
1 
El cambio del gobierno de transici6n de Eduardo Duhalde por un g e  

bierno constitutional elegido por el pueblo nos dtu6 en un nuevo esce- 
nario politico propicio para reflexionar sobre 1as.causas de Ia crisis que se 
desat6 en diciembre de 2001 y debatir sobre e1 futuro de nuestra d e m e  
cracia. La asunci6n de las nuevas autoridades en mayo de 2003 ha signifi- 
cado, sin duda, un punto de inflexi6n. La velocidad con que se sucedie- 
ron 10s hechos y 13 compIejidad de 10s temas investigados en este I n f m s  
nos obligaron a exarninar con mayor detenimiento la dingmica y secuen- 
cia de los procesos durance todo el period0 de la transici6n politics, que 
vadesde la caida deI Gobierno de De la Rfia hasta la finalizaci6n del pro- 
ceso electoral en mayo de 2903. 

Por tal motivo, y con eLfin de aportar mayor claridad a la discusi6n pti- 
blica, el GELS ha decidido abarcar en su I n f m  sobre la sihradn He 10s de- 
rechos humnos en Arptinalos aiios 2002 y 2003. Fsperamos que la acumu- 
laci6n de ambos periodos en un solo Infmco~?tr ibuya  a1 anslisis de 10s 
temas con mayor profundidad y, en muchos casos, ayudc a seguir las lineas 
de ruptura y continuidad que presenta el nueva escenario postelectoral. 
Esta decisibn ayudar5, adem&, a rnodificar la frecuencia de nuestros futu- 
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ros informes, que, en linea con 10s de otras organizaciones internaciona- 
les de derechos humanos, se publicari de ahora en mis a1 final de cada 
aiio cuya situaci6n se releva. Esta publicaci6n, por lo demss, se comple- 
menta con la colecci6n Temasparapensar la crisis, una serie de investigacio- 
nes que, bajo el mismo sello editorial, se difundirin durante este aiio y el 
siguiente. En estos trabajos analizamos 10s principales temas de derechos 
humanos durante la crisis social y politica del pais, con el objetivo de pro- 
mover el debate y aportar algunas lineas de acci6n que permitan orientar 
cambios de politicas pfiblicas y transformaciones institucionales. 

2 
La magnitud del descalabro politico e institutional que ha vivido nues- 

tro pais demanda un intenso compromiso de acci6n destinado a impulsar 
alternativas transformadoras, capaces de restituir el valor y la legitimidad 
social de una democracia endeble. En tal sentido, es evidente que un com- 
ponente central de  las demandas sociales que inundaron ias plazas y las 
rutas durante 2002, apuntaba a una profunda modificaci6n de las pricti- 
cas politicas. La crisis inscitucional, como seiialamos en nuestros 6ltimos 
Informes, no es s610 una crisis de 10s espaclos de mediaci6n social y politi- 
ca, sin0 principalmente la manifestaci6n de una fuerte desconfianza en la 
efectividad y capacidad de las instituciones democl;dticas. 

Esas instituciones son percibidas por la sociedad como ajenas, inacce- 
sibles, ineptas, excluyentes y, en ocasiones, como potenciales amenazas pa- . 
ra la vigencia de  10s derechos y la ciudadania. El Estado democratico es 
visto como un factor de exclusi6n social, de amenaza a la propiedad, de 
potencial atropello a la libertad y aun a la vida. No s6lo no garantiza ni 
protege derechos, sino que puede ser el facior principal de su vulneraci6n. 
Las fuerzas de  seguridad, por ejemplo, son simultaneamente percibidas 
como ineficaces para perseguir el delito y como una fuente de lesiones y 
daiios concretos en la integridad fisica y la vida de las personas. La Justi- 
cix no s610 no brinda amparo a 10s derechos, sin0 que suele actuar como 
garantia de privilegios e impunidad.' 

No puede afirmarse que el Estado democririco se organiza para vio- 
lar derechos de forma deliberada y sistemgtica, como el Estado terrorista. 
Sin embargo, varios capitulos de este Informe ponen en evidencia la pro- 
funda ineptitud de las instituciones de la democracia para irnpedir el de- 

. sarrollo de priicticas institucionales sostenidas y reiteradas que condiicen 
a vioiaciones masivas de dereches humanos. Muestra, ademis, c jmo esas 
pricticas resultan toleradas o admitidas con pasividad y, en ocasiones, son 

' Vkase en este Informel Capitu!~ V. 
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del Estado terrorista tiene la misma raiz y es una expresi6n del reclamo por 
la recuperaci6n de las instituciones democr5ticas. Se trata de demandas de 
justicia, por el imperio de reglas igualitarias de atribuci6n de premios y cas- 
tigos, de rechazo a toda forma de autoritarismo e impunidad.2 

Pese a1 impulso de las medidas mencionadas, la actuaci6n judicial en- 
frentari numerosos obst5culos y es posible anticipar retrocesos y contra- 
marchas. Por eso requerir5 un acompaiiamiento social cotidiano y la aten- 
ci6n de la comunidad internacional. La trama de intereses sociales y 
politicos que sostuvieron el perd6n de 10s crimenes de la dictadura se en- 
cuentra activa y no debe ser desestimada. Basta tan s610 recordar que du- 
rante 2002 autoridades de las Fuerzas Armadas, como el general Ricardo 
Brinzoni, ejercieron presi6n politica a favor del cierre de las causas. Sus 
acciones encontraron eco en 10s sectores econ6micos que, temerosos de 
un desmadre del conflicto social, impulsaron una mayor injerencia cas- 
trense en el control de la ca!le y las fronteras, avalando una ofensiva auto- 
ritaria destinada a recuperar las funciones del viejo actor militar. Esta ofen- 
siva cont6 con el aval de algunos referentes partidarios, como Carlos 
Menem, de ciertos sectores de la Iglesia, como el obispo Antonio Basseotto, 
y de 10s editoriaiistas de la prensa tradicional. Son 10s mismos sectores que 
argumentan que ia revisi6n del pasado trae la divisi6n y el caos y demora 
el tratamiento de las cuestiones politicas urgentes. 

La teoria de la "caja de Pandora" elaborada por quienes se oponen a la 
reapertura de 10s procesos, seiiala que el enjuiciamiento de 10s delitos del- 
terrorism0 de Estado abre un peligroso frente de conflicto politico de con- 
secuencias imprevisibles. Ese conflicto, serialan, es innecesario y desvia la 
atenci6n de 10s temas importantes para el desarrollo del pais. La posici6n 
ha logrado ins~larse  en el debate publico, pues no se limita a 10s consabi- 
dos argumentos de reconciliacibn y pacificaci611, sin0 que presenta ia po- 
litica de  justicia como un obsticulo para la soluci6n de 10s principales pro- 
blemas pendientes en el plano econ6mico y social, aquellos que preocupan 
m5s a !a sociedad. En linea con nuestro razonamiento, el juzgamiento del 
period0 mis aberrante de nuestra historia, lejos de obstruir la salida de la 
crisis institucionai, contribuye a cimentar el Estado de Derecho. Es impo- 
sible pensar un escenario propicio para encarar el desafio del crecimiento 
econOmico y ia integraci6n sociai, sin realizar a1 mismo tiempo esfuerzos 
dirigidos a restaurar el vinciilo rot0 entre ia ciudadania y sus insti~~ciones. 

En tal sentido, el argument0 de la "czja de Pandora" esconde adem5s 
una desvalorizaci6n de 10s conflictos como peligrosos para 1as institucio- 
nes. Se trata de un pensamiento de  raiz conservadora y autoritaria. No es 

? Vease el Capitulo I de este Iziwme. 



tlecesario negar que la reanudacibn de 10s juicios a 10s militares responsa- 
blcs de crimenes de lesa humanidad originari conflictos y tensiones. Pe- 

se trata, sin dudas, del tipo de conflictos y tensiones que nutren la pc- 
litica democrgtica a1 pcrmitir instalar socialmen te principios y valores. 
TambKn en este sentido es necesaria una tarea de reconstruccibn: la edi- 
ficaci6n de una esfera pGblica democrstica que no sehuse ni disimule el 
lugar de 10s conflictos que constituyen su condicibn de existencia. 

Una expresibn de la debiIidad institucional durante la dicada del 
fioventa fue la presencia hegem6nica de ciertos consensos acerca del va- 
lor supremo del mercado y de ciertas ideas bendecidas como expresi6n de 
la "raciondidad econbmica", asi camo la descalificaci6n de 10s argumen- 
cos contraries como "poco serios" o "ideol6gicos". Esta hegemonia fue el 
fruto de la indiferenciaci6n de opciones politicas. El fracas0 de aquellas 
ideas y de las medidas que las implementaron provoc6 un vacio que estu- 
vo a punto dc arrasar como un alud a todos 10s actores del sistema. 

De alli que el objetivo de una politica democr6tica no reside en elirni- 
nar las contradicciones ni los confictos, sino en fortalecer 10s marcos ins- 
titucionales que !os contienen y posibilitan su desarrollo en un arnbiente 
de pluralismo. Por 10 tanto, corno sostiene Mouffe, la democracia no sblo 
estfi en peligro cuando hay un deficit de consenso sobre sus instituciones 
y de adhesi6n a 10s ~ l o r e s  que represenm, sino tarnbiin cuando la dins- 
mica propia de sus conflictos se ve obstaculizada por un consenso aparen- 
temente sin resquicio, que muy Mcilmente puede transformarse en su con- 
trario o provocar un vacio que se apresuren a ocupar las posiciones 
exmemas y autoritarias. En ese sentido, 10s debates y las tensiones que orj- 
gina la politica de revisibn del pasado autoritario no demoran ni desvian 
def tratarniento de 10s ternas econ6micos y sociales urgentes. Par el con- 
trario, Ja instaIaci6n de ciertos conflictos en la tsfm p6blica contribup 
a1 retorno de lo politico y a la reanudacibn de 1% rnejores prscticas demc- 
criticas. 

4 
Al presentar el I n f m  de 2002 sosteniamos quc era imposible plan- 

tear la discusidn sobre el formlecirniento de las instituciones democriticas 
sin consitiemr ias condiciones econbmicas y sociales que posibilitan o frus- 
tran el ejercicio de 10s derechos fundamentales, 10s limites sociales a1 ejer- 
cicio de la ciudadania. Es indudable que un rasgo que caracteriza la crisis 
de nuestro pais es el aurnento siibito e inkdito de la exclusi6n social, La de- 
~aluaci6n descontrolada y la pesificacibn asimitrica agravaron los indica- 
dores sociales que nuestro pais arrastr6 desde las reformas estructurales de 
la decada del noventa. En est periodo, el desmantelamiento de las presta- 
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ciones asistenciales, la precarizaci6n de las relaciones laborales y el desem- 
pleo cr6nico expulsaron a amplios sectores de la protecci6n minima del 
mundo del trabajo y de la seguridad social. Ese proceso de expulsi6n ha- 
cia los mirgenes del sistema de vastos sectores de la poblaci6n, completa 
el cuadro de fragilidad institucional, pues condiciona seriamente las posi- 
bilidades de la participaci6n politica, impone obsticulos insuperables pa- 
ra el ejercicio de 10s derechos civiles y significa virtualmente la negaci6n 
de 10s derechos sociaies bisicos. 

En el pic0 de la crisis, en muchas ocasiones se anticiparon escena- 
rios de potenciales estallidos populares. El propio gobierno de transi- 
ci6n definia como su principal objetivo evitar una "guerra civil". Si bien 
el pais no explot6 por la crisis social durante el t6rrido verano de 2002, 
las huellas de la pobreza y la desigualdad se fueron afirmando y emer- 
gieron con sus imsgenes desgarradoras hasta transformar viejos conflic- 
tos y definir algunos nuevos. Puede apreciarse con claridad que una for- 
ma de organizaci6n social ha  desaparecido y que un nuevo tip0 de 
relaciones sociales profundamente injustas y desigualitarias se ha ido ins- 
talando en su l ~ g a r . ~  En tal sentido, este Informe devuelve las imigenes 
de un  pais marcado por sus furiosos contrastes, en el cual la magnitud 
de la segregaci6n social define nuevas formas de violencia institucional 
y de abuso de ? ~ d e r . ~  

En reiteradas oportunidades hemos seiialado durante 2002 que la 
gesti6n politica, sin violencia represiva, de la conflictividad social, era un- 
aspect0 centrai para la suerte del proceso de transicibn, con el fin de evi- 
tar regresiones autoritarias. Entre ellas, el retorno del actor militar co- 
mo guardiin de la seguridad pGblica. En 10s Gltimos anos el CELS ha do- 
cumentado y denunciado las diversas formas que asumi6 la respuesta del 
Estado a la protesta social. Desde ia utilizaci6n de 10s procesos judiciales 

%i se compara el decil de menores ingresos con el mis rico, de acuerdo con las cifras 
difundidas por el INDEC en octubre de 2002, el 10% mis pobre se apropiaba del 1,4% del 
ingreso, miennas que el 10% mis rico se quedaba con el 37,4%. Esta brecha es, probable- 
mente, una de las mayores de la historia y expiica en gran parte el cuadro de desintegra- 
ci6n sccial que afecta actualmente a nuestro pais. 

En mayo de 2003, de acuerdo con la liltima informacibn oficial disponible de la En- 
cuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC, el 547% de la poblaci6n (poco me- 
nos de veinte minones de personas) se encontraba por debajo de la linea de pobreza. Se 
confirm6 asi ia tendencia iniciada en el re l~vamie~~to de mayo de 2002, momento en el cual 
el INDEC comenz6 a considerar en situaci6n de pobreza a mis de la mitad de la poblaci61: 
del pais, lo que imptic6 un aumez:c de casi el 50% con respecto a la medici6n efeccuada 
en octubre de 2001. De acuerdo con la misna fuente, el 26,3% de la poblaci6n (aproxima- 
damente 9,5 millones de personas) se encontraba por debajo de la linea de indigencia. Es- 
ta cifra implic6 un aumento casi del 100% con respecto a la medici6n efectuada en octu- 
bre de 2001, cuando la indigencia abarcaba a 4,9 millones de personas. Esta informaci6n 
se detalla en el Capitulo X de este Infm7ne. 



contra lideres y dirigentes sociales como una herramienta de disciplina 
y control, hasta el u s 0  brutal de la fuerza del Estado para disolver Im mar- 
chas y reuniones, con su trggico saldo de heridos y rnuertos. Es eviden- 
te, en 10s liltimos aiios, que la crisis de representaci61-1, en el rnarco de 
un proceso de deterioro econtjmico y distributive sin precedentes, de- 
terminb la dificultad para mediar con politica, sin violencia, el conflict0 
social. Para enconuarles cauces institucionales a las demandas sociales 
de 10s sectores excluidos. La dimensibn dz 10s conflictos ocurridos en es- 
te campo marc6 durante 2002 la precariedad y endeb1ez del sistema ins- 
titucional. Baste sefialar que la salvaje represi6n policial en  la ciudad de 
Avellaneda fue el hecho que anticip6 la entrega del Gobierno de Eduar- 
do Duhaide y la convocatoria a eleccioncs generales. En este I n f m e ,  rea- 
lizamos un seguimiento de 10s procesos judiciales por las muertes del20 
de diciembre y el 26 de j ~ n i o . ~  Esta infermaci6n se cornplemer~ta con la 
publicaci6n de nuestra investigaci6n El Estado frmte a La protesta social. 
1 996/2002. 

En el Capitulo IV resefiamos 10s cams de amenazas y hostigamiento a 
lideres sociales y defensores de derechos hurnanos. Esta situaci6n se ha 
agudizado en los Cltimos dos aiios y obedece a causas diversas. Sin duda, 
uno de 10s momentos m5s estramecedores de 2002 para el movimiento de 
derechos humanos y para la sociedad en su conjun to, fue el atentada con- 
tra la presidcnte de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, luego de 
que firmara junto a otras organizaciones y funcionarios judiciales y politi- 
cos un documento critic0 de las violaciones a derechos humanos cometi- 
das por la Policia de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de 10s enfren- 
tamientws violentos que relew el capitulo ponen en evidencia la dispum 
pot- espacios territoriales entre 10s lideres de nuevos rnovimientos sociales 
y punteros del Partido Justicialista en el conurbano de Buenos Aires. La 
accibn de 10s aparatos partidarios que se asientan sobre la dMiva pfiblica, 
el ferreo control de la clientela y en su caso la agresi6n violenta, expresan 
lo mPs hondo de la crisis social y politica y su intima vinculacibn. 

En el Capitulo XI11 examinamos la situaci6n de campesinos y pueblos 
indigenas en el norte del pais, involucrados en histbricos conflictos por el 
reconocin~iento de sus derechos a la tierra. Tambikn alli pueden abservar- 
se hechos de enorme gravedad, que exhiben diversas expresionts de la re- 
lacion entre violencia y exclusi6n social, La falta de politicas de Estado pa- 
ra solucionar estos antiguos reclamos de inclusibn se combina con la - 
aquiescencia tstataI ante la acci6n violenta de grupos que organizan sus 
propias fuerzas de choque para el hostigamiento de 10s pobladores. 
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El Capitulo I1 es tambiin ilustrativo de 10s problemas que surgen a 
partir de la combinaci6n de fragilidad institucional y exclusi6n social. Alli 
analizamos la situaci6n del Poder Judicial en algunas provincias, como 
Santiago del Estero, en donde persisten sistemas politicos feudales que 
act6an a1 margen de  10s reclamos populares y mantienen un orden re- 
presivo basado en la violencia policial, la complicidad judicial, la presi6n 
sobre la prensa, la manipulaci6n del empleo p6blico y la asistencia social. 
En este capitulo resulta imposible considerar las serias deficiencias en la 
actuaci6n de las instancias judiciales, sin observar a1 mismo tiempo la re- 
laci6n de la Justicia con un sistema politico autocr5tico y el sometimien- 
to de 10s sectores sociales que carecen de las minimas condiciones de ciu- 
dadania. 

Resulta interesante cotejar el funcionamiento de 10s aparatos clien- 
telares y autoritarios en ciertas provincias con algunas preocupantes ten- 
dencias que advertimos en la distribuci6n de 10s planes sociales naciona- 
les. En tal sentido, en el Capitulo X analizamos las politicas que el Estado 
puso en pr5ctica para apaciguar el conflict0 social durante 2002 y, en es- 
pecial, la implementaci6n del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. 
Este programa social incluye a 1.917.216 beneficiaries" ha sido una res- 
puesta de urgencia a las demandas de supervivencia que tensaron el sis- 
tema institucional. Pese a definir las prestaciones como un derecho so- 
cial, en nuestra opini6n estd muy lejos de consagrar un autintico 
derecho. La imposibilidad de exigir y revisarjudicialmente la prestaci6n, 
su temporalidad, su falta de  universalidad y la imposici6n de un plazo fa- 
tal para exigirla impiden considerar la existencia de un derecho social y 
mantienen el plan en lo 16gica de  10s beneficios asistenciales sin dere- 
chos. Ademgs, la falta de transparencia y de adecuados mrcanismos de 
control, tal como se denuncia, favorece extendidas prdcticas de cliente- 
lismo politico que tuvieron un importante impact0 en 10s resultados elec- 
torales de 2003, a1 punto de convertir a 10s aparatos de Estado que ges- 
tienaban ayuda social en maquinarias electorales imbatibles. Tambiin 
aqui es posible identificar la estrecha relaci6n entre ciudadania social y 
politica. 0 dicho en vtros tirminos: c6mo 10s limites sociales a la parti- 
cipaci6n politica de 10s sectores populares condicionan el desarrollo de 
una democracia plena. 

En t ~ !  sentido, no es posible comprender la 16gica de ciertas politicas 
de seguridad autoritarias y la direcci6n de sus pricticas violentas, a1 mar- 
gen de 10s procesos de exclusi6n. La extensibn de las politicas de seguri- 

Seglin datos del Ministerio de Trabajo, Empiro y Seguridad Social de septiembre de 
2003. 



dad militarizadas es simitrica a la retracci6n de las politicas de insercibn 
de 10s sectores populares y la reduccibn de sus espacios de acci6n politica. 
El Estado poficial construye un enemigo public0 que instala fuera del Iimi- 
te del Estado social y democritico, Ari, el Capitulo V describe la ocupacibn 
p r  fuerzas de seguridad militarizadas como la Prefectura y la Gendarme- 
ria de vastas 5reas urbanas en la provincia de Buenos Aires, 10s operativos 
de la policia provincial que consisten en allanamientos masivos y razias en 
villas y barrios situados en 10s "m5rgenes"; el control de 10s pasos "fronteri- 
20s" a las tonas donde *reside el delito", como si fueran campos de guerra; 
y la selectividad de la violencia policial dirigida a aquellos que son tambign 
victimas de la segregaci61-1 y habitan 10s "peligrosos territories segregados". 

De tal manera, el escenario que emerge tras e1 estallido de la crisis 
no 5610 exhibe pdcticas de discriminaci6n de grupos o minorias, sino 
vjoIaciones masivas de derechos humanos que sufren sectores mayorita- 
rios de la poblacibn cuya ciudadania se ha visto significativarnente degra- 
dada. Asi, la represi6n y criminalizaci6n de las protestas y la organiza- 
cibn social; el hostigamiento a lideres y activistas barriales; las diversas 
formas de brutalidad policial y Ia invasi6n arbitraria de viviendas y ba- 
rrios populares bajo c6digos de guerra en la provincia de Buenos Ares; 
la negacibn del derecho a la tierra y la violencia ejercida contra las farni- 
lias campesinas y las comunidades indigenas en el norte del pais; el abu- 
so y la manipulaci6n de la asistencia p6blica y su impact0 en el ejercicia 
de 10s derechos politicos; la privacibn del acceso a Ia justicia en nume- 
rous provincias en tanto expresibn de sistemas feudales, como en San- 
tiago del Esttro, son dgunas de las manifestaciones rnk claras del dete- 
r i o o  institutional en un context0 de iniquidad y exclusicin. Se trata, sin 
duda, del tipo de violaciones y cte rictimas q u e  requerir5n una atenci6n 
prioritaria y que marcar5n como un termbmetro el clima social y poIiti- 
co del pais en 10s pr6ximos aiios. 

5 
El cuadro de graves violaciones a 10s derechos humanw que documen- 

ta este libro nos coloca ante el desafio de reconsuuir la capacidad del Es- 
tado dernochtico para acruar como un factor de inclusibn y de compen- 
sacibn de las desigualdades. En tal sentido, es imposible pensar las 
transformaciones institucionales pendientes sin considerar a1 mismo tiem- 
po la fe~~pefacibn de una base Ae igualdad sustancial que asegure la in- 
clusi6n sccial y politica de 10s sectores segregados. En esa linca deberia- 
mos estar en condiciones de articular la discusi6n sobre la reforma politica 
con el debate sobre distribuci6n deI ingreso y la recuperacicjn de los de- 
rechos sociales. ~ s t a  fue la posici6n que el CELS impuls6 junto a otrm 
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organizaciones en el marco del Frente Nacional contra la Pobreza (FRE- 

NAPO) en 2001 y 10s primeros rneses de 2002.7 
En ese sentido, de cara a1 debate que se viene, resulta valioso repasar 

las discusiones sobre la reforma politica que se dieron en el period0 cu- 
bierto por el Informe. Paradbjicamente, estos debates se produjeron a1 ca- 
lor de una verdadera cruzada masiva contra gobernantes, parlamentarios 
y funcionarios politicos, que tuvo diversas expresiones y vertientes. 

En este context0 de descrkdito de la dirigencia del pais,* las principa- 
les posiciones que debatieron cambios del sistema institucional no fueron 
rn&s que la expresi6n de un fuerte divorcio entre las demandas y expecta- 
tivas de la sociedad y el cornportamiento de 10s politicos y 10s partidos. Mu- 
chas de las propuestas compartieron un cierto desapego por las reglas de 
juego del sistema constitutional y tuvieron un tono antipolitico. A1 mismo 
tiempo se advirtio la tendencia a impulsar propuestas cuyas consecuencias 
institucionales no habian sido analizadas con profundidad, lo que afect6 
la calidad del debate. 

Una de las discusiones mas remanidas se refiri6 a1 sistema de elecci6n 
para 10s cargos electivos. En particular, en contra de 10s sistemas de repre- 
sentaci6n proporcional, com6nmente denolninados "listas siibana". 

En general, 10s criticos del sistema no se hacen cargo de las consecuen- 
cias que acarrearia su supresibn, en particu1ar:respecto de la representa- 
ci6n de las minorias, ni explican por quC el establecimiento de algiln sis- 
terna alternativo al actual mejoraria la percepcibn sobre la calidad de la 
representacibn. Incluso, en lugares donde la lista siibana ha sido elimina- 
da -por ejernplo en la provincia de Tierra del Fuego- la representacibn 
politica no ha mejorado. 

La relacibn de representatividad nova a resolverse con sirnplismo. Una 
exagerada confianza en la participacibn espontanea de 10s ciudadanos 

La necesidad de articular las reformas del sisterna institucional y politico con la inter- 
vesci6n innovadora en el campo social, rnotiv6 tarnbiin la convocatoria del CELS junto a 
UDESA y FL~CSO en el programa INICIATIVAS PAM EL FORTALECIMIENTO DEMOCR~TICO Y SOCIAI., 
cuyos concursos abiertos de  proyectos se lanzaron en 2003. Viase, en Il-rternet, ~ w . i n i c i a -  
tivas.org.ar. 

Una encuesta de julio de 2002 de Gallup Argentina, relativa a la confianza en las ins- 
tituciones de 16 paises de Iberoamirica, se1ial6 que las instituciones en las que rnenos con- 
fiaba la poblaci6n son 10s sindicatos, la Justicia, el Co~~greso  Nacional y 10s partidos politi- 
cos. SegGn la encuestadora, "[sje rnuestra asi que uno de 10s aspectos mis e~~juiciados por 
la gente es la dime11si6n representativa de la vida insti t~~cio~~al".  Otra linea de coliclusiones 
del citado informe aputlta a las diferencias entre paises. S e g h  seiiala el docuinmto "la Ar- 
gentina posee la mis baja confianza que el rest0 de las naciones en: Bancos. Elnpresas Pri- 
vadas, ~ k d i c a t o s  y Justicia. En todas estas instituciones es la 6ltima de la tabla. Frente a las 
Fuerzas Armadas, el Congreso y 10s Partidos Politicos, se ubica anteilltima. La Argentina se 
posiciona asi corno uno de 10s paises con mis baja confianza en sus instituciones". Disponi- 
ble ell Internet en ~w.gnllup.co1n.ar/publi/Pub05l.pcK 



p e d e  okidar las dificultades de ciertos sectores para hacer oir su voz. Por 
ello, avanzar en la reforma de sistemas electorales dirigidos a] asegura- 
miento de la representacibn de fuerzas politicas minoritarias s610 puede 
scr prudente en la medida en que otros mecanismos institucionales ase- 
guren cierto equilibrio de fuerzas. Si se desmantelan 10s sistemas que pro- 
tegen o favorecen a las minoria, sin asegurar adecuadamente la igualdad 
de oportunidades, se corre el riesgo de acentuar las diferencias. 

Dcl misrno modo es conveniente analjzar en su cornplejidad la pssibtti- 
dad de lanzamienro de candidalas extr~patidariru. Esta posibilidad tambiin 
esuecha la participaci6n de quienes no cuentan con recursos econdrnicos y 
limita (aunque intuitivamente esta ~ r r n a c i 6 n  suene disonante frente a la 
opini6n generabzada) la capacidad de auditar la conducta de 10s represen- 
mtes. Aun mancillados, 10s partidos politicos son foros de discusi6n donde 
la legitimidad, de a l g ~ n  modo, debe dispumrse abiertamentc. A la vez, por 
ser 10s partidos politicos instituciones regladas, el Estado tambiin tiene s 6  
bre ellos, y por extensi6n sobre sus integrates, algunas potestades de con- 
mol. Ninguna de esms condiciones procedimentales aparece siquiera dcntro 
del marco de lo posible en las candidaturas independientes. 

Un sistema de candidaturas aparudario genera, obviamente, menos 
compromisos partidarios. Sin embargo, y de all; nuestra cautela, ni todos 
10s compromisos partidarios son execrables, ni toda estructura extraparti- 
daria est5 exenh de compromisos. 

Uno de 10s reclarnos rnk extendidos, como se vio, apunta a la reduc- 
ci6n del llamado "costo de la politica ", que es abordado por la mayoria de 
10s proyectos de reforma impulsados has& el presente desde la sociedad 
civil y algunos referentes partidarios. 

El documento final de la Mesa de Diitlogo, por ejemplo, pide una ba- 
ja "sustancial" del gasto politico "en todas sus dimensiones y en 10s ues p* 
deres de1 Estado", la elirninacibn del financiamiento paraestatal de las 
dientelas politicas y la abolici6n de 10s regimenes de privilege. El Foro 
Social para la Transparencia impulsa la mwdificaci6n del Cbdigo Penal pa- 
ra considerar el uso politico de fondos phbIicos como un agravante det de- 
Iito de rnalversacibn, mientm que propugna el financiamiento de los par- 
tidos bajo el control de un organism0 ticnico independiente: la Agencia 
Federal E l e c t o d  El tema del financiamiento politico tambiin era un ob 
jeto central del paquete de reformas que la gestibn De la R ~ a  elev6 a1 Con- 
greso en octubre de 2000 y sobre el que avanz6 el Acuerdo Federal del pre- 
sidente Eduardo Duhalde. 

Sin dudas, es obtuso pensar la reforma politica coma un prablema de 
reducciBn de costos iqu5 es aquello que estP siendo producido de+modo 
ineficiente?, icuPnto debe gastarse en la sanci6n de una ley?, ten un fatlo 
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judicial?, ?en la definicibn de la politica social del Estado? Obviamente un 
amplio espectro de problemas de la administraci6n pliblica tiene directa 
relaci6n con problemas ticnicos, pero es manifiesto que muchos otros no. 

En este sentido, la ausencia de un consenso bhico acerca del sentido 
y contenidos de las responsabilidades del Estado genera muchas dudas en 
relaci6n con la utilidad de aquellas medidas que con tanta precisi6n recla- 
man un "ajuste" de tal o cual estructura estatal. 

Con relaci6n a algunas discusiones -por caso, aquellos supuestos mz- 
nifiestamente ilicitos que las medidas que se proponen atacan- hay alto 
consenso. Sin embargo, la cuesti6n se ha presentado con tal amplitud que 
aparece seriamente comprometida la posibilidad misma de discutir la ca- 
lidad de las instituciones y del diblogo politico que se propone. 

No hay ninguna garantia implicita de que un ejercicio politico mas ba- 
rat0 sea una mejor prbctica politica. 

Tambiin la reduccidn de representantes en las kgz'slaturas o la unificaci6n 
de 10s sistemas bicamerales provinciales han sido medidas impulsadas en 
muchos de 10s proyectos de reforma. Incluso algunas provincias han im- 
pulsado reformas en sus legislaturas como el caso de C6rdoba. 

Nuevamente, las afirmaciones genericas resultan peligrosas. La posi- 
bilidad de cooptaci6n de un cuerpo politico mbs reducido varian y hay en 
esa discusi6n un problema intrinseco del discurso antipolitico. CCubnto 
m b  reducidas han de  ser las legislaturas?, iun 25% como se sugiere en al- 
gunas de las propuestas? ~ P o r  q u i  no del 50% o mas? La ausencia de una 
justificaci6n razonable sobre la conformaci6n final que se propone, geGe- 
ra muchas dudas acerca de la correcci6n de la propuesta seglin la cual de- 
berian reducirse. 

En contra de lo que las propuestas impulsan, el interrogante debe ser 
resuelto en tirminos positivos. No sirve de muchc afirmar que las legislatu- 
ras deben reducirse sin una concepci6n plausible acerca de por que debe- 
rian tener tal o cual conformaci0n. ;C6mo quedarian representadas las mi- 
norias?, per ejemplo, o Cpor q u i  habria de funcionar mejor una legis!atura 
minima? son inquietudes que no se satisfacen desde una mirada liviana o 
meramente pecuniaria de la cuesti6n de la representaci6n politica. Asi. es- 
te I n f m  ilustra con bastante claridad c6mo la imposici6n de sistemas de 
~nayoria absoluta en algunas provincias argentinas es un elernento clave en 
la consolidaci6n de la hegemonia de 10s partidos que ejercen el poder. En 
todo caso, mbs que debatir el nlimero de legisladores o el costo de funcio- 
namiento de 10s parlamentos, es una discusi6n mQ urgente el diseiio de 
contrapesos y la blisqueda de autintica representacibn proporcional. 

Sobre la consigna "que se vayan todos" algunos sectores impulsaron en 
agosto de 2002 una consulta popular a favor de una asamblea constituyen- 



te que decidiera la caducidad de 10s mandatos de 10s legisladores y la re- 

mocibn de 10s jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn. 
En aquella oporrunidad el CELS exprrs6 publicamente su oposicibn 

a ambas propuestas. Si bien entendiamos que era indiscutible la existen- 
cia de una profunda crisis de representacibn de la dirigencia politica, "que 
se vayan todos" implicaba la asuncibn exagerada de qile el ejercicio de po- 
der s6lo es cornpetencia exclusiva de las autoridades politicas electas, en 
quienes la consigna hace recaer el peso exc!usivo de la crisis. 

Otca cuesti6n conceptuaI objetabie de la iniciativa era que centraba la 
discusibn en el recambio de titulares en 10s cargos, pero carecia de cual- 
quier propuesta sustantiva en relaci6n con el modelo de control de ges- 
ti6n que se p r e ~ n d i a . ~  

La pretensibn dt renovacibn automPtica del elenco de represen tan tes 
poIiticos por la via de habilitar la caducidad de sus mandatos, presuponia 
de una manera un tanto ingenua que nuevos actores politicos podrian 
conformarse al calor de un recambio total de representantes, y evidencia- 
ba un cierto menosprecio por 10s procesos de construccibn politica que 
caracterizan un sistema aur&nticamente democr5tic0.'~ 

Ademh de la cuesti6n institucional relativa al balance de poder entre 
distintas fuenas y la posibilidad de que la caducidad de todos 10s manda- 

Ti bien es innegable la importancia de que ciertw personrrs seal1 apartad- de sus 
cargos, nunca puede ser 6sta la perspectiva fundante de UII proceso de reform% de la tns 
cendencia que se pretende. Se rrata de camhios sist&micos: el que hoy carezca de legitimi- 
dad de ejercicio alguna pemna en particular es, sin dudas, en parte i~~ct~mbencia  de csa 
misma persona, per0 es tambiin, y fundmenulmente, UII problema institucional que com- 
pmrnttc las rcglas dc acccxr a1 cargo y de control de gesti6n a las que el fu~lcionarin 
sometido (...) La t6nica de la propuesta adolece de esta misma co1nprertsi611 sesgda. En 
la rnedida en que 6 1 0  reconoce corno prohlemiticn la apritud perso~~al  de quienes ennr- 
nan 10s poderes etectiuos, confia en que la mejor aptitud de la clase politin clue surja de la 
renovaci6n, alcanzari por si, para dsr soluci611 a lor problemas que aquejan a 10s argenti- 
nos. Pero el mito de Ias figuras rnalditas de la politica, es mi1 stticida como el mito de 10s re- 
dentores. Lajusticia de 10s vencedores no aporta por si a u t ~  proceso de recomposicibn p ~ -  
lid, y mfis bien puede augurar mis  de lo rnisrno." Las considencio~tes que se vuelcan en 
esta nota y en las tres siguiences corresponden a1 docurnettto F/UNAI'V. b ~ m a l o  de &hk 
nm mganismai de h & a r  humnos, elaborado y d i lu~~d ido  por el CELS en agosto de 4002. 

I" h t u v o  el C E B  en el c~tado documento: "Por lo dermis, existe un valor ilitrii~seco 
en la construeci6n politica y considerar que rI acccso a cargos electivos es la ilnica mem de 
la accion politica es un error. Hay una tiqueza adicio~~al en t d o  et proceso de formaci6n 
y prornc~ibn de un idmrio politico, de un progmma de acci611. Hoy se vc, colno nunca, el 
pmblema de gobernabilidad que mnlleva el deterioro de 10s pnrtidos politicos. Introd~rcir, 
ell esos procesos de construcctbn politica, canlizadore% de dudosa eficilcia, si bien pueden 
generrtr cambios bruscos, $610 asqp-an eso, pues nrecen de toda consecuencin visible so- 
bre la talidad del di.wfio politico asi gestndo. LI dernocracia deliberadm reconoce qite el 
dcbate ampliado genera condiciones sustantivas clue mejoran la calidad de la decisiri~) pa- 
litica. Abreviar 10s tiernpos de e w  debate, sin ~~illgttua cot~sidei-acio~~ colifreml, 5610 asrgtl- 
ra decisio~~es mis ripidas. Pcro IIO brinda n i ~ ~ g u n a  ganntia acerca de SLI calidad". 
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tos asegurara la hegemonia del partido gobernante, seiialamos el proble- 
ma constitucional que se suscitarfa si algunos de 10s funcionarios elegidos 
cuestionaran la retroactividad de 10s poderes de la asamblea constituyen- 
te en relaci6n con sus designaciones. En efecto, existian algunos argumen- 
tos atendibles referidos a la legitimidad de la designaci6n de quienes ejer- 
cian por entonces cargos elect i~os. '~  

Tambien consideramos contraria a la Constituci6n la posibilidad de 
que una asamblea constituyente removiera a la Corte. En nuestra opini6n 
el problema de la Corte no se limitaba a1 cambio de sus jueces, sin0 a cau- 
sas m5s profundas vinculadas a su funcionamiento, su lugar en el sistema 
institucional, el procedimiento de designaci6n y remoci6n de sus miem- 
bros. Si para cambiar a 10s jueces se afectaban las reglas del sistema cons- 
titucional, el remedio era peor que la enfermedad. Tampoco nos pareci6 
correct0 introducir reformas institucionales que apuntaran exclusivamen- 
te a desembarazarnos de 10s actuales magistrados. Sostuvimos en conse- 
cuencia que lo que habia que discutir seriamen te era un nuevo diseiio ins- 
titucional del sistema de justicia, y no cambiar la Corte de cualquier 
manera, s610 para cambiar a 10s jueces.12 

" Sostuvimos: "En otras palabras, icuin persuadidos deberiamos estar acerca del nivel 
de representaci6n de una Asa~nblea Co~~stituyente para concluir que sus decisiones pueden 
desconocer el voto ciudadano de una elecci6n a1lterior?iM5s alli de la respuesta a este in- 
terrogante, es obvio que la cuesti6n no tiene una soluci6n icnica, sino mi~ltiples reacciones 
con argumentos sin duda discutibles. (...) El CELS ha reiterado qile ~un rasgo esencial de 
la crisis argentina es el deterioro instituciollal provocado por el recurrente avasallamiento 
de las reglas de juego fijadas por la Constituci6n. En tal sentido, entendemos que ninguna 
medida que apunte realmente a alcanzar una salida de la crisis argentina, pi~ede asumir el 
riesgo de provocar un mayor deterioro de las reglas institucionales. El siste~na democritico 
no lo soportaria. Es verdad que la magnitud de la crisis podria alentar a pensar en salidas 
excepcionales. Es posible que algunos sectores consideren el presente como LIII verdadero 
'tiempo constituyente' que habilita a actuar de cierta manera por 'itz~ica vez' o excepciona:- 
mente. Es necesario considerar que 10s precede~ttes que se abren en el sistema constitucio- 
nal son 10s que determinan en el futuro lo que se puede hacer. Baste pensar que sie~npre 
que se viola la Cc:lstituci6n, desde el golpe del '30 a 1; emergencia econ61nica del mene- 
mismo, la sanci6n de las leyes de impunidad y 10s indultos, se ha11 alegado momentos de re- 
fundaci6n y circunstancias excepcionales". 

I' "El CELS en sus documentos ('Una Corte para la Democracia' I y 11) y en sus denun- 
cias ante instancias internaci~nales de prc:ecci6n de derechos humanos, ha considerado 
que la continuidad de 10s jueces de ia Corte Suprema es en si misnio un proble~na institu- 
cional, pues ha11 perdido legitimidad para irnpsrtirjusticia y su actitaci6n provoca un temor 
f~undado ds falta de independencia e imparcialidad ante cada sentencia que dictan. Sin em- 
bargo entendemos que la linica soluci6n constit~tcionzl para a t e  dile~na institucional es la 
renuncia de 10s magistrados o el juicio politico, y que su ren1ociG11 ilegzal puede provocar 
mis daiio que el que se intenw reparar. Para el CELS, ei verdadero problerna de la Cor:e 
no esti en susjueces, sino en un  diseiio institucional que hizo posible que este tribunal se 
degradara hasta ser lo que hoy es. El verdadero proble~na entonces no es la remoci6n de 
10s jueces, sino la organizaci6n de ulla nueva Corte que firncione bajo otras reglas y se in- 
tegre a otro sistema de justicia. Por eilo, a nuestro juicio es absi~rdo e inconveniente reali- 
zar cambios institucionales irregulares, s610 para remover a 10s actiiales magistrados. El ab- 



6 
El debate sobre la reforina politica resulta impostergable y, como he- 

mas sostenido en reiteradas oportunidades, cuenta con un escenario mls 
que propicio para su desarrol!~. En tal sentido, deheria evitar 10s proble- 
mas que identificamos en algunas dc las propuestas resefiadas, tales como 
]a tendencia a buscar amjos para evadir las pautas constitucionales y el to- 
no antipolitico. Ademh no debiem limitarse a las reglas de acceso a 10s 
cargos electivos, sino abarcar 10s mecanismos de acceso de 10s ciudadanos 
a1 Estado, las reglas de transparencia e informacihn y la creaci6n de me- 
canismos para garantizar la participacibn ciudadana en la coma de deci- 
siones y, en especial, asegurar la expresibn politica de 10s sectores victimas 
de la exclusibn. Los procedimientos de elaboraci61-1 participada de nor- 
mas experimenmdos en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Dercchos Hu- 
manos, y el pmyecto de ley de acceso a la informacibn que se encuentra pen- 
diente de aprobaci6n en el Senado son ejernpIos de cambios positives en 
esa direccibn. Tambi6n la nueva reglamentaci6n de la provincia de Buenos 
Aires, adoptada en el rnarco de la solt1ci6n amistosa en el caso de Scrgio 
Schiavini, que permite a las victimas de la violencia policial acceder a los su- 
rnarios en 10s gue se investigan 10s heches, presenciar las audiencias y rea- 
lizar peticiones.15 

En tal sentido debcria pensarse en la neccsidad de vincular este deba- 
te con Ia mejora y la recreacibn de 10s espacios de mediacibn o tepresen- 
tacibn social, c u p  debilidad tiene directa vinculacibn con algunos de 10s 

surdo es mayor si se pretende sacarlos par medio de proccdimicntos rnatlifies~mne~~re rehi- 
dos con la Canstituci6n que pueden crear irn rlefasro precedente i~~stitr~cional. de modo 
que el remedio seti  sin duda peor que la ettfer~nedad. 

"La asarnblea constimyenre no puede remover a 10s jueces de la Corte que gomn de la 
garantia de inamovilidad en  nus cargos. L a  consrituyentc es convocada p a n  refotluar [a 
Constitucibn, conforme a 10s procedilnienros preestablecidos en ella, y no p~ra echar a 10s 
miembros del poder constituido. Ea asarnblea no puede reempIwar el procedimiento de 
juicio politico en un ca.w particular, ni convertirse en tribunal de e~ljuicismie~~to de 10s ma- 
gisistrados. Este procedimiento seiim'a uu peligroso precedente puer cada rnayoria circurw 
mncial, por ejemplo la que impone u11 lluevo Presidentc, padria tencr por la via de tins 

coostiruyenre 3u propia Corte Suprema. 
" L a  propuesta es ademk inviable desde el pmnto de visla politico. pr~cs si se consiguie- 

ran 2/3 del Cangreso p a n  declarar la ~iecesidad de una reforina destiuada a remover a 10s 
jueces de la Corte, como lo requiere el artkulo 30 de la Consrittrcidn, segunmetlte se con- 
sepiria la rnayoria ntcesaria para remowrlos por el procedimiei~to de juicio poli~ico. 

"Si uila reforma de la Constitucifin cambinra a !a Corte por un Tribu~lal Cansritucio- 
nal, o creara una Justicia CDnstirucional diferel~te, o Iijara u11 cupo femezli~la para su intee 
gmci6n, o redujem el ndmem de magistmdos. cl efecto podria ser la cesacibll de los c a r p s  
de 10s actuales jueces o un recarnbio de nombres. Pero enconces lo que hnbria que discittir 
scriamente es el ~ ~ u e v o  disefio i~~stitucional del sisterna de justicia, y t ~ o  ca~nbiar la Corte de 
cual ulcr manera, &lo para cambiar losjueces". 

9r V i w  Capitulo XV de erte I n j a w .  
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temas mis graves de exclusi6n que presenta este Inforwze. Es imposible en- 
tender el proceso de concentraci6n del ingreso que se ha dado en nues- 
tro pais en la 6ltima dicada, sin atender a las debilidades de nuestro siste- 
ma de representaci6n sindical. Baste seiialar que las mayores reducciones 
de ingresos de 10s sectores asalariados y la incorporaci6n de pautas de fle- 
xibilizaci6n en las relaciones laborales se plasmaron a travPs de la nego- 
ciaci6n de 10s nuevos convenios colectivos. Por ello, el debate sobre un 
modelo de verdadera libertad sindical deberia ser un eje importante de la 
discusi6n sobre reforma politica. 

Tambiin deberia incluirse en ese debate el cambio de la 16gica de in- 
tervenci6n del Estado en el irea social, que impida la manipulaci6n clien- 
telar de la asistencia pfiblica, asi como la posibilidad de un ingreso social 
universal que garantice un nivel bisico de autonomia, como condici6n pa- 
ra el ejercicio de 10s derechos fundamentales. 

Queda claro en el panorama que describe este Informe que la refoima 
de la Justicia es un punto central de la reforma del Estado, en la que se 
juega cotidianamente la garantia de 10s derechos humanos. Muchos son 
10s temas que esta reforma deberia contemplar y no es iste el espacio pa- 
ra intentar una enumeraci6n miis o menos exhaustiva. Basta mencionar 
que el nuevo procedimiento para la designaci6n de jueces de la Corte, tan- 
to en la 6rbita del Poder Ejecutivo como en el Senado de la Nacibn, per- 
miti6 instalar un fuerte debate pfiblico acerca'de la intima relaci6n entre 
justicia y democracia. En tal sentido, algunas de las propuestas de 10s do- 
cumentos "Una Corte para la Democracia" y "Una Corte para la Democia- 
cia 11" podrian asumirse como prioridades en el corto plazo. Entre ellas, 
la plena incorporaci6n del Poder Judicial a1 rigimen general sobre acce- 
so a la informaci6n y itica pfiblica, y ia modificaci6n de la competencia de 
la Corte para reducir sustancia!mente la cantidad de causas y preservar su 
rol institucional, como 6ltima instancia de control constitucional. 

La situacibn del Poder Judicial en las provincias convoca a otras refle- 
xiones. Es indudable que en muchas jurisdicciones, la falta de indepen- 
dencia de la magistratura obedece a factores complejos que exceden la 
propia dinimica de la administraci6n de justicia y se xincuian, como sos- 
tuvimos, con el funcionamiento del sistema politico local y las debilida- 
des de la sociedad civil. Sin embargo, es posible examinar reformas con- 
cretas en 10s mecanismos de  designaci6n y reinoci6n de jueces, que 
mejoren sensiblemente ia situaci6n que aqui describimos.14 La ausencia 
de recursos judiciales idoneos y efectivos en casos de graves y sistemiiti- 
cas violaciones de  derechos humanos en algunas provincias nos llevan a 

l 4  VCase Capitulo 11, acipite 2.3 de este Informe. 



plantear la necesidad de explorar instancix federales subsidiarias que pue- 
dan intervenir ante el fracas0 o la inutilidad de 10s rnecanismos locales. 
En numerosos casos ante el sistema interamericano de protecci6n de de- 
r e c h ~ ~  humanos, el Estado federal ha debido asumir responsabilidad por 
\riolaciones de derechos humanos cometidas por 10s estados provinciales. 
Dentro del marco de la Constitucidn y el sistema federal, es necesario pen- 
sar en ciertos rernedios que impidan llegar a esta situacibn limite y pro- 
vean recursos urgen tes e inmediatos a las victimas dentro del pais. Una ley 
federal de derechos humanos que habilite a1gunos rtmtdios federales en 
casos de violaciones continuadas y masivas (torturas, trato inhumano, eje- 
cuciones sumarias) y ante la ausencia de recursos internos adecuados, de- 
beria ser una soluci6n institutional a explorar en el futuro. 

Es indudable que la sociedad civil tiene un importante rol que jugar 
en estas discusiones. No sblo como actores de control sino tambikn como 
promotores de propuestas de carnbio. hi, la campah de las organizacio- 
nes de mujeres por la sancibn de la ley de salud reproducti~ y las accio- 
nes encaradas luego en su defensa e irnplementaci611, como el proceso 
que condujo a la modificacidn del sistema de designacibn de jueces en la 
Corte Suprema, son ejemplos del diilogo fructifero que puede enmblar- 
se r9n diversas instancias priblicas para impulsar algunas de las transfor- 
rnaciones pendientes. 




