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AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS..  

Al Movimiento Social Teresa Rodríguez: “Si la vida no es digna, la Dignidad 

esta en Cambiarla.” 

A mis compañeros de Amaranto Corriente Universitaria: "No creo que seamos 

parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada 

vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más 

importante."  

 A mi familia: "Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier 

injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la 

cualidad más linda del revolucionario." 

A mi directora y co-director: "El conocimiento nos hace responsables." 

A mi amiga y compañera: “Todos los días hay que luchar porque ese amor a la 

humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de 

ejemplo, de movilización.”  

Esta tesis es para mis abuelos, para Amaia y para esos ojos… 

“Seamos realistas, hagamos lo Imposible” 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  

El presente trabajo recoge la experiencia de investigación desarrollada 

en el marco de la beca obtenida como estudiante avanzado, durante el periodo 

de abril de 2014 hasta abril de 2015. La misma, se realizo a partir de las 

experiencias junto al Movimiento Social Teresa Rodríguez en el Partido de 

General Pueyrredon.  

Este estudio, se propone abordar las problemáticas de la discapacidad y 

el trabajo, en función de las trayectorias de vida laboral de las personas que 

participan de las Cooperativas de Trabajo del Movimiento de Trabajadores 

Desocupados. A su vez, se analizan las acciones llevadas adelante por el 

Movimiento Social en torno a la inserción de los integrantes que sufren alguna 

discapacidad, a través del empleo. 

La tesis se estructura en cuatro capítulos. En el primero se comienza 

con la definición del problema y los objetivos propuestos, en términos de 

enmarcar el trabajo sobre los ejes centrales de la discusión, y destacando que 

la complejidad del objeto permite vincular al mismo, con otros aspectos no 

planteados desde este estudio. Así mismo, se señala la relevancia del ámbito 

de la investigación, aludiendo de manera breve a la historia y surgimiento del 

Movimiento Social de Trabajadores Ocupados y Desocupados Teresa 

Rodríguez.   

En este sentido, en el segundo capítulo se define la estrategia 

metodológica y el proceso de investigación. Se justifica la postura 

epistemológica propuesta, que da cuenta de que la ciencia y la construcción de 

sentido pueden ser utilizadas ya sea para la reproducción de las condiciones 

vigentes de explotación, o para la transformación de la realidad. Las 

herramientas metodológicas son solo eso, herramientas puestas en función de 

alguno de estos polos de orientación contradictorios.  

 A partir de estos aspectos, en el siguiente capítulo se toman las 

categorías centrales propuestas para la tesis, en términos de ahondar desde 

una perspectiva teórica histórico-critica sobre la conceptualización de las 

mismas. Se intenta poner en debate la relación de los conceptos con un 
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proyecto y un compromiso ético-político, en donde de forma dialéctica, quien 

suscribe a determinados posicionamientos, a su vez remite a un tipo de 

sociedad y de relaciones sociales a las que aspira.  

Por último, el análisis de los datos supone la contrastación del desarrollo 

mencionado anteriormente, con el producto de lo construido desde las 

experiencias y las trayectorias de vida de los integrantes del Movimiento Social. 

Las voces de los protagonistas de la Investigación, manifestadas a través de 

las entrevistas, son el aspecto central que constituye el núcleo del trabajo, y lo 

que da sentido y fundamento al abordaje de los temas propuestos.   

Desde la década del setenta se experimenta un contexto de 

contradicciones expresadas en la génesis autodestructiva del sistema mundial 

(Beinstein, 2013) “el neoliberalismo resulto un proceso necesario para 

salvaguardar las tasas de ganancia desorbitantes de las potencias mundiales 

en un capitalismo en su etapa monopolista que agonizaba, producto de las 

sucesivas crisis en los mercados y las guerras llevadas a cabo por los países 

imperialistas. Con esta transformación económica, política y social, se abre 

también una fase de deterioro del empleo formal, de grandes masas de 

trabajadores que pierden sus puestos de trabajo pasando a conformar las filas 

de la población sobrante y una arremetida ideológica que bregaba por la 

desaparición de la clase trabajadora, fragmentando a quienes de manera 

circunstancial se encontraban bajo relación salarial, de los que perdieron esta 

condición.” (Bordenave, Crinigan y Peruzzaro, 2015)  

En este marco, las resistencias por parte de los grupos afectados por 

esta situación, a las manifestaciones de la cuestión social fueron variadas y 

atendiendo a la diversidad de elementos de la vida cotidiana de la clase 

trabajadora. Los movimientos sociales de trabajadores desocupados, 

intentaron dar respuesta de manera organizada a la problemática del acceso al 

trabajo, vinculándose al desarrollo territorial de base a través de prácticas 

sociales orientadas a la inclusión de los sectores más relegados.   

El trabajo de tesis intenta recuperar el conjunto de experiencias del 

Movimiento Teresa Rodríguez, vinculadas a las trayectorias de vida laboral de 

personas con discapacidad que participan del mismo. A su vez, poner en 
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debate la legislación actual acerca de la discapacidad y particularmente lo 

referido al acceso al empleo.  

Se realizara, como parte de las conclusiones, una contribución para 

reflexionar acerca de la posible intervención desde la disciplina del Trabajo 

Social en las problemáticas analizadas. De la misma manera, se dejan 

planteados nuevos debates que se gestaron en el proceso mismo de la 

investigación, para continuar profundizando en futuros trabajos que versen 

sobre lo expuesto.   
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CCAAPPIITTUULLOO  II  

 

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  YY  EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL  DDEELL  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  SSOOBBRREE  LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN..  

 

 

PPllaanntteeoo  ddeell  PPrroobblleemmaa..  

La investigación pretende indagar sobre los siguientes interrogantes: 

¿De qué forma se insertan las personas con discapacidad en el ámbito del 

trabajo, particularmente, en las Cooperativas de trabajo de la Asociación de 

Trabajadores Ocupados y Desocupados del Movimiento Social Teresa 

Rodríguez en el partido de General Pueyrredon? ¿Qué significado le otorgan 

ellas al trabajo?  ¿Cómo se ocupan las familias en la inserción de dichas 

personas en el trabajo? ¿En qué medida el trabajo se vincula a la participación 

en el movimiento social?  ¿Cómo se expresa la legislación actual relacionada a 

la Discapacidad, en el ámbito laboral  que conforman las Cooperativas del 

movimiento? ¿Es posible construir indicadores  del desarrollo de redes de 

protección social? 

JJuussttiiffiiccaacciióónn..  

La presente propuesta abordó la temática de la discapacidad y el trabajo 

en el ámbito del Movimiento Social de Trabajadores ocupados y desocupados 

Teresa Rodríguez, en el marco de la beca de investigación otorgada por la 

Universidad Nacional de Mar del Plata como estudiante avanzado (RR Nro. 

929/14). La misma desarrolló el proyecto denominado: ―Discapacidad y trabajo. 

Un estudio de trayectorias laborales de personas con discapacidad que 

participan en las Cooperativas de trabajo de la Asociación de Trabajadores 

Ocupados y  Desocupados del Movimiento Social Teresa Rodríguez en el 

Partido de General Pueyrredon‖, enmarcado dentro del Grupo de Trabajo sobre 

la Problemática de la Discapacidad radicado en la Facultad de Ciencias de la 

Salud y Servicio Social de la UNMdP (RR Nro. 278/92) y, particularmente, del 
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Proyecto de Investigación: ―Trabajo y empleo desde la visión de la Convención 

Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Indicadores de 

acciones que favorecen su realización. Experiencias en el Partido de Gral. 

Pueyrredon y zona rural‖ (Código Incentivo: 15/I086 - Código Subsidio: 

SAL091/13) bajo la dirección de la Magister Elsa Samperio. 

El proyecto se planteó indagar acerca de la forma en que se insertan las 

personas con discapacidad en el ámbito del trabajo, particularmente, en las 

Cooperativas de trabajo de la Asociación de Trabajadores Ocupados y 

Desocupados del Movimiento Social Teresa Rodríguez en el partido de General 

Pueyrredon. Para ello, se partió de la hipótesis de trabajo de que, en los 

movimientos sociales, existe la tendencia a un incremento de la solidaridad 

social característica de la naturaleza de los mismos, y resultaría por lo tanto 

pertinente examinar las estrategias de apoyo a la inclusión de personas con 

discapacidad en los espacios laborales por parte de la población que integra 

y/o está vinculada al movimiento. 

A ese efecto, se intentó describir, interpretar y analizar las trayectorias 

de vida laboral de las personas con discapacidad, integrantes del ámbito social 

propuesto para el estudio y establecer caracterizaciones del trabajo como 

realización humana autónoma. A su vez, se contempló el marco jurídico-legal 

vigente, en términos de reconocer de qué manera se expresan las formas de 

protección social respecto de las personas con discapacidad en situación de 

desocupación y se problematizó acerca de la posible intervención desde el 

Trabajo Social. 

El particular anclaje que le otorgó al presente proyecto de investigación 

la inserción de personas con discapacidad en espacios de participación y 

generación de autoempleo, nos posibilitó visualizar la relación que se construye 

entre  trabajo y discapacidad, en un ámbito de vulnerabilidad mayor como es la 

precarización laboral. En este sentido, las Cooperativas de Trabajo de los 

Movimientos de Trabajadores Ocupados y Desocupados vinieron a reemplazar 

el empleo formal, en un marco donde la desocupación se constituye como 

elemento estructural del capitalismo globalizado, caracterizándose por el 

empleo precario. 
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Particularmente, el Movimiento Social Teresa Rodríguez de la ciudad de 

Mar del Plata nace en 1997, cuando vecinos de la ciudad realizaron los 

primeros cortes de ruta en el Partido de General Pueyrredon (Ruta Provincial 

88) pidiendo una solución para su situación de desocupación. Cabe destacar 

que el capitalismo viene experimentado una crisis económica mundial a partir 

de la década del 70’. La respuesta a esta crisis consistió en una sucesión de 

ataques contra los trabajadores asalariados y las instituciones que lo apoyan, 

“…un amplio movimiento de quiebras y suspensiones de pagos, una 

vertiginosa espiral de concentración y centralización, y una urgente compulsión 

a encontrar nuevos mercados y nuevas fuentes de recursos para el imparable 

poder de los capitales mundiales dominantes. La política económica neoliberal 

surgió de la necesidad de apoyar y coordinar estas respuestas típicas de la 

clase capitalista…” (Shaikh, 2001: 1). En este marco de resurgimiento y 

profundización del neoliberalismo, que se evidenció en Argentina en la década 

del 90, es que emergen estas organizaciones sociales conformándose como 

Movimientos de Desocupados. 

La propuesta cobra relevancia entendiendo que el Partido de General 

Pueyrredon se posiciona entre las localidades con un mayor índice de 

desocupación del país1. Esta ubicación a nivel general, marca un punto de 

inflexión en el surgimiento de los Movimientos Sociales, conformándose como 

alternativa concreta a una realidad social signada por la fragmentación de su 

tejido.   

OObbjjeettiivvooss..  

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess::  

 Contribuir a describir y analizar experiencias de trabajo de personas con 

discapacidad en el marco de las Cooperativas de Trabajo de la 

Asociación de Trabajadores Ocupados y Desocupados del Movimiento 

Social Teresa Rodríguez. 

                                                           
1
 Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el conglomerado Mar del Plata-

Batan la desocupación trepo a 10,9% para el cuarto trimestre de 2014. Esto significa un aumento de 2,5 
puntos respecto del segundo trimestre del mismo año, lo que coloca al Partido de General Pueyrredon 
liderando los índices de desocupación a nivel Nacional. 
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OObbjjeettiivvooss  ppaarrttiiccuullaarreess::  

 Describir las trayectorias de vida laboral de las personas con 

discapacidad en el marco de las  Cooperativas de Trabajo de la 

Asociación de Trabajadores Ocupados y Desocupados del Movimiento 

Social Teresa Rodríguez en el Partido de General Pueyrredon.   

 Explorar posibles dimensiones del trabajo como realización de la 

autonomía humana, diferenciando de elementos de un trabajo no 

sentido como propio.  

 Caracterizar el significado que le otorgan las familias que participan del 

movimiento, al trabajo de una persona con discapacidad.  

 Reseñar y describir las acciones del Movimiento Social Teresa 

Rodríguez que tienden a favorecer  la inserción de las personas con 

discapacidad en el mismo. 

 Caracterizar los modos en que se expresa las formas de Protección 

Social respecto de las personas con discapacidad en el ámbito social 

propuesto para el estudio y la posible intervención desde el Trabajo 

Social en el mismo. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  YY  PPRROOCCEESSOO  

DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 

 

IIII..  11--  CCuuaalliittaattiivvoo//  CCuuaannttiittaattiivvoo..  

Esta investigación utilizó una metodología de tipo fundamentalmente 

cualitativa. Se privilegió el vínculo previo del investigador a partir de su 

inserción en el espacio territorial donde se desarrollan las cooperativas de 

trabajo del Movimiento Teresa Rodríguez en el Partido de General Pueyrredon, 

a partir del desarrollo del ciclo Práctica comunitaria nivel I, II y III del Taller de 

Práctica Integrada, asignatura del plan de estudios de la Licenciatura en 

Servicio Social, que posibilita un ciclo de 6 cuatrimestres de trabajo.  

Si bien se afirma, en términos operativos, que el desarrollo del trabajo se 

ubica desde un enfoque cualitativo; desde una perspectiva crítica se asume 

que la distinción cuali/cuanti dentro de la metodología de las ciencias sociales 

es obsoleta. Aludimos a que el binomio sostenido desde las disciplinas en 

términos de proceso histórico, es utilizado para sepultar el debate acerca de los 

posicionamientos que guían las investigaciones más allá de las técnicas 

particulares. 

En términos de lo planteado por Javier Follari (2014) la distinción entre 

técnicas cualitativas y cuantitativas ha atravesado un proceso de reificación 

ligado a la reproducción inercial del binomio, que posiciona a los investigadores 

en alguno de los dos bandos. En esta línea se desconoce que, como toda 

construcción, está sujeta a una producción social en condiciones que es 

necesario profundizar para enriquecer el análisis. 

Para desbordar la dualidad presentada, el autor establece cinco ejemplos 

que define como asociaciones injustificadas y a modo de reflexión propone que 

“una investigación cuantitativa, por serlo, no tiene por qué ser "rígida" al igual 
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que una investigación cualitativa, por serlo, no tiene por qué ser "flexible". Esto, 

incluso teniendo en cuenta que algunos métodos cualitativos – como la 

investigación acción-participativa o el método biográfico – son declaradamente 

flexibles a nivel de diseño. La rigidez o flexibilidad son características de los/as 

investigadores/as.”  (Follari, 2014: 8). 

Aquí se destaca el papel de los investigadores, señalando que los mismos 

deben enfocar la reflexión en la utilización de las técnicas o métodos a 

emplear, y no realizarlo acríticamente: “En fin, considero que estas distinciones, 

aunque reificadas, son teóricamente insostenibles y se han vuelto por completo 

improductivas: generan más problemas de los que solucionan y crean 

obstáculos y conflictos a mi juicio innecesarios.” (Follari, 2014: 9). 

En este sentido, la presente investigación se posiciona desde una 

perspectiva dialéctica (Ibáñez, 1986) donde el mismo autor, la separa de las 

perspectivas distributiva y estructural a las cuales les asigna una lista de 

técnicas proclives a utilizar desde cada una. Para el caso de la perspectiva 

distributiva se propone la encuesta o los documentos secundarios, y para la 

perspectiva estructural se sugiere el grupo de discusión, las entrevistas en 

profundidad y los análisis de textos de documentos secundarios. Por último, 

para el caso de la perspectiva dialéctica el autor afirma: "Hay una técnica que 

funciona a nivel micro (el socioanálisis) y una 'técnica' que funciona a nivel 

macro (la revolución).” (Ibáñez, citado en Follari, 2014: 24). 

Resulta ilustrativo el modo en que se define dicha configuración, teniendo 

en cuenta que el investigador fija un posicionamiento ético político vinculado a 

su quehacer. Al mismo tiempo, profundiza y vuelve a tomar la discusión 

cuali/cuanti al describir que “esta "técnica" propuesta por Jesús Ibáñez debería 

advertirnos acerca de que su visión no es formalista, burocrática ni puramente 

técnico-metodológica: vincula ciencia y cambio social de un modo directo y 

programático, poniendo en evidencia las limitaciones (pragmáticas y políticas) 

del resto de perspectivas y/o técnicas (que, de hecho, Ibáñez considera como 

"degeneraciones" de la perspectiva dialéctica). En este sentido, y en la línea de 

la artificiosidad que, en términos políticos, he sostenido aquí que muestra la 

distinción cuali/cuanti, dice Ibáñez: "Así como las perspectivas distributiva y 

estructural se consumen en un intento de evitar el cambio o controlarlo, la 
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perspectiva dialéctica (como otros dispositivos isomorfos a ella) se inscribe en 

una estrategia de producir el cambio" (Follari, 2014: 24).  

La transformación de la realidad como consecuencia de la construcción de 

conocimiento capaz de advertir y proponer alternativas concretas, lleva 

indefectiblemente la vinculación de los sujetos protagonistas de la misma. “Por 

mi parte, he sostenido la intrascendencia de la distinción desde una perspectiva 

ético-política: en la medida que en el ejercicio cotidiano de la práctica científica 

– y en el "uso" de los métodos muy particularmente – los/as investigadores no 

aborden cuestiones vinculadas a la participación de los/as investigados, a los 

efectos de las investigaciones y al cambio social, la distinción cuali/cuanti 

seguirá careciendo de importancia, aun cuando nos empecinemos en 

sostenerla y reproducirla en la sala de clases, en los papers, en los libros.” 

(Follari, 2014: 31) 

En el presente trabajo, la participación del Movimiento Social se presenta 

como centralidad, en la medida de que son los actores involucrados quienes 

definen los problemas a interpelar y los investigadores una pieza más en la 

contribución al abordaje de los mismos. De la misma forma y como plantea 

Follari (2014) el conocimiento es puesto al servicio de quienes lo produjeron, y 

la elaboración del mismo, está directamente vinculada a promover cambios en 

la vida cotidiana de los individuos, los grupos y las comunidades. 

  

IIII..  22--  EEll  RReellaattoo  ddee  VViiddaa..  

Se tomo como base del punto de vista metodológico, el enfoque biográfico. 

En particular la perspectiva de Daniel Berteaux (2005) en la construcción del 

relato de vida. La misma, especifica una dimensión o aspecto de la historia de 

vida, cuál es la historia del trabajo en el contexto de la vida cotidiana. En este 

caso fue posible encontrar diversos procesos en cuanto a una temporalidad  

relacionada a la historia del Movimiento Social Teresa Rodríguez y, por otro 

lado, a un reconocimiento de los procesos de inclusión  de personas con 

discapacidad que se profundizan con el desarrollo de la Convención 

Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad.  

La metodología de los relatos de vida contiene necesariamente una mirada 

dinámica de la realidad social en la que se desarrolla la investigación,  
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destacando que “lo social no es fijo; es político y "opera" bajo la presión de 

fuerzas contrarias y cambiantes. Si estructura el campo de la praxis, es a su 

vez el objeto, el foco de la praxis. Una sociología que no se limitara a analizar 

el orden establecido, sino que tratara de aprehender las contradicciones que 

dicho orden engendra y las transformaciones estructurales resultantes, debería 

esforzarse por unificar el pensamiento de lo estructural y el de lo simbólico, y 

sobrepasarlos para llegar a un pensamiento de la praxis.” (Berteaux, 1980) 

Desde esta perspectiva, cobra relevancia destacar el papel central que los 

sujetos tienen: “tratar al hombre ordinario no como un objeto de observación, 

de medición, sino como un informante y, por definición, como un informante 

mejor informado que el sociólogo que interroga, es poner en duda nuestro 

monopolio institucional sobre el saber sociológico y es abandonar la pretensión 

de la sociología como ciencia exacta; monopolio y pretensión en los que reposa 

la legitimidad de la sociología como institución.” (Berteaux, 1980). Así mismo, 

significa desde este estudio, visualizar a uno de los sectores más relegados 

dentro del entramado social y económico, pero a su vez, con más 

protagonismo dentro de la resistencia social de las últimas décadas. 

El proceso de investigación se centro en siete estudios de caso a fin de 

cumplimentar los objetivos específicos propuestos, no buscando 

representatividad estadística, sino el rescate de las experiencias de vida y 

profundización de lo aprehendido a partir de las experiencias colectivas 

concretas: ―una de las condiciones para que un relato de vida se desarrolle 

plenamente, es que el interlocutor desee contar su vida y que se adueñe de la 

conducción de la conversación, lo que el menos directivo de los 

psicosociólogos trataría precisamente de evitar” (Berteaux, 1980). Se  utilizaron 

entrevistas semi-estructuradas y en profundidad, siendo el programa para el 

análisis de datos cualitativos asistido por computadora ATLAS-ti la herramienta 

escogida a fin de facilitar el análisis. Se partió de asumir que la construcción de 

conocimientos es una relación dialéctica entre la teoría y la acción, por lo que la 

resignificación de los conceptos fue un proceso constante.  

Se considera a la entrevista como: “la entrevista de Investigación es por lo 

tanto, una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, 

dirigida y registrada por el investigador con el propósito de favorecer la 
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producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 

argumental, del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una 

investigación” (Alonso, 1995). En este sentido, se llevaron a delante las 

entrevistas en profundidad, rescatando la historia política y laboral de quienes 

participan del Movimiento Social y su inserción organizacional teniendo en 

cuenta si presentan o no algún tipo de discapacidad.  

Por otro lado la observación que posibilita la inserción en terreno recrea el 

valor de lo descriptivo incluido  en la narración como género discursivo para la 

investigación social, toda vez que en la descripción se incluyen cuestiones de 

significación. Esta perspectiva se complementa con la utilización del programa 

ATLAS-ti, en la medida que aporta a la consideración y validación de los 

conceptos desde sus posibles significados en el terreno.  

En el trabajo de desarrollaron siete entrevistas a militantes del Movimiento 

Social Teresa Rodríguez, tres de ellos considerados dirigentes de la 

Organización atendiendo a su papel como orientadores políticos de las 

acciones que se llevan a delante. A su vez, de los entrevistados, cinco de ellos 

reconocen tener algún tipo de discapacidad, sin necesariamente percibir 

pensión por la misma. Del total de los militantes, uno es de género masculino y 

las restantes de género femenino y sus edades varían desde los treinta y tres 

años, hasta los sesenta.  

Se priorizó incluir dentro de la muestra la diversidad de roles existentes en 

el Movimiento Social, no solo en cuanto al grado de responsabilidad en la 

dirección política, sino en la variedad de trabajos que se desarrollan, 

materializados en las cooperativas como método de organización. Las mismas 

son: cooperativa de arreglo de veredas, cooperativa de construcción de 

viviendas, productivo de panificados y cooperativa textil. 

Dentro del Movimiento Social, se encuentran actualmente incorporados a 

las cooperativas unos ochenta trabajadores, sin considerar entre los mismos a 

personas que perciben jubilación y militantes que ingresaron en los últimos 

meses a la organización y que aun no se han insertado de manera formal al 

trabajo. Según la comisión de salud interna, entre diez y quince trabajadores 
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del total de las cooperativas, presentan algún tipo de impedimento físico, 

discapacidad o enfermedad profesional.  

Se desarrolló, a demás, una instancia de devolución del trabajo de campo, 

en el espacio social del Movimiento, por entender que la información obtenida 

en sus aspectos generales, tiene que ser compartida ya que pertenece a sus 

actores. La validación de lo construido en cada entrevista se realizara en forma 

individual acordando lo que es posible publicar como corpus de la 

investigación. 

 

IIII..  33--  FFuueennttee  ddee  ddaattooss  aa  eemmpplleeaarr  

Fuentes Primarias: Los testimonios de las personas con discapacidad y sus 

familias serán las fuentes de datos primarias de la investigación.  

Fuentes secundarias: Las fuentes de datos secundarias serán los documentos 

que han sido generados por el Grupo de Trabajo sobre la Problemática de la 

Discapacidad radicado en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social 

de la UNMdP (RR Nro 278/92). Asimismo, aquellos trabajos que encuentran 

relación con la temática a abordar como documentos de organismos 

internacionales, bibliografía específica sobre los conceptos y procesos 

relacionados al trabajo y la protección social. 

Consultas de la legislación actual sobre Discapacidad y aquella 

vinculante a esta problemática y el trabajo. Por otro lado, serán considerados 

relevantes los documentos realizados por el Movimiento Social Teresa 

Rodríguez a lo largo de su historia. 
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CAPITULO III 

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  CCOONNCCEEPPTTUUAALLEESS  

 

IIIIII..  11--  TTrraabbaajjoo..  

Diversos estudios han rescatado el valor del trabajo como factor 

fundamental de inclusión social. Cabe destacar sin embargo, que no cualquier 

trabajo es factible de constituirse en ese componente inclusivo.  “La esencia del 

trabajo humano se basa, en primer lugar, en que ella surge en medio de la 

lucha por la existencia; en segundo lugar, en que todas sus etapas son 

productos de su actividad autónoma" (Lukács, 2004:84). Estos dos aspectos 

son fundamentales para comprender dicha categoría y sus determinaciones en 

los procesos históricos y sociales.  

Robert Castel (2010) ha identificado a la regulación jurídica de las 

relaciones capital-trabajo y a los derechos asociados al trabajo como los dos 

elementos que construyeron el carácter estatutario del trabajo. Los procesos de 

precarización laboral experimentados a partir de las década de 1980-90 han 

divorciado progresivamente al trabajo asalariado de estos dos elementos, 

mediante una flexibilización laboral ―de hecho‖ y ―de derecho‖. Por otra parte,  

la OIT (2012) ha denominado al trabajo asalariado que reúne esas 

características estatutarias como ―trabajo decente‖, entendiendo al mismo 

como “la fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, de paz social, 

crecimiento económico y de democracias que actúan en beneficios de todos” 

(2012:12). El amplio uso de este concepto da cuenta por sí mismo de que 

constituye una situación cada vez  más excepcional.  

En este sentido, desde una perspectiva marxista se destaca que “el 

trabajo en la sociedad capitalista es siempre, al mismo tiempo y de forma 

contradictoria, lugar de explotación y de alienación (y, por lo tanto, de fatiga y 

de malestar) y lugar de construcción de identidad, de formación de conciencia 

colectiva y terreno de lucha para la emancipación y liberación” (Berttinoti, 
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2008). Aquí es donde la categoría de trabajo expresa su carácter ontológico y 

por lo tanto, resulta imprescindible abordar la complejidad del fenómeno en 

términos de dilucidar la relevancia que tiene para la presente investigación.  

Respecto a la identificación de los aspectos esenciales del trabajo, Marx 

destaca un elemento fundamental que abre una diferencia substancial entre el 

hombre y los animales “para el autor implica un momento donde el hombre 

hace uso de su mente y sus fuerzas para apoderarse de la naturaleza y 

producir bienes de uso necesarios para su reproducción. En este proceso de 

producción, el autor atribuye una centralidad fundamental a la conciencia del 

hombre, en tanto posee la capacidad de definir idealmente el resultado al que 

quiere arribar mediante el desarrollo del proceso de trabajo” (Mallardi, 2013).  

Aquí se destaca la posición teleológica en el sentido de afirmar que la 

conciencia del ser social es parte estructural del proceso “la teleología implica 

un proceso donde la conciencia establece fines, proceso que se inicia 

precisamente en la situación concreta que es reconstruida por esa misma 

conciencia. No se trata de la supremacía de dimensiones subjetivas por sobre 

las objetivas, sino la articulación de las primeras a partir de necesidades que 

interpelan al sujeto en su totalidad y hacen necesario un proceso donde él se 

objetive para resolverlo” (Mallardi, 2013). 

Desde esta lectura, en contraposición con una serie de teorías que 

intentan formular la desaparición del trabajo en la sociedad contemporánea 

como centralidad, se destaca la exclusividad ontológica de la categoría ante la 

posibilidad de establecer un fin puesto que materializa la función orientadora de 

la actividad. Es decir, que más allá de las características particulares 

adoptadas en la actualidad por el mundo del trabajo, el mismo sigue 

sosteniendo su preeminencia en la constitución del ser social. 

Respecto a la desaparición del trabajo como teoría contemporánea de 

cierto sector de la intelectualidad, quienes sostienen tal proposición cometen un 

error en el análisis, al olvidar una de las dos dimensiones que constituyen el 

fenómeno. “En cuanto creador de valores de uso, cosas útiles, forma de 

intercambio entre el ser social y la naturaleza, no nos parece plausible 

concebirse, en el universo de la sociedad humana, la extinción del trabajo 
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social. Si es posible visualizar, más allá del capital, la eliminación de la 

sociedad del trabajo abstracto –acción esta naturalmente articulada con el fin 

de la sociedad productora de mercancías- es algo ontológicamente distinto 

suponer o concebir el fin del trabajo como actividad útil, como actividad vital, 

como elemento fundador, protoforma de la actividad humana. En otras 

palabras: una cosa es concebir, con la eliminación del capitalismo, también el 

fin del trabajo abstracto, del trabajo extrañado; otra, muy distinta, es concebir la 

eliminación, en el universo de la sociedad humana, del trabajo concreto, que 

crea cosas socialmente útiles y que, al hacerlo,  (auto) transforma a su propio 

creador.” (Antunes, 2008). 

Para la presente investigación, no solo importa la caracterización del 

mundo del trabajo en su proceso histórico dentro de la sociedad capitalista, 

sino que al describir las experiencias laborales dentro de un ámbito particular 

como los Movimientos Sociales, es posible resignificar el carácter 

transformador que el proceso de trabajo desarrolla sobre los sujetos. Es decir, 

se establece un terreno de posibilidad donde la producción dentro de 

condiciones determinadas por la lógica de la mercancía, se expresa de manera 

contradictoria con la preponderancia que se le da, en términos de construcción 

consciente, a la autonomía y la transformación de las relaciones sociales. 

En este sentido se destaca que “en el proceso de trabajo, donde 

aspectos subjetivos y objetivos se modifican dialécticamente, el ser social 

modifica la naturaleza a partir de la incorporación de causalidades puestas por 

su teleología, mientras que, paralelamente, al desarrollar ese proceso el 

hombre incorpora nuevas mediaciones, miradas, reconstrucciones sobre la 

realidad y su intervención que lo modifican a él. No es el mismo ser el que 

ingresa al proceso de trabajo del que concluye, el carácter histórico adquiere 

una particularidad esencial en este momento” (Mallardi, 2013). En la sociedad 

actual, la clase que vive de su trabajo sufre el despojo de la capacidad de 

desarrollo de la posición teleológica, expresada por el extrañamiento, por parte 

de quien contrata su fuerza de trabajo.  

Por otro lado, en términos de la configuración del trabajo y sus 

particularidades en las últimas décadas, es imprescindible destacar que se 
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produjeron transformaciones sustanciales que requieren un análisis preciso de 

modo tal que nos introduzca en la relevancia del objeto de la presente 

investigación. Para Chesnais (2015) acudimos a una financierización de la 

economía que adquiere particularidades propias: “La relectura de El capital 

buscando delimitar con más claridad la noción de financierización en relación 

con la mundialización del capital nacida de la liberalización de las inversiones y 

el comercio, me lleva a definir la financierización como una fase específica de 

la historia del capitalismo en la cual: 1º) la apropiación de plusvalía ya creada 

ha vuelto a desarrollarse al lado de la producción de plusvalía llegando incluso 

a superarla en determinadas configuraciones de la relación capital/trabajo; 2º) 

ganancia, interés y renta tienden a confundirse debido a las formas de 

interpenetración entre el capital altamente concentrado en sus tres formas 

(capital industrial, capital comercial y capital dinero) y 3º) finalmente el 

fetichismo de la mercancía ha invadido todas las actividades sociales. Esta 

fase engloba y acentúa los rasgos del imperialismo como “capitalismo 

monopolista” en los que sobre todo Lenin puso el acento, esto es, el carácter 

parasitario y rentista del capital financiero.” (Chesnais, 2015) 

 Los tres puntos mencionados anteriormente señalan un ataque al 

trabajo y el empleo que si bien incluye a todos los países del globo, no 

representa las mismas consecuencias para las naciones capitalistas 

avanzadas, que para las zonas periféricas. Al respecto, Mamblona (2012) 

señala que ―la explotación, lejos de modificarse como un rasgo esencial de la 

acumulación capitalista, cobra características distintivas en la actualidad, donde 

el capital -para obtener la recuperación de los lucros- hizo crecer el desempleo 

y la desigualdad social a niveles exponenciales. David Harvey (2004) explica el 

fenómeno afirmando que “la sobreacumulación en un territorio dado implica un 

excedente de mano de obra (paro creciente) y excedentes de capital (que se 

manifiesta en un mercado inundado de bienes de consumo a los que no se 

puede dar salida sin pérdidas, en una alta improductividad y/o excedentes de 

capital líquido carente de posibilidades de inversión productiva)”. El autor 

destaca la importancia de identificar mecanismos nuevos, que él los denomina 

de “acumulación por desposesión.” (2004). 
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La desocupación como fenómeno estructural del sistema capitalista 

mundializado, atraviesa a todas las economías donde el capital financiero 

regula la lógica del sostenimiento de la tasa de ganancia. La globalización trajo 

aparejada modificaciones centrales: “El mundo del trabajo vivió múltiples 

procesos: de un lado, se verifico una des proletarización del trabajo industrial, 

fabril, en los países del capitalismo avanzado. En otras palabras, hubo una 

disminución de la clase obrera industrial tradicional. Pero, de otro lado, ocurrió 

una significativa sub proletarización del trabajo, consecuencia de las formas 

diversas del trabajo parcial, precario, terciarizado, subcontratado, vinculado a la 

economía informal, al sector de servicios, etc. Se comprobó, entonces, una 

significativa heterogeinización, complejización y fragmentación del trabajo. 

(Antunes, 2008). Aquí se destacan los principales cambios ocurridos en la 

esfera del trabajo, incluyendo a los países donde el desarrollo de la industria 

adquiere preeminencia en términos de la producción a escala mundial.   

Algunos autores como Jorge Beinstein (2013) destacan que desde la 

década de los setenta, donde la crisis del capital entra en una etapa senil, es 

decir, un proceso donde se agotan los mecanismos de recuperación de la tasa 

de ganancia, donde el capitalismo entra en decadencia producto de su lógica 

autodestructiva; un eje central a modificar es el patrón de acumulación: ―En el 

marco de la “crisis estructural”, implementando el modelo neoliberal, era 

necesario pasar de un patrón de acumulación de modelo rígido como el 

fordismo-taylorismo, a lo denominado por Harvey como “modelo de 

acumulación flexible”, donde se afecta gravemente al trabajo. “La acumulación 

flexible parece indicar altos niveles de desempleo estructural (entendido como 

opuesto a friccional), rápida destrucción y reconstrucción de calificaciones, 

módicos aumentos (si los hay) en el salario real, y el retroceso del poder 

sindical: uno de los pilares políticos del régimen fordista.” (Harvey, 1998: 173, 

citado en Mamblona, 2012). 

Estas consecuencias, retrotraen al planteo con el que se comenzó, al 

sostener que en la actualidad desaparecen las características estatutarias del 

empleo, en términos de regulación jurídica y derechos básicos; y por otra parte, 

la imposibilidad de alcanzar el ―trabajo decente‖ al que aspiran los organismos 

internacionales. Al mismo tiempo, se destaca que al barrer con las aspiraciones 
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de ciertos sectores que preconizan la desaparición del trabajo, se quiebra con 

otra idea no menos agravante devenida de tal caracterización, como ser la 

desaparición de la lucha de las clases en pugna, como sectores antagónicos de 

la sociedad que profundizan las contradicciones de la misma.  

Es decir, no solo no desaparecen las clases tal como fueron definidas 

por la teoría marxista, sino que su disputa adquiere modalidades y expresiones 

concomitantes a la nueva morfología del trabajo: “se sabe que aquellos 

segmentos más cualificados, mas intelectualizados, que se desenvolvieron 

junto con el avance tecnológico, por el papel central que ejercen en el proceso 

de creación de valores de cambio, podrían estar dotados, al menos 

objetivamente, de mayor potencialidad anticapitalista. Pero 

contradictoriamente, estos sectores más cualificados vienen a ser exactamente 

aquellos que son objeto del intenso proceso de manipulación, al interior del 

espacio productivo y de trabajo. (…) En contrapartida, el enorme abanico de 

trabajadores precarios, parciales, temporarios, etc., que denominamos 

subproletariado, en conjunto con el enorme contingente de desocupados, por 

su mayor distanciamiento (o inclusive expulsión) del proceso de creación de 

valores tendrían, en el plano de la materialidad, un papel de menor relieve en 

las luchas anticapitalistas. Por eso, su condición de desposeídos y excluidos 

los coloca potencialmente como un sujeto social capaz de asumir acciones más 

osadas, una vez que estos segmentos sociales no tienen más nada que perder 

en el universo de la sociabilidad del capital.” (Antunes, 2008).   

En este sentido, se destaca que las nuevas formas de intervenir frente a 

la realidad concreta por parte de los sectores que viven de su trabajo, asume 

los nuevos grados organizativos relacionados con la heterogeneidad a la que 

se vio sometido el empleo “por lo tanto, contrariamente a las formulaciones que 

preconizan el fin de las luchas sociales entre las clases, es posible reconocer 

en la sociedad contemporánea la persistencia de los antagonismos entre el 

capital social total y la totalidad del trabajo, aunque esto este particularizado 

por los innumerables elementos que caracterizan la región, país, economía o 

sociedad, su inserción en la estructura productiva global, etc. (Mészáros, 1995, 

891), así como rasgos de la cultura, genero, etnia, etc. (citado en Antunes, 

2008). Una de las nuevas formas organizativas, acorde al contexto particular, 
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son los Movimientos Sociales de Trabajadores Ocupados y Desocupados, 

centralidad que abordaremos desde este estudio, no solo por su confrontación 

directa con el capital, sino por el planteo que trasciende las relaciones sociales 

vigentes. 

 

IIIIII..  22--  MMoovviimmiieennttooss  SSoocciiaalleess..  

En este sentido, cobra relevancia para este proyecto considerar el 

concepto de Movimientos Sociales, debido a que el estudio se centrara en las 

trayectorias de vida laboral de los integrantes de la asociación de Trabajadores 

Ocupados y Desocupados del Movimiento Teresa Rodríguez de la ciudad de 

Mar del Plata. Raschke (2009) contribuye a la definición del término apuntando 

que “un movimiento social es un actor colectivo movilizador que, con cierta 

continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa 

especificación de su papel, persigue una meta consistente en llevar a cabo, 

evitar o anular cambios sociales fundamentales, utilizando para ello formas 

organizativas y de acción variable” (Citado en Millan, 2009). 

Dentro de las investigaciones acerca de los Movimientos Sociales, como 

fenómeno histórico gestado dentro del sistema capitalista, es posible visualizar 

distintas líneas de análisis. Aquí expresaremos dos de ellas, que resultan 

relevantes en relación con los objetivos del trabajo, y que, en principio, 

parecieran reunir una serie de similitudes en cuanto a la acción que 

protagonizan, pero que en las bases de la construcción de la categoría se 

sustentan de vertientes teóricas disimiles.  

Por un lado, desde lo que podría denominarse como una matriz 

posmoderna de los estudios sociales, se encuentran una serie de trabajos que 

en el contexto de la globalización, desarrollan una línea de argumentación 

centrada en la retorica de lo ―nuevo‖. De esta manera, es acuñada la 

conceptualización de los nuevos Movimientos Sociales, expresando atributos 

inéditos que de alguna forma se presentan como respuestas a los embates que 

trae aparejada la mundialización del capital. 
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Es así que, desde el concepto de nuevos Movimientos Sociales “...se 

puede decir con certeza que la difusión social de la producción contribuyó a 

desenmascarar nuevas formas de opresión y que el aislamiento político del 

movimiento obrero facilitó el surgimiento de nuevos sujetos sociales y de 

nuevas prácticas de movilización social...” (Sousa Santos, 1998: 312). Los 

Nuevos Movimientos Sociales representan a nuevos sujetos sociales, que 

resistiendo al neoliberalismo, tienen reivindicaciones, organización y formas de 

movilizaciones nuevas. Emergen en un momento histórico particular, signado 

de pobreza, desocupación y vulnerabilidad de vastos sectores. Teniendo en 

cuenta que los ejes identificatorios, como lo son las categorías socio-

ocupacionales (Cardarelli, Rosenfeld; 1999), dejaron de cumplir dicha función, 

existe una reestructuración y transformación en los movimientos sociales.  

Particularmente en Argentina, la multiplicidad de organizaciones que 

emergen de esta situación están caracterizados por el anclaje territorial, la 

construcción de acciones directas no convencionales y estructuras 

participativas de carácter asambleario (Svampa, 2007). Se incluyen en ellos, 

los movimientos de desocupados, fábricas recuperadas, organizaciones 

campesinas, asambleas multisectoriales en defensa del medioambiente, 

organizaciones de derechos humanos, etc.  

La característica antes mencionada que hace referencia al anclaje 

territorial, puede ser expresada, también, en relación a los procesos de 

localización- globalización de los Nuevos Movimientos Sociales. Retomando a 

Sousa Santos, podemos decir que “...como las formas de intersubjetividad, las 

relaciones sociales de reproducción y las relaciones sociales en la producción, 

son mucho más concretas e inmediatas que las relaciones sociales de 

producción (...) De ahí, que lo cotidiano (...) sea la dimensión espacio-temporal 

de la vivencia de los excesos de regulación y de las opresiones concretas...” 

(1998:317-318). El autor aclara que los momentos son locales, y “...la fijación 

momentánea de la globalidad de la lucha también es una fijación localizada (... 

), es por eso que lo cotidiano deja de ser una fase menor (...) para pasar a ser 

un campo privilegiado de la lucha por un mundo y una vida mejores...” 

(1998:318). 
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Desde esta perspectiva, se plantea que producto del surgimiento de 

nuevas formas de opresión, expresadas en las manifestaciones de la cuestión 

social (que para algunos autores también es nueva), se constituyen nuevos 

sujetos sociales con respuestas de acción innovadoras. Así mismo, se les 

atribuye características específicas que delimitan de manera más o menos 

concreta, bajo que expresiones se representan los Movimiento Sociales, 

destacando como nuevos atributos la localización y lo cotidiano. 

Por otra parte, desde una línea de análisis sustentada en la teoría 

marxista de la lucha de clases, es posible plantear un posicionamiento que en 

principio cuestiona la posibilidad de que las nuevas formas organizativas se 

gesten como producto de la aparición de nuevos sujetos sociales, y por lo 

tanto, de una nueva configuración en la producción. Es decir, si bien los 

métodos de lucha por parte de la clase trabajadora fueron mutando en base a 

las necesidades concretas y al examen de la realidad, lo que no se modifico es 

la existencia de clases sociales y de la disputa entre las mismas, producto de 

quien detenta la propiedad y el poder sobre los medios de producción. 

Dentro del apartado en el que referíamos a la categoría de trabajo, 

describíamos algunos aspectos estructurales del capitalismo actual, en tanto 

desarrolla transformaciones ligadas a sostener su objetivo central, es decir, 

mantener y aumentar la tasa de ganancia. Resaltábamos que esto solo es 

posible de llevarse a delante en base a la súper explotación del trabajo y a 

costa de que una gran masa de trabajadores ocupados pase a las filas de la 

denominada población sobrante o, en términos del marxismo ortodoxo, al 

ejercito industrial de reserva. 

Es decir, desde esta perspectiva, el aspecto ontológico del trabajo no lo 

proporciona el hecho de estar ocupado laboralmente bajo ciertas condiciones 

consensuadas, sino la situación de propiedad de la fuerza de trabajo como 

único valor de subsistencia bajo determinadas relaciones sociales. Por lo tanto, 

estar ocupado o desocupado seria un estado circunstancial, que de ninguna 

manera le quita al último, la identidad como trabajador explotado.  

A su vez, los Movimientos Sociales, y para el caso de esta investigación, 

los Movimientos de Trabajadores Ocupados y Desocupados, no serian nuevos 
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sujetos sociales, sino que adoptaron formas organizativas inéditas producto de 

las condiciones a las que se enfrentan. Para el caso, es indispensable destacar 

que “no es lo mismo una matriz relacionista como la del concepto de lucha de 

clases, enfrentamiento o combate social (implican al menos dos sujetos), que 

una matriz individualista como la de acción colectiva o movimiento social. 

Centrarse en una clase, movimiento o acción colectiva sin remitirlas al proceso 

social en que se constituyen, desdibuja una parte y su proceso al aislarlos 

mutuamente.” (Millan, 2009) 

En esta línea, los Movimientos Sociales de trabajadores desocupados de 

Argentina, presentarían diferencias entre sí basadas fundamentalmente en las 

tradiciones políticas a las que respondieron y de las cuales se nutrieron, 

“partimos de los planteos de Svampa y Pereyra (2003), en los que identifican 

básicamente, tres líneas o sectores dentro del movimiento de trabajadores 

desocupados, para complejizar más adelante este análisis al incorporar otras 

variables de identificación. Para Svampa y Pereyra (2003) se despliegan tres 

líneas principales bajo las cuales ordenan un complejo mapa de articulaciones 

y escisiones entre las disímiles propuestas políticas y coyunturas que 

atraviesan las organizaciones: la línea sindical, línea política y línea territorial.” 

(Mamblona, 2012). A su vez, destacan otro tipo de diferenciación posible entre: 

sectores clasistas, sectores autonomistas y sectores horizontalistas.  

 En el caso del Movimiento Social de Trabajadores ocupados y 

desocupados Teresa Rodríguez, los autores lo ubican dentro de la línea 

territorial con una fuerte impronta en el desarrollo de las bases en lo local, 

privilegiando la acción directa y concreta frente a determinadas demandas. A 

su vez, se encuentra dentro del sector clasista, de tradición política Guevarista, 

señalando que “reivindican la tradición de lucha de la clase en toda su historia y 

expresividad. Abogan por la unidad entre ocupados y desocupados, ya que el 

sujeto de cambio en la sociedad capitalista, es el trabajador en cualquiera de 

sus condiciones. Entre sus métodos de organización interna, recorren algunas 

experiencias retomadas del centralismo democrático (centralidad organizativa y 

democracia proveniente del partido de Lenin) y en otros casos se acercan más 

a la democracia directa. Resulta fundamental recuperar experiencias de 

“democracia obrera”, entendiendo que el poder es detentado por el 
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proletariado; poder que se expresa institucionalmente en la creación de 

consejos obreros en las fábricas, y en órganos políticos en manos del partido 

revolucionario. El programa de las organizaciones clasistas aspira a cambiar la 

sociedad, por una sociedad socialista.” (Mamblona, 2012: 71).  

Siguiendo esta caracterización, se vislumbra la diferencia sustancial 

entre los aportes teóricos que abonan en el sentido del surgimiento de nuevos 

Movimientos Sociales, y aquellos posicionamientos, que sin desconocer los 

aspectos novedosos y la resignificación de los métodos y formas organizativas, 

sostienen que el sujeto de transformación no se ha modificado.  

En Argentina, los movimientos de desocupados protagonizaron los 

grandes levantamientos de fines de la década de los noventa, pero lo hicieron 

en conjunto con otros sectores: “el primer levantamiento en el norte del país, en 

Tartagal y Gral. Mosconi, fue proporcionalmente mucho más numeroso que en 

el sur. Esta rebelión popular estuvo motorizada por los sectores más 

explotados, fundamentalmente los trabajadores desocupados; por sectores 

aborígenes; por docentes y trabajadores estatales y por jóvenes estudiantes. 

Aquí, el desempleo en algunas regiones llegó a alcanzar el 50 % de la 

población económicamente activa. Este cuadro de situación induce el resurgir 

de diversas modalidades de lucha, como las asambleas populares, los cortes 

de ruta y los paros generales, cuyo origen se remonta a la experiencia 

acumulada por los ex trabajadores ypefeanos.” (Mamblona, 2012). 

Las demandas se relacionaban estrictamente con el reclamo expreso de 

acceso al empleo, la reincorporación de los despedidos de plantas que 

cerraban, se privatizaban o recortaban su personal; y distintos paliativos que 

cubrieran las necesidades básicas insatisfechas. A su vez, las organizaciones 

en todo momento se manifestaron respecto al estado precario de la educación 

y la salud pública, y por el acceso a los derechos mínimos que se veían 

coartados a medida que la crisis económica avanzaba. 

A lo largo y ancho del país, se materializó una nueva expresión 

simbólica que adopto el termino de ―Piqueteros‖, para identificar a aquellos 

trabajadores desocupados que crearon e instrumentaron como método de 

lucha, los cortes de las principales rutas del país. Esta acción directa 

sintetizaba la posibilidad de obstruir el paso de la producción de los principales 
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centros fabriles a diversos puntos, concretando los objetivos que 

históricamente la clase obrera perseguía al momento de tomar una fábrica o no 

concurrir al puesto de trabajo.  

Si bien la categoría de Movimientos Sociales es mas abarcativa e 

incluye a los movimientos de trabajadores desocupados, estos últimos 

marcaron un hito histórico en la historia Argentina de las últimas dos décadas. 

La crisis estructural del capitalismo en su fase monopolista, tuvo expresión 

fundamentalmente en la esfera del empleo, agudizando las contradicciones 

entre capital y trabajo, y el grado de confrontación alcanzado a fines de la 

década del noventa. 

Por otra parte, se destaca que producto de la avanzada de la 

mercantilización en todas las esferas de lo cotidiano y las relaciones sociales, 

se gestan Movimientos Sociales que trabajan sobre temáticas particulares 

vinculadas a la defensa de los bienes comunes, espacios recuperados para la 

producción alternativa, la cuestión de género, sectores vinculados a etnias, etc. 

Por un lado, estas expresiones, en detrimento del grado de conciencia con el 

cual se desarrollen, intervienen sobre manifestaciones no abordadas de la 

crisis del capital, y por el otro, existen movimientos de trabajadores 

desocupados, como en el caso del Teresa Rodríguez, que incluyen estas 

problemáticas como ejes de su programa entendiendo que el mismo surge en 

el contexto de un territorio donde la realidad es compleja y multidimensional.    

 

IIIIII..  33--  DDiissccaappaacciiddaadd..  

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por Asamblea de la ONU en 2006 (en adelante 

Convención) reconoce “que la discapacidad es un concepto que evoluciona y 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Preámbulo de la 

Convención, 2006). En relación con la discapacidad, la noción de ―trabajo 

decente‖ mencionada en el apartado acerca del trabajo, permite dar cuenta de 
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los obstáculos de las personas con discapacidad para acceder a él, y de las 

características del trabajo que atentan contra la salud de los trabajadores. 

La experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no sólo 

por la manifestación concreta de la enfermedad y/o lesión que la causa, sino 

porque esta condición de salud estará influida y configurada por una compleja 

combinación de aspectos, que van desde los personales, experiencias, 

antecedentes y bases emocionales, como también el contexto físico, social y 

cultural en el que vive la persona. Es así que la discapacidad y su construcción 

en tanto social e histórica, varían de una sociedad a otra, de una época a otra. 

(Cagliari, 2013) Desde este punto de vista se adhiere a la conceptualización 

comprendida en la Clasificación Internacional del Funcionamiento (en adelante: 

CIF) donde se plantea a la Discapacidad como un término genérico que incluye 

déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una ―condición de 

salud‖) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales) (CIF: 

2001:206). 

Desde el Grupo de Trabajo sobre la Problemática de la Discapacidad de 

la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, se han desarrollado 

diversos estudios en las últimas dos décadas. Releyendo las producciones 

desde mediados de los 90´ es posible apreciar un seguimiento de los procesos 

de transformación en las concepciones de discapacidad. En el marco de los 

Derechos Humanos, el desarrollo de los derechos civiles y políticos, los 

derechos sociales, culturales y aquellos de más reciente desarrollo a partir de 

la década del 70 del siglo pasado que se sintetizan como Derechos de los 

pueblos, se van desarrollando debates, formas de realización de este marco 

desde propuestas internacionales, nacionales y locales en relación a la 

problemática de la discapacidad. 

La Convención Internacional de Derechos de la Personas con 

Discapacidad se constituye en un tratado de obligatorio cumplimiento. En este 

sentido se forma el 8vo. Comité de seguimiento u órgano de vigilancia de los 
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tratados de derechos humanos2  en adelante Comité de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Este hecho supone un punto de inflexión en toda 

consideración del tema. Da lugar a procesos de ratificación, cambios en la 

legislación en los distintos países, y su impacto en la política pública y en la 

conciencia de la población.  La Convención Internacional de Derechos de las 

Personas con Discapacidad se constituye así en uno de los seis tratados 

temáticos que, junto a los Convenios de la OIT, son instrumentos 

interrelacionados y vinculantes en el marco de  los documentos que conforman 

la Carta Internacional de Derechos Humanos3. 

En el  proceso de elaboración de la Convención, se destaca asimismo, el  

impulso brindado por las organizaciones que nuclean a personas con 

discapacidad, constituidas como ONG. Por ello se reconoce una participación 

fundamental de la sociedad civil, marcando el espíritu de las últimas casi tres 

décadas de democracia, en particular en América Latina.  Esta participación de 

la sociedad civil permea el espíritu del texto de la Convención, legitimando 

estas formas de participación en la gestión de la legislación y en el corpus de la 

misma. 

 

IIIIII..44  --  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall..  

Por último, se parte de considerar que la profesión del Trabajo Social se 

gesta dentro de la división social del trabajo, como mecanismo reconocido y 

legitimado por la clase burguesa para avanzar sobre el control de las distintas 

manifestaciones de la contradicción entre capital y trabajo que no habían sido 

reguladas hasta el momento por el Estado. Este desarrollo hacia la 

universalización de la reificación ubica a la disciplina en una esfera particular 

tendiente a concentrar los esfuerzos de la clase dominante en ocupar aquellos 

                                                           
2
 Instituto Interamericano  sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Por un mundo accesible e inclusivo 

(2007) pag.19. a) El Comité de Derechos Humanos (HRC/ siglas en inglés),b) El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR),c) El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD),d) El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW),e) El Comité 
contra la Tortura (CAT),f) El Comité de Derechos del Niño (CRC) yg) El Comité para la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW). 
3
 Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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lugares de la vida cotidiana de la clase trabajadora que suponían una arista 

aun no vigilada sobre la posibilidad de creación autónoma de la misma. 

De esta manera es posible sostener la hipótesis de que el trabajo social 

como disciplina científica surge con el objetivo concreto de intervenir sobre los 

procesos en los cuales la clase trabajadora es capaz de tomar conciencia 

acerca de su posición en el sistema productivo, o dicho de otra modo, intervenir 

sobre los márgenes en que es posible la superación de la naturaleza reificada 

de las relaciones sociales cotidianas. (Netto, 2012: 20). A su vez mediante esta 

proposición, se presenta una ruptura clara frente a los posicionamientos 

clásicos, que parten de la concepción de que la asistencia social nace como la 

profesionalización de las prácticas filantrópicas con la finalidad de transformar 

las condiciones de vida de los desposeídos. 

La profesión se gesta dentro de un proceso socio histórico, al momento 

donde se consolida la etapa monopolista del sistema capitalista, y si bien es 

caracterizado como un trabajo improductivo, necesariamente construye su 

funcionalidad: “en cuanto interviene en los mecanismos elementales de la 

preservación y del control de la fuerza de trabajo, y simultáneamente en los 

“servicios” que el Estado acciona para reducir el conjunto de trabas que la 

valorización del capital encuentra en el orden monopólico, el Servicio Social no 

desempeña funciones productivas, pero se inserta en las actividades que se 

tornaron auxiliares de los procesos específicamente monopólicos de la 

reproducción, de la acumulación y de la valorización del capital.” (Netto, 1992: 

71) 

A su vez, es preciso destacar que la disciplina como mecanismo 

institucionalizado e inserto en el aparato burocrático del Estado, se mueve 

dentro de la división socio técnica del trabajo y desarrolla objetivos particulares: 

“se podría afirmar que el Servicio Social, como profesión inscripta en la división 

social del trabajo, se sitúa en el proceso de la reproducción de las relaciones 

sociales, fundamentalmente como una actividad auxiliar y subsidiaria en el 

ejercicio del control social y en la difusión de la ideología de las clases 

dominantes en relación a las clases trabajadoras.” (Iamamoto, 1992: 109)  
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El Trabajo Social, bajo esta lógica de intervención sobre la cuestión 

social, implementa un acervo de conocimientos ligados a formar a los 

profesionales, que, fragmentados y relacionados a las posiciones más 

conservadoras en cuanto a la comprensión de los fenómenos sociales, no 

promueven un examen crítico de la realidad. En este escenario, se materializan 

las currículas de las carreras donde se “priorizó en sus orígenes el recurso al 

conocimiento teórico para la realización de tipologías y clasificaciones de socio 

patologías y de procedimientos formales de prácticas, al mismo tiempo que a 

través de la intervención se promovían procesos de naturalización, 

normalización y moralización de comportamientos y “problemas sociales” 

orientados al disciplinamiento, el control social y el ajuste/adaptación de los 

individuos al modo de ser y pensar capitalista” (Parra, 2004: 41). 

 Sin embargo, existen referencias claras desde el desarrollo teórico, que 

señalan la posibilidad de construir otro tipo de intervenciones desde el 

quehacer profesional, atendiendo al análisis concreto de la totalidad concreta: 

se parte de la esencialidad misma que remite a la idea de que para lograr 

romper con la reproducción de la intervención cosificadora, es preciso que el 

desarrollo dialéctico entre teoría y práctica profesional desnaturalice las 

relaciones sociales que produce bajo el manto de la estructura de la mercancía. 

(Peruzzaro, 2012)   

 Luego de debates profundos es posible concluir que: contribuir en 

la desmitificación que llevo a ver al trabajo social de forma parcializada 

atendiendo a un sector de la realidad especifico, equivale a reconfigurar la 

teoría que le dio sustento y funcionalidad dentro del sistema capitalista, para lo 

cual resulta indispensable releer la historia como totalidad concreta. Esta 

proposición actúa como bisagra, ya que el profesional se verá en la encrucijada 

que lo llevara a definirse en su quehacer cotidiano desde una posición de clase 

especifica. Aquí hacemos referencia a que la profesión a su vez, puede 

favorecer desde su acción, a la suspensión de la heterogeneidad de la vida 

cotidiana en la que se ve inmersa la clase trabajadora. Pues bien, la acción 

colectiva, la praxis liberadora, la transformación de los explotados en sujetos 
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históricos consciente4, se presenta como un desafío a la profesión en el marco 

de la estructura del sistema que, en continuo, lleva a que los trabajadores 

sociales también se encuentren inmersos dentro de la reificación de las 

relaciones vigentes. (Peruzzaro, 2012) 

 Este desafío se vincula estrictamente con el avance desde el colectivo 

profesional, en considerar a los profesionales como trabajadores asalariados 

dentro de la dinámica de las relaciones de clase. Desde esta óptica, quienes 

ejercen la disciplina, se ven envueltos en la contradicción de profundizar de 

manera consciente sobre sus acciones al momento de intervenir.   

 

                                                           
4 NETTO, Paulo. Trabajo Social: Critica de la vida cotidiana y Método en Marx. Cortez Editora, 

2012. Página 20. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDAATTOOSS  

 

IIVV..11--  SSoobbrree  llooss  ssiiggnniiffiiccaaddooss  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  ttrraayyeeccttoorriiaass  ddee  vviiddaa  llaabboorraall  

yy  eell  ttrraabbaajjoo  ccoommoo  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  aauuttoonnoommííaa..    

 Los significados que los entrevistados le atribuyen al concepto y a la 

actividad del trabajo conducen a una línea común de la que se desprenden dos 

vertientes. Por una parte, el trabajo en la sociedad actual, ligado a la 

precarización, al empleo en negro y a las condiciones de explotación que 

atraviesa a gran parte de la clase trabajadora, y por otra parte, la posibilidad de 

que, desde la organización en el movimiento social, las cooperativas 

construyan una alternativa de trabajo ligada a otro tipo de relaciones, donde la 

autonomía y la dignidad humana sean centrales.  

A su vez, el trabajo es visto desde el punto de vista de la actividad 

militante en términos de la inserción en un espacio determinado junto a otros 

trabajadores y en su aspecto holístico atendiendo a las condiciones de vida, 

desde la salud y la educación, hasta el derecho al ocio. En este sentido, los 

entrevistados describen su realidad apuntando que: 

 “El trabajo, este... yo… el trabajo sigue siendo precarizado, sigue siendo 

en negro, sigue siendo malo, en el sentido de que no tenés obra social, no 

tenés un aguinaldo, este… la cooperativa te permite poder comer pero, 

obviamente es insuficiente, porque te aparta de todos los derechos que 

deberíamos tener como trabajadores, o sea es un paliativo insuficiente que… 

bueno entendemos que sirve para poder pelear, sirve todavía para que nos 

podamos organizar, pero obviamente desde el punto de vista de las 

necesidades que tenemos como pueblo, como trabajadores, es totalmente 

insuficiente. De hecho aquel que todavía trabaja supuestamente en blanco, o 

que tiene un trabajo más regular o más consecuente también la pasa mal. 

Entonces la pregunta que debería hacerse es, bueno este ¿a nosotros qué nos 
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queda? Y no llegamos a fin de mes y obviamente se hace difícil, pero bueno, 

tratamos de mantener la dignidad del trabajo, tratamos de entender de que nos 

tenemos que organizar y que el capitalismo en sí y sus gobernantes no nos 

pueden vencer digamos, bueno, y estamos dispuestos a no bajar los brazos y 

dar una pelea por lo que se conoce como trabajo genuino, entendiendo que el 

trabajo genuino en el capitalismo no existe, pero cuando hablamos de un 

trabajo con vacaciones, con aguinaldo… un pleno empleo que parece cuando 

uno lo planeta y lo expresa es una locura, no? en el capitalismo obviamente el 

trabajo genuino, pleno empleo, y bueno salario no existen digamos porque 

…bueno, esta es la lógica del empresario, la lógica del patrón que es la lógica 

del capitalismo de explotar de expoliar, de chuparnos la sangre, este… y 

obviamente invertir cada vez menos, invertir cada vez menos en salud en 

educación, invertir cada vez menos en planes de vivienda en obra pública y 

bueno entonces quedamos miles por fuera del sistema o quedamos miles 

atrapados en redes de trabajo precario como es precaria la salud, como es 

precario todo lo que de alguna manera este nos pasa a los argentinos, 

digamos, no? o sea entonces es una realidad, si se quiere, mundial.” (Ent. 1) 

Ante esta situación, se resalta la diferencia entre el acceso al empleo 

formal en condiciones de dependencia, y el desarrollo de cooperativas de 

trabajo bajo otro tipo de lógicas: 

“Bueno si trabajo, vivo de mi trabajo, actualmente hago algo que no tiene 

nada que ver con mi carrera, de hecho “vuelvo a decir no ejercí nunca, no 

ejercí nunca la antropología de la formalidad”, digamos, de la academia, desde 

lo académico. Actualmente hago panes, hago panes para proveer el stand de 

la feria verde que está en plaza rocha, que es una feria agroecológica, 

hacemos panes integrales con otra compañera más, eso lo fui aprendiendo con 

la vida, digamos, con compañeros que sabían hacer pan, primero empecé a 

hacer panes comunes y ahora estoy inclinada a esa vertiente, digamos, de la 

cosa más integral, a veces hacemos panes de grasa también para vender en el 

barrio y de eso vivo, digamos, actualmente no. Y después bueno hecho, este… 

trabajo lo hago dentro de nuestro micro emprendimiento, que es un 

emprendimiento del Movimiento Teresa Rodríguez y lo bueno de este trabajo 

es que a diferencia de otros que he tenido, no es un trabajo donde estoy siendo 
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explotada, digamos, sino que entre yo y mi compañera nos ordenamos 

digamos, y bueno programamos la planificación del trabajo y ganamos la 

misma plata las dos y no hay uno que se quede con la diferencia, digamos, 

como en carácter de lucro no. Otros trabajos que he tenido como el de 

cobranza en la calle este… si, digamos, es un trabajo distinto porque bueno 

uno es un asalariado no, en los trabajos dentro del Movimiento no somos 

asalariados, no.” (Ent. 2) 

En este marco, los entrevistados relativizan la posibilidad de definir la 

cantidad de horas que le dedican al trabajo, destacando una perspectiva amplia 

de las tareas a ejecutar dentro de la organización y resaltando que el trabajo 

militante es un aspecto a tener en cuenta: 

“No, en realidad eso es relativo porque en definitiva lo que no se trabaja, 

digamos, en producción para lo que es la rueda del capitalismo en este 

sistema, se trabaja para producir lo que veníamos hablando recién, que está 

relacionado con el cambio social, que está relacionado con la trasformación de 

las relaciones sociales en el capitalismo y o sea, que estamos veinticuatro 

horas poniendo la cabeza y el cuerpo en eso que también es un trabajo, es un 

trabajo, digamos, de del militante, del compromiso, de la lucha, de lo que 

queremos para nuestro pueblo que está relacionado con eso, así que si, en 

realidad las horas de trabajo son veinticuatro.” (Ent. 3) 

 “Y esta fue mi primera cooperativa y si me gusto, por eso estoy y me… 

me, lo que más me gusta es que te entienden que, yo pensé que cuando yo me 

enferme me iban a dejar sin trabajo la verdad, no, me dieron la oportunidad de 

trabajar acá y ganarme mi sueldo, no de la manera que yo empecé a trabajar 

que era ahí, porque me reclamaban que vuelva, pero con mi problema de salud 

no puedo, y bueno me entendieron y eso es lo que me gusta, que te buscan un 

lugar donde vos puedas colaborar. Tampoco te vas a ganar el sueldo sentada 

como yo digo, yo no quiero eso, pero si me gusta la cooperativa textil, te 

buscan toda la vuelta, ya sea también por los remedios, por esas cosas 

también, la cooperativa te ayuda mucho.” (Ent. 4) 

Los entrevistados construyen su significado del trabajo como totalidad, 

visualizando las múltiples determinaciones que encuentran tanto para su 
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experiencia de empleo bajo relación de explotación, como para el trabajo en 

cooperativa, como dos polos opuestos dentro de su trayectoria de vida laboral. 

Así mismo, encuentran en el movimiento social un desafío, en términos de 

plantear una forma distinta que está en permanente refundación: 

“Si, la experiencia de trabajo en la cooperativa es totalmente 

revolucionaria, si se quiere, en el sentido de lo que yo venía haciendo y lo que 

yo venía entendiendo, o sea, acá se reparte la remuneración en igual, digamos, 

equitativamente, no hay diferencias, ganamos lo mismo, trabajamos la misma 

cantidad de horas este, o sea el trabajo se toma desde el punto de vista de la 

vida propia, o sea acá entendemos al trabajo como la identidad que quisieron 

arrancarnos, digamos, acá se trabaja desde esa concepción. La concepción del 

trabajo dentro del territorio tiene una fortaleza muy importante, este… porque 

es uno de los pilares fundamentales del Movimiento, y cuando hablamos de 

trabajo, hablamos de las horas para producir lo que está relacionado con lo… 

con la cadena de producción, digamos, que cualquier persona tiene hoy pero 

también con la producción política y la discusión en términos de entender que 

el trabajo es liberador, el trabajo nos identifica con una clase, con la clase 

obrera, entender el movimiento obrero desde sus bases y volver a reconstruirlo 

a constituirlo, entender lo que es el trabajo sindical, el obrero discutiendo a 

diario y en asamblea lo que quiere para su futuro. Lo único que si, digamos, 

que se va a dar como lucha fuerte para nuestro espacio de militancia este año 

es un trabajo genuino, en términos del capitalismo hoy porque no nos queda 

otra que estemos blanqueados, que podamos por lo menos haber tres 

compañeros trabajando en planta permanente con un salario digno, digamos, y 

poder pelear desde adentro digamos eso. Pero bueno, desde ya el eje en las 

cooperativas es eso, entender el trabajo como identidad, entender el trabajo en 

sus aspectos más amplios, en lo social, en las relaciones sociales, acá no hay 

patrones, no hay uno que te dice “che mira vos tenés que hacer esto”, no, hay 

tareas y las tareas las dividimos entre todos por igual, este… y a veces bueno, 

cuando no las cumplís obviamente esta el reto, este… pero las cooperativas 

marchan desde ese lugar, desde sin patrón, sin horarios definidos ni 

determinados, si con tareas y responsabilidades acordadas.” (Ent. 3) 
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“Entendemos de que la situación de los argentinos lejos de mejorar ha 

empeorado, y ha empeorado fuertemente en la salud, en el trabajo la 

educación, la vivienda y estos movimientos, si se quiere, de trabajadores 

digamos, o de sectores que tratan de pelearla todo los días este… le pone un 

poco de dignidad a tanta pálida, digamos capitalista, que tiene que ver como 

decía anteriormente con la expulsión, opresión y vivir día a día se hace difícil 

porque, bueno, este… aumenta absolutamente todo y lo que falta es los 

derechos más básicos que deberíamos tener en este país. Y si, los 

movimientos de trabajadores desocupados han jugado y siguen jugando un rol 

importante, pero obviamente entendemos de que con eso no alcanza, no, y la 

idea es bueno, ir viendo otras formas de organización y coordinación con otros 

sectores del campo del pueblo para poner definitivamente las cosas en su 

lugar, digamos, no o sea, uno entiende la vida para poder disfrutarla y poder 

gozarla, entiende la vida este de otra manera a como la estamos viviendo con, 

en todo caso con alegría, con el goce de decir bueno, vale la pena este que 

pueda ser vivida.” (Ent. 1) 

Sumado al criterio de la disciplina colectiva relacionada con definir el 

trabajo en términos de tareas a llevar adelante, el horizonte político dentro del 

Movimiento Teresa Rodríguez se plantea como la transformación estructural de 

las condiciones en las que viven los trabajadores. Aquí, en los relatos de los 

militantes, se deja a entre ver la cuestión del poder en función de lograr 

avanzar sobre las reivindicaciones históricas y conducir los destinos de las 

mayorías.  

“Hay condiciones en el mundo para poder trabajar cuatro horas y tener 

espacio para la recreación, el deporte, el estudio, pero obviamente insisto, 

vivimos en un sistema totalmente destructivo que no apunta a eso y la idea es 

trabajar en, como corresponde seis horas, siete horas en un trabajo que vos 

decís bueno, me levanto a la mañana y se que ese trabajo tiene una 

continuidad, me levanto a la mañana y sé que tengo plata para cargar la tarjeta 

y subirme al colectivo, este… me levanto a la mañana y se que ese trabajo me 

da la posibilidad este… de poder mantener a mi familia y que da la posibilidad 

de tener derechos, digamos, o acceso a determinados derechos que deberían 

insisto ser básicos, que no lo son en nuestro país, obviamente pelea y anhela y 
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sueña tengamos trabajo digno, digamos, pero lamentablemente no vemos en 

este presente, en esta actualidad de la Argentina esta posibilidad. Pero sí, 

claro, luchamos por un verdadero trabajo en condiciones normales con que no 

seamos súper explotados, que no seamos forreados por la patronal, que la 

amenaza permanente de trabaja o te echo, protestes o te echo, eso hoy parece 

utópico, parece una película de ciencia ficción, o algo surrealista, pero bueno, 

uno pelea por una sociedad de hombres libres y obviamente en esa sociedad 

de hombres libres el trabajo tiene que estar atado a la necesidad de cuestiones 

básicas, digamos, no el trabajo por el trabajo en si mismo, desde el punto de 

vista de la explotación sino, el trabajo en función de la sociedad que queremos 

construir, una sociedad planificada, una sociedad donde podamos caber todos 

los integrantes de esta sociedad, digamos, no que algunos tengan y millones y 

millones no tengan absolutamente nada.” (Ent. 1) 

“Sí, si hablamos de trabajo digno y trabajo sin ser explotada no tendría 

problema en trabajar más si hiciera falta. Cuando he trabajado en tareas donde 

soy asalariada me siento muy mal, digamos, porque es un trabajo donde uno 

deja por ahí hasta la vida, muchas horas de nuestras vidas en eso que es algo 

absolutamente disociado de los ideales de uno, digamos no. Porque cuando 

militamos y trabajamos, y ponemos en pie un micro emprendimiento propio 

estamos a demás ejecutando o cristalizando una idea en la práctica que es el 

trabajo sin una relación de explotación y eso para nosotros es también parte de 

la militancia, de la enseñanza, digamos, de que es posible vivir con relaciones 

de trabajo de otra índole, no. Entonces no me costaría trabajar más horas si 

hiciera falta en un trabajo como este y en los demás trabajos es, bueno, como 

un desafío distinto no, porque ahí tendríamos que ponernos, digamos, a 

organizar, digamos, la lucha por un trabajo o por un salario más digno, etc pero 

es otro tipo de desafío.” (Ent. 2) 

Los sentidos del trabajo por parte de los integrantes del Movimiento 

Social, remiten al aspecto ontológico de la categoría rescatando la esencia 

profunda que ubica a hombres y mujeres frente a la posibilidad de creación 

autónoma en función de necesidades concretas. Las relaciones capitalistas de 

producción, basadas en la explotación y el aumento de la plusvalía, le quitan 
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este carácter a la actividad volviéndola extraña o alienante para quien la 

ejecuta.  

Las condiciones de precariedad laboral son una problemática que 

atraviesa a las cooperativas de trabajo, pero a su vez, una realidad a modificar 

en función de acceder a los derechos básicos. De esta manera, los planteos 

históricos por los cuales se gestaron los Movimientos Sociales de trabajadores 

desocupados en la década de los noventa, siguen vigentes aun en la 

actualidad.   

  

IIVV..22--  SSoobbrree  llooss  ssiiggnniiffiiccaaddooss  ddee  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  llaa  lleeggiissllaacciióónn  

aaccttuuaall..    

 En este punto se visualizó que los entrevistados enmarcan la 

problemática de la discapacidad en un cuadro general relacionado a la salud 

pública, y la posibilidad de acceso a la misma como un derecho que no se 

encuentra garantizado desde el Estado. Es decir, si bien la discapacidad se 

muestra objetivamente como una manifestación corporal y desde el punto de 

vista de la producción es un impedimento para la misma, en el caso de los 

integrantes del Movimiento Social, lo desarrollan desde la totalidad que 

comprende al sujeto en todas las aristas de la vida.  

 “De la quebradura que tuve, ya aparte de ser grande, no me toman en 

ningún lado y me quede en el Movimiento y me siento bien estando adentro del 

Movimiento. Mas, antes había estado trabajando en la fábrica de alfajores 

Havanna, de ahí me despidieron porque tengo problemas de piel, tengo 

soriasis y aparte se enteraron que yo estaba acá dentro, estaba con los 

piqueteros, éramos piqueteros más con razón. Y ellos pensaron que yo iba a ir 

de rodillas a decirles por favor.” (Ent. 5) 

 “Tengo prolapso de tercer grado, que ya fui operada, quedé mal, o sea 

me operaron mal y sigo con ese problema, lo tengo afuera digamos, al 

prolapso, porque tuve gemelas, tengo seis chicos y cuando tuve la cuarta y 

quinta que son gemelas ahí me salió, hernia de ombligo y el prolapso. Después 
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tuve la sexta, que yo no sabía que tenía ese problema y bueno peor quede, me 

opere, quede mal y ahora no me puedo volver a operar porque voy a quedar en 

mi casa, digamos, sin hacer nada, entonces estuve con medicación, reposo y 

eso cuando me agarran los dolores y todo. Y tengo el brazo izquierdo, que me 

lo quebré dos veces el codo, lo tengo quebrado, me hicieron un estudio de 

esos que te pinchan con agujas, no me acuerdo como se llama, y bueno, tengo 

una discapacidad pero bueno, hasta que no me opere devuelta no, me van a 

correr el tendón, cura ya no tiene, me van a correr el tendón porque se me 

están secando los tendones y estos dos dedos se me duermen (hace alusión a 

los dedos meñique y el anular). Y bueno, tengo problemas de la cervical, 

cuando me ataca la cervical me desmayo, también tomo una medicación que 

ahora no la quiero tomar mucho porque me duermo. Pero bueno, todo eso 

tengo.” (Ent. 4) 

 Los testimonios dan cuenta de una mirada integral sobre la 

discapacidad, aludiendo a los impedimentos para llevar a delante tareas que se 

requieren en determinados empleos. El reconocimiento por parte del Estado, es 

un elemento de poca relevancia al momento de entenderse en esta 

problemática: 

 “Hay suponéte una, dos, tres (cuenta), tres o cuatro compañeras que 

reciben pensión por discapacidad, la mayoría son discapacidades motoras 

producto de trabajos anteriores, limpieza uno, este pescado, o sea, por el 

trabajo en las fabricas, las de limpieza también pasaron por el trabajo en la 

fabrica en su auge, digamos, este… y creo que hay uno o dos cognitivas y 

psicológicas también, este… que no las que no sé muy bien, hay dos 

psicológicas, David y no recuerdo que otro compañero mas, pero esos 

compañeros se los tiene en cuenta para todo, digamos, y son compañeros que 

tienen ganas de trabajar. Hay una de las compañeras que tiene discapacidad 

motora que ya está en los ochenta y siete años que es como un pilar dentro de 

lo que es el Movimiento, porque es una compañera que ha tenido mucha 

experiencia en lo sindical, fueros sindicales, este conferencias, charlas bueno 

historias del sindicalismo de pe a pa así que nos instruye bastante en eso.” 

(Ent. 3)  
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 “Sí, bueno la discapacidad me parece que es todo lo que estábamos 

hablando. O sea, producto de todo lo que genera el capitalismo y su fenómeno 

en esta sociedad, obviamente nos dejan totalmente congelados, es como 

meterte en un frízer y la discapacidad la vemos desde ahí, la vemos como la 

negación de poder realizarnos como seres humanos, digamos. Y después 

obviamente, en términos de de… cuestiones de enfermedad puntuales, todas 

todas, no, desde no sé, artrosis, desde problemas en la columna, problemas en 

los pies, problemas en las manos, problemas de apéndice, problemas, bueno, 

de todo tipo producto también de la alimentación, producto de vivir en un 

sistema donde todos los días tenés que pelear y romperte la cabeza para ver 

como sobrevivís, y eso no es gratuito, genera estrés, genera mal estar, genera 

dificultades que, obviamente, en un sistema totalmente diferente a este, 

opuesto a este, estas enfermedades no existirían y podrían ser de alguna 

manera prevenidas, porque realmente cuando vamos al médico, cuando vamos 

o cuando presentamos algún dolor o algo físico, este… lo tomamos tarde y no 

hay prevención, obviamente, estamos hablando de que no hay prevención en 

la salud como no hay prevención en nada en este país.” (Ent. 1) 

 Respecto de la legislación, ninguno de los entrevistados cuenta con un 

conocimiento pormenorizado acerca de los alcances de la misma, ni de los 

derechos que garantiza en términos generales, como tampoco los referidos al 

acceso al empleo y las condiciones laborales. En el caso de una integrante del 

movimiento social que estudia una carrera de grado relacionada a la salud, 

pudo expresar a través de ejemplos el papel de la legislación, aludiendo a que: 

  “La legislación de la discapacidad en la ciudad es muy deficitaria, no 

tiene, no hay un marco legal que pueda defender ni que satisfaga, digamos, los 

derechos y los beneficios de las personas con discapacidad. Imagináte las 

personas con discapacidad, en su gran mayoría no acceden a las obras 

sociales, tienen una obra social de cabecera que es profe este… y por decirte 

una cosa, digamos, para obtener una prótesis de cadera, este… si sós joven 

necesitas una que es importada, podes llegar a estar tres años si lo pedís a la 

plata y no venden lo nacional porque priorizan en lo en lo internacional. 

Tenemos este… en Tandil un lugar que confecciona prótesis y que es 

importantísimo, yo no sé si funciona aun todavía, que hace las mismas prótesis 
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que quieren traer de Estados Unidos, sin embargo priorizan en tardar cinco 

años en buscar lo de Estados Unidos y no este… lo que está en Tandil, por eso 

los médicos muchas veces a escondidas le dicen a los pacientes fíjense que en 

Tandil hacen la misma y es Nacional, este… así se consigue una prótesis, los 

clavos intramedulares, todo lo que esté relacionado con prótesis, aparatos, 

clavos, etc este… priorizan en lo importado, en ir a comprarlo a una ortopedia 

que te cobra el doble cuando hay industria nacional para eso. Esa es la salud y 

esa es la legislación para discapacidad, porque a demás, este… les conviene 

digamos, que tengas la menos cantidad de puntaje en lo que es discapacidad 

para poder darte menos remuneración, digamos, por lo tanto cada dedo de 

nuestra mano vale un determinado dinero ¿sabías? (se ríe). El pulgar es el que 

más vale, si vos el pulgar te lo te lo… amputas te lo tienen que remunerar por 

el doble o triple de lo que vos trabajaste, en cambio el meñique, bueno, el 

meñique no vale nada, por lo tanto es de uso.” (Ent. 3) 

 De esta manera, se vislumbra que las opiniones de los entrevistados 

respecto a la legislación sobre la problemática de la discapacidad, están 

relacionadas al significado que le atribuyen a la ley o la norma en términos 

generales. Es decir, existe una construcción histórica y política acerca del papel 

que cumple la ley en la sociedad actual, ligada a que sirve para regular un 

sistema basado en la explotación de una clase sobre otra y por lo tanto la 

misma, no representa los intereses de la clase trabajadora. 

 En este sentido, los integrantes del movimiento clarifican su posición 

política, entendiendo que la norma por sí misma no garantiza el acceso a los 

derechos de las personas con discapacidad. Al respecto señalan que: 

 “En realidad no conozco mucho, si vamos al caso lo que son las 

legislaciones en general puede haber cosas muy bien escritas y que están 

inclusive consagradas en la constitución y de todos modos no se cumplan. Lo 

que te puedo decir, que es lo que veo, es que bueno… las jubilaciones por, las 

pensiones por discapacidad son bastante miserables y debería haber un 

revisión de ese monto. Por otra parte, en el día a día, cuando uno lo ve por la 

calle, digamos, todo lo que es estructura para discapacitados es bastante pobre 

también, entonces asumo de que no debe haber, si hay una letra escrita y una 
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constitución donde esas leyes ya están reglamentadas de todos modos no 

están ejecutadas, o no están controladas para que se ejecuten en su cabalidad 

porque se nota que hay un montón de obstáculos para que los discapacitados 

circulen, este… he visto alguna cosa así muy simbólica pero que me llama la 

atención, en eso creo que se cumple en alguna medida que por ejemplo 

trabajadores Down, digamos, en distintas reparticiones públicas, en el Cema he 

visto, en el en tribunales he visto, no sé en qué tanto en las empresas privadas 

pero sé que en algunas instituciones públicas hay un mínimo de, será un 

requisito obligatorio de que se incorporen algunos Down dentro de, que me 

parece fantástico, me encanta no. Es todo lo que te puedo decir que me llama 

la atención y veo que funciona, no sé si en su cabalidad, pero que anda 

digamos, pero después no, la verdad no te puedo opinar mucho porque 

desconozco como son las reglamentaciones de discapacidad, te soy sincera.” 

(Ent. 2) 

 “Como veníamos charlando la discapacidad y esa legislación no se va, 

a, no se puede cumplir bajo ningún punto de vista. Primero porque es simbólico 

y la ponen, la exponen para disfrazar algo que no existe, en términos de salud, 

salud es todo lo que estuvimos hablando, entonces por lo tanto, es letra muerta 

digamos, son papeles, es letra que queda ahí en un escritorio archivada que no 

se cumple, como tantos otros derechos, digamos, como tantos otros derechos 

que deberíamos tener, la salud hoy es para el pueblo en su conjunto quedamos 

excluidos, entonces este… esa legislación podrán ser bonitas palabras sobre 

derecho, sobre cuestiones que tienen que ver con el uso en términos de poder 

ser efectivas pero lamentablemente no es efectiva y la idea de este sistema es, 

por eso lo puntualizo tantas veces, es la exclusión, es la destrucción del ser 

humano, digamos, concretamente, entonces la salud como tantos otros 

derechos quedan fuera del alcance nuestro. Hoy la minoría puede, en todo 

caso, disfrutar de determinas situaciones que tienen que ver con la formación 

de un ser humano como corresponde, pero nosotros estamos por fuera de esa 

legislación e insisto, más allá de letra, como haber, la constitución nacional 

puede estar ahí escrita y nada, pero después desde el punto de vista de la 

concreción efectiva no existe, como tampoco existe desde el punto de vista 

concreto, objetivo, esa legislación de salud, o sea, no hay justicia entonces 
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este… pedirle a la justicia que eso se aplique es un diálogo de sordos, 

digamos, eso lo vamos a tener que imponer como todos los puntos que 

estuvimos hablando anteriormente, lo vamos a tener que por la razón y por la 

fuerza, digamos, por nuestras convicciones que tenemos digamos no, en esto 

de construir una sociedad totalmente diferente donde las legislaciones o todo lo 

que podamos discutir y resolver se cumpla.” (Ent. 1) 

 La legislación para los integrantes del Movimiento tiene una doble 

significación. Por una parte, acceder a los beneficios en los casos en que es 

posible y que los sujetos cumplen con las condiciones que establece la misma; 

y por otro lado, ubicarla donde corresponde en función de un análisis 

exhaustivo acerca del papel que ejerce la norma en la sociedad. Es decir, los 

trabajadores desocupados de la organización, no depositan expectativas en el 

cumplimiento cabal de lo que expresa la ley, debido a que su experiencia les ha 

demostrado la imposibilidad de lograrlo.  

 Por otra parte, los relatos de los militantes dan cuenta de que dentro de 

las cooperativas de trabajo existe una auto regulación ligada a advertir y 

comprender las dificultades de quienes presentan alguna discapacidad; y 

establecer mecanismos para que, sin verse exentos de las tareas, las puedan 

llevar a cabo sin profundizar su situación en cuanto a la salud.   

 

IIVV..33  --  EEnn  ttoorrnnoo  aa  llaa  IInncclluussiióónn  ddeessddee  eell  MMoovviimmiieennttoo  SSoocciiaall.  

 Como se plantea en la hipótesis de la presente investigación, se parte de 

entender que el Movimiento Social expresa una tendencia hacia la solidaridad 

social característica del tipo de organización, en cuanto a su estructura y los 

objetivos políticos y sociales que persigue. Es decir, dentro del espacio 

organizativo, se plantea la construcción de nuevas relaciones sociales basadas 

en la confianza, la solidaridad y valores que colisionan con las propuestas 

desde otros espacios centradas en la lógica de la mercancía. 

 Los entrevistados expresan desde sus ideas, que el Movimiento Teresa 

Rodríguez se conforma como un lugar donde la vida digna de los trabajadores 
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es un eje central a lograr y por lo tanto, existen un conjunto de elementos, 

dispositivos y criterios que intentan alcanzar esta meta. Al respecto, los 

integrantes de la organización señalan que:  

  “Nosotros trabajamos como compañeros con todas sus dificultades y 

más. Y bueno, la nuestra, al ser una organización social, una organización que 

recibe a compañeros que en otro lugar no podrían trabajar, no solamente 

porque no saben hacer el oficio, sino que desde el punto de vista de la salud, 

desde el punto de vista de cómo esta su cuerpo, como esta… está destruido, 

entonces bueno, el Movimiento trata de incluirlo igual y buscar alguna forma del 

trabajo que pueda, que el compañero se sienta útil, digamos, que pueda 

sentirse útil este… para ganarse el pan, digamos, pero cada vez nos cuesta 

más porque bueno, este… tenemos muchos compañeros con muchos 

certificados médicos, con muchos problemas de salud, este… que inclusive 

bueno, muchas veces tenemos que ir al hospital para hablar con la dirección 

del hospital este… para que los operen rápidamente. Es como que, tenés que 

exigir digamos, que los operen y entendemos que eso es una cosa de locos no, 

o sea, porque bueno nosotros estamos organizados y los compañeros que 

están mal de salud quizás pueden ser operados por el accionar nuestro o por la 

exigencia nuestra, pero hay tantos otros que viven, digamos, en la ciudad que 

bueno no tienen esa posibilidad de estar organizados y bueno, 

lamentablemente este… los problemas de salud se profundizan más, pero 

nosotros en el mundo del trabajo del movimiento, todos los compañeros tienen 

problemas de salud y todos los compañeros en otro trabajo por fuera del 

movimiento no lo podrían hacer por esos problemas de salud, porque no pasas 

simplemente la revisación médica. Nosotros cuando peleamos por esto del 

trabajo genuino, cuando peleamos por un trabajo más estable, los compañeros 

se preguntan: pero bueno, a mi no me van a tomar porque tengo esto, tengo lo 

otro, tengo artrosis, tengo la columna desviada este, tengo dos dedos menos 

porque me los corte trabajando, o no es solamente por un problema de edad, 

no es solamente porque saben o no hacer el trabajo, porque en todo caso eso 

se aprende, es un problema de que muchas veces la salud ha ido empeorando 

de tal manera y vos te vas dejando porque, hay compañeros, para serte 

totalmente claro, no quieren ni ir a la sala del barrio porque es pérdida de 
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tiempo, porque no te atienden, y muchas veces no quieren ir al hospital porque 

bueno tampoco le dan solución a sus problemas de salud, ya sea porque no 

hay medicamentos o temen quedar en la camilla de la guardia del hospital y no 

ser atendidos como corresponde y porque el concepto de salud que genera el 

capitalismo, digamos, que genera la institución burguesa, hace que el 

compañero le tema a la salud, no que lo tome como algo que le puede servir a 

su cuerpo y que le puede, le ayuda para prolongar su vida sino que es todo lo 

contrario, no voy porque quedo peor o no voy porque después en realidad me 

dan un resultado en términos de salud que después no tengo el medicamento o 

que me lo dan y después no puedo continuar el tratamiento y bueno esos 

compañeros obviamente en el movimiento hay muchos que lamentablemente 

trabajan en condiciones de salud que no lo podrían hacer en otro lado, pero 

bueno, obviamente tienen que comer y tienen que salir a delante ,pero bueno 

si. Con problemas de salud todos, desde problemas de presión, diabetes, 

artrosis, cuestiones de apendicitis, cuestiones de dificultades, digamos, 

inclusive para caminar y cuestiones, digamos, desde el punto de vista de 

compañeros que inclusive no han podido, porque no se los permitió el la 

sociedad en la cual viven, digamos, terminar su escuela, leer, escribir, bueno, 

obviamente muchos problemas de alcoholismo, de drogadicción, bueno, todo lo 

que genera la sociedad en la cual vivimos, no.” (Ent. 1)          

 La cuestión de la salud es un aspecto central en la vida interna del 

Movimiento Social Teresa Rodríguez, y desde sus inicios se conformo un 

espacio dentro del mismo, que abordó las distintas problemáticas de sus 

integrantes con una mirada integral y desde una conceptualización de la salud 

pública como un derecho. Este, se constituye como otro factor de inclusión 

laboral atendiendo a la realidad de cada sujeto y estableciendo un control del 

desarrollo de las tareas individuales y colectivas en términos de las 

posibilidades reales existentes.  

 “Yo estoy participando dentro de la comisión de salud, entonces conozco 

por ahí bien la situación, digamos, particular de muchos de ellos que tienen 

determinadas situaciones de enfermedad, algunas se nota más la discapacidad 

por ahí por una dificultad motriz, pero la mayoría de los compañeros lo que 

tiene son dificultades de otra índole de salud, que tiene que ver más que nada 
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con las cuestiones coronarias, los problemas de presión alta, los problemas de 

riesgo de corte por diabetes no, entonces la falta de coagulación. Todo eso 

hace de que esas personas sean realmente individuos que no deberían estar 

expuestos a un montón de tareas que, digamos que están, en las que están 

expuestos en el día a día, porque tienen una necesidad concreta que tienen 

que seguir viviendo y las coberturas, digamos, por ahí de salud en esto de las 

pensiones por discapacidad etc, son mínimas y no cubren las necesidades 

básicas de los compañeros. La sociedad está, por como es, entre el estrés por 

falta de trabajo normal, normal, en el sentido de un trabajo que te de, que te 

brinde todas las, todas las necesidades que tenés que tener, que te las pueda 

cubrir, etc, bueno ese estrés mas la falta de alimentación sana, las viviendas 

dignas en las cuales estamos obligados a vivir, nos enferman todo el tiempo 

entonces eso es lo que hace que la mayoría de nuestros compañeros estén 

enfermos por distintas razones reumas, achaques a los huesos, bueno, 

accidentes en trabajos anteriores por haber participado en la construcción, 

bueno, pescado en el cual traen por ahí hay compañeros que traen las manos 

averiadas, manos con algún dedo menos. De todos modos hay una fuerza 

interior en los compañeros, una decisión de seguir adelante que la verdad que 

me asombra, me admiro digamos, por la fuerza que tienen de y la 

determinación de decir bueno, de todos modos lo puedo hacer aunque tenga 

cierta edad, aunque tenga determinadas complicaciones de salud los 

compañeros se suben a un camión y se van a hacer a pegar azulejos y a pegar 

baldosas en las veredas por toda la ciudad, y bueno. Este a la vez quiero 

decirte que hay muchos compañeros que han llegado a este Movimiento con 

problemas de depresión y angustia y que el Movimiento tiene ese poder 

sanador, digamos, de ir retrotrayendo esa situación de depresión en muchísima 

gente que hemos visto que se van reencontrando consigo mismo, porque 

además una de las políticas del Movimiento, es una de las consignas, es que 

nosotros como trabajadores debemos ser protagonistas del futuro que tenemos 

que pelear en Argentina, pero que en el día de hoy también tenemos que ser 

protagonistas de nuestra historia, en el día a día y en el quehacer cotidiano en 

las responsabilidades que hay que llevar adelante en el Movimiento. Entonces 

reencontrar eso, digamos, y volver a revalorizarse como personas, como 

trabajador y a la vez no sentirse explotado, como se es explotado en otras 
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partes de, en otros trabajos, digamos, del mercado, va haciendo que uno se 

reencuentre con esa alegría de trabajar y de sentirse entre pares y de no estar 

bajo una opresión del patrón, y eso este… es un una cualidad, digamos, muy 

linda que por ahí a veces uno hasta naturaliza acá cuando esta tantos años 

entreverado con esta forma de vivir y de actuar y de trabajar, pero que otros 

desde afuera lo ven distinto y realmente se nota una diferencia y yo lo noto 

desde esto no, desde que muchos compañeros se va mejorando su salud 

digamos, mental sobre todo no, y van superando esa angustia, esa depresión 

que tenían producto de la desocupación anterior que tenían, no.” (Ent. 2) 

 Los relatos de los militantes dan cuenta del deterioro físico y mental que 

sufren los trabajadores desocupados, y que el Movimiento Social de alguna 

manera devuelve a sus integrantes el sentido más profundo de encontrar un 

espacio que contenga desde lo afectivo y social, sus necesidades más 

concretas.  Más adelante señala respecto a la comisión de salud que: 

   “¿Por qué surgió tan rápido esa comisión? Porque veíamos que así 

como el trabajo, el problema de la salud era algo recurrente, como un problema 

casi en todos los compañeros, digamos, justamente por lo que te decía, no, 

que la mayor parte de la población está enferma por alguna u otra razón. No es 

normal que seamos enfermos siendo jóvenes en la edad, digamos, de 

económicamente activa no, o sea en esa franja de edad no deberíamos estar 

enfermos, sin embargo lo estamos porque somos productos de esta sociedad 

que está enferma y bueno, este a demás de esa situación de que nos 

enfermamos porque la sociedad está enferma, tenemos una estructura de 

sistema de salud que está absolutamente inoperante y cada vez mas vaciada 

entonces, teníamos doble problema porque a la vez nos enfermamos y cuando 

queremos ir a curarnos no tenemos la respuesta a la altura de las 

circunstancias. Entonces tenemos falta de turnos, te digo en aquel momento 

sigue siendo lo mismo ahora, no, falta de turnos, falta de salas, hospitales 

repletos, falta de medicación en los centros de salud, entonces este… fuimos 

dándonos determinados pasos para ir viendo cómo podemos resolver eso tan 

acuciante que era, estamos, nos sentimos mal y bueno, nada, si queremos 

seguir luchando por el cambio social tenemos que estar sanos, tenemos que 

comer bien, tenemos que resolver el problema de nuestras viviendas y también 
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tenemos que resolver nuestro problema en función de cómo estamos 

sintiéndonos con nuestro organismo, entonces tratamos de abordar eso en la 

forma más digna posible, bueno, entrando en contacto con estudiantes 

inclusive de la carrera universitaria dentro de las carreras de ciencias de la 

salud, nutriéndonos con profesionales, con bioquímicos, con médicos, con 

este… psicólogos, que en el recorrido de tantos años de historia de la comisión 

de salud han aportado a dar charlas educativas dentro del barrio, nos 

enseñaron como medir la presión, entonces, ahora somos capaces muchos 

compañeros de tomar la presión de nuestros compañeros y poder controlar de 

que esos compañeros estén bien y sino tratar de orientarlos para que vayan al 

centro de salud, acompañarlos al centro de salud cuando hay trabas porque 

hay muchísimas trabas con respecto al sistema de salud.” (Ent. 2) 

 Como ya fue dicho, las cooperativas del Movimiento Social desarrollan 

diferentes trabajos como el arreglo de veredas, la construcción de viviendas, la 

producción de delantales y prendas en el emprendimiento textil y la producción 

de panificados y alimentos orgánicos. Producto de la diversidad de tareas, la 

organización dispone de actividades donde el uso físico del cuerpo es múltiple 

y por lo tanto, los sujetos que presentan algún tipo de impedimento logran ser 

útiles en alguno de los trabajos que se llevan adelante: 

  “Trabajo acá, en la cooperativa hace dos años y pico casi tres, y bueno, 

empecé en el camión hasta que me volvió a salir este problema del prolapso y 

me permitieron estar acá, en textil, estoy en costura, que también a veces se 

me complica por mi enfermedad, no puedo estar mucho sentada, pero bueno, 

voy… voy tirando. Acá me comprenden bastante, me ayudan bastante.” (Ent. 4) 

 “Cuando empecé yo lo plantié porque no pensé que me iba a perjudicar, 

como yo ya estaba operada no pensé que me iba a perjudicar tanto no. Cuando 

yo empecé, con esto empecé a levantar las latas de veinte litros de escombros 

y eso y ahí fue cuando surgió de vuelta el problema y peor aún, de lo que 

estaba antes vine acá y en una reunión lo platié y mis compañeros de ese 

momento del camión me apoyaron y me dijeron que me tome el tiempo que sea 

necesario, que ellos iban a hacer mi trabajo, o sea, a trabajar ellos no, que yo 

no vaya. Hasta que fui, bueno, el médico me hizo un certificado y ellos lo que 
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querían era que yo me opere para estar mejor, pero el médico me dijo que no, 

o sea, operarme me puedo operar, pero ya no puedo trabajar, me tengo que 

quedar en mi casa porque voy a parecer una viejita de ochenta años. Y 

estando así estoy medicada, controlada, no me voy a curar obviamente, pero 

puedo andar y entonces yo preferí eso y acá traje un informe médico y me 

entendieron, me dijeron que si, que si yo hago producción y sirvo para el 

trabajo del textil no hay ningún problema. No es que me quedo en mi casa 

ganándome mi sueldo, sigo trabajando.” (Ent. 4) 

  “Yo necesito el día y comento con mis compañeros, lo hablo en la 

asamblea, como me toco antes que me accidente que tenía muy enfermo un 

hermano y lo quería ver yo, este que me fui, pedí permiso una semana me fui y 

me agarro el paro de colectivos de larga distancia y me tuve que quedar como 

veinte días y bueno, gracias a dios me cubrieron los compañeros y bueno, yo 

para mí lo veo bien que querés que te diga, porque ya soy una persona grande 

y no te toman en cualquier lado, si no tenés una buena referencia, una buena 

recomendación no te toman.” (Ent. 5) 

 La inclusión dentro de la construcción se expresa en la posibilidad de 

que los sujetos se incorporen al trabajo respetando sus limitaciones y 

resaltando sus capacidades para potenciarlas. A su vez, son tenidas en cuenta 

aquellas enfermedades que, según los entrevistados, provienen del modo en el 

que se vive en un sistema basado en la explotación, es decir aquellas 

enfermedades psicológicas como el estrés que indefectiblemente trascienden 

lo meramente físico.  

 El entorno y el clima de compañerismo que se vive en el Movimiento 

Social, el acompañamiento y la solidaridad frente a las diversas dificultades y la 

preocupación por el bienestar de todos sus integrantes, es un aspecto 

vertebrador que consolida la lucha por una sociedad diferente. En la opinión de 

los entrevistados, se conjugan las enfermedades llamadas profesionales, con 

los aspectos psicológicos y ante esta realidad el Movimiento debe dar 

respuesta:  

 “Hay enfermedades laborales, si se quiere muchas digamos, o sea, que 

son por repetición, enfermedades este… por manipular objetos y hacer 
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digamos la misma tarea durante un montón de horas que se llaman 

enfermedades profesionales, este… que no están digamos, dentro de los 

vademécum, ni dentro de los centro de salud, ni de los hospitales, no hay un 

itinerario que te diga esta es una enfermedad profesional, pero la mayoría de 

las enfermedades que afectan a la población son enfermedades profesionales, 

por uso repetitivo de instrumentos, de herramientas, de lo que sea digamos. 

Este acá dentro de lo que son las cooperativas hay muchas enfermedades 

profesionales, pero así y todo están solapadas por que las personas, digamos, 

necesitan digamos, llevar el alimento a su casa y siguen trabajando, entonces 

las enfermedades profesionales se dan muchísimo con lo que tiene que ver con 

lo articular en las manos, con lo articular en los pies, en la columna, en la 

cervical, en las rodillas, este… las enfermedades profesionales en las manos 

son muchas, este… se empiezan a ver las artrosis desde muy temprano, 

este… a los cuarenta-cuarenta y cinco años ya las compañeras sufren de 

dolores de huesos, de dolores articulares, este pero así y todo siguen 

trabajando. Lo que si se prioriza digamos, es que el compañero que tiene 

alguna enfermedad o alguna discapacidad, digamos, que ya este crónica se lo 

pueda, pueda trabajar, pueda hacer algo porque a demás ni siente la 

necesidad de trabajar, que no esté dañando directamente esa discapacidad 

que tiene. Después discapacidad ocular, digamos, lo que tiene que ver 

estrictamente con lo oftalmológico, la mayoría tiene estrés ocular, por lo tanto 

los músculos están bastante atrofiados, y la mayoría necesita para poder ver 

bien y para poder leer los anteojos que cuesta un Perú conseguirlos. Después 

enfermedades de básica relacionado totalmente al metabolismo y a la 

alimentación como moneda cotidiana, acá es diabetes, hipertensión arterial son 

los pilares digamos, de… de enfermedad o lo que es la epidemiología básica 

de lo que te podes encontrar en el barrio en general, no solamente acá, este… 

pero profe, estrictamente profesional es decir ligadas a los trabajos y muchas. 

Incluso esas metabólicas también, digamos, no hay ninguna que no esté 

relacionada al sistema capitalista en el que vivimos, el estrés cotidiano al que 

se somete nuestro cuerpo nos lleva directamente a la enfermedad, digamos, 

como la entendemos nosotros y bueno, a partir de entender que el cambio está 

en la búsqueda de la dignidad, la búsqueda de tener la salud que necesitamos, 

el trabajo que necesitamos, este… las casas que necesitamos, o sea la 
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vivienda que necesitamos, el alimento que necesitamos, es todo una cadena 

digamos, este así que bueno, eso básicamente de enfermedades.” (Ent. 3) 

 De estas enunciaciones, se desprende que el Movimiento Social Teresa 

Rodríguez como organización que nuclea a trabajadores desocupados, genera 

mecanismos de inclusión social en su interior basados en la propuesta política 

e ideológica del tipo de sociedad a la que aspira. Aquellos integrantes que 

presentan alguna discapacidad física, son vinculados al trabajo observando su 

situación concreta, en tanto la tarea no comprometa su salud y tenga relación 

con los objetivos generales que se pretenden alcanzar.  

 Estos mecanismos tienen que ver con un seguimiento del estado de 

salud de sus integrantes, materializado en un espacio de participación 

denominado ―comisión de salud‖, y con la centralización de las actividades 

laborales privilegiando tareas que puedan ser realizadas por quienes presentan 

alguna dificultad. A su vez, la democracia interna que rige al interior del 

Movimiento como método de construcción política, permite plantear 

problemáticas particulares de los individuos y dirimirlas en función de las 

necesidades colectivas.  
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AA  MMOODDOO  DDEE  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

A partir de la Investigación realizada, es posible extraer algunas 

conclusiones en relación a los objetivos propuestos. Los mismos, fueron 

puestos en cuestión, transformados y resignificados a lo largo de todo el 

proceso, entendiendo que el desarrollo del trabajo no se realiza de manera 

lineal y que las definiciones a priori no dan cuenta de la realidad en sus 

múltiples determinaciones.  

Respecto a las trayectorias de vida laboral de los integrantes de la 

organización, existe un quiebre profundo en la historia de los mismos, producto 

de su integración a las actividades en las cooperativas de trabajo. De un lado, 

las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo a nivel mundial, con 

su expresión local en Argentina desde la década del setenta y llegando a su 

pico máximo a finales de la década de los noventa, dejo a grandes capas de la 

clase que vive de su trabajo por fuera del empleo formal. Esto no solo significa 

no poder afrontar la vida cotidiana a nivel económico, sino que tiene sus 

expresiones sociales, psicológicas y culturales, en relación a la pérdida de la 

actividad que da sentido de clase e identidad a los trabajadores.   

 Por otra parte, este contexto, resulto ser un germen para la gestación de 

los Movimientos de Trabajadores Desocupados, no solo como acceso al 

trabajo precario pero no alienado, sino como espacio que desde el encuentro y 

reflexión sobre la realidad que atravesaban los trabajadores, dio respuesta a 

amplios sectores de la sociedad. Miles de sujetos se integraron a estas 

experiencias y fueron protagonistas del logro de conquistas y de la resistencia 

a los embates neoliberales, que fragmentaron al sector de la sociedad que 

había logrado una potencia incalculable como alternativa política algunas 

décadas previas. 

La trayectoria laboral de los militantes, da cuenta de este aspecto 

central, evidenciando no solo que la historia del movimiento obrero continúa 

viva en las construcciones territoriales de base, sino que el trabajo planteado 

en cooperativas, permite la construcción de otro tipo de relaciones. En este 

sentido, la producción es concebida como una relación entre iguales, donde se 
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definen tareas bajo criterios comunes y con la participación activa del conjunto, 

se establecen mecanismos para el cumplimiento de las mismas y se exige un 

desarrollo atendiendo a las particularidades y limitaciones de cada individuo.     

 El trabajo es concebido desde su totalidad ontológica y como actividad 

humana central para la satisfacción plena de las necesidades. La contradicción 

principal dentro de la sociedad basada en un modo de producción capitalista, 

entre trabajo explotado y extrañado y el trabajo como liberación desde la 

autonomía y como medio para la realización de un fin puesto de forma 

teleológica, es superada por la organización mediante la lucha por una 

sociedad distinta expresada en la consigna del Cambio Social.  

 En este sentido, el Movimiento Social significo para sus integrantes, una 

nueva construcción de las relaciones sociales ligadas a valores como la 

solidaridad y el compañerismo. Sus historias de vida laboral, marcan un punto 

de inflexión entre las experiencias de trabajo explotado y el trabajo en las 

cooperativas, resaltando su elección de continuar por un camino de 

transformación de las condiciones actuales y resignificando la trascendencia 

del trabajo sentido como propio.  

 En este marco, quienes presentan alguna discapacidad son 

incorporados a tareas que puedan llevar a delante considerando su dificultad y 

estableciendo un seguimiento de su estado de salud. Desde la organización, se 

sostiene que en la medida de que la situación de salud lo permita, todos los 

integrantes deben incorporarse al empleo desde las cooperativas de trabajo y 

en relación de complementariedad con sus compañeros.  

 En función de lo expuesto hasta aquí, es posible afirmar que el 

Movimiento Social Teresa Rodríguez realiza acciones que tienden a favorecer 

la inclusión de personas con discapacidad. Las mismas, parten de crear 

espacios internos como la Comisión de Salud, encargada de relevar y dar 

respuesta a la situación particular de sus integrantes respecto a las 

problemáticas ligadas a esta materia; hasta discutir en los espacios de 

asambleas comunes la ubicación de las personas con dificultades en tareas 

que no exacerben sus condiciones físicas.  



 56 

 La organización desarrolla una política externa frente a las personas con 

discapacidad, denunciando la realidad actual de la salud pública como un 

derecho que debe ser garantizado por el Estado de manera plena y 

consiguiendo reivindicaciones concretas como turnos de atención en salas de 

salud y hospitales, prótesis, operaciones y estudios puntuales. Y por otra parte, 

aunque vinculado, una serie de mecanismos internos parte de los cuales fueron 

mencionados anteriormente.  

 Esta relación dual se corresponde con los objetivos históricos del 

Movimiento, en cuanto a la visibilización de las injusticias sociales y la 

respuesta organizada por parte de los sectores populares. La inclusión de 

personas con discapacidad implica otra mirada acerca de lo que es productivo 

para la lógica del sistema vigente y respecto a los significados del concepto de 

trabajo.  

 Respecto a la legislación actual acerca de la problemática de la 

discapacidad, la misma no contempla la realidad de los Movimientos Sociales 

como actores en la inclusión laboral. Se limita al empleo formal, desconociendo 

los altos índices de desempleo, empleo informal, precario o terciarizado 

existentes no solo en el conglomerado de General Pueyrredon, sino a lo largo 

del país.   

Desde la organización territorial, existe un posicionamiento claro 

respecto de la funcionalidad de la norma en la sociedad actual, construida 

desde bases políticas, filosóficas e ideológicas. Para el caso, sería un 

mecanismo más de ordenamiento de la sociedad, imposible de cumplirse en su 

cabalidad por las mismas contradicciones entre estructura y súper estructura, y 

funcional a los intereses de las clases dominantes, que, si bien, establece 

concesiones puntuales en términos de fortalecer su legitimidad, no resulta una 

transformación real de las condiciones de vida de las clases subalternas.   

Se expresa desde las voces de los militantes, un desconocimiento 

profundo acerca de los alcances, limitaciones y derechos que contempla la 

legislación sobre la discapacidad. Así mismo, de la existencia o no de marcos 

regulatorios que contemplen a organizaciones sociales en el trato de la 

problemática.  
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Desde este trabajo se observaron formas de protección social por parte 

del Movimiento hacia las personas con discapacidad, expresadas en su 

organización interna desde espacios de vinculación con el área de salud. Sin 

utilizar la conceptualización de protección, se ensayan mecanismos de debate 

interno participativos en función de superar las dificultades que se presentan en 

el cotidiano, privilegiando la igualdad y el cuidado físico personal. 

Por último, queda pendiente la profundización acerca de los significados 

que se otorgan desde las familias, al trabajo de una persona que presenta 

discapacidad dentro del espacio social del Movimiento. Si bien un rasgo 

general de la construcción de este tipo de organizaciones es la vinculación de 

familias enteras, en la actualidad es necesario otro tipo de análisis riguroso 

sobre esta afirmación para establecer generalizaciones. 

Se abre desde esta Investigación, un debate sobre la posibilidad de 

intervenir desde la disciplina del Trabajo Social en las organizaciones sociales 

como el Movimiento Teresa Rodríguez. Acompañando a algunos autores que 

trabajaron el tema, sostenemos que debe existir un dialogo necesario entre la 

profesión y los Movimientos Sociales, rescatando que fomentar la 

correspondencia entre ambos es pensar la relación con la clase trabajadora.  

Es decir, desde el ejercicio profesional es posible plantear acciones que 

acompañen y den fuerza a las organizaciones de trabajadores desocupados. 

No solo desde el planteo simplista que intenta resolver las demandas sociales 

bajo la administración de recursos escasos, sino favoreciendo el desarrollo 

consciente del papel protagónico que debe tener la clase trabajadora en 

función de la transformación de la realidad.     

En ese transitar, se dirimen los posicionamientos, éticos, políticos y 

teóricos que el trabajador social construye como sustento de su quehacer 

cotidiano. Si bien la profesión se institucionaliza entre las décadas del veinte y 

treinta del siglo pasado, como respuesta desde las clases dominantes frente al 

auge del movimiento obrero golpeado por la gran crisis, la historia no es 

estática y en la actualidad es preciso favorecer los debates sobre nuestra 

intervención considerándonos a nosotros mismos como lo que somos, 

trabajadores asalariados, y actuar en consecuencia. 
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ANEXO 

Entrevista 1 

Nombre y Apellido: 

Ricardo Alberto Berrozpe. 

¿Cuántos años cumplidos tiene? 

52 años. 

¿Cuál es el nivel educativo más alto que cursa o curso?  

Secundario. 

¿Finalizo ese nivel? 

Si me falta, no. Me falta una materia. 

Bien Ricardo ¿Vos tenes alguna discapacidad? 

No, hasta el momento no. 

¿Desde cuándo participas en el Movimiento social? 

Participo desde la creación del movimiento hace eee concretamente 18 años 

van a hacer.  

Ricardo nos podrías contar ¿Cómo fue tu historia política dentro y desde 

los comienzos del Movimiento Teresa Rodríguez? 

Bueno mi historia política mmmm tiene que ver eee si se quiere con la 

formación se me dio en casa con respecto a la participación y estar metido ee 

con el compromiso social de los que menos tienen. En realidad la verdadera 

escuela que uno tubo fue desde el hogar y que ha servido después 

paulatinamente en el tiempo para poder desarrollarme en la actividad sindical 

dentro de lo que fue ELCOTEL es, era una empresa de correo nacional de 

correos y telégrafos de la argentina que bueno luego se privatizo y bueno hoy 

ya no es el correo aquel que todo el mundo conocía bueno ahí tuve mucha 

actividad sindical. Fui delegado digamos desde eeee los 20, 19, 20 años y 
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bueno ahí me empecé a interesar mas por la situación de los trabajadores y 

concretamente de los compañeros que en aquel momento militaban conmigo o 

participaban del trabajo conmigo eeem después bueno eee conociendo un 

poco la historia argentina entre lo que fue la política y la situación social de 

nuestro país, lo que fue la dictadura, antes de la dictadura y bueno e ahí me 

vincule con organizaciones que tienen que ver más con con el marxismo y 

concretamente fueron compañeros que militaban en el PRT que venían 

emmmm gritando antes de los 70 y después de su libertad digamos cuando 

quedan en libertad después de la dictadura ahí tuve la posibilidad de conocerlo 

y bueno este milite en una experiencia que se llamaba PRT V Congreso que 

trataba de ser la reconstrucción de aquella organización. Eso fue hasta el año 

89 digamos después bueno una serie de eee inconvenientes y dificultades este 

se para ahí un poco la militancia y…luego la empiezo a desarrollar más en los 

90 con el movimiento de trabajadores desocupados que bueno hoy lleva el 

nombre de Teresa Rodríguez pero que bueno fue una experiencia interesante, 

linda hasta el día de hoy que tiene que ver con la lucha de los poseídos, con 

los que menos tienen, con los que se han quedado concretamente sin nada ee 

sin trabajo sin salud sin educación sin sin vivienda sin posibilidad de vivir en un 

sistema que es eso, es la exclusión es la fragmentación de la sociedad de 

bueno de de quebrar concretamente la familia, los derechos que tenemos 

como, que deberíamos tener mejor dicho como trabajadores, como pueblo. Y 

bueno el MTR fue eeem de alguna manera un lugar en el que también pude 

volcar mis inquietudes y las sigo volcando y la experiencias anteriores de 

militancia en la reconstrucción de ese PRT y mi anterior experiencia sindical en 

el correo me han permitido desenvolverme de mejor, de buena manera porque 

bueno tenía una experiencia y el movimiento eeem en su desarrollo a mi me 

encuentran en una especie de plenitud como militante  y bueno eeeem lo 

estamos desarrollando hasta le día de hoy en esta pelea por el trabajo, la 

dignidad y el cambio social. Cuando decimos trabajo, la posibilidad de trabajar 

supuestamente debería permitirnos tener derecho a la salud, la educación ya  

todos esos derechos básicos que lamentablemente en el capitalismo no se 

pueden dar, no existen porque es un sistema de explosión, de opresión y por lo 

tanto ee nos vemos privado de eso, por eso hablamos de cambio social por eso 

hablamos de la transformación de esta sociedad en una sociedad de hombres 
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libres, plenos, que tiene que ver con concretamente para nosotros, con el 

socialismo y que eh las riquezas de este país, los medios de producción 

puedan estar en manos de de los trabajadores del pueblo concretamente. 

Así que bueno eeem. 

Una experiencia a construir la de los movimiento sociales ¿no es cierto? 

Porque bueno vos decís que tenias una experiencia en organización 

política como el PRT V Congreso pero ¿los movimientos sociales surgen 

por una cuestión y una coyuntura que atraviesa el país no? 

Y si tal cual eeee bueno allá por el año 1997 este veníamos de todo un proceso 

de privatizaciones veníamos de todo un proceso de golpes duros, el bolsillo de 

los trabajadores y del pueblo en su conjunto y bueno se logra parar el 

movimiento de trabajadores desocupados en zonas como Cultraco, como 

Tartagal, en salta en diferentes lugares del conurbano porque por ejemplo en 

matanza fuertemente en Jujuy y también este en Mar del Plata digamos, 

digamos no fue la excepción, había eeee una necesidad un poco como 

comentaba en función de los intereses de la clase trabajadora que 

paulatinamente ha perdido sus derecho y que bueno no solamente la 

experiencia mía sino la de un conjunto enorme de compañeros posibilito la 

organización de trabajadores desocupados precarizados eeee en lo que se 

llama o denomina el movimiento piquetero, movimiento social que no transa 

porque bueno lamentablemente muchos con el correr del tiempo y en estos 

últimos 10, 12 años de gobierno K es que han pasado a la fila de em como 

decimos nosotros del enemigo no, entendemos de que la situación de los 

argentinos lejos de mejorar ha empeorado y ha empeorado fuertemente en la 

salud, en el trabajo la educación, la vivienda y estos movimientos si se quiere 

de trabajadores digamos o de sectores que tratan de pelearla todo los días este 

le pone un poco de dignidad a tanta pálida, digamos capitalista, que tiene que 

ver como decía anteriormente con la expulsión, opresión y vivir día a día se 

hace difícil porque bueno este aumenta absolutamente todo y lo que falta es los 

derechos más básicos que deberíamos tener en este país. Y si, los 

movimientos de trabajadores desocupados han jugado y siguen jugando un rol 

importante peor obviamente entendemos de que ee con eso no alcanza no, y la 
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idea es bueno ir viendo otras formas de organización y coordinación con otros 

sectores del campo del pueblo para poner definitivamente las cosas en su lugar 

digamos no o sea uno entiende la vida para poder disfrutarla y poder gozarla 

eee entiende la vida este de otra manera a como al estamos viviendo con, en 

todo caso con alegría, con el goce de decir bueno eeee vale la pena este que 

pueda ser vivida. Obviamente hay que luchar en contra de aquellos que nos 

oprimen y que entienden otra cosa por el concepto de de lo que nosotros 

entendemos por vida, lamentablemente el lucro, lamentablemente la ganancia, 

lamentablemente la lógica del capitalismo hacen eeeeem que millones, 

millones en el mundo no podamos vivir como corresponde no. Este nosotros 

entendemos que la única manera de lograrlo es bajo un gobierno de los 

trabajadores que en definitiva son los que producen las ganancias, todas las 

riquezas en el mundo pero son lo que em menos tienen o los que menos 

tenemos asique bueno estamos este abocados a esa tarea y entendemos que 

le movimiento ha jugado un rol y sigue jugando un rol, al menos aquellos 

movimiento que insisto no han transado, no han claudicado, siguen jugando un 

rol en función del cambio social. Y el cambio social tiene que ver 

definitivamente si uno lo quiere sintetizar con pocas palabras con la alegría con 

la alegría de haber naciendo con la alegría de poder disfrutar y…y que vivamos 

una verdadera comunión como pueblo. Que lamentablemente hoy eeee la 

situación es totalmente diferente. 

Bien, ¿Trabajas Ricardo? 

Si bueno eeeem dejar claro digamos de que para llevar adelante todo esto la 

idea es meterle muchas horas digamos por que lógicamente la organización de 

este movimiento y de muchas tareas políticas q hacemos muchas veces te 

privan de hacer lo que a uno le gustaría o realizarse como individuo pero 

honestamente no me interesa este la salida individual sino que aporto a un 

conjunto de ideas y que bueno eso después hay que llevarlo a la practica día a 

día y en tiempo de horarios mm nosotros tenemos la militancia como prioridad 

y obviamente el trabajo, este yo el trabajo sigue siendo precarizado sigue 

siendo en negro sigue siendo esteee malo en el sentido de que no tenes obra 

social no tenes un aguinaldo este la cooperativa te permite poder comer pero 

obviamente es insuficiente porque te aparta de todos los derechos que 
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deberíamos tener como trabajadores sea es un paliativo insuficiente que bueno 

entendemos que sirve para poder pelar sirve todavía para que nos podamos 

organizar peor obviamente desde el punto de vista de las necesidades que 

tenemos como pueblo, como trabajadores, es totalmente insuficiente. De hecho 

aquel que todavía trabaja supuestamente en blanco, o que tiene un trabajo más 

regular o más consecuente también la pasa mal entonces la pregunta que 

debería hacerse es, bueno este a nosotros que nos queda? Y no llegamos a fin 

de mes y obviamente se hace difícil peor bueno eeem tratamos de mantener la 

dignidad del trabajo, tratamos de entender de que nos tenemos que organizar y 

que el capitalismo en si y sus gobernantes no nos pueden vencer digamos 

bueno y estamos dispuestos a no bajar los brazos y dar una pelea por lo que 

se conoce como trabajo genuino entendiendo que el trabajo genuino en el 

capitalismo no existe pero cuando hablamos de un trabajo con vacaciones, con 

aguinaldo un pleno empleo que parece cuando uno lo lo lo lo planeta y lo 

expresa es una locura no, en el capitalismo obviamente el trabajo genuino, 

pleno empleo, y bueno salario no no no existen digamos porque bueno esta es 

la lógica del empresario, la lógica del patrón que es la lógica del capitalismo de 

explotar de expoliar, de chuparnos la sangre este y obviamente invertir cada 

vez menos, invertir cada vez menos en salud en educación, invertir a vez 

menos en planes de vivienda en obra pública y bueno entonces quedamos 

miles por fuera del sistema o quedamos miles atrapados en redes de trabajo 

precario como es precaria la salud como es precario todo lo que de alguna 

manera este nos pasa a los argentinos digamos no o sea entonces es una 

realidad si se quiere mundial, una realidad eem en diferentes partes del mundo 

cada vez con una consecuencia más triste, caótica porque hay miles que que 

lamentablemente por no tener acceso a la salud se mueren o por no tener un 

trabajo digno eh cae en depresión y lamentablemente mucha gente a veces 

atenta contra su propia vida empieza la depresión, empieza el decaimiento 

digamos en nuestro pueblo peor bueno, un poco lo que te decía eeeee los 

movimiento piqueteros, los movimientos sociales en este caso el MTR, el 

movimiento Teresa Rodríguez, viene de alguna manera a tratar de dar un poco 

de oxigeno a los que son vilipendiados a los que de alguna manera estamos 

este eeeee duramente golpeados por el capitalismo. El MTR empieza a ser 

para muchos compañeros una familia, empieza para ser muchos compañeros 
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que no tienen esperanza en nada un lugar de reencuentro, un lugar  donde se 

puede organizar y se puede luchar por un cambio social como decimos notros. 

Nombrabas la cuestión de las cooperativas Ricardo, ¿vos podrías 

delimitar más o menos a que te dedicas específicamente y cuantas horas 

le dedicas por día? 

Si el trabajo consiste a veces entre 5 en términos horarios entre 5 y 8 horas, es 

según el trabajo a veces es reparación de veredas y de manera totalmente 

precarizada y en negro para obras sanitarias o construcción del plan federal de 

viviendas que tiene que ver con la construcción concretamente de casas donde 

este el horario de alguna manera lo van regulando, lo vamos regulando los 

compañeros a veces 4 a veces 5 a veces 6 a veces 8 horas de acuerdo a 

determinadas exigencias que tiene el movimiento porque el movimiento ee no 

persigue insisto solamente el fin del trabajo sino entendemos que la lucha y la 

organización han posibilitado algunas reivindicaciones ganadas pero hay que ir 

por el cambio social. Entonces concretamente son entre 5 y 8 horas, 

concretamente las cooperativas son ee cooperarias de trabajo bastante 

precarias desde el punto de vista de lo que se gana, desde no tener una obra 

social que este a la altura de las circunstancias y el trabajo muchas veces lo 

arrancamos peleando o sea ee se termina un contrato de viviendas, un contrato 

de veredas o un contrato de zanjeo este bueno, hay que pelear para que 

continúe hay que discutir mucho con los funcionarios, hay que ganar 

permanentemente la calle entonces, en realidad lo que tenemos en función de 

la cooperativa es una figura este que tiene que ver con un presidente, un 

tesorero digamos con responsables digamos formales de la cooperativa pero 

que después bueno a vos el trabajo no es que te llueve sino que lo tenes que ir 

a buscar desde el punto de vista de la pelea, de la discusión con los 

funcionarios capitalistas que obviamente tratan de no otorgarte el trabajo, o 

otorgarlo a cuenta gotas y bueno, eso es precariedad para nosotros, eso es 

vivir de manera totalmente inestable, es levantarte a la mañana y no saber si 

comes y si mañana continuas trabajando si vamos a tener una moneda a fin de 

mes o por semana según como podamos ir cobrando digamos, es totalmente 

inestable la cooperativa es una figura que invento este Gobierno que 

lamentablemente obviamente a manchado el nombre de la cooperativa porque 
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no estamos en contra del concepto de trabajo de manera coordinada eee y de 

manera que pueda servir para la sociedad, estamos en contra de que eee de 

que el Gobierno y sus funcionarios no se hacen cargo de la posibilidad de que 

todo el mundo trabaje y trabaje en condiciones dignas digamos no, este no 

nosotros ir buscando, tocando timbre o movilizar permanentemente o estar en 

el palacio municipal o en diferentes entes del municipio de General Pueyrredon 

este exigiendo trabajo, el trabajo debería ser un derecho este, debería ser 

moneda corriente para todos los Argentinos, como la salud, como la educación, 

como la vivienda, por eso nosotros hablamos de del cambio social, las 

cooperativas son este un paliativo mínimo para poder subsistir eemmm los 

días, pero que no alcanza, que quede claro que no alcanza porque lo que 

nosotros perseguimos es un trabajo en una empresa del estado, un una fabrica 

o en cualquier lugar de la producción este que tenga que ver con la grandeza 

de nuestro país no con parches que digamos que sirven para hoy y mañana de 

acuerdo al Gobierno que suba continúan o no continúan y es totalmente 

precario. 

Bien, un poco lo venias desarrollando pero concretamente ¿quisieras 

trabajar más o menos horas? 

Bueno, a ver ee no sé, eee hay condiciones en el mundo para poder trabajar 

cuatro horas y tener espacio para la recreación, el deporte, el estudio, pero 

obviamente insisto, vivimos en un sistema totalmente destructivo que no apunta 

a eso y la idea es trabajar ee en como corresponde seis horas, siete horas en 

un trabajo que vos decís bueno, me levanto a la mañana y se que ese trabajo 

tiene una continuidad, me levanto a la mañana y sé que tengo plata para cargar 

la tarjeta y subirme al colectivo, este me levanto a la mañana y se que ese 

trabajo me da la posibilidad este de poder mantener a mi familia y que da la 

posibilidad de tener derechos digamos o acceso a determinados derechos que 

deberían insisto ser básicos, que no lo son en nuestro país, obviamente pelea y 

anhela y sueña tengamos trabajo digno digamos pero lamentablemente no no 

vemos en este presente, en esta actualidad de la Argentina esta posibilidad, 

pero si, claro luchamos por un verdadero trabajo en condiciones normales con 

que que no seamos súper explotados, que no seamos forreados por la 

patronal, que que la amenaza permanente de trabaja o te echo, protestes o te 
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echo, eso hoy parece utópico, parece una película de ciencia ficción, o algo 

surrealista pero bueno uno pelea por una sociedad de hombres libres y 

obviamente en esa sociedad de hombres libres el trabajo tiene que estar atado 

a la necesidad de de de de cuestiones básicas digamos, no el trabajo por el 

trabajo en si mismo desde el punto de vista de la explotación sino, el trabajo en 

función de la sociedad que queremos construir, una sociedad planificada, una 

sociedad ee donde podamos caber todos los integrantes de esta sociedad 

digamos no que algunos tengan y millones y millones no tengan absolutamente 

nada.  

Bien Ricardo, podrías contar, algo mencionaste pero, tu historia o tu 

trayectoria laboral desde que vos consideras que trabajas… 

Bueno hice eee varios trabajos, este trabaje en una fábrica de bovinas de 

autos, este bueno trabaje en el correo, trabaje en una fábrica de envases de de 

plástico, ya sea envases de básicamente de detergente o lavandina, trabaje de 

vendedor este ambulante, trabaje de cadete bancario haciendo tramites 

bancarios digamos, este bueno y después la realidad me encontró en un país 

digamos de luchas, en un país de dictadura, en un país de desocupación, en 

un país capitalista con las lógicas que tiene el capitalismo y sus consecuencias, 

y me dedique de pleno a la construcción del Movimiento Teresa Rodríguez y a 

la construcción de estar en la pelea permanentemente y bueno obviamente el 

trabajo es hoy en cooperativas dentro del Movimiento, este que obviamente lo 

hago con mucho agrado mas allá de todas las dificultades que comentaba y los 

inconvenientes que tenemos, pero entiendo eee como prioridad la pelea y la 

lucha y entiendo que el trabajo hoy es mmm mínimamente debe servir para 

alimentarse y para seguir en la pelea, no no no no veo insisto, como decía 

antes, este una tranquilidad en el mundo laboral y una tranquilidad en el mundo 

de lo que es la salud, la educación. Yo creo que se avecinan, lamentablemente 

momentos muy complicados, digamos para todos nosotros y que van a tentar 

mucho mas y que van a tratar de pisotear mucho mas este derechos insisto 

que deberían ser este normales, lógicos y que hoy no lo son. Pero si eee, el 

trabajo es importante, entendemos que el trabajo dignifica, entendemos que el 

trabajo eee hay que concretarlo pero bueno también hay que concretar la 

pelea, la lucha, la organización y bueno eee estamos avocados a eso. 
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Bien, vos nos contabas un poco tu experiencia de trabajo en las 

cooperativas y demás. ¿Vos podes nombrar algunos problemas o 

dificultades que encuentres en tus anteriores trabajos y en las 

cooperativas? 

Eee dificultades eeemmm si, todas cuando trabajábamos en la fábrica de 

bovinas de auto este obviamente muchas horas trabajando sin posibilidades de 

ir al baño en tiempo y forma o poco tiempo para comer, este cuando trabajaba 

en la fábrica de plástico pasaba justamente lo mismo, o sea te exigen 

producción pero a veces eee el físico no aguanta, muchas veces mantenerte 

digamos concretamente despierto, como decimos nosotros para hacer el 

trabajo, o mal comido, o mal dormido este obviamente siempre o muchas veces 

de mal humor porque sabes que la plata no alcanza y te preguntas ¿Qué estoy 

haciendo acá? ¿Cómo me aguanto esto? Y bueno, entonces permanentemente 

esa contradicción del patrón, del empresario que las quiere todas para el y vos 

no te llevas absolutamente nada eee. En el mundo del trabajo las dificultades 

lógicas digamos que genera el capitalismo, la explotación y con eso bueno eee 

enormes dificultades, te diría todas, o sea hoy trabajar es una especie de 

campo de concentración digamos donde a ellos lo único que les interesa es el 

lucro y bueno la ganancia, entonces el producto de los trabajadores es un 

trabajador mal humorado, este con el ritmo ahí con el aliento en la nuca de la 

producción, sacar la producción y ya te decía cuestiones de problemas en la 

obra social en su momento, problemas de que la obra social no te cubre 

algunos aspectos de tu salud y no todos, o cuestiones que tienen que ver con 

que te falta la ropa de trabajo o no tenes los botines, o no tenes el guante o que 

antes había una hora para comer y después cuarenta y cinco, y después media 

hora y después quince minutos, emmm o que permanentemente si te 

levantabas al baño te controlaban cuanto tiempo ibas al baño, bueno todo eso 

se ha profundizado y de de de manera mucho más terrible digamos, por decirlo 

de alguna manera, este y si problemas vemos a diario, problemas de que no le 

importa el ser humano digamos a la patronal y al empresario y obviamente 

somos materia, somos descarte digamos, hay un ejército enorme de 

compañeros por fuera de las fabricas, por fuera del mundo de trabajo que 

obviamente siempre tenes eso de trabaja porque viene otro y bueno si tenes 
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dificultades de salud o problemas familiares, o problemas de cualquier índole 

obviamente hasta salariales, porque bueno la burocracia juega un rol 

importante en esto de la alianza Gobierno, patronal y burocracia es casi lo 

mismo, es lo mismo y juegan en contra de los intereses de los trabajadores. O 

sea, cantidad de problemas, infinitos problemas que de la única manera 

entendemos nosotros que lo podemos resolver es con mas lucha, con mas 

organización, y teniendo claro un norte en función de que clase de sociedad 

nosotros queremos lograr, a que aspiramos digamos nosotros, no no vemos 

vida digamos en el capitalismo, lo que vemos es mas hambre, mas muerte, 

mas opresión, este vemos digamos un mundo totalmente gris dentro del 

capitalismo digamos, por eso en el mundo del trabajo no vemos la excepción, 

en el mundo de la salud, de la educación, en el mundo digamos de de la 

recreación, de lo que debería ser una sociedad este de hombres plenos 

obviamente vemos una situación estee muy caótica y el mundo del trabajo, 

insisto eeeee no escapa a eso, al contrario es donde más se sufre, donde más 

se ve las condiciones digamos que impone el capitalismo sobre todos nosotros 

no.  

Nombraste un conjunto de problemas que, partiste de tu experiencia 

laboral en la fábrica de bovinas. ¿Encontras en las cooperativas 

dificultades particulares?   

Todas. Todas, primero porque emmm muchas veces nos encontramos que no 

tenemos los materiales de trabajo y no podemos efectuar la terea. Eso 

depende del Gobierno municipal, provincial o nacional, según la obra o el 

trabajo que vos desempeñes, emmm muchas veces lo hacemos sin la ropa 

adecuada para hacerlo, sin las herramientas adecuadas para hacerlo, la 

incertidumbre de que que hoy aparece el material y mañana se termina y 

después no sabes si te lo reponen por ejemplo, este la escuela numero dos 

municipal ee el trabajo de la pintura se realiza, después falta pintura, no la 

podes terminar, no no puede comenzar bien el ciclo lectivo porque es un 

desorden la escuela, los trabajadores dentro de la cooperativa adentro del 

lugar, los chicos tratando de estudiar, y se junta todo. Yo creo que ahí tenemos 

una buena imagen, los problemas de los docentes y su salario, la cuestión 

edilicia, las cuestiones de los que trabajamos o deberíamos reparar esas 
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cuestiones edilicias, la falta de material, y la cara de póker de en este caso del 

intendente, de decir bueno ya se va a resolver y no se resuelve, o sea la 

sociedad en su conjunto y las cooperativas dentro de esa sociedad obviamente 

padecemos los los problemas de una sociedad totalmente en crisis, estoy 

hablando ni más ni menos de la institución digamos en crisis digamos de todas 

las instituciones que componen esta esta sociedad. Y si, enormes problemas 

de todo tipo de decir dejo esto y no quiero hacerlo mas, pero donde voy, con la 

soga en el cuello de de no saber si dejo esto a donde voy a ir que voy a  

encontrar, eee en otros lados inclusive están mucho peor que nosotros, bueno 

y la realidad en este caso de Mar del Plata, la situación de precariedad del 

trabajo en el puerto y las cooperativas truchas, este la realidad en el mundo 

laboral de Mar del Plata digamos, la situación es muy caótica entonces la 

desocupación genera un montón de de malestar en nosotros y genera, este, la 

posibilidad de, sobre todo te genera la posibilidad de no ser digno, de no poder 

vivir dignamente y así te encontras con problemas en la salud o que te tienen 

que operar y te dan turno no sabes para cuando o que no hay remedios emmm 

nada, que tenes que reparar tu casa y no tenes la plata para repararlo y bueno, 

todo eso hace que no tener un trabajo emmm digamos normal, me cuesta 

encontrar el termino porque no hay nada normal desde el punto de vista del 

trabajo en el capitalismo pero bueno algo mas establecido que vos sabes que a 

fin de mes cobras, que tenes tu aguinaldo, que tenes la posibilidad de hacer 

algún plan para eee o comprarte ropa o ir al cine, o mandar a los pibes a la 

escuela o poder comer, estamos hablando de eso, de poder comer y muchas 

veces no lo haces en las mejores condiciones. 

En este sentido, ¿preferirías trabajar a dentro o fueras de las cooperativas 

y del Movimiento Teresa Rodríguez?      

Mira, hay una necesidad que era un poco lo que trataba de explicar 

anteriormente eee lo decía, hoy uno se queda dentro de este trabajo porque 

emmm la responsabilidad que que en el caso mío que uno tiene, trata de estar 

más cerca de los compañeros, de más cerca de esto de la organización en el, 

puntualmente de no abandonar el lugar que uno ha logrado con un conjunto 

enorme de compañeros construir. Desde adentro sirve porque te sirve para 

organizarte y luchar, desde el punto de vista de la satisfacción del trabajo no, 
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obviamente uno siente que va para atrás, uno siente que se atomiza, uno 

siente que se mete en un gran poso digamos porque obviamente no no es 

digno muchas de las cosas que nos pasan a diario en el mundo del trabajo.  

Bien eee, Ricardo, ¿nos podrías comentar si existen compañeros que 

presenten alguna discapacidad, a tu entender, dentro del Movimiento 

Social? 

Sí, bueno la discapacidad me parece que es todo lo que estábamos hablando. 

O sea, producto de todo lo que genera el capitalismo y su fenómeno en esta 

sociedad, obviamente emmm nos dejan totalmente congelados es como 

meterte en un frízer y la discapacidad la vemos desde ahí, la vemos eee como 

la negación de poder realizarnos como seres humanos digamos. Y después 

obviamente en términos de de cuestiones de enfermedad puntuales, todas 

todas, no desde no se, artrosis, desde problemas en la columna, problemas en 

los pies, problemas en las manos, problemas emmmm de apéndice, problemas 

emmm bueno de todo tipo producto también de la alimentación, producto ee de 

vivir en un sistema donde todos los días tenes que pelear y romperte la cabeza 

para ver como sobrevivís, y eso no es gratuito, genera estrés, genera mal 

estar, genera emm dificultades que obviamente en un sistema totalmente 

diferente a este, opuesto a este, estas enfermedades no no existirían y podrían 

ser de alguna manera prevenidas, porque realmente cuando vamos al médico, 

cuando vamos o cuando presentamos algún dolor o algo físico, este lo 

tomamos tarde y no hay prevención obviamente estamos hablando de que no 

hay prevención en la salud como no hay prevención en nada emmm en este 

país. La idea que tienen los gobernantes de nosotros es que somos esteee 

algo que hay que usar, algo que cuando no funciona bueno ee descarte y viene 

otro, eee para serte más claro, nosotros eee no podemos velar a nuestros 

compañeros con la dignidad que se merecen, vos no tenes la posibilidad de de 

hacer un sepelio como corresponde o muchas veces no tenemos la plata para 

el cajón del compañero muerto y así emmm venís a este mundo a veces emm 

lo planteamos los compañeros o sea eee esto de traer una criatura al mundo se 

dificulta cada vez más porque porque viene a sufrir, eee ni siquiera cuando uno 

muere decimos internamente con los compañeros esteee lo lo lo hace con 

dignidad. Lamentablemente es, desde el punto de vista de la salud emm se 
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debería haber curado de tal manera y no tenía la plata para los remedios o no 

lo internaron a tiempo, o no lo operaron a tiempo, eeee se pudo haber evitado 

esa muerte y te morís encima y no tenes ni siquiera para enterrarlo como 

corresponde no, este tenes que pelear para conseguir un cajón, tenes que 

pelear el precio en un lugar para poder velarlo o lo velas en la casa de algún 

compañero. O sea, es triste digamos desde desde todo aspecto la vida nuestra, 

que es la vida del pueblo argentino en su conjunto, obviamente, muchas veces 

no tenemos la posibilidad de manifestarlo o esta clase de diálogos o esta 

situación que atraviesa el pueblo obviamente no sale en la prensa nacional 

emmm porque obviamente no les interesa no o sea eeee el problema de los 

pobres, el problema de los explotados es un problema que permanentemente 

está tapado digamos está sepultado, entonces sí, tenemos todos los 

problemas. 

Nombrabas compañeros con dificultades, con artrosis en las manos, en 

las piernas, etc. ¿Cómo se insertan esos compañeros en el trabajo? 

Y bueno, es una buena pregunta, en realidad nosotros trabajamos como 

compañeros con todas sus dificultades y más. Y bueno, la nuestra, al ser una 

organización social, una organización que recibe a compañeros que en otro 

lugar no podrían trabajar, no solamente porque no saben hacer el oficio, sino 

que desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de cómo esta 

su cuerpo, como esta emmm está destruido, entonces bueno el Movimiento 

trata de incluirlo igual y buscar alguna forma del trabajo que pueda aaa que el 

compañero se sienta útil, digamos que pueda sentirse útil este para ganarse el 

pan digamos, pero cada vez nos cuesta más porque bueno este, tenemos 

muchos compañeros con muchos certificados médicos, con muchos problemas 

de salud, este que inclusive bueno muchas veces tenemos que ir al hospital 

para hablar con la dirección del hospital este para que los operen rápidamente, 

es como que tenes que exigir digamos que los operen y entendemos que eso 

es una cosa de locos no, o sea porque bueno nosotros estamos organizados y 

los compañeros que están mal de salud e quizás pueden ser operados por el 

accionar nuestro o por la exigencia nuestra, pero hay tantos otros que viven 

digamos en la ciudad que bueno no tienen esa posibilidad de estar organizados 

y bueno lamentablemente este los problemas de salud se profundizan mas, 
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pero nosotros en el mundo del trabajo del movimiento todos los compañeros 

tienen problemas de salud y todos los compañeros en otro trabajo por fuera del 

movimiento no lo podrían hacer por esos problemas de salud, porque no pasas 

simplemente la la la revisación médica, nosotros cuando peleamos por esto del 

trabajo genuino, cuando peleamos por un trabajo más estable eee los 

compañeros se preguntan: pero bueno, a mi no me van a tomar porque tengo 

esto, tengo lo otro, tengo artrosis, tengo la columna desviada eeeee este, tengo 

dos dedos menos porque me los corte trabajando, eee o no es solamente por 

un problema de edad, no es solamente porque saben o no hacer el trabajo, 

porque en todo caso eso se aprende, es un problema de de que muchas veces 

eee la salud ha ido empeorando de tal manera y vos te vas dejando porque, 

hay compañeros, para serte totalmente claro eee no quieren ni ir a la sala del 

barrio porque es pérdida de tiempo porque no te atienden, y muchas veces no 

quieren ir al hospital porque bueno tampoco le dan solución a sus problemas 

de salud ya sea porque no hay medicamentos o temen quedar en la camilla de 

la guardia del hospital y no ser atendidos como corresponde y porque el 

concepto de salud que genera el capitalismo digamos que genera la institución 

burguesa ee hace que el compañero e tema a la salud, no no no que lo tome 

como algo que le puede servir a su cuerpo y que le puede, le le ayuda para 

prolongar su vida sino que es todo lo contrario, no voy porque quedo peor o no 

voy porque después en realidad me dan ee un resultado en términos de salud 

que después no tengo el medicamento o que me lo dan y después no puedo 

continuar el tratamiento y bueno esos compañeros obviamente en el 

movimiento hay muchos emmm que lamentablemente trabajan en condiciones 

de salud que no no lo podrían hacer en otro lado pero bueno obviamente tienen 

que comer y tienen que que salir a delante pero bueno si, con problemas de 

salud todos, desde problemas presión, diabetes, artrosis, cuestiones de 

apendicitis, cuestiones de dificultades digamos inclusive para caminar eee y 

cuestiones digamos desde el punto de vista de compañeros que inclusive no 

han podido, porque no se los permitió el la sociedad en la cual viven, digamos 

terminar su escuela, leer, escribir, emmm bueno obviamente muchos 

problemas de alcoholismo, de drogadicción, bueno, todo lo que genera eee la 

sociedad en la cual vivimos no.  
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Bien, ¿tenes idea de si alguno de estos compañeros que presenta alguna 

discapacidad cobra o cobraron algún subsidio o pensión?           

Eeee los compañeros algunos eeemmmm la mayoría o vive de un plan social, 

la mayoría eee tiene asignación familiar que es totalmente escasa digamos, 

que no te alcanza para poder mantener tu familia y desde el punto de vista de 

lo que es la salud son los menos los que han recibido algún subsidio por su 

problema de salud. Hay, conozco que hay alguna oferta ahí por única vez de 

de una cantidad de pesos ee que no se precisar pero que es por única vez para 

cuestiones que tienen que ver con remedios, este con medicamentos que 

obviamente son caros, que son difícil digamos de adquirir en una farmacia e 

inclusive mucho más difícil para nosotros porque no tenemos obra social este y 

es una pelea que hay que dar permanentemente, de ir al hospital, de tratar de 

que tenga los remedios y demás, pero en general los subsidios por salud no 

existen para nosotros, no no es que tal compañero con determinada patología 

en términos de salud necesita eee determinado dinero porque no tiene trabajo 

o porque su situación familiar es bastante complicada, no hay departe del 

estado una ayuda concreta, permanente, consecuente para esos compañeros, 

nosotros al menos no la tenemos.  

Bien, por ultimo preguntarte ¿Qué pensas acerca de la legislación actual 

sobre la discapacidad?       

Si, un poco como veníamos charlando la discapacidad y esa legislación no se 

va a, no se puede cumplir bajo ningún punto de vista, primero porque es 

simbólico y emm la la ponen, la exponen para para disfrazar algo que no existe, 

en términos de salud eemm emmm salud es todo lo que estuvimos hablando 

entonces por lo tanto es letra muerta digamos, son papeles, es letra que queda 

ahí en un escritorio archivada que no se cumple, como tantos otros derechos 

digamos, como tantos otros derechos que deberíamos tener, la salud hoy es 

emmm para el pueblo en su conjunto eee quedamos excluidos entonces este 

esa legislación podrán ser bonitas palabras sobre derecho, sobre cuestiones 

que tienen que ver con con el uso en términos de poder ser efectivas pero 

lamentablemente no es efectiva y y la idea de este sistema es, por eso lo 

puntualizo tantas veces, es la exclusión, es la destrucción del ser humano 



 79 

digamos concretamente, entonces la salud como tantos otros derechos emm 

quedan fuera del alcance nuestro, hoy la minoría puede en todo caso disfrutar 

de determinas situaciones que tienen que ver con la formación de un ser 

humano como corresponde, pero nosotros estamos por fuera de esa legislación 

e insisto mas allá de letra, como haber, la constitución nacional emmm puede 

estar ahí escrita y nada, pero después desde el punto de vista de la concreción 

efectiva no existe, como tampoco existe desde el punto de vista concreto, 

objetivo esa legislación de salud, o sea no no hay justicia entonces este pedirle 

a la justicia que eso se aplique es un diálogo de sordos digamos eso lo vamos 

a tener que imponer como todos los puntos que estuvimos hablando 

anteriormente, lo vamos a tener que por la razón y por la fuerza, digamos por 

nuestras convicciones que tenemos digamos no, en esto de construir una 

sociedad totalmente diferente donde las legislaciones o todo lo que podamos 

discutir y resolver se cumpla.  

Muchas gracias Ricardo. 

Bueno.    
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Entrevista 2 

Nombre y Apellido: 

Mariela Pintos.  

¿Cuántos años cumplidos tenes Mariela? 

33 

¿Cuál es el nivel educativo más alto que alcanzaste? 

Eee nivel Universitario incompleto. 

¿No finalizaste el nivel Universitario? 

Todavía no. 

¿Mariela presentas alguna discapacidad? 

Eee motora ee laboral si, trabaje durante bastantes años en un este hotel, en 

un hostal y me quedaron las lumbalgias y algunos gangliones en la muñeca 

derecha. Que son tratados, pero que me generan dificultad a veces para 

retorcer trapos, retorcer ropa. 

¿Desde cuándo participas en el Movimiento Social Mariela? 

Hace tres años.  

¿Nos podrías contar como fue tu historia política, tanto afuera del Movimiento 

como desde que empezaste a participar, hace tres años? 

Si eee mas o menos a los quince años tuve mi primer acercamiento a lo que es 

la biblioteca Juventud Moderna eeee donde se reunían militantes activos del 

Anarquismo en ese momento, que venían de de la Semana Trágica, de todo lo 

que habían sido las luchas en la Patagonia de nuestro país, este y bueno 

historiaban sobre el principio de siglo eee y hablaban sobre el Anarquismo y 

sobre las tendencias Anarquistas y Socialistas de la ciudad y que la salida iba 

por ese lado en ese momento, y acudí a varias formaciones, no entendía nada, 

esa es la real realidad (sonríe). Eeee participe de algunas acciones de acción 

directa así para lo que son la Semana en contra de las multinacionales, ahí 
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entendí un poco lo que significaba Mc Donalds como multinacional, empecé a 

entender un poco más, a historiar un poco más sobre lo que es el capitalismo y 

en ese momento el auge de la Globalización en el mundo. Este pero no estaba 

muy ligada a lo que era la historia propia de mi pueblo digamos, porque eee mi 

familia es exiliada de Chile y lo que más tenia presente hasta ese momento, 

quince, dieciséis años, era la historia de lucha de mi abuela, mi abuelo en el 

Chile de 1970- 1971 esteee y tres años más tarde, si, un poco antes de la 

dictadura militar Pinochetista vinieron a Argentina, este en el año 75, un año 

antes del golpe de Estado acá, y bueno este nada, ahí empecé a entender un 

poco más de la historia de mi país pero cercana a lo que era el movimiento 

Anarquista en la ciudad, no no no a las ideas socialistas y a ideas digamos del 

raigambre más popular que hoy estoy pudiendo vivir desde otra perspectiva 

política. Ya después de eso eee hubo varios años que no estuve organizada, 

empecé el secundario por cuestiones familiares, laburo desde los doce años 

este y bueno siempre laburando, asique hubo n momento donde labure 

bastante, desde los quince a los diecinueve, veinte años, ahí me decidí a 

terminar el secundario a los veintiún años, termine el secundario y en ese 

momento digamos que fue en el 2000- 2001 principios, estaba en auge todo lo 

que era el Argentinazo en el país. Eeee y lo pude vivir desde la escuela con las 

manifestaciones, ahí empecé a entender un poco más de la historia social y 

política del país, ya empecé a investigar mucho mas, entendiendo todo lo que 

era el Peronismo, toda la etapa del movimiento obrero muy por arriba, de de lo 

que era Argentina, el golpe militar, lo que significaba la desaparición de 30000 

compañeros, bueno ahí como que empecé a interesarme un poco mas por las 

ideas Socialistas pero no estaba organizada. Después de dos años comencé la 

Universidad, estuve dos años latente como introduciéndome en el ámbito de la 

Universidad y ahí conocí a los compañeros de una organización que en ese 

momento se llamaba Neo Praxis, una organización de la Universidad, en la 

Facultad de Ciencias de la salud y Trabajo Social y ahí comencé digamos la 

vida política que llevo actualmente hasta hoy digamos, pero siempre fui 

oscilando en esas cuestiones, no tuve otra experiencia política, solamente lo 

que era Anarquista que era una cosa muy vaga, después estuve eee no ligada 

ni relacionada tampoco sino empecé a conocer lo que eran los Movimientos 

Sociales porque en el 2001-2002 estuve en pareja y en ese momento el chico 



 82 

participaba de un movimiento social eee que bueno, que era bastante 

relacionado al oficialismo y bueno no me gustaba la tendencia así que decidí 

no participar.  

Ahí comenzaste en la Universidad, ¿nos podes contar un poco como era 

la militancia y tu participación? 

Si si, yo venía con toda esa ase efervescencia de lo que había sido el 2001 

porque de hecho no me habían dejado salir y participar en las movilizaciones, 

no era tan joven pero como en casa había una reticencia a organizarse, no me 

dejaron participar de las movilizaciones, este y después bueno paso un año, 

hubo todo un cambio en la cuestión económica del país, llegue a la Universidad 

y ni bien empezaron a comentarme las cosas que pasaban ahí, por lo que 

había que luchar y demás este en seguida tome mucha simpatía con las ideas 

de la Universidad, con las ideas de los estudiantes de ese momento, muy 

combativas, constantemente con discusiones, era un momento donde se daban 

bastantes asambleas, donde había un auge en la participación estudiantil eee 

estamos hablando 2004-2005 y eeee en definitiva en el 2007 comencé a 

participar activamente, hasta ahí participaba pero no no comprometida digamos 

con todo lo que correspondía digamos o sea con participar y con formar la 

agrupación, con formar política para llevar a la Universidad, entender y discutir 

política para la Universidad, eso llevo un tiempo y bueno hasta que se 

consolido. Y si, era muy efervescente la lucha estudiantil en ese momento eee 

discusiones, discusiones políticas, discusiones de lo social, discusiones este 

producto de lo que de lo que se vivía en las carreras, o sea estamos hablando 

de tres carreras que están re ligadas a lo social, este asique bueno también 

había participación docente, se empezaban a vislumbrar digamos los dos 

sectores que hoy están fuertes en la Universidad, empezaban a crecer, 

empezaban a conformarse también como un núcleo político, con su agrupación 

y bueno.  

En ese proceso, ¿Cómo llegaste o conociste al Movimiento?    

Eeee también, producto de la historia de lucha de la Universidad digamos que 

eeeee tenía agrupaciones que estaban directamente relacionadas con los 

Movimientos Territoriales, habían participado en conjunto con los Movimientos 
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Territoriales de lo que había sido el 2001 asique estaba toda esa experiencia 

fresca y como bueno nada, a mi me gustaba mucho lo social, hasta ese 

momento estaba participando de un apoyo escolar con copa de leche en una 

villa de emergencia de la ciudad, de la periferia de la ciudad, entonces ya tenía 

toda esa experiencia y bueno es que me empiezo a acercar mucho más a lo 

que era el ámbito del territorio, ya estaba terminando de cursar, no tenía tanta 

carga horaria, no estaba casi en la Universidad así que vine a aportar aca al 

Movimiento Social, este y bueno ahí comencé a entender las bases del 

Movimiento Social, de lo que significaba, que que luchaba lucha mucho mas 

digamos que lo meramente reivindicativo que también está en la Universidad 

digamos, que se lucha de los dos lados por un cambio definitivo, por por un 

espacio donde realmente el pueblo pueda discutir y pueda ser el el principal 

actor de su futuro, este y pueda construirse como un ser libre y con una 

transformación real digamos de las personas y todo lo que implica eso no, 

sacar este el ropaje viejo para convertirse en un hombre nuevo como dice el 

Che.    

Bien Mariela, ¿trabajas? 

Si, trabajo actualmente, estoy eee trabajando como les decía había terminado 

la carrera, termine de cursar entonces eee estoy, estuve haciendo un curso de 

tres años para el municipio de General Pueyrredon, este y me recibí de Agente 

Sanitaria de salud este estoy comenzando a hacer las practicas ahora, estoy 

becada este, no soy una trabajadora del equipo de salud pero ee estoy 

trabajando en conjunto con el equipo, cada vez más seguido, no estoy yendo 

todos los días pero la idea es que tenga quince horas semanales que todavía 

eso no se cumplió y aparte que eso tiene un nexo con el barrio porque es la 

sala del barrio Jorge Newbery, en Newbery es donde estoy participando en el 

Movimiento Social que se llama Teresa Rodríguez este, y en conjunto 

trabajamos cuestiones relacionadas con el barrio. Y aparte estoy trabajando en 

un productivo, este el Movimiento consta de de cooperativas, productivos y 

trabajo para obra pública con varios entes Municipales eee este y bueno yo 

participo de uno de los productivos que es el de panificados, participo con otra 

compañera mas y hacemos productos panificados agroecológicos para las 
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ferias verdes de la ciudad eee y panificados comunes digamos para para la 

venta. 

¿Podrías delimitarnos cuantas horas trabajas más o menos por día? 

Eeee ahora en este momento hay un parate, pero se trabaja entre seis y siete 

horas, y no toda la semana, se trabaja cortado este y cuando voy a la sala 

trabajo cinco-seis horas seguro, o sea que por día se trabaja eso, no se está 

trabajando mucho. 

¿Quisieras trabajar más o menos horas? 

No, en realidad eso es relativo porque en definitiva lo lo lo que no se trabaja 

digamos en producción para lo que es la rueda del capitalismo en este sistema, 

se trabaja para producir lo que veníamos hablando recién, que está relacionado 

con el cambio social, que está relacionado con la trasformación de las 

relaciones sociales en el capitalismo y o sea que estamos veinticuatro horas 

poniendo la cabeza y el cuerpo en eso que también es un trabajo, es un trabajo 

digamos de del militante, del compromiso, de la lucha, de lo que queremos 

para nuestro pueblo que está relacionado con eso, así que si, en realidad las 

horas de trabajo son veinticuatro.  

Cuando empezamos a hablar comentaste que ya desde los doce años 

este habías estado trabajando. ¿Nos podrías contar tu historia laboral 

hasta ahora?  

Si si, no hay problema. Desde ee, bueno a los doce años comencé aaa 

hacerme cargo de cuidar niños, digamos niños de una tía que tenía que salir a 

trabajar muy temprano este para la edad digamos era bastante madura porque 

bueno mi padre falleció muy joven, mi mama discapacitada, este no podía 

trabajar entonces de nosotros se hicieron cargo mis abuelos y bueno mis 

abuelos no podían sostener todo, tenían que pagar el alquiler éramos cuatro 

hijos mas mi mama, este la familia de mi padre como que que no ayudo 

entonces se hicieron cargo completamente mis abuelos, por lo tanto a mi me 

mandaron a vivir a la casa de mis tíos y ahí eee bueno de alguna manera yo 

ayudaba y con eso comía digamos, no son los tíos que uno quisiera nombrar 

este pero bueno eee ahí comencé a trabajar, hasta los catorce-quince años 
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este eee estuve trabajando de eso. Después a los dieciséis tuve mi primer 

experiencia laboral en un kiosco de diarios, trabajaba vendiendo diarios, 

revistas en el local y también a veces repartía este diarios ee y revistas. 

Trabaje en un video club también, no me acuerdo en que año pero bueno 

trabaje en un video club, trabaje de vendedora ambulante, trabaje limpiando, 

trabaje este eee en que mas eee vendiendo libros eee trabaje en que mas ee 

estoy haciendo memoria. Ee bueno después de de de que ya tenía la edad 

digamos como para ya salir a la calle digamos  a buscar trabajo, trabaje ee hice 

cursos, hice cursos este para poder entender sobre computación, este hice 

cursos relacionados con con lo que era el área de la venta y para poder salir a 

vender y buscar trabajo sobre la venta, este emmmm que mas hice, me estoy 

olvidando de la mayoría de las cosas que hice, bueno ee siempre ligada a 

negocios trabaje  digamos siempre como empleada de negocios de venta eee 

locales digamos de cosas de de de kiosco, de kiosco de diarios, video club ahí 

también había kiosco, este después en babisiters estaba trabajaba durante 

doce horas y ahí cuidaba dos niños y este cuidaba a los dos niños y hacia las 

cosas del hogar digamos cocinaba todo. Este y después inmediatamente 

comencé a trabajar en el Hostal que trabaje durante seis años, ahí fue la primer 

experiencia laboral en blanco emmm la primer experiencia de lucha en lo 

sindical, porque había cosas que no estaban remuneradas como corresponde y 

comencé a a trabajar digamos para eso pero si, durante todos esos años que 

te nombre recién laburaba doce horas, trece horas por día, en el Hostal labure 

durante seis meses doce horas por día, y eso fue, después pase a ocho, 

después pelie las seis, y para poder terminar de cursar, las cuatro horas 

semanales, entonces trabajaba cuatro horas de lunes a  lunes. Eee esa fue la 

experiencia laboral más continuada porque las otras habían sido en negro eee 

siempre recontra re explotada ee cuando empezas a cuidar niños después te 

hacen limpiar, después cocinar y así no podes salir de ese círculo y en 

empleada de comercio casi siempre dependiente de un familiar porque hasta 

ese momento no era mayor entonces ee te siempre como que dando la mitad 

de mi sueldo al patrón digamos y la otra parte para ayudar a mi familia, durante 

todo ese periodo yo llevaba la plata a casa, a lo de mi vieja, este no vivía con 

ellos pero bueno aportaba así. 
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¿Nos podrías contar como es tu experiencia de trabajo en la cooperativa? 

Eee si, la experiencia de trabajo en la cooperativa es totalmente revolucionaria 

si se quiere en el sentido de lo que yo venia haciendo y lo que yo venía 

entendiendo, o sea, acá se reparte la remuneración en en igual digamos 

equitativamente no hay diferencias, ganamos lo mismo, trabajamos la misma 

cantidad de horas este, o sea el trabajo se toma desde el punto de vista de la 

vida propia, o sea acá entendemos al trabajo como la identidad que quisieron 

arrancarnos digamos, acá se trabaja desde esa concepción, la concepción del 

trabajo dentro del territorio tiene una fortaleza muy importante este porque es 

uno de los pilares fundamentales del Movimiento, y cuando hablamos de 

trabajo hablamos de las horas para producir lo que está relacionado con lo con 

la cadena de producción digamos que cualquier persona tiene hoy pero 

también con la producción política y la discusión en términos de entender que 

el trabajo es liberador, el trabajo nos identifica con una clase con la clase 

obrera, entender el movimiento obrero desde sus bases y volver a reconstruirlo 

a constituirlo, eee entender lo que es el trabajo sindical, el obrero discutiendo a 

diario y en asamblea lo que quiere para su futuro, lo único que si digamos que 

que se va a dar como lucha fuerte para nuestro espacio de militancia este año 

es un trabajo genuino en términos del capitalismo hoy porque no nos queda 

otra emmm que estemos blanqueados, que podamos por lo menos haber tres 

compañeros trabajando en planta permanente con un salario digno digamos y 

poder pelear desde adentro digamos eso. Pero bueno, desde ya el el eje en las 

cooperativas es eso, entender el trabajo como identidad, entender el trabajo en 

sus aspectos más amplios, en lo social, en las relaciones sociales, acá no hay 

patrones, no hay uno que te dice che mira vos tenes que hacer esto, no, hay 

tareas y las tareas las dividimos entre todos por igual, este y a veces bueno 

eee cuando no las cumplís obviamente esta el reto este pero las cooperativas 

marchan desde ese lugar, desde sin patrón, sin horarios definidos ni 

determinados, si con tareas y responsabilidades acordadas.  

Bien, ¿Nos podrías nombrar algunos problemas o dificultades trabajando 

tanto afuera (lo que venias comentando afuera del Movimiento) y adentro 

del Movimiento en las cooperativas?      
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Lo, lo que se ve hacia afuera cuando vos sacas tu producto es la competencia 

en el mercado social digamos y económico que hay afuera, la competencia 

abismal, no podes meter el producto a cualquier lugar eee por eso el trabajo 

que se ve más digamos es en la obra pública porque es donde hay más 

demanda, lo que son productivos jabones, este panes, este guardapolvos y 

demás, están dando vueltas sobre una cadena burocrática en lo que es el 

municipio y terminas cobrando esa producción dentro de un año, por lo tanto 

durante todo ese año estuviste remándola con lo que sea para poder vivir. 

Nosotros en nuestro caso, es a cotidiano vender los panificados y si no los 

vendes se ponen feos, por lo tanto ahora bajo muchísimo la producción, 

muchísimo la venta, estamos sosteniendo una venta este en lo que es las 

ferias comunitarias, las ferias verdes de la ciudad pero no es una cantidad que 

te ayude a vivir, así que nos sostenemos también con planes que les 

arrancamos a los gobiernos de turno, este y bueno para vivimos muy 

gasoleramente, este compartimos hasta la comida todo o sea, acá es todo 

comunitario en ese sentido, sobre todo los militantes que paramos durante muy 

pocas horas del día, pero bueno eso es. Afuera la dificultad y la debilidad es 

esa, introducir un producto de una cooperativa dentro del mercado este 

económico nono no es fácil, y si y si se puede digamos y si vos logras meter 

ese producto dentro del mercado este generalmente es a través de los entes 

municipales y demás, con un aval, si no cuesta muchísimo.  

Bien, ¿y hacia adentro del Movimiento o en las cooperativas encuentran 

dificultades organizativas?  

Si muchas, muchas dificultades porque no está la infraestructura necesaria 

para realizar los trabajos, no hay insumos necesarios y el lugar tampoco para 

generar los trabajos, que esas son dificultades muy importantes y están 

totalmente relacionadas a la vida, a la salud y al trabajo de la persona digamos. 

Por ejemplo, los compañeros del textil están horas sentados dentro del del 

textil, no hay buena iluminación, cuesta mucho concentrarse para coser, están 

entrando y saliendo constantemente este no se, porque hay que salir a algún 

lado o hay que estar atento a veinte mil cosas muchas veces y no te podes 

concentrar eee por ahí a veces hay este dificultades también en el tema de de 

cuidar el lugar porque son muchas cosas que hay acá adentro entonces hay 
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que cuidar las herramientas, las herramientas de trabajo siempre tiene que 

haber alguien cuidando este muchas se rompe eeee hay una camioneta que 

esta para el uso digamos de todo lo que son las cooperativas y a veces 

también se rompe entonces tenes que sobre la marcha organizarte y salir a 

buscar otro otro vehículo para poder trasladar las herramientas, emmm nadie 

ficha, o sea, esto no es una empresa entonces por lo tanto se cuenta con la 

responsabilidad y el compromiso de los compañeros que la verdad que hay que 

sacarse el sombrero porque a pesar de que han hecho mucho (hace gestos 

como agrandando) para cambiar esa relación de que el obrero tenga ganas y 

tenga incentivo de salir a trabajar de salir a ganarse la vida, este los 

compañeros demuestran día a día que eso puede cambiar, que se puede 

transformar. Hay un montón de dificultades, falta formación, falta este mucho 

este, no nos olvidemos que es un Movimiento Social donde un gran porcentaje 

en algún momento eee no sabe ni leer ni escribir, o sea hay un porcentaje de 

analfabetismo alto, muy por el contrario de lo que dice el Gobierno, y así todo 

se se se la se la rebuscan, la pelean, hay un un porcentaje grande de de de 

compañeros que son del interior del país que vinieron a trabajar por primera 

vez en alguna temporada y ya no se pudieron volver, este producto de la crisis 

económica que ha atravesado los distintos periodos en los que fueron viviendo 

asique asentaron su familia, asentaron su vida acá, y son el gran porcentaje del 

Movimiento Territorial hoy. 

¿Preferirías trabajar dentro o fuera del Movimiento?       

Esa es una pregunta compleja (sonríe) porque en realidad uno se siente como 

en casa acá, lo que pasa es que eeee hay que salir a fuera si o si digamos 

porque afuera hay todo un montón de gente que espera digamos que esto que 

nosotros estamos haciendo acá, se transforme y que llegue a otros espacios. 

Por ejemplo en a mí lo que me interesa mucho y lo que nos interesa a nosotros 

desde lo político es poder estar en la sala y formar parte de un equipo que 

realmente este elabore política en salud para para lo que tiene que ver con el 

barrio, no solamente para lo que es el espacio territorial, son súper importantes 

las organizaciones sociales en los barrios, son fundamentales este para 

conocer el mapa digamos de cómo se mueve el barrio, el mapa social digamos 

de lo que es el barrio eee es es tiene como punta de lanza esos Movimientos 
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Sociales, la sala del barrio, la escuela, este no se la sociedad de fomento, son 

pilares y realmente eso debería tener un nexo y debería formar y trabajar en 

unidad. Esa es la idea digamos, por eso también este Movimiento se expresa 

todo el tiempo por salir a ganar eso que el cambio social está relacionado con 

salir y abrir las puertas, este de esto que queremos el socialismo y que 

entendemos que es el socialismo y reproducirlo en el barrio. 

¿Claro por lo que contabas vos vas a ser una profesional dentro de muy 

poco y eso como lo ves en base a tu inserción laboral? 

Si interesantísimo porque yo ya tengo la pata mas mas grosa digamos en lo 

que tiene que ver con con lo social, este totalmente ligado aa las problemáticas 

del barrio digamos, o sea la carrera que elegí es la licenciatura en Terapia 

Ocupacional, es una disciplina que abarca digamos ramas de de varias teorías 

sociales, este lo que está estrictamente relacionado con lo medico este, y 

sociológico también por otro lado este, asi que la apertura a trabajar con lo 

comunitario acá está abierto digamos esta dado, el tema es después como 

relacionarlo con tu profesión este porque después va a estar la pelea para 

poder ingresar a algún centro de salud cercano donde vos estas trabajando o 

bien eso que conociste y entendiste lo podes llevar al centro de salud o al 

hospital o a donde trabaje digamos obviamente la idea es siempre estar 

relacionado con el trabajo en lo público, entendemos que esa es la, ese ese es 

el objetivo, estar trabajando en lo público, en lo gratuito digamos este y si no es 

así poder transformarlo y si trabajas en lo privado poder abrir lo público de 

todas formas digamos, siempre apuntando a eso, a que el acceso a la salud 

sea real. 

En el caso de que existan compañeros que presenten alguna 

discapacidad dentro del Movimiento, ¿podrías contarnos como se 

insertan ellos al trabajo? 

Hay enfermedades eee laborales si se quiere eee muchas digamos o sea que 

son por repetición, enfermedades este eee por por manipular objetos y hacer 

digamos la misma tarea durante un montón de horas que se llaman 

enfermedades profesionales, este que no están digamos dentro los 

vademécum ni dentro de los centro de salud, ni de los hospitales, no hay un 
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itinerario que te diga esta es una enfermedad profesional pero la mayoría de 

las enfermedades que afectan a la población son enfermedades profesionales, 

por uso repetitivo de instrumentos, de herramientas, de de de lo que sea 

digamos, este eee acá dentro de lo que son las cooperativas hay muchas 

enfermedades profesionales pero así y todo están solapadas por que las 

personas digamos necesitan digamos llevar el alimento a su casa y siguen 

trabajando, entonces las enfermedades profesionales se dan muchísimo con lo 

que tiene que ver con lo articular en las manos, con lo articular en los pies, en 

la columna, en la cervical, en las rodillas, este las enfermedades profesionales 

en las manos son muchas este se empiezan a ver las artrosis desde muy 

temprano, este a los cuarenta-cuarenta y cinco años ya las compañeras sufren 

de dolores de huesos, de dolores articulares, este pero así y todo siguen 

trabajando. Lo que si se prioriza digamos es que el compañero que tiene 

alguna enfermedad o alguna discapacidad digamos eee que ya este crónica 

eee se lo pueda, pueda trabajar, pueda hacer algo porque a demás ni siente la 

necesidad de trabajar, que no este ee dañando directamente esa discapacidad 

que tiene. Emm después discapacidad ocular digamos, lo que tiene que ver 

estrictamente con lo oftalmológico, la mayoría eee tiene estrés ocular, por lo 

tanto los músculos están bastante atrofiados, y la mayoría necesita para poder 

ver bien y para poder leer los anteojos que cuesta un Perú conseguirlos eee 

después enfermedades de básica relacionado totalmente al metabolismo y a la 

alimentación eee como como moneda cotidiana acá es diabetes, hipertensión 

arterial son los pilares digamos de de enfermedad o lo que es la epidemiologia 

básica de lo que te podes encontrar en el barrio en general, no solamente acá, 

este pero profe, estrictamente profesional es decir ligadas a los trabajos y 

muchas. Incluso esas metabólicas también digamos, no hay ninguna que no 

esté relacionada al sistema capitalista en el que vivimos, el estrés cotidiano al 

que se somete nuestro cuerpo nos lleva directamente a la enfermedad digamos 

yyy como la entendemos nosotros y bueno, a partir de entender que eee el 

cambio está en ee la búsqueda de la dignidad, la búsqueda de tener la salud 

que necesitamos, el trabajo que necesitamos, este las casas que necesitamos, 

o sea la vivienda que necesitamos, el alimento que necesitamos, es todo una 

cadena digamos, este asique bueno eso básicamente de enfermedades.  
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¿Tenes algún conocimiento de si esos integrantes del Movimiento cobran 

una pensión, algún subsidio por su discapacidad? 

Sí, hay suponete una, dos, tres (cuenta), tres o cuatro compañeras que que 

reciben pensión por discapacidad, eeee la mayoría son discapacidades 

motoras eee producto de trabajos anteriores, limpieza uno, este pescado 

emmm o sea por el trabajo en las fabricas, eee las de limpieza también 

pasaron por el trabajo en la fabrica en su auge digamos este y creo que hay 

uno o dos cognitivas yy yy psicológicas también, este que no las que no sé muy 

bien, hay dos psicológicas, David y no recuerdo que otro compañero mas eee 

pero esos compañeros se los tiene en cuenta para todo digamos y son 

compañeros que tienen ganas de trabajar. Hay una de las compañeras que que 

tiene discapacidad motora que ya está en los ochenta y siete años que es 

como un pilar dentro de lo que es el Movimiento porque es una compañera que 

ha tenido mucha experiencia en lo sindical, fueros sindicales, este 

conferencias, charlas eee bueno historias del sindicalismo de pe a pa asique 

nos instruye bastante en eso. 

Y para terminar, ¿Qué pensas acerca de la legislación actual sobre la 

discapacidad? 

Uuyy eso como que me toca bastante directo porque bueno lo lo que es mi 

profesión muchas veces se confunde que nosotros estamos para rehabilitar 

dicen no, que que la terapeuta ocupacional se dedica a la rehabilitación. La 

legislación de la discapacidad en la ciudad es muy deficitaria, no tiene eee no 

hay un marco legal que pueda defender ni que satisfaga digamos los derechos 

y los beneficios de las personas con discapacidad. Imaginate las personas con 

discapacidad, en su gran mayoría no acceden a las obras sociales, eee tienen 

una obra social de cabecera que es profe este y por decirte una cosa digamos 

para obtener una prótesis de cadera, este si sos joven necesitas una que es 

importada, podes llegar a estar tres años si lo pedís eeee a la plata y no no no 

venden lo nacional porque priorizan en lo en lo internacional. Tenemos este en 

Tandil un lugar que que confecciona prótesis y que es importantísimo, yo no se 

si funciona aun todavía que hace las mismas prótesis que que quieren traer de 

Estados Unidos, sin embargo priorizan en tardar cinco años en buscar lo de 
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Estados Unidos y no esté lo que está en Tandil, por eso los médicos muchas 

veces a escondidas le dicen a los pacientes fíjense que en Tandil hacen la 

misma y es Nacional, este así se consigue una prótesis, los clavos 

intramedulares, todo lo que esté relacionado con prótesis, aparatos, clavos, etc 

este priorizan en lo importado, en ir a comprarlo a una ortopedia que te cobra el 

doble cuando hay industria nacional para eso. Esa es la salud y esa es la 

legislación para discapacidad, porque a demás este les conviene digamos que 

eee tengas la menos cantidad de eee menos cantidad de puntaje en lo que es 

discapacidad para poder darte menos remuneración digamos, por lo tanto cada 

dedo de nuestra mano vale un determinado dinero ¿sabías? (se ríe) El pulgar 

es el que más vale, si vos el pulgar te lo te lo amputas te lo tienen que 

remunerar por el doble o triple de lo que vos trabajaste, en cambio el meñique 

bueno, el meñique no vale nada por lo tanto es de uso… 

Todo ligado a la producción digamos… 

Todo está relacionado a la producción digamos, para lo que servís o para lo 

que  no, una amputación de miembro superior te deja totalmente este inactivo 

en lo que es tu, o sea que no te podes reincorporar al mercado laboral de 

ninguna manera. Entonces se la rebuscan para ponerte una prótesis para que 

vos puedas volver al trabajo, hay experiencias concretas de manos quemadas, 

atrapadas en distintas maquinas en panaderías, en mucho accidente laboral en 

panaderías, en lo que tiene que ver con tintorerías, en lo relacionado con con 

eee lavaderos este que se entrampan las manos, que se arrancan las manos y 

son amputadas manos, muñeca, brazos y muchos con prótesis, que está bien 

que hacen al uso, a la dignidad y a la salud de la persona, vuelven a 

reincorporarse a los puestos de trabajo, este que está bien pero, no pasa nada 

con lo que o sea eeee en realidad este se da una dadiva porque vos eee 

perdiste un miembro y seguís trabajando para el mismo patrón que no se hizo 

cargo de lo que corresponde, este no indemnizó a tu familia, no te dio los 

beneficios que necesitas producto de que esa mano ya no sirve, esa fabrica 

quiebra y vos vos quedas afuera del del mercado laboral y sin poder entrar a 

ningún lado. Estee o sea la legislación de la discapacidad, en lo que es 

accesibilidad también eee no hay rampas, la peatonal de la ciudad sigue 

teniendo este lugares donde la persona no vidente se engancha con el con el 
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bastón y se cae de boca este en en el mismo Hospital Regional no hay una 

rampa adecuada para poder ir a buscar el turno, si la hay en la guardia pero no 

la hay en lo que es la entrada del Hospital no sé si lo habrás visto, y una de las 

rampas estaba sin acceso y así digamos podemos enumerar, la falta de acceso 

a la playa, la falta de acceso a los lugares públicos, a los lugares culturales, no 

hay un acceso y un trabajo mancomunado digamos para que la persona con 

discapacidad realmente se integre como parte del pueblo y sea, este gozando 

los mismos derechos, las mismas obligaciones que que todo el mundo 

digamos. 

Al trabajo se le exige digamos… 

Al trabajo si, para el trabajo exactamente digamos, las personas que trabajan 

en los call center que terminan todo el tiempo con tendinitis aguda y tendinitis y 

esto y lo otro, siguen trabajando digamos y cuando se van de ahí la mano ya 

no les queda igual, entonces bueno el mercado laboral la verdad que es una 

eeee una maquina de de enfermar, una máquina de matar, eso hay que decirlo 

así, es un mercado que es para pocos, es selectivo este eee y realmente te 

liquida porque el estrés después ya no te lo sacas con nada. 

Bueno muchas gracias Mariela. 

No, de nada. 

 

 


