tr~úa~r CO"''_O r,OGGrOSa i1C1US~l?1d 

en ~i í`l:."Ol~~~áU s:i "~:ific5 -~~ai'a Belazat'~ 't?1 ~_e o:.-Ci'G1 ^O-'Tn~dOr~ de.1. i .~ - :J" .. ~- J v G i i v 

OlLG_a10 vidriero Gil Cantidad Ci'E;Ci~nt? a ~t?i1t0 dG SL?Tr-~;1~.S~rar C0:1 G.]. 

ó!>Oq0 Obr~rO la ~U.Gnte d.e T:iv.110 dG Obra pars ~ ~~illSLriaS Si^:11arE:.~. de IS 

zona y otros distritos. 

_lacia comi~=~lzos d:l sido inicia su. rüdicación la Yrime~•a 

Níalteria tiróent;na Gn ~;dso~1, -,~rodt?ctora de cebada malteada rara 1_a 

indus~ria cervecera. 

~n I~%3G c~r~Tienza eI montaje de Fabrica Lucilo %reductora de 

Rayón S.A., ded:~cada desde el principio a la elaboración de fibras 

textiles articficiales, Iuego aumentó la rroducción abarcando papel cel©-

f~n, naylon y as-freón Tara la industria de la refrigeración. 

Desde 1949 funciona Sniafa S.A. en la localidad de Plátanos, 

dedicada a la producción de fibras sintéticas para hilados. Ocupa unas 

1600 personas . Qctualrr_ente ya no existe . 

~n 1950 co~!enzó a funcionar un establecimiento productor de 

dulces y conservas úue llegó a ocupar a má s de 600 personas. Otra 

industria metalúrgica se instaló en la época cuo se llamó R.A.B., 

ocupa~ldo a más de 30G obreros se dedicaba a la fun~ición de aceros de 

r~iYersas calidad. también on ose año se instaló la fábrica de lozas 

Vogt pero cerró en 1960. También se instalaron establecimientos faena-

dores de carne. 

~n las localidades de ftanelagh y Gutierrez dos establecimien-

tos fabriles: La r'arafina del Plato s vinculada a la destilación de 

hidrocarburos y Papelera Zucamor productora de cartones y papeles diver-

sos . .gin la mis4,a zona se instalaron otras tres industrias de c onsidera-

ble im:rortancia; la fabrica prod"ctora y fraccionados de Coca-Cola y 
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Ios es tableci~~_ientos Cyanai?Zid (leberle) y Abbot productores de medicamen~ 

tos y elementos cluimicos rara uso de veterinaria. 

Como conclusión podemos decir c,ue en eI origen de la 

formación del rartido~ hubo una situación de crecimientos cue ubica 

ya en el año 1976 a Berazate~ui~ en el sóptimo Iu~ar en cuanto a produc-

ción y en el quinto IuüGr r~;specto al rersonal ocu.cado en el conjunto de 

los . .o; partidos del Gran Buenas Aires. insta situación, se ozone a la ocu 

rrida en 1933~ en la cuál •A~asa a ocupar el decimocuarto y decir,,osegundo 

luGar re sy~ec tivamente . 

ml porcentaje de ineidencia en el GrÜn Bs. As. en el partido 

de BerazateSL?i~ entre los a~~os 1~76 y 198ú~ es el si~uiente: 

1976 19~3 

Valor de Proáucción 5~77ju 2 ~44~ i;ajó un 60~0 

~tº de establecimientos 1 ~ 32¡0 1~07, Ba j b un 20¡~ 

Personal ocupado 7,14~ 2 ~ 35¡ Bajó un 70% 

~n 195' el personal ocupado en la Industria era de 8462 

sobre un total de población de 253.363 hab. cn el partido. ~n 1974 las 

cifras ascendían a 2G.54G y 150.000 respectivamente. ~;n 1986 sobre un 

total de 65 empresas consideradas las más importüntes del :~artido9 el 

personal ocupado erG de 7.97 personas. Por lo tanto éstas cifras dc-

muostran por sí solas los :carbios producidos en éstos años. 



Dis~;,ribución de la población OCu_~údG seg~in categoria ocupa- 

ci onal por división nolíti ca- admi nis tr~:tiva y sexo. 1~91 

(población de 14 a~~os y más) en el _rartido de Lerazate=,ui . 

Seso 

Va:í~ones 

I`u j e re s 

Población ocul.ada, 
Ge 14 ateos y más 

S~.OGO 

27.749 

Asalariados 
Total 

67.ó 

73.2 

sector 
público 

11.3 

15.4 

sector 
privado 

56.1 

32.5 

servicio 
doméstico 

0.3 

25.3 

varones 

mujeres 

Trabajador por 
c~.;dnta proria 

24.7 

18.7 

Patrón 

5.5 

3.3 

Trabajador 
Familiar 

2.2 

4.8 

Precariedad laboral: porcentajes de asalariados sin 

descuentos previsionales por área de inserción laboral. 19°1 (pobla-

ción asalariada de 14 años y más) en el partido de Bera~ate~ui. 

Total üe 
asalariados 

33.2 

Area de inserción laboral 

Sector -~~ri~tado 

30.3 

sector p~iblieo 

~- . ~ 

servicio dor~est. 

°3.7 



Foblación: 

Si una lizamos el crecimiento poblacionGl9 encontramos que 
los dos acortes mi gi ratorios m, ~s grandes c~~e so registran en el parti-

do~ r~arcan claral~ente dos etapas en su historia. Fil pri~ero se reÜistra 

durG_zte el ~'er~odo 1952-166 a causa del desarrollo i ndus grial ; con un 

cf~ecimi opto de la noblación de un 27.2 . ~: el segundo :n el reríodo 

1976-1980 con ~~n incremento de la población del 3C~4¡o y ésto se debió 

a la erradicación de villas de emer~encia 9 debido al proyecto autopis -cas 

urbar.Gs sie~ldo unU co~:sec>>e~zcia de i~na ~~oliti ca de expulsión de la y oblg 

ción de Capital Federal. 
testa situación trajo a~:are jodo un rÜpido incremento do las 

necosidades de vivienda s scrvici os ~r e ui~:Gmiento urbanc~ así como 

la falta de infraes4ructura neccsaxia nata absorber las necesidades de 
los reci: •n llegados. 

Dicho incremento noblacicnal~ ~._o fué acompañado por un 
crecimiento económico que imyvidiera la instalación de bolsones de pobre-

za~ JT el deterioro de las condici,nes de vida. rista circunstancia se 

dió en forma conjunta en las zonas Cesto y v` u:t del Gran Bs.As. 

Datos estadís'cicos del Instituto S~acicnal úe ~stadistic~

Censos del distrito de Berazatenui: 

Población 

1980 1º9~ 2001

Total 201.62 244.083 287.642 



Ti,~o  y Composicibn de  los Ho~„áres (censo 19~?1) 

Distribución relati~ta de los ho~~res ~:articu .ares con 

jefa mujer por tiy:o se~~4n división ~ olítico-admi~~istrativa~ en el partí 

d0 ae Berazateul: 

Total d e 
hoyares 

I1.512 

T?n:~.~~ersonal 

2.6.E 

i~?ucle ar 

45.7 

~xte~idid a 

25.7 

Com~;ue~to 

1.6 

~iul ~iperso- 
nal no ~li~r. 

0.7 

,Li stribución relUtiva de los hoyares r;articulares eon 

jefe varón ~_ or ti~:u 9 se ;;ún división ~oolí wico-adw:i nistr:..t;iva ~ en e1 

artido de Eerazate~ui: 

. 

Total de 
hovú ~ew 

5~.291 

~ 

~~ 

- 

Uni;~ersonal 

5.5 

~~Tuclear 

76.~ 

• 

~;xtend~.do 

1G.° 

Cou~puesto 

1.1 

:.u.l ~i.-.~x.w c.~~l 
no fG:-.ili a r 

C.~ 
A 



i 
Porcentaje de hoyares y de ioblación con nec~sidaáes basicas 

i:~satisfechas según división político-administrUtiva~ 1986 y 1991 en 

el Lis~::~ito cae ~erazGte~ui. 

~~o~ares F~rticL?1Gros; 

Total 

4x.000 

?º'8C 1991 

~ con 
~~BI 

19.5 

já con 
.v~1 

26.1 

Total 

61.632 

Población 

Total 

19ó.9c►0 

1980 199, 

¡~ con 
:CBI 

21.3 '; 

ó co~~ 
":CBI 

31.6 

Total 

244.405 

: o~ares se~ún te~imen de tenencia de Ia vivi~~n.dU ~~:or divi si ón 

politico-adr,_inist:~-ativ~;. 1991 en el distrito de Lc~~~ate~;ui. 

-, 'lo'cal d~ rrori et~rios e _1_a 
i_O ;~r~S V1Vi eT7da Zr el ~e-~- 

:;'r GnJ 

63.805 72.1 

t' ,,,0`_ - ~"i:criCS de 1.a 
vivi~rld á`  so? ~_ ~~.~ ~e 

5.0 

! ~~ .; L? :,. ~ l n0 U 
arrendatario 

7 .1 

Gcupante ti~or r~la- 
ción de dependen- 
cia. 

1.6 

Ccu,ante ~or pr~s- 
ta~o cesión o per- 
m'_ s o 

8.9 

Ccupante de 
neC~,o

1.0 

Otro 

0.4 

I~norada 

4.0 



~~S  SCCI~, ~, ~  ~L DISi~iIT4 

L~ ~RAZAT~GUI 

Beneficios Otorgados 

- Selección del Provecto 

Parámetros de Selección: 

Provincia: 2 -Buenos Aires 
Departamento: 91 - BERAZATEGLtI 
Localidad: 773 - BERAZATE(i(JI 

Resultados Página 1 de 3 Juridicción GECAI. Programa Descripción Programa Proyecto Inicial Proyecto Uescripcüm Proyeí~to 
Organismo Responsable Fecha Inicio Duración Meses 
25 19 TRABAJAR III - 99 ] 148 1148 AbtPL1A. NIiCLEOS SANITARIOS ]11UNICIPALID:ID DE BFRAZ,i\TE(iUl 
01/10/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1153 1153 CONS. NUCLEOS SANITARIO Y SALA B_ LOS PINOS MCtNICIY:~1,IllAD DE 
BERAZATEGUI 01/10/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1204 1204 AMPL. GIMNAC. DEP. SOC. FOMEN. SAN BLAS MLTNIC[PALID.ID DE 
BERAZATEGUI 01/10/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1205 1205 MEJORAS SOC. llE FOMENTO EL CARMEN MUNICIPALIDAD DE 
BERAZATEGUI 01/10/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1206 1206 AMPLIA. SOC. DE FOMENTO B_ VILLA QUILMES MLiNICIPAI,IDAD DE 
BERAZA'fEGUI 01/10/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1207 1207 AMPLIACIÓN CAMPO DEP. SALON SOC. DE FOIvI. B _ PRIAfAV 
MUNICIPALIDAD DE BER.AZATEGUI 01/10/1999 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 1208 1208 AhIPL. DE VEST. SALA B_ ORION MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGtiI 
01/10/1999 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 1209 1209 CLUB SOCIAL DEP. Y CULT. DE BERAZATEGUI MUNICIPALIDAD DE 
BERAZATEGUI 01/10/1999 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 1217 1217 REF.Y AMP. SOC. DE FOMENTO ALBERDI MUNICIPALIDAD DE 
BERAZATEGLII 01/10/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1319 1319 REF Y TERM EN INT SOC F"1'O 12 DE OCTUBRE MUNICIPALIDÍ>~ llE 
BERAZATEGUI 01/11/1999 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 1337 1337 AMP GALERIA Y REF CLUB S Y D L. HERMANAS MUNICIPM.fiJ1XD"DE 
BERAZATEGUI 01/11/1999 3 

25 19 TRABAJAR III - 99 1338 1338 AMP SUM Y SANIT SOC FTO PARQUE MALVINAS MLR~IICIPALIDAb DE 
BERAZATEGUI 01/11/1999 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 1414 1414 ROPERO COMUNITARIO BA. VILLA RIAL MUNICIPALIDAD UE 
BERAZATEGUI 01/11/1999 6 

25 19 TRABAJAR III - 99 1415 1415 ROPERO BA. JACARANDA MUNICIPALIDAD DE BERAZATECIUI 01/11/1999 6 

25 19 'TRABAJAR III - 99 1475 1475 CONS SOC FObf ALTE. BROWN MUNICIPALIDAD DE BERAZA'I'EGUI 
02/01!2000 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 1888 1888 AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y BAÑOS CLUB SOCIAL Y DF,P COOP. DF 
TRABAJO LA UNIÓN LIMITADA 01109!2000 3 

25 19 TRABAJAR I[I - 99 1994 
ACCIÓN SOCIAL 02/10/2000 4 

25 19 TRABAJAR III - 99 2291 
ACCIÓN SOCIAL OI/11/2000 4 

23 19 TRABAJAK II! • 99 2292 
MARTA ANOisLICA 01/11/2000 

25 I9 'TRABAJAR IIl - 99 2326 
ACCIÓN SOCIAL 02/07/2001 2 

25 19 TRABAJAR III - 99 2872 
02/05/2001 6 

1994 CASA DF, ENCUENTRO PQUTA LA ASUNCIÓN DE STA MARÍA FUNDACIÓN llE. 

2291 REFACCIÚN Y MODIFICACIÓN S DF. F 12 DE OCTUBRE FUNDACIÓN DE 

2292 AMPLIACIÓN SLIM SOC DF. FOM MARTA ANG~LICA SOCIEDAD DE FOMENTO 
i 

9710 CERCOS.BAÑOS Y VESTUARIOS CANCHA AUXILIAR FUNDACIÓN DE 

2872 desaeues cloacales B° !° de Mayo SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO 1" DE MAYO 
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25 19 TRABAJAR 
02/01 /2002 1 

25 19 TRABAJAR 

02/01 /2002 1 

25 19 TRABAJAR 

02/01 /2002 1 

25 19 TRABAJAR 

02101 /2002 1 

23 19 TRABAJr1R 

O1 /12l2001 4 

23 19 TRABAJAR 
4 

III - 99 3715 9662 Cona. Infraestructura Comunitaria MUNICIPALIDAD DE BER AZr1TECiUI 

III - 99 3716 9661 Construcción de óifraestn~ctura Comunitaria MUNICIPALIDAll DE BERAZATF,(i['1 

III - 99 3717 9GG0 Constn~c.Lríiaestnictura Comunitaria hIUNICIPALIDAU DE BF,RAIA'1'EGUI 

III - 99 3718 9659 Const. Infraestn~~lura Comunitaria MUNICIPALIDAD DF, BERAZ.A1'E(iUl 

1[I - 99 3872 3872 VEREDAS COh1UNITARIAS B° Guetnes JtINTA VECINAL CR~IIDAD 1' LUC'ILA 

III - 99 3874 3874 veredas comunitarias B° Bustillo I JUNTA VECINAL, UNIDAD S' LL~CIIA 01/12(20(11 

25 19 TRABAJAR 111- 99 4136 4136 desagues cloacales en B° 1 ° de mayo SOCIEDAD DF. FOMENTO BARRIO 1 ° llE 
MAYO 01/01/2002 3 

23 29 SERV. COMUNITARIOS III - 

23 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. COMUNITARIOS II1 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. COMtNITARIOS III 

1 

99 135 133 Ropero Nuestra Señora de Lujan SUTEBA BF,RAZATEGLtI 01/06i 1999 6 

- 99 593 593 Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DF, BERAZATEGLI[ 01/09/1999 4 

- 99 594 594 Ropero comunitario hUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 0.1/09/1999 4 

- 99 393 593 Ropero comunitazio MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 01/09/1999 4 

- 99 596 596 Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI UÚ09/1999 4 

- 99 597 597 Ropero comunitario MtNICIPALIDAD DE BERAZATEGtII 01/09/1999 4 

- 99 398 9605 Ropero comm~itario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 03/01/2000 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III - 99 399 9604 

I 

25 29 SERV. COMUNITARIOS II[ - 99 600 9603 

1 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III - 99 601 9602 

1 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III - 99 602 9601 

1 

25 29 SERV, COMUNITARIOS III - 99 603 9600 

1 

23 29 SERV. COMtRVITARIOS III - 99 604 9599 

I 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

23 29 SERV. COMtNITARIOS III 

25 29 SERV. COMUNITARIOS III 

25 29 SERV. CgMLJN[TA(tjOS III 

25 29. SERV. CpMi<JNIT~~i~1S III 

03lp } /2000 I 

13 ~9 SERV. COMUNITARIOS III 

QFRAZATEGUI Q1í10/1999 ~ 

25 29 SERV. COMUNITARIOS II[ 

BERAZATEGUI 01/10/1999 3 

Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BF.RAZATEGUI 03/01/2000 

Ropero conrwritazio MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 03/01/2000 

Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 03/01/2000 

Ropero comm~itario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGU[ 03!01/2000 

Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 03/OÚ2000 

Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 03/01/2000 

- 99 603 605 Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 01/09!1999 4 

- 99 697 697 Ropero comunitario MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI 01/09/1999 4 

- 99 698 698 Ropero contunÍjario MUN}CIPAL}I)AD DE BERAZATEGUI 01/09/1999 4 

- 99 G99 699 Ropero conrynitar~o MUN)CIPALIpAll DE BERAZATEGUI O1/09/1499 4 

- 99 903 9622 Ropero SL)1'EBA }3ERAZATEGUI 03/01/2000 1 

- 99 703 DOS Ropero comunitario IvjtJNIGiPALIpAD AE B~RAZATEGUI 01/09/1999 4 

- 99 756 Q621 ROP~Iip SOLII)ARj~r~ Y 1-j~GHA $(~T~HA ~~~AzA~~RLI} 

- 99 840 ~4Q }iOj'~({U COM>;JNITARIO "LOS PATOS" MUNICIPALIDAD bE 

- 99 841 841 ROPERO COMUNI'CARIO "BA. CHELIN" MUNICIPALIDAD DE 



f'r~, ~ . . ..... .______r ; ---------
Gs~ri~,2rír,r 

8utlj-'4e 
rcí r .,x,11 

~,I 111 l.' 
275.160 1£39.(40 390.t~~3(? _ 7.~:~t~~i 

(')Total de raciones brindad<ºs durante el mes de JUNIO de ?.003. 
FUENTE: Dirección de Admrnistración y Gestión de ber.as, subsidios y subvenciones del MDHyT. 

Programa para Personas con Caf~acidades C)if=gentes 

qtrc~ ! 1L1~ uns ; ) 

0 

~ ' ( i{I~t?r f 31 ~f~i tal .r 
.~.~~.~~'.;'~ >f t t ilr.' 

49 5~ 
(') Beneficiarios Mayo de 2003 
(") una beca por beneficiaria 
FUENTE: Dirección de Administración y Gestión cle Becas, Subsidios y Subvenciones del MDI IyT. , 

Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 

~~~ttrrfi:ciár~s . ::_ M~n",ii: . 
19576 :62`)3f4(.0 _ 

FUENTE:Unidad de gestión Provincial Proyrarna .leíes y Jefas de Hugar. Marzo 2003. 

Programa f3.:rrrios C3onaerenses 

'~F~nt~ticigr~s 
2.298 

~. 
~' Población belteficiaria de nroc)ram.~s socialr.s irllplementacios por el M.D.l~(.y `l". 

Plan MÁS VIDA 
Beneficiarios 

:::,i~Q~~re~  ...:.Z?Y«.~!I~t7â. .. . ?~.: J iris C~,I;~ Illpc tSg ;: ~ ~,r[37~~9#]s :' n ~ .~ . .: .. ..  
3503 170 _'s 1`~:~ 91 1 ~ I 19~ 

Los valores totales corre:=p;rnden a las 51 rnunicic3ios que cubra: e•I E~royrama Más Vida 
N: nodrizas 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano y Trak>ajo. Pcia. E3u~~nos Aires 

18406 

Acción Social [~irer;ta 

n,lrit~i ~ró~ (,nl';"ir;r; , a,i1.3~_.) 
~s~y:í'.i _ 
45100 

~ i" 1i.~~~~;.; 1_~ ~ 
~i , ~ ~.~,:., i., ?~ ~ - 

(1) mes de Mayo de 2003 
(2) Mes de Abril de 2003 
Fuente: dirección de Acbninistración y Gestión dF• Becas, subsidios y subvenciones. MDHyT. 

Programa de Unidades de Desarrollo Infantil tJDI 

Total Beneficiarios (de 0 a 1 a años) arios 2003 

~:>_ti~ CRt: :::  AN :.: ..::;cal 
. 151  '31G 

CAI, AN Mes de Junio de 2003 
CN, Mes de Mayo de 2003 

713 

Fuente: Dirección de Administración y Gestión de Becas, subsidios y subvenciones. MDHyT. 

Programa SAE 

• 58.800 

;; tyl~ni, ~ ~ 
3a1.110

FUENTE: Mes Mayo de 2003 

FUENTE: Dirección de Informática y (registro Únrco de Beneficiarios MDFIyT.Mes Mayo de 2003 

J 

7~ — 
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Hlrú~:~~.SIS : 

"ú;L :i.I~~t~OBIti~CI'r.~_TM_ G D~: ALGt7.•dG5 S~,Ci'GR;:iS Dm LA CG.•:U~IIDAD 

Gi~~;'~~RG tTi~TA ACCIC'i~~ CCLwCiIVA ~TJ~ A Tr►AV~;S DE LGS i_iTJ~:~TT_5 Ei~iCQ'l~ii'::ARGF1 

LTM1'A AL`l~r~~~ATIVA DW STJ~SIS%~FuCIA ''.~,iY EL PArtIIDO D~, &:RAZAT.ii~GUI". 

VA~IAJL~S:

— FrTivel ocupacional de la población fue conci?ere a los trueques. 

— Grado de interca~ibio de alimentes ; ~rodtzctos y servicios cL?e 

se realizaron en los ~~rt,?o kue s . 

Gk~~~;GI.G~;AL~.ZAGI~~: L.~, Lf~~; '~~A~:;TABLy:S: 

P:e ~odolo~ía CU8i1%i -~~tivd ~ cuanta .i.va 

.... n, -.^~ -¡.~~ .^i,'r T ~~ ,..,T 
LlL 17 ' 

._ 
~ i-1'J3r'v`i.+.r.n'vV -:.~1i: c:l ~:J : 

,~n%r ~..- j%~ w 4ci ̀ ~. f ac ali ~~C :,,5 

rT., ~ -,.- n -. r  .,-'. r , ., r. T -r `. T C' , v~,_V,:~wl.' ~L_~_.nl,,___.,--J. 

Lnbicio a :;ue -:~a s;: c!-~:: ;.a, con ~?n registro sobre 

talcs los _zaÚos en dó-~üe funcianaban lcs tr~?erues~ 

d~; dci .~oá 

se toga col:~o fuente 

a las SooiadQües de roire.~~to y,  clubes 9 y~a cue en la r.~ayroría de 

r ~ éstos sunciona~tian las rni saos, Por ello se ynarie de u:aa r:?uestra aleatorsa 

al azar sirn~,le del 1G~ del universo. 

TT i:.Li-iJ Dir .~i_ ~.Tt-~ ~T~J: 

5e rc:alizb a los cooedinaaores dc los nodos de los 

truec;ues ~ sobrc el _t?e so seleccionó la ruost~~ü. 



TJ~IVFic50_D~ ANAL~SIS: 

nuestra representativa del 10~ del total de socieda-

des de Fomento y clubes en dónde funcionaban los nodos en el distrito; 

Zona; BerGzat~~RUi Cen~ro 

;agrios 

aS 

Zona; Villa España 

Sociedades de  Fomento Globos 10~ 

~~~ 40 á 

~ 2 2 1 

Zona; Souri~ues 

? 8 4 2 

Zona ; Rane 1-~.b 

5 8 2 1 

Zona ; Gu tie rrc z 

2 4 3 1 

Zona; Flátanes 

5 

Zona; Hudson 

0 

Zona; ~1 Pato 

3 

7 3 1 

12 4 2 

3 -- 1 

TOTAL: 80 Barrios $9 Sociedades de 
Fomento 

59 clubes 18 

La mustra representativa se realizará sobre las 

sociodaáes de Fomento y clubes dónde funcionaban los nodos con las 

unidades de analisis: los coordinadores . 



m N T R~ V I 5 T A 
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~AT'ii:~VTSi': FOCALIZA~A 

Try Y r e rr~,r1,' T.7 n r ... , C.DIR _..- _DA a. v1~~.1tD_ _: ~:~Cr'»., 

_':;LO:  ZC~~TA : 

A- Los tru~~ues canti~~1San fu~aci orlando en el ~_ artido de ~erazate4.ui? Y 

cual seria la explicación de ésta situación? 

B- Considera cue las ,;erso~~zas c-ue co_,.curren o co.~curr~an a los nodos en 

el di~t~ri~o~ Eum~_lcn con los principios y objetivos con Ios que 

fueron creados ori~inariar_~en~e? porqu'? 

C- Si tuviera c_ue definir al tipo de pob?_ación géte concurre o concurría 

a los trueques bajo cuó asr~ectos los definiría? 

L- Considera aue ~n los truques se satisface o se satisfacía las necesi-

dades mínimas y básicas do los individuos c~ue r.,articipan o participa-

ba n? 

~- Cuáles son los ~~~rodL?ctos ~ artfcülos o aliar.:ntos que las personas 

intercambiaban o intercam'pian mayoritariamente en los trueques2 

F- A su criterio s ctaales son o eran los obstáculos y beneficios que las 

j~orsoi~as adqui gi ren a adqu irían en su partici ~:;acibn en Ios trueques? 

G- Considera que los truecues es o eran una alternativa dá subsistencia 

:ara los sectores d~ menores recursos? 
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~`:~Tñ~VIS~'A FOCALIZADA 

DIT~IuIDA A. CVCttDT_,hB~R.~;~ 

.IGDO: Kopadisimo ZC~~?A: Bº 12 de Octubre 
Be ra za te gui 

b:n~i.revista a ? a Sra, x~ coordinadora. 

A- Los trueeves no continfzan funcionando desde hace un año y medio 
apróximadamente. gil motivo fué la ei"ii Sión irrestricta de los créditos ~ 

ha'ofa de d~.ferentes colores y de zonas cue lo emitían, ósto rrovocó !a.na 

c evaluación de ésta r_~o~~eda social además también ziarecieron falsifica--

c_`_ones de és ~os 9 ,,oz lo c~ue ~ as tr::nsacci~._~~~s .,o tenían uz valor signifi-

cativo. 

B- Considero ~_ue el trt~e~yue en ;arto cumplía con los objetivos y princi-

píos dado r~ue todos los ~ue 

intercambio de alimentos Y 
para inresar te cobraban 

concurrfan se beneficiaban a través del 
otros elementos pero en parte nos porque 

p 3.00 a cambio de 5 créditos y si uno de los 

principios eran no manejar dineros ósto no se cumplía. 

C- De muy bajo nivel socio-ecbnómico~ muy humilde. 

D- Sf, en parte s con ayunos alime~_~tos básicos como harina s azúcar arroz 

F- Lo que mayorr.:e~-ate se intercam'pi aban eran alimentos (harina 9 verduras ~ 

comidas elaboradas como izza~ e~cc.) 

F- Como beneficio o ventaja era que el trueque era un recurso de subsis-

tencia en la adquisición de alimentos. Y como obstáculo e -ra que en las 

zonas o barrios dónde funcionaban los nodos los pequeños cor~_ercios 
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sufrían una dis~.i.cución en sus ventas res~:ecto al rubro almacén. 

Además dice clue ~ o ideal es cue la Viento ~~ueda ter_er trabajo y ~~o 

llegar a esto. 

G— Sí ~ era una al ~ernativa de subsi~~ tcncia .ara los mas ñumildes y 

t~mbien ~ar~; acuellos cue come:~zaban a t~°ansitar en la lí ea de cobreza. 
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~:`itTrc~V-~5`:1'~ FüCt,LiGA~:;:~ 

DIRIGIDti A: CGGr~DI`~~,LCrti~S 

tiGDG . Las Hermanas ZOidti: Berazategui 
Centro 

entrevista Sra. x~ ex coordinadora 

A- F.n ~eneral 9 en el d i st:cito no están funcion.o.ndo~ yero en el mies de 

marzo abrí este nodos existe una ro activación de los trueques sobre 

todo en el distrito de ~t?filmes ~ pero se han r.~odif?.cado ~ por ejemplo: 

toda persona c,ue ¢~aziera ingresar en este nodo s debe poseer su carnet 

cuyo costo es de ~8~C0~ ademas al ingresar a caga trueque debe payar 

~0~50 y 1 crbdito y~or 77e~ sopa. Los crbditos que circulan son de nueva 

emisión ~~or lo ue los Qnt<~~riores no sirven ~.r se cs ~::~tÚ car:~.~~iando de 

a _oco. Antes el carnet salí ~2~50. ~ader:^.ás a hora es%e nodo f»ncio.za 

coiz cróái tos dinero _ara el intarc~n~:~~-o i-or días y 1~io:~~~rios. 

t5— ,fidell,~dS de ~ U á~^tv:C~ :r~ 8'ti al~'''P_r~..~. CO.c,.~i5 nú CUi`"_.:1G11 r~~.c-. -c'EC t0 a las 

nor.~aÑ cor ej. en :~_a _~rc:sentacibn del rrod~a.cto G ~~rocar ; en res~;rvúr 

l~ merc~~.ei°í~~ ; e ~c. 

C- tics ; T•~ic~^c: _z c,e codo ti -~,o 9 ~ -cán los ~:,~te sc ~?arrürl do ocupados 9 de 

m._e~~or~s rc~urso~ ~ corno los cue a ~•esar cae temer o1:ro tr~;ba,~o vienen 

coligo -~ros1a.~_~iúor~s. 

r-- ¡~ S S S~'^C~1 ~~?.5 8 '~~C~'.ciGC;.°. iT!1í11Áilc)..c„ -̂ ,810 ~Gr:biCn logran trocar 

aquello que re~l.zan „ara ello ( s~~~rv i cios i; oficios) . 

1~- ?~íayorit~ria~i::nte alir~entos ~ roductos elabor~~dos como r•astas ~ pan g

r.astolitos~ etc. y también nlantas~ ropa usada s etc. 

F- Como beneficio todo aquello quo la ~~~ersona puede claboí^ar e crear 

o c,ue tema lo ruede intercarnbair por otro cosa que necesite y como 

obstáculo s desconozco cuál ~;t~ede sor. 

G- Creo~ que vienen r;erson;~s de menores r•~cursos y t.~r~bibn otros c;ue 

nccesi t~n interc~m:bivr lo aue T~roducen. 
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~~+iri~V1S~ ~ FOC:'LTZr'Lti ~ ~ 

~~ IuiLA A; CC Ci~DI':'~~D~i~~:~~ ex) 

"CLú: San Juan ZCl_dA; Bú~-~~.~c~~;~GTJI 

1~ntrevista Sra. x = ex coordinadora 

A- Creo cue ya no fu~~cionan~ aunctze al~u~_~o ha reaparecido s el rlotivo 

de ésta situación rara ~"'í~ fueron dos: uno la defraudación? teníamos 

créditos que no sorvían -c~orciue eran falsificados r no te lo cambiaban ?

ósto cansó ala ;ente ;~ otro motivo fué que en los últimos tiempos de 

fL?nciona~~icnto no convenio trocar porc;ue la r:.ercadería estüba sobreeva-

luada ~ tenía un valor en créditos más alto del que encongabas en el 

almacén. 

D l~. 

B- Croo c;ue sí ~ pero cn un r~:or~~ento y seún el luz°a dónde funcionaban 

no se hacían socios3 o intercambiaban mei°caderías por dinero. 

C- Las personas gtae co_-ic~?}rían a los truaques eran sobre todo mujeres 

cuyos maridos perdieron sus trabajos a los chungas pare= poder cocer. 

D- Sí ~ sobre todo el c~c al:~ „~.cll-ación 

~,- Lo cue ~r~~s _nLerc_r'~bi aban la miente eran los alime~ltos 3 ira soa ~ari-

nas~ arroz. ? az~~car como alir:en~cs elaÚorados ejenl1_,l0: pán~ %ortas 

f~°i tas ~ : i ~zas ~ -~~asteli ~os ~ fru tas 9 verduras ; c ar-.~e ~ etc . ~r lüe~o ro;~a 

uwada ; calzados ~.zsados ; cor~~;w c~c _~clo, e~;c. 

-~ r ~. ~ ~ _~ ? ~ ^ y '- r ~ 1^ ~ r r r r- ~o~:io b<.nei~c~o _. LerC~_:'_b:i0 ce alir~e~~tos, pr~nci_;a r._onte ti como 

ObStdcul p 9 en r~al'_daü '_O Eiii:'~C:~~i,r0 _ Or~;Ue CUc".1d0 realrie~~lte ft~nci0_1~lba 

'oien todas las rerso~.las se beneficiaba~l con esto -nero lo neM,a -civo fuó 

.l a falsiiicaciá~l do los cr~:ditos 9 la a,,arici 6n de otros cróditos ~~ue 

se emitíÚ sólo en ~erazatc-`,ui ;r no t:: servía pard -~rocar en otro linar 

G- Sí~ era u~ld alte~•~~zativa ,~ara agv.ella ~ente ;_ue se ha'ofa empobrecidc 

por:~ue c.uodGrcn s~_n t,~aba jo J a gL~e en esa épocG ni :iguiera había char 

;as -~;a -rG ~i oüer sobrevivir~ y no estaban los y~lanes soc~_ales. 
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~;k~ TR;~ iilS'~ A FGCALILAD~

DIRIGIDA A: CG~DI~rADC~~z~~S (a}~) 

:?`DG: L~ Argent; no LC'~TA: Be -razatecui 

Fsntrevista a Sri=., ~;~ e~ coordinad ora 

r ~, ,- ri ;;~ acá funcionó hasta el a_io pasado '  dejó de funcionar rorcjue ya no 

con~r~níG ror la sobr~.ovaluacibn de la _..ercuáería en relacibn a los crbdi~ 

tos eue a~edían y adcmbs con la aparición do los rla-~os sociales (jefas 

Jefes de ho. ar dcsocuy~ados) ya la _.ente co~:~,raba d~_rectanente en el 

almacén. 

B- ~n un nrinci~oi o sí, sólo interca~_bio era ~~or créditos ~ yero des -c:ués 

ayunos t~,á bibn lo hacían :oor dinero y ésto no se podía hacer. 

C- De todo tipo s pero especialmente la ;ente pobre ~ cyue hab%a quedado 

sin trabajo y ésto e-rauna forma de sostenerse para vivir, 

D- Sí~ porque la ;ene venía ror los alimentos y los intercambiaban por 
cosas cue hacían o ela'Qoraban o tenían en la casa como ropa usaáa~ 
plU~_~tas '  etc / 

Lo c,ue mUs se interc ambi abad eran los al ir:~entos ~ 1_ue <o ropa ~ putos ~ 

ccri;os do pelo~ costura~ etc. 

Y 

F- Los beneficios eran r~.uchos como poder ale menl.arse ~ intercambiar 

acuello cue uno elaborüba o tenía y también era un lubar de encuentro 

entre v ecinos. Y obstécu?.os en r~alidad~ el r_zás significativo fué el 

desfalco s la mentira de c ródi tas falsificados :ue anic,uiló a los cruecue 

G- ~i~ considero que era más c1L?e nada ~~_ara que satisfdcieran sus necesi• 

dados míizimas ao.uel os cyue hablan c,u~~d-ido sin trabajo. 
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. _ ._ .~, ~_ ,., ,+ 
:~~<'ii~:r~ ~:~'~ .. ~:t,.r~LwZ: B~ 

DlitlCili.^► A: CCC~;L~::ñ~ü~:r«S (eji) 

~:?~.riiC: Los CirueloS ZG:<ti: Berazate~ui 

~ntrevista SrG. ~~ e.: coordinacora 

~s- i~o ~ rOr~;L?e en ~1_os fzlti rhos ti e My~os de au~,e al~ lo , true~~ ues a la ~cnte 

no le convenio rorgUe ~:l valor en créditos era su,.erior al del mercacio~ 

z, adcmós :~L~bo una ~º -r•ür~ c~efraudúción por 1 a falsificación de los cróditos~ 
~/ .i 

B- S{~ creo el objetivo era ~l inte -rc~~bio de ~:.~.rc:=derías, a1ir.~~eiZtos~ 

serv~.czos y o~ros y c,`'sto se cur~~,lzó. 

C- La población c;ue venía a óste nodo era ~;e,z -co ~ f 4L.ilias cuyo esposos 

'perdieron sus trabajos a que ~o te:~íai1 o~.ros recursos reas cue hacer co:~:id< 

o intercambi ar los ali rlentos -1or otros ~ al ,unos '_Hasta ofrecían su oficio 

albañ__leria o jardinería r,or alirí1entos. 

L— S i~ mdS ~;L?e Y1Sí;íü c ti úV~S de ~_t).S 211mer7.tOS 

1~- Los alir~en-~os tales co«_o har_'_~as ~ arroz ! verduras ~ fru ~as ~ ~an bolli- 

' '~l.,c  '~, -r. - ~~~ tow s i izaas ~ al~;L.. ~w tra~.~~~ _.as i;;,l _;,os . 

F- Los be~~ciicios cr~ la adcyL~.isición de alir^~ri:cs -~~rocandolo por otros 

lOs Obst~CUlOs fL'e"lOn la v'_vricl~1 d8 ~il.~.;Os de ~'el. r.Jilc .̂s ('¡1.ZÉ; T_"_it.~ian 

,• cróa =tos que ~_L=:e_;o no te val;ar si cuera as ca:~biarlo en la Berna esa en 

~uilr~_es ~ por 10 cue era de ~~i rculación sólo en óste ~~srticlo y luego la 

falsificación de créditos que ocasionó la desaparición de los trueques. 

G- Si ~ todos los Gue íba::~os a los trueques nos servía parasobrevivir 9

sobre todo a los r.ue habíamos -~-~erdido trobajo. 
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:~ r,~ ~~~~'i~s FG;,tiL~Z~:~ti 

r..~ ~-•- _ •~ ~- :.~...~. :~íi _iJÑ l~: '.rvl:l,~J__. í:.l,)C'i,LtU ex) 

:•'GLG; ~L.:;C,~cñDA ZO~.~A: Berazate;~ui 

A- t~do~ en general ;ra no fundonan como era a~~~tes~ en dbr~de cual~,uier lu~ü: 

servia para ~. oncr L?n ~~rL?que sea casa s r;ara;~e~ -;al~~ón~ sdad. dc ~omento~ 

Y .. etc. .1 motivo fuC la ~r~, t: falsifi catión de cróditos ~ é-s~co se demo 

a que cua?.quiera venia ~% daba cróditos que erGn falsos. 

B- ~n ;eneral~ no ;,ro tuve el nodo alrededor de un a~~o y al~,u.nos ss a"~usa- 

ban~ -~,or e j. cíejaban e~zcar:~a~.~a la 1:ierCGrderíó ~ _- arto ~:a~aban ~n Crédltos 

~- rarte en d1__e ro ~ ~o se ct~.,.~y;14 a con la s r~:ed i das c~; i~i ,,iene ~ otros f1 j abar 

x cantiGaci dc cr~ditow ~:or un ~~roducto que en el .:.ercado lo conse~,uías 

CL'•UCr7íS11~~0 ':dS barat0 9 tratand0 de ObtCi'1G'r 1':11ú ,.r~a~a;~iCi a ?-;erSOnal CuandO 

en real;_daó debía. ser so7_~dorio. 

C- uabia c"e toda cla~e 9 -.o~r:e~l:e que neces~ ta'oa 9 r ejem,~io ~n ;l,i casa ~i 

L:~ar;.do ciuedó si n tY-::~ba j~; 
r';_ ~~;_ jo traba jaba ~_ ~.o :ve obtenía ~ a~óbamos Ic 

sorv'.c- os ,- ~To co ~:_.;. _:ar9do rr_ed _ante ~_ow 'c -r~.~e . eti _~ :s sli:^~:ni;~üarrios to- 

, ~ M , rG ,; , ; ~ ~ L;., . .. ' É3-. -, v;.; -' ~ ' C i~ t L c. u e E;: "i: -~ ~.' a b_ e n e C 0 ~ Ó ir i C a T'?G n~:2 c;o ~l ; rt~} o ~ r____-_ ~ _. ; , 

f 'CüwC4 ba Ol.:'i.É:i.i~: ~ ?]i1 '.1E_1(,:~~'..0 .O _ n~^70;').el • 

~- v~ ;,'2.i~c~ '_vS ,!.7C '1CCewlt~~hbfCiOS .̂ Or la Cri S1S eCC~ilbrf:iC~ ~T ~_a~,Or~'l ; el ~ _ 

true~t?.e satisf~~o :~u:.~st~.°~s ~1ec~~w~_d~:des r:líni,~~~:s. 

~:- Lo ~: ue rcós s~ ~_nt~rc:;..'ciatia e.'an co:_~icioti elaboradG~. ? tartas 3 factura 9

, , 
ai11 se vió a la ~ei~te desocL?paaay rcr~,ue ~_o "~:~oco .ue ton;a lo inLort._d e 

lo cíuc sabía hacer ,• r Io troca'oa ! or lo ~;ue neees, t~:úa ~ tú~~bión servicios 

d e alba~lile ~~ia ~ _;elu yuerí a~ p E:d íct? rí a~ etc . 

r- I,OS '08i1Gf1CiOS "~'Or ~_'i1~E:rCa.mi)iar 10 Cjüe Se neCeS_i_t~ba ?~ l0 C;üe UfiO 

y,odia produci r ~% loÑ obst'aculos luó ~'1 abL,so de al.v,un2,s _ eisona~ para 

be11ef1C1..0 iGrSOi1c`).l ~ :10 ;~'crÜ Una CCOi10T_".~a .~-'Ol~_C~arla C~UG Erra ~.'ara tOdOS• 

G- sí, los trl).eques fucron efl su rr.or_?e"~~.to una altern~%iva de subsisten- 

C1ü ,~~,cr: ~ Ús :;CrSOi''_i)S QU~ reallTe-~.te ~ O '1eGeS~_tai~8'.i• 
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~:.lyT.~... -J i~ .._+~ ~. ~. r L.' ~V 4= 

.VTl♦-Y .. Tii : Ei ¡ ~.~i1. Li'i.J7._. G~iJ~.~~.wv 

.dint r ~ V_ v "~ ~ 5~ .1i ~ 

.. L~~ ~+' : ~ o ~ 1- l_ ~1 C ír+' 

' COO'~'Gi:~aJOra 

A- .i~in ~ w ~& Z O _`? a '.~ O 9 -i2o .`',~ E~ s i ,, 

~ 
.~. V ~l.l.i ci ~.~..~ 

GCilÉ1: ~er aZctG~Ul 

á ~~,or otro ~.u~;ür. h~,uí funcionó 'r~~;sta 

-~~ri:~.c_.:ios dol a:~o _.a .a~:o ;r de j6 de funcionar d~biúo a ';ue -;-a la ~ente no 

COnCid:~.ría COiliO al r~r1."!Cii i0~ n0 Yla'pía 'erca ería y?arG interCambiar y~1_0 

noco que había a la gente no le convenfa. 

B- Sí~ poi°cue lo cue so trataba era de intercatr~biar~ traían lo que teníar. 

y lo car~b=_aban ~:or algo cue les faltaba. 

C- La. mayoría era dente pobre s desocua~ados s -yero tam'oién venían ac,uellos 

que querían caribiar lo que les so'r~rUba ,,-cr otra coas. 

D- Para la r,:ayoría la neces~.dad básica era la comida s alimen~acibn y el 

true quo en _:arte r~odf a solucionarlo. 

ri - Lo cue raás se intercambia'pan eran los alimen~os~comidas elaboradas 

cano I;izzas~ ran a y~astelitos~ también frutas e vcrduras~ azúcar fideos. 

F- Los beneficias era la all mentació~n y los obstáculos ~ en r~alid4d no 

encuer~tro~ porcyue era todo beneficio. 

G- Sí s la ,;ente que concurría ora ~~üra satisfacer sus :neto:,=idades~ con 

ésto rodían cor-:er un poco rlejor ~r colaboraban can la casa~con los ñijos ;

rara clue se al; mente~z r^_e jar ya cue on r~_ucnos orares 

S? YI nad2 !`or I c! Lit d;,' •i ca~ia~0. 

se habían qtzed~7do 



~~-`,:,.~VTSTA FOCA?:IZADA 

rT~: ~ T ~ ~~-~ T r~ ( ) .~_.,I_-_D~: ~: C~;C,itL__._, A.u:;n:~+Ú c1< 

'?~LC: Jacarandá ZO'~TA: Ferazate~~ui 

entrevista a 5~°a.~~~ ex coordinadora 

A- ivo~ creo cue en esta zona ya no fund unan r~ás ~oor dos razones ~ una f uC 

la es tofo con los cróditos y otra fué la ar_.ari ción de los clanes sociales 

en ósta zona que es muy carencisda~antes en los truecyues la ~~ente ca~ribia-

ba lo cue ten;a jura oder cor_~er~ luego con los ~;150~OG que no es mucho 

Ya no necesitaron tener que venir a cambiar la mercGdería. 

B- Sí~ porcue la gente cambiaba una cosa j:~or otra sin necesidad de utili• 

zar el dinero. 

C- La gonte que concurría a los truec;ues era gente de bajos recursos 

que había j~erdido hasta las changas ya que no había trabajo. 

L- Sí ~ más ~;ue nada el de la alir.-_entación. 

~- Dueno ~ lo quo más se caa~bi aba era ali~:entos ~ fr~?tas 9 verduras ~ harina; 

a~fJ.C~r~ f1GE;OS~ a?'rOZ~ OtrO~ traían roya i1s~;Ci~~ ~`i~zas~ etC. 

F- Como ben~ficios~ las ?,crso~as c;ue venían a los ~ruecues se bencficia-

ban :o.rc,ue siri dinero lo_;r:~ban obte.~er mercadería ,yue necesitGba a cambi~ 

de lo cue ten.ía j~ara cambiar ~Ta c; ue no tení~n un ingreso mone ta'rio fijo 

poreue fuó la ój-:oca en que no había nadÜ de trübajo y el obstdculo fuero: 

la a~ari_ción de cródi tos que lo emitían varios gru. ;os de gente como la 

~~err.alesa~ rerazete Jui ;;j otros que eran fGlsos 9 entonces la ;,ente se sin 

tió defral~.G;da ~T dejó de concurrir. Ademas ~~ol c~ue tam:biG~n en los ~ltimos 

tiempos al aparecer los planes sociales ya no les convenía cambiar porqu 

tenían cl dinero ,.ara r.odcr comprar cn otro lunar. 

G- Si ~ es cue fué muy beneficioso en un momento .~orcue no había dinero 

ni trabajo _,ara =~oder subsistir. 
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:::~Ti~VISTA FCCñLIZALk 

~IRIGIDA A: CCGñL I:_~ ~;LCR~S ( ex; 

<'CDC; I,os i~íarinos 

E,~trevista S- ::...~e1: coardinador. 

!~- Creo ^n.. ~.O r'_~ y0~ éw"~~ 

ZO~A: Bera~ategui 

, Ge j- :;:e i~_;~~c1_:J11Ó~ a ~ ~1Gr. -¡~„ 1._Qw de i~n a~~c 

el ::votivo fué que la rento ya no concurría coro antew '  de j6 de cr~:er 

porque ? os créditos c;ue se i~~.tercambiaban~ ayunos no les servía mara ir 

a -~rocar a la Bernalesa y sólo los servia para ésta zona s otros eran 

~~alsos ~ erg ~o~zce:s dejaran de concurrir y tampoco había mercaderías y ser-

vicios como la pritY.era época. 

B- Sí~ poraue so mar_ejaban con créditos acá había que hacerse socio 
paóaban ~2~50 por el carnet y una entrada de medio créditos y no se perro: 

tia trocar dinero adentra de los nodos. 

C- Había do todos yero todos aparentemente ten3an albo on común quo ora 
la r érd id a de traba j o ~ o cuo ya no trabajaban como antes ~ había disminuí 

do sus inresos, e incluso gente que al.~una vez había estado en buena 

±~~osic_ón económica y ya no. 

L- Sí~ en eneral era por alimentos y todo aquello c,ue podían brindar 

para intercambiar y o'atoner lo que querían. 

~- Acá so intercambiaban alimentos como harinas azúcar pastase paste-

litos~ empanadas' pizzas pana carne s verdttras~ frutas y también servici 

como corte de polo s alba~ilería~ Etilos '  bijouteri~ roca usada:, etc. 

F- .~enefici os ~ tados ~ la dente traía lo aue jodía Y se llevaba lo que 

necesitaba y como obstáculo fué la falsificación de 1 s créditos que no 

les servía para intercambiar por un lado y por otro fuC-e emisiones dei cré 

ditos de diversos lugares ~,v.e ta.m; oco se -rvian Aura cambiar. 

G- Fuó ur.a alternativa de subsiwtencia rara aquellas _familias que se 

em_~obrecieron ',al desacu ación., falta de Ln 'rosas mcneti~rzos ~ y que 

du~~ó un lapso de tieü:~~o 7~ast~-- .,tze también t~udieror_ salir de esa situació 
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~,.~ ~tij, -V1S' A FCC~LTZñLti 

rJili.i.''.S1.Lt. Éi: CC~~.I:i11T. :~-.11Va~;.~á (ex) 

CD~: Vil_1 a F~spaíza ZG~Ii,: Villa ~,spa~za 

~ntrcvista Sr.x~ ex coordinador 

A- ?~Io contin~ian funcionando cono era antes c,ue había ~ or todos lados ~ 

el motivo do ello fué la ventaja comercial cae le caerían dar algunos 

coordinadores cobrando dineros haciendo negocios para beneficio personal 

lucrando con la ~en -t;e r no el sentido solidario cae en realidad tiene ~ 

entonces la dente com~:nzó a decepcionarse y terminó por dejar de ir. 

L- ~Io por el motivo expuesto ~ si bien cuando com~:nzó se acercaba más a 

los y~rincip íos del truecue como la economía solida~•ia~ el trocar por 

cosas ~ con el ticr_~~y~o fué cambi az~.~o y algunos comenzaron a ver que ésto 

po~'ía ser r~uy lucrativo s por ej. cam'c~iar artíc~~los ?~cr dinero 9 revender 

COSaS j-0r Cr~d~tOs "".UC ;~ f1_~S Caro de 10 ~j17e @~ -t,~ba en el :"_GrCaCáO~ e tC. 

C- Debido a la crisy~ del ~- a -?s cn eso momeno l~~ maj-oría estaba sin 

~~~abajo ; _¡or ej. ~~o reGlizüba chan~;Gs do albar~ylería ~~ cobraba por cré-

ditos y c,t~e luego los cambiaba por alimentos. Pero también había otros 

cae querían hacer negocios. 

D- gin un :rincipio sí ? se satisfacía las rsecesidGdes p~z~•o habla otros 

qL?e quorían hacer ,~e~;ocios ~ ,por e jem~lo conse~uian la mercadería gratis 

por cuestiones políticas y luego lo ofrecían en los trueques a cambio de 

créditos . 

~- Lo cjue más intercambiabúr~ era la ~oaraificaciór_ 9 verduras frutas y 

ropa usada s también algunos servicios corso albañilería~y hasta odontolc 

gí a ~ ;corque en ésta sociedad do Fomento hay un odontbloo que ~:le gó a 

trabajar por créditos. 

~,- ~l beneficio fvé c;ue la gente sin dinero podía intercambiar lo que 

necesitaba 9 coro:o obstáculo faltó con~rol bramatolbg ico y~~orque a vo;;es 

la mcrc~dería no estaba en cond_ciones ~ corl f~1ta de hioi ene y desde los 

que ir:.le~~entarion los trueques y daban c~~.rsos no bri~ldaron una or~;a-

~7 - _ `. 



/// 
, n~_zaci n adec~_,ac,a. 

G- ~rn ~~~~aliáad no de?~erian e$i stir los true~;ues ~ ni y,lanes ~ sino tendria 

;ue existi -r t~ Gba jo penui no ~ ~,;ero en su ~^o~4nto fué una alt::rnativa de 

subsist~t~ci ~ y.,ar~; ?_os ~ue -~ow h~llábamos dcsocu~;ados ~ er~ una economía 

soliüaa iQ ~,ará al~;unos ;~ ~:ara otros un ne,;oci o, 
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_ ~T~ 
T ~r- n FuCt►L.~ZNLa .~. .~... L' 'f ~ i 

iJItLT;r :.~~i ~ ; CÚGSí:.J~~~v ~iL~;t'í~~~ ~ GX) 

~:CliC; que .as Gradas ZU~t~: Villa España 

~;~ntrcvista Sra. x~ el coo~°di~_~adora 

~- ~~70~ ya no funcionan ror el descontrol en la emisión de la moneda so-

cial~ y la fall; ficación dG ésios billetes. 

B- Si ~ lo único c:,u e ella cobraba 0~5G evos. porcue con eso dinero ~a~a-

ba la luz y el alquiler del local lo pagaba con Ios crCciitos c,ue obtenía 

C- Lo definirla bajo un nivel socio-económico medio-ba jo 9 ce rsonas que 

h ab' Gn _ c: rd id o 

~- ~; ~ cado y»c 

sL, .. 

_.ue 

laos r~ci:; tetne;].t8 O e,~.t~bán dGSOc?zpacOs • 

, mRti se i ~~ i.E~rcar_~.oiab~il er~11 :~lir::~n~cas b si cos . 

:~- Lcs ~°oc;~~o=cos ~;ue r,~~s =_~~.terc_:r.,b'dban er;~~? hGr:~nas j a~~Scar~ fideos ;r 

~~ 7__"'O_^tOS e1Cti'C ~~GOS coWo ~~~iGr~as ~ Gmi ü ~üdas ~ ~TrrC:~_lr~s ~ tortas frltá.S+ 

r.Ciaí'ú C,L'.e ell'v ~1cCy2 =~ :.'On`~r01 dv Cc~l~~=-d ~r dC;tCr:'-_'naba lOs Cr~d1tO.S 

Ly I1 [. s~al ~~ G~C- _ rOC;ÚCtO ; S~. ~O G:.'tabG Gi1 COpG1C'_O~^.CS O ~ J C,Ue tr~ian 

I r~ t~ ocar cemo ro -_ a ~ no os~taba bien ; no y er-r_itLÚ el ~_~_~tercÜ_ilbio. 

í"-  T,O.c. bGilGi:iC10s GT~ ~ ~ 

r ~ ,_ 

ión C':C; al~ w!-: i1~0.~- a Cd~bi O de IO UL1G sG 

tC;n;a ~r sG ~O Odiéi trOCór ~r 1^vS O'~.~.%vCL~lU5 fi?ó la f~1i:a de CUi7~C:r01 ei7 la 

cmisión de r.~oneda (cródi tos) ~,r lr a: aric7.ón dc nL~~~vos club del tru~;ue 

ZOYláI C;i.1G t~:mbión 8t.11t~8;1 Ot,rOS Cr~d7_t0.c.. 

G- Sf ~ so'pr~: todo a Its que se hallaban desocu~ arios o hablan perdido 

rec ~ entem;;-.zte sus tromba jos. 

_ g~ - 



r.:;;V?ST ~ FC~AL.i ZARA 

DI~IC?"LA A: CCGr;liI_•<~,L~;R~S (ex) 

""CLú: Sdad.do Fomento ZC~~?A: Souri~ues 
SoL?ri_~~ues 

EntrevistÜ Sra.x~ cx coordinadora 

A- La mayoría cae los truequos ya no funcionan y las causas serian 

la falsificación de los billetes en la zona ocasionando un Viran 

por~L?lcio ya que no s~::rvían rara inter:ar~biarlos ~:n otros 1uJares 

coreo en la Bernalesa. 

B- ~n un princi~~~io s{ ~.crc1ue la ;~ente só~.o real~_zaba el intorc~m'oio 

y COií?pra a "i.ravcS de CY; ~~ r^_~Onedc sOC1al r:r0 dE?S~c~L?E~ 1~UCYlOS ~G~~a=1 O 

lntorCa~bi2ban a ~I`a`d~S do G'1)_7';r0 ~T CrE'~'-d7_í:Os. 

C- in esto nodo la población erG de bajo .r~c~?rsos, :~~L~chos rlabiÜn ~erdi-

do sus trabajos roCienter^, nte y 12 or ten~ a ~,ue sGlir a ,_:aliar la 

situación. 

L- Si sobro todo e.1 lc ~;ue at~~ze a los a.? i  rie~.~os . ~ 

~- Lo ;u.e r~ayorit:;riaM. nLe y al i,., ri nciz~~i o eran vcrdL~ras ~ rastUs ~ harina~ 

--̂ -an, otc. lue~o ro,~a usac;a. 

-Los beneficios era la ad uisición de alir~cn?:os básca_rente y los 

obstGculos iué ~, °~i~~ci ,41ento ~' lo ~ L?e det~r~inó el c~.erre de todos era 

la falsedad de los cróditos. 

G- Si s era ur_~ alt~rn~tiva ~l~Gra los r as ;obres yT los nuevos que eran 

cociente s dosocu~ arios . 

- 90 - 



`T` TcT FGCtsLTZr,Dñ L" :':~1~'áúV_u  H

L.%.:íTGiDA A CCCR:J?~TADCi-t;á~:~ (ex) 

:?CDC: 2Q de Junio ZG^'IA: SoLzri~uez 

mntrevista Sra.x~ ex coord~nadora 

A- do ~ en és tG zona ira no funciona ninJ!~no y ~:n ;moral mo parece que 

han desaparecidos el motivo fuó la decepción de la gente que par~icipa-

ba r,or la falsificación de 7_os créditos cuc ro le servían ;cara nada. 

B- 5f, en un primer momento sí~ poro lue~p no respetaban ciertas normas 

como cue el intercambio se debía hacer sólo ror créditos y no por dinero 

como ocurrió en algunas opnrtunidadcs. 

. C- La r^.aycr~ a eran ~.mersonas que concurr an -~:oro,Lze ? os jofes de ho,;ar 

habían y~erd.i d0 SL'ti trabajos ~? ~CjLl',.tl'. @í1C0:1trS:'o'ii. L'n ~'1~:Gli C r'~lr~ adgLairlr 

alimentos e intcrcan.bi arlos ~.or ot~~os . 

'' r^á~ we ~~ :ltercai::biaban rc cn alimentos ~ frutas ~ verduras s e ~~ D- ~,~ ~ lo ;;ue ~. .. 

r . ~- Los ~~ roduc ~cw -.;uc r__a~ trocaban eran ,pizzas s hará-nas ideos~ arroz 

acites 3 frutas r verdL~ras ~ a vec~:s orne . 

F- Los beneficios era q1?e la gente ir_tcrcambiaba lo ;ue traía o tenia 

por otra casa ciue le hacia falta s aveces traían ro~,~as~ o bijoutori o 

plantas ue tenían ~ lo cambiaban por alin~_entos pero mayormente cambia-

ban alimentos y productos. Los obstáculos fué lo que hizo desaparecer 

a los tru~cluos ~ laer:.isión de créditos falsos . 

G- Sí ? creo cue fué para aquellos c~ue habían perdodo sus traba jos ~ no 

tenían dinero y encontraron en los truecues L?na forma de sobrevivir. 
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~_"'i~~ViSi . Ñ Gv~,i1~.7,~il~iri 

J~.l~.l~ILiJEi ti ~~ ~ T  ~, ~ C~ 
CE,=Y/ i vl~~.l~1_...:1ll.l~~a) 

---4DC: Sarmiento .,..: ~.dson 
Fomento Sarmiento 

mntrevis ~d Sr. ~~, ~:~_ coordinador 

P ~ ~~1- ':to~ -;;;crc,ve se es-ta~o a la ;eni:e y ddet~ás .,~ar~;t:e no convenía intcrcam- 

bi ar ios -~;roductos d ado ,,ve no se intercambia~an ;:or el ~: ~. si_:o valor 

L- i~o ~ si '~ieiZ e-,Z ~_?n ~rinci rio sí se cur: -yt-lían las r~ ~las, luc ~o no, por— 

q~?e se cor-!e~lzó a cobr~r 9 y-a ._~o era el i~~~tcrcUrlbio sólo ~~or cr~ditow sino 

t~.~!~Ji~n l.~sbl~ d~;'ler0 d~ _ Or 2V@~_i-O, Ei1~LOL1~.C.S ~T`c' ~fla~3í~w~' i.'~~:2 ~BllónC~ a. .~ 

C- ml ti -_:o de ,orlGci ón eue concurría era de clase media baja. 

D- S~, se eviG~~~ciaba cue iban ?~as~a sUtisfscer s~?s :~ecesidadew básicas 

a trovCs del intercambio dc; alimentos sobretodo. 

~- Los ali ~-i.ntos co~:~_o ñarina, azúcar, arroz, verduras, algunos ~~roductos 

elaborados corro -oan, tortas, pizzas, etc. y en menor proporción ropa, 

CálZadOS. 

F- Los beneficios era el _ntercambio de alimentos, ;;~~roductos, servicios 

cue trocaban. Los obstáculos fueron la desvalorización de los oré-ditos, 

rorque en un -y~r~ncirio Len crédito equivalía aun _ceso, luego un cródito 

salía dos yesos. tider.ás tGmbién anar~~cieron e?Y:isibn de crSditos no ~ or 

la red global del i rvaCL? e ~e males a (cl.?e e. a .! a verá Gd era y ori r;ln~al) 

sino por clv°aes de ~r??e~ves fue etr.~.tían y e:aUonces éstos cróditos scrv~a 

rara alv_~.os nodos rT rara otros no, ew decir ue ~~ara ol;~_~nos Vi sto se 

t ,~ r 
.~ v nS i OrL' eii ??ice ~G ~CC ~_v . 

G- S; 9 no wólo _^ara :~erozat~~ ,~'i s i no t~:m'oi do r~a~~a al ,~?:~os rrovinc3_as ; - 

cn oue se ~.r~-~:lementc5 ccrlo Chaco ~ Fo-r::osa, J!? ~uy . 
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T T" ~:~:"li,::s~ ~d iú1'ti r CCriLIZA:~A 

.'-._ _ ^+ T, . (' ^ T.. _ ~ .. ~ ~ ~ Dart_ =I~A A.,,CvñDl_.r:Lí:R:.,.~ e~ 

:'CLC: Los A~~'i~os ZC_~ A: ttanel~'r, 

entrevista Sra.x~ ex coordinadora 

A- No~ debido a la sobreevaluación de los cr'ditos %~acia la r,ercaderia~ 

entonccs 3 .~ la ~cntc -zc le -oo:nvc:niG~ tar~.bio`- n aperecieion los cr~'ditos 

falsos ~ entonces la ~e.z~~ : e desmoral'.z6 3r dc jó c':e concux•rir. Acá~ lle~ó 

a haber u« r'ror~~edio de 1CC personas ~ or ~?od o, 

b- 5~ ~ en "Gl7Ural se cLlr~l:lla. ~~OSO: trOs CObrvfJaii'_Os a laS ~~erSOnaS ?~al'ó 

iil~ri:Sar ~ 1Os i1UdOs ~ O~bC CVOs. fiara pa~;ar la lUZ dL ~ a $á~d. de i'llr.On— 

to J cródi ~os ~ ~orgac se alquilaba el 7_oc~~l d- se ;-a;;~ba en créditos. 

C- L~as _;ersonaw ;t?e co~~cv.rr'an en ~enere?_ errn de '~ajos rcc~? -rsos~ ;r 

tc~,r:'.bl~n ac~L?ellas .,,~ ~,~3i:li~ln _~~~~ ñ.0 sL? gaba jo ~ O GtJB 18 rii:biG diS._.iiü:i — 

c~o lorque no trebajaban como antes ~ encongaron en 1os trueques una 

forma de man~enerse. 

D- Si g más cue nada el de la alimentación 

~,- ?o c~ue mas se intercambiaban eran frutas e verduras ~~astas~ harina 

pan a pizzas J' también s::rvicios de aloa:"iilería o elu~1L?@ría. 

r - Como obstáculos los créditos falsos 5' el sobre ~ r::cio d e las produc-

tos~ auncue .ea sólo se aceptsba los créditos emitidos de la ernalesa~ 

los de ~gaza~~~~~vi~ ~l~.:aus•~xos vio los acelct~bamos ~;orcue yerd an su 
,. 

v~lor o nc los ~,uertan. ~ cado oeneficio~ es ~+ ue ~,iuc~~+ '~~.v-c ;r•~~cias a 

S S ~t.0 j T w Li 1 _^ t E: r .̂. G ~:i~'~ ~ O y:01 l .i._! v ~ V O.G. w 

~;- Sí ~ ±a~~u _~-~.o',ia .e;~_•~e ~.uó tana alt~rna -c_va de s~~.'~sist~~lci~á sobre todo 

O_1 ~Í_ó ~~OC,. de ín.ri.:W.``.+ 



:~;;T~;:~VIÚi' A F~:C:-~T- T- Z _yBH 

DIñI~!DA a: CGGttD?._'<ADCri_..S (e~;) 

.:::TC: Bus tillo ZS~~ A: Flatanos 

r' ;, - .a_.T+rE=V1Sta JrG~, 9 eX COOrdlnadOra 

A- i~n este zona :; a na contin6.an frncionando desde ':ace _~~:ás de un año ~ 

el motivo ft~ó e!L?e la ._;ente se asustó ~ or- ld oil°cu ación de cr~cíitos 

fGlsos ~r r?;.e se los rechazaban rara intercümbiar Y ~Ta no les servía. 

B- rin un y~:rii~~cr momcnto si ~ 

e jemrlo 9 en ? os nodos de 1a 

había heci~o cl cursa 9 no se 

dinero o cr'dilos alno o se 

aunque nunca se ct?r~~ fió tct~lmentc 9 por 

zona ~ 1 a r-~ayorf a d c ~_ os c oor•d finad ores no 

asociaba a la acule ~' se les cobrüba en 

manejaba dinero ü ent ro del trae cjue . 

C- Gento~de ba .cs recu'rsos~ desocu~oados cjue necesi taban venir a los 

trueques tare conseU~?ir la mercaderfa. 

D- Sí~ .ara mi sí~ ha beneficiado a bastante población. 

~- Alimentos fundamentalmente ~ de toda clase ~ harina ~ az~5car~ fideos ~ 

arroz? etc. 

F- Fara mí a comc obstóculo fué la falta de organización y control' 

tanto en la @,.íisi ón ce los cróditos como en , o a,ue ocurría en los 

nodos respecto ala higiene' vencimientos de ayunos alimentos o elc. 

G- S{~ a;esar de todo~ en su momento fuó una alternativa rara ac;uellos 

que se habí-an ciuedGcto sin recursos. 
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:::E_.1í1.W 4'a.`v:  ii í"'t,v1-~T,-~~,~.Lc-~ 

DIhIGIDA ~: CG~.:-~LI''-~:L~R:~S ( e~.) 

. ~~ ~. .~<~ G. ~:al~_~golo 

irntrcvista Sra.x~ ex coordinadora 

Zú~~A; Plátanos 

1~- ~n ~e-~er~1 n~ ' el :_~_otivo fuC el sobreprecio c,ue le ;onían a los pro- 

ductos los úl+:ir.os tick~:os~ no habia ?:.n co_:trol cobido a la cantidad de 

gente que concurría 1 adelaTltB tu,ro 5e cotizaba co~~~ tan~tos créditos y al 

irte cambiaban la cotización original. 

B- Fn parte se cum~.~lía res,~ecto al objetivo de ecoror,?ía solidaria pero 

en parte no s ya que no i-~abía un respeto por fijar precios en créditos 

sino que ayunos querían tener una ganancia personal no se cLt~nplía el 

tener cue poner la fecha de vencimiento de los productos aveces el 

horaric :~?o se respetaba. Tmm~bién no se exila que fueran socios y quo 

tuviera carnet° pero si se cobrada tino o dos créditos para estar en 

los nodos. 

C- tin !Mayor medida eran gente sin rec2zrsos ~ desocupados 9 den que per-

tonec{a al _plan trabajar o bar~:~ios bonaerences y también jubilados. 

D- 5í~ sobretodo la alimentación a través del intercar':bio mutuo. 

~- Lo que más se interca~biaba gi ran frutas e verduras acoitc~ carr_e '

$uev
(

os~ luego ropa usada s ~.an~al~dades como crocl;et~ servicios de enfer~ 

Li;ería~ etc• 

F- Como obstoculo fué el sobrc~orecio a la mercadería que ya no conveníG 

para benefici o ~~~ersonal ~ luego fueron_ la falsi f~_cación de los créditos ? 

5T como beneficic~ era t?nü tra-:saccibn solidaria en la ~; ue s e ofrecía lo 

c;ue se tenia o ru- ~ erÜ proc~uci r a cGr_lbio de lo c;ue se necesitaba. 

G- Si ~ como la mayoría ~ la dente que ~y;artici ; aba se w_a~ztenf a gracias a 

los trueciues ~ sobre todo aquellos cu habíGn uedactc desocupados o no 

conseJuían reaJ_i zar trabajos temporarios. 
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L;r<ln,~VTS~i~ h FOOL -i ZtiD, 

L1rc1l~1DA A: ~i:~:.nLw:: h:u~tt.~.S (e~) 
r,y 

L'LC:~: J~ ad • Q~ i ~oí Y.Y:~i1 lso G~L.:'~~ ti ¡ ~I V 1 .~.~.'~..~.~aiti'dáL 

J .i~:. GL? do rre z 

~nt -rcvista S-r~. x~ ex ccorGinaro a: 

~,- hn ew -c® zona ~T~ ::̂ _O e~,is ~en 7_os nodos ~ ran dcsa~,Urecido luew;o de 

la aparición de los créditos falsos ; la Viento a partir de ahí JTa .no 

crel~ n en el valor ~;t?~ tin Gn los mismos 

Cvn CUrrlr a ~ Gs tr~'e L? e .`~,. • 

~,~ ~~~ oc o a -~~oco dejaron de 

i- ~-~ ~.zri ,_,rinci io s' 9 _^cro '_ue~o cot~~eNzó a r_~ezclarse el ompleo del 

d.inero 3 ayunos no trocaban sino vendían la mercadería a ~~esar de que 

no se rodiG. 

O- La _-oblación cae venía ora ;;ente que habla quedado sin trabajo o c~ue 

ya no traba jaban como antes ~ por e jeml-lo ayunos ofrecían su oficia 

a cambio de a limemos otros ofrecían lo que untan. 

L- Sí ~ 1a ;ente sobretodo venían nor alimen~:os ~ para satis facer su 

minima nece id ad básica . 

~- Lo c;ue más se intercambiaban eran los alimentos o frutas e verduras 

fideos harinas azúcar. 

F- Los benefici os era G;ue constituyó una salida ante la crisis ~ p al•a 

~~oder alimentarse mediante el intercambio de -LL,roductos sin necesidad 

de poseer dinero ~-~ara ello y el oi~stáculo fué la falta de control y 

r.or ello se daban los créditos falsos ~ lo que tcrminb con los trueques . 

G- Si ~ fueron t?na alterizutiva de subsist~nci a. 
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~.~li:~N . ..._úi ~: F..liriT  ~l,í'i:Jl-i 

r~tll. TLci ~i; '~VL,i~IJ! :iiJiii;:~ú \e-~~ 

~?C,iLC: ú~~!ú' • de i , t'C.n <4V~'\ti: ~~UC~SOn 
.+ - - ',~,~. ~~udsoz~ 

~:+~~ _~.ír'T1.~.'_ ~. ~ ÚrG •~;~ e~: COC~I`C~1_PadOr'ó 

ñ -  ^. C~ i  Or ' a e~ta f a __UO S~ _,nii1C~ en iln r~_O@T"11t0 y por G@VvlUcí%iÓn úe 

1:= úOnGdS C;L'.@ ;~O COnVa;:la 1":~erCcm'(J1Sr lOs ~limelltOs O SerV1ClOS. 

L- Sa cumplieron en un ,,ri_ncipio pero luego al arecie.ron ayunos aiue 

cobraban o se trocaba cualquier cosa c;ue no estaban en condiciones ~ etc. 

C- Las ,~crsonas ,,ue concurrían eran de clase media 'paja s rersonas que 

habfan quedado sin ~.rübajo recieiztemente~ otros ayudaban con el intercam-

bio a alirt+entórse un poco me jor a con més variedad ~ ayudando al rnar•ido 9

a la ~dúiilia . 

1~- Sí á la alir~ian~:eción sobre todo ' colt la elábor~~ción de comidas de 

.SE;rV1C1.OS . 

s~- Hlimentos í rinci~,alrriente ~ ran casero ~ bollitos ~ frutas 9 carnes ~ 

verd~~ras z; tam_bién of~_cios. 

r- Los beneficios ara el ~:oder obte_~or r<:ercaderfas a~in tener dinero 9

~rocando lo c1ue tenfún y,T el obstdculo c;u.e alJ!?nos se avivaron y emre~~- 

ron a sobreevÜluar las :_tercÜderías en relac:ibn a _l os cr'ditos ~- yo no 

ccnvenía. 

G- 5i ~ fué unc ~os; bi~_idac' de ~:e jo_~ar la si ~t,úción en su econoL_{a fami-

~_~ Gl • 

— ~7 — 



t~.:ia: •:. :7í 
TM ~' 

J t:
.~ 

l. :y 

;-t -. -~ - ry r .-~ ~'i — - - -_. . . ~ T ~ _ . . T _, . 'Jl.~:.J.ii.~'~.i.:viUi:7  
t= 

~~tiiUi'..V1.iJ.v .tia~Y J.iY~1Liv ti -..~~~~1'li.~.`il 

•~r~ . .~.. r ^'1.,. ~Y f r M1 p~ r7 ~ 
~.avi~tt+~~:Tl.:.:`:. c': "~,~,..ri? ~Gh:.JH: 1•1L?e8t~ci del 1G¡~ C~e ilOC. Ge i'OI"~~nt0 y C1Ubes ~ dÓnGE. 

funcionuban los tYuec,ues. 

~- Los truecues c'~nt~_nt~.an ft?_~_ci c;~.anúo en el ~do. de ~;erazato~ui? 

:; I 

~ ~ .`? ó 

i~0 
~g 9 y: ~ 

Cual seria la e.._•7.i catión de ello? 

Lls Por;ue exis -~e unz rcoctivación 1 á 

x+~: Por ~alsiz~lC~ci:~7 de la %iC'Zeda SCCi~tl ~crC~- G1tO5~ Ol /ó 

- Por soble~,r~cio en cr~~diLos de las -~~roáuctos/ 

alivie ~~~tos c.ue se of~°ocian en los nodos 44~ 

- Por la e~~isión irrestricta de cróditos ~ que 

favoreció la devai.uación de los mismos: llj 

^ Forque no habla suficiente ~-~ercaddría --,ara 

intercambiar: 11% 

- Por la aparición de los planes sociales 5~5 

B- Consiúera que las y;ersonas cue concurren o concu~~~rian a los nudos 

en el Dist~~ito~ cuül~~lian con los -~~rinci -~~~ios y objetivos ~ con los 

que fueron creaáos originariamente? porue? 

SI ~0 

30°~ 7Q~ 

- Por el intercambio solida- -Porque se r-,ancjaba dinero 

vio 
- Forr~ue no se cumplía con 

las norrias 
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C- Si tuviera ctze ce _"iz~.i r al ti_ -,~ o ce , o~lac:~_ón c;uc co_~cu ~ re o concu-rlib 

a los tru ~i~es , ba jo cuC as;~ectos los eef;-~„ ~'yG i 

- cesocu~ados y de bajo recursos 

'COLI~IPICOS: 

- irediano nivel económico: 

c4 ~ ~ á 

D- Considera c,ue en los trucyues se satisface o sUii sfacía las necesida-

ces mínimas s básicas de los i;~dividuos cyue Y~artici an en e11a? 

il I: ~o~ 

N0: 1~ 

iti- Cuáles son los ~_ rod~~c tcs ~ Ürtícu~;os o alim~:n~tos cyue las :~e-y so~~ss 

i_-~~:erca~!b_'.an o i:~torca~'~~~iaban ?rayoritariúú~cntc .~n los t -ruec,ues? 

- ali~~,entos . a ~ G~ 

- ro ~a usada, sorvic'_os: 1G 

F- A su criterio, cuellos sor_ o eran los obstác>>los T- beneficios c~ue las 

_^ersonas adcuirían en :su r..artici~_ación en 1_os trueques? 

OBS1' ~:~T,rt,CS B~,~d~r .i~ICiS 

- Falta de co~.trol bromatoló~ico 

en los a1i,~entos: 20~0 
r - descreir~i ento r~or la lalsi Zcá 

cián de 1os créditos: 80~ 

- la a~~arición dc nuevos crédi- 
tos cíue no servían z~ara t -rocúr 
en o~ros distritos: 6G% 

- intercambio solidario: 4C~ 

- recurso de subsistencia rara 
diversos sectores de la ~~obla-

ciór.: EU;b 

G- Considera que los trueques es o eran una alternativa de subsisten-

cia ~;a -ra los sectores de menores recursos? 

SI: 1GG;6 



A~`:ALT;>íG ~~ L~~ vA:iOv G~'~:~I'vIDOS 

Los datos obten'.-dos sumen de las entrevis -t~s realizadas a 

e~;-coordinadores de Nodos ~ sobre una muestra dc;l 1Gj~ del total del univer 

so en las sociedades dé ro~_e;~.to y clubes dónde funcionaron parte de ellos 

Del primer pL?nto de la cíltrcvista sur;~e c;ue fi ara el 9~ ~4 de 

los entrevys~%:dos~ los truecues no continCan funcio_~ando en el distrito 9

y el motivo de ello ftT~ funda~:-entalr'entc la falsiiicaciór~ de la r~~oneda 

social (créditos) ~ y ]_uego enumeran otras causés corlo el sobrerrecio de 

los ~~roductos ~T a1.i:~c;Z~os 9 la eixlisión irx°estricta de créditos de varias 

aru~;aci orles (red Llobal de trueque solía ario 9 cl~.b de trueque) ~ otro 

fue 1G ausenciG de x::ercaderias~alimentos u ot.r,os productos rara intercam-

biar en los nodos y por ultimo se debe a la al arición de los ~~:Iones socia 

les. ~1 5 dice c1ue en el _rescn~e avío 'nay una reactivación de trueques. 

~1 segundo i:ei.a se refirió a la cur~~~~l;.. ~::n~:ación en éstos 

nodos con los obje ;.ivos y rrinCi píos con que fueron creados ri~;i_nai'i a -

mente , .la maT-orla ~a , ~ r ~-~ `~ ~ s r y ~ (70w) coro yes tó c.ue ~~_o s e c m~ ~i.'E:l.i.~ ron por ;ue e r_-ane -

jaba dinero ST no sólo créditos ~ porque no se cut~_~lísn con las norW.as que 

debla darse en los iiZtercambios nor distintas causes ~ por e j. no se po-

nían la fecha do vencí mento de los alir.,entos elaborados z fúlta do hi-

~~Lne ' inadecuada ~oresen~ación de comidas ? etc. y también porque algunos 

querían be,,eficiGrse eiz forma personal con el sobreprecio en los produc-

tos en créci ~os. ~ ur?. sector menor (30%) rr_anifestó c;ue sí se cumplían 

las nor:~as ur ;ue era Un intercambio solidario. 

TJn tercer yunto fué la dcfin,' ción sobra; el ti; - o de :^oblación 

que concurría a. los truequew ~ Ui10 de los as_~ectos cae nombraron fué 

quo iban x~orque habían euedado d;;socupados, o .ue eran sub-ocupados y 

que ya no trabajaban como antes y sus ingresos habían disminuidos éste 

lo manifestaron un G1¡ de los entrcvis t~c~os ~ o -~r•os 33~ manifestó que 

en los ~ruec;ues también co_~currían dente de bajo recursos ~~ersonas fue 

siem~~re estuvieron ~n la r~~ sma situación económica-labor~l~ otro as~~ecto 

qüe los iáe ntifica'pa era el ti 'o de ~_~roducto que venciiGn~ es decir lo quE 
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y en :, tenor ~~-orce~~taje (11 ~1) concurrían -r~ersonas c,ue veían en ~ os true-

~ues una o~ orti,niGad ar:.~ obtener ~,anancias ~ identi f ~candolas con un 

rriediano nivel econói~.ico~ un as?~ecto cue consideraran era el tipo de 

proáucctos c;ue vendían o trocaban o ~~orque eran coY~erciantes del barrio. 

Un cuarto punto fué el si los truecues ~ a trsv€s del intercam-

bio se satisfacía las necesidades mínimas y básicas de los individuos 

que partici~.a~an en ella y la mayorfa manifestó que si (1GG¡~) ~ salvo au 

líos que iban ror otro motivo y c;ue era una minoría. 

Un cuinto tema fuó sobre cuáles eran los rroductos~ alirrientos 

servicios y otros :ue las ,ccrsor~Qs r,~ás intc:^ca~rbiaba.~z ; y rara un 9C¡~ 

lo :u.e r~~s se i nterc~mbi aba eran los alirrie_~tos ~T i?r 1G¡~ eran ro~va usada 

servicios 9 ~~tc. 

Ün sol.~~c ~~un.to fueron ?_os obstáculos tT beneficios ~- uc 1.2s ~er-

so~~as adquyrían en s~~ rartlCZ~aCi6n en los trugcues. Co~.o obstáculos 9

fundare_^talr^ie~~te fui la fGlsif~.cación de les cr~ditos~ lueo la fGlta 

de control 'proriatolórico en los alim~:n pos y la a~,arición de nuevos cró-

ditos ue no serVíú~i1 -~ ara i~zterca:~bi ar en otros nodo~ de otros distrito 

esto i er judicó a los tru::q,ues. `? cono beneficio consideraran un 6G¡o que 

era uta recurso de subsistencia rara la ,,;ente cue concurría yen menor 

pro~~~orci 6n to 4G¡ clue era 

~,l últi.~_'_o r,unto 

ternativa de subsistencia 

un intercambi o sal id ario. 

que se pre~untb si los trueciues fueron una al~ 

r,ars los sectores de r^enores recursos s aquellc 

c:ue habían rued~do úesoc~?pados (los nuevos rob~~es) o ~~ue no trabajaban 

como antes ror lo cue sus salarios habían disminuidos a Io cue todos 

res;,o:dieron que sí, fuó una alternativa de su.bsis~tencia. 



C O N C L U S I Q N~ S 



CO~: CLUS I0~~~5 

~..1 presell~c tromba jo de i~~vesti~acián~ se inició en el año 

2.GL~~ r::or:~:ente en el cuál co~.c:nzaron a desaparecer progresivamente los 

trueques en el partido de Berazate~,ui. 

~n el ejercicio ~~roesional corlo asistente Social en escuelas 

en el trabajo diario con la cor.~unidad 9 la c;ue ~:-~otivó a realizar la in-

ves -~i~,ación (previo al año 2002) yen pleno au,e del trueque ' fuó el 

observar y detectar e familias cae concurrían a los trueques como alterna-

tiva de tiL:bsis~encia de vida s nor di Ver sos votivos: empobrecimiento?

desocupación? exclusión social etc. siendo una consecuencia de ello 

la apa -ición de los "nuevüs pobres"~ cae expresaron el deterioro del 

consuno de ar:plios s~:ctores de la clase media 9 de avuellos que y~oseían 

activos básicos de vivicnd~ mero cuyos in_ reses no les ~~ermitian 

adqu~_rir ur_~~ canasta. básica de alin~entos 9 bio.zes y serv~_cios sabemos 

cL?e el crecir~.iento de la ~,obreza tie~~e más_tiples efectos destructores 

Y?erSOi7SleS jT ei1 la inSt~ tt~Ci ón fd11111i ar. IJna de ? as cSUSGIes d @ ~sta 

si ~uac~.ón cyL10 cors~~ete al ~t~do~ la auseL~c~a de una _^Olit~Ca eX3~lí-

Cii.ü~ CO'_n81'~::1"~~e ~ f~~r.^_E dC dC~arrO110 rluW_ú~.O~ a1.1SGt1C1ú d8 ::O1~4iCci5 

eC0_ivrnlCúS ~~ SOCi~-1nw ='~zte;radas• i~er0 ~Sta S~_l:L?aCiÓii~ n0 OCLi1're SólO 

eri el di w l;ri to de r;el Üz~-te ;ui s sino er_ cl _~a;s ~ en Lctinoai,_árica ~ en 

los p aises lya~:.acios sub-desarrollados 9 dónde determinados sectores de 

la población no tieLzen empleo ni tampoco trabajo~ al;;unos atraviesan 

~S tO r eClenteTr~eLltB ~ O -GrOS de sde tilaC e ar?OS ~ . l: ~:i0 áSpBC ~O de ~S~Gó Si tua— 

i ción es el rol ~;ue tiezie 1a oducdc4u~,~ ; cue si bien es un i asapor~e c:ue 
, 

~erri tirá elacccso a ~:uestos de tiuba jo no prec ,sizaGos y d.e me ~ür sa- 

lario~ tambión es~~rán aieCta:dos por la .~ruve cris~.s econbT~:ica nero 

sier~.pre en me jor ~r~osición de qL~el c<ue sólo cucnta cün L~n ~~.ri mario 

coiú~ple 1~a. 

Sumen de los datos cuantitativos -cualitativos, c~ue los 
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sec cores üe ? a .,o~_lacó-~ :;~?% 1?-~~~ _¿~:ylJri c:1 -GriJE;.,L'G C^Y~O 2~ V.n."1i~1i:1,1.VG 

de •~-u~,:s i ~ Ví:;iC1v 1!;erUn a~,~;ellOs: :YL?C C',UG'G2iOn C,_C1L~1Ci0,~, dGl .':ErCdC~O 

for:__al c _..~~r:cal c~e tr Jog sie~-~.do co_-~secue.~cia de ello, el er^?~~Obre-

cimie~,to g el era^~leo_recario~ bajos salarios _producto de la desocujca-

ción~ sub-ocu_;ación~ reducie'.zdo ?"as necesidades de consu.:_o~ espccial-

m.e',~te cl cansL?~:o de ali:.~:on~tos . 

insta ~•rvve crisis; econb~ica-la'r~oral y soc i_al ay,-neró en la 

~~oblación de escasos recursos su ~art_C1;::aCiÓn cn 1os truecjues. Fartici-

pación cue surge vincul~.da 1^:istóricar!mente a los .redes cie satisfacer 

las necesic~adcs existenciales y las necesidades de realización huridná. 

Par lo tanto se evidenció c,ue a t::°avés de ella se desplie dan las 

acciones ,~~ositivas ;a.l r~a,,tenirri ento e inte jraci ón de lo existente. ~s 

decir ~ personas y -;ru1 os cr~e se encuentrar_ su y~ervidos en la crisis ~ 

adquiricron un cor.r_or"car?iento r~ovilizante~ y~artici.,ativo en ros de 

lo;~rar sus abjetivos Yrós ~_nmediatos. Y a t~cav`s de su _ art~ci~:ación 

en los true~.,ues º canstitl~yeron en su mor„_ento rec'es Yvc;_ales ~ constitL-"-

ti"va:s del "t~ jiá.o scc~_al~ ex_~:i•evadü _:ar vi -̂ _cL?los 

V,^,cC_:iClú%~ 9 t~.,baJay C=Cvi1Gr'':iú SOl_dÜria. 

~e d::wt~ca 9 una far.r__2 difer~:~l~e de _:t~toa'oas~ecc=rse ~jue fué 

~ G_.::V~S de " a _ it'_C=_ ~C~ól1 Ca~_:'CLiVv Gn ? üw ~~"~>::ciüCiS C~uG.,i.JC'a ~ T:r_Cdi a11•. 

te el '_~I.CrC;:".oi O ~G ;~~ i"'..:~.~~Us ~ :'rOG,UC"i;OS G SvrVwC7_OS ~,L?e r`OGl~~Z 

OÍrE~Cer `ar:> ''adEr 3ilte ! 3 ".r~VG Cr ~ „~S SOC~ ~1-eCOnó?~1.G8 

_ue afcctó a la r_a, orza ~:~e _~uos ~rs ~ o~;lacyón. rvr el'"a ~~ a ~:r avós del 

~rresentie tr~ ba jo de ;nvest~_-7aciól, c;uedó de~:os ~rado ~;ue el true~ue fuC~ 

uns alternativa de subsistencia par~ aquellos sectores que quedaron 

con mcnores recursos ~ enipobrecidos ~;or las causas anterior~:ente cica- 

das. 

r.,_~-. ~de de ~~:.._~__ds ~ ar~is -~ s 9 

Desde el estado local no existieron y~.olítiicas sociales 

adecuadas ;~.~ara enfrentar la c risis ~ sólo se dis~~~onzú de ayunos ;,,lanes 

SOCla18S COI"_?0 tttrcba jar~~ y ~~ali:7!Cl2tOS~~ ~ rop@r0 COmü:~.ltarl0~~ destinados 
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/í;' 
a t~n r, ~nir_~_c de be~.ef_tc;.-~rios acurc~e ~l 

tintie óst ~~ sz ~~:uCió~ : co~~ eI de;:-s..ro'? 

: d 

tn.'...._.,._G~lv.1 :, ~ `iri4w _ :iS 

r~odcr ;_n•:-;,ler::et~ i;~,_ l;;s 

~.. l.l) '_yL?~ ~ia iJ1ú,1 G`.~.L ~~ZJC.iO s 

~~L?eC;ize~ Cin Otráw I^vC~3- 

_lu~ ,- ,. ,_C:'.:~_r.~..e co;.io cocr~'•inador -s 

-:-y ;-a ~ - r _,. Qi .S ~l'itC~ COi:"_i e2Za ei1~:.OnCB~ 

cT7 

tli_ci -:Owi..iZvC__ón C!~?-^-^t~V~. 3 en dónC:e CiGt1t;.5 de '„'ers'~:lGs S^ -^V~_rt~.8- ~.. C ;,__ 

rCn G11 ~~'~'rC-Sü:~:iGiOreS''~ :CrSp~lac: LLL18 ercn ~'.~CdLtCtC~C.=S ~ C~OnSU~'idOr::S 

Cií1 el -1LL liel C G4áb~ 0 C C'1 U~? C ~_ ___c~.'_Q c;ú ba s aG a en t?nd 8C O'_1C"L'.l8 .c, CI~a ~" . 7~ 
i1a9 

nC Se ~!a~e ~ c`~,bĉ ST ~ oro, sólo cr ~ditu:~. ~ eI ___a;¡or• i-n,,erc~rr:'r~io cue s 

r~~ .-_~al~u Ciin los cZ~.VE11~0.• rC'r0 l.^i.~. tuCií y L?i: .S c~Cji: i~.S Cl(? S:;r Ü'7 

21ter'ílá ~_Va GE. St~.Í~,i :. 'V nC.~ ~ t~i~~'^i E~~.íi ~u~ L?;lú f"~nCl"v' J <=1 -G...:-i'18L1V S dC 

cue ésta ~~~o'c~la::zón r:auloerizadG _~uoda enfrentar ccn entereza la crisis 

rr~ovili zarse ~ mentir :uo . olían palear esd situación _^roblemática ~ dando 

Io aue tenían lo c,ue ~ odían~ ya sea un _r_~aquetc de arina ~ u ofreciendo 

su oficio de albañilersa~ peluqueria~ elaborando co.:_idas~ etc. trocan-

do lo yue se preseiztaba~ sin asist~~ncialismo ni dádivas. Por ello 

cor:_enzó a ese arcirse -~~or todo eI distrito s con o sin cursos de coordi-

nación, cualquier linar era apto _:arÚ instGlar un nodo s coincidien~ o 

e no con los pri ncipios ~ objetivos con los que fueron creados (sc~ún 

las encuestas lamayoría no cu ~lir~:c:ntó Ios t_~isr~os} . poro lar:?entable-

rr_ente al no existir un control sobre óseos 9 ni. un reds gro oficial ~ 

coW~enzaron a aparecer créd tos falsos ~ entidades gtac eriit~an otros 

cróditos y lue-o ,o servían rara intercambiar en otras lu~ares~ la 

falta de 'ni~iene y c~~~~_s~:rvació ~ de alime:~tos en al~u-~os nodos etc. 

_1_levó a ?a desararición -t~:ro-~resiva ; áI descreir"iento de los ~.sodur.~ido-

res resp.ec ~C a l ~ r_'Cnedá SCC1S1 O cr~dleCS ~i Sto -_~rovocó ? ~ Gesa~ ctry- 

Clón C~ Ci 1CS -•rt~n-.C,"eS n•1 nl d i~t_ 1t0. _ -. t 

Jl =- -~1Ci0 de ~_,`~S tY'uCi:l)eS f??5 En ~l ~~iG 1'~ '̂~~ C1 ~ ~ ~_OCüli^ 

~ a G Ú C 
y~ 

G J.'r'i c.: ;. ~ s„r i 6 como censecuo~-_cia d:; _•ol;t~.c~-s ~-~eo-libe: ~les 9

~Ol~1t~C:;w C~e c~~U.-~- i;E~ ~=Cn Un CSi.~GO in E~1C~_OYlt@~ Ct~j'á ~~OIit1Ca SOClaI 

ers focal;_zar Ia asi ste -~cia a Ios L~obres extrer.ios-estructurales ~ coTl 



/ // 
Ccj~1t 0 ICS 1_'r1Vvú0.~- ..:~5 iT1C~._n~1ClOS 8 l~;s ~S'^a'~C1~º Cs,:CCiJ,~ -t~Va. ~02~- 

ti cas ~;ue no fueron ~.r•ie~~t~:das hacia el desarrol~ o h ~.~ano ~ ;ue es un 

desarrollo c~e la -~ente ~ _ ~r~ la ~ente ;~ ~~or la ~;er.te~ cu~~o objetivo 

debería ser ~;eilerar err~y.,leo y^roductivo~ ronerar -_-oii.ticas educativas~ 

-_, ero ae~,~el?_üs :.,ue Nv se true solar~e~:~te de ~ue todos ~~osean 1Q primaria 9
,. o a1~;una forinQ m~ni..^:d cio es cuc+~o ~ s; no ;ue el_ a~~rend i zo je se com~ lets 

fIl~dlallte Un @neCt~VO d~:Sn11C'?L?8 ~~?ráCt1C0 dG las Cal acidaüos de resolu- 

ción do raece~idaGes básicas de ?as ~ersonas. 

Los trueeues dewde cl desUrrcllo suste~ltable constitu~reron 

una econar_ia ~^o -~~ular~ solidaria g i?n subsiwte~~-.a d e _tro de ~-a eConomia 

de t.'~'abS~O V n0 sÓIQ úe C:..G.te s1n0 tai?1~1~I~ C~ ; V -Li`?Ci,'.~ ~Cl_Ó;1~ d2 COi_;JJ21=+.Cc ~ 

ción, de re;~r~ sentJci ~ ~ ~:,i?E rG'_Ul_Cr@ 11~, OiCfO~~,UB 1i~tG~I'~l (lU 00O210rn1C1S- 

ta ' tambió_< constitu;,Tó una s~_nernia de ~rácticas cotidianas~ interaet~aan 

do con la econor:+~a local ei1 su conjunto. 

kor lo e1-,_~ue~to precedentemer_te y se concluye ,ue los truequcw 

};an ci_d0 Una ~lter?'?at7_Vó d~ SUbSlwtenCi ~ rar~ los wE;C'..OrO.~. C;ue han 

~~,ucdado con rne~lar~s recL~.~'sos ~ rav -;e~izados. 
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PnCr'U~ST A 

Lesde el rol icroiesi onal ~r como consecuencia de la investii~G-

ción realizada s destaco en l.rir~:er tórm~o las otencialidac~es cue tienen 

los individuos ante situaciones límites ~ cor_~?o ~:s la ?~árdida de trabajo 9

el erpobreci miento ; la ~ au.-eri nación. PoLenoial.dades c,ue se convierten 

e11 aCclOiZe.S ~~ C;Ue º(; CV 1Q%i1c1.2n a traV~S de la ~_ articipacián~ mOV11iGa—

c -~ón activa 9 di~;.~ifican~e 9 cre G ti va <ue llevaron a ct?e numerosas fami-

liGs enccncrGran en los truec,L?es una for~:a de st?bsistencia ;ara me jorar 

y satis ~.;cer mementUneamente su calidad do vide. 

mlz se~uncio tárr::ino~ destaco el haber elegido por ;•arte de lo: 

prosu::idores al trucc~L?e como una alternativa de subsistencia y no espe-

rar algún tiQ de asistencidlisrio, "si.'1 hacer nadarr~ 

~n Tercer té r lino destaco ; al tl°ue~;ue 9 como una salida ' olla 

e ortunid~d beneficiosa '  la c,ue a tlavás del i~zLcrc~r::bio de _, reductos „~ 

alir::entos fundamentalmente ; numerosas familias afectadas por la crisis 

econám~ca-laboral ~r soc~_G1 rudiercn satisfacer sus necesidades minirras 

bási ces r-:edi ante el mismo. 

por últ -~mo~ destaco ~lue a ;í cona los ~rosumidor~s fue partí 

ciy aban en los trueques le di jeron "s3_" a ésta economía solidai°ia 9 

i.ambién le dijeron "no" a la estafa s el enaño~ el ~~erjuicio ,ue las 

ccasionaba:~ ~ <;uc= no se .Merecían ; :revocando la desaparición de los 

truec;ues. 

Por ello s a travCs de la presente ,nrouestG se realizaría 

un trabajo cor::u_~i~ario mediante un nroyecto 9 en dól~de se priorizarían 

las necesidades sen~idas por la comunidad de ~?n barrio s dentro de la 

or~ani nación con_?ur~_taria f el desarrollo sustentable 9 ~Ta sea mediante 

mi croe,~p rendid; e_Zcos ~ cooperativas ~ CapáCltaCián~ etc. ~ con la _nartici-

j:,ación de otros actcres sociales cor__o ~.or e jemplo: or;onis~os 

gubernamentales y no ?ubernamen tale s ~ etc . 
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T 'U~
(1 i ~. C_ - ~ y ¿ 4 w ~ -~ (+ ~ l ~' v 
..~. ~C - ú(~~,.~a~:. 

Llamamos n::cesiGad a u~_~1 ~,s ~~do de carencia ? de alta de 

ac;uello :,~?e es i?Lil ~ ~zeces•ar~ o~ _~~rc e2 desarrollo de 1_a -~~ersa~la;- ;;u~: 

.Yoviliza ~:a. detc-z~r-~i~cda se:Átido ~ ara sGtisfaeerl a. Se c~x -=;resa a tr•av~s 

de cioseos ex7•1.ic' ~os o lo~ !?1eCdi ~, it~; el ~_en~ua je a metalen;~ua je {~estos '

ac ~itudes) y su na satisfacció~~ co~d~•ce a la ir~a.~ -~racióon. 

Y 11a?~a~!os carE~aciados ~ ~,L?~G~zes o{o cue~_ta, con ~os rooui`sos 

i 1~ C: (.; ̀  .;~ 1' i C ~ _ __.: ..._.ti:L:.~:~Cvt' c u.~.' IE:Ccs~Ci;ldc^..'.G. 9 C~l__., _'ta r":~~ am~_l10 Ge 

~;iJG ;Uúi~: .;~~ :l ;Ut; :. :17~~voLC c i_1w'.i.~"i_1;1J:1C.ic GCa...),__~_Cá S ~11~"L,;e.1C1a ; .~. 

(c'el 1_at~~~ ~a~~ ero: no ~c~cr lo n~~ces~rio ar~ vivir). 

L~~ :..~.' :~ _.üC'S saz ºOC~GIeS CUc:-"',d0 ;:liccá~ i7 i):t LJl~:CL~ vO 

GC C -_'SO.1cS. ~ el~_as ;~neran ?7i12 CCii:a;l%i`c 0 r~Cl~::~-rJ de ~~~~isi.CCiÓn. 

~n Vistos ;:ebe-:l verse el or de los ~;r~~Zc;cs ;~_av -~~ie.ltos üe masa:.- y 

los c~cr~üios que 'listá ,_icU.w.e~_~te se ho~ ~:roducido e~~ 1~ socicd~.G~ asi 

C'~.r?o C;l Jl~ .p c'- ~_uchas i -ls~ituci~ncs y s~::rvicios socialos. 
i ~ tu1 ella_~.c~ai„as ~?1. CanCe~tO~ se SUo e ~;e leralme.7te rlábLar Ce 

n~..;CC.C.idaC+C~ bdslCcS J ,~1'1r~.8ria:: ~" GG ~f.iC:3.9'CiüC1G,~.. C~;Cü~d`ciria,~..~ Ú.e Vi:r- 

. , 
dGCiCl`8S y füls~s ' Cie ir.aterlales y Csi;lrLl.iJG1_;3.5. ~_S1~ ''1':ai`CÜSr?, llófi"i bds~ 

Cc.~- a "a;u%11~:. C!?~Tc S~t:~.SfaCC1Ó:`1 t;5 '~leCe.~.orla ,.;~T'~ la rca1-_Lació~l ~~ 

su. esencia calr.o ser hU,iT.dYla" ~ y fals as "a las c,ue ena jenan al hcr.bre: 

div<-rtirse ~ dcscÚnscr, camr:ortVrse y consu ir de acuerdo con los anunc= 

de Gifiár ;~ OCiiar 1a GUC O ~rO.S ~ilail y OGi afl". ;.l ClC CS ~~s nECí 

siGades falsas es he irerónam.o~ aun~,ue se las haya conv~rtido en ~~,ro~;i írs 

i~~srcu.se li~_iLÓ las necesidades vcrdaderas a las vitales; alim -nto~ ves -

do, ha~;it~ción, lo ~.ue es rnuy inclusivo, ~orque los hambres tienen otx• 

recesidades tan vitGles cor~.a las que r;lenciona. 

~~oso~.ros ente~der;,as c;ue la praycia existencia es ya un proble 

,_.a ;ue los hombres tc:ne;<ios que r:.solver. Y en esa básqueda los hambres 

nos hacemos co~_.o tales. La vida de todo horrLre cou.o Y'iistoria~ ~stá 

r~arccda ~cor un rr.ovir.ie_lto constante de avi:~nces ~ de retrocesos '  de 

nuevas ava.-lcc;s. i estos T~,asas :~m~clican su esfuerzo x;ersa_lal ~~or 
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constittafrse y consi,ruir su socied~d. For eso _~o es suficiente set;_alar 

~,ue l~s nec«~sic.ados vit~;los son las f:~~_cas v:;rüaúeras. ;;so .zo difere.~ci 

.;rGct ~cs,::e.~te al h ;r_r_~bre d ~~ ,. ~., ~ ~i lo:. ñ ~r_ r::s ; e_zsa~ an en ello. ~; c__ 1:. a _ . i)_. b' 

~:rich ~rcr~~:~ al señalar c,ue "sociedad sana es la ~,ue corres-

~- ~~.de a las oecesidades del 'nor_^_'r~ ~e" dcst~ca al unas neccsiáadcs que 

lo:.- c!?~.orew r:_etici~n~.e:os ~o han ~~~1iClo en cuenta s ZT LLue ~~os ~;~crece que 

son esenciales. 

Señ~lar~os ya u,ue ~.es 'r~~~rbx~~-s son el conj~?nto de sus r~;lacio-

nes SOCiale.C. . v~ '.'na ~:ers0.la fuese Cin sc:r a1.SlaGO~ n0 ,~_~Odría 'f1.aCer 

frente ala existencia. "La persona lerturbadU es la fue ha fracasado 

por cotr_~oleto erg cl establecir~iento de al.,~una clase de unión"~ dice 

Fromm. Todo hombre necesita trascender creando. %rea la vida s crea los 

inst -ru~~~entos ;e traba jo~ cr. a la cultura en monto transforrr~a a su media 

v se transforr_-.a a sí mismo. 

Los hor,_bres tiienen necesidad de se~,uridad ~ sentirse reconocí 

dos por lo cue son y ~~or sus obras. ~u trabajo debe ser retribuido con 

!'n salrr•io justo s ~.ue les permite;; vivir co:~ decoro s sin penurias sin 

l~ i'1SG~;urlCiaü de ten:r Gue elii~c.re~lder CvGá dfa la aventura de Vivir. 

:S":1tGZdemOS ~~uG' Cua_ld0 IaS .Sc^11Ci2S a laS óS"C1rvCi On@.S G.~. ~v~]. 

bloe~t~.ea~as, las :erso~~as tie~C,E:n a buscar :.~atisfaccioncs sustitutivas 

en la r~stolo.,~;ía, de ahí la im_~.:ort ;~cia de act~~ar _reventivaa Dure, 

CO.~S ci~'r~?~iCO,C.ue 

- cada necesidad se manifiesta en una o varios variables 

si~;~~if;c-~t_~-vas,d :~_oc:o de sí~t~mas. estos son i:.te;ztos diroccos o simb6 

ticos ce cor~:ta~i~ca~'la. 

- las variables ~ al r.olaci,nGrsc entre ºí, configuran ?gin .~eci 

y éste irG ~e^orando nuevos h~ chos~ los ,ue a su vez a i:~terrelacionadc 

de~ertrinan la existencia Gc una situación problema total y completa. 

- la frecuencia da~:~crr__ina su. relcv~ncia cn tiem o y espocio~ 

al Qfec~car a r~.n colectivo. 
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.gin ti'c'ba~ v̂ woclal ~e .i8 ln-G.1.°. ~1d0 E; ;1 ,~i1G1Car ~,uC' sE dGbC 

intcrve_~~~_r freizte ~ 1~s necesidades sentidas. ~,stc es relativo s r;ues 

co~:o scrlala Scaron de ~uincero ? las care.~ciaa están incorporadas al 

"modus vivendi" de un sector de la población a quiénes Ies es difícil 

reconocerlas yT ex,_~rc:sarlas. La ~".ráctica _Zas muestra cómo personas con 

subalimenLoción ~ró:~ica derivan Viran Darte de sus ingresos hacia susti-

tutos superfluos ~ cuando no enfermos o cór~o otras con una ran scnsibi 

Iidaá y aunté~ztica necesidad de afecto que sc re~.rir~e~ se exteriorizan 

con a~;resibn y si.~,nos de macr,ismo, esto indica ~; ue descubrir law necesi 

d;des sentidas implica un proceso de investigación ZT de perL.anente 

reflexión acerca de las demandas. ".~V'o cueddrsc en la apari sucia. Ir a 1~ 

esencia. 

~sI Di;,~;,:~óstico de las neccsic;ades sentidaF; 

Las necesidades entidas por definición son aquellas quo la 

conscienci a c'eI ~ru~o af~.ctado percibe ~- reconoce como carencias. La 

tarea rarü eI encuen~ro integrado del actor 1~ri~Clp:al y el mente .~ 

externo debo reconocer, entre todoas las ;~ecesidadcs ,ue acosan al ~rup~ 

cquell as que son reconocidas por ellos para devolverlas al grupo ~ ~;ero 

integradas e~l una rropoaicibn de superació:~ de esas necosidades. 

LI dia.~:zbstico que se real`_-ce debe incluir á por tanto: 

1- Los problemas mas importantes a los '.-;ue se enfrente un 

~~rupo y ue ex~aresan el rerfi~ srticul.ar de ese ,~.rupo~ o seas su 

identidad al interior de cateorfas n~as amplias 

~n el dlágnbstlCO para la movilización "el listado de 

problemas no es sblo una serie de rótulos (por ej. vivienda deficiente 

alirnentacib:.~ ~:.rccaria~ etc), sino una cierta explicación que cualifica 

Y cuantifica -particulariza- esu cate goda. Hay toda una inforrr:acibon 

sobre el ~ruo y sobre su ait~;ación .1ve adquiere sentido cuando se le 

relaciona a un rroblema~ mientras que consi;;nada e.z sl r•~.isr~a s lo es 
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ilíri'.: ~er0 ^ri0 y ~ _L;CS1G.~,. V E;C:: ~ ln~ l.~? . 

~ Ju _to a lo antor~i~r, el dia~nóstico doáe incluir las ca~a- 

1 . _ . D r  ~ _ i i7^n c~Gac~;s ~~ 7 c~ r~.=cursos ~;ue ~:_ r~:_ o ~fre;,e . ara e_Zl_c:~lt:~r caaa .o de 

~Ow ti rOb~_e~:aS C~.E~~'~Ct~ÜOw. ~i ti ien OSó.~. C2?_cC1.GoC:f;.S .v r`~C!'.rSaB y:a~den ser 

inter~.as o elrter,~os al ru~, a, y ~rÚ las intentos de educación social 

del actor l,rinci y:a1, ~~os i_1 -~er~ san básicar~e :to las ca~~.~cidades internas. 

v0't.:0 variable a;~lutlnódora Ce:'il.ral Cxt: estas Cá~óClCladB.G., i10S intereSS 

los nivel::: dc: ar,;anización ;ue el grupo cansiderado ~:rC:sen~a en cada 

uno de Zos ~~ roblerr_Gs detectados. 

.i- ~l ~ercer elemento ;ue de be incluir cn el dia;~nbs~tico es la 

consi~:~ación do la ex:.stencia (o inexiste~lcia) y 1 a calidad de las 

::~oliticas y recursos ~; ue 1as instituciones deI C:stado y otras ~ están 

aplicando a los ~,robler:aas de la or,~ani~,ación ~~o~~ular pt-:eda, evelztualr~entE 

enfrent~r. 

:tyl dia~nbstico de las necesi áades sentidáy :;err~ite un diseno 

~ ~rt? Cular~ etravesando la ~ ntensi onalid~,d del abje7.:ivo (las ~~;asibili- 

dades del cai~~bio de una realiGad ;~~artici.;lGr y:~ue es ~:are bsi~u objetivo 

v,ue se reca„~e la i~~:forr.acib_~. 

~l 'cráns i ta dc las ncce~idades se_l~.:idas iac,c las tareas 

ó~civ~,= 
. :~~~eire cansiáerG c; Le la co,.cie~ZtizGci ón cs s~lo un ~_:o~~_elz -co 

_,i)8 ! rOViC'iC CiC IlYlc ~Cr" C dG ci~rGrlGnC ~ dS ( ~_dS CucleS SL CCnCiE::rl- 

tizaj y se orientiG hacia ciertas direccianes de accibn: la concientiza~T 

ción ~ace c;,~e la reZaci ón dú low hombres ean Ias circunstancias en 

favor de sus i~~tereses más racicnalos. 

~n esas circunsi.a_~ci~as '  el ca_Mino a so~izir es la cor~prensibn 

ce Za totalidad cor±ple ja C,ue ca-lfarr_:an las Gist~_ntos eZomentos conside- 

?'CúOS C,ue San; lc refle<':l~J:'1, la ~=Xr'v'r18.^_Ci:a yr ~ F.a lI''_.y~.CZI?O~ll`.óCl~'_~. 

T,a reflexibn ;ue debe surwir de lati experie~-lci ds del ~ru~,o 
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/
,~G~ben e.xt,.l -1C1~~.Jr l~s C0_~ü1C1Uj~CS „.G.~. ener~les . : IJ¿, SE; .'.^~1Centren J  .S.E; 

enC~.G;'ren G:Q %.5a .~.1trJcClfJ ._1' L:G'i.~iE; úl::Cr„' ~-7:=r E?_7 ~ ~:.~. lúG~S G 1.n1C1idi;iV:~S 

G~i,,C ~0 ,Ue VO :, e~ ,f:nLiCO L~c: iOS Crit::liOS _.ów J;JjGL~VUS Gel _,rUt;O 

~' ~_O _íze C• 1StrüC c evUS ?_=tE;res ;;:.• , c,ebe eXj l~ Cit~.r ~.;,5 Ob:: ~~CUIOS ;j l:;s 

ei11,,,e :1:1i~ ~.c, •_17C co~11c:VÓ úi _~rse;uir lis cisti, -~tas alternativas posible 

Ge ~e cebat~ r, COnSe;_~.ü~r. 

.~es~~cct~ a? ~ :~,zactivid~c; úe al~vn.,s 'rLl_OS ,,~_:ulares ~ lo 

c~ue y ~rali~a la ~:~_ov_1:~~.acwb~ no es lÜ satisf~cc"_ÓT1 0021 t~l Sl~U.aCi~_1~ 

w'n0 ~ a 1.nC`v; aC1C~~d (:G ''C=rC~_bir ~ a t;OS1~1~_7Qvd Cif tr~nsforr_:arlc CUn 

los r;~:a;_os ~yue se ~snc jan. ~:n esas co~^~;~;cio_zcs ~ la ~i ~uación, Gun~ue 

'.n~usta se ;ri~. one co~~~o ineludible. tisi aÜc; uicre:~ si ~_zificaciói2 todos 

1os esfuú -rcos ~•ar~e ;ue los ;~r~3~os L:or:ulares ~_~tren en ~~oscsibn de los 

ii!E:d10S C;C)GCU,cC1U5' y C:f1CiE;nt;3:. -1'• v' :!'a e:~fron~E>r 1~.~. t~r~dS CCl CaIT1D?0• 

;~ste es~u~rzo se áesplie;;a en dos líneas; la or~,anizacibn y el r.lenejo 

tócnico. 

La y~r~ctica es el eje central en ~or~_zo al ozal ;~ira el co~~le- 

j0 ~e Ti-uC2GC11,OS :;UG CUT::rOnen la UniG~Q :;:Ci i~rUCeSO ."__EtO:~OIÓ~~_CO; .l_a 

or,„anz~acibn ~~o es v.n fin, en sim.~,.s^~_o :.-ino ~.uo sE; fo~~~iia se„C~.n su adecu; 

ción a áE;t ~r_ __.;;~.~as t~ r;-:as Ge aCci b;~~ l~; reflcxió_~~ es r~,flexibn sobre 

?znQ ex,eiie~;Lia~ : c~7ro ?~na ::Ltuacibn - so~~re toc:as las acci ones i ¡2ten- 

s is^~das cr~: car~,bi~r en sitvaciórs, 

.ri`1 ::l ~COri~r Ü~!l`c.:._lOTli.O Cie %OGU e~tG _ rUC~ S0 eS lií"i_ Orta't1tC ica 

. 
_';árt1C1~- c'3C1b_i C~G1 traÍJcjador SOClaly CO;1 SUS ~.. ;' :O"1'`l.E.~. ~ ~:t11:rG,M,a,~, tG'C71-

cas ,~ró i~.rle^2entvr los ro" ositos de 

«~ás adec~~adas a los ~;rul~os ~o;ulares. 

,d aCClbn ~`crU yU@ S ean laS 



Las reties Socialee. y el Servicio Soeidl: 

Las ~~eaes soci ales son ;~~nCi'icar^_ente cefiniGas camo pertene- 

cientes a IG sociodsd civil, ::n c~~ntra~.osición a 1 as es~r•ucturas, insti- 

tuciones ~~ or~;a_~izacio.ies recono~~id~:, coüio ~erte:~ecie:~tes al ~tado. 

~!~ando haUla.~:os de 1a existe.icia de ,ura sociedad civil en el 

~mu..do occidentGl, ~s .~eces~.r_o distin;~uir en ella dos sentidas: uno 

bosico, rc;ferido a su cardcter üe clorrien~o de cooxisLencia con las sociC 

dad i~oliLica y u,:~o irós : ro~undo, re~erido ~ su ca~~acic:ac; dc autoder~ i- 

nacián y ca~.struccib':1 üe la libertüd . 

Se ~an el -. ri r"ero poÚemos r•eco,locer _.ue is s.JciedaG civil 

EIl~ ~C G., dó~?GC ha; 8.~.aCi ac iJl1@s libres V;UB i'1~~ C. -̀.Z;.f.'_̂ _. ~á,ja 1.~ tutela del 

_'  OC4er é;:l GE l.aGaS ~, aCL'.í;rdC el 5e WL'nC~a, ls E'JCiCd ~d Civil eXl~tG dÓi7de 

, 
~ u ,~,- aCií;G; ;:Q C:J~:a c'J:i,;L: ;t0 _:Ll'c'dv G~ ~lL',Cti?rürsc: G S.~ r:;1..5iM_G y COOrdi _~ar 

sus acci;x~cs G r ~ s s ~s ~ s ' Y,re:., . tr~~ ~ de e ,.~ G ocia~.ione li~. 

wl ~si~~::=~te "Ocsal _s;asa a sor t?n a,:c:rste ,uG calubord en 

descubrir, pa cenciar y rr.ovili~ar a la ~~°ed en una direccibn solidaria 

y ~ctivü. 

Se tr~:ta de la ;generación y ~.otenci ación hacia colectivos 

sociales no car~::orativistas ~ si:~o fue se rece_iocen en su autonomía 

interna y cxtierna fre~ite al sistema. I~~cluye un cyuiliúrio dialóctico 

entre solio: grill ad. y au ta:~mmía ~ entre socializúción y libertan , 

GenerGlr~c~.te no se encara a la necesidad o problema puntual 

sino a la red caso tal e ~,ue i:zcluye al suyeto, sL? familia s amiyos~ 

el 

en 

vecindario, car~~vsieros de trabajo yj actividacic:s de diverso tipo 

la comunidGd, etc. ,,,s c;ecir, todos ac; ucllcs ~; ue tienen real o 

-_;atcncial:r_ente rclaci :~nes ceroanós y cie corloci rcie_i ~o di recto ~ los ~uc 

:r_a'~itiene•n_ de al,;u_~a r-:aZera lazos ~-ectivos, 1as ~,ue ~~uede:~ ser soli- 

d criCs Gn l,:i e.~.~ S l. 

LGnt~O ~:~ l~•s 1'vGc.`. SaClalE;s eXl~te n C~Os rl~t,:oS: lO.G-
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recics SOCi~leS ~.rl?"'cr1GS ~J ~ óS r..'LGCS SOCi ales SCCL?:1GáriaS ~ 

_T,v;, "t';;í;C?S S^vCia.LBS , r'1:~:_GrlaS SOn C?1`?~f.1~"1tiOS úe rerSOnaS 

:_ue ~@ C01i`,,;CE:n G;l~i.1'C Sl ~ i1::id v` S ,'Or relaCiO:ZE;S d e _iat(~rcile Za afeC"1.1V~i-

,~O.~.itivr~.+ O nG ;~a ~iV~:- r`:dw CiuG vu. CGrCc \.E:r LunC~..J_Zbl • i'Ó nG NurGl~ LCl 

Cit).i: .~.6 d~A `n SL7 ln~`~X'10r e::Z,c uascGa C%ii l~ r~:Cll'Y'OC~_dcáG~ 1"iGC11ua~C,d O IAIT_E 

dié%o y c~si nuL1cG son ~i sir__é~ricos ni .:,; uivcic~i~ces en i:Ztiensid~d y 

contenidos . 

~or~o siste~: G s las r:.'c~es z:rir;~~, ri~;s son or~Gdoras úo t<,~d 

cult~ar~~ ;ue es ~ rodu.cto de i_ztercaL~bios c:ntz'es ~"ec:e~ diversas y del 

COni,e.?i i~0 r!óCrOSáJC ~cl• vO:.:O CJifG='G_1ci c 9 ..._ ~ a r~d rli:cr:_2 ZS _~Or.~.~JYla ?70 

G.5 s~510 'Li c~CtO:C' Ci7y0 CUTM;,COrLa1CiG:_."i,U eL"i,ó ~lt.-t;li ó?T!G._Cí; I:CnC1.~.:i7*_`1~G0 ;r 

_.redeter~^inG~o i. ~~z' el sis ~e.r:G al cuc.l , erteZece ~ s~_no c,ue ew u.l~ su jeto 

ell relaci5n ,t?e desarrolla desde su nacimiento estr~tc,;i~s de vida 

rdra res~>Or~dcr o S11S ~.cCOSidaüeS. 

Las redeS SUCláleS SCCUnüGrlaS SOn COT1ju~tOS SOClaleS 

i_~stit'a.{dos "7orr~~tivamente 9 es cruct!?rados e~ f orr:~a ycrecisa ~:ara des~rro 

llar tana seric de t.~isiones y funciones específicas (csct~eLas~ o;:spresa~ 

co~te rcio~ }~:os~-it~~l, ju~~,Gdo~ etc.) ~ ~ue se le Te~onoceri a~~ci almente co- 

_r_o ~- ro_ ias . ,~_~.ié ~es la i:~te -ran c tztrrlen ro?c;s y r•edeier;:v_nados ~ los 

_ ~ ~ ~ ~, ~ ~ t - , -, <, ~ ~- 1!'~~::i'..oi~:~.,1'jº ,L?O eTl G~~ éi. G ~,vnCrE, ~c~ CStv:~ f1.•.:~C•`dd..,.. ;.i O~ G~;i6i,ii0 O 

C::1 e 1 ú ]__~~_ T'J . 

L'~:. _.__SiDnE'.S y i' ~ '_i~:_:J:.1C:.~. ~ "Ar;T.~tiVa:".G';te aS'_ ^?12d~S ó ~_º 

redes si,;curlcar:ias _ ~ra l.~ s.,tisf~cci6n cie .ZecesiG~ú,, ~ ur:iv==rsalis ~a e 

i::roerS~ila,-, : s sito cor~,•ler-.:_lt~d~ si~L:yvrc ;or saziwfaco-res _~o conven- 

c~o-~_ales y ~ersonal__zados. 

ante 1a retracción dc?_ est-:do de :~ie~~est~ur ac,ari:c~:i1 nuevos 

colectivos ;ue en si. co~junto ha dado en denor~inarse "tercer sector" 

.~iE:sT.i -:. iC' ~i.o a sa%isf~cer ante todo ;.~ecesidades de carecer f~-~IIC'ic.ylol 

(ser et;.id~,do~ recibir L?•'1 s~=rvicio ? r~cibir dsistie.~cia es"'~~'ecífica) 

se es ~ruct>>ran en b~se al sentido solidar.-;.o de üuié;:es lo inte~ran Y 



/// 

Gseg~uran sierrrre ~u:~:.o ~:; la sst'_sfs-~~ib:~ _-titer=al o Ge s~;rv;_cios, la ; 

s:;t~_tif~cc;_bn üo ~.000s;c~sce:. rsiL.os~.~ci, ,-cs, ta~es com:o la se~vridad, e - 1 

af~cto, la acc, tuc ~óa, la ~ ari. _cii::aci 6n, etc . 

~or su f~,erza er~_er~,o ,-~te este sector est~ría, desde esta 

perspectiva, en co,¡rc;se~.~id y c -ircuidridad c;;r~o u -r, ele~:.ento nuevocie 

transición entre la~ or~ani~,aciones soc;etaria~ y las comunitarias. 

T:a cis ~i:nción ce las redes soci ales en prir-:arias y sec>~nda-- 

r18~ V C 8 i0 ~,uG 1;;.5 C&1'aCl;~ r.i~C ~ :10s rC-;`..i u8 UYlo VC; Z ii_óS a ~ a Q iol~Ct? C; 

c~%~u_:iit` __o-societ~li~, y a su din~r:rica de cir~ulariúaG y co~;r::sencia. 

r.l f.s -GaC ~_O Vlt~l áónde el x~Gú:brG :,G:.1Cr~:i.0 satiS ~óCG stZS 

:ZGCCti_d'vGt=~ C~)1;0 _CI'wG:ic:~ , y ól í; uC de~lOIT:1Tla~!~~~ vidd CJt'~C;laiZa y ~i0.~, i~'UGS 

tra una interaccibn y un pasaje constante de las yersonati a travds de 

los cos t,Tyo us Gc rec~c:s, cons;;itt~~Te.zdo e_~trar^:~:ó.o de ~~crsonae en 

relac; ón con una CUnfl_,';L'.r~Clbn tal, ;ue i~~~,lica _-lecesariamente a ambos 

tipos de redes, 

5e cr<.ta de un es -~.acio de interGcci.ón aI c,ue da~:os ~l 

.zou.üre da r..:;:os ~atvr~~l_cs. Las oonside~ ar~ios la ex~~resibn de los mecanis 

m c i ~ o S :'" ~ .~. r- ~ , i ~ , r 7 ne C Er i_ d .; ~._o.. _íae "~ C:1 _~rC:.~a _O -r a _C: w~l1c _~r. sa~ :-' . . .:L 6! ~ 'S ad`'S 

de tOC'G ti?~O, C:~ndiC1C:?~CdS G~l SU CO'~1Str~;CCi b;~? `- aCCG,SO !:~'~r faC ~ore~ 

E~:sty,zct~~ra?ew t. -~zo sblo r.rodt,cto dcl dcsco ~- la dis~;onibilidad de los 

~~; ~~ t^.~ íue 1~.~ c_~r_y:a :ea. 

L~~ reces n~~ti,rales son cnto~zces, la exrresibr~ de Ios modos 

hi~tóricos, socioeco~.bmicos ~~- cultvr~le~, ~: uewtos en w.archa por 

las ~~ersonas para la cozst;cución de su ~royecto do vida. 

:.l analisis y co~~prensibn de los modos pecvliares en que 

la interfase de rc:des rri.__ar~as y reGes süCvilúdrlas se eXpresa, ycermi- 

te com~ re~.der en la cotidianeidad co~«o lo ..~acrosocial se porticula- 

riza. 

Las necesidades y los modos u obstoculos fi ara sa~.isfacer-

las varían co~~ el tieúipo. Su caroct~ , ~^atiraleza e intensidad, a lo 

Iar.xo del ciclo vital de 1 as ~)ersonas. 



/// 
Iras redes n~.turales co~!stituyen ento_~ces, constelaciones 

dinámicas de mallas elásticas, en las que rodemos diferenciar diversos 

sectores ( a!~:i _dos, reorientes, c~m,~~a~ eras ; r-aestros, etc) que brindan 

diferen•ces tiros de satisfscció~ a as nec sidades de orden afectivo, 

t~_ateri aI e i_~f.,~rirativo de sus rr iembras. Basadas en vínculos personaliza• 

dos y fuertes, ,,̂er!~iten el acceso a bienes instrumentales, como Ios 

~._~ateriales ~y. los servicios y a bienes intangibles, como el afecto, la 

seguridad, la protección y el ay~oyo psicosacial. Trascie_~den el nácleo 

de personas te:~dientes a ser establos que cohabita y los sistemas do 

intercambio ;eneralizados y difusos. 

La dinámica de la red este constituida por la serie de 

movimientos relacorales observables en el interior de la lr;isma asf 

caro ~_or Ios vínculos que ósta establece con Otras redes. ~om_o resulta-

do de esto dina;r.ica lro~:ia, lá red produce dos efectos fundamentales 

;carta la co?~_~~ Tensión y la :~_ntervención, ellos son ~:1 discurso eolect~vo 

que la caracte~ iza y _l a capacidad de sosten soc.al cue ofrece a sus 

miembros. 

~l Gai ~C'7r~0 COleCt1V0 es ?''1 Con;unta ^ .~^corle ~O de ~Ormas ~ 

r~=: --las ,T límites; valores ~ ~r¡ene ias y adt't1~des - ~-od^s ~~e~uliares de 

com_unicGción, que eonfi~•!zran l~ ct;ltura 4ue le es ~~ropia d cada reá. 

.7us n,d:Z~ fc;s ~,ac~ ores no se 

',,;, ,tac: s i ~.~iiic an los ~c -cos ~:e cJC~ G ~.:~embro y se re flc j an e n los pasa 

i ~ 
~Cá .,_ y  Úi :.~.•111.ew ~.`C1 

~il N .,,ic.•.ii'".. 

!.C• V= -~~l ~OmO el naCli=_E;i:i.v, Cc~aiL'iCi1G0, SE:k;aT'á-

ción, et,c.; en las re? ec -i:.;_.es ox~tie ~~cr~oio-~os ;y cn~re se.~os y or: 

las ~~;Xpr85:iC::e:. .C.001.óles, BcpnÓmlCcis j' 4"..UltUrcle~ ~~:le~ CC;!__'~ ~ ó mOVill 

óad sQcial, las mi,;raciones, la ±roducción ac bienes, 1G obtenció~. de 

~ ~ - -~.~-.,~~ r t ~ s~-~ l e r • . ~ 1i,:].OSOS, c;i~~ero, G y e~ ~ac i6_~ ae la Gaud ~ a.. crce_,c~~.. y ritos ro 

etc . 

;;~Z CJ.;OCi :.iC: ~ :.O ?i-a ~UO, ? vS vínculos : ue se Í,ralon~~n e:n el 

tiem~;o ;¡ ~enerün el cesQrrollo de una •listoria comp~rtida, hvice a 



1 

l// 
c;ada uno ce los r_.ie~.bros de una rod ~ r_-_andatar i aS ~ ,;or•t~doreS de normaS ~ 

~alores y cree~ cias cue e:;~car.~a.~ la :-intc;sis dol Discurso en r~d. 

~l sostén soci al ~ue 1as redes ofr::cen cs un efecto cspon~d- 

de su aina~r:ica ~:_~ candiciones ~;ue yodf~amos calificar rormales. ~~eo 

~roDucto ue 1a i rt :racciór do la ~ ersona ~ sus rolaoi~nes in~r:edi atas y 

sa ccrtex~o s ~.;rov`e a trav~s do ~res -~i~os d~; Gif~re .~c;s a_tiartcs - el 

cfeC~iVO~ el i:lat:rlal y el ~rfUrí::a;;iVU- IéS CU:1diCi0:'leS e ~n.5L1ré:OS neCe-

sGrios parU of cesarrollo ~_~te;~rül c4e la perso.lG como ser social. 

L•as rcdes ~o -t~zralcs ? cuando ir_to ~~rGr err.~,.óni car~entea sus 

difererltes sectores, y:rociuccn ade:~~as de sos~Cn~ una ca,~acidGd de ar~Orti-- 

~;uación fre:~ce ~ las conzin;;encias vítialcs (críticas o naturales) y a 

los imi :c ~os pr~venientc=s de Sl tLiaClOnE:S contexLuales (cconó:~_icas ~ polf - 

t1Ca~ ~ w:~C~ólCS ~ e ~C.~ aC;VGrS~S. 

~l prir~_er 1nStrulTe:;~O Gel o-_:er:~Gor Ei':1 red, cUúiJ d0 Cl~ül~,uiE:r 

o'i,ro oper~dor, es sir duda l~ ~;ra~ ia ~ crsora. ~u ser loersc~~a~ su sensi- 

b_'iD~Ú~ ,su~ valor~es~ s~?s habilidad~s y su saber _nici~n el proc~so do 

~_`1terVe:lCiór d:., rc;c. 

LaS 1.n.~. i:1~UCi UiiCS CJ~]flerer G ~ Jw ~;SiSte~tí;.S S~C1c1Cw ~Jn 

, , 
í'arGG ~p Ge tipU U?".;er~ ti V0 ~ rC'.~.pGC ~O de: Cici t~:rl_ iilc+Gb.~- reaS G8 den?anG aS 

social, c~esUe esta :zueva y',crs~~~ectiva : oGe~os cscr.;.char a la comunidad 

c,ue Der..anda s~::ri=~os~ pero ~ue al mismao tiem_o es fucn~e de recursos. 

Cuando el us~.;.ario busca al ñsisi,e~ite Cocidl~ espera oncontr~r 

un j,rofesional cor~i, etenie yuc soluciones su ~arobJ_crna. .~n la intervenciór 

en red ~ el Hsiste:zte ~ocial xrocura ,ue e1 usuario y su red ad~uieran 

la cap2cidad de encontr~r sus lcropias solucio.~es. kor ello es impor~an- 

te y si«niiicaiivo ~ue el risistente bocial sc des~;lGce al ? u~ar de ancl; 

je ~ contexto cotidiano de l~ persona y su red. 

~,s ~e tií o de trabajo impone calidad jT convicción~ la actitud 

debc ser de apertura existo.~cíal y díspo~.ibilidad. 

~Cu.ardo .lo }aay spertura exis ~e:Zcial ~_7o vemos lo ~ue sucede 



/// 

CE:_1s'7T'a~O.~.. ÚUve,,i:~...1C?'7L'..,i.~.. .yUE; .~.0 i d1..~,t1:`11.O.S rJ iüC:.~. 1,l'O ~1;11.~.1. ~.J.il1QGd O 

cU1~:Ur•a. ~va:ldo el :;sist,ente "oCicl ~.:ntra e_~ reú ~ e~~lcuen~_ a un mu:~do di- 

sere:lGG ~l .c.-i.-'.~0~ COri Ol CUó~. '_riGV1t~~lE:1LE:YltE: .~-Ei COii~.ór~. irl E.w ~:Jr~~00r 

de Otr c`o CUltUrc y de1 y:OCt(;r dG w tz l:ZVG= L1di,-rá• 

.~.-~- iCt:t.'Ortc:'1~GG 1`GCvi.^CC:r GS i:a G~ VOr.~-id'éG y Va10r1L~:r1.8 ~ .~-ltl 

utili zar el jiJ...C:r~ de1 cit~l es n~tur~ln._ ~>.~.e i.c.~datGrio. 

~er e<iste~lci al>r€:~ntc a'aic:rtics im_lica acortar ~:,ve 1~s redes 

incluye_-1 lo ~ueno y ~_o :~alo~ lo , ositivo v ne„~tivo. L~ cd~ ~' ciE7~d de 

~ ,,: - bs n!?i ~Gr estsn cor:re~en;,e~. ~ -~ °' ~: • !- icie dyaC~~ „ fiC 0 t`c,. _1` 9 , '~O:_O d.•l t' ~~i .'~ :l ~.~ 

jT 1,, Vclr~r:.::.:.~r1 'r0~ i 6 ,L~e ~ c 1'8Q t7.e~le .` O::rE G:.= 40.5 éS~.;;CtOS. 

~O G1.S;!Onl.bliid2d GS UnÜ CO`:1GUCG~ :; 1~0 ,~.1 ::O ~~~nEiGE;ra O~Vla~ 

se corre `~l rie~ o t~c ~10 -ceno~'la g yor~,Ue e:: co~to~~ ~eSGe O1 yt~"Lli3O de 

Vi s1.~ ; er ~ :-• a  1 ,.or ,Ue e..i~L:: y c~ i;;~: :~~_~ _a i~?s l.i ~iacibn ~ ' a _!.~e el 

~.siw~~.~te _oc,~l ,.e -~•~~~le.:e, 

T.c,S rC ~ es tl.O~le 

"-; ~ a. . 

1??~ar~s ~ tiemr:o ~ riti~~.~~ "~~ropios~ el asi~tcn-

te soci~.1 cebe aúect-~arse ~sY "~_oder entrar e _~ si_,~tonfa con el_l os . 

~l ~sistc_zte social debe ori~"~- ~r ~ f~c:i1; t~r y~ro~esos rola- 

cío:-1al•~s positivos ~ con intensicná' idac, ~ de :l  C~:1Ci • Ci :ZO c~ir•ccti_vs 9 rest e 

undo ~.o~ t;_emn~~ v las trod ~ii_d ides y >~e t.,s e1e~;id :s mara l:, •~°e;d . re °o 

a su vea cie~~:r' sor diroczivo 

- los i~st -~l~.r•~e"ntcs _e~; ,por -~d~~s 

:.1 _ fec ~~ red vic. ~0 

~ t::OV~. 1~_~i fn ... 

eil Y'elac; 5.~ con el encla~dre ~ 1cs t~cnic~s 

. 
_id 18 iii~vir~:i1C:1VC1 .,.1 ic;C. 

c^.Mo ~,_-,~; revit~~ =__ci h~1 dol ~::~ico a~~ozsi 

' ; ó~ o ~:;~~~~:s ~ .~o so in-_yta s 

.~ l. -.~ h 1=1V,.i~ i]Cré t'c'r!_'.U~~%1 ~~ ~.S'_~tf;ri~G .,00 ¡_c , 17 

e_.c ~í~.. _ _?-., se .~n; ~los en r~ú 

?.os r:•ie~rbros de la 

E' ,ZC:~~ri~r_r2 ,̀- '-~í'1CyL__~ES 

ac ,~r. rGrlos e el rest~blec-_micn• i.pyG OL__~~0.. í7 

t0 O r11~ti.'.~2 C'.E? V~I:ZCUlOS7 ~Gró :1bC~r C1rC{~~_r 1c ~'~í'Or:.:c::1Ó~;. ~~ i.vra 

aCe.i.ar COn ii!':'_y;:1i~.UQ GE: Crl~eri0 elOCCi07.e.~. ~,UE: n0 1e ~O'1 _, rOt.~ 



rZ 'i..':'E=,~,~'E? CO'__0 : r0'~~Cto OlT.<;: _1~ `L iVO ~T ~ C;Z. c?. lraba:•i0  501:i.c1. ~ 

c~:,~yo trnsTorn:ació~~ de fondo; 

~l true~;ue at:ar~ce c~mo una ac ~ivi d~d ~,ue contiene en ~ermen 
, .~a jOwi G11iGc Gt; Uná .~-OL,1.Eid'cd ~1. t,e'.Zt`1~:tiVa i~ara 10.c. m:;r;,li1vC10S de la 

cconofrfÜ ~1oba1 :;' sus efc:ctos ~r.Qs desYiaaados: e1 ~esemrleo y la exclu- 

sió~~~ social. Frcnte a ósto sume a la orción do "rei~ventar el rrercad.a" 

j -~_O,: rG r f~S?w~C10w C~ 

i11J:"."-~ i C ~ 

in~eracc-ón ..-~:t~.:a e_~ los clue ;.as trGnsacciones eco-

,.~ ~. r • 
E .~~, t . 7 i 1 E: : i ~. v t1 

CGd lU C~ ~~,_G it 

=la~ L1C_iCi~ j~r C. t' i 

1 

,~, ~ O 

rev _'•O 

co ~o::can) h~:c:ia vulurc;; co~¡:o la so;rwdari-

,... ~6_z úe .`. Cc _~áC ~Ci cCi(?S lyl%e ~_a~ y erso-

si _t r~:a ecc-:~ór:~.i-co descorloce. 

La ea,,crz.encia e'~ ci 4rUG~;JE~ vw diversa a los diferentes 

tipos Ge _ersonas quc acudan s él. :1;;unos busca~~ rec -rear lasos sociale~ 

o~i=cs~ se li:_.it~n a buscar solt~cioncs a sus nccesidade~: ~rocari y se var 

la:~poco se r~a obsorvsáo ~,ue s;.zr:,:an y ro~%.c ~os o e~~_T_renciir~i entos en conjur 

t0 COn O -%r0~ a r~ri.lr Ge !~  2 eXtiGricY1C ~ ~ en cl ti r!JO ~UC O law T1UOV~S ~'CZ 

~in~CS C:11e w(; Or'_"'ly?.on all;. ~ulZ~áS ~~irG;ue i:r%Vóle7ca~1 tBm~OrE:.~. 9 ci1Ca- 

- ~ úCt~_'w-'G'v~F'S ~; I'e i._' _'~_~l:a 

scs ~:,ue no ~~zi eren vol_ve,: a 

t~n ric:s o o bior ?~ co_~st~tacibn c~e _fraca--

. dl -crue4~~e e~ ~~:z ~is;;,sitivo áe 

sv;e -rv_vencia li •ido a la csfer•a del co-~sur::o de caca tino Ge sus ~;ier.:bro; 

;:eco dista rucho de convertirse en vn mecanismo a partir úe1 cuál se 

+entran ,royecí;os de microerr_ rcndirr_ientos li~~dos a la esfera d e la 

iroducción. 

~I true~~;ue es u•.~ caco ce red extensa dónde circulan bienes 

servicios y comr:et~:ncias poso ,ales muy hetcro;;óneas entre sí. ~onticiz;: 

r.or lo tanto s poli bi'idades cé combinatorias de recursos c.ue r:odrían 

resultar en erg rondimi_o_~tos colectivos. gin embar~o~ eutas poi-tenciali-

dadcs no Ile~,sn a concretarse y a fructificar a partir de la iniciativa 

de sus r__^:iembros. Muchos de ellos tienen capital humano y cultural, son 

un yac-:r~iento de saberes c;ue se están inmovilizando y ror lo tanto 

dcterior~ndose. 



~n CS l:O ti_r_~O ~C 1~1L::~Y.~:GiO i cG__1 ~C ~ c: ._CCCS1GcG de r~cu-'r .~, 

<::~ trUByL?E Y;~T'_'. S~ti ~,f;,~CE:T nEC:~;.=iGtGeti :,~üe Va i`l0 :.G -:•L1CCie=~ CUbrlr COYI. 

lOs in_rOsOS "i.Orr'_olcs ;' O1 Q~SCL?rS0 ♦,U@ C1.rCU1 ~ Cnti'C ~ OS intérCCT.".blUS 

:~el tru%C;i7e lO~ _ r'Ci OrCi0ila O.iE:i'_'.Oail:O,~. ~`órc~ I':;.~.l;;;Y11fiCár Sü si~~üdCiÓn 

r__.ositivaLe~lte. ~;dr';iten áe c;ue ~o ser a~or las carencias no estarían alli 

pero ese estsr üllí les ha awic;rto la o,.ortunidad de satisfacer r_Zomentá 

nea:~_en~ce s~.:s r.ecesidades. 

ti ostús persanas el ~~ruec;ue les bri.~da la ?~.osibilidad de 

CaT?"!blór .`.US as~ iTó.'.10T?ES cad'ciritc:ld ,~l a.~. 8 SU sitUcClÓn rC~l• ~.~. COr:?O .°.l 

SE; dl~ercn Qsi i=:l.C.rs10.S tI S1 tLIS l_Z,,;Z'ES0.5 ';ZO ~: 'u',GGC;il .",c~:LsiGCG'r á -i.üs T'iE?CE:S 

dútteS ~ ca~x~-biá ~us necesidades aI ~~~ivel ~ie ~cus -,~osibiliGad.es y e -.~con~rc 

ol:ro nivel üe s;~tisfccción". Los si;;;nificados ;,~ ? as relaciones 

.,LiG el i.l'üO~üG 1':OVili ZG ~ES y'E:rrí'i~On V1Vlr SL?S CcrE~1CiSS COT:".O ;?ri 

CCIT!Jl~ ~'n Ol C:stil0 CiE V1Gü ~ .~.OZL'.ClOi2ar esl la bl'@Cia O_l~~~e l0 _ígUC 

SO ",,1CnG~ ? O C; üe SC riü8d@ ~ ~ O ,'aC : O ÜCwEú 9 G7..S:?:l~.U;fE''iCaO así el ~raoo 

r d~; ~_ns~~tis ~ n y r__alcstar _•e~soiiGl. 

Se v~loriü~: al tri::oq~,~e co;~o i;na a?.~arna~ive co subsis~;e.~cia 
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