
Una nueva generación 
de pensadores, escritores 
e intelectuales plantea 
sus desavenencias con 
el devenir político y los 
cánones de una cultura 
cada vez menos influyente. 

Otra mirada sobre 
la lengua, 
por Marce/o Scalona 

Arte y subversión, 
por Juan Ignacio Profa 

El extraño infll:ljo 
de los medios, 
por Lila Luchessi 

Lugones de contragolpe, 
por Javier Campo 

Nuevas novelas 
argentinas, 
por Leonardo Sai 

Cine: 
Bergman, 
por Raúl Favella 

_ Libros: 
Mallarmé, 
por Laura Estrin 

• 
Lucía Puenzo, 
por Daniel Scaifó 

Susana Romano, 
· ~· por Susana Szwarc 
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if.-Llegó a nuestra redacción 

Los cinc o sen tidos del 
periodista 
(estur. YU, oír. c ompartir, ¡JCJlj.llr) 

Autor: Ryszard Kapuscinski 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica 
Colección: Nuevo Periodismo 
Serie: Libros del taller 
Pág.: 90 
Ryszard Kapunscinskl (Pinkls, Polo· 
nia, 1932) es considerado uno de 
los grandes reporteros del mundo. 
Como corresponsal de la Agencia Po· 
laca de Prensa, durante más de 20 
años, cubrió diecisiete revoluciones 
en doce paises de África, Asia y 
América Latina. Ha escrito veintiún li· 
bros con una prosa característica 
donde se mezclan géneros que van 
desde las formas tradicionales del re
portaje hasta el ensayo. En la actua· 
lidad colabora para el New York Ti· 
mes, Frankfurter AJlgemeine Zeitung 
y la revista Time. como maestro de 
la Fundación para un Nuevo Periodis· 
mo Iberoamericano (FNPI) ha dictado 
talleres para reporteros de América 
Latina. Este volumen se basa en los 
que ofreció en México en 2001 y en 
Buenos Aires en octubre de 2002. 
Aquí expone con claridad y generosi· 
dad las tramas de una noticia y las 
maneras cómo el periodismo es, en 
última instancia, una escntura de to· 
dos: los que lo hacen, los que son 
narr¡¡dos por él y los que lo leen. És· 
te volumen inicia la colección Nuevo 
Periodismo, dirigida por Tomás Eloy 
Martinez. 

Autor: Adrián Gorelik 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores Ar· 
gen tina 
Colección: Metamorfosis 
Pág.: 283 
No hay ciudad sin sus representado· 
nes. Estas, además de traducir el tex· 
to urbano en conocimiento social, in· 
ciden en su transformación física: re· 
latos de viajeros, fotografias, literatura 
de vanguardia, la prosa de la historia 
social y la sociología urbana, pintura, 
poesía, cine y, por supuesto, la mate· 
nalidad de la ciudad como argumento 
de interpretación, los sitios, los edifi· 
cios, los planes y los planos. Es asi 
como todo episodio de la historia cul· 
tura! urbana condensa las tensiones 
teóricas. la dinámica social y el cho· 
que ideológico que, en el marco de 
una perspectiva temporal de larga du· 
ración, se vuelven inteligibles. 
Una sociedad puede explicarse por la 
distancia que media entre sus imá
genes urbanas y la experiencia viví· 
da. Por eso. sin perder de vista el 
carácter exploratorio y la renovación 
de instrumentos metodológicos, Mi· 
radas sobre Buenos Aires. Historia 
Cultural y Crítica Urbana aporta estos 
ejercicios para pensar la ciudad, que 
a su vez también funcionan como hi· 
pótesis sobre la propia posibilidad de 
pensarla. 

P..mommu de Ju Li lerutui·u 1Jrii.silcíiu 

Compilador: Carros Gazzera 
Editorial: Ediciones Recovecos 
Colección: Literaturas 
Pág .: 80 
Este primer Panorama de la Colección Lite· 
raturas de Ediciones Recovecos dedicado a 
una literatura de Latinoamérica fue hecho 
con la intención de difundir, de dar a cono· 
cer al público lector del interior del país no 
sólo las voces de la literatura contemporá· 
nea sino su trazo histórico, su tradición, 
sus herencias. Nuestro panorama le lleva a 
nuestros lectores una amplia información 
sobre esa maravillosa litera tura brasilera 
que es algo más que una inmensa estepa 
verdeamarela. 

Au sch wilz 
Libro puhlicudu mcJloulc 1111 subsidio 
11~· lu Fuutlau:ión Anlurdu11, cuucun-o 2003 
Je bceu• y •nl,.iJio• ¡u1ru las arle.o. 

Autor: Gustavo Nielsen 
Editorial: Alfaguara 
Pág.: 190 / Género: Novela 
Entre el realismo, el policial y la ciencia 
ficción, Auschwitz es una nueva muestra 
del estilo de Nielsen, que combina con 
perfección el horror y lo cotidiano, la cruel· 
dad y el humor. Berto, contracara de Snra· 
via -el protagonista de El hombre enfermo 
(Alfaguara, 2000)-. convierte en infierno a 
una Buenos Aires reconocible por sus ca
lles, sus comercios, sus maneras de ha· 
blar. 
El odio individual y social - la discrimina· 
ción, el antisemitismo, la xenofobia, la tor
tura , la perver~ión-. la fealdad, la sucie· 
dad, la basura. son los materiales de esta 
historia. Con ellos, Gustavo Nielsen bucea 
en el Mal, en los torcidos senderos que 
posibilitan deshumanizar al semejante an· 
tes de destruirlo. 

Vic toriu 

Autores: Joseph Conrad 
Editorial: Alfaguara 
Pág.: 174 /Género: Novel¡¡ 
El barón Axel Heyst y su amante Lena 
una mujer a la que salvó de una' vida ~órdi · 
da, comparten una idilic¡¡ el\istencia en 
Sa.mb~ran. Hasta que tres siniestros persa· 
na¡es irrumpen para amenazar su felicidad 
Y desencadenar el drama bajo la mirad¡¡ 
del volcán que domina el archipiélago ma
layo. 

Los héroes de Conrad se creen a salvo 
ha~ta Que la vida los obliga a pelear. Cual
quier lector lucido se reconoce en ellos 
Arturo Pérez-Revene · 

Ln más Leila lústoriu del uuior 

Autores: Dominrque S1monnet - Jean Cour· 
tin - Paul Viene - Jacques Le Goff - Jacques 
Solé - Mona Ozouf - Alain Corb1n - Anne· 
Marie Sohn - Pascal Bruckner - Ailce Ferney 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Obras de Historia 
Pág.: 174 
A lo largo de una serie de entrevistas des· 
arrolladas en tres actos -ante todo. el matn· 
monio; también el sentJmiento; por fin el 
placer-, una selección de historiadores y es· 
critores analizan las convenciones culturales. 
los marcos rehgrosos. las condiciones socia· 
les y económicas que, en cada época. confi· 
guraron el modo en que hombres y mu¡eres 
vivieron el amor, la procreación y el placer. 
Muestran las imposiciones que estableció la 
iglesia a las relaciones amorosas. pero tam· 
bién las nuevas coerciones que surgieron 
cuando la liberación sexual de 1968 barrió 
de un golpe los antiguos tabúes. 
Esta es una sorprendente reconstrucción de 
la vida intima en Occidente, desde la era pa· 
leolítica hasta nuestros días. Una historia de 
rupturas y continuidades. que muestra cómo 
nuestros comportamientos amorosos arras· 
tran la pesada herencia de las muchas ge· 
neraciones que nos precedieron. 

Lu o rden yu fu~ ej ccu tudu 
Roma, luli íos.ns ardenlina1, la m ctu oriu 

Autor: Alessandro Portell1 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Obras de H1stona 
Pág.: 427 
La masacre de las Fosas Ardeat1nas. perpe· 
trada en Roma por las tropas nazis durante 
la.Segunda Guerra, es un episodio hoy am· 
p~1~mente conocido. Pero, lqué tipo de rela· 
c1on entre memona e historia se construyó 
durante los cincuenta años posteriores a ese 
suceso? ¿cuál es hoy el s1gn1f1cado de las 
Fosas Ardeatinas? 
En este libro el autor intenta dar respuesta a 
estas y otras cuestiones, por medio de un 
gran fresco cuyas fuentes principales son 
mas de doscientos testimonios de cinco ge· 
nerac1011es: de los protagornstas del atenta· 
do a los familtares de los muertos en las Fo· 
sas. ~e la gente común a lideres políticos o 
los 1ovenes de hoy. 
Portellt teje, con voces a1enas, un relato que. 
de la reconstrucción de la Roma del período 
~as calles. las plazas. los rnd1vrduos. h1sto· 
nas de la vrda cotidiana y grandes acontec1· 
m1entos- , pasa a la guerra. al atentado. a 
sus consecuencias, a los deudos, y a la me· 
moría de cincuenta años de poliuca en tomo 
del evento. 



------------------· 
Contra Uusli 

Autor: Carlos Fuentes/ Editori¡¡I: Agu1lar / Pág.: 159 
Esta. obra reúne reflexiones sobre la crisis política estadounidense y global provocada por la 
a~m1nistrac1ón de George W. Bush y su circulo más próximo. En un planeta donde miles de 
m1llo~es de seres humanos reclaman por trabajo y salud, educación y techo. los Estados Unl· 
dos, unica potencia mundial, Imponen hoy Intereses ajenos y opuestos a esas necesidades. 
Olvidando que todos somos descendientes de encuentros de civilizaciones. Bush y su equipo 
exaltan los fund::imentallsmo violemos en vez de promover. como incumbe al fuerte. políticas 
constructivas que eliminen los focos de tensión que atraen a insatisfechos y fanáticos. En 
Contra 8us11. Carlos Fuentes rormula un deseo que es a la vez convocatoria a los ciudadanos 
estadounidenses: que recuperen la voluntad de emplear la extraordinaria fuerza de su país pa· 
ra cooperar a favor de la legalidad internacional, el desarrollo económico y el respeto a las 
culturas. Sólo así el terrorismo podrá ser vencido. 

Emba·adoras . 

La mujer de mi vida 
"El Control". Por detrás del control está el miedo que, a fin de cuentas, es lo único que se 
quiere controlar. Controlar no es lo mismo que poner un limite y bajo ese peso se agota hasta 
lo más deseado. 8 autocontrol no es invulnerable. En algunas circunstancias, y no por deci· 
sión propia, se lo pierde. la ira lo puede, el pánico lo desbarata, el cansancio lo quiebra. Pero 
si nos damos cuenta de que no estamos ni enojados ni asustados ni cansados y así y todo 
perdimos el control. quizás sea el momento de pensar que estamos enamorados. Escriben: 
Belén Gache. Chnstian Kupchik, Marcela Basch. 
Además: "Apuntes de un¡¡ mudanza", por Pedro Mairal. " El agujero de cristal". Un ade· 
lanto del libro ·fricciones· de Tomás Abraham. "Historia del Crimen". Enuevista a Lila cal· 
mán. 
Y las de sjempre: El criticón. El navegante. Te cuento mi análisis. El inconsciente. Yo 
confieso. 
Año 2 - Nº18 - Noviembre 2004 - Director: Ricardo Coler - Tacuarí 163 9º Piso (1071) 8s. 
As. 
E-mail: lamuJerdem1vida@lamujerdemrvida.com.ar 

Recovecos 
Revista Cultural Autogestionada 
Dossier Boxeo; lPor qué pelean las mujeres?, por Normand Argarate. Vivir es caerse al 
mar. Entrevista al "Facha". En este rincón ... el "Mono", en aquél, el Semental, por Floren· 
cía R1poll. Boxeo y Llter¡¡tura Argontfn¡¡, por Sandra Curettl. Gustavo Bailas, un Dios grle· 
go. Área Eayna: Cazadores Furtivos. Ároíl Esporcjmlento: Los muertos se mueren en 
Haití, por Ricardo Green. Lo República Bolivariana, por Marina Siri y Ricardo Rubio. Sende· 
ro d e sangre, por Mari::ino Saravia. Poesiíl Globallzílda: Antia Otero Rodrlguez. Andrés Caí· 
cedo. Francisco Sorribes. Alfredo Giménez. José Castro. Roberto Ferrero. Dossier Sylcld jo; 
Alejandra Pizarnik. Mariano Serrichio. Hemán Tejerina. Horacio Quiroga. Carlos Máximo Ferrei· 
ra . Tomás Barceló Cuesta. lván Ferreira. Monchi. Martín Toledo. 
Nº8 - Director: lván Ferreira · Belgrano 327 4° "A- Córdoba - (03543) 442704 
w1.vw.revistaecovecos.com.ar 

La Ciudad Futura 
Revista de Culturll Socia)ista 
fQJiliJd!.i. La política después del derrumbe, por Edgardo Mocea. Contra la pobreza, por 
la democracia y la equidad, por Martín Sabbatella. Notas para una crítica partidista de 
los partid¡¡s políticos argentinos, por Marcelo L.eiras. La distribución del ingreso en la 
agenda del progresismo, por Osvaldo Pedroso. El rol de I¡¡ banca públic¡¡ en un¡¡ estrate
gia de desarrollo, por Eduardo Hecker. Internacionales: Democracias latinoameñcanas, por 
Fab1án Bosoer. Chávez ofreco previsibilidad ... , por Guillermo Ortiz. Democracia y terror en 
la elección norteamericana, por Martín P1ot. BeOexjones: Lucrecia Teixidó. ~ Libe· 
ralsocialismo, Norberto Bobb10 I Juan Carlos Portantiero. 
Nº5 7 - Primavera 2004 - Directores: Juan Carlos Portantiero y J0tge Tula - Moreno 1785 6º 
Piso (1093) Buenos Aires - T.E. (011) 4805 0826 - opedroso@ciudad.com.ar 

Nueve Pe rros 
Centro de Estudios do Teoría y Critica Uternria 
Entrevista a Jo¡¡quin Giannuzzl, por Evelln Arro. Brasil; dos tiempos. Escribir la memoria, 
entrevista a Mi/Ion Haroum. Dos tiempos, re/aro, por Milton Hatoum. Modernismo re-visita· 
do: /a caja modenista, por Jorge Schwartz. "Nacid¡¡ en Fuga": Clarece Uspecror por Adriana 
Astu tt1. ~ lQué hacer con I¡¡ literatura?, por César Aira.~ Del mundo de 
Tununa Mercado, por Alberto Giordano. Presentación de Varia Imaginación, de Sylvia 
Molly, por Mmla Moreno. El rastro de ?'últlples s~stancias: Margo Glan~ por Marcela 
zanin. Sobre Diesel 6002. Marcelo D1az, por Maria Cella Vázquez. ~ un recado, 
galería, notas y reseñas. 
Año 4 _ Nº4 - Agosto 2004 - Directora: Adriana Astuni - España 1150 (2000) Rosario nue· 
veperros@c1udad.com.ar 

Le monde diplomatique "el Dlpló" 
Una voz cl¡¡ra en medio del ruido . 
Momento crucial on la gestión del gobierno, Claroscuros klrchnenstas. 
Escriben: Carlos Gabetta. Alfredo E. Calcagno, Eric Calcagno, José Sbattella, Natalia Aruguete, 
waner 1saia. Salvador Maria lazada. Golpe de Estado Ideológico en Europa, por Anne-Céci· 
le Robert. Dest ruir el muro Ilegal en Cisjordania, por Willy Jackson. Espejismos de la es
trategia africana, por Tom Amadou Seck. Do la guerra colonial al t errorismo de Est ado, 
por Maurice Lemoine. Turqu_ía, por Ignacio R~monet. Una. Europa de la ;speranza, por Jac· 
ques Derrida. Derrida y la literatura argentina, por Mano Goloboff. Y siempre: Los libros 
del mes. En las revistas. 
Año VI - Nº65 - Noviembre 2004 - Director: Carlos Gabetta - Acuña de Figueroa 459 (1180) 
cap. Fed. - T.E. 011 48611687 - secretaria@eldiplo.org - www.eldiplo.org 

Algunos tienen antepasados. 
Otros tienen ídolos. 

Algunos cosechan antecedentes 
Otros reciben herencias. 

Nosotros compartimos una pasión. 
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GUSTAVO MORANO 

Reh·eiión 
del silencio 

e 1 mes pasado apareció en 
la ciudad un nuevo libro de 
poemas. Se rrata de Rebelión 
del silencio de Gustavo Mo
rano, un refinado rrabajo de 
poesía urbana que se ve con
crerado con calidad y digni
dad. 
"El primer objerivo -nos di
ce su auror- es el anhelo per
sonal de ver plasmado un 
sueño y el segundo objerivo 
es ayudar a insriruciones de 
Venado que c.:srán luchando 
por nuesrra sociedad, ra l el 
caso de Asoc. Civil Mundo 
Nuevo que comercializan La 
luciérnaga y la Ft:deración de 
Cooperadoras Escolares, ins
tirucioncs a bs que se les do
nará una canridad de libros 
para que comt:rcialicen". 
Aquí uno dt: sus poemas. 

Seres karrnáticos 

Cruzaron ya 
las coordenadas del destino 

en el fucuro ser.In amantes 
aunque ellos no lo saben ... 

Se cruzadn sus caminos 

i..J relatividad de las cosas 
Y la sinfonía mordaz de la vida, 
hará lo demás. 

Ellos aporr:rn su amor 
se licuará el semen, 

y la tierra una vez más /r 
responder:\ agradecida. ty 

Sobre las Cartas a Méry Laurent de S. Mallarmé. 

Cartas de amor 
aMéry 

Texto que fue leído por Laura Estrín el 18 de noviembre en la 
presentación del libro editado por Leviatán. 
En la mesa también estaban Américo Cristófalo y 
el traductor, Hugo Savino. 

h ablamos hoy de carras, carras 
de amor ... parece que hablamos 
de leccuras peligrosas, inconve
nienres ... ¿Quién las lee?, ¿quién 
las cira?, ¿qué flusca ahí?. Creo 
que buscamos al autor, buscamos 
la mano que escribe, la ventana 
que mira un paisaje propio; mien
tras podemos hablar de don, genio 
o gusco, buscamos, casi evidcnce
menrc, el encuentro entre dos 
egoísmos. 
Buscamos en ellas géneros que son 
una gimnasia de auror, escritos 
que nos hacen empezar de nuevo: 
borrando canon y devoción, ce
guera y frases hechas, es decir que 
con ellas abandonamos roda com
pañía vestida de moda, vanguardia 
o canon; con las carcas estamos so
los, confiados, escuchando al au
tor. Porque con las carcas es difícil 
pensar en vagas filosofías, es casi 
imposible volver a suponer mitos, 
pequeñas o grandes teorías, esos 
grupos de palabras que ya no di
cen nada ... 
Y son formas molescas porque hay 
que hacerse a la lecrura de la es
canción de las carcas, hay que 
aguanrarse esas fechas que las en
rrecorcan y las acercan a la veloci
dad ralentada y, a la vez, en preci
picio, de la lectura de los Cuader
nos o Diarios. Porque en ellas el 
cuerpo se carda en acomodar a la 
distancia fraguada emre los corres
ponsales y nosotros: el que lec car
ras con fruición se lee, el que lee 
cartas se lee en ellos, estamos con 
Mallarme y con Méry Laurenr, y 
ellos también un poco se nos con
funden. Además, no queremos 
ninguna distancia. Por eso una co
rrespondencia siempre es la pro
mesa de un encuentro corno las 
nocas que ponemos en un perche
ro viejo, cerca de la puerca, para 

recordarnos un posible olvido e;:n 
el muruo convivir. Y eso, codo 
eso, la falra de disrancia, la falca de 
orden, la falra de permiso y la pa
sión de leccura se pagan en el co
mercio literario donde u no no es 
mucho m:ís que lecrura, avidez y 
singular prejuicio. 

Hablamos de carcas, leemos carras: 
se publican hoy estas carcas de 
amor. .. "Cuando uno lee lo que 
se escribe por ahí. .. dan ganas 
hasta de publicar las propias c:m:1s 
de moratoria al peluquero" eso di
ce Macedonio o Adolfo de Obiera 
en Memorias errantes - que tam
bién, un poco, ahora, se nos con
funden- y sabt!rlo nos ayuda a no 
gritar: ¡Cuánta gente desaconseja
da para los que cenemos la desgra
cia de encender!, es decir, de leer 
solos o, como dijo Mallarm¿, có
mo no "derramar, en cropel, la 
vasca incomprensión humana". 
Pero Leviatán se anima y, a nos
otros, nos da escas Carcas a Méry 
Laurent. 
Todas escas son las cosas que ha
blamos siempre con Hugo $avino, 
el las entiende bien. Así eligió es
cas carcas -selección impecable 
que al reunir una serie arma pe
queñas historias: la de la muem: 
ejemplar, sin grito, de Yilliers, la 
de la decoración detallada y queri

~a d~ un solar común 0 la peque
na e mesperada anécdora de un 

coche "en un agujero d e agua"-. 
Las elige sabiendo, enrendiendo lo 
que hace Mallanné en sus escritos H , 

ugo toma todo esto con mano 
precisa en el prólogo )' en la con
tratapa: si algo puede decirse de 
este libro está all í, contenido, jus

ro, i~an?, )' estilete -"esgrimo un 
cuchillo dice Mallarmé M • - . ano y 
estilete qu , . d · 

t: se e¡an ver en la pun-



------------------------- POR LAURA ES T R ( N • 

STÉPHANE 
MALLARMÉ 

fina lmenre Mallarmé 
la cifra de lecruras de 
su tiempo, nícida tra
ma ciega de sus sor
dos contemporáneos. 
Esa es la escena lite
raria que sabe poner 
en sus carcas, su gue
rra literaria -diría Sa-

Cartas a Méry Laurent Vll10 -. 

Traducción, solección y prólogo 

HUGOSAVJNO 

leviatán 

ruación, un golpeteo que sabe 
acompañ:u a Malbrmé. Allí leo: 
"Mall armé: profesor de Inglés, po
cos alumnos supieron valorarlo. A 
veces se sacó algunos días de licen
cia: no es para canco". Yo, ahora, 
hablo de Hugo Savino y ciro, en
ronces, a Mallarmé: "El personaje, 
del que uno se ocupa (al menos 
uno exige q ue esté en algún lado, 
lejos y que no se le perciba inme
diaramenre) [pero ese personaje] 
se deja ad ivinar: no busca una fa
cilidad ordinaria o al alcance, su 
nombre hace remol ino o se eleva 
po r fuerza propia nunca en rela
ción con los arreglos mercanriles", 
eso que d ice Mallarmé en Varia
ciones sobre un tema, eso leo por 
d ebajo de esre trabajo de traduc
ción. Hugo Savino es el que acá 
devuelve con esrn traducción a 
Mallarmé a su cono, a sus amigos: 
a los p in rores, por ejemplo. 

En escas carras, un grnpo rodea a 
los corresponsales: son los amigos, 
esos con los que para el periodis
mo d e hoy no se puede hacer 
obra. Ellos se cruzan allí sin aspa
vienros, eso rambién se registra. 
En las carras esrán, además, la hija 
y la mujer de Mallarmé. Está cla
rarnenre la economía, la salud, el 
asumo Dreyfus, Yalery que ya lo 
coneja y un avizor saber como 
cuando escribe: "La falra de del i
cadeza de los Literatos para con 
Rodin es absolura", así ajusta casi 

Y la correspondencia 
tiene vircudes muy li
terarias (también por 
eso molesra): la aten
ción y la definición 
del espacio, los reco-
rridos, las calles; las 
carras escuchan y ven 
al orro, como en una 

buena conversación, y, así, arman 
ese ir y venir que sólo pocos pue
den cultivar. 
Las cartas son regalos, presenres 
para el ausente correspondido y 
para nosotros, los lc::ctores de estos 
amables cruces. Las carras tienen 
el pulso del autor, digo, su estilo y 
su tono, andan a su aire, no hay 
d iferencia enrre ellas y su obra, di
ce Mallarmé: "Voy a escribirte 
con frases corras, yo que tendría 
canto que contarte, porque al cabo 
de algunas palabras necesito des-

" cansar . 

Las carras tienen Ja gracia del cli
ma: están iluminadas por Jos días 
de sol y se recogen cuando llueve. 
Así es su ánimo, dice Mallarmé: 
"Ya estás aquí invernando, y vuel
ve el buen dempo; me cuesta ale
jarme de los papeles, como el sol". 

Las carras siempre están emparen
tadas con los viajes, son registros 
de desplazamientos. Registros de 
ausencias, entonces, se vuelven én
fasis de presencia, por lo que se es
cribe: "Esto no es una carra, sino 
dos besos". 

Compañera de algunas lecturas, 
s.eñora independienre, así está pre
senrada la mujer escrita amorosa
mente por Mallarmé; Hugo jalonó 
con algunas cartas de Méry las del 
escritor en un dWogo que no ceja, 
no idealiza, no vuela almibarada o 

líricamenre, es decir, mal. "Y que 
entienda el que pueda" -dicen 
siempre las carras {como la li tera
tura) ... con esas for mas cerradas 
para el que busc.1 sistema o expli
cación y olvida la pasión por el re
lato que ellas trazan y dejan adivi
nar fielmente. Las carras son, a ve
ces, una novela. 
Y estas misivas son rápidas, reales, 
traviesas, me parece que Hugo Sa
vino supo pasar todo esto: la au
sencia de algunos artículos, hablo 
ahora de una gramática traducida, 
produce una fu erza, un golpe o 
traquereo que acerca a lo dicho, a 
la voz -creo- que de Mallarmé. 
Leemos en esca traducción la mú
sica de Mallarmé, tan parecida a la 
de sus Variaciones donde el enor
me ritmo está en la escanción, en 
el frasco que casi se vuelve canti
nela. 
Toda esa potencia pasa a la tras
posición, como la llama el autor, y 
una mirada inmediara la recupera 
bajo la gracia del oído o la oreja 
que eruta certera de la cosa a la 
palabra, "negro sobre blanco" 
- parece que repetía Mallarmé-. 
Negro sobre blanco canta esra tra
ducción. 

De manera que esras son carras 
que si se escuchan bien, graciosa y 
delicadamenre, nos d icen que la 
diferencia en tre poesía y prosa es 
una obscenidad como hace un 
riempo Hugo supuso hablando de 
Claudel. La cosa siempre parece 
haber estado entre poesía o perio
dismo, como pensó el mismo Ma
llarmé cuando escribió: "Torpe:ta 
excitada con blasfemia, esta misa 
negra mundana se propaga, cierta
men te, hasta la literatura, un obje
to de estudio o crírica". Pero para 
un amanre de los ritmos, las carras 
que deja tras de sí son algo que es
te libro hace funcionar como re
trato, un recrato que Hugo sabe 
hacer porque camina sobre la exi
gencia y la voracidad que es algo 
que pasado a otro idioma es una 

prueba de gusto y discreción./¡! J. 
~y 
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Sobre El meridiano, de Susana Rom ano 

POR S U SANA SZ WARC . 

El meridiano: nuestro arca 

'' Mordc:dura sinuosa de doble 
lengua/ húmeda golosina amane
ciendo al borde del asunro", nos 
dice Susana Ro mano en El cora
zón constante ( 1989), y ahora, 
después de esas derivas en las in
tensidades de Escriturienca, Frida 
Khalo, Algesia, El diario de las 
cosas (y más), nos i1ivira a una 
crave;:s ía, nos enrn:ga El meridia
no. 
Un cras1orno ínrimo al abrir el li
bro, al comenzar a leer, porque 
nos avisa que se erara de eso que 
nos hace hablar enrre nosouos. 
El nombre del libro y la cica de 
Celan nos ubican, por un insran
ce, en una época, en la desespera
ción de una época, en un siglo. 
Sin embargo, dada la travesía, da
da la poesía, estamos aquí y allá, 
anees ahora y después. 
Un trascorno ínrimo al seguir le
yendo, al llegar "A l país de la ma
ñana y de la ta rde", a "eso que 
nos hace hablar entre nosorros". 
A eso que me habla: "Esperabas 
noticias, llegan del mar. .. " "Es
perabas noticias, llegan del bar
co'', me dicen. Te digo. 
Diálogo que fluye enrre las voces 
de los parien res. Los parientes 
poetas: los que: fueron dejando 
huellas y a la vez hacen a la con
rinuidad del viaje. "Doble lengua 
ht'1meda" ... Un hablar en la pro
pia lengua. U na lengua que (nun
ca) es la propia. Doble situación 
para el que escribe poesía. Dos 
veces exrranjero, dos veces del la
do de la reja, cid alambrado. 
Siempre afuera y adentro, borde
ando lo que produce la palabra. 
(Quema de frío, se deshiela, se 
d errire sobre la p;ígina y allí se 
inscribe, se hace carne de lcrra.) 
Estamos en el barco, en el viaje, 
en la página. Susana Romano en
laza un poema con orro como se 
enlazan los puerros en la navega
ción. Pero no hay desembarco si
no que seguimos navegando 
acomp:ifiados de orras voces. Y 

este diálogo múltiple hace que se 
presente de una manera "aguda
grave" la cuesrión de la alreridad. 
El Orco poeta, el Orco lccror, el 
Orro que puede dar sentido a lo 
que la poera escribe. La poeta rra
duce, recrea, relee, navega entre 
orras escricuras que se convienen 
en hiros, clivajes, para continuar 
la u avesía. Y viajamos. 
Los trapos, las celas, los géneros 
se entremezclan. "El río de las 
congojas" de Liberrad (Demirro
polus) se narra rambién en los 
mares, en el arca de Susana Ro
mano donde hayan refugio los di
fe rentes géneros y hayamos refu
gio los lecrores. En el arc:i nave
gamos y en el arca encontramos 
una y orra vez la leua de Kavafis, 
de Sor Juana, de Saine John Per
se, de Juan Gelman, María Tere
sa Andruetro, de Maurice Blan
chot, y eso, lo ya enconrrado por 
Miguel Ángel en la piedra desves
tida. 
El barco va dejando su esrela, co
mo cada verso que inicia una pá
gina y recoma transformado, re
creado, traducido, religado en la 
orra página. Velos nuevos que 
hay que rasgar, cada vez. Porque 
"No sabe el cerebro/ el destino 
del pie". No sabe "el ser huma
no" hacer pie, pero hay voces, 
miradas, algo que sale de los 
cuerpos "traducidos" (eso somos). 
Recopilaciones que se despliegan 
(eso somos) y así, las ramificacio
nes, !ceras de carne, componen 
ésre (un) poema mtílciple que se 
sostiene en pie por sf mismo. 
Susana Romano nos habla del 
"pesar en bruto", "del sueño rris
te". "Del suefio que se hace crisce 
en el idioma que anda debajo del 
sabido idioma" ¿Cómo leer, in
terpretar, traducir el sueño, el po
ema y que se produzca el encuen
tro cnrre lenguas? Tal vez acrave
s:rndo el cuerpo, los cuerpos, para 
delimitar el cuerpo coral de la es
crirnra. 

Retorno. A cada verso que insis
te, que lleva al orro cexro y "raspa 
la membrana como una cela áspe
ra". Paradoja: la membrana raspa, 
la membrana cuida el mundo. In
sistencia de algunos versos. Mien
tras olemos los racimos, cocamos 
el almíbar, miramos al ruiseñor 
despistado. Es que "no hay carra 
d e vuelo", se nos dice, se nos rra
ca de convencer. Y es que no hay 
carca de vuelo. Sin embargo, esre 
barco en el que hacemos la trave
sía, más que un libro de bi tácora, 
es una carca de navegación. Es 
que la poeca, en esre viaje, mien
tras nos avisa de los peligros ¿de 
las épocas, del tiempo, "de los 
ros eros llenos de rencor/ para el 
recuerdo de las generaciones fu
ruras"? nos resguarda, nos hace 
señales, nos da alimenro porque 
si bien "no hay carca de vuelo", 
nos dice también que en lo más 
agudo de la tormenra, habrá un 
ave para tranquilizarnos. Y los 
parienres de lazo cinca-sangre 
atravesarán los trópicos con Paul 
Celan y con Susana Ro mano . 
Esce libro comenzó anees de 
abrirse, y el hecho de ser esa cosa 
que se llama humanos, nos pone 
conscanremence en la siruación de 
atravesar meridianos, caminando 
en la cinca de moebius, como las 
hormigas en el grabado de Em icl 
Es he. 

Creo que en csce recorrido tam
bién se traca de manera "aguda-

urave" la cuestión del amor. No 
o . 
cualquier forma del amor s1110 
ésa que hace al cuerpo co n el au 
xilio d e recazos (abrazos) de orros 
cuerpos (de cscrirura) y nos da 
cobijo en esca casa (arca) del len

guaje. 
Susana Romano dice en algún lu
gar de la cravesía: "yendo por 
mar voy a encontrar el m eridia
no" y al final del recorrido, sin 
final, me d ice, re dice: "yendo 
por mar enconcrarás el m eridia
no." 
(La poer:t, que navega en v.1ri:1s 
lenguas)' rraduce a Celan, a fül
ke, a Tr.1kl, a orros, en El meri
diano los h:ice hablar )' los pon<:: 

·en "nucsrra propia lengua ajena". 
Un plus, orro regalo para "las es
raciones de lecrura ") 
En esta travesía por el oxímoron , 
por el d esierto de agua, Susana 
Romano nos ofrece el territo rio y 
lo descerrirorializaclo . Lo finito 
del mundo y lo infinito d e l:i es
cncura. 
Libro de la diáspora, de lo nóma
de. Un irse a las otras parces, 
(unirse a las orras parces) atraer la 
frase (y escamas juncos por un ra
ro). "Estamos ''como siempre, en 
el fin d e los tiempos" avisa Bor
ges y, como en el arca rusa, " des
tinados a navegar por siempre", a 
vivir por siempre. 

Susana Romano escribe este libro 
y un paso (no) más allá, "como si 
hubiese reso nado -ahoga<lamcn
re- una llamada". Lib ro que me 
reenvía a un nuevo rrayecco 
(cránsito) de lectura, a querer 
compartir ese diálogo con orros. 
El meridiano, éste l ibro c¡ut: sí: 
ha venido. /i 

Ly 



POR DANIEL SCARFÓ . 

Sobre El niño pez, de Lucía Puenzo 

Serafín) el perro 
de Lucia L·"'"'"""~ 

hace unos meses leí un libro pro
fundo, actual, ágil. Se llama El niño 
pez (Beatriz Viterbo, 2004) y lo es
cribió Luda Puenzo. Es su primer 
novela. 

Tiene un comienzo que preanuncia 
algo bueno: "Pudo haber sido peor, 
créanme", es la primera oración del 
libro y de un párrafo inicial que ter
mina con "un perro moribundo con 
una erección ". Luego el perro narra
dor se come las páginas de un escri
tor y las baja con el agua del inodo
ro. Pero, como bien éste señala, "eso 
fue mucho después". Un perro que 
quisiera llamarse "Vómito" en lugar 
de Serafín, con quien rodo se expe
rimenta (recordaba mientras leía la 
novela a Coerzee y a Perer Singer) 
en una novela con llantos parador
mirse y el agua ("Lucía Puenzo y 
Lucrecia Marre!, las dos con el 
agua", pensé y pensé en Céline), el 
lago, la pecera, el caldo. 
Serafín, perro que "hace lo que tie
ne que hacer", conoce al asesino y 
conoce lo que realmente pasó aque
lb noche en la casa (el resro escaba 
borracho o d rogado). AJ final del 
capírulo, "así fue como quedamos 
solos". Luego la no.11e la nos presenta 
las corridas escaleras arriba y abajo 
de Serafín que acaba hablando co
mo el mono de Kafka en "informe 
para una academia". 
Hay un veterinario crupier y Serafín 
que se salva al ver que creen en él. Y 
un Sócrates así, sin acento, junco al 
sexo y al gesro perruno, el maqui lla
do comisario Masrrangelo, la cita de 
Coclho en boca de una ría, la chica 
de San Is idro aburrida por lo margi
nal y por el "concheraje" con Sera
fín conviniéndose en protagonista y 
dándose cuenra de que su misión 
como perro es como relón de fon
do. Además la novela presenca una 
reflexión sobre el riempo y los luga
res que nos wcan y a los que perte
necemos, las posibil idades de salir 
de esos lugares y los huevitos Kinder 

del enrrenador-mascoca. 
¡Qué cuidados que esrán los co-

El niño pez 

mienzos y fines de capírulos! Impre
siona la contundencia. 
Y en el medio se cuelan la referencia 
al alemán comchombres de nuestros 
días, el "Sin rumbo" de Bromé co
mo el de Cambaceres, la comisaría 
que es set de filmación de telenovela 
cuando L'lla quiere confesarse cul
pable de asesinaro, la desubicación 
en este mundo, la excranjeridad, el 
azar, la acruación, lo que se pier~e, 
lo que no se sabe, y la sensación de 
que hay algo que no se enriende, 
que no puede comprenderse, que 
no se encaja, y que es sólo uno el 
que no encaja. 
Luego Thalia y Shakira, los dos pe
rros inmundos con problemas de 
aprendizaje, el cuerpo que pone La
la no sólo anee el entrenador, la idea 
de que la aparición del pasado crae 
augurios. 
En esta novela se mezclan el guaraní 
y los dialectos de los dobermans, la 
lucidez rabiosa y la angustia, el mie
do como paralizante y como arma, 
lo posible y lo imposible, la libertad , 
los mundos invencados, los protago
nismos, las voces, lo humorístico y 
lo terrible. 
Tiene un final tan impecable como 
el comienzo. Esa pregunta y res
puesta "¿vas a nadar conmigo? - has
ta el fondo- dijo la G uayi" son lo 
último ames de al1ogarse en el sue
ño, con codos dormidos cuando lle
ga el micro al campo en un sueño 
colectivo. Las reflexiones sobre lo fa
miliar, lo extraño, el amor y el aire 
cargado de inconscientes, de "ecos 
de un sueño en los otros" y todos 
soñando lo mismo, son algunas de 
las ranras presencias de este libro can 
complejo como llevadero, ran real 
como soñado. /r .._ i:,y 
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;-.:f Crítica Cultural •1-----------------------
Sobre Saraband de lngmar Bergman 

Sarahand 

• Es posible que una melo
(, día, un comp:is o lo que 
es más, la indivisible noca 
musical, guarden demro de 
si una fuer.ta capaz. de refle
jar en nucsrro cspíricu el 
odio y el amor, la clemencia 
y la crueldad, la feli~i
dad y la desdicha, el do
lor, la paz, la inquiecud, 
la piedad o la indiferen
cia? 
La primera herramienra 
que puso al arrisra en 
condiciones de lanzarse 
con éxiro al cr:ivés de 
esos cerricorios, como en 
un saleo cuántico, fue el ór
gano, y su gr:in m:iestro el 
genio de Eisen:ich , Johan Se
basrian Bach. En nuestros 
días, su música es parce del 
recuerdo indeleble de algu
nos filmes de lngmar Berg
man como Detrás de un vi
drio oscuro y Gritos y susu
rros. Y en un vigoroso cres
cendo de la comunión entre 
ambos, el sueco acaba de lla
mar Saraband a su última 
película, tirulo que, según él, 
"evoca la hermosa suite para 
ccllo de Bach. En realidad, 
una zarabanda es una danza 
para parejas. Se la describe 
como muy erótica y fue pro
hibida en la España del siglo 
XVl. Luego pasó a ser una 
de las cuatro danzas estable
cidas en las suites instrumen
tales barrocas, primero como 
el último movimienro y des
pués como el tercero. El fil
me sigue la escruccura de la 
zarabanda: siempre hay dos 
personas que se encuentran. 
Tiene diez csccn:is y un epí
logo". 
A Marianne (Liv Ullmann) y 
Johan (Erland Josephson), 
los proragoniscas de Sa.ra
band, los conocimos hace 
creinra años, en orro filme 
que como éste y La flauta 

mágica, Bergman rodó inicial
mente para la cclevisión sueca: Es
cenas de la vida conyugal, donde 
en el final quedó sellad:i su sepa
ración. 
Oc sus dos hijas, una vive en Aus
tralia y sólo ocasionalmente se 

cartea con Marianne, jamás con 
Johan. La otra se niega a salir de 
dentro de sí misma, tras los mu
ros de un hospital psiquiátrico. A 
los diálogos del filme se suman 
Henrik (Borje Ahlsredt), hijo de 
Johan de un matrimonio anterior, 
y Karin O ulia Du'fvenius) su hija 
de 19 años. 
Como en las notas de Bach, en 
los personajes de Sa.raband deto
nan más de un sentimiento. Para 
ellos, como el lejano cab:illo de 
Troya, el amor guarda dentro de 
si demonios internos, rencores, 
crueldades. Entonces, como un 
escudo protector, el ri tmo de la 
zarabanda los rescatará de roda 
posible cercanía comprometedora. 
Como si les estuviera neg:ido el 
valor fncimo, profundo, de amar. 

Los filmes de Bergman jam:is co
mienzan ni terminan en sí mis
mos, sino que forman parte de un 
codo cinematogr:ifico que circun
da la angustia existencial del 
hombre y las dudas de la fe. Su 
prestigio como director de cine y 
re:irro comenzó a crecer en Suecia 
a parcir de 1945, pero sólo alcan
zó fama mundial a partir de la dé
cada del 50 con eres obras maes
tras del cine: Sonrisas de una no
che de verano, El séptimo sello y 
Cuando huye el día. Los discri
buidores se vieron en la necesidad 

de desencerrar cuanta película de 
Bergman se encontrab:i pculca en 
el relativo anonimato de sus pri
meros años. Poco tiempo más car
de, sin embargo, brotó la reacción 
y sus siguientes películas, cargadas 
de personificaciones de la muerte, 
delirios y alegatos sobre la angus
tia (como El sílcndo, 1963) en
concraron singular éxito. Después 
Bergman demostró que podía ser 
un director más calentoso aún del 
que habla sido y se lanzó a una 
serie de filmes sobre la honestidad 
del artista y su rol en la real idad: 
Persona, La hora del lobo y Ver
güenza. 
En los afios setenta, con el color, 
Bergman comenzó una nueva eta
pa, resignificando su relación con 
los espectadores, a los que les per
mitió una mayor identificación 
con los personajes. 

Tengo para mí que, como el cine
asra ruso Andrei T arkovski, Berg
man rechaza los dictámenes de la 
crítica aunque éstos elogien sus 
filmes, cuando vienen plagados de 
forLadas interpretaciones de sus 
propios simbolismos que las más 
de las veces ni siquiera rozan sus 
sueños creativos más audaces. Pe
ro hubo un punto de coincidencia 
all:i por los años ochenta: Berg
man y la crítica comenzaron a 
percibir cierta ausencia de las in
dagaciones metafísicas y teológi
cas de tiempos idos y sintiero n 
irreconocibles en el conjunto an
terior de la obra bergmaniana a 
filmes como Sonata Otolial, pro
tagonizado por Ingrid Bergman, y 
Fanny y Alexander, do nde se atre
vió a verse niño con casi setenta 
años de edad. El lugar común se-

POR RAÚL FAVELLA~ 

ñala que Bergman crocó sus inte
rroganres acerc:i de la existencia 
de Dios por ocros sobre la exis
tencia del amor. 
A los ochenr:i y seis, luego de 
veinte años sin filmar, confesó có
mo nació Saraband con un pensa
miento de resonancias bíblicas: 
"Igual que Sara en la Biblia, yo 
estaba, para mi sorpresa, embara
zado a una edad avanzada. Al 
principio eso me hizo sentir bas
tante enfermo, pero luego resulcó 
a la vez divercido y sorprendence 
sencir el deseo de regresar. Lo 
cierro es que el deseo volvió y re
servé eres meses para mi nuevo 
embarazo, para concentrarme en 
escribir". 

Una presencia inrerior corrompe 
el amor de Johan, (alccr ego de 
Bergman) por Marianne, por las 
hijas de ambos y por H enrik. Es 
el rencor con que el tf ránico Pas
tor Bergman, padre del arcisra, 
marcó su historia. Pero Bergman 
rodó Saraband en el ciempo del 
desapego de la vida, sabiendo que 
esca vez ya no habrá otros retor
nos posibles. Como en su juven
tud, la zaraband a une y separa su
cesivamente a Johan d e Marianne, 
aunque ahora los dos se saben aje
nos a los sencimiencos que desga
rraron el matrimonio, can concra
dictorios Y ancagó nicos, tan cerca
nos Y tan lejanos a la vez a Dios, 
como para que fuer:i del alma hu
mana sólo el a rce Bergman y de 
Bach pueda amalgamarlos en una 
sola nora, o en un solo filme./¡ 

Ly 
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Sobre el Tercer Congreso de la Lengua Española 

Otra mirada ~obrre la lengua 
Como un paseante rosarino a contrapelo, Marcelo Scalona nos cuenta su impresión acer~a del 
Congreso de la lengua y sus acartonados remilgos en torno a un encuentro cargado de dimen
siones políticas antes que culturales. 

e 1 16 de mayo de este afio, 
el diario Rosario/ 12 publicó 
una entrevista que le hice a 
la Sub-Secretaria de Culcura 
de la Nación, Magdalena 
Faillace, coordinadora del 
Comiré Ejecutivo del 3° 
Congreso de la Lengua Es
pañola en Rosario, del 17 al 
20 de noviembre de 2004. 
Dos interrogantes centrales 
de esa noca, fueron , prime
ro, que la Real Academia 
habla invirado como exposi
tora a una lingüista rosarina, 
conspicua autoridad del 
Proceso en las aulas de la 
Faculrad de Humanidades 
de Rosario, duranre la úlci
ma dictadura. Los docences, 
el Rector, el Intendente y la 
propia Faillace, tuvieron que 
hacer una fuerce campaña 
para que la Real Academia 
aceptara declinar la invita-

"l-2 lcngu• es fascino". 

R. Borthcs, discurso de inauguración de b c:hedro 

de Semiología, 1977, Coll~gge de Fronce 

"Serla fanr.Utico que la ciencia fuese ncucrol..." 

J. M. Scrm 

"Lo bonito es lo opuesto de lo bello porque 

nuna nos hobb de b mume" 

No todo es vigilia la de los ojos obienos. 

Moccdonio Fcrn2ndez 

ción hecha a la Profesora Nélida 
Donni de Mirande. Pareció enton
ces, que los archivos de anreceden
ces de la Real Academia, atrasaban. 
El otro interrogante fue (es), por 
qué, ni la Real Academia, ni el 
lnscituco Cervantes, ni la Acade
mia Argentina de Letras (Pedro 
Barcia), hicieron llegar una invita· 
ción (al menos formal), al más 
grande y famoso de los escritores 
latinoamericanos vivo; obvio, Ga
briel García Márquez. Ocro pape
lón. Faillace dijo claramente en el 

Cervantes y la Academia Argentina 
de Letras. 
En esa línea de indagación , Tomás 
Abraham se despachó en su panel 
en el congreso y generó la única 
breve polémica del coloquio: "para 
España, esca empresa cultural es 
una inversión en términos de de
moscrarl~ al resco de la Unión Eu
ropea, que ellos rienen un capital 
de hablantes de 'su' lengua de 400 
millones de personas. Lo que no 
cienen ni Alemania ni Francia ni 
Italia. No deja de ser una demos
tración de capital cultural en tér
minos imperiales". Ya en la puerca 
del ceacro, Tomás fue más directo 
(salió por cevé), y advirtió clara
mente que la intención uniformis
ta del congreso español no puede 
evitar, en el fondo, un concepto de 
dominación y colonización. En es
te punto, es oportuno decir (salió 
en los diarios dominicales) que lo 
primero que hizo Su Majescad, 
cuando vio al Presidence Kirchner 
en el Teacro El Círculo, fue "pe
dirle" que se tomara un avión ur
gence a Costa Rica, para tranquili
zar a Rodríguez Zapatero sobre el 

LA INTENCIÓN UNIFORMIITA DEL CONvREJO E/PAÑOL 
NO PUEDE EVITAR, EN EL FONDO, UN CONCEPTO DE 

DOMINACIÓN Y COLONIZACIÓN. 

rcporcaje: " ... ni siquiera lo invita
ron". Son dos circunstancias cla
ras, en el origen, de la ideología y 
censión de los organizadores del 
evento ciencífico lingüíSLico, ello 
es, la Real Academia, el Instituto 

tema tarifas e inversiones españolas 
en Argencina. Y nuestro presiden
te, que no pensaba ir, tomó ese 
avión imprevisto y fue a cumplir 
con el "pedido" de "nuestro ami
go", el Rey. Aforcunadamence para 

nosocros, hasta ahora, Kirch ner 
no rranquiliza a los acreedores. 
Desde el punco de visea técnico, 
en el congreso lingüístico, no hu
bo ninguna novedad, ni vércigo, 
ni vanguardia, y, es obvio, ningu
na polémica. Todos sabemos que, 
en general, los congresos son cua
tro días de banquetes y veince mi
nutos de ciencia. Esce, por sus 
conclusiones, no ha sido la excep
ción: la Real Academia, concesio
naria dd icliom~1 español, pareció 
haber decrecado la gracia de que 
nos será permicido el mescizaje de 
las lenguas. Como si de ese modo 
funcionaran las lenguas, como si 
los celtas hubieran pedido permi
so a los romanos y los moros a los 
gallegos. Como si a parcir de aho
ra pudiéramos escribir "concha, 
ayjuna y cocoliche o, rajá, turrito, 
rajá...". 
En este senrido, la chanza burlona 
del Negro Fonranarrosa de pedir 
la amnistía de las malas palabras, 
fue de lo más fresco y jugado del 
encuencro, por su sencido irónico 
y vital, desubicando a una insciru
ción can ubicua, que necesita co
lar un mosquito luego de que le 
ha pasado por encima el clefance 
de Freud, del Ulyses, los bearniks 
o el minimalismo. Son las cosas 
donde uno sienre que la Real Aca
demia atrasa. En un punto, fue 
genial el arrevimienco del escritor 
rosarino: con determinados acadé
micos no queda otro push que el 
de la broma. ¡Por favor ... Noé Ji
trik, can buen crfrico, aprove-

/// • • • 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•P O R MARCE LO SC A LONA~ 
D es d e Rosari o , es p ec i al pa r a Loto 

ILUSTRACION DIE Q O A R ANDOJO 

chanclo el Congreso de la Lengua 
para leer sus relaros aurobiográfi
cos! ¿Es que un congreso, debe, 
pued e, amorizar el mestizaje de 
lenguas ... ? ¿Qué dirá al respecro 
la Asamblea d el Año XIII...? 
Cla ro, desde el punto de vista so
cial y rurísrico, para Rosario ha si
do como la fiesta de Cenicienra. 
Una luna d e miel , los bares reple
tos, los hoteles a. tope, ayudó el 
clima, los tearros abarrorados para 
"cocar" a Cardenal, Galcano, Sara
mago. Y ya lo d ije, y por las du
das, amo a mi ciudad de Rosario y 
codo lo que sume y la beneficie 
me hace muy feliz. Todos vivimos 
del comercio y me gusran los li
bros, incluso, leerlos. Pero gen-
re .. . eso de que hace eres años éra
mos Calcura, y ahora somos Nue
va York, tampoco ... No .. . ¿por 
qué siempre el péndulo, la burbu
ja? En rrcinra días inauguramos 
dos m ega shoppings, Pancho Dot-

ro seleccionó cuacro rosarinas para 
su dream team, se jugó el Cham
pion Trophy de jockey femenino, 
se quemaron unos fuegos artificia
les (recordar aquí, por favor, el 
concepro de "artificio" en la litera
rura; especial menee el que da] uan 
José Saer en su libro El Concepto 
de Ficción) de cien mil dólares 
por quince minuros, se reciclaron 
milagrosamenre codos los perros 
callejeros, mendigos y cirujas, y 

casa del Che 
y con la cami
sera de Rosa
rio Cenrral 
(mi club), y 
las presencias 

luminosas e incisivas de Fuentes, 
Tizón, Saramago y Cardenal; ob
viamente, los pocos coherenres en 
decir lo mismo, arriba y abajo del 
escenario. De codos los visitantes 
ilustres, Saramago y Cardenal fue-

EN El CONC,REJO LINC,ÜÍJTICO, NO HUBO NINC,UNA 
NOVEDAD, NI VÉRTIC,0, NI VANGUARDIA, Y, EJ OBVIO, 

NINGUNA POLÉMICA. TODOJ JABEMOJ QUE, EN 
GENERAL, LOJ CONCiREJOJ JON CUATRO DÍAJ DE 

BANQUETEJ Y VEINTE MINUTOJ DE CIENCIA. EJTE, POR 
JUJ CONCLUJIONEJ, NO HA JIDO LA EXCEPCIÓN. 

claro, sobre codo eso, como baño 
repostero, unos discursos académi
cos acerca del vigor del Quijote 
(que lo tiene), Don Ernesto, sa
cándose la foro en la puerca de la 

ron los únicos que se dieron una 
vuelta por el orro congreso, el de 
las lenguas profanas, donde esca
ban los indígenas, los lunfardos, 
los junkies, los derechos huma-

SERVIC I O IH lEGRAl Al PRODUCTOR 

A.GAR CROSS# 
A OuP o nt Bu s in ess 

nos, una marcha de ATE, la del 
orgullo lésbico y mucha gente 
que, inruye. codos esros fastos de 
la lengua española y los políticos 
locales, se parecen basranre a. la 
imagen de Colón repariicndo es

pejitos de colores. 
Hoy lunes 22, miemras escribo 
esra reseña, Rosario sigue tenien
do el 46 % de sus habitantes de
bajo de la línea de pobreza, y a 
mí, como a muchos rosarinos o 
santafesinos, nos gustaría conocer 
el presupuesco de cscc mega even
to literario. No somos pocos en 
Rosario los que sentimos el retor
cijón aquel d e que si la fiesta no 
es para codos, es ajena. C uando 
es así, incluso, llega a ser una len
gua exrraña, orro idioma, aún 
con el mismo alfabeto o diccio-
nano. 
Sería fantásrico que la ciencia 
fuese neucral, escribió un catalán 
encrañable para nosorros (iY 
cuánto sufrió el idioma catalán 
en España!), pero no es así. La 
ciencia lingüística tampoco es 
neurral. Bien lo sabe la lengu:i 
franca del mundo, que ya ni si
quiera es el inglés, s ino el idioma 
de Bush. Y también es cierco, co
mo decía Barchcs, que la insricu
ción literaria siempre es aurorira
ria, quiecista, dominan re, y es di
fícil darle vértigo, cuando ade
más, se parece ta.neo a u~a gcron
tocracia. 
Parafraseando a Schopenhaucr 
("Lo bonito es lo opuesco de lo 
bello") podríamos decir que el 30 
Congreso de la Lengua Española, 
)' Rosario, esruvo bonico. La len
gua, en cambio, siempre ser:\ be
lla. Aún pureando, o quizá por 
eso, como dice Fontanarrosa. Y la 
explicación, termina de darla Ma
cedonio Fernández: "lo bonito es 
lo contrario de lo bello, porque 
nunca nos habla de la muerc:'/io/ 
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.J;· Nota de tapa 1 

P ara mi cumpleaños, un amigo 
me regaló la nueva novela de 

Hécror Tizón, La belleza dd 
mundo (Seix Barral, 2004) . El li
bro, lo confieso, no me gusró. 
Nunca anees había leído nada del 
aucor, y en consecuencia, la obra 
llegaba a mis manos .sin que hu
biera tenido oc.1sión de formar
me prejuicios. Puesro que mi 
desagrado parecía no ser capri
choso (en la escasa medida en 
que una cucsrión estética puede 
no ser arbirraria), quise encon
trar sus fundamentos. Indagar las 
razones de ese disgusto es el pro
pósiro de esca nora. 
La novela se divide en eres par
res. Aunque en la primera está 
bien logrado el efecto de "el úlci
mo en encerarse" del anónimo 
héroe, en la segunda uno se sor
prende con algunas torpezas de 
principiante. Además, ésca y el 
epilogo sobran, no tienen jusrifi~ 
cación, salvo la füril necesidad de 
seguir el argumento de la Odisea, 
para asl poder ejecutar la inver
sión del carácter del personaje 
central. El apicultor, que después 
se llama Lucas, es una especie de 
anti-Ulises, la pagana sombra del 
Odisea condenado errando por 
el infierno dantesco. Sin embar
go. esto no deja de ser una suspi
cacia absurda: cualquiera que se 
lo proponga puede encontrar un 
correlaro enrre cada episodio de 
la novela de Tizón y uno de la 
historia narrada por Homero (o 

como le gustaba a Borges, por los 
griegos a quienes llamamos Ho
mero). Es verdad que el auror ni 
siquiera se preocupó por ocultar 
esa equivalencia, hay dos evita
bles citas al canto helénico que 

Héctru:..Tizó.n 
La belleza delmundo 

así lo atesriguan. Además, y ya 
que andamos por la zona, si 
aceptamos por un momento la 
platónica i:eorfa del Poeta ideal, 
sin mucho esfuerzo podemos 
concluir que Tizón y Homero no 
son más que dos expresiones de 
un mismo arquetipo. Incluso, 
nada nos impide conjeturar que 
Tizón y Homero y la trama son 

miden por siglos, y éste vuelve a 
encarnarse en un hombre y escri
be la versión opuesta de la histo
ria, el negativo de la foro, el re
vés de la trama. E1 fin perseguido 
por ran magna Inteligencia, por 
supuesto, se nos escapa. 
Esca hipótesis del poeta como me
ro amanuense del Poeca tiene la 
ventaja de permitirme absolver a 
T izón por haber perpetrado la 
·novela, pero no puede explicar 
por qué no me gustó. Tal vez la 
verdadera razón sea la envidia que 
me provoca que, por uno de esos 
caprichos del destino, Tizón sea 
Tizón y sea jurado del Premio 
Planeta y haya abierto el III0 

Congreso de la Lengua Española 
y lleve escrito u n montón de li
bros traducidos a un montón de 
idiomas, etcétera... Pero bueno, 
tampoco soy un tipo tan jodido, y 
me propuse hacer una vez más mi 
evaluación, corcando de raíz cual-

LA NOVELA DE TIZÓN El UNA MUEJTRA DEL CIRCO 
AMANERADO EN QUE JE HA CONVERTIDO LA LITERATU
RA CONTEMPORÁNEA, El: FORMALMENTE PROLIJA, DE
BIDAMENTE O/CURA, FAUAMENTE AUJTERA, JOLEMNE-

/ MENTE ABURRIDA. 

parce de un plan mayor, que 
abarca los siglos y las generacio
nes. Un plan urdido por una ln
celigencia lnmorcal, cuya secuen
cia puede ser resumida as(: a) 
Ocurre la Guerra de Troya y la 
avencura de Ulises perdido du
rante años; b) El arquetipo del 
Poeca entra en un hombre -la le
yenda requiere que sea ciego- y 
le dicta el canto épico que se 
convertirá luego en la Odisea; c) 
En la eternidad del Poeta pasan 
unos instantes, que en la tierra se 

quier atisbo de senrimienco inno
ble. Entonces lo supe. 

El problema no es Tiz.ón, es lo 
que postula la novela de Tizón, 
lo que hay detrás, el backscage 
del libro. Todo es demasiado ofi
cial, protocolar, acarconado. El 

problema está, justamente, en los 
congresos, las ferias de libros, los 
premios literarios, la academia, el 

~e.r~ado editorial. Todo es muy 
c1v1lazado, formal, profesional, 
previsible. Todo muy producido, 

muy E! Encrecainmenc Telcvi
sion, muy Fashion TV. La nove
la es una muesrra del circo ama
nerado en que se h a convertido 
la li terarura contemporánea, es: 
formalmente prolija. debidamen
te oscur:i, falsamenre austt:ra, so
lemnemente aburrida. Condena 
lo que tiene que condenar, redi
me lo que riene que redimir ... y 
nada m~1s. Todo como se espera, 
codo como debe ser. Pareciera 
que confunde belleza con perfec
ción. Un librito armado para ser 
publicado, alimenco balanceado 
para engordar al negocio edito
rial. Uno lee la novela y sienre 
que n o es imprescindible. Lo 
m ás grave es que el autor lo sa-
be ... pero no le importa. Tizón 
ha eludido todo desafío estécico, 
ha evitado correr el menor riesgo 
narrativo y ha renunciado desde 
la primera línea a cualquier des
tello d e grandeza lírerari a. 
Comprendí por fin que las razo
n es de mi rechazo eran mucho 
más hondas de lo que parecían a 
primera visea, se trataba de una 
cu.estión. de fe, de poner en juego 
mi propia manera d e encender el 
arre d e la escritura, el ejercicio de 
la poesía o la vocación literaria, 
como se le quiera llamar. Trataré 
de explicarme. 

Para el escocés Thomas Carlyle 
roda obra humana es deleznable 

. ' pero su e¡ecución n o lo es. Im-
porta el trabajo, no el resultado 

de :se trabajo. Se invierte así la 
noción de medio y fin. El valor 

está puesto no en lo que tradicio

nalmente puede encenderse como 
fin es deci 1 b . ' r, ª o ra, s1110 en el 
proceso, el medio. Lo valioso es el 
proceso por el proceso mismo. 



Por eso cuenca el modo de la eje
cución, Ja manera en que se traba
ja, Jo q ue se pone en juego en el 
hacer. Cuanto más apasionada sea 
la acción, ranro más valor cendrá 

lo hecho. 
Llevándolo al campo de las letras, 
esto significa que todo libro que 
se publica es un yerro, pero que 
s u única justificación, si es que al
guna ti e ne, es la p~sión con la q~e 
fue escriro. Es la n1ezstcheana exi
gencia d e escribir con san~re, la 
convicción de es tar haciendo 
siempre una obra inmorcal, la in-

bra nrable fe de dar con el po-que . 
cma que justificará el universo. Es 
un eje rc icio loco, una causa per-

d
·d de a nremano. El poera sabe 
i a b. , 1 

0 libro jamás cam 1ar<t e que u . 
d Pero c ua ndo escribe per-

n1 un º• . 
. sa ilusión. Uno siempre es-

s1gue e h 
. b ra siempre. Incluso a ora, 

crt e Pª 

mienrras tipeo apurado estas 
líneas rrasnochadas, esroy 
convencido de que las fu
ruras generaciones discu
tirán y estudiarán esce ar
tículo hasta el harcazgo, 
sienro que algún día habla
rán de antes y después de 
mis obras. En cada renglón 
que escribo aspiro a ser merece
dor de habitar el Olimpo de las 
Letras, de hablar de igual a igual 
con Virgilio, Shakespeare, Cer
vanres, Baudelaire ... Sé que eso es 
una ilusión, que lo más seguro es 
que a mí y a mi obra nos devore el 
olvido. Pero por las dudas me re
belo, voy a la mala, me opongo a 
pasar así como así. Se traca de 
perseguir un sueño, lo sé, pero 
creo que la liceracura es el deno
dado esfuerzo por alcanzar esa 
ucopfa . 

POR JUAN IG NAC IO PROLA. 
ILUSTRACION DIEGO ARANDOJO 

Entiéndase bien, no esroy dicien
do que lo único que riene valor es 
la lirerarura de denuncia social, 
no me parece que para ser un gran 
escriror haya que morirse ruber
culoso a los treinta años, ni ad
hiero a una estética del fracaso y 
la decadencia. Por el contrario, 
creo que la dignidad del poera es
tá en la audacia para enfrentar 
desafíos y en el atreverse a correr 

riesgos. La licerarurn es una de las 
formas del Arce, y artisra es quien 
persevera en la búsqueda de la 

Belleza. Osear Wilde, norable 
producror de epigramas, ense

ña que "podemos perdonar a 
un hombre por hacer cosas 
úriles, siempre y cuando ti 

no las admire. La 
única excusa para 
hacer cosas inútiles 
es que uno las ad
mire in tensamen
te"; y a renglón se
guido concluye: 
"Todo arre es ab
solutamente in-

úril". 
Por eso no me 

gustó el li
bro de Ti-

zón, por
que sentí que el auror no admira
ba intensamente su obra, que la 
novela no había sido escrira para 
siempre. Lo que le falca al relaro 
- y a buena parte de la literatura 
argentina contemporánea- es esa 
pasión, ese escribir para la inmor
talidad, ese carácter revoluciona
rio, ese deseo de quebrar las vie
jas tablas, ese inconfo rmismo 
propio del artista. Todo se volvió 
demasiado industrial, prolijo arre 
mediácico que sólo preocupa a los 
figurones, lirerarura de coleccio
nadores de diplomas para engro
sar currfculas. Faltan los suefios 
de grandeza, falta la ilusión de la 
libertad creadora. Falca la rebel
día, la insatisfacción, la necesidad 
de subvenir el orden estético. 
Falta el sublevarse a la muerte, 
falca hacerle la revolución al olvi
do. Porque el arre es subversivo, 
o es nada. /il-'-·y 
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:~ ... Nota de tapa 1 

Peter Pan, la. hipnosis y el poder 
Recientes declaraciones del Ministro de Cultura de Cuba acerca del 
concepto de cultura y el rol de los medios invitan al debate acerca de Ja idea 
que tenemos de los medios y su influencia sobre la realidad. Liia Luchessl, 
una de las más prestigiosas investigadoras de medios de nuestro país, 
desarrolló el tema para Lote. 

e 1 síndrome de Pecer Pan ocupa 
varias de las discusiones de los úlci
mos ciempos. La pregunca, que ge
nera cierta censión, es por qué 
adulcos jóvenes, educados y capaci
cados deciden ecernizarse en accicu
des infanciles, que van desde la 
concinuidad en la casa pacerna bas
ca la imposibilidad de formalizar 
parejas. 
La comodidad es la respuesca más 
frecuence en esca franja de la socie
dad que aduce no cener necesidad 
de comar responsabilidades, y con 
ellas, riesgo para vivir una cocidia
neidad en la que la sacisfacción de 
las d!!mandas parece ser la única 
aspiración posible. 
En esce concexco, las discusiones 
sobre las apelaciones al Escado res
pecco de los descinos coleccivos pa
recen reproducir unas accicudes 
dignas de chicos. Enconces, en esca 
lógica, la idea de un ocro omnipre
sence, concrolador -pero a la vez 
omnipocence para resolver las cues
tiones que incomodan- suele re
sulcar una buena excusa para no 
asumir la responsabilidad ni el 
riesgo. 
El sirio en el que los medios se 
ubicaron durance más de una dé
cada, y que se justificaba en una 
ausencia escacal, similar a la de los 
padres abandónicos, generó una 
doble mirada sobre ellos que, a la 
luz de los aconcecimiencos, no ha
ce más que ponerlos en un brece. 
El poder que se les asigna, y que 
les permició posicionarse favora
blemence anee los ojos del poder y 
la ciudadanía, resulcó ser una mera 
cuesción de márkecing. Sin embar
go, al criscalizarse la idea de una 
eficiencia que no se puede soscener 
inscicucionalmence, ya que ellos no 
pueden juzgar, condenar, legislar, 
se vuelve en concra cuando una so
ciedad que delega sus obligaciones, 
y con ellas sus derechos, les de-

manda que hagan lo que no pue
den hacer. 

Af•91"'6*41'Di+i 111+®ff 
"Sólo un individuo educado, in-
formado, culcivado, con referen
cias cu/curales sólidas, puede esca
par de la manipulación y ejercer 
plenamente su libertad". Estos di
chos del Ministro de Culcura cu
bano, Abe! Prieto, ponen de mani
fiesto una discusión que parece no 
cerrarse. Si la sociedad y el escado 
se retraen de sus deberes épuede 
culparse a los medios, que son sin 
duda un actor fundamencal de la 
vida social, política y culcural de 
las acciones o inacciones de cual
quiera de los retraídos? 
Los sistemas de medios acraviesan 
codas las manifestaciones sociales. 
Es práccicamence imposible pres
cindir de ellos, en la medida en 
que por allí circula coda la infor
mación que motoriza la vida en 
sociedad. Además, tanto en las su
perficies de redacción, como en los 

Los medios de comunicación na
cen como instrumento de circula
ción discursiva de la esfera pública. 
Sin embargo, ella requiere de ins
trumencos de análisis adecuados 
para cada instancia de la historia. 
Además, la publicidad es el resul
tado de las prácticas concretas de 
unas sociedades concrecas. Encon
ces, las lecturas lineales que demo
nizan a los medios pero, al mismo 
ciempo, requieren de ellos para 
ejercer la delegación lleva a la dis
cusión hacia otro lugar. 
Ya en 1835, cuando Alexis de 
Tocqueville publicó La democracia 
en América, la discusión concer
niente a la influencia de los me
dios sobre la sociedad y su compe
tencia con el poder manifestaba 
una preocupación por limitar sus 
efectos políticos. Para micigarlos, 
el autor invitaba a neucralizarlos 
con la fundación de nuevos perió
dicos para generar una diversidad 
que no permitiese la concentración 
de las representaciones en pocas 

AL CRIJTALIZARIE EN LO/ MEDIO/ UNA IDEA DE 
EFICIENCIA QUE NO PUEDEN JO/TENER 

INJTITUCIONALMENTE, YA QUE ELLO/ NO PUEDEN 
JUZGAR, CONDENAR, LEGIJLAR, JE VUELVE EN CONTRA 

CUANDO UNA JOCIEDAD QUE DELEGA JU/ 
OBLIGACIONEI, Y CON ELlAf JW DERECHO/, LE/ 

DEMANDA. QUE HAGAN LO QUE NO PUEDEN HACER. 

aires radiofónicos y televisivos se 
plantean los confliccos y las pujas 
entre los discincos actores que inte
gran la sociedad. Entonces, si los 
medios resultan de una importan
cia tal, la pregunta es cómo deben 
ubicarse las audiencias con alguna 
ambición de ejercicio ciudadano. 
En este sentido, cabe preguntarse 
acerca de la responsabilidad que 
los medios y las audiencias practi
can en relación con una libertad 
acotada. 

voces públicas. 
En este momento, la idea de diver
sidad respecto de la presencia de 
actores en conflicto, en contradic
ción con los sectores del poder y 
también entre ellos mismos, no ga
rantiza nada más que sus presen
cias en las agendas que rigen los 
temas cotidianos. Al mismo tiem
po, esca transparencia de los proce
dimientos por la obtención del li
derazgo de los movimientos cultu
rales, social(;!s y políticos evidencia 

una trama compleja en la que los 
participantes de esas disputas, ex
presan sus posiciones, compiten 
por los espacios de persuasión y 
son recibidos por unas audiencias 
que, independientemente de sus 
simpatías, se repliegan cada vez. 
más hacia sus intimidades y por 
fuera de los espacios públicos. 
Claro que el acceso a los discursos 
mediáticos no supone una mejor 
educación, ni tampoco una infor
mación completa o referencias cul
turales sólidas. La abundancia de 
presencias fragmentarias, coyuncu
rales, abundantes, tampoco logra 
establecer la información que la 
ciudadanía necesita para participar 
directamence de algún espacio de 
las cadenas decisionales del proce
so. Entonces, la creación de una 
polícica cultural que, "crabaja para 
que nuescra población renga acceso 
al pacrimonio cultural universal, 
en toda su riqueza, incluido el pro
venience de los Escados Unidos", 
según los dichos del Ministro, no 
garantiza una democratización 
profunda en los actores que ince- . 
gran la sociedad, sus compromisos 
y participaciones. 
La visibilidad es una de las caracte
rísticas fundamentales de los me
dios de la accualidad. A diferencia 
de otros momencos, no se los pue
de pensar como agences de in
fluencia aislados de los otros. En 
tanto integrances de un sistema 
mayor, que contempla tecnologías, 
nichos de mercado y productos es
pecíficos, los medios dejan su es
pacio de difusores de las ideas de 
los poderosos para constituir un 
espacio por el que circulan las ten
siones que se dan en la sociedad. 
"Hablar de democracia parece un 
chisce de mal gusto allí donde la 
polírica se ha convercido en un 
show mediácico, donde no hay di
ferencias reales entre los programas 



de los can-
didaros y gana el que tenga 
más dinero y mejores asesores de 
imagen y los medios que forman 
opinión esrán en manos de fas oli
g:uqufas. Queremos preparar a 
nuestra población para que sea rc
almenre culra y no pueda ser hip
notiz.1da ni manipulada", agrega el 
Ministro. Sin embargo, nada ga
ranciz.a que con un mero cambio 
en el signo ideológico de los res-. 
ponsablcs de los medios la ciuda
danía encuencre motivos para 
comprometerse, participar y no 
delegar. 

Tres preguntas tres 
En este punro, surgen rres pregun
tas ran anriguas como las relacio
nes entre el poder y la comunica
ción: ¿Es viable construir ciudada
nía por fuera del sisrema mediáci
co? ¿Se puede escablecer un parale
lismo encre el potencial de visibili
dad de los coníliccos que anida en 
el sistema de medios y un verdade
ro potencial de democratización? 
Y, por úlrimo: ¿pueden los efccros 
de los medios compararse con la 
hipnosis? 
Los aconrecimiencos, las ideas, las 
poi fri cas y las divergencias circulan 
por el sistema mediático a favor y 
en contra del poder. Las relaciones 

de 
aucoridad -y con la 
aucoridad- están mediadas por 
quienes escablecen los ternas de las 
agendas de la sociedad. A su vez, 
los medios articulan las prácticas 
que se desprenden del conoci
mienco público de los temas -ran
ro relevantes como irrelevances
para las audiencias. 
L1.s relaciones de propiedad y de 
iníluencia en la sociedad ponen a 
los medios en un espacio de privi
legio dentro de los sectores que 
conforman los núcleos del poder. 
En los comienzos del uso de la im
prenta, los medios resultaban im
portantes pero, también, subalter
nos respccco de los grupos de po
der. Luego, viraron hacia un sitial 
consricucivo de la iníluencia: aquel 
que plancea de qué se habla y los 
modos en los que se lo hace. 
Además, la posibilidad de circula
ción que tiene un circuito interco
nectado por tecnologías de fácil 
consumo y gran velocidad hace 
que codos los consumidores de
manden el producto del sistema 
aunque no reciban -de modo di
recto- lo que una de sus parres 
pudiese comunicar. En la red de 
discursos mediáticos, el uso de 

ocros medios 
como primera fuente hace que 
las audiencias reciban los productos 
de rodos los integrantes del siscema 
aunque hagan uso, solamente, de 
uno de ellos. 
La idea de la hipnosis choca con la 
de los intereses de las audiencias 
que, finalmente, son las que consti
tuyen las bases para el sostenimien
to de un siscema que es rentable en 
relación con la publicidad. Enton
ces, la pregunca acerca de la mani
pulación encuentra fisuras pero, 
cambién, algunas verdades que lo 
son sólo a medias. Si bien es cierco 
que la iníluencia de los medíos cscá 
probada a través de mediciones de 
consumo, cambién lo es que los 
públicos a los que se apunta son 
aquellos que rienen capacidad para 
consumir. Establecer una relación 
entre niveles de educación e inclu
sión a los consumos culrurales no 
encuentra una correspondencia di
recta en los hechos. Además, si se 
toman los parámetros de conducra 
electoral, que pueden echar luz so
bre las afirmaciones del Minisrro en 
relación con el sistema democmtico, 

POR LIL A LU CHESS I • 

pue
de anali

zarse que los 
porcentajes de le

gitimidad de los sec
tores políticos en compe-

tencia es parecida en los dis
rinros sectores de la sociedad. Que 
los intereses de la oligarquía, co
mo los define en· su declaración, 
no encuentran conductas homogé
neas ni siquiera dentro de ella y, a 
su vez, las prácticas de los exclui
dos no dan cuenta ni de la hipno
sis ni de la ruptura. 
La falca de compromiso ciudada
no responde a una cendencia indi
vidualista, cómoda. Aquella que 
busca chivos expiatorios en un 
afuera al que caracteriza como po
deroso. Tanto, como para escable
ccr las formas del decir. Tan poco, 
como para no revertir las coscum
bres de una audiencia parecida a 
Perer Pan. /i.i. 

1:.y 

11la Lucbéssi es Pcriodisra. Dra. en Ciencia 
Política y Lic. en Ciencias de la Comunica· 
ción. Profesora de la Carrera de Ciencias de 
b Comunicación. ¡:soc - UBA. 
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Lugones de contragolpe 
p ocos incclecruales en la historia Argen-

cina reflexionaron sobre corrientes po
liricas antagónicas. Pocos organizaron sus 
reflexiones sobre.: la sociedad de fo rma mi
nuciosa y perspicaz. Pocos dedicaron su 
vida a pensar el país y la identidad nacio
nal. Pocos dieron un sustento ideológico 
firme a los intereses de una clase. Pocos 
convocaron tanto público en sus discur
sos. Pero uno solo hi1.o rodo esto dos ve
ces: Leopoldo Lugones. 

El socialista libertario 
Hay en la iniciación de la vida pública de 
Leopoldo Lugones un aconrecimienro que 
desconcierra por la lectura y la enseñanza 
que él saca del suceso. En 1892, cuando 
ya renía 18 años, fue levado para formar 
parre de la milicia conservadora que repri
mió el alzamienro radical en Rosario. El 
joven Lugones asciende de soldado raso a 
renieme, pero realiza una devastadora re
Aexión cririca del Ejército. 
Funda a su regreso el periódico quincenal 
Pensamiento libre en conjunto con com
pañeros de esrudio. Sus ideas libertarias 
expresadas junto a las crftic:1s punzantes 
de la insritución chocan con su acción: la 
labor rep rcsiv:1 realizada sarisfoccoriamen
re unos pocos meses anres a las órdenes 
de la oligarquía. No fue.: por decisión pro
pia ser parre de las tropas, pero realizó 
muy bien su rrabajo. Así y rodo fusriga 
duramente a ese "antro de imbéciles", ral 
cual denominaría al Ejército. Se da as{ 
una conrradicción enrre los meriros logra
dos en la insrirución y su opinión de ella 
a posreriori de la inrervención. 
Cuarro años después escribe a su mac.:srro, 
amigo e inspirador, el poera Rubén D:i
río: ''No sé cómo he podido nacer así, en 
esre seno de semejarw: canalb". El aún 
joven Lugones se.: disgusca por el ámbiro )' 
el grupo social junro al cual creció porque 
la "canalla enguantada" que aplaude en 
las prescnraciones de sus poemas recitados 
pL'1blicamentc, no comprende que él habla 
de socialismo (preferiría agregarle la cuali
d:id de "liberrario", aunque Lugones no 
lo llama así, por su origin:il impronta 
:igresiva hacia rodo lo que promueva el 
disciplinamienro del hombre por el hom
bre cal como lo expresan las ideas liberra
rias anarquistas) a quienes representan el 

&.-J orden burgués. En 1896 Lugones se mofa 

de los estúpidos capiralistas finos que acuden a 
las reuniones subversivas sin comprender nada. 
Efecrivamence, y sin medias rimas, Lugones in
cita a despenar a las bases populares: "¡Odia, 
Pueblo! La faz se hermosea/ cuando hay fi ebres 
de odio en el pecho/ como barra de hierro can
<lenre/ que doran las bravas injurias del fuego" 
(1). Una impronca rubeniana planea sobre la 
prosa, la rebeldía imprime el contenido. Esa re
beldía se organiza y cobra real imporrancia re
volucionaria cuando en 1897 funda, junro a Jo
sé Ingenieros, la revista La Montafía de inclina
ción Auctuanre entre el anarquismo y el socia
lismo. 

Proresramos de rodo el orden social 
cxisrenre: de la República, que es el 
paraíso de los mediocres y de los 
serviles; de la Rclijión (sic) que 
ahorca las almas pam pacificarlas {y 
cuán pacific.1s se quedan en efecro: 
no se mueven más); del Ejt!rciro 
que es una cueva de esclavirud 
donde vale m:ís el hocico que la 
boca, y donde esr:f permirido ser 
asesino y ladr611, :1 rruequc de con
verrirse en imbécil; de la !'arria, su

premamcntc F.ilsa )' mal:i, porque ' 'S 

bija legirinrn del milir:irismo; del 
Esrndo que es la m:iquinaria de ror
rura bajo cuya presión debemos 
moldeamos como l:is fichas de una 
c;isa de juego; de la Familia que es 
el posre de la esclavirud de la mujer 
)'la fuenre inagomble de la prosri
rución. Conrra rodas esas mayúscu
las del convencionalismo social, 
conrra rodas esas c.1de11as proresra
mos nosorros que somos los enca
denados. (2) 

Lugones ya renía 23 años pero demuesrra una 
madurez docrrinaria y un:i claridad de miras 
- para detectar las instiruciones que promue
ven el disciplinamiento y el orden social- que 
realmente maravilla hasta al más avezado. No 
es un nií\o que por un modismo incclectual 
protesta conrra el gobierno, se rrara de un 
hombre que organiz:i hábilmente su pensa
mienro para superar las barreras que compri
men la liberrad.dc los hombres teniendo en el 
flanco a todas las instituciones, ya sean repre
sivas (Ejérciro) o de control social (familia). 
Todo esto 'no lo plantea desde el estrado (me
tafóricamente) para que lo escuche la plebe, 

no se legirima como intelectual antes de diri
gir su palabra a "el indigno pueblo" sino que, 
como él mismo lo dice, "nuesrra aspiración 
va desde el granero a la academia" (3). Ese 
"nosorros" es realmente inclusivo y no pre
tende diferenciarse de manera exclusiva para 
desligar su discurso de quienes lo escuchan. 
Este Lugo nes que cririca a la oligarquf:i y da 
cuenta de los secrores de poder social a los 
cuales est:ín (estamos) encadenados codos, no 
pretende consrruir su discurso legicimanre 
como inccleccual (no creo que en este mo
mento le inreresara mucho :iutodenominarse 
de esta manera), sino como uno más algo 
más "esclarecido" y "leído" pero de ninguna 
manera profesando la superioridad del inre
leccual "civilizado" por sobre el pueblo "bár
baro". 

Inda aciones 
¿Por qué Lugones volvería a jumarse con la 
"canalla enguantada" no para defenestrarla si
no para hablarle sobre las virrudes del libera
lismo, Mussolini o un golpe de estado? ¿Por 
qué abandonaría el granero para parapetarse 
en la academia de las huestes pensanres de un 
orden social que anres declararia "alienanre"? 
Dejando de lado la miopía de varios represen
rantes del periodismo culrural, quienes dicen 
que la adscripción de Lugones :1 posturas anca
g6nic.>s es "en apariencia conrradiccoria", de
bemos decir que esas poscuras son abierramcn
re conrrapuescas y represenran el pensamienro 
que organiza en diferenres momenros de su vi
da, metódica y lucidamente, su razonamienro 
desde la violencia contra el sisrema a la violen
cia para el régimen del sistema. De crítico a 
represe manee. 
Decir que un poera debe ser analizado con 
"principios arcísricos" que poco tienen que ver 
con la política es absurdo cuando el poeta habla 
de políric:i y se presenra como un intclcccual 
político. No sólo el arce cxcira :il pensamiento 
de un arrisca que escribe poem:is y da discursos 
sobre la política. En los diferentes momenros 
de su vida, Lugones siempre quiso incidir poli· 
ricamente. Su pensamiento esd. estructurado de 
acuerdo a sus principios. Pero aún así no resul
ta fácil dilucidar el camino recorrido por esos 
principios en Lugones, aunque estén bien cla
ros. E.stablecer la mecánica que produjo esos 
cambios no será posible en este pequeño arcicu· 
lo-estudio, pero sí podemos dececcar algunas ca

racterísticas propias de ese pasaje de Lugones ya 
en el siglo XX. 



El ilar de la nacionalidad 
Se podría decir que Lugones experimenta un 
giro sarmiencino en su pensamiento y su pro
ceder reflexivo encontrando en la antítesis 
"civilización o barbarie" el origen desde el 
cual construir lo "aucéncicamente" nacional. 
Se despega notoriamenre de la re tórica popu
lisra para pensar desde la superioridad ince
leccual. Y en ese camino comienza su carea 
desde, obviamence, la descripción del indio: 
"Inscrumenco convencido del blanco, su aspi

lares le daban al poe
ma gauchesco). Lu
gones organiza ya su 
pensamiento con 
una lógica que resca
ta el pasado y lo re
significa en función 
de justificar el domi
nio de la clase aira e 
instruida. 
En las mismas confe
rencias dice: "Ague- · 
lla oligarquía mvo la 
inteligencia y el pa
criocismo de preparar 
la democracia concra 
su propio interés, 
comprendien_do que 
iba en ello la futura 
grandeza de la na
ción" (6). Esa clase 
aira, con los intelec
cuales a su servicio, 
es la que Lugones 
comienza a defender 
como poseedora del 

auténtico sentido y sencimienco nacional, y 
como cal se trata de la clase que tiene el dere
cho y el deber de conducir los destinos de la 
patria evitando los elementos desestabilizado
res. Ya no se traca de luchar contra los indios 
ni de encarcelar a un gauchaje ya inexiscence, 
sino de resguardar la identidad y la política 
nacional de la "plebe ulrramarina" (7) invita
da a sumarse como actor político con el con
vi ce electoral. 
Al respecto Arcuro Jaurecche, consecuenre 

POR JAV IER CAMPO . 

rabones para el juicio sobre nuestros aconte
cimientos" (8). Lugones se pliega a la ideolo
gía de los civilizadores y funciona como pa
lanca inceleccual para poner en funciona
mienro una revicalización del poder de la oli
garquía ya en democracia. Así se vuelve un 
"ideólogo represenracivo de la oligarquía" 

(9). 

El instrumento reaccionario · · · -
En los inicios del siglo X.X, Lugones comen
zó a colaborar con el diario La Nación cada 
vez más asiduamente y cuvo una labor prolí
fica en su suplemento literario. Así comienza 
a frecuenta r círculos políticos e inrelecwales 
reaccionarios. Se recubre de esa ideologfa que 
alaba al Ejérciro, en el cual se encuentra el 
último bastión de defensa de la patria. 
En el Ejercico ya no estarán los "imbéciles" 
de ancaño por él descriptos. Ahora será la 
institución encargada de defender los privile
gios obcenidos por la oligarquía; y Lugones 
se volcará a defender y alentar a voz en cuello 
a las fuerzas represivas que lo resguardarán 
del avasallamienro de las clases populares en 
ciernes. 
Esta es la salida necesaria del pensamienro na.
cionalisca que represenca y reorganiza Lugo
nes. Como representante del orden civilizado 
"que tanco nos coscó conseguir" llama a las 
fuerzas represivas para que defiendan a la pa
cria de las hordas de "bárbaros" que "amena
zan" la escabilidad del dominio oligárquico. 
Las carras del intelectual son jugadas para que 
su posición no se derrumbe. El proceso, es
quemácicamence, es el siguiente: reuniones de 
camaradería -trabajos y discursos para la oli

ració n suprema es servirle de ele
menro leal, por no decir pasivo, en 
el t rabajo, en la milicia y en la polí
tica" (4 ). 
Ese trabajo arduo de civilizar y nor
malizar, para llegar al orden, es re
forzado con las conferencias que da 
sobre el Martín Fierro de José Her
nández. Destaca al poema gauchesco 

LUGONEf PARTICIPÓ DE LA REPREllÓN AL ALZAMIEN
TO RADICAL DE 1892 JUNTO AL EJÉRCITO. NO FUE POR 

DECl/IÓN PROPIA /ER PARTE DE LA/ TROPA/, PERO 
REALIZÓ MUY BIEN /U TRABAJO. JE DA AJÍ UNA CON

TRADICCIÓN ENTRE LOJ MERITO/ LOGRADOJ EN LA IN/
TITUCIÓN Y LA OPINIÓN QUE DE ELLA IBA A TENER A 

PO/TERIORI: EJE "ANTRO DE IMBÉCILE/". 

garqufa- organización de una 
identidad nacional -golpear las 
puercas de los cuarteles. 
Esca clase dominance se muestra 
muy amable con el poeca. Jose G. 
Vazeilles delínea el cuadro: Lugo
nes era un "descomedido adula
dor de la clase dominante, que lo 

como piedra fundante de nuestro sentimien
to nacion al. Se trata ya de un gaucho apaci
guado y servil (Lugones tiene en cuenta la 
lecrura más acorde con sus fines, que es la 
misma incención que Hernández -renegando 
del fede ralismo de "La ida", volviendo a la 
política nacional con "La vuelta" (5)- le 

quiere imprimir a la segunda parre de 1879 y 
no con el sencido rebelde que las clases popu-

crítico del pensamienro ancipopulisra, decía 
que el Lugones del siglo XX: "Cambiando de 
ideologías, cambió de lence, pero no acercó 
con el nacional que es el único lenre posible, 
porque Lugones rambién era hijo de una cul
tura que parría de la premisa misma de 'civi
lización y barbarie' que escá concenida en la 
base de la superescruccura cultural y es co
mt.'111 denominador de la misma, y da los car-

retribuyó ampliamente con una 
fama que dudosamente podrfa atribuirse a 
otras causas" (l O). La fama nacionalista-reac
cionaria del poeta va creciendo desde sus co
nocidos discursos de 1913 sobre "Martín 
Fierro" y posteriormente cuando en 1922/23 
profesa públicamente su admiración por Be
nito M ussolini. Pero Lugones rambién recibe 
fuerces criticas. 

La revista Valoraciones, de escudianres de La 
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Piara (que ruvo a Alejandro Korn entre uno 
de sus directores), en el primer número de 
septiembre de 1923, alerra sobre la nueva 
ideología del "maesrro" haciendo un repaso 
desde la acrirud combativa hasra el pa1rioris
mo reaccionario, resumiendo en una frase la 
desilusión palpable en los salones uni versita
rios de la pos-reforma: "El hombre avanzado 
de ayer aparece de antuvión levantando una 
bandera reaccionaria y ridícula como pudo 
hacerlo cualquier ganadero elemental del Joc
key Club o cualquier pintoresco militar de 
cierra adenrro [ ... ) Luego, en horas de holgo
rio pacriótico, incirar:í a las huestes armadas 
de la 'Agrupación' al exterminio del excranje
ro peligroso que se cree con derecho a expre
sar sus ideas". 
Sicrc años anres del golpe del 30, Lugones ya 
se perfilaba como ideólogo de un régimen oli
gárquico milir:ir que reforz:iría un sistema que 
se vislumbraba en decadencia. Luego de la or
gan ización de un nacionalismo parriórico se 
aboc:iría a llamar a las fuerzas represivas o, es 
deci r, con el susrenro de una ideología se dedi
caría a llamar a la acción a los sujeros sociales 
involucrados en ese pensamiento. 
Luego del golpe la Argenrina involucionaría 
hacia la legislación rípica de principios de siglo 
con unas fuerLas violcmas como las que incur
sionaran en los arrabales en busca de anarquis
ras que fueran pasibles de recibir la fuerza de 
la ley de Residencia. Su nuevo amigo sería el 

rorrura pacriórica represen cando a una revolu
ción (ironía semánrico-gorila) libercadora. 

El intelectual la decisión del final 
El pueblo aquel al que Leopoldo Lugones 
describía como esclavizado pero con un des
tino de libercad luego de la lucha contra sus 
opresores, se transforma en instrumenro de 
los inrelecruales para que hagan gala de su 
superioridad por sobre una masa "arolondra
da" e "ilerrada". Lugones se Iegirima como el 
intelectual de la restauración o ligárquica a 
rravés del régimen militar insraurado en sep
tiembre de 1930. Escribe varios discursos a 
José Félix Uriburu y enrrega la guardia de "la 
nación" al Ejercito. 
Alcamirano y Sarlo dicen al respecro del "na
cionalismo" de Lugones: "Al resucirar la ver
dad primordial de los 'tiempos heroicos' la 
cransmice a sus verdaderos cirulares: la clase 
superior. El escritor 'forma el espírirn de la 
patria' forjando micos de legitimación para 
los que gobiernan ." ( 11 ) El derecho a direc
cionar los desrinos del país recaen "narural
menre" sobre esa clase superior que junto a 
los inrelectuales, la fracción dominada dentro 
de la clase dominante (como diría Pierre 
Bourdieu) , decidirán lo que es necesario para 
la mayoría. 
Esra superioridad en la que Lugones se re
cuesta esd opuesta de plano a la accirud que 
romara en su juventud sobre la lucha y la la-

LPOR QUÉ LU(;ONEf VOLVERÍA A JUNTAR/E CON LA "CANALLA 
ENGUANTADA" NO PARA DEFENEJTRARLA /INO PARA HABLARLE /OBRE 

LA/ VIRTUDEf DEL LIBERALl/MO, MU//OUNI O UN GOLPE DE EJTADO? LPOR 
QUÉ ABANDONARÍA EL (;RANERO PARA PARAPETARJE EN LA ACADEMIA 

DE LAf HUEJTEf PEN/ANTE/ DE UN ORDEN /OCIAL QUE ANTEf 
DECLARARIA "ALIENANTE"? 

"ilusrre" Manuel Carlés (organizador y jefe de 
la "Liga Parriórica" que comenzaría a desarar 
su \<iolencia anriobrcra y anrisemira desde la 
Semana Trágica de 19 19), una figura oscura y 
recalcirranre para el pueblo. 
El pensamiento reaccionario de Lugones se ve
ría forra lecido, ya qlll: su hijo pasaría a engro
sar las filas de los "imbéciles" de la p:mia. Lu
gones (hijo) rend ría mucho éxiro ya que sería 
un represor muy reconocido por sus pares y 
conocido por los peronistas que solían servir 
de diverrimcnro para sus veladas nocmrnas de 

bor del inrelectual "de base". ¿Se trataba sólo 
de rebeldía juvenil? Su ideología tan organi
zada y consecuente en los años de La Monra
ña nos hace responder negativamente. Quizás 
debamos caer en la remanida justificación 
que dice que la materia brura todo lo puede, 
hasta para cambiar a un socialista liberrario 
reflexivo. Más allá de esca incógnita, la vida 
de Lugones es inreresance para analizar el 
cambio radical en las ideas de un inrclecrua! 
que hace el camino "del granero a la acade
mia" y es consecuenre en cada erapa bien de-

finida. 
Leopoldo Lugones se suicida en 1938 y (orra 
incógnita para el análisis) d:indo parre de l:i 
consecuencia con sus ideas de superioridad se 
muere en soledad ( l 2). Él decide su muerte, 
él establece la consigna para releer la liter:iru
ra gauchesca como paradigma y miro de la 
nacionalidad, él designa lo culruralmenre au
rócrono por oposición a lo foráneo, él hace 
madurar pautas para dererminar los limires 
de la civilización y la barbarie. Lugones hace 
todo eso como represenrante convencido de 
una "clase superior". Pero no escá solo en su 
trabajo: la soga que se rira desde el Facundo 
enlaza a muchos "representantes". 
Lugones de contragolpe asesta una puf1alada 
terrible al pueblo (anreriormenre ensalzado 
con ese "nosorros" inclusivo y horizonralisra 
del principio) y lleva el estandarre sarmienri
no que prologa la llegada de "la hora de la 
espada" celebrando así a la infamia que venía 

marchando. /i ly 

No ras 
1) Poema "Profesión de fe" rccicado pt'tblicamencc el 
1 ° de mayo de 1896. 
2) Leopoldo Lugones "L:i llesta del proletariado", 
Revisra La Mo11c:11í:1, año 1 nº 3, 1897. 
3) ldcm. 
4) Leopoldo Lugones, Hiscori.1 de S.1rmienro, 1911. 
5) Es intcrcsance notar que d cimino emprendido 
por el gaucho Fierro es el mismo que encara Her· 

n:índez, que se va con uno de los t'tlrimos federales 
(López Jordán) a Uruguay y luego regresa como po
lítico garance del orden unitario esrablecido. Cumple 
la ida y la vuelta como su gaucho. 
6) Leopoldo Lugones, El p:i)':idor, 1916. 
7) Ídem. 
8) Arruro Jaurecche, Libros)' :ilp:irgar:is, civilizados o 
bárbaros; Los n:icionales edirores, Bs.As., 1993. 
9) ]ose C. Vneilles, Las ide:is :iucorirori:is de Lugo
nes a Grondon;i, Biblos, Bs. As., 200 l. 
10) Ídem. 
11 ) Carlos Alramirano y Beatriz Sarlo, Ensayos ar
ge11ci11os. De Sarmienco a la v.1nguardi:i, Ariel, Bs. 
As., 1997. 
12) "El suicidio de Lugones es, sin duda, el signo 
de un fracaso personal y polícico, pero rambién, en 
la medida en que confirma, volviéndola radical y 
definitiva, la distancia enrrc el suicida y d resco de 
los hombres, la casi necesaria culminación de un 
designio inrelectual." Eduardo Rinesi, "La frustra
ción como desrino", en Locc:, nº 84, íulio de 2004. 
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Nuevas novelas argentinas: 
Elisa Carrió y Jorge Lanata 

e sce arcículo surge de un 
harcazgo y una ansiedad. Es
coy harco de la "sociología" de 
Elisa Carrió y de Lanara. Har
co de los Nuevos Conrraros 
Morales y Mapas genéticos 
defccruosos. Ambos serían ex
celentes lerrisras y formarían el 
coro de la proresca moral mu
sical ( 1 ): junco a Yupanqui, 
Larraldc, Guaraní, Gieco y la 
Bersuir Bcrgarabar (que com
bina magisrralmcnrc la venr:t 
de 1:1 mcrcancf:t revolución, la 
pasta b:tse, el goce populache
ro, la moral de barrio y el es
rereoripo más común de la lo-

s , · empo dur:ir:ln los prcsidcmcs. Siguen sin cnrcnJcr." '"CuJncu tnis perjudiquen 3 l:i scmc. meno i . • • • 

Eli"1 Grrio. Siguen Sii\ cnrcndcr. Rc:vur.1 XXIII. 

Febrero 2002. 

. E ¡ ~ 11• 03 se rcfucn.~ la apebción • los scn1imien101. hay uiu . .1 1 • . ros n un onm polruc;i. o 3 1 rgc1 ' 
"Existe uno polhic:i de los afccros, 12 conversión uc os scnunucn e .. d d . 

1 
q "d >emir"' <"S mis i111110mmc que d pciwr." 

• 1 1 . de 3c11v1 3 es e: n e uc 
Prédica <¡uc v>rfa sc¡;ú n los csrraros soc1> ts y e upo H' . d 1 A . O ,, 

Tomas Abr:iham, 1stornu e a rgcnt1ni <.".ioe'Jw 

cura). Harro de sus hipótesis, "des
nudamienros del argentino medio" 
y de prerensiones analíticas que no 
van más allá de ui1 periodismo cul
pógeno y de un desconocimienco 
hipócrira del poder. Ansioso de 
que tales espacios sean re-apropia
dos por sociólogos y filósofos que 
han cedido lugar para seguir discu
tiendo a Durkheim o a Hegel. Ni 
L1naras, ni Carrios -ni mucho 
menos los Chachos- develan algo 
de eso que tanro adoran: la Ver
dad. A Elisa Carrió le recordamos 
el informe del lavado. Cada argen
rino tiene en su memoria algún he
cho de corrupción menemista de-

nunciado por Dfa D. Y Chacho 
nos dio cáredra sobre cómo amasi
jar los sueños progresistas de la cla
se media. Pero hoy se disfrazan de 
lnrcleccuales. No por defender a 
los intelecruales, es decir, el chiste 
nietzscheano de un personaje que 
sueña rcpresenrar la deconsrrucción 
de la vcrd:id, vestido bajo el manco 
de un marxismo rococó, que opta 
por el esnobismo en lugar del ar
duo rrab:ijo de adquirir conoci
miento. Ese personaje imaginado 
por NierlSche que vende cinismo, 
escepricismo, ironía y desprecio es 
lo que conocemos como Incelec
rual. Lanara Y Carrió ni siquiera 

llegan a la alrura de esa ficción 
consricuyenre. Esa máscara que 
rambién ya hubiese cansado a 
Nierzsche. 
Mencionaremos a un creador filo
sófico: Gillcs Deleuze. Deleuzc 
concrapone a roda esca barería de. 
moralina pequeño-burguesa la énc.i 
spinozisra. Deleuze nos enseña que 
los moralistas definen :t los hom· 

a Por lo bres por lo que son y nunc 
que pueden. Por lo ranro, no la 
esencia del "defecro :trgenrino cnl 

'bles os ADN" sino ·Cómo son post 
< d ·sien· argentinos? ¿Qué modo e exi 

cia implican? ¿Qué es lo que pur
den los argenrinos? 



En Hiscorias de la Argentina desea
da, Tomas Abraham mucsrra casos 
de una vía regi:i de la argenrinidad 
y de l:is inrimidades saránicas que 
hoy son "los que no quieren rraba
. " p pr . arece que esca Argent·ina nos 
cayó dc.:I ciclo. Parece que molesra 
que hayan personas que en lugar 
de suicidarse en las villas con vino 
barato se manifiesten como pue
den, es decir, la huelga presupone 
el rrabajo: el piquete presupone la 
desocupación esrrucmral de un Es
tado miser:ible. Micropolftica del 
deseo en lugar de Nuevos conrraros 
morales (NCM) es asumir nuesrras 
acciones en eso que hacemos: so
ciedad. La sociología es un fósil a 
re-descubrir: esta vez con lengliera 
filosófica. 
El juego polírico no culmina en sus 
propios medios-aparatos (y la red 
de discursos que lo nurren) y por 
aquellos orros que desde la vereda 
de enfrente los sosrienen, los fijan 
como tales. Lo que el sentido co
mún percibe como oposición (2) es 
el as de espadas del gobierno. La 
oposición jamás es un afuera. Es la 
duplicación imporenre de gobier
no. L'l Oposición es la orra red dis
cursiva de lo mismo. La maquina
ción coridiana es un guión que an
ricipa, deja ver las carras: por eso 
molestan ramo las proresrns que 
surgen "de la nada". La espontanei
dad, siempre pasible de duda, mar
ca los 11rnires que trabajan la con
tención. L1 Mulriplicidad (micro
pollrica del deseo) no es ni lo Uno 
(aparato de gobierno) ni lo Múlti
ple (oposiciones). Todavía ni si
quiera nos hemos :isomado a des
entrañar algún clcmenro de la na
turaleza destructiva de estos líl ri
mos años. 
Enrre la insistencia de los discursos 
y las manipulaciones mediáticas 
operadas hacia la opinión pública 
(que es mezcla en dos riempos: 
siempre cenera! y siempre margi
nal, segün una dinámica de incere
ses y deseos a inrerpclar) en esce 
sucio -encarnado en la indigna
ción y la esperanza que le es corrc
laro- la crírica consriruye una 
abercur:i: Como quemazón de ciga
rrillo en un pulmón, la crítica es el 
aconreci mienro donde esa espesa 
red discursiva dependiente una de 
la orra sufre la acción de un dedo 
en el culo de la economía política. 

POR LE O N AR D O SA i . 
ILUS TRACIO N DIEOO A RANDOJO 

Con lo cual intento decir: el políri
co no es un cienrífico. La rabia de 
mandamientos no es la misma. El 
político está en el paseo y el ciencí
fico rara vez pisa la cancha. Deam
bula por todos los escenarios, ince
rrogando y aprendiendo. Mira el 
juego, el arbirraje, la poptLlar y los 
técnicos. Compra un choripán y 
teoriza sobre las estrucruras inma
nenres. El nomadismo como méro
do de trabajo de campo en lugar 
del sedentarismo del espectador 
ilustrado. L'ls sociedades nómades 
requieren de un pensamiento nó
made que las experimenre. 
La crírica política es un hacer desde 
la incomodidad. Se hace en la plaza 
pública como agirador erudito. Pe
ro se piensa entre la materialidad de 
un trabajo escavarorio. Los gusanos 
conocen muy bien al hombre. No 
huye la definición pero tampoco le 
otorga primacía. Las definiciones 
esrán solo como materias a descom-

. poner y para trazar nuevas relacio
nes posibles. 
Su valor es el vérrigo y su rarea es 
la de pudrir el disimulo, es decir, la 
forma riririrera de pascar el espíriru. 
Sólo exisre el poder y lo social, la 
fo rma de componerlo y de mance
nc;:rlo. Ya no se rrara de la construc
ción del poder sino de moscrarlo 
funcionando en sus diagramas. Pa
ra esto no es necesario pararse des
de una ciencia autoprerendida 
aséptica, comra el poder o como 
efecto o como mirada sobre, ecc. El 
debate Ciencia-Ideología planrc:a 
un fulso dilema para eruditos y de
tectives de la subjetividad, todopo
derosos vía encuesras y de método 
hipocécico deducti\'o que reduce el 
pensar a la forma deductiva de u11a 
obsesión de modelo jurídico cuyo 
moror es un deseo de seguridad en 
lugar de una afirmación ele discon
ci nuiclad: pcns:ir lo real es pensar lo 

discontinuo. La estructura es siem
pre asistematicidad que se limica 
fugazmente. El debace es Saber y 
Poder y se resuelve en Nietzsche; 
No con Habermas. Habermas es 
un paso atrás. 
Esca crítica cracciona las formas po
lí cicas con el escila en que los hu
manos se hacen c.1rgo o no del go
bierno de sí mismos. Entendemos 
la crítica polícica como un servicio 
al ciudadano en donde se reconoce 
su coridiana concribución a su su
frimienro, es decir, moscramos co
mo lo social es inmediatamente in
dividual y como la lucha por la cs
clavicud es todavía lo que los hom
bres consideran como liberación. 
Crítica es lo que pocos se acreve11 a 
hacer hoy. Di un nombre, agrego 
orros dos: Alejandro Horowicz que 
En el país que esc:allo - su úlcimo 
libro- rumia el pasado y vomita 
una nueva e inrcligence visión y 
Claudio Kacz que nos hace pensar 
la economía polírica. Para renerlos 
en cuenta. 
Conclusión: Elisa Carrió tampoco 

enrien de... /,l'· ·y 

1) Igual género pero humorís1ico: Enrique 
Pinri. 
2) El oposiror es un vacío que se llena de 
conrcnido en el ejercicio de la comr:1. Es un 
con1raJic1or. No lo supera ni '~1 m:ls a li~ de 
él: lo emula. 1~1 pregu111a cnronces no es por 
la Oposición sino por la Críric.1. Zamor:1 es 
el Oposi1or en sr. 
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EL ARGENTINO 
-órgano de interés absoluto-

__,. Editor i responsable, Daniel Ares -
Medios 

MEDIÁTICOS, MEDIOCRES Y BENDITOS 

L 
os extremos se tocan, 
cómo no. Los Pergoli-
11i 's Boys -que hace ya 
demasiados años vie
nen rigiendo la moral 

del argentino políticamente correc
to-, una mala noche terminaron sin 
darse cuenta convertidos en lo que 
tanto y tanto decían despreciar y 
combatir . 
Ellos, que se enfrentaban con las 
vestiduras desgarradas a cualquier 
tipo de discriminación, a cualquier 
tipo de represión o de exclusión; 
ellos, que defendían más que nadie 
las libertades individuales; ellos, 
que ya casi parecían de bronce, al 
cabo un día -esa noche- mostraron 
y demostraron que nadie es mejor 
que nadie, y que en tal caso el los 
eran peores porque se creían me
jores ... Y es que tarde o temprano 
las caretas se caen, muchachos, y 
en una risa de espanto, por fin les 
vimos las caras. 
Como tiro por la culata funcionó 
el escándalo mediático y medio
cre desatado por el programa Pun
to.doc contra sí mismo, aunque en 
principio fuera contra un tal doc
tor Ferriols, quien hasta hace po
co no era más que el marido de 
una de las minas que trabajaba 
con Olmedo .. . y que de pronto 
fue patria y fue bandera. Porque a 
parlir de esa noche fa tal, los Per
golini 's boys -y sus ramificacio
nes y aliados y chupamedias-, ya 
no saben muy bien cómo explicar 
que, autoerigiéndose en policías 
de la moral, un día se largaron a 
pinchar la vida ajena con la mis
ma prepotencia con que la dura 
dictadura nos pinchaba los teléfo
nos. Y ya no hizo falta la justicia. 
la policía, el estado, porque desde 
entonces los nuevos superhéroes. 
plenos de superpoderes, con sus 
ojos de rayos equis, todo lo pene
traban y lo vigilaban al sólo fin de 
imponer la ley y el orden según 
entienden o entendían sus solas 
cabecitas no del todo cultivadas a 
juzgar por la precariedad de sus 
silogismos y la insuficiencia de 
sus vocabularios .. . 
Pero ahora resulta que ellos, tan 

'· ·Ei°Grito" de Munc/1 

luego ellos, que casi promueven 
la homosexualidad obligatoria, de 
pronto linchan públicamente a un 
hombre porque se ve que le gus
tan esos mismos travestís que 
ellos, tan luego ellos, tanto de
fienden y veneran .. . Y ellos, que 
tanto injuriaban la telev isión ba
sura, el periodismo amarillo, la 
prensa rosa; ellos, que aparente
mente habían inventado un nuevo 
periodismo azul o celestial al cual 
no le importaba nada más que la 
verdad, no el rating ni la fama ni 
la vida íntima de los otros, iválga
nos Dios! . .. y finalmente el los 
que viven de la publicidad, qu~ 
venden todo lo que hacen y co
bran todo lo que pueden y usan 
todo lo que les regalan y comen 
gratis en todas partes, tan luecro 
ellos, l:orrorizándose de pron~o 
c?mo s1 se tratara de un homicidio 
simple el simple y concordado in
t~rc~1111bio de servicios entre un 
Cil'LlJano plástico Y un prostituto, 
ambos mayores de ed·1d . E 1 , ' ... (, 1 
que quedamos, muchachos? . En-
tonces es~á bien atropellar la\ li
ber~ades 111dividuales? ¿Entonces 
esta mal la homosexualidad? ¿En
tonces no es ético cobrar por lo 
que hacemos? ... 
E1~masc<:ra<los detrás de coartadas 
~lantróp1cas, altruistas y justicie-
1 as (pero detrás sólo det., d 

. , 1 as e un 
puntno mas de i.,1t1º 11g q 1 

< · ue es per-

mita perpetrarse en sus luminosos 
empleos), esta muchachada tan 
enwsiasta, progresista, maniquea, 
hipócrita, ignorante, no puede ni 
debe ocupar el lugar de los que 
penetran mentes ajenas. No están 
preparados, simplemente. Paya
sos disfrazados de maestros que le 
hacen creer a los niños que de 
verdad el cuco existe, cuando de 
verdad el cuco son ellos; ellos, 
que nos vendieron a De la Rua y 
al Chacho, a Fernández Meijide y 
a Fernando Peña, a Sábato y a Do
lina, a Lanata y Pergolini, a Oli
ver Carrió y Stanley Lopérlido, y 
a tantos otros cómicos que ni si
quiera una vez nos hicieron reír. 
Que se vayan todos, sí. Pero ellos 
también. 
En tal sentido dicho escándalo 
mediático, no por mediocre resul
tó menos bendito. 
Y es que tarde o temprano, las ca
retas se caen, muchachos ... dijero 
Pessoa: "como caen los dioses e11 

el suelo del Destino". 

Anékdotas 

Hoy: Cicatrices 
o medallas 
En su casa de Londres, cierto día 
de 1924, el inmenso George Ber
nard Shaw fue visitado por un g~
po de exiliados irlandeses, nacio
nalistas y combativos, que busca
ban su apoyo, y que ha~ían,sob: 
vivido a la cárcel y a innume 
torturas. Allí mismo, ran luego. el 
líder del crrupo se los presentabaª 

, º . lueoode su celebre compatnota, Y " 
b . 11anerJ cada nombre, a¡¡:rega a, u 1 .

6 ~ · . Cl Jl· 
de preludio -y no s111 adll1lf1'. 
, el rápido relato de los casugo-s~ 
Penurias sufrido por c:ida un · 

'ó don Terminada la presentaci n, 
Bernard preguntó: 

Y 
, , ? - ... ¿que mas.... od(l). 

Silencio y desconcierto en .t 

hasta que el maestro agregó; .,,;. . aun .... 
- Porque en sí no hay 111110 
rito en haber sido rnaltrauido. 



Humor 

Los chistes 
de Borges 
Cuando le pregun
tan a María Koda
ma qué es lo que 
más extraiia de 
Borges, e lla no du
da en responder: 
"su sentido del hu
mor". Uno de los 
hombres más divertidos 
de la historia del hom
bre, s in embargo, de
cidió pasearse por 
su siglo disfrazado 
de viejo aburrido, 
sin romances rim
bombantes ni es
cándalos de vode
ville, con su traje·..,...-i..i.¡.i..r 
siempre gris, su 
bastón y su cegue-
ra, su hablar lerdo y trabado, y su 
genio camuflado de sabio que no 
sabe. No es arbitrario pensar que 
esa sola caracterización, única y 
total , fuera su más secreta y gran
de broma. 
Aquí El Argentino compila para 
usted esta serie de verídicos y ge
niales sketchs, creados, protago
nizados y realizados por Jorge 
Luis Borges. 
Que la pasen bomba. 

Desde que empezó a quedarse 
ciego, dejaron de gustarle los dis
fraces. Lo confundían aún más y 
lo enojaban. Contaba su amiga 
Silvina Ocampo, que u11a tarde, 
en casa de Victoria, ella y Nora 
Langhe, disfrazadas las dos, sor
prendieron a Georgie paseando 
por los jardines, y lo asustaron. 
Borges.se molestó, refunfuñó al
go en voz baja, y siguió caminan
do hasta que se chocó con un ár
bol, y ahí, palpnndo la corteza con 
sus manos, le dijo con la cara con
tra e l tronco: 
- ¿Vos también te disfrazaste?? 

Reflexiones 

EL AIRE DE LA 
ESTUPIDEZ 

a estupidez 
humana se 
manifiesta co
mo el aire: en 
todas panes. 
Pero digamos 
que hay tópi
cos que son 

más favorables para su cultivo y 
producción. El tema drogas, por 
ejemplo (y excelencia), es uno 
de los preferidos del idiota me
dio. Allí se despacha a gusto. 
Hace un par de semanas apenas, 
una senadora más o menos des
pierta -cuyo nombre da lo mis
mo-, echó a rodar un proyecto 
que pretendía despenalizar el 
consumo de drogas ... Inmediata 
y previsiblemente, claro, los pre
visibles de siempre salieron a ca
carear más temprano que los ga
llos, pero no más despiertos. En 
los diarios, en la tele, en las ra
dios, en las tribunas públicas de 
nuestro tiempo, otra vez se oyó 
rezar el eterno desvarío del mie
do. Lustrosos periodistas, re
nombrados médicos y abogados 
y habladores varios, se erizaron 
o se burlaron de la senadora y su 
proyecto, y luego pasaron a otro 
tema con la superficialidad y li 
gereza que ya es estilo en 
ellos ... Pero ninguno se pregun
tó, qué va, por qué hoy, al cabo 
ya de varias décadas de prohibi 
ción y represión, las estadísticas 
y la realidad nos demuestran que 
el consumo de drogas no hizo 
más que aumentar de manera 
pornogrMica. ¿Es tan eficaz, e11-
1011ces, dicha estrategia de pro
hibición y represión? Ninguno 
se lo preguntó, qué va ... Ningu
no tampoco se preguntó -mucho 
menos, 1mis vale-, a quién enton
ces beneficia la prohibición, si 
está claro que no ayuda al adic
to, y que encima desnuda otro 
fracaso del Estado ... ¿A quiénes 
e11to11ces les conviene que la 
prohibición multiplique e11 hasta 

11n mil por ciento el precio final 
del producto? ... Al productor y 
al mercader, correcto, es fácil, 
quién no lo sabe, y sin embar
go ... nadie respondió estas sen
cillas cuestiones, porque nadie 
tampoco se las planteó s iquiera. 
Al contrario, con los recursos de 
siempre, los formadores de opi
nión, los co1111111icadores socia
les (¡qué demasiado!), continua
ron su interminable desguace de 
la conciencia colectiva, montan
do en su lugar el show bussines 
de la ignorancia ... Porque la tur
ba, la misma turba que ayer gri
taba Barrabás, ahora repite lo 
que dicen ellos, que dicen lo que 
dicen sin pensar lo que dicen ... 
Y es que la estupidez humana es 
como el aire: no se acaba nunca. 

Descubrimientos 

SSSSHHHHHH 
-

sí como otrora 
la gue rra de 
Malvinas per
mitiera descu
brirles a los 
argentinos el 
rock nacional, 
así también 
ahora la masa

cre de Carmen de Patagones nos 
permitió descubrir la adolescen
cia, que hasta poco antes de tan 
magnífica tragedia, aparente
mente, no existía ... O ex istía, 
bueno, pero carecía por comple
to de importancia ... 
En cambio ahora no. Ahora de 
pronto otra legión de expertos de 
toda marca, origen y proceden
cia, surgió sobre la faz de la Tie
rra explicándonos -y lo que es 
más: aconsejándonos- cómo ac
tuar con los adolescentes; recor
dándonos -y lo que es más: des
cubriéndonos- que la adolescen
cia es una etapa muy difícil de la 
vida (como si el resto fuese un 
spa, jajá), que los mayores no 
siempre comprenden a los chicos 
(¿en serio mataron a Kennedy?), 
que los adolescentes son el refle
jo de la sociedad y el futuro de la 
patria y que precisan contención 
y apoyo y un montón de otras 
frases y teorías más viejas que Ja 
sombra, y que sin embargo estos 
bípedos aún hoy cacarean y repi
ten con la estridencia propia de 
la novedad urgente ... A lo mejor 
si tales charlatanes se callaran 
un segundito, quizá los demás 
pudiéramos escuchar el ruido ca
racterístico que hacen los niños 
cuando van a matar. 
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Cultura 

NO QUERIAMOS 
TANTO A DIEGO 
- orno Piazzola, 

como San Mar-
1ín, como Bor
ges, como tan
tos otros, Die
go 1ambién sa-
1 ió corriendo de 
la patria con las 
manos abiertas 
hacia delante y 

la cara arrebaiada por el miedo. 
"Por favo1; por favor", rogó que 
lo dejaran dejarnos, irse, alejarse, 
huir de noso1ros, del pueblo que 
más quiere y lo quiere sin saber 
cómo quererlo, carajo... Porque 
nadie olvide que fue aquí donde le 
dimos duro con un palo y duro sin 
que él nos haga nada (a no ser fe
lices), aquí lo metimos preso, aquí 
lo perseguimos por las calles, aquí 
no le dimos un mínimo espacio ni 
un segundo de paz, aquí lo juzga
rnos, lo culpamos, lo condenamos, 
lo enloquecimos, y al final le me
timos un chaleco de fuerlas, lo 
ernpas1illamos bien, y lo encerra-

Anticipos 

mos para que no joda más en el 
único lugar que Jo quiso cuando 
ya casi nadie lo quería ... tanto que 
lo queríamos ... nosotros, sí, los de 
en1onces ... 
Casi de rodillas y llorando lo pidió 
por televisión al cabo de dos me
ses de vivir maniatado en lo que 
era "una pocilga" a sus ojos, los 
únicos ojos que entonces importa
ban ... Después volvió a aparecer 
una vez más, encima de un heli
cóptero, y después otra vez, en un 
programa de domingo, desbocado 
como siempre, ya repe1i1ivo, y de 
nuevo al final su viejo numerito 
con la pelota como un rey león do
blegado por el látigo de un circo 
barato, y ahí sí, ahí ya nadie dio 
más, ni él ni nosotros, y ya un po
co lo empujamos para que se fue
ra de una vez por todas, así que él 
agarró y se fue, nos dejó y chau, 
ya no volvimos a vernos y tampo
co sabemos si volveremos a verlo, 
cuándo, dónde, cómo ... nada ... 
Resignados como en un 1ango, só
lo nos queda evocar una vez más 
la misma vieja rima del amor y del 
espanto, y preguntarnos si es cier
to, como decimos siempre, que lo 
queremos tanto ... O lo que es pe
or: si es que sabemos querer ... 
Nosotros, sí, los de siempre. 

La historia del mundo 

A 
partir de hoy, en primicia exclusiva, y mucho antes que en las 
librerías (a donde acaso no llegue nunca), El Argentino se 
complace en presentar en una primera doble entrega esta 
obra cuando menos singular del no menos singular Anófeles 
Mosqueira, argentino típico que, corno tal, impulsado por su 

brava ignorancia, compuso este libro· cuya visión y sintaxis, 
no por inciertos, carecen de resplandores y destellos capaces de alum
brar, como relámpagos inasibles, un vasto campo de realidades disolu
tas. 
Anóteles Mosqueira, contemporáneo, nació en Buenos Aires, en la dé
cada ilustre. La historia del 1111111do (y todo lo que pasó desde que em
pezó) supone su sola obra única y total. Aquí los d9s primeros capítulos 
de este trabajo .. . incalificable, a no ser por ustedes. 
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La historia del mundo 
(y todo lo que pasó desde que empezó) 

Por A11ófeles Mosqueira 

··Ames q11e ir n trnbnjar. prefiero 110 hacer 11ada "'. 
José lliondi 

l1ttl@\®fi•·---------------
Dedico esta obra a la computadora, que me arregla a111omftticame111e u11111011-
tón de cosas además de las faltas de 0110grafta que me salen Aunque a veces 
se equivoca y /iay palabras que ni conoce. Pero no i111po11a. Errar es lu111ta110. 

E4tt,httffltrttUitJ 
A mi tía Amalia, que me prestó 1111 diccionario y el Almanaque Mundial 98 y 
una enciclopedia que no sé el nombre porque no tiene rapas. 
Y c1 mi primo NéstOI; que es perito mercalllil y me ayudó con los acentos y los 
verbos y esas cosas. (Con algunas, porque otras yo ya las sabía). 

Capítulo Cero: Una intromisión · 
En este libro voy a esc1ibir Ja histopa del mundo y todo lo que pasó desde que 
empezó para que se entienda bien, no complicado. Porque hay muchos libros 
que dicen lo mismo pero no se entienden nada, y así estamos todos después. 
No. Este libro es fácil porque es para que se entienda, no para hacerme el im
portante yo ni el que se la sabe todas. Aunque lo sé todo, o casi. Cualquier co
sa que me pregunten ya la sé. Y si no la sé la voy a buscar al diccionario y lis
to. O a la enciclopedia. Como hacen todos los que escriben libros así, de histo
ria. ¿O de dónde creen que se sacaron lo que saben? ... De otros libros, más bien. 
Igual hago yo, qué hay. Lo demás con una computadora es fücil porque la com
putadora te arregla casi todo lo que escribís mal. Y después 1e buscas alguien 
que sepa un poco, como hice yo con mi primo Néstor, y chau. Porque escribir 
un libro no es tan complicado como dicen, nada más hay que juntar todas las 
palabras. Que para hacer un libro tienen que ser muchas, eso sí. 
Como este libro ya está todo tenninado, algunos ya lo leyeron (porque antes de 
que lo agan-e una imprenta, siempre hay algunos que leen Jos libros y opinan 
aunque no saben nada) y algunos dicen que es un libro muy largo y que a ve
ces no se entiende lo que dice ... ¿Pero y qué hay, eh? ... yo leí tantos libros que 
son muy impo11antes y que no se entienden nada y que igual todos hablan bien 
de ellos ... Aparte, no se puede escribir la historia del mundo y todo Jo quepa
só desde que empezó y que se entienda bien, porque primero que nada, el mun
do es lo más complicado que hay, ya se sabe. 
Bueno, mejor empiezo. Esto es nada más que una intromisión, como se dice 
(aunque mi primo Néstor dice que no se dice así, pero que no se acuerda cómo 
se dice. Yo digo que se dice así "una intromisión", una vez Jo vi, pero yo tam
~o met. acuerdo dónde). Así que en las hojas que vienen después voy a ex
plicar mas o menos t~o el mundo y cómo llegamos a donde llegamos hoy. 
Que no estamos nada ,bien, porque el mundo cada vez es más complicado, pe
ro .bueno. Yo nada mas lo cuemo, que lo arregle Magoya (que es mentira, no 
existe Magoya). 
Bueno, empiezo. 
Presten atención, eh. 
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