
o_ 
lo que nos tocó en suerte 

Prec io al Público S 4.oo en Venado Tuerto 
S 6.oo en el resto del país 

www.rel!istalote.com.ar 

tais d 
Alain Badiou 
y la relación entre 
cine y filosofía 

por Raúl Favella 

Doctrina Promiscua 
Sergio Cecchetto 

Dar de nuevo 
Los rubios 
El arca rusa 

W. G. Sehald 
Nicolás Rosa 

Encuentro nacional 
de poetas 

El escritor como 
autor por encargo 

Fiesta Pr ovincial · 
del teatro 





lo que nos tocó en suerte 

• 

04 llegó a nuestra redacción 
05 La corrección endemoniada 

JORGE ALONSO 

06 La Inversión de la letra 
DIEGO PELLER 

08 La letra argentina 
!AURA ESTRIN 

10 Confidencia 
SERGIO CECCHITTO 

ti La disposición a donar órganos ... 
SERGIO CECCHITTO 

critica cultural 
16 La pehcula que vi o algunos son ... 

MARIOZIMOm 

18 El viejo truco de la Ideología 
JUAN CARLOS MUÑIZ 

20 Memorias en el hueco de una ... 
CECILIA BRÜCK 

21 Y la nave va 
CECILIA BRÜCK 

22 De aciertos y erratas 
HORACIO CAIMI 

nota 
24 La metafísica ha muerto 

RAÚL FAVELlA 

~oesfa 
290s poetas baJ¡iron del Olimpo 

OlVIOO Y REPARACIÓN 
Las lotos de la nota ·creativas 

2003?" aparecida en el Nº 75 son de 
Alejandra Peralta 

MATERIAL EXCLUSIVO Y ATRASADO EN INTERNET 
http://www.revistalole.com.ar 

e-mail: info@revístalote.com.ar 

La cultura 

demandante 
Durante los últimos cuacro meses, Venado Tuerco fue vfccima de un atropello 
culcural poco fTecuence. En el lapso de 120 días se realizó el Primer Festival de 
Jazz y Tango de Venado Tuerto; el prestigioso Edicorial Corregidor presencó la 
segunda novela del escritor Juan Ignacio prola, El Sagrado orden de las apa
riencias, con accos en Buenos Aires y Rosario; nos visicó el Ensamble Vocal de 
Medcllin (Colombia), que grabó un CD con el Coral de las Espigas; se llevó a 
cabo el Primer Certamen Coral de Música Popular de la República Argcnóna 
con 11 coros de codo el país y tres noches con la sala mayor del Centro Culru
ral Municipal a pleno; fuimos sub-sede del 7° Festival Guitarras dd Mundo 
con visicas iluscres como Lucho González y Colacho Brizuela; se hicieron seis 
funciones a lleno rotal de la opereca criolla Lo que me costó el amor de Laura 
(único lugar fuera de Buenos Aires donde se hizo otra puesca); se realizó el Pri
mer Encuentro Nacional de Poetas en Venado Tuerto; la gence del Galpón del 
Arte trajo obras de ceacro de Buenos Aires y Rosario con localidades agocadas 
todas las noches; se escrenó el largometraje Dar de nuevo a sala llena; fuimos se
de de la XIX Fiesta Provincial dd Teatro donde resultó ganadora del certamen 
La Hiscoria que nos Parió del Taller de Teatro del Galpón del Arte; ctJminó el 
Taller de Filosofla para Adolescentes organizado por el Chat de Venado T uer
to; el Cenero de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media N° 206, con el 
apoyo de la Dirección, realizó una conferencia sobre el Che Guevara al que a
sistieron más de 500 adolescentes; vimos al CAAlAC (Centro de Asociaciones, 
Agrupaciones e Independientes del Arte y la Cultura) despfegar su potencial de 
trabajo y gestión; los bares de la ciudad ofrecieron espectáculos de jerarquía ca
da fin de semana; el Grupo Tiempo de Cine dio funciones de cine en la confi
tería del Hotel Riviera; más una innumerable camidád de eventos instituciona
les (como el festival organizado por la Asociación Española), conferencias, gru
pos de estudio y muchas accividades barriales que acontecen semanalmente. En 
ese marco WTE hizo su humilde aporte cumpliendo 6 años de vida. 

A contramano de una dirigencia que aún no ha sabido componer una idea ma
dura de cultura capaz de sentarse en la mesa chica del gobierno y de participar 
de las decisiones de fondo de la ciudad, los hombres y mujeres de la cultura ve
nadense no tienen ningún problema en meterse en camisa de once varas y ge
neran cultura por encima de las demandas y de las expectativas. De rodos mo
dos, no hay una descompensación. La población no le da la espalda a sus artis
tas y sale a apoyados en cada una de las manifescaciones. 
Gracias a una larga cradición no oficial compuesta por una fuuna variopinca de 
personajes que han hecho del arte una opción de vida, Venado Tuerto es una 
sociedad que ha logrado elaborar un pensamiento crítico y abri rse al debate de 
ideas, esto es algo que queda de manifiesto si se compara la notable producción 
artística y cultural de nuestra ciudad con la que por caso generan ciudades con 
igual o mayor densidad de población como Pergamino, Rafuela, Rio Cuarto o 
Villa María. 

En honor a esta onda expansiva que nos abarca y a un pequeño mororcico in
terior que no podemos dejar de obedecer, WTE hace su relanzamiento. Co
mo v:enimos haciendo desde siempre, timoneando avatares y tratando de man
tener la dignidad. El N° 77, correspondiente a diciembre de 2003, se propone 
pues abrir una nueva ecapa, caralizar ese incenso murmullo que circula por las 
calles y las casas y prestar sus páginas para intensificado con muchas novedades 
que vamos a ir dándoles a conocer a lo largo de 2004. /¡ ty 
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Autor: Guillenno Martínez 
Colección: Lectores/ Género: Ensayo 
Editorial: Eudeba / Páginas: 159 
En este libro, que reúne las clases dic
tadas con gran repercusión en febrero 
de 2003 en el Malba, Guillermo Martí· 
nez (recientemente Premio Planeta 
Novela 2003) rastrea los elementos 
de matemática en la obra de Borges y 
demuestra la articulación profunda de 
los mecanismos de abstracción y es
tructuración lóg)ca en sus relatos, en 
su estilo y en su credo artlstico. 
Con el aplomo que le brinda su doble 
condición de narrador y matemático, 
con ráfngas de 11umor y extrema cali
dad para los no iniciados en las cien· 
cias exactas, Maninez nos conduce -a 
través de textos fundamentales como 
"El Aleph", "La muerte y la brújula" y 
"La biblioteca de Babel"- por las para· 
dojas preferidas de la producción bor
geana: los infinitos en los que el todo 
no es mayor que las panes, el univer· 
so o Dios como esfera con centro en 
cualquier punto, los libros de hojas 
que se desdoblan incesantemente. u
na exquiSitez para paladares curiosos. 

Las Confesiones 

Autor: Rousseau 
Estudio preliminar de: Jorge Zala
mea / Editorial: Conaculta Océano 
Colección: Biblioteca Universal 
Páginas: 602 / Gónero: Ensayo 
Es posible que las teorías de Rousse· 
au resulten hoy casi desdeñables y 
que en los oídos modernos suene de· 
clamatorio su estilo. Pero, mientras a· 
liente en el hombre el sentimiento de 
la solidaridad y haya en su corazón un 
hueco para la verdad heroica y la pa· 
sión, Las Confesiones de Rousseau 
serán uno de los más nobles, vallen· 
tes y patéticos documentos literarios. 
Rousseau, hipocondríaco, enfenno, e· 
rrante, desvalido, se levanta sobre sus 
miserias para hacemos el legado de 
este libro, nacido de aquella profunda 
reflexión que hace en el libro 111: "Tra
tar de ocultar el propio corazón será 
siempre un mal sistema para leer en 
el corazón de los demás". 

Autora: Griselda Gambaro 
Editorial: Grupo Editorial Norma 
Colección: Teatro/ Páginas: 85 
Se ha dicho que los crímenes de Mac
beth provienen del maleficio de tres 
brujas y la inOuencia de su esposa. En 
esta nueva obra de Griselda Gambaro 

se cruzan las brujas y Lady Macbeth. No hay 
casi hombres en este complot de espectros. 
La trama se desteje, y el relato se actualiza. 
De allí que una bruja augure: ·vendrán épo· 
cas de crímenes felices donde el poder igno· 
rará las muertes que ocaSiona. Las decidirá 
sin imaginarlas y sin perder el sueño". Un 
cambio de piezas que vuelve todo a su lugar. 
Gambaro, reescribe la tragedia shakespearia· 
na repartiendo de nuevo las culpas y expan· 
diendo los misterios. En diálogo incisivo, su· 
pl1cante y hasta cómico, e hilvanando citas o· 
riginales del propia Shakespeare, esta obra 
renueva el cauce moral que la sustenta y 
propone una batalla distinta que se gesta en 
una interioridad al descubierto. La señora 
Macbeth es una pieza extraordinaria y audaz 
de una de las dramaturgas más talentosas 
de nuestra literatura. 

Autor: Fernando Alfón / Editorial: De la cam· 
pana / Colección: Canto Rodado 
Páginas: 113 / Género: Novela 
Alabada con insistencia por Horacio González 
en las Jornadas de Pensamiento Argentino 
reahzadas en Rosario, esta novela de Feman
do Alfón (Premiada por la Fundación Antor· 
chas) describe la vida del joven Santiago CO· 

mo una de las tantas que se gestan en cual
quier punto de una ciudad adversa. Los te· 
mores se van apilando en la conciencia y a 
veces logran formar uno mayor y amenazan· 
te. Todo lo que se quiere emprender se toma 
costoso y por momentos imposible cuando 
un miedo latente limita y rige la mayor parte 
de las decisiones. El punto de partida es la 
ausencia misteriosa de un padre, una madre 
que arrastra temores y tiende a callarlos. Una 
historia asombrosamente simple, la mayor 
cantidad de cosas suceden en el interior de 
las almas de los personajes, invitando a hur
gar en las profundidades del alma humana. 

Autor: Juan Filloy / Editorial: lnterzona 
Páginas: 15 7 / Género: Cuentos 
lnterzona ha tomado la sana decisión de ree
ditar clásicos que hasta el momento sobre· 
vivían a fuerza de talento y seguidores. Es el 
caso de gran parte de la obra de Filloy. Los 
Ochoa es el primer volumen de cuentos pu
blicado por el escritor de Río IV. Siete cuen
tos largos con los que inicia la ·saga nativa" 
de los Ochoa, un linaje en el que el viejo Pri· 
mo Ochoa ejercerá su despotismo en un con· 
texto familiar. Un despliegue sin par de vidas, 
paisajes, lenguaje y costumbres de gauchos 
e indios. Filloy revive la picaresca rural (para 
él abandonada desde Payró) con un notable 
tratamiento lingüístico. 

[Lñ'Criminnlizaci6n de la 
~~esta social 

Autores: Juan González Moras, Mariano Car· 
delli, Sofía Caravelos, Julián Axat , Esteban 
Rodriguez, Fabio Villarruel, Eduardo Rezses, 

Jerónimo Pinedo / Editorial: Ediciones Grupo 
La Grieta - H.l.J.O.S. La Plata/ Serie: Ensa
yo/ Páginas: 402 
Cuando el neoliberalismo prescinde de la vi· 
da hasta la exclusión, la protesta social es u· 
na de las formas de aferrarse, de producir e· 
sa vida neg¡>da, de construir el cambio social. 
Experiencias colecw as que, no resignándose 
a aceptar con sufrimiento lo que en suerte 
les toca, practican la desobed1enc1a. . 
Para hacer frente a la pobreza que se organr· 
za, para desalentar o desartJcularta,. el poc1er 
de policía del estado pasa de un d1spos111vo a 
otro, de la criminahzación de la pobreza a la 
criminalización de la protesta. De esta rela
ción de continuidad, entre ambas prácticas o 
formas de cnminahzación, es de lo que se o· 
cupan quienes arman este libro. 

~osn Mfstica 

Autora: Marosa Di Giorgio 
Editorial: lnterzona / Género: Poesía 
Páginas: 142 
Tal cual lo dijo César Aira, el mundo poético 
de Marosa Di Giorgio está todo hecho de 
transformaciones, de sorpresas. de pasajes 
fluidos entre lo humano y lo animal; oscila 
entre el cuento de hadas y la alucinación. y 
lo preside una ~mpcrturbable cortesía que no 
excluye nr la ironía ni la crueldad. En sus po· 
emas no es infrecuente que la niña que los 
cuenta tenga amores con un caballo, o un 
caracol, o una bruja y dé a luz de inmediato 
un huevo grande de hule verde o pequeño 
de porcelana roja; salir volando, o morirse 
todas las noches, o ser un nardo, no llama 
la atención. Sus ·relatos eróticos· de la últi· 
ma época se unen a su poesía anterior, con· 
fluyendo en una línea erótica general. 

ifl!2ci6n de VieJ.,..· º-------.. 

Autor: Hugo Padeletti 
Editorial: lnterzona / Género: Poesía 
Páginas: 91 
"ReOexiva y coloquial, la poesía de Hugo Pa
deletti se obstina desde hace más de cua
renta años en la pasión delicada aunque fir. 
me de lo real, el enigrna sereno de las co
sas, la irrupción clara del presente que al 
mismo tiempo aterra, deslumbra y apacigua. 
A quienes gozamos de su obra desde hace 
muchos años, la aparición de sus libros nos 
suministra no sólo una aleg,ia sino también 
el argumento irrefutable y límpido de que 
sus poemas constituyen uno de los momen· 
tos más intensos de la poesía argentina con
temporánea: Juan José Saer. 

Nueva colección de Santiago Arcos 

l\li P ushkin 
Autor: Marina Tsvietáieva 
Editorial: Santiago Arcos 
Editor / Colección: Tra
ductores 
Páginas: 142 
Con este libro Santiago 
Arcos Editor, retoma una 
tradición que Argen11na 
había resignado a mano de la no poco teme· 

raria conjunción de opulencia e imc1attva que 
prolifera en España. En este caso con 3 titu· 

los inmejorables: Devociones. de John Oon
ne; Mi Pushkin de Marina Tsvietáieva y Pre

facios a la Edición de Nueva York, de 

Henry James. 
En este caso, lrina Bogdaschevski, lingüista 
nacida en Belgrado. traduce esa colosal des
cripción que hace Marina Tsvietáieva de su 
infancia en tiempos de la decadencia zarista 
y el modo en que Pushkin, ese · negro .. lleno 
de venganza y pasión la introduce en el mun· 
do de la literatura que nunca más abando· 
naria hasta el día en que se quita la vida. el 

31 de agosto de 1941. El libro temuna con 
una impecable antolofja bilingüe. 

Nueva editorial 

Qué hacemos con la 
benjamín 

vieja muerta? Editora n Una nueva editorial apare· 
ce en el mercado, ya su 
nombre nos indica (Q H C 
LV M?) que se trata de ·-··- --
algo distinto. Tienen una 

1 
, ... . ,,. ,,)1,, 

postura bien definida con l - tru..T•j ! 

respecto a la propiedad y 
las leyes de reproducción borges 
del material, consideran rn que /a Propiedad es un 

robo y autorizan a repro· 

ducir la publicación en to· ·-----do o en parre por cual- ....... # 

quier medio y con el fo· 
.,.)1,, 
L• t.1" , t 

mento de Q.H.C.L.V.M. 

En un mismo libro nos presentan: 
Colección: Yo es otro / Páginas: 32 
El problema de la sociología del lenguaje 
de Walter Benjamin y El idioma analítico de 
John Wilkins de Jorge Luis Borges 

E·mail: qhclvm_ed1tora@yahoo.com.ar 
W'l~w.geocities.com/qhclvm _editora 

t«HJ.Hi49UffH.P•~"="'----------------
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El &enocldlo al pueblo Gitano 
Panollstas: Jorge Bemal - Esteban lerardo - Gabriel Conti - Dina V. Picotti c. 
Claudia Korz - José Esteban Garay 
Producción: Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Coordinación Gene
ral: Rogello Fernández Couto /J. E. Uriburu 1345, 1° Piso - (1114) Bs. As. 

El ¡enocldlo a kMI puebloe del .Atrlc;a Neoa 
Panellstas: Dina V. Picotti C. - Marta Goldberg - Ricardo Rodríguez Molas 
Hebe aamenti - Miriam Gomes 
Producción: Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Coordinación General· 
Rogelio Femández Couto /J. E. Unburu 1345, 1° Piso - (1114) Bs. As. • 
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POR JORGE ALONSO 

Sobre Austerlltz, de W. G. Sebald (Anagrama, 2003) 

La corrección 

endemoniada 
Austcrlitz 

vidad. Saer sin re
sencimienco, sin cir
cunloquio, sin tenta
tiva: consumado con 
orgullo menor, inte
ligentemente. 
Transcribir un pá
rrafo es enteramente 
ocioso: ya lo dije, re
sulta endemoniada-

é 
mente correcto, si-
mulador; párrafo 

. ~ .__ _____ __. por párrafo se trata 

ra desaprensivamente bueno: de un buen vecino: opera por acu-
correcco y discante. Pero muy co- mulación. Aunque, y oblicuamen-
rrecto y muy distante. Sabido es ce, ocultando la revelación, nos lo 
que la corrección resulta vircud comunique: Visicar a alguno de 
mínima. Que la corrección anima mis conocidos, de codas formas no 
el redactar, en canco que el escri- numerosos, o mezclarme con la 
bir ... Uno de dos Lamborghinis, y genre de un modo normal me re-
mejor Leónidas, lo había dicho de su/raba entonces imposible. {Aus-
los nuevos (Pauls, Guebel): redac- cerlicz, p.128) 
ran bien, veremos cuando se pon- Y la autobiografía, el sucraco auco-
gan a escribir. biográfico, las formas de la ficción 
Pero si muy correcto, menos dis- para ese suscrato indisimulable, 
canee, digo de éste, Sebald, deberé que no pretende disimular. Aun-
corregir el ángulo de mira, ajustar que ésta, Austerlicz, resulte la más 
la apropiación (aprehensión, apre- novela de las suyas, sin o con muy 
ciación). poco de ese cruce heterodoxo o en 
En extremo correcto: es por esa ex- extremo consustancial a la literatu-
cremidad, viraje a una imposibili- ra y en consecuencia clasicísimo de 
dad, de corrección, por donde le documental y ficción, el releva-
ingresa, e ingresada que le es en- miento {de lo que es) apenas tra-
señorea, aposenta sus reales, la lo- vestido. 
cura. No, la apuesta explícita y primero 
Dizque la corrección es virtud de brutal (aunque si de brutalidades, 
medianía: no en éste, ni virtud: o- la prosa de Sebald: demoledora de, 
era cosa: que la corrección deja de por caso, Vallejo. No. Pero sí el 
ser, correctísima. mismo hálito de época, ¿replega-
¿Pero discante? Acaso no, o como do? en la primera persona. Aquello 
la familia; una redonda intimidad de Cavazzoni de que, fuera de la 
que, por mor de la propiedad (su modernidad, la aventura se cras-
conservación egoísta), enajena. ladó a las circunvoluciones cere-
AJgo de Bernhard; un Bernhard brales; la odisea allí. 
justificado, formateado. Puede que 
el traductor: lo comparten. Sé que 
en su estudio inglés cenfa el retrato 
de Bernhard. 
AJgo también, y refiero a la recep
ción necesito de referentes), de Sa
er: la demora y el escándalo, su re
godeo en él, amorosa construc
ción, morosa es claro, de la objeti-

La mujer de mi vida 
Ganadora del premio ºJulio Cortáz.ar" a la 
·mejor revista cultural Independiente• que 
entrega desde hace 7 años la Cámara Ar· 
genUna del Ubro. Desde aquí felicitamos 
a los colegas. 
Héroe: Marcelo Birmajer, Alicia Dujovne 
Ortlz, Marcelo Figueras, Marcela Basch, 
Luis Tudanca. Juan Sasturain, Ca~os Nine. 
Además las secciones: El yirante, Horósco· 
po, Mujeres de muchas vidas, Te cuento 
mi análisis, Reportaje, El criticón, Artistas 
por artistas. El de-iorador, Yo confieso, Cla
sJficados. Colaboran: Mercedes Reincke, 
Fontanarrosa, Sergio Olgufn, Ángela Prade-
111, Ricardo Colcr, Christian Kupchik, Amalia 
Sanz. 
Año 1 - Nº7 - Noviembre 2003 - Director: 
Ricardo Coler - Tacuarf 163 9º Piso Bue
nos Aires - Tel. 011 4342 6977 - E-mail: 
lamujerdemlvida@lamujerdemivida.com.ar 

Le monde dlplomatfque 
"el Dlpl6" 
·El polvorln latinoamericano, desigualdades 
y crisis polftJca permanente•, escriben: 
Ca~os Gabetta, Walter Chávez. María Urru· 
zola, Stéphanle Marseille. Marta Vassallo, 
Hemando CalVO Osplna. Ignacio Ramonet. 
·cnsls de la democracia representativa", 
escriben: Anne·Cécile Roben, Alexandre 
Doma, Serge Hallml y Loíc Wacquant, 0 11-
vier Boiral. ·Medio Oriente", escriben: Leila 
Farsakh, Mahmoud Darwich. Tobias Engel. 
Mo V - N"53 - Noviembre 2003 - Direc· 
tor: Ca~os Gabetta - Acuña de Figueroa 
459 (1180) Buenos Aires - 011 4861 
1687 - E-mail: secretaria@eldiplo.org -
Web: www.eldiplo.org 

Kll6metro 111 
Enlayoe sobre cine 
Vuelta al ruedo de esta refinada revista. En 
este número: La escena 
contemporánea. 
Ensayos: Más grande que la vida. Notas 
sobre el cine contemporáneo por Silvia 
SchwarzbOck, Nanni Moretti, hacia una mi· 
rada ética por Danlele Dottorinl. 
Versiones: La existencia de Italia por Fre
dric Jameson, La necesidad de hacer cine 
de otra forma por Nannl Moretti, La santa 
y la heredera. A propósito de Hlstolre(s) du 
clnéma por Jacques Ranclere. Conversa
ciones: Con Claudlo Caldlnl, Car1os Trilnlck 
y Jorge La Ferta. 
Notas sobre un film argentino: Tan de re· 
pente de D.Leman por Edgardo Cozarinsky 
Reseñas: El procedimiento silencio de 
Paul Vir111o, El cine de las historias de la re
wlucl6n por Silvia SchwarzbOck; Interroga
ciones sobre Hltchcock por Germán Lerzo. 
Nº4 - Octubre 2003 - Grupo Editor: Emilio 
Berninl, Oomln Choi, Mariano Dupont y Da· 
niela Go~ - Cochabamba 1772 Dpto.8 
(1148) Buenos Aires - E-mail: kilome
tro1ll@mlxmail.com 

La Grieta 
Escritos, trazos e Imágenes sobre el 
Interior 
Como dice Horacio González: ·uno abre 
La grieta y salen cosas inesperadas, sor· 
presas Inextinguibles, mundos·. Apareció 
el Nº B - Noviembre 2003 - Calle 67 
Nº1268 Oto.e La Plata (1900) - 0221-
4521844 I E·mall: 
grupolagrieta@yahoo.com 
En este número el Interior .... •El Interior 
es lo lnaprehenslble, lo que nunca se de
ja atrapar. Desde el comienzo fue el mis
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El 31 de octubre gran parte de la afición litera
ria porteña se reunió en Die Brucke, el bar ubi
cado en los altos de Gambito de Alfil, la librería 
donde Santiago Arcos Editor descubre sus li
bros. Al lí se presentó La letra argentina, el li
bro de Nicolás Rosa que reúne 30 años de en
sayos literarios. Obsequiamos aquí las lecturas 
de dos exquisitos, el joven profesor Diego Séller 
y Laura Estrin, una discípula de Nicolás que leyó 
un original libro de viaje con citas del maestro a 
lo largo del tiempo. 

~ ,.; ""' v;d, do"'";'". 
ra", afirma Nicolás Rosa en el 
"Poscfacio" de La letra argentina, 
refiriéndose al lapso de poco más 
de creinra años que abarcan los en
sayos reunidos en este libro. Y en 
ese cisi se define una discancia ín
fima pero que aquí resulcará fun
damental: aquella que separa una 
lerra muerra de una /erra abierta, 
para servirnos de un término pro
venienre de otro campo semántico: 
el de la economía. Y este desvío 
hacia lo económico, pronto lo ve
remos, no es casual, ya que La le
tra argentina pone en juego, desde 
el vamos, coda una economía de la 
escritura y de la crítica al pregun
tarse cuál es el precio que hay que 
pagar por escribir, en la Argentina, 
sobre literatura argentina. "En mi 
caso, - declara Rosa en las páginas 
que abren este libro, y que llevan 
por tírulo "Estos textos, estos res
cos"- escribir, escribir crítica, otra 
forma de ser de la ficción, siempre 
fue producto de un aleo cosco físi
co" . Esta mención -esta confe
sión- directa, cruda, del costo y el 
gasto, que se reitera en la lnrro
ducción y en el Postfacio, se erige 
contra el gesto de sutura que tradi
cionalmente enconcramos en este 
tipo de escritos motivados por la 
publicación de un conjunto hete
rogéneo, y que pretenden consti
tuirse como un suplemento que 

intenta dorar a los papeles reuni
dos con un plus de coherencia, li
mar sus asperez.as y disimular codo 
aquello que los mantiene ligados a 
sus diversas situaciones de enun
ciación: si hay miseria -si hay tra
bajo- que no se noce. 
Ahora bien, si se traca aquí de eco
nomía, es por cierto una economía 
del exceso, del gasto suntuario, del 
despropósito. L1 literatura -afirma 
Rosa- "no posee ninguna consis
tencia, es pura insistencia signiCl
canre en el conjunto de las voces 
alternas que componen la hetero
logía social [ ... ] no dice ni comuni
ca nada a nadie, sólo está all í como 
una marca diferencial, como un 
resto, [ ... ) es un discurso exceden
tario pero riesgoso". Allí encuentra 
Rosa su especificidad: la literarura 
es aquello que se sustrae a codo 
discurso social, aq uel espacio in
actual adonde van a parar las so
bras, los restos, los vestigios de co
dos los "discursos sociales". En es re 
sentido, la literatura es un espec
cro, reside en el casi: no es casi na
da, y siempre puede volverse nada 
cuando uno intenta apresarla, ex
hibirla, presentarla. La li teratura 
es, literalmente, impresentable. Su 
orden de existencia es el del vesti
gio, como sostiene Rosa en otro 
lugar: "El vestigio es la memoria a 
punto de desaparecer y por ende 
convoca la astucia del invesrig:idor 



frente a la inminencia de su desa
parición". Excedenraria pero ries
gosa, riesgosa por lo excedenraria, 
la literatura, la ficción, contamina 
a la crítica, ese discurso que se sos
tiene en el simulacro de una rela
ción imposible con su objeto fan
casmático. Y a esta altura de los 
tiempos quién podría no saberlo: 
invenir la letra argentina, invertir 
en la letra argentina, atesorarla, 
constituye "una apuesta fallida de 
entrada" o, al menos, una opera
ción -en el sentido comercial y 
militar- no exenta de riesgos. La 
devaluación (el fading, diría Rosa) 
es uno de ellos; la emisión, circula
ción y consumo de simulacros es 
otro . 
Nicolás Rosa, sin embargo, sostie
ne empecinadamence la apuesta; 
canta la falta, juega -al resto (y el 
resto es siempre la literatura). Su 
apuesta se despliega en este libro 
en varios frentes, todos ellos abier-

POR DIEGO PELLER . 

ben desde los números de la ya 
clásica Historia de la literatura ar
genrina de Cap/culo dedicados a 
"La crítica literaria contemporá
nea" que Rosa escribiera para el 
Cenero Ediror, hasta dos trabajos 
colectivos de investigación coord i
nados por él en los años recientes: 
una Historia de la crldca literaria 
en la Argendna y una Historia del 
ensayo argentino. Esca preocupa
ción por los orígenes de su "disci
plina", por escribir la "novela fa
miliar" de la crítica argentina co
mo un modo de respuesta ante la 
orfandad originaria de ésta (caren
cia inicial de objeto, precariedad 
institucional) no se agora en sí 
misma, sino que responde a una 
convicción teórica inaugural: "he 
sostenido siempre [ ... ] que debería
mos hacer de la crítica un discurso 
autónomo. [ ... ] La crítica no pue
de, no debe, mantener una rela
ción de subordinación con respec-

to a los objetos literarios 

Conázar, Borges y Bioy Casares. 

Finalmente, un tercer frente lo in
tegran trabajos, algunos ya clásicos 
-verdaderas intervenciones- que 
han jugado un papel fundamental 
en la configuración de una tradi
ción-otra dentro de la literatura 
argenrina de estos años (pienso en 
los ensayos dedicados a Osvaldo 
Lamborghini, Arturo Carrera y 
Néstor Sfochez). El discurso críti
co se desplaz.a aquí hasta sus lími
tes, hasta "Ese otro-lenguaje, esa 
otredad de la lengua que aparece 
en los Lamborghini, en Perlong
her, en Zelarayán, [y que] va gene
rando simultáneamente una litera-
cura-o era " 

PllRARElll/M 
sino que, revalorizando 
una relación dialógica 
con ellos, debe adquirir 
su mismo rango de fic
cionalidad." 

Y si al referirme a este último con
junto de textos he recurrido aquí 
por segunda vcr. al adjetivo "clási
co", no habrá sido un mero acci
dente, ya que si por un lado Rosa 
sostiene polémicamente que "la 
función de la crítica es leer lo ne
gado por la misma literatura: las 
escrituras silenciadas, las obras ex
cluidas de los sistemas, las voces a
calladas o aquello de cada texto 
que ha sido ensombrecido por las 
lecturas oficiales", si el crítico, si
guiendo esta idea, es aquel que 
procesca la /erra, que protesra anee 
la /erra para hacerla pagar o decla
rar lo no dicho, este trabajo de 
permanente descolocación se en
cuenrra siempre asediado -para 
decirlo nuevamente en el lenguaje 
violento y fulgurante de La !cera 
argentina- por "la ortofonía ab
yecta del otro como oreja", que 
sólo escucha lo que quiere oír. ¿Y 
qué es lo que queda o puede que
dar enconces en estos textos -en 
estos resros- de la fuerz.a originaria 
de esa escritura crítica? ¿Qué per
manece vivo, abierto en ellos al a
conrecimienco del sentido, si, co
mo no deja de señalar con cierta 
nostalgia Nicolás Rosa al comien
zo de este libro comentando "las 
fórmulas menos leídas de Bajcín", 
codo discurso polifónico termina 
siempre por monologizarse? Quizá 
nada. Pero quizá casi nada: apenas 
la insistencia de una letra. Y, en 
ese caso, tal vez deberíamos pre
guntarnos lo mismo que Rosa se 
pregunta sobre Arle: "¿qué quie
re decir fracasar cuando ese fra
caso genera una escritura tan 
enérgica?" /r J. 

' 1 

La letra argencína 
crícica 1 '"70-2002 y 

\:iu1hh Rosa ~ 

ros por Rosa en trabajos anteriores 
y que retornan aquí. 
Un p rimer frente lo configuran a
quellos trabajos en los que traza 
genealogías y establece valoracio
nes en el terreno de la critica lite
raria, p,asando por Sarmiento, Al
berdi y Juan María Gutiérrez hasta 
llegar a David Viñas y el dilecancis
mo de la "escritura Su?. Este con
junto de ensayos recoma una preo
cupación constante en su obra: es
tudiar la historia de la critica ar
gentina, tarea en la que.se inscri-

Al postular la autonomía 
de la crítica, Rosa no 
podría pretender funda
mentarla en su relación 
(de dependencia) con su 
objeto. Se abren entonces 
en su trabajo eres derrote
ros paralelos de aucofun
damenración: la revisión . 
de las propias condicio
nes históricas de posibili
dad de su dis.curso, la 
proliferación -en el inte
rior de la misma crítica
de la reflexión teórica, y 
la experimentación y el 
trabajo sobre la propia 
forma: el goce de la críti

ca como escritura, como "ficción 
, . ,, 

crmca . 

Un segundo conjunto está consti
tuido por ensayos como "Corcázar: 
los modos de la ficción", "Liceracu
ra y T eatro: la ilusión cómica'', y 
"Máquina y maquinismo en La in
vención de Morcf' en los que Rosa 
merodea alrededor del "corazón 
maligno de codo relato" y se detie
ne en las formas de la ficción 
-puesta en escena, simulación, es
pectralidad, rravescismo- en Arlt, 

1:.y 
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POR LAU R A ESTR I N . 

L:t lür.1 Jr¡;cu1111:t 
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argentina 

I ,¡ oomo mfa "" ,.,,¡¡.,,, 
o un impresionista singular, de 
que "solamente los charlatanes y 
los imbéciles comprenden codas las 
cosas", nosorros leemos 'muchas 
cosas' en este libro pero muchas 
quedan a la espera de otro mo
mento, de otro lector ("Ud. no me 
va a encender ahora, dentro de l O 
afios será su momento", decía 
siempre Nicolás), será, tal vez, por
que nos resistimos a la ambigüe
dad de un fidelidad exagerada. 
Pero mientras pensaba unos dfas 
atrás en este momento supe que 
quería leerles algo de Nicolás Rosa, 
y digo 'de' porque son nocas que 
tomé de él a lo largo de este afio y 
hoy quiero compartirlas como si 
fueran el comienzo de una estam
pa: 
El primer recuerdo que registro es
te 2003 es una linda apreciación 
de Nicolás por teléfono, mientras 
comenzábamos a pensar este libro, 
cuando me dice que 'uno tendría 
que empezar a escribir cuando lo
gra decir lo que quiere decir'. 
La segunda la apunto mientras leo 
uno de los artículos que posible- . 
mente integrarían esca obra: "Artí
culo doble, por lo menos" -me di
je en ese momento, ya no recuerdo 
cuál es y si finalmente está aquí in
cluido-, en él su palabra ponía y 
sacaba, daba y quitaba ambigua
mente. Ganancia de enemigos, -a
noté entonces- , en eso y hasta sólo 
por eso me gusta hoy ver este libro 
publicado ... Pero rápidamente a
gregué en mis noras con desazón: 
"pocos verán ese movimiento por
que pocos cuando leen ponen a
mor, pocos quieren ir más allá del 
negocio con que se lee comi'm
mente y pocos verán el movimien
to múltiple, cómplice y genuino, 
de sus ideas". 
El mi$mO Nicolás dice que esto es 

el signo periodístico de los tiempos 
-así lo señaló en esa conversación 
relefónica, un domingo a la maña
na, donde escuché mil cosas bue
nas y mil cosas más. 
Nicolás interroga al que lo escu
cha, al que lo lee, de una clase del 
seminario de este año en el Instiru
to de Literarura Argenrina trans
cribí estas palabras: "Me tiene re
podrido Manuel Puig - dijo serio y 
con muchos motivos, abreviando 
perfectamente esa sensación que 
tenemos cuando la crítica cansa a 
un enorme auror como el de Tris
te golondrina macho, para agregar 
luego prístino- lo puedo decir 
porque rengo mal carácter". Tam
bién explicándose comentó: "Re
trocedo, no avanzo. Un presupues
to sentimental". Epigrama o quias
ma justo de su propia historia crí
tica, pienso ahora que él se sabe 
como pocos ... 
En esa misma clase, Nicolás supo
ne que hace "crítica rorpe pero re
al. Somos un país corro", conclu
ye. Finalmente había dicho: "La li
teratura no es un campo de saber 
sino de disolución del saber". 
En otro viernes frío en la vieja sala 
de la calle 25 de Mayo, mientras 
expone su "reo ría del hambre", 
Nicolás cuenta, o alucina, que un 
pobre le pide limosna en la calle 
Corrientes llamándolo por su pro
pio nombre: "Profesor Rosa" -le 
dice ante su enorme asombro, ri
sueño y estratégico; es el mismo 
momento en que nos cuenta qt1e 
en Italia un conde juega con su 
hermano en el equipo de fútbol... 
Todos reímos ... "Es difícil sacarse 
las metáforas de encima" - piensa 
después poéticamente, y sin pausa 
nos regala una nueva afirmación 
real: "toda enunciación es geográfi-

" ca . 

Nicolás sube y baja la voz en sus 

clases, rambién lo hace en sus es
critos donde es posible escucharlo. 
El mismo siempre compara ese 
movimiento con cierras análisis 
peripacécicos de Freud o corno 
mejor la literarnra lo ha escrito y 
él nos recuerda, en La montafia 
mágica -eso había registrado orro 
día-. 
Puedo también leerles lo que a
noté en otra de esas clases de N i
colás: "Yo me voy a morir - sen
tenció para asustarnos y para to
mar las riendas del oyente, des
pués siguió diciendo como para sí 
mismo-: Y quiero tener todas las 
experiencias del mundo. Y las ten
go. Pero la que no puedo tener es 
la del aburrimienco". 
Hace poco, volviendo de la facul
tad, mientras camin:ípamos unas 
cuadras por Goyena }'hablábamos 
de lo que nos cuesta disfrazarnos 
-este término es mío- para venir a 
dar clase, para salir :1 la calle 
nomás ... Nicolás me dijo fanrásci
camence: "A mí hasta los zapatos 
me hieren''. 
N icolás es un hombre difícil, por 
eso, ral ve:z., pueda ser un maestro. 
Evidentemente tengo -confieso
una idea romántica de la literatura 
y sus alrededores, cal vez porque 
-según él mismo enseña- nuestra 
contemporaneidad no termina de 
salir de las postrimerías del Ro
manricismo. Colofón evidenre, 
que con fino humor y trágica i
ronía, ya que sus palabras siempre 
gritan las limitaciones de la crítica 
literaria, conforma el epílogo 
lindísimo de este libro cuando se 
engar¿a a los amados 'restos' de su 
inicio. Me refiero a "Esrns textos, 
estos restos" y al "Postfacio" que 
viva y biográficamenre los invito a 
leer en La letra argcndna. 
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Confidencia 
Los dilemas éticos y 

bioéticos que nos 
impone la época, en 

particular aquellos 
que se producen al

rededor de la medici
na, no son una nove

dad en los trabajos 
del Dr. Sergio Cec

chetto, quien ha es-
crito varios libros y 
es uno de los más 

importantes forma
dores sobre el tema 
en nuestro país. Su 
pensamiento es in
quietante por los a-

portes "laterales" 
que hace desde su 
disciplina madre: la 

filosofía. LOTE repro
duce a continuación 
las "confidencias" y 
el polémico primer 

capítulo de su último 
libro, Doctrina Pro
miscua, publicado 

por Ediciones Suárez. 

e TECNOLOGÍA DE OANDA ANCHA. 

~mllll• a carea del cienúfico está 
plagada de muchas y varias tenta
ciones, las cuales suelen distraerlo 
Cie su meta principaJ para que atis

e paisajes poco transitados por el 
ie universitario, otee desde distin

tas vencanas y, sobre todo, respire 
de tanto en tanto aire inconc¡mi

ado y fresco. Le es posible hacer 
escas distracciones a un lado y en
focar simplemente el problema a 
esolver o, caso contrario, cum

pliendo con un gesco más huma
no, sucumbir a todas y cada una 
Cf e ellas tratando de extraer alguna 
enseñanza que sólo el tiempo dirá 
i resulca aJguna vez aplicable al 

análisis de una dificultad concreta. 
En lo que a mf respecra, y aparcán
doµie de las tareas que suelen en
comendarme, he tratado de man
tener vivas relaciones con la histo
ria cultural de la ciencia y de la 
técnica, con la antropología filosó
fica, con la doctrina jurídica elabo
rada en cualquier rincón del globo, 
con las contribuciones de la socio
ogía y hasta las de la economía sa

nitaria, pero también he escudriña 
do con morboso y espantado pla
cer tratados terapéuticos y anató-

icos de los que retengo recuerdos 
impuros, esos que son capaces de 
despertarnos en medio de la no
che. No me canso de revisar es-
adfscicas vitales, estudios sobre la 

<lanza macabra, encuestas de opi
nión, bestiarios medievales y dic
cionarios sobre las más variadas 
!materias, no importa si tratan de 
!criminología, de.cinc expr.esionisr 

alemán, del cultivo de guisances o 
de sombras chinas. Me siento a 
gusto en compañía de los teólogos, 
los lexicógrafos y los naturaliscas; 
pero no desdeilo la charla con 
demógrafos, vagabundos y epide
miólogos, ni los apuntes de viaje 
realizados por cualquier aventurero 
arenco; me seducen los herbolarios, 
los músicos ambulantes y los falsi
ficadores tanto como me amedren
tan los escritores de novela prime
riza; me impresionan los trota
mundos, en especial si se trata de 
titiriteros y de buhoneros porque 
nunca acierto a explicarme por qué 
unos y otros se hacen con unas 
cuantas monedas cuando tienen 
-respectivamente- tanto y tan po
co para ofrecer. Pero cada cierro 
tiempo vuelvo la cabeza a los auto
res del canon, por supuesto, para 
continuar con una conversación 
prolongada en una atmósfera que 
cada vez se vuelve más íntima. Lle
vo quince años, en fin, viviendo li
beralmente in limine a los ojos de 
mis colegas investigadores, pero he 
tratado de ser fiel a la clepsidra y a 
la calavera, elementos emblemáti
cos que han de presidir el gabinete 
del filósofo ... 
Los textos que he reunido aquí, 
materiales de uso, abuso y desaho
go, son pequeñas disertaciones, 
diatribas serias y lúdicas, por mo
mentos libelos enervados y alimen
tados -como corresponde a la pro
pia naturaleza del ensayo- por tes
timonios, percepciones y laceracio
nes íntimas. Están e·nfermos de 
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nocas al pie, de pretensiones erudi
tas e inactualidad libresca, pero no 
pueden desconocer su vocación 
miscelánea, su nacimiento ladeado, 
a caballo de la literatura y de la cu
riosidad más escandalosa. No 
podría asegurar que la belleza ren
ga algún un lugar en ellos, pero sí 
que se le ha reservado una locali
dad previendo su inesperado arri
bo, aún en desmedro de la verdad, 
la cual sin belleza se ve siempre tan 
desamparada. Ninguno de estos 
textos podría, aunque qu isiera, 
convertirse en un libro, porque 
con rapidez sus preocupaciones se 
multiplican frente al ojo en otra 
multitud de sentidos que también 
reclama atención. El anrihumanis
ta y arabeizante Galeorro Marzio 
da Narni las hubiera llamado, de 
seguro, doccrina promiscua, en 
razón de sus variados intereses. Re
tengo el nombre para mí y me a
rengo de justificar el contenido de 
los artículos que siguen por otra 
causa que exceda mi libertad de a
brir en soledad el cráneo, el co
razón y el vientre del hombre. 

Mar del Plata, invierno de 2003 
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ta o solidaria, por otro la pr:igmá
tica o instrumental. En un caso 
prima la noción de solidaridad. de 
don o de "regalo"; en la otra el va
lor predominante es el utilitario o 
funcional. Nos acercaremos ahora 
a cada una de esas perspectivas en 
un intento por comprenderlas m;)s 
acabadamente, y realizaremos una 
serie de matizaciones que se suelen 
desatender cuando se trata simple
mente de establecer actintdes es
quemáticas. 

Corporeidad y altruismo 

Es tema de controversia la propie
dad del cuerpo humano y de sus 

d. s 
respetar en ranro personas igna ' 
y también devenir propietarios de 
cosas. Desde esra perspectiva, que 
también es compartida por la tra
dición judeo-cristiana apoyada en 
las fuences bíblicas y demás postu
ras fi losóficas racionalistas, en es
pecial el kantismo, se posibilitó la 
identificación entre las diferentes 
parces y componentes del cuerpo 
humano con la persona misma. 
Para esta doctrina monista el cuer
po hum:1110 es inrangible, inviola
ble e indisponible, una "cosa" sui 
gcneris fuera del circuiro comer
cial. Se intenta con ello destacar 
que pertenece al reino de los fines 
y no al de los medios, por lo cual 

La disposición a donar órganos y tejidos humanos 

Introducción 

En la República Argentina el nú
mero de donaciones post-mortem 
para transplante de órganos y teji
dos entre seres humanos ha venido 
aumentando año a año, hasta al
canzar la cifra de 563 operativos 
concretados en 2000.1 Sin embar
go, se recorta contra esta realidad 
incontestable, el hecho de que ese 
crecimiento resulta insuficiente a 
la luz. de la cantidad de individuos 
que se encuentran en situación de 
necesidad, a la espera de una dona
ción que modifique su perspectiva 
vital. 
Una vez más cabe preguntarse en 
este conrexco por qué muchas per
sonas se inclinan por permitir la li
bre circulación de bienes virales 
mientras que orras manifiestan de 
manera abierta o solapada su mala 
predisposición a que esto ocurra. 

post-morte i 
No nos referimos ahora a la des
confianza y el temor que se abate 
sobre los individuos respecto del e
quipo médico o de las institucio
nes encargadas de llevar adelante 
las tareas de procuración e implan
te, ni tampoco a las creencias por 
las cuales quedan habilitadas pecu
liares maneras de comprender la 
corporeidad humana o de concebir 
la muerte y el proceso de morir.2 

Buscamos por el contrario temati
zar los por qué y los para qué, los 
motivos que las personas esgrimen 
cuando se les pregunta por su de
cisión de donar, los cuales en defi
nitiva fundamentan y sostienen su 
accionar. 
La literatura de transplantes, 
amplísima, ha venido sosteniendo 
que existen dos orientaciones bási
cas en razón de las cuales puede 
ordenarse la motivación positiva a 
la donación: por un lado la altruis-

funciones biológicas. El debare so
bre el estatuto corporal oscila entre 
una consideración del cuerpo co
mo valor en sí mismo - hecho que 
excluye a este bien de la esfera del 
derecho patrimonial- y su consi
deración como mercadería, reali
dad que habilita su disposición y 
su conversión en objeto de lucro.3 

La primera de estas posiciones re
chaza esta pretensión comercial 
que puede comprometer a la pro
pia esencia del hombre. 
El derecho romano planteó una 
distinción fundamental al poner a 
un lado a las personas y al otro a 
las cosas, fijando así las relaciones 
que podían establecerse entre am
bos reinos. Esta dicotomía permite 
hablar de sujetos de derecho, por 
un lado, y objetos de derecho (y 
de propiedad), por el otro. Las 
personas son sujeto de derecho, lo 
que les permite hacerse conocer y 

no se torna posible comprarlo ni 
venderlo, ni en codo ni en parte, 
ya que trasciende su valor relativo 
(es decir, su precio) para asumir 
un valor intrínseco es decir, su 
dignidad.• El cuerpo humano, en 
definitiva, expresa la subjetividad 
de la persona, y obliga a terceros a 
reconocerlo como parce indiscerni
ble del sujeto al tiempo que lo a
parta de los caminos del derecho 
patrimonial.) Asimilando cuerpo 
humano y persona se torna impo
sible abogar por su apropiación, 
excepto que se trate de una necesi
dad terapéutica que obligue a sa
crificar una parte del organismo 
para garantizar el funcionamiento 
del todo (principio ético de totali
dad o principio terapéutico). 
Ahora bien, si el cuerpo humano y 
sus componentes no pueden regir
se por las disposiciones del dere
cho patrimonial y son rechazados 
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por el sistema mercantil, sí en 
cambio pueden apelar a otro es
tatuto: el del don o el de la gra
tuidad. Hablar de "regalo" a títu
lo gratuito en el caso de las do
naciones de órganos y tejidos hu
manos implica un acto moral 
que expresa generosidad, una 
conducta de carácter altruista 
que se inscribe fuera de la lógica 
de mercado. Se trata de una ac
ción altruista en canto puede de
fin írsela como un comporta
miento orientado a beneficiar a 
otros, si n esperar por eso una 
compensación externa.6 En este 
ha1. de relaciones quien da de
muestra su solidaridad con los 
demás, expresa su cercanía antro
pológica con otros seres huma
nos, destaca su capacidad para 
ponerse en el lugar del necesita
do, refuerza sus vín culos societa
les, afirma su capacidad de amor 
por el prójimo, comulga con 
quien recibe. Donar es sinónimo 
de ser solidario; rehuir el convite 
en cambio es transformarse en 
un ser egoísta, marginado de los 
intercambios humanizantes y hu
manizadores. 
Sin emb argo no siempre este ac
to no mercantil de dar, y conse
cuentemente de dar-se una per
sona a otra, alcanza una ampl i
rnd máxima e impersonal. Esto 
es, no en codos los casos quien o
frece lo hace sin miramientos, 
llevando su alt ruismo en auxilio 
de cualquier otro miembro nece
sitado de la especie humana. Este 
paradigma suele funcionar den
tro d e comunidades pequeñas, 

tradicionates o fuettemente cohe
ionadas poi' valores y obfetivos 

eomunes, estableciéndose el régi
en de intercambios enhe cono

cidos. 
ero algunas otras _personas que 

también están bien dispuesras a 
Üa.I', predican su acto de manera 
rcstringída. Es decir, se avienén a 
donar-órganos y cejidqs en canco 
puedan incidir: eg. las condidones 
<le la donación: seleccionando 
descinatacioÁ o p,~miendo 1larreras 
en l a accesibilidad (éiiscciminan
d~ por nivel d e ingres¿s, -Pº" icle
ologfa, sexo o raza, poc ejemplo). 
Cuando Titmuss7 estableció el 
"paradigma del regalo" para dar 
cuenca de Jas acciones altruistas 
centre .desconocidos en las socie
Ciades contemporáneas, fijó al 

ismo tiempo una estructura so
bre la cual también, podía encen
oerse cuálquiec; cransplante de ór

anos. Marcel ·Mauss y Claude 

~
évi-Scrauss profundii.aron en es

e modelo, apuntando que aque
o que lleva ai las personas a dar 

en situaciones en las cuales no las 
asiste reciprocieiad alguna, es un 
encimienro fnrimo de satisfac

ción por incluirse en el circuito 

~
de intercambios sociales generali
ados cuyo beneficio, a fal ca de 

una retribución directa, consiste 
en reforzar la pertenencia a un 
istema social. Algunos, enton

ces, se sienren inte;pelados como 

7
ujecos en posesión de un bien 

escaso y encuentran en la dona
ción· una oportunidad disponible 
para integrarse al sistema en si
tuación~de..dador.cs------
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Es interesante intentar compren
der las razones de los que se re
sisten a llevar al máximo su al
truismo, volviéndolo impersonal. 
Pareciera que en sociedades capi
talistas en las cuales el sentimien
to de contrato social está debili
tado y aparece la exclusión de 
vastos sectores, muchos no llegan 
a comprender el significado últi
mo de acciones desprovistas de 
interés personal e incondicional. 
Ofrecer un bien corporal es tan 
sólo una posibilidad que el pro
pio individuo debe seleccionar si 
se le presenta la oportunidad, en 
razón d e una evaluación p riva
da, personal y no comunitaria, 
en la cual media un afán de ca
pitalización del acto altruista 
restringido. 
A pesar de lo que sugieren esas 
dos variantes teóricas -la amplia 
y la restringida-, no siempre la 
donación es altruista en toda su 
dimensión, ya que puede existir 
entre el público cierra expectati
va de retribución o, por mejor 
decir, de reciprocidad.8 Los do
nes y los contra-dones forman un 
conjunto de obl igaciones simétri
cas: dar, recibir, devolver o, lo 
que es lo mismo, hacer una pres
tación y recibir a cambio una 
contra-prestación.9 Mauss descri
bió este sistema de prestaciones 
totales en las sociedades primiti
vas, si bien nosotros creemos que 
pueden asimilarse sus conclusio
nes con el fenómeno social rotal 
generado por los transplantes de 
órganos entre seres humanos, a 
pesar de que la escala de las co-

munidades involucradas sean dis
tintas y que recibir un órgano 
responde más a una necesidad 
imperiosa de un enfermo más 
que a la obligación de contra
prestar, en el caso co ntem porá
neo. Qué es lo que reciben quie
nes dan, podría preguntarse en
tonces. Pues en principio íntima 
satisfacción, quizá también pres
tigio y reconocimiento ante los 
ojos de los demás. Pero también 
la inscripción dentro de un cír
culo de interdependencias, en el 
cual nadie está exento de necesi
tar un órgano -para sí o para un 
ser querido- y la ayuda de algún 
donante al truista. Otros encon
trarán la gratificación mediada a 
través de su dios, el cual estará 
encargado de proponer oporru
namente una compensació n tras
cendente. Habrá también q uien 
fantasee con la prolongación de 
sí mismo o de un ser querido en 
otro nuevo individuo, mante
niendo con vida propia una por
ción del yo desaparecido en un 
nuevo ser. Esca original modali
dad de trascendencia mundana, 
esta idea de inmortalidad con
creta, permite apreciar a la fini 
tud humana como un pro"ceso 
de regeneración, como u na ma
nera novedosa de ocorgar v ida 
d esde las entrañas mismas de la 
muerte. 

~reldiCJ y pragmatismo 

Existe sin duda dificultad para 
conciliar a la unidad persona-cuer
po que proponen la ciencia jurídi-
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ca y la reflexión filosófica con la 
mulciplicidad cosa-cuerpo de las 
ciencias médicas. La cécnica de 
cransplanres opera desde el vamos 
con un regiscro particular, que 
cransforma al cuerpo humano en 
instrumento susceptible de apro
piación, sin ocro valor intrínseco a
gregado. Esca interpretación mo
derna consisce en una reificación 
(cosificación) del cuerpo. de sus 
parces y funciones, a fin de consi
derarlos como cosa de la cual se 
puede disponer. Esca disposición 
puede encenderse de dos maneras, 
ya que escá cransida por una am
bigüedad fundamental: en un 
sencido restringido remice a un 
derecho de disposición que el su
jeco ejerce sobre diferentes ele
mencos de su cuerpo; en un senti
do más amplio al derecho de dis-
poner sobre su vida. . 
Para los que avalan esca poscura, a 
falca de una noción intermedia en
cre persona y cosa, el cuerpo no 
puede ser más que clasificado co
mo cosa extensa, sumergida en el 
mundo de las cosas. El sujero no 
podría ser considerado propietario 
de alguna cosa exterior si no fuera, 
primariamente, también propieta
rio de sf mismo. Este pertenecer
se, conlleva el derecho exclusivo y 
perpcruo a disponer de sí de la 
manera más absoluca, sin recono
cer limicaciones arbicrarias. Qujen 
ciene un cuerpo tiene la capacidad 
de usarlo ( usus), usufrucruarlo 
(frucrus), e incluso abusado (abu
sus), arbitrando las transformacio
nes sustanciales soñadas y la des
crucción rocal o parcial si llegara el 

caso. También venderlo, prestarlo, 
alquilarlo, en codo o en parte, gra
ruicamcnce o concra remuneración, 
para cumplir con una finalidad 
previamente determinada. Parecie
ra que disponiendo soberanamente 
de nuestro cuerpo se alcanza el re
gistro de la libertad verdadera, 
pues recién pudiendo ser dueños 
de la propia vida es como llegamos 
a percibirnos como seres humanos 
autónomos. El derecho primario 
de disposición de sí deviene un 
poder o libertad de disposición, es
fera privada de los individuos li
bres, que e~tá integrado a la auto
nomía y ligado al principio de au
todecerminación de cualquier per
sona. 
John Harris1º o Hans-Triscam En
gelhardt11 siguen en estos asunros 
los planos crazados por los raciona
listas cuatro siglos antes. El cuerpo 
humano puede reivindicar la alie
nación de una parre de sí mismo y 
ello es prueba de su libercad moral 
como sujeto autónomo. Aunque 
no resulce fácil ver cómo enajenar
se cumpliendo un crabajo peligro
so y mal remunerado, siendo auto
explocado en acrividades sexuales o 
auto-inmolado como esclavo pue
dan ser expresiones legícimas de la 
autonomía personal, el cuerpo, en 
definitiva, es para ellos apenas una 
máquina biológica con espíritu in
corporado. 
Con Vesalio y los primeros anato
mistas el dualismo hombre-cuerpo 
gana prescigio episcemológico y 
científico; con René Descartes y la 
filosofía del cogito, fundamento 
sólido. Aquí se establece una igua-

CooptratMi Limítada 
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!ación encre aquello que es mate
rial y aquello que es propiamente 
orgánico, quedando el cuerpo re
ducido a autómata, o reloj, o má
quina sometida a leyes físicas, de la 
misma manera que le sucede al 
resto de los objetos presididos por 
la extensión y el movimiento. La 
corporeidad humana se aleja del 
alma (la sustancia pensanre}. y la 
priva de cualquier influencia 
corpórea. Mientras que aquella 
permanece en el mundo de los ob
jecos, ésta ocra queda confinada a 
un eras-mundo ideal y des-encar
nado, donde apenas queda espacio 
para pensar, para contemplar des
de lejos las acciones cuceladas por 
el cuerpo. Sabemos de sobra, a
demás, que esca división cajance se 
presentó cambién como axiología, 
luchando para establecer los privi
legios de la res cogicans por enci
ma de los de la burda res excensa. 
Esca última esfera es comparcida 
por hombres y animales, mientras 
que la actividad pensante es propia 
de espírirus superiores y debe con
siderarse, en codos los casos, como 
la sede misma de lo humano. El 
cuerpo es aquí instrumenco, pose
sión, pertenencia y, en cierta for
ma, un extraño respecto de noso
tros mismos. El yo, en cambio, es 
cosa inextensa que piensa, con
ciencia pura.12 

Volvamos ahora a la donación de 
órganos y tejidos humanos. No re
sulcará difícil acordar en que una 
concepción corno la aquí expucsca 
concibe al cuerpo como un " resto" 
desdivinizado y desencantado. Al 
morir el envase corporal, el yo o el 
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sujeco, parece desvanecerse en el 
aire, para uci lizar la célebre expre
sión de Marx. Q ueda at rás, ape
nas, un "resto" mortal, colección 
de piezas sueltas, inanimadas e in
cordinadas, con la posibilidad de 
cumplir una nueva performance 
en orro organismo viviente puesco 
q ue el clemenco pensante que lo o
cupaba hasca momentos anees se 
ha ausencado para siempre. Liceral
mence el cadáver es un cuerpo sin 
hombre, al que le escá concedido 
entrar en la etapa de su reproduc
tibilidad cécnica gracias al concur
so de las ciencias médicas. '3 La 
biomedicina actual ha sabido sacar 
partido de esce dualismo raciona
lista y ha tenido éxito al poner en 
valor unos rescos morrales que, 
desde su punco de vista producti
vo, no tenían ucilidad ninguna. 
Gran parre de los individuos en las 
sociedades occidentales concem
poráneas avalan esca mirada antro
pológica. Ello les permite, enton
ces, plancearse la donación de ór
g.111os y tejidos pos-morcem a la 
m:Jnera de un p rocedimiento 
pragmárico: se entrega "algo" que 
no posee valor simbólico ni inscru
menral, canco para el que da como 
para sus allegados. Eso que ya no 
sirve y de lo cual no podemos be
neficiarnos, ese despojo inúci l para 
mí, p uede convertirse sin embargo 
en algo valioso y necesario para o
tros, rescrvorio de tejidos y de ór
ganos. Para decirlo más duramen
te: el cuerpo muerto no es basura 
sino desecho o residuo reciclable. 
Si bien en can co que persona soy 
siempre una realidad inviolable, no 
ocurre lo mismo respecto de mi 
susrancia cxrensa: mi cuerpo es un 
algo disponible, cuando muero. 
En csre supuesto la mocivaci.ón al-

truisra se desd ibuja y aparecen los 
contornos de otra motivación di-
ersa, a la que llamaremos pragmá

tica. El acco mismo de donar en 
testas condiciones no es digno de a
¡labanza: se está entregando algo 

1que ya no sirve a su antiguo dueño 
¡y señor, algo por lo cual me desin
¡tereso. Para hacerlo no recurro a la · 

~
mpaáa ni me pongo en lugar del 
rójimo necesitado: sencillamente 
bandono mis límites transitorios, 

cedo un bien que ya ha caducado 
para mí. En este supucito no pue
a o continuar hablando de la dona
tción de materiales anatómicos en 

~
los rérminos que fija la lógica ante
rior: donante = generoso, no do-
1nante = egoísta. El acto solidario 
aesaparece y donar se vuelve aquf 
luna decisión de carácter personal, 
cuya negativa sostenida no puede 
¡bajo ningún respecto condenarse 
¡moral o socialmente. Las grandes 
comunidades y el Estado difícil
mente puedan alcanzar consensos 
mplios respecto de la integración 

1
societaria y gestionar de manera e

icosa la solidaridad entre descono
cidos. Los sentimientos coleccivos 
altruistas se debaten, una y orra 
vez., contra sistemas sanitarios in
¡justos, inequidades en d acceso a 
llos servicios de salud, 'irregularida
ldes en la asignación de los recursos 
iescasos, ere. Este proceso hace que 
las buenas intenciones {cuando e-

'sren) se retraigan , aunque la pro
paganda oficial en favor de la do

ación apele a otros núcleos con
ceptuales para persuadir favorable
mente a l9s oyentes. 

Conclusión 

1 esraruco del cuerpo humano os
cila, peananenremente,~entr.c_el de 

la persona y el de la cosa, entre la 
realidad subjetiva y la objetiva. El 
cuerpo humano es, al mismo tiem
po y bajo el mismo respecto, aper
tura al mundo en su corporalidad 
concreta y realidad orgán ica, cocali
dad única y ensamblaje de órganos 
dife renciados, locus de la vida y lu
gar privilegiado de las intervencio
nes biomédicas, imagen y represen
tación de nosotros mismos y resto 
mortal de lo que ya no somos. To
da persona existe sólo corporalmen
te aunque, a la vez, nadie puede 
con facilidad ser reducido a su sola 
corporeidad. Y así, de la misma ma
nera en que algunos pretenden ejer
cer propiedad sobre su cuerpo, o
tros reconocen que apenas son sus 
administradores temporales. 
Esta maraña conceptual compleja 
habilita dos posiciones principales 

respecto del transplance de órganos 
y tejidos humanos posc-morcem: las 
personas se muestran bien predis
puestas a donar por razones altruis
cas, o bien por razones pragmáticas, 
según se idenci fi que al cuerpo con 
la persona (posesión o ntológica o 
pertenencia) o se lo reconozca co
mo una cosa sin más. Escas dos va
rianres esconden, a pesar de ello, 
algunos macices específi cos que 
no suelen captarse a sim p le visra. 
En el centro de esca nueva discu
sió n aparecen las nociones d e u 
so , usufructo y abuso, las cuales 
reclaman particu lar a tenció n ya 
que permiten adentra rse en las 
razones que habilitan o inhiben 
el cuidado, la transformació n y la 
destrucción parcial o coral de esa 
especial "sustancia" q ue es el/Í 
cuerpo d el ho mb re. Ly 

1 INCUCAJ. Esradísticas de operativos de transplantc. Rcpúblic;i Argcmina 2000. P.ígin:i 
web www.incuc;ii.org.ar 
2 Cfr. el siguicnre capítu lo de este mismo volumen , Identidad personal y transplarm.· dt· Ór· 
ganas. 
3 MARZA.NO PARISOLI M. M. Le corps cnrrc persones et coses: le statut norm.it if et ju
rid iquc d u corps humain. Bioétic;i y Biodcrccho 5. 2000: 49-70 
4 KANT l. Fundamentación de la mctaflsica de las costumbres ( 1785). Madrid. Cspas<1· 
Calpe, 1983, 8 ed. 
5 Cfr. en este mismo volumen el capítulo "Subsidios e incentivos para Lt <e~tcrilización ckc
tiva y volun ta ria de varones" 
6 KOPFMAN J. E., SMITH S. W. Underst~ding thc Audicnces of a l lc:alth Communi
cation Campaign: A Discriminant Analysis of Potencial Organ Donor 13:iscd on 1 ntcnt to 
Da rme. Journal of Applicd Communic:n ion Rcscarch 24. 1996: 33-49 
7 PROTIAS J.M. Altruism, Motivation and Alloc:uion: G iving and Using Human Or
gans. Journal of Social lssues 49 (2) l 993: l 37-150 
8 FREIDIN B. Los límites de b solidaridad. La donación de órganos, condicio nes sociak·s 
y culturales. Buenos Air..-s. Lumierc, 2000: 113-122 
9 MAUSS M. Essai sur le don. Forme et raison de l'echangc dans les socictés arch.~iques. 
Paris, P.U.F., 1950 
10 HARRIS J. Wondcrwoman & Superman. London, Rout ledgc, 1992 
11 ENGELHARDT H-T. The Foundarions ofBiocthics. Oxford. Oxford Uni,•crsitv Prcss 
1986 • . 

12 DESCARTES R. Medicaciones mcrnflsicas (164 1). Madrid, Espasa-Calpc, 1984 . 7 <'d .; 
ROVALETII M L La objecivación del cuerpo o d cuerpo corno simulacro biológico. en: 
ROVALETII M. L. (cd). Corporalidad. L1 problemátic;i d d cuerpo en el pmsamienro ac
tual. Buenos Aires, Lug:1r, l 998: 349-368 
13 CECCH ETTO S. Visiones de la corporeidad humana y 1r:1nspbntc de órganos. en: 
HOOFT P. F., CHAPARRO E., SALVADOR H. (comp.). VII Jornad:u Argeminas y L1 • 

tino:uncricanas de Bioética. Mar del Plata, Suárez, 200 l: J 4 l- 153 

"Podrlo decir que el sentido de la vida es vivirla. 
Vivirlo lo más posible, lo más intensamente posible, toda. 
Y añado: para arriesgarlo. Es decir. Ja vida no es e/ bien supremo, 
hoy cosos que tienen más valor, como Jo libertad y la justicio. 
Hay que saber vivir la vida para saber, también, arriesgarla". 
Jorge Sempriio, escritor cspaiiol 
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~ Crítica Cultural 

La pelícUla que vi, 
. o atgunos son 

El 3 de noviembre se es-
trenó en nuestra ciudad 

Dar de nuevo, el espera
do largometraje que diri
gió Atí lio Perín con guión 
de Jimmy Lavalle y el ve-

nadense Juan Carlos 
Muñiz. La noche fue una 

fiesta popular a la que 
acudió una nutrida y en-

tusiasta concurrencia 
que colmó la Sala 1 del 
Centro Cultural Munici
pal. No faltaron las ex-

clamaciones y quien di
jera "mirá ahí está" tal o 
cual vecino haciendo de 

actor o de extra. LOTE 
estuvo presente y le pi

dió a un miembro del 
Grupo Tiempo de Cine 

que hiciera una reseña. 
También publicamos el 

descargo que hizo el 
guionista, Juan Carlos 
Muñiz, después de ver 

la película. 

--M~ 

a 1 º"º dla " mo om<i6, d ... 
pués de ver la película de Atilio 
Perín Dar de Nuwo que el dicho: 
"nádie es profeta en su tierra", es 
una sentencia nefasta, autoritaria, 
cdebratoria de la inacción y del 
quedarse en el molde. Hay veces 
en donde sólo se puede contar u
na historia, parado en el lugar 
donde está ocurriendo. 
En el número de la REVISTA 
LOTE N° 32 (que recomiendo) 
donde se hace una crónica del ro
daje de la película realizado en la 
ciudad de Venado Tuerto, Je{ al
go que deda Atilio Perín que me 
pareció interesante, lo decía en u 
reportaje y hablaba sobre los ini
cios de su formación como cine-

en..Santa.Ee,.a11Lcxpresaba.s 

gran respeto por aquellos momen
rns en los cineclubs, por el cinc 
particular que se inicia en esa ciu
dad y por Fernando Birri , un ar
risra cuya impronra está recién 
empezando su camino de gloria 
en el cine argenrino de los últi
mos años, can enrrerenido y bri
llante. 
Acilio nos enseña como aquel di
rector anees citado, que el cinc ex
cede conscantcmcnce sus límites, 
que ya las circunstancias de reali
zar una película es una puesta en 
escena que el cine excedo los lími
tes del producto que vemos en 
pantalla, quiero decir que, así lle
vado adelante, es un arce que al 
modo de una inrervención insci
rucional o de una inrerpreración 
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• profetas en su· tierra 

1 

Juan Aguilera, Virgilio Giií, José Luís Maronna y Ernesto Pasquín/ 

de un psicoanalista, las cosas 
nunca vuelven a ser igual modifi
ca las ciudades para siempre. Ha
cer esta película fue pasar, como 
dicen los espafioles del individua
lismo y del quedarse en el molde 
porque fue necesario que toda la 
ciudad se movilizara, que perci
biéramos los efectos del arre más 
moderno, en mi opinión el más 
maravilloso. 
El arre de Atilio dialoga con el de 
su coterráneo Fernando Birri, a
quel inolvidable director de Tire 
Dié y Los inunda.dos, joyas insu
perables del cine mundial; no es 
casual que luego de ser persegui
do en nuestro país en la década 
del 70 se haya ido a vivir a Cuba 
y fund ado allí su mítica Universi-

dad de con el apoyo de arriscas 
como Roberr Redford, fundador 
del hoy popular "Sundance Festi
val" de cine independiente, Fran
cis Ford Coppolla, Paul Schrader 
y Gabriel García Márquez, entre 
otros muchos. 

La película utiliza unos pocos ele
mentos del género policial para 
contar en Venado Tuerto su 
anécdota de gran sencillez: cuatro 
personas secuestran a otra. La di
ferencia que marca esce largome
traje con orros es que los secues
tradores son señores mayores, se
cencones que nunca habían reali
zado "careas" similares y que se 
encuentran en la verdadera ruina 
de la vejez en esce país: la identi-

Una nueva cobertura que indemniza con dinero 
efectivo en caso de casos de cirugías. 
internaciones 6 transplantes. 

e SAN CO R 
SEGUROS 

El mejor complemento de su sistema de salud, para que Ud, 
pueda elegir libremente donde y con quien atenderse. 

Casey 262, Tet: (03462) 437680/436111, Venado Tuerto, Santa Fe 

dad de desecho que le otorga 
nuestra sociedad y su sistema de 
jubilaciones. 
El secuestrado es un scfior joven, 
que amasó fortuna rápida y sos
pechosamenre; lo que muestra la 
di ferencia encre los "bandos" y el 
concrasre que arras era nuestra his
toria desde hace muchos afios. 
La difícil identificación con los 
personajes hacen que sus ideo
logías, que los lleva a romar la de
cisión, salga a la luz claramente, y 
notamos cuán parecidos a los 
nuestros son los modos en que 
actuamos, y cuánto de automatis
mo hay muchas veces en nuestras 
acciones. 
Técnicamente la película es ex
cepcional y la dirección de acro
res, rubro difícil si lo hay en cinc, 
es acercadísima. 

El arrisca no se cansa, no necesita 
descansar mucho, en codo mo
mento está trabajando, apren
diendo, observando. Recuerdo 
haber estado en casa d e Atilio, 
entre otros momentos, en los días 
previos al rodaje, había un movi
miento fervoroso, él estaba reuni
do en una mesa con algunos de 
sus colaboradores comando nocas 
y se los veía felices. Había un vi
deo puesto en su televisor, era u
na película en blanco y negro a la 
cual él fijaba la vista en momen-

tos muy puntuales, me dijo en un 
momenro: 
- ... ese e es un gran maestro, no 
me canso de ver esta película. 
- ¿De quién es - le pregunté. 
- Obvio: de Roberc Brcsson. 
Las escenas que m:ís le interesa
ban de la película, aunque cenía 
muchas, transcurrían alrededor de 
una mesa, los personajes dialoga
ban con rostros sumamente ex
presivos y graciosos. A pesar de 
los afios transcurridos codo cenía 
frescura, esa accualidad que tienen 
los clásicos, la iluminación era 
muy bella, los actores ingresaban 
y se iban de cuadro. 
Allí estaba Atílio desarrollando 
sus propias escenas de Dar de 
nuevo muchas importantes ocu
rren alrededor de mesas. 
Mienrras esperamos ocra película 
del equipo: De gira que se filmará 
en Teodelina, sentémonos tran
quilos, respiremos hondo y d is
frutemos: Ya nada será igual. 
Quizá porque habicamos el len-

. guaje y el mico, en el momento 
en que el profeta habla, esa sea su 
nerra. 

Mario Zimotti es psicólogo e integrante 
del grupo "Tiempo de Cinc" de Venado 
Tuerto 
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~ Crítica Cultural 

El vieÍo truco de la 

iaeología 

1 n .,,;,.,, (pong•m°' Pº' 
caso un direccor de cine), se expre
sa básicamence a cravés ele su obra. 
Por lo canco, Arilio Perfn, director 
del primer largomecraje en la his
·toria de Venado Tuerto, tuvo en 
sus manos una magnífica oportu
nidad de decir lo suyo. Y los es
pectadores podrán sacar sus con
clusiones. 
Lamentablemente, quien no pudo 
expresarse fui yo como guionista, 
(rol compartido con Jimmy Lava
lle), ya que en Dar de Nuevo 
nuestro trabajo fue tratado con es
casa delicadeza y consideración. 
Por lo canto debo recurrir a otro 
medio para dar a conocer mis 
puntos de vista. 
La historia de este malogrado film 
se remonta al año 1998, cuando 
Perín nos invitó a formar parte de 
un proyecto cuya suerte estaba ara
da a un concurso organizado por 
el Insricuto de Cine. Decidimos 
correr el riesgo y escribimos un 
guión que fue consensuado con el 
director durante el largo proceso 
de gestación. 
Los acuerdos encre caballeros se 
celebran de palabra, por lo cual, 
dando por sentado que estábamos 
tratando con uno, no creímos ne
cesario firmar otro papel que el 
contrato de rigor exigido por el 
INCAA. El acuerdo en cuestión 
suponía que aquel consenso, que 
fue moneda de cambio a lo largo 
del proceso creativo, se mantendría 
hasta el producto final y las even
tuales modificaciones se realizarían 
de coml'm acuerdo. 
El guión, acompalíado por un 
plan de producción, obtuvo final
mente el Primer Premio en la cate
goría "Opera Prima" para el inte
rior del país, y Atilio Perín accedió 
así a los trescientos mil dólares que 
posibilitarían filmar la pcllcula. 

Es sabido que en una actividad tan 
costosa como el cine, una primera 
oportunidad puede llegar a ser la 
última, lo que obliga a extremar 
recursos para que el resulcado re
fleje lo máximo que un equipo de 
trabajo puede dar. 
Por esca razón, planteamos de a
rranque que el trabajo debía ser 
planceado con máximo rigor y 
profesionalismo, en lo concernien
te a la elección de actores, los re
cursos de producción y los rubros 
récnicos. En aquel enconces, Perín 
manifestaba escar completamente 
de acuerdo con esta postura y se 
barajaron nombres de actores reco
nocidos (no necesariamente estre
llas) para cubrir los roles principa
les. 
Sin embargo, a poco de iniciada la 
pre-producción, fuimos cayendo 
en la cuenca de que las verdaderas 
incenciones del director eran dis
tintas a las proclamadas. No hizo 

. un solo esfuerzo serio por convo
car a actores de oficio, y fue dese
chando uno a uno los incentos que 
hicimos para vincularlo con distri
buidores, músicos y otros profesio
nales del medio. 
Con gran sorpresa nos copamos un 
buen día con declaraciones realiza
das por Perín a esce mismo medio, 
en las que manifestaba que desde 
el principio había considerado el 
proyecto como una obra local y 
que tal elección se inspiraba en 
"rawnes ideológicas". 
Si de ideología se trataba, entonces 
hubiera sido inceresance exponerla 
de entrada, para permitirnos deci
dir si teníamos o no incués en par
ticipar de un proyecto con este ses
go. 
Es sabido que el neorealismo ita
liano abunda en ejemplos de fil
mes protagonizados por gente sin 
formación accoral que, no obstan-

te, cumplen acabadamente con sus 
propósitos narrativos y estéticos. 
Pero en codos los casos el denomi
nador común es el calento del dj
rector, un rasgo que no se expone 
en reportajes: se refleja en la pan
Calla. 
En Dar de Nuevo imperan la im
provisación, el mal gusto y la cha
bacanería. Los protagonistas (en su 
gran mayoría debutantes en cine) 
aeclaman los textos a viva voz, sin 
Ciar jamás el cono adecuado, con la 
honrosa excepción de Tito Vi
cendn, que compone un comisario 
creíble, aún lidiando contra la in
consistencia del entorno. 
Las líneas de diálogo marcadas en 
el guión han sido suplantadas por 
morcilleos improvisados que care
cen de sencido. A esta altura del 

arrido cualquier cineasta debería 
saber que ablandar los diálogos no 
significa poblarlos de malas pala
bras. Ese añejo vicio del cine na
cional, esgrimido en nombre de 
un mal encendido nacuralismo, 
suena insoportablemente artificial 

pedestre, máxime cuando quie
nes improvisan son actores que 
por primera vez en su vida enfren
tan una cámara. Por lo tanto, 
siempre es preferible -creo yo- al
guna dureza "literaria" que un 
C:i.iálogo sin gula ni propósito. 

Párrafo aparee merecen las caracte
rizaciones y la composición de los 
personajes. 

1 millonario secuestrado, por e-
. emplo, tiene la apariencia de un 
viajante de comercio. El gerente 
de banco evoca al empleado de u
na ferretería. Manuel -uno de los 
protagonistas- está planteado en 
el guión como un hombre de 
carácter, algo resentido, pero con 
un pasado valioso y un ercsente 
digno. En eLfilm aparecc..como 

un pobre viejo pelele, maltratado 
por sus clientes y acosado por una 
vecina increíblemente libidinosa 
que intenta seducirlo a cambio del 
arreglo de una licuadora. La calle 
está dura, pero no es para canco. 
Las escenas que transcurren en la 
comisaría, donde el comisario 
debía revelar su carácter y su ins
tinto de policía, parecen cuadros 
de vodevil, con las inclusiones ab
solutamente arbitrarias de un 
insólico cancante lírico y un rra
vesti. 
Del mismo modo, no se explica, 
ni justifica, la inclusión de un cua
dro de Eva Perón, que nada gravi
ta en la historia y sólo contribuye 
a la confusión del especrador. 

El guión -alabado más de una vez 
por el propio Perín- fue alrerado 
drásticamente sin el m enor crite
rio narrativo, al punto que se su
primieron datos básicos para la 
cor"nprensión de la historia . 
Su enumeración excedería larga
mente el espacio disponible y la 
paciencia del lector, pero alcanza 
con afirmar que escenas enteras 
fueron caprichosamente omitidas 
y suplantadas por otras que con
funden al especrador, no aporran 
nada a la crama, sustraen informa
ción imprescindible y desdibujan 
por completo el crescendo dramá
tico que cenía la hisroria original. 
Por si hiciera falca, me permito re
cordar que lo premiado por el lns
riruto fue precisamente el guión. 
El mismo que el señor Perín se 
permitió alterar impunemente, co· 
mo si fuera el dueño. Dar de 
Nuevo nació como el proyecto de 
un equipo de trabajo, pero se fue 
degradando "hasta llegar al pobre 
resultado final: una muesrra íla
granre de arbitrariedad y falta de 
senrido común. 
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Co Protagonistas: Adrián Airala, Tito Visentin, Osear Milanesi, Ñoti Martínez 

Participación especial: Luis Rulo Margani 

Elenco: Dody Átvarez, Karen Vighetti, Osear Barotto, Canos Catania, Florentino 

Sánchez, Nahuet Foressi, Roberto Mora, Santos Lontoya, Guillermo Andrades, Gra

cieta Fassano, Walter Bustos. Carolina Ghio. Miguel Lerotich, Zapicán Matatesta, 

Javier Álvarez. Andrea Soldini, Fernando Ferrer, Julio Beltzer, Javier Nievas, Héctor 

Belissone. Enrique Diez. Raúl Mori. Federico Visentin, José García, Marceto Garro, 

Juan Carlos Cachurri. Néstor Chiarotti, Eduardo Visentin. Sergio Pasquini, Héctor 

Neira, Raúl Matteíni, Alfredo Poliotto, Edgardo Foressi, Marcelo Fer1azzo, Mima 

Castro. Miguel Jové, Pedro Majut, Juan José Pérez, Eduardo Primucci, Ignacio Chia· 

rotto, Fabián Gonzátez, José Luis Milanesi, Walter Abaca, Dicky Derosse, María Ale· 

jandra Pieli, Cielo Whitty, Julio Beltzer, Javier Nievas, Miguel Brandoni 

Perín prefirió hacer "su" película 
en lugar de hacer "la" película. Se 
sumó así a la larga lisca de direcro
res argenrinos' que consideran al 
guión poco menos que un estorbo 
para su inspiración expresiva. Y así 
terminan filmando esos engendros 
destinados al oprobio o, en el me
jor de los casos, al olvido. 
Eso sí, a la hora de los pororos, 
Dar de Nuevo no fue del codo in
grata para nuestro cineasta verná
culo, ya que le reportó dos au
tomóviles que se utilizaron en el 
film, un completo ser de luces ad
quirido por la producción y algu
na tecnología utilizada en un ca-

nal de cable local. Todo lo cual 
me lleva a pregunrarme: ¿las razo
nes "ideológicas" esgrimidas como 
justificativo para la pobreza del 
producto, tendrán alguna relación 
con esca saludable mejoría patri

monial? 
Si es así, que le aproveche. No es
toy en conrra de que la gente viva 
de su trabajo. Pero nadie riene 
derecho a bastardear el trabajo a
jeno de esca manera, ni a tirar a la 
basura la oporrunidad de hacer ci
ne de verdad. Porque, lamenra
blemente, Dar de nuevo es una 
película que nadie querrá "ver de 

nuevo". /iLJ-·y 

Estudio Integral 
AN T ON I O D I BENEDETTO & ASOC I ADOS 

' DR. ANTONIO DI BENEDETIO 
AB OGADO 

' LIC . . CLARISA CRESPO ÜRONA 
P S I CÓLOGA 

' DR. SERGIO LEONARDO .CASAS 
A AOGA DO 

' RR.PP. ERICA BAUMGARTNER 
R ELAC I ON 1 STA P U B LI CA 

Iturrasp e 621 - 2600 Venado Tueno 
(Santa Fe) - Telefax 03462 - 426127 
es cu di o in regral@powervt.co m . ar 

• Serviéio al Cliente las 24 horas 
los 365 días del año 

• Central Operativa 0800-444-0266 
6 03462-437800 

• Asistencia Médica por Accidente 
y/o f nfermedad en Viaje 

• Auxilio Mecánico y/o Remolque 1 
• Ambulancias Terrestres y Aéreas ~ 
• Información General de Servicios en Viaje ~ 
• Asesoramiento Legal en Viaje \ 

• Descuentos en Farmacias y Supermercados 

• Bono Obsequio - Sorteo de Viajes 

COOPERACION 
MUTUAL PATRONAL 
SEGUROS 

FUNDADA EN 1926 

25 d? Mayo 530 - Tel.: (03462) 435100 - 435200 y rotativas 
Fax Producción: (03462) 424396 • 432882 - Fax Siniestros: (03462) 432883 

52600CYL VENADO TUERTO (Sta. Fo) 
E-mail: scguros@coopcraclonmutuat.com.ar - www.coopcraclonmutual.com.ar 
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~ Crítica Cultural 1 

Sobre Los rublos, de Albertina Carrl 

m" nacido y h, mcido ""'· 
la memoria. Permanece, y se bi-
furca, se hace pregunta. 
Dentro de Los rubios, el segundo 
largomecraje de Alberrina Carri 
después de su opera prima No 
quiero volver a cas:a ( 1999), esca 
interpelación se ubica como posi
bilidad de enconcrar la forma. De 
arreglárselas para represenrar el su
frimienco, el horror. Esco no es un 
documcncal Y campoco una fic
ción. Esco es una hiscoria. Y como 
cal, ricnc música propia. 
Los rubios es la hiscoria de la pro
pia Albercina consrruyendo -a 
través de discinros escados de la 
memoria- la figura de sus padres 
desaparecidos durance la úlcima 
dicradura milicar argcncina en el 
año 1977. 
Los rubios es la historia de Alber
rina pero es cambién, una cierra 

\ 

historia de los argentinos. Es por 
eso que la memoria se presenta a
quí como una herramienra de mo
vimiento. "En principio -dice Al
bertina- no tenía ninguna incen
ción de hacer una película sobre 
mi historia personal. Me interesa
ba la idea de la memoria como al
go que va cambiando y no la me
moria en cérminos historicistas, 
por decirlo de algún modo. Siem
pre se cuentan los hechos reales 
con muchísima solemnidad, como 
desde un pedestal. Mi experiencia 
como protagonista, al haber vivido· 
el recuerdo y rearar de reconstruir 
a los ausentes es al revés, creo que 
son inaprensibles: rubios, moro
chos, van cambiando, los querés, 
los odiás. Además, a lo largo de los 
años se re v:rn configurando dis
tincos personajes". 
El recuerdo -ese espacio que no es 

Memorias en el hueco 

exacramente el de la memoria- en 
Los rubios se bifurca en discintos 
procesos. En ocasiones coma for
ma de ficción, en ocasiones de do
cumental. 
Se juega así, en forma consrance, 
con los l!mices entre la realidad y 
su representación cinematográfica. 
"El documental es un modo más 
de la ficción -dice Carri-. Quería 
narrar la memoria, que tiene mo
mentos documentales y orros fic
cionales". 
La memoria concinúa entonces, 
en movimiento, y dentro de Los 
rubios, se nos deja ver, cómo se 
filma Los rubios: una película que 
cuenta el secuestro de los padres 
de la realizadora, y sus secuelas en 
el presente. Se pone en evidencia 
el arrificio, y se alcernan en la 
pantalla la primera y la tercera 
persona, pasamos de una Alberci
na, real, a ocra ficcional. Esca ocra, 
la actriz Analía Couceyro, incer
prera a la direccora en el recorrido 
que la lleva a buscar simbólica
mente a los padres de los que tie
ne un incierco recuerdo. 
De esta forma se hace hincapié en 
la búsqueda de la identidad que 
recorre la película, o mejor dicho 
-y este es uno de los ejes- en la ne
cesidad de reconstruir esa identi
dad. 

Emerge entonces un relaco decidi
do en Los rubios, donde la escri
cura de la realizadora, que traca de 
conscruir su propia voz, está arra
vesada de silencios, de interrogan-

ces. Pero escos silencios no son a
quí la negación de lo acontecido 
sino codo lo contrario. Albenina 
Carri demuestra la fuerza de esra 
posició n con diforentes manio
bras. Desde el pasado, desde la in
fanci a, en donde encajan los play
rnobil , que conforman una se
cuencia animada del film, y tam
bién con la designación de los 
mismos "rubios" del cítulo, que 
remite al apodo de los padres de 
Albertina en el barrio en que 
vivían. El restirnonio de una veci
na informa que los miembros de 
esta familia eran rubios (cuando 
nunca lo fueron ) y así la memoria 
ingresa al cerceno de la ficción. 
Pero también desde el presente, la 
lucidez de un discurso que docu
menca con pericia esos movimien
tos de lo sucedido. Corno cineasta 
vuelve al barrio de la infancia y 
busca. Encuencra momencos, ces
timonios, y sigue buscando codo 
aquello que la lleve a enconcrar su 
propia identidad. Fancasías, focos, 
relatos y fantasmas construyen u
na realidad que se ubica en el pa
sado pero incenca acomodarse en 
el presence. 
Se puede decir enconces que una 
palabra recorre codo el relato que 
sostiene a esca película: ausencia. 
Ausencia que incerviene los re
cuerdos, y los fragmenta, para lue
go transformarlos dencro de Los 
rubios en espejos, que cumplen 
con su tarea y recoman la mirada 
del ocro. 
"Al omicir, recuerda", escribe la 
procagonisca. Y ese es uno de los 
caminos que se entrecruzan en es
ca hiscoria. Aquel en el que esa .au
sencia nos deja ubicados en ciem
pos discinros. 
Pero.esa evocación no es sólo do
lor, cambién puede cener aquella 
intensidad con que la reminiscen
cia arraviesa el presence hasµ re
cobrarlo en el pasado. / /:y 



o importa lo que yo quie
ra" responde Sokur~v en un muy 
reciente reportaje .Y con esta afir
mación casi intempestiva plantea 
una división entre lo que son las 
intenciones y los efectos de lectu
ra. Pero también plantea una di
visión entre los dispositivos técni
cos y las representaciones. Es por 
esto que un comentario sobre es
ta película puede transcurrir tra
bajando sobre estas líneas diviso
nas 
El arca rusa (Alexander Sokurov, 
2002) es una película no canro 
para mirar, sino para participar. 
Partiendo de la base misma del 
film, es decir, reaJizada en una 
sola coma, se entiende que no in
corpora ningún tipo de montaje, 
más allá del interno. Como dice 
Sokurov "no importa lo que yo 
quiera, a los cinco minutos, los 
espectadores ya están en la pelí
cula". Y esto, paradójicamente, 
implica que se cumpla una inten
ción del director: no direccionar 
nunca la mirada, y es así como se 
logra lo que el mismo Sokurov 
plante~, cada una de las imágenes 
se resignifica a partir de cada una 
de la.s miradas. Y esta participa
ción, no solo es una invitación, 
sino que se propone ubicar a cada 
espectador en una posición en la 
que si bien no puede dejar de mi
rar, está -todo el tiempo- miran
do lo que mira. 
Es entonces que luego de un co
mienzo en donde por una puerta 
oscura y lateraJ, ingresan unos o
ficiaJes rusos y varias mujeres, 
que tratan de saber si van por el 
camino correcro, por la vía impe
rial aparece alguien que dirige su 
vista hacia la voz en off (como si 
esca tuviera un lugar posible de 
materializarse) y luego acompaña, 
también con la mirada, los pri
meros recorridos del inquieto 
grupo-..Este eumpeo, estC-hombr 

POR CECILIA BRÜCK. 

Sobre El arca rusa de Alexander Sokurov 

Y la 

de mundo {un diplomático 
francés) , contempla aquello que 
alguna vez habla ya observado en 
ese y otros lugares. El arca rusa se 
abre para él (y a través de él, para 
nosotros), y se constiruye en un 
intenso y a veces extenso recorri
do por un espacio habitado alter
nativa y simultáneamente por o
bras de arre, sujeros, grandezas, y 
sobre rodo historias. 
Una mirada que se hace parce de 
otra intención de Sokurov: in
cluirse, mostrar la atmósfera de e
se inmenso espacio escénico que 
resulta ser el Museo Hermitage. 
Quizá, nada más lejos de esa geo
grafía eslava que los bosques del 
Amazonas brasi leño, pero quizá 
nada más cerca 
del palacio de in
vierno de San 
Petersburgo en 
El arca rusa que 
la ópera de Ma
naos, de Firzca
rraldo. 
Ese sueño impe
rial de Pedro el 
Grande: localizar 
en medio de la 
estepa un frag
mento de la cul
tura europea, se 
muestra acenrua
damente en El 
arca rusa, pero 
también se 
muestran frag
mentos de quie
nes poblaron ese 
espacio, animaron esa escena (es
pacio en el medio de la nada). 
Porque los habitantes que queda
ron cristalizados en el H ermicage 
como si fuera un arca, se insta
lan , aunque los tiempos históri
cos varíen, como residentes per
manentes. Y conviven sin saber 
que sus presencias intercalan refe
rencias a la grandeza de ciertos 

nave va 

tiempos históricos. 
Así es como Sokurov en una sola 
toma y en un solo espacio pobla
do de recovecos y diferencias que 
hacen de recipiente, ubica diver
sas historias que en sus detalles 
plantean sucesos que fueron a
conteciendo en 300 años. 
Aunque pareciera que la conrem
plación es el eje de esca situación, 
en realidad El arca rusa transcu
rre casi siempre al borde del vér
tigo. No importa que las acciones 
sean rápidas, o demoradas, no 
imporra que los parlamentos sean 
extensos o casi monosilábicos, pe
ro siempre está ese borde de vér
tigo que se define como un cres
cendo. Y es justamente ese vérri-

go lo que nos sumerge en ese es
pacio, casi como ocultándolo, pa
ra luego, muy lentamente, dejar
nos entrever cada vez más, los re
covecos de aquel lugar que de 
pronto, se deja ver en todo su es
plendor. 
Es así, casi inevitable, que se 
construya esa atmósfera, en la 
que la espectacularidad cede paso 

Aiexander Sokurov en los ensayos previos al rodaje 

a las posibilidades de mostrar un 
mundo poblado de gestos coti
dianos. Esos que se hacen desco
nociendo la presencia de registros 
y también gesros que se hacen di
rigidos a una cámara, y que por 
eso precisamente, también se 
vuelven cotidianos. 
Pero ahí donde la especcaculari
dad retrocede, el esplendor se 
presenra. Y en una escena, ya tan
tas veces comentada, una escena 
final, se produce el ensamble de 
música, bai les de palacio, final es 
de fiesta, e inmensos movimien
tos de masas, que dejan traslucir 
una impecable orquestación. 
Una orquesta, que en sí misma, 
constituye el final de esa odisea, 

el momento en que rodas las mi
radas convergen, se entrecruzan, 
conforman caminos. Aquello que 
no es más, que la orquesta de la 
memona. 
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De aciertos y 
erratas 

Maipú 747 
Te! (03462) 461799 

mecGn s.a. 

FERRETERIA 
BULONERIA 
HERRAJES 

S ERV ICIO TECNICO 

Alcida 12 de Octuhre 626-2.6to Venado Tuerto 
Tdefn: (03462) 432591/425681 
e-mail: mecan@meau>•M.coDLar 

l'ara csr:1s ficsws lw11a un 
ret1:do de 

Casa Zallio 
PEUEGRINI 841 a mts. de BELGRANO 

VENADO TUERTO -

uevamente Venado Tu er
ro fue designada como sede para 
la selección zona sur para la XIX 
Fiesca Provincial del Teatro "Ho
menaje a los artistas" desarrollada 
del 23 al 27 de octubre, lo que 
implica, de por sí, un orgullo Pª!ª 
nuestra Ciudad. 
Resultó ganador del certamen re
gional, La Historia que nos Parió" 
que presentó "Galpón del Arte" 
de esca Ciudad de Venado Tuer
to, cuyo comentario fuera publi
cado en LOTE N° 73. 
Comentar sobre la calidad de este 
espectáculo, sería redundar en elo
gios, puesto que fue una verdade
ra muestra de calidad en todos sus 
aspectos, donde se conjugaron, 
dramaturgia, rrabajo accoral, 
puesta y sobre rodo la acertada di
rección de Andrea Soldini quien, 
además coordina el taller de don
de emergió este trabajo. Sumemos 
a eso que el acror Franco Cuello 
fue declarado como accor revela
ción, quién ciertamente ha creci
do muy notoriamente en su tra
yectoria de no muchos años den
tro en el "Galpón del Arte", con 
un trabajo merirorio que es el fru
to de su dedicación a las rabias. 
Como elenco suplente fue elect~ 
la puesta de Dinosaurios con la 
dirección de Sanros Martínez Rá
bago y representado por el grupo 

Profesores especializados de 
Step / Latino / Localizada / Aerobox 
Salsa/ Yoga / Taekwondo 

Sala de musculación totalmente equípada 
para realizar trabajos personalizados 

GIMNASIO LUZ Y FUERZA CON MUCHOS 
BENEFICIOS PARA TO DO EL PÚBLICO 

"Candilejas" de la Ciudad de Ru
fino. 
Fue un trabajo muy ajustado, don
de quedó demostrado en princi
pio, el talento del Director quien 
ciene una larga y prolífica trayecto
ria desde su ciudad (Lincoln) al 
frente de un decano elenco (La 
Frangua) y siempre con un trabajo 
intenso. La pieza tuvo el ritmo e
xacto y su espacio escénico, redu-

ciclo prácticamente a un cenital, 
creó un clima muy especial y man 
tuvo a los actores circunscriptos a 
ese área que ambientaba cabal
mente un andén de estación de fe· 
rrocarril. Los actores muy experi· 
meneados dieron la credibilidad 
total a sus personajes y vale acotar 
que el rol femenino (Doris Lovera) 
obtuvo por este trabajo la mención 
como,mejoc..actriz deLEncuentro. 

Estudio Contable 
Impositivo 
Previsional 

C.P.N.Jorge Ricardo Kalbermatten 

Horario de atención 8hs. a 20hs. 

Iturraspe 662 
Tel: 034 62 420758 . Venado Tuerto 



Esta sede, denomina
da "Zona Sur", volvió 
a tener un nivel bas
tante cuestionable. 
Salvo en algunas pues
tas, pareciera que la 
calidad decrece año 
tras año, fruto de la i
rresponsabilidad de 
los elencos, y princi
palmente de sus direc
tores, quienes no tie
nen reparos en traer 
trabajos totalmente 
débiles, con errores 
garrafales, que mere
cerían más trabajo an
tes de ser presentados 
en un certamen de es
ta magnitud, pues de 
ese modo se expone a · 
los actores, que como 
siempre digo y reafir
mo, hacen lo mejor 
que pueden y muchas 

veces no son guiados por una di
rección honesta, correcta y con los 
conocimientos elementales para es
ta tarea. 
Siempre me pregunto hasta cuán
do seguiremos con esta soberbia de 
intervenir en eventos como éstos, 
para después romarlos como galo
nes insustanciales, ¿de qué sirve 
"haber participado" y satisfacer e
gos en forma tan errática? 

~ -

POR HORACIO CAIMI. 

No se tiene respeto por el público 
quien, como en este caso, pretende 
ver trabajos más o menos acaba
dos, puesto que la participación en 
estas fiestas o encuentros supone 
espectáculos de cierto nivel gene
ral. Tampoco se tiene respeto por 
los actores, dramaturgos y en gene
ral por el hecho teatral, lo que es 
ciertamente lamentable y hasta de
plorable, puesto que asumir la di
rección de un espectáculo implica 
conocimientos, talento, informa
ción y, por sobre rodas las cosas, 
un bien de cambio bastante escaso 
por estos tiempos en este rubro: 
"humildad" para poder reconocer 
nuestros errores o fallas y conse
cuentemente no recurrir a elemen
tos que puedan mejorar los traba
jos para presentarlos en un escena
no. 
El arte, en general, exige principios 
fundamentales de ética y estética, 
dos palabras que debieran analizar 
profundamente quienes deciden 
exponer una obra terminada. Si no 
respetamos la integridad y la pro
fundidad de esto, no podemos in
tentar realizar un rrabajo digno. 
Por el contrario, ponemos en evi
dencia nuestra mediocridad, nues
tra torpeza y nuestra falta de respe
to, lo que nos hace ciercamente 
hipócritas y soberbios. 
Estas fiestas teatrales deberían dar-

nos la posibilidad de salir de nues
tros regodeos endogámicos y ayu
darnos a salir para ver más allá de 
nuestras narices; aunque sea como 
respeto a trabajos dignos y elogio
sos espectáculos como los que ocu
paron el primer y segundo lugar 
en· esta ocasión. 
Tampoco se aprovechó el taller de 
dirección que brindara el talentoso 
"Colo Barrutti" de la Ciudad de 
La Plata, quién en síntesis, con su 
colaboradora, dieron la posibilidad 
de escuchar, preguntar y hasta gra
bar un estudio sobre generalidades 
que seguramente muchos jamás es
cucharon para poder familiarizarse 
con conceptos basados fundamen
talmente en estudio de textos, de 
puestas y el trabajo elemental del 
director y del actor. 
Los que asistimos siempre fuimos 
los mismos que nos encontramos 
tantas veces en este tipo de opor
tunidades. Otros seguramente por 
algún motivo concrero no pudie
ron asistir y otros, como siempre, 
porque están más .allá del bien y 
del mal y no necesitan de estos 
maestros que en su exposición 
dan la oportunidad de conocer y 

analizar hasta dónde se llega con 
la soberbia e hipocresía que más 
arriba comento. 
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Eugenio L. Casadei 
ABOGADO - ESCR IBANO 

TIT. R EG. N• 653 

Alvear 822- Tel. 03462 421800 
2600 - Venado Tuerto - S. F. 

elcevl@arnet.com.ar 

Cirugía laparoscópica compiej 

Dr. Carlos Castellíni 
Dr. Juan Antonio Segarra 

Dr. Daniel Alzari 
Dr. Héctor Fontanllla 

Castelli 200 
Tel. 03462-421716 - 421592 
www.sanatorlocastelll.com.ar 
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·~~~- lain Badiou parece 
pensar el cine con la misma 
desmesura con que el cine 
csp.1rce su perenne fascina
ción por el mundo. Lo su
yo no es un vinculo esra
blecido únicamence a parrir 
de fa objerividad ciencífica. 
lo defaran la expresión de 
ni1io sorprendido que di
mana del fondo de sí al ha
b/:1r de cine y mmbién al
gunas expresiones provoc:1-
rivas. como cuando dice sin 
hesir:ir que "l:i mecafísica 
ha muerro ". No hay muer
re posible de la búsqueda 
dd s:1ber esencial del hom
bre. y Badiou lo sabe. Hace 
pocos esmvo en Buenos Ai
res pnra decimos que desde 
hace Jiga m:ís de un siglo 

· el hombre viene pudiendo 
:1cercarse a él no sólo a 
cr:l\lés de fa filosoffa y sus 
concepcos sino rambién por 
medio de las im:ígenes que 
el cinc le propone. 
"¿Cu.f/ es d /;izo ímimo en
tre /J :1parición del cinc y 
l:1s 11uc1·:1s formas posibles 
dc/ pensamicnro?"sc pre
g11nr:1. Como s11 nwesrro 
Gil/es Deleuze, füdiou cree 
que el cine consrruye una 
dimensión especial del 
ricmpo ;11111que p:1r.1 ello e
lijil caminos de oposiciones 
ap:1re11res. imaginen usce
dcs cómo aflor:i la hiscori:1 
de Rusia para q11ie11 recorre 
su :irce de siglos e11 el ince
rior de los muros del Mu
seo Hermirage de San Pe-

Alain Badiou, el autor de El ser y el acontecimiento (1988) y creador de u
na de las corrientes filosóficas más importantes de la actualidad, visitó Bue
nos Aires en setiembre pasado para dictar un seminario sobre "El cine co
mo experimentación filosófica", organizado por el Centro Cultural Ricardo 
Rojas de la Universidad de Buenos Aires. LOTE participó en calidad de in
vitada. Este es una síntesis de lo dicho a lo largo de las populosas reu

niones. 

cersbt1rgo {11er norn ele Cecílí:1 
Brück en esce mismo número). Un 
solo pl:ino secuencia de novenca 
minucos la conriene en el filme ele 
A. Sokurov El arca rusa (2002). 
Opongámoslo al ciempo fragmen
cado de Corre Lo/a Corre de Tom 
Tykwer, que convierrc una anéc
dorn de 20 minuros en un largo
merraje de cien. 
M:ís adelante, en las palabras de 
Badiou enconcrar.ín hasrn dónde es 
difuso el límice enrre ambos y en 
qué insr:incia final c.1da uno de e
llos alcanza .1 conrener al orro. Pe
ro en el plano secuencia la dispum 
enrre lo bueno y lo malo de una 
coma se da denrro de sus propios 
/ímires, donde ambos quedan mar
cados de manera indeleble. En 
c,1mbio el monrnje es una opern
ción infinir:i, como infiniras son 
fas dudas acerca de la eficacia de su 
coree final. Toda operación de se
lección y descarte, y el monraje en 
gran p:1rte lo es, genera fa angusria 
de las decisiones rr:1scendentes. 
Tan es as{ que el p;ic/re del monta
je di:zlécrico, OC/'O ruso: Sergei Ei
senstein, dil.1tó fa ccrminación del 
quinto <icto de su cl:ísico El Acora
zado Pocemkin (1925) lrnsra el 
momc11to mismo del estreno. 
Dice B:idiou que en fa dialécric;1 
entre la continuidad y fo disconri
nuidad est:f la vida, y que las deci
siones 111:1rcan el ricmpo de Í<I filo
sofía. Sus palabras son una porente 
alquimi:1 entre la sabiduría clásica 
y las afiebr:idas tribufaciones del 
hombre ;1cwal, somcriclo como 
est:f perm;111encemence a la obliga
ción de decidir en una realidad 
impregnada de incertidumbre. El 

hombre accual es el monrnjista de 
su propia vida, y cada coree trae 
para él y su encarno fuerces conse
cuencias de orden ético y moral. 
Las situaciones filosóficas que el 
cine plantea, en la ceorfa de Ba
diou son la moderna creación del 
hombre para dilucidarlas. 
Seleccionar los párrafos del semi
nario que les presentamos a conti
nuación fue para mi una operación 
de montaje. En cada una de sus e
rapas me sentí como obligado a 
salear sobre el abismo. Me tranqui
liza el advercir que CJda uno de e
llos les va a brindar una noción de 
totalidad. Espero h:iber logrado, 
no obsrance la disconcirwidad que 
provocan los corees, una noción de 
concinuidad del relato. 

Situaciones filosóficas 

El cine tiene relaciones muy parti
culares con la filosofía. Podemos 
decir que el cine es una experien
cia filosófica. Tenemos dos proble
mas: como la fil osofía mira aJ cine 
y luego como el cine transforma a 
la filosofía. La relación no es de 
conocimiento, no se traca de decir 
que la filosofía reflexiona y conoce 
al cine, es una relación viva, con
creca. Y es una relación de trans
formación. El cine transforma a la 
filosofía, transforma la noción mis
ma de idea. El cine no es más que 
la creación' de una nueva idea. O
tra forma de decirlo es decir que el 
cine es una situación filosófica. 
¿Qué es una situación filosófica? 
En lo abstracto es la relación entre 
términos que no mantienen rela
ción alguna. Es un encuentro entre 

términos extraños. Tres ejemplos. 
El primero es en un diálogo de 
Platón. En esce diálogo tienen la 
intervención brutal de un persona
je llamado Calicles y tienen la rela
ción entre Sócrates y Calicles. Es 
una suerte de teatro filosófico. El 
pensamiento de Sócrates y el de 
Calicles no tienen ninguna medida 
en común. Son extraños uno a.I o
tro y la discusión entre ellos con
siste únicamente en comprender 
que tenemos dos pensamientos sin 
nada en común. Calicles sostiene 
que el derecho es la fuerza, que el 
hombre feliz es el tirano, el que 
prevalece sobre los otros; y Sócra
tes sostiene que el verdadero hom
bre es el justo. Entonces entre la 
justicia como violencia y la justicia 
como pensamiento no hay una re
lación verdadera. La discusión no 
es una discusión sino una confron
tación. Ninguno de los dos va a 
convencer al otro. Finalmente Ca
licles es el vencido, pero es el ven
cido de la puesta en escena de 
Platón. Quizás sea la única vez que 
alguien como Calicles resulta ven
cido ¡Son las alegrías del teatro! 
¿Cuál es la filosofía en esta situa
ción? Es mostrarnos que debemos 
elegir entre estos dos tipos de pen
samiento. Entonces la filosofía es 
el pensamiento como elección, co
mo decisión. La filosofía riene que 
hacer que esta elección sea clara. 
Una situación filosófica es el mo
mento en que uno hace la luz so
bre una elección de existencia o de 
pensamiento. 
Segundo ejemplo: ~I amor del gran 
matemático Arquímedes. Él era de 
un pueblo de Sicilia y Sicilia fue 
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invadida y ocupada por los roma
nos. Arquímedes participó de la 
resiscencia pero vencieron los ro
manos. Arquímedes es uno de los 
espíricus más imporcances que ha
ya conocido la Humanidad. To
davía hoy sus textos macemácicos 
resulcan sorprendences. Incencó el 
cálculo infinicesimal unos cuancos 
siglos anees que Newcon. Es un 
genio excepcional. Al principio de 
la ocupación romana Arquímedes 
recamó sus ocupaciones y cenía la 
coscumbre de dibujar figuras ge
omécricas sobre la arena. Un día lo 
estaba haciendo y viene un solda
do romano y le dice que su general 
quería verlo. Los romanos eran 
muy curiosos respecto de los sa
bios griegos. El general Marcelus 
quería ver a Arquímedes. No me 
parece que el general Marcelus 
fuera muy bueno en macemácicas 
pero quería verlo. Y Arquímedes 
no se mueve. El soldado le insiste 
Y Arquímedes sigue sin conresrar. 
El soldado romano, que tampoco 

estaría muy interesado por las ma
temáticas, dice: "el general ce quie
re ver". Arquímedes levanta un 
poco la visea y le dice: "déjame ter
minar mi demostración". El solda
do insiste: "Marcelus ce quiere 
ver". Y Arquímedes retorna a sus 
cálculos. Al cabo de cierto tiempo, 
furioso, el soldado lo maca y Ar
químedes cae muerto sobre su fi
gura geomécrica. ¿Por qué se erara 
de una situación filosófica? Porque 
muestra lo siguienre: entre el po
der del Estado y el pensamiento 
creador no hay una medida en 
común, una verdadera discusión. 
En definitiva el poder es la violen
cia. El pensamienco creador sólo 
conoce sus propias reglas. Arquí
medes está en su propio pensa
miento y está fuera de la acción 
del poder, por eso finalmente fo va 
a alcanzar la violencia. No hay me
dida comün entre el poder por un 
lado y las verdades del otro (las 
verdades como creación). Oiremos 
entonces que entre el poder y la 
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verdad hay una distancia que es la 
distancia entre Marcelus y Arquí
medes. 
En algún momento debemos em
pezar a hablar del cine. Por eso el 
tercer ejemplo es un filme admira: 
ble del japonés Kenji Mizoguchi. 
U na película llamada Los amantes 

cruciíicidos. Tal vez la más bella 
película de amor realizada. La his
coria es muy simple. Es un hombre 
propiecario de un pequeño taller al 
que su esposa no ama. Llega un 
hombre joven. Esramos en el 
Japón medieval, donde el adulterio 
se pagaba con la muerte. Los a
mantes adúlteros deben ser crucifi
cados. Los dos amantes terminan 
huyendo al campo. Una escena 
maravillosa de huida en el bosque 
y los lagos; se refugian en una es
pecie de naturaleza poética y en un 
insta)'lte, el buen hombre que es el 
marido erara de procegerlos. Por
que él cambién es culpable si no 
los denuncia. Trata de ganar tiem
po, dice que su mujer partió al in
terior. .. un buen marido. Final
mente son llevados a suplicio ara
dos espalda contra espalda. El pla
no fija la imagen de los amantes a
tados que van a una muerte atroz 
y los dos sonríen vagamente, una 
sonrisa extraordinaria, van así en
tonces en su amor. No es la idea 
romántica de la fusión del amor y 
la muerte. Nunca quisieron morir. 
Es que el amor resiste la muerre, 
como lo decía Deleuze y lo marcó 
respecco a la obra de arte. Es sin 
duda lo que hay de común entre el 
amor verdadero y la obra de arce. 
Es lo que resisre a la muerce. Y esta 
sonrisa de los amanees es una si
ruación filosófica. ¿Por qué? Por
que nos muestra que encre el acon
tecimiento del amor, el trastoque 
de la existencia, las reglas comunes 
de la vida, las leyes de la ciudad y 
las leyes del matrimonio no hay 
tampoco una medida común. ¿En 
esca ocasión, qué nos va a decir la 

filosofía? Hay que pensar en el a
contecimiento y la excepción. T e
nernos que saber lo que vamos a 
decir respecto de lo que no es 
común. Hay que pensar en el 
cambio de la vida. Podemos resu
mir entonces las tareas de la filo
sofía en relación con las siruacio-

nes. Primero hechar luz sobre las 
elecciones fundamentales del pen
samienco. Y esca elección recae 
siempre encre lo que es interesado 
y lo que es desinteresado. En se
gundo lugar hechar luz sobre la . 
distancia entre el pcnsamienro y el 
poder, medir la distancia enrre el 
estado y las verdades, saber si se la 
puede traspasar o no. Y en tercer 
lugar hechar luz sobre el valor de 
la excepción, el valor del aconteci
miento y el valor de la ruprura. Es
to corca la continuidad de la vida 
contra el conservarismo social. Es
tas son las t res grandes tareas de la 
filosofía a parcir del momento en 
que la filosofía cuenta en la vida y 
es algo distinto a una disciplina a
cadémica. Finalmente la filosofía 
es el lazo entre las eres: la elección, 
la distancia y la excepción. 

Un arte de masas 

El cine es una paradoja que gira al
rededor de la cuestión de la rela
ción del ser y el aparecer. Es un ar
te ontológico. Desde hace mucho 
la cuestión del cine es realmente el 
problema del ser. El problema de 
lo que es mostrado cuando se 
muestra. Esca es la primera razón 
por la que hay un problema del ci
ne. Pero quisiera entrar en el tema 
de una manera más simple, par
tiendo de una constatación: que el 
cine es un arce de masas. Voy a 
darles una definición muy sencilla 
de arce de masas: lo es si ese arte, 
sus obras inconrrovercibles, son 
vistas por muchas personas en el 
momento mismo de su creación. 
Estoy hablando de millones de 25 
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personas que aman una creación 
en el momenco mismo en que a
parece. Tenemos ejemplos indiscu-
1ibles en el cine. Los grandes fil
mes de Chaplin se vieron en el 
mundo emero y hasta los esquima
les los vieron. Todos comprendie
ron inmediatamence que esas pelí
culas hablaban de la humanidad, 
de manera profunda y decisiva. Lo 
que yo llamaría la humanidad 
genérica, más allá de las diferen
cias. El cine es difícil de sobrepasar 
como arte de masas. El arce de 
masas es una relación paradojal. 
No es para nada una relación evi
de111e. ¿Por qué? Porque la masa es 
una caregoría polícicamence acciva 
mientras que el arce es una cate
goría ariscocrácica. Decir esco no es 
un juicio, es simplemente que el 
arce envuelve la idea de creación y 
emonces pregunta para compren
der la creación. Una educación 
parricular hace que el arce siga 
siendo una categoría ariscocrática 
mientras que mas¡¡ es una cate
goría democrática. Entonces arce 
de masas es una relación paradoja! 
emre un elemento democrático 
puro )' un elemento ariscocrácico 
hisrórico. 

Aristocracia y democracia 

Hay un cine arisrocrácico, hay un 
c ine difíci l que supone el conoci
miento de la historia del cine, pero 

la filosofía dt'be pensar al cine co
mo ruprura. Hay en el cinc una 
relación paradoja( entre cérminos 
heterogéneos: el arre y la masa, la 
aristocracia )' la democracia, lo 
nuevo )' el g11sco general. ¿Qué rue 
en la hisroria de la humanidad el · 
cine como ruprura? ¿Con qué 
rompió la humanidad al inventar 
al cine? ¿La humanidad con cine 
es diference de la humanidad sin 
cine? Para pensar el cine han habi
do cinco grandes rentacivas. El ini
cio clásico para pensar esca rcla-

ción paradoja( es a partir de la 
cuestión de la imagen. Veamos 
pues por qué el cine es un arte on
tológico: 

La imagen 
El cine es un arce de masas porque 
es un arce de la imagen y esca pue
de fascinar a todo el mundo. En 
esce caso empezamos en una visión 
del cine como fabricación de algo 
que se parece a lo real, el doble de 
lo real. En el fo ndo se erara de 
comprender la fascinación del cine 
desde la fascinación por la image11. 
El cine es la perfección del arce de 
la identificación como ningún otro 
arce. Y es un arce de masas por es
to. En el fondo tiene una capaci
dad infinica de identificación. 

El tiempo 
Para Guilles Deleuze la cuestión 
del tiempo era fundamental. El ci
ne es un arre de masas porque 
transforma el tiempo en perfec
ción. Hace que el tiempo sea visi
ble. El cine es como un ciempo 
que se puede ver; crea una emo
ción del tiempo que es otra cosa 
que lo vivido del tiempo, lo mues
tra. Todos cenemos una vivencia 
inmediaca del tiempo que el cine 
transforma en represencación. Si 
cenemos esca incerprecación esta
mos acercando el cine a la música, 
que también es una experiencia del 
ciempo. Finalmente de modo sen-

cilio la música hace escuchar el 
tiempo y el cine lo hace ver (y es
cuchar porque la música encra en 
el cine) Imagen y tiempo serían 
dos modos filosóficos de entrar en 
la cuestión del cine como arte de 
masas. 

Las demás arces 
En el fondo se podría decir que el 
cine va a retener de las demás arces 
codo lo que éstas cienen juscamen
te de popular, y el cine, que es el 
sépcimo arte, coma de las ocras seis 
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lo más universal, lo que mayor
mente está destinado a la humani
dad genérica. ¿Qué coma el cine de 
la pintura? La posibilidad de la be-

Heza del mundo sensible. No retie
ne la técnica intelectual de la pin
tura ni los modos complicados de 
la representación. En este sentido 
el cine es una pincura sin pintura. 
Un mundo pincado sin pintura. 
De la música retiene la posibilidad 
de acompañar el inundo con el so
nido, una cierta dialéctica de lo vi
sible y lo audible. El encanto del 
sonido dencro de la existencia. En 
el cine hay una emoción musical 
relacionada con las emociones sub
jecivas, un acompañamiento del 
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drama que es también una música 
sin música, tomada prestada pero 
que se devuelve a la existencia. 
De la novela no retiene la caracce-

rización psicológica sino la forma 
del relato, contar grandes historias 
a coda la humanidad. ¿Qué retie
ne del teatro? La figura del actor, 
de la actriz, el encanto y el aura 
del actor y de la actriz. El cine los 
cransforma en estrellas. Es cierto 
finalmente que el cine coma algo 
de rodas las artes. Pero en general 
coma aquello que es más accesi
ble. El cine abre codas las arres, 
saca sus aspectos aristocráticos y 
enrrega codo esro en la imagen de 
la existencia en canco que novela 
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sin psicología, música sin música, 
cearro sin acrores; es en el fondo 
la popularización de rodas las ar
res y por eso tiene vocación uni

versal. 

Arte y no arte 
La cuarta tentativa es examinar la 
relación entre arte y no arte. El 

cine es un arte de masas porque 
siempre está en el borde del no 
arre. Es un arce siempre cargado 
de formas vulgares; siempre está 

por debajo del arce en algunos as
pecros y finalmente explora exac
tamente en cada época la frontera 

entre lo que es arte y lo que no lo 
es. Incorpora las formas nuevas de 
la existencia -artísticas o no- ha

ciendo una selección que nunca 
es completa. De manera que en 
cualquier película, hasta en una 
obra maestra, siempre se pueden 
encontrar imágenes triviales, este
reotipos, imágenes conocidas, co

sas que no tienen interés. Esro no 
impide que sea una obra maestra 
sino al contrario, facilita la com
prensión universal. Se puede en
trar en el cine a partir de lo que 
no es arte. Se puede ser un espec
tador común, se puede tener mal 
gusco e igualmente los espectado
res pueden llegar a 
comprender 
cuesno
nes 

com

plicadas 

Y profun
das, pero nunca se 

les pide el camino inverso. 

Los héroes morales 
El cine sigue proponiendo figuras 
heroicas. Uno no lo imagina sin e
sas grandes figuras morales. Sin el 
gran combate del bien y el mal. E
videntemente esto tiene una faceta 
americana: la proyección política 

del western a veces es desastrosa. 

Pero también hay un aspecto ad
mirable en codo esro, como en la 

tragedia griega. Propone al gran 
público figuras típicas y los grandes 
conflictos de la vida humana. El ci
ne de todas maneras habla del co
raje, la justicia, la pasión y la trai

ción. Los grandes géneros del cine, 
los más codificados, como el melo
drama y el western, son precisa

mente géneros éticos que se dirigen 
a la humanidad para proponerle u

na mitología moral y en este senti
do el cine es heredero del cearro. 
En el momento en que el teatro e
ra un teatro para los ciudadanos. Y 
por esro también es un arte de ma
sas. Escas son las hipótesis sobre la 

paradoja del cine. 

~~física ¿tia muerto?] 

L'ls nuevas síntesis del cine van 

contra el dualismo metafísico. 
¿Cuál es la diferencia en el cine en
tre lo sensible y lo inteligible? No 
la hay en realidad. Lo inteligible en 
cine es sólo una acentuación de lo 
sensible. Una luz de lo sensible. 
También por eso el cine puede ser 
un arte de lo sagrado o del mila
gro. Les doy un ejemplo que es el 
final de Viaje a Iralia de Roberto 

Rossellini. Este filme es también 
un filme sobre el amor. U no 

se pregunta qué haría el 
cine sin el amor. O qué 

haríamos nosotros mis
mos sin el amor. Es la 

hisroria de una pareja que 
no se está llevando bien. Se van 

a Italia con la esperanza oscura de 
arreglar las cosas; algo que no suce
de. El hombre está sometido a cen

raciones, otras mujeres. Ella busca 
el aislamiento. El filme termina 
con la reconstrucción de su amor. 
Esta cuestión del arreglo de su si
tuación es una suerte de milagro. 
Lo que Rossellini nos dice es que el 
amor es más fuerce que la volun-

cad. En realidad algo de la pareja 

debe salvarse solo. Como si el amor 
fuese un nuevo rema y no el objeto 
de una negociación, porque el a

mor no es un contrato sino un a
contecimiemo. En la secuencia fi
nal se va a filmar el milagro, todo 
sucede en medio de la muchedum

bre y lo que impacta es que se pue
de filmar un milagro, es eso lo que 

hay que tener en cuenta. Y quizás 
el cine sea la única de las artes que 
puede ser milagrosa. 

En una secuencia de La dama de S
hangai, de Orson Welles, la negru
ra de la mujer (Rita Haywoorth) es 
reflejada en espejos hasta el infini
to. Estos espejos son rotos por dis
paros de fuego de manera que la i
magen femenina es destrozada. La 
película es la construcción de un 
miro negro y su deconstrucción; 
nos muestra el carácter abierto de 

las formas y una nueva síntesis, 
muestra que a propósito de la no
vela negra se puede indicar las for
mas, crear la mitología y la nega
ción de esa mitología, y mostrar los 
dos al mismo tiempo. ·No hay una 
operación exterior de deconstruc
ción, en un único movimiento hay 
una poesía mitológica y la decons
trucción de esta micología. Es la 
construcción de un género y en 
sentido estricto su estallido. De es
to el cine es realmente capaz. En
contramos de nuevo la cuestión de 

la metafísica y el cine. El cine es 

capaz de mostrar la metafísica y de 
mostrar su deconstrucción. En par
ticular todos los filmes de Welles 
tienen esta explicación poética, 
mostrar una mitología metafísica y 
la ruina de esra micología en un ú
nico movimiento cinematográfico. 

~llagro y ruptura ___ ..__.. 

El verdadero problema filosófico 
es el de la ruptura y la síntesis. El 
amor puede inventar la síntesis de 

la ruptura, algo como el invento 

del milagro permanente. Conserva 
la discontinuidad pero roma tam
bién algo de la continuidad. Sócra
tes conserva su oposición absoluta 

a Calicles pero roma de él la idea 
de la felicidad. Tenemos en el a
mor el mismo problema, conserva
mos la continuidad y el aconteci

miento pero las consecuencias del 
encuentro amoroso van a durar, 
no serán solamente cuestión de u
nos días sino una parre de la vida. 
Esa es la experiencia del amor pero 

filosóficamente se puede construir 
una síntesis de la ruptura, el amor 
junto con la revolución fueron un 
ejemplo característico de este pro
blema. La idea de revolución está 
en crisis porque no se está seguro 
de que la síntesis sea posible en la 
figura de la revolución. L1 idea era 
que se podía construir un poder 
revolucionario, había en la revolu
ción un poder que la conservaría, 
la revolución permanente, el mila

gro permanente. Hubo cosas que 
no fueron así, la idea de revolu
ción sufrió. En el amor existe el 
mismo problema. ¿Puede durar el 
acontecimiento, puede producir u
na síntesis? El amor probablemen
te permanezca como ejemplo vi
viente principal, pero el segundo 
ejemplo es el cine, hay un víncul~ 
extraño entre el cine y el amor, no 
sólo porque el cine habla de amor 
sino porque uno y otro proponen 
síntesis entre continuidad y dis-

continuidad. Uno y otro hacen la 
misma promesa, la promesa de la 
permanencia del milagro. En el 
fondo la filosofía gira alrededor de 
este tema, la verdadera vida está 
presente, ¿realmente? ¿La verdade

ra vida es una vida? Una vida que 
dura, una continuidad, un milagro 
y una continuidad. Esto es algo 
que nos aporra el cine. Una espe
cie de amor en imágenes, por eso 
lo amamos. 
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Los oetas bajaron 

limpo 
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Tese o 

una muerce lo invoca 
fabu loso 
un hilo a la memoria 
en el despojo de la bescia sin luz 
es redencor huyendo de la trama 
y el gri ro es eco 
derramamiento de la sangre 
monstruosa 

de 

Lidia Bcnas, Rosario 

Último canto en Venado Tuerto 

Aquí 
la araña distante crama 
mi continuo exilio 

Aquí 
el lugar de mis muertos 
el feudo de mis árboles 

Luis Fr:111cisco Houlin, Venado T ucrco-Buenos Aires 

Los poetas ... 
elegimos el crazo de pensamiento 
destinado al olvido. 
Borde imperceptible 
que dividirá para siempre las aguas. 

Con la misma agitación 
de un enamorado, 
que en la multitud alucina por ver 
a la mujer que ya se ha ido. 

Con esa cuota de saber que no sabemos 
quién se encuentra a la vuelca de la esquina. 
Pero persistiendo en la intención, 
porque ... 
vaya a saber quién nos encuentra a la vuelca de la es
quina. 

Mi ra que todavía, un verso pudiere 
al igual que la vida, rescatar las ausencias. 
Nadie se ha ido. 
Nada se ha perdido. 
Quizá solo debamos, dar vuelra la esquina. 

Mónica Muñoz, Venado Tuerca 

Los días 7 , 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo el 
Primer Encuentro Nacional de Poetas de Venado 
Tuerto con la participación de importantes f iguras 
de la poesía nacional. Como resultado de l esfuerzo 
realizado por Mónica Muñoz y Reynaldo Uribe junto 
a un entusiast a grupo de colaboradores, e l encuen
tro fue todo un éxito, reinó la camaradería , el buen 
gusto y la circulación poética. Estos son a lgunos de 
los textos leídos durante las tres jornadas y publi
cados en el número especial de la Revista Juglaría. 

El amor muerto 

Ya hemos dejado de amarnos 
y estamos solos, aferrados a un arcón 
de hojas secas y remordimientos. 

Pero ese amor muerco, querido, 
ese dulce muerco oliendo a humo y torpes lágrimas 
exisce encre nosotros como una prenda común 
es el ahogado que soportamos sobre los hombros 
con su boca llena de piedras 
y un algo del anciguo resplandor 
permaneciendo aún encre nosotros 
como una aguja de plata clavada en la zona más vulnerable 
de la tristeza. 

Breve es el día del corazón 

breve es el día del corazón 
su noche, una pluma de piedra 

otros vuelven 
al sol 
a lo verde 

se precisa un cambor 
un triángulo de perros 

y amor 
y desatino. 

Edna Pozzi, Pcrg-amin1 

Alcj:mdro ScAmid<, Villa Mar/¡ 
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Destino sudamericano 

Un hombre encuencra 6 puñaladas 
certeras en el corazón 
en la puerta del "Paradise" 

Se repite la vieja historia de Caín 
en la serran(a, donde los anarquistas españoles 
sofiaron con el reverdecer de la utop(a 

la efigie del rey de la Pacagonia 
pende de un hilo 
entre los sueños perdidos del anticuario 

en d Hotel de Inmigrantes 
Pierro huele d aroma dd pan de trigo 

lvonne regenteó un prostíbulo en Pichincha 
y ahora tiene una tumba olvidad en algún lado 

y así, bajo la Cruz del Sur que nos cobija 
vamos con nuestras almas en vilo 

destino sudamericanos al fin. 

l.candro Tunási, Ven3do Tucrro 

~ poesi 

Bárbara 

Ese cuerpo excesivo 
aún después del strip-tease 
es can leve como el mejor 
afiche anee mis ojos. 
La estética del poseer 
me hace sonreír 
y mecerme en la silla de mi casa 
(al compás del ritmo ajeno). 
¡Ah! es exactamente igual 
que ofrezca Bárbara su carne 
-de verdad, de mencira-
para mí. 
Su nombre acerca a mi memoria 
el poema de Preverr 
aunque ella insista : "mirá, también me llamo Sonia 
y no hay en mis manos ni crimen ni castigo". 

Pero ninguno de estos recuerdos 
sirve esta noche, 
ella está allí, quitándose siempre 
su ropa dorada, justamente para llevarnos al olvido 
y su cuerpo es un mapa perfecto, 
un territorio para abrazar, 
arrojar monedas, 
atrasar relojes. 

De pronto ya no sé qué sucede. 
No hay ruido de pulseras en la habitación de al lado 
y la música que sale de la radio, 
que despierta a los vecinos, 
me afecta el sencido del gusto, la clarividencia. 

Un hombre, otro hombre, 
abraza a Bárbara. 
Bárbara rrisreza la del hombre 
que la abraza y no apaga así 
sus lágrimas de carne. 
Pero el llaneo es de los dos 
y valen nuestras monedas. 

S11~m1 Szll'arc, Q11icilipi-811e11os Aires 

Desd e 1943... 1R 
6a Choza 

R.estarm 

OVIDIO LAGOS 194 
VENADO TUERTO 

fl Estudio Jurídico 

Luis Angel Fernández 
Gabriel Alberto Carlini 
María Susana Moccero 

ABOGADOS 

Mitre 641 
Telefax 03462 430244/42 1712 
2600 Venado Tuerto - Santa Fe 

E-mail: lafernan@waycom.com.ar 

Q:,.. n}"~" r~1Mr1n ,.f>;,/¡, r-J(,.H¿~ 

~"'· ~ht(I -.//a,,(1 .lftr:¡1~ft,,. 

AIJ OGADO~ 

~huc !97 • Z&\' \b1aJ,)li1<1h1 • Td. (,,.:<1H6! 4111&! 
cscu\lhlp1l1l ;ir~i.:1J,11 í11 \\•l\l\llll ,\'•••n.n r 

PEJ Servicio Técnico Autorizado 

Í\SESO•l S 1 5.i::.11.os 

Regional Venado Tuerto 
Línea Gratuita: 0-800-666-8964 

Castelli 869 
Tel.: (03462) 430097/430404 

2600 Venado Tuerto Santa Fe 
urtubeyboccalini@waycom.com.ar 

29 
Lt 



,._ ,._ . z: 

= j 

30 
Lt 

~FARMACIA 
~ NATALIA PUEYO 

Perfumería - Herboristería 

COLÓN Y AZCUÉNAGA. 461024 

Dr. Raúl A Morera 
Odontólogo 

~ 
P1evend6n y lrAl.Jmicalo de 

c:ufcru:iec.JJJcs del :iislcm.a c:sluwJlogn~Uco 

9 de julio ns . Tel: 03462 423625 
Venado Tuerto 

Dr. Fernando A Macsru 
ENDOCRINOLOG IA 

MORE NO 464 - TEL 03462 427 434 
VHJADO TUERTO 

COUTAD01' ..VOl..ICO HACIOHAL.-

MATR N• 7498/0S 

SELGRANO 13"- 1 • TE L (03462) ,¿,25456 
2 600 VE MACO TUEAiO 

FARMACIA BANGHER 

•Envíos a domicilio sic 
•Laboratorio - Perfumerfa 
• Vichy - Flores de Bach 
• Fragancias importadas 

Medicamentos solidarios de bajo costo 

Av. Cascy y Alvcar. (03462) 417369 

ESTUDIO JURÍDICO 

Cnrlos Alberto Moyano 
Dnnieln Moyano 

CIVIL. LABORAL . FAMILIA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

PEN AL. COMERCIAL 
DEFENSAS CONTENCIOSAS 

Roca N•l 153 - TEL 03462 421448-V.T. 

Juan Carlos Barnvalle 
Sergio Daniel Pinasco 

María Fernanda Rodriguez 
ABOGADOS 

CAS!HLI 586 
THEFAX 03462 422829 
2600 VENADO TUERTO 

PROFESIONALES 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL 

Dr. Carlos F..Rimoldi 
ORTODONCIA NIÑOS, ADULTOS 

CIRUGIA - PRÓTESIS 
OOONTOl.OGfA GENERAi. OBRAS SOCIALES 

25 de Mayo 608 • Tel 423716 
Venado Tuerto 

PERFUUERIA • HERBORISTERIA 

ENVIOS A DOMICILIO ~ 
BROWtl Y SAN P.1ARTltl. VENADO TUERTO 

D r. Hector H. Maestu 
Dr. Martfn Maestu 

CONT AOORES PállXOS NACIONALES 

Alem 84 ?ta Baja . Venado Tuerto 
Tel 03462 421696 

ABOGADOS 

CASTELLI 870 
TELEFAX 03462-43 7930 
2600 VENADO TUERTO 

ABOGADOS 

Castelli 740 1° Piso P.A. 
Tcl: 03462 430018 F3x: 03462 439189 

Castell 539 . Telfax 03462 427626/437170 
2600 Venado Tuerto 

lopezsauque@waycom.com.ar 
Av. Roberti 452. Tel 0348215661819 

6009 Teodellna 

Fernando Ridolfi 
ARQUITECTO 

T.E 1 5662199 
SAN MARTÍN 799 

GALERTA CORAL LOCAL Ng2 
VENADO TUERTO 

Dr. Alejandro C . lmbern 
ODONTOLOGO 

Saavedra 223 . Venado Tuerto 

Pedir Turnos al 
(03462) 422654 

"¿Quién dijo que todo está perdido?" 

Mario Zimotti 
Psicólogo 

Al vear 861 1 ° Pi so 
Tel. 04362-125540 

E-mai~ zimotti@hotmail.com 

DR. MARIANO A CARL.ETIA 
ODONTÓLOGO 

España 598 • Tel.(03462)429764 • ~ Tuesto 
SE ATIENDEN OBRAS SOCIALES 

+FAR M A C 1 A 

Belén 
Perfumería . H erbor istería 

ee1urano 11 Mll'.re 

ARQON 
ar@it~ctt,Jra 

A rq. Emilcc O. de Fcrnándes Mali 

España 709 -Tel.: 03462 - 422773 

Arq. Rica rdo J. Caffa 

9 de Julio 1O16 -Tel.: 03462 - 42331 O 

Arq. Carla S . Fe rnándes Moll 

9 de Julio 57 1 - Tel.: 03462 - 435256 

(2600) VENADO TUERTO 

CJ>ra. )íláriana 9d.oriena 
áe qaranái. 

C01'1TADORA PO&UA NA.CIOIW. 
w.r:eais 

Av. Casey 565 • 2600 Venado Tuerto 
Tel 03482 428394 

Marina L. Iturbide 
. . .. Alej~lll~t:O .G .. Iturbide 

ABOGADOS 

Pellegrini 742 Pbnta Alta 
Te! 03462 439495 . estudio1rurbide@<evt.<om.ar 

Venado Tuerto Santa Fe 

Oi!Li.o 1045 6° P..ro 
Tel 01 1 48120573(row.v>) 

DuenO!:A.ire::: 

OPTICA FOTO 

WIDMER 

73 años de experiencia 
ANTEOJOS RECETADOS 

BELGRANO 364 - TEL.421132 • 2600 VENADO TUERTO 

!.91 aboratorio 
r' atología de 

Mine 1286 (2600) Vcn;1do Tumo 
Tdcfax (03462) 429405 

Biopsias - Citologías - Pap:u1icolaou.s 
Dra. Silvana M. Burich 

Médic;i ana1omopa1(>loga 

Juan Sebastián Di Paolo 
ABOGADO 

Castelli 159 Bis 
Tel 03462 423700 . Venado Tuerto 

DR. ROI SPADONI 
Traumatología del 

Deporte 
ARTROSCOPIA 

0.5.E.C.A.C SAN MARTIN 574 

Turnos ... 421972 437979 

ROBERTO SPADONI 
Con t ador Público 

C&stell! ~l · 1<1: 03462 02658/438922 
E-llllll: 11padonl@~nodes.com.ar 

S2600AM Vtn&do 1\Jeno • P<:b. Sanui ~ 
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MUTU~ 

e Ayuda Económica 

MUTUA 
La Tarjeta de 

Nuestra Gente 
Soílcite Su Tarjeta Sin cargo Al Teléfono: 0800-8886440 

___ _ ~ 25 de Mayo 998 1 Mcfox (03462) 436440 
-- .. - lfl"-...____ E-mail·mu tual@amvt.com.ar l 2600Vcnado Tuerto ------ -- -- - .......... 

------- ........... ""'- ·-., e Centre de Compres ,, --"' , ._. Casey 7601 Telefax: (03462) 436441 - 427115 - 421821 
"- ,, E-mail: amvtdc@enrcdcs.com.ar 1 2600 Venado Tuerto 

ASOCIACIÓN MUTUAL 
D E V ENADO TUERTO 

\ " \ \ , MutualCar d 
25 de Mayo 998 1 Telefax (03462)436440 
linea s i n cargo: 0800-8886440 
E-mail:mutualcard@amvtrom.ar l 2600 Venado Tuerto 

Jif Turismo 
25 de Mayo 950 1 Telcfax: (03462) 436457 - 429228 
E-mail· turismo@amvt.com.ar l 2600Venado Tuerto 

Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preocupación por los demás, solidaridad. 
En estos valores se apoyan las Cooperativas. 
Y también en las obras realizadas. 
En Venado Tuerto, trabajamos 
permanentemente para mejorar la ealidad 
y seguridad del ser;vicio, compfiametiaos con 
la ecología, el medio ambiente y. el 
progr~so de-la ciudad. 



FuNDACION PROYECTO AL SUR 
Psicoanálisis / Cultura 

Creada en 1991 

11Ningún analista puede renunciar a unir la subjetividad con 
el horizonte social de su época" 

Revista libro "Mal Estar, psicoanálisis, cultura" 

Encuentros e ebates e Jornadas e Foros de lectura e Testimonios 

Consejo de Organización: 
Carlos Brück 

Ramiro Pérez Duhalde 
Stella Prado 

Ricardo Sánchez 

Malabia 2363, 15 "D", Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Tel. (011) 4-833-3213 / www.proyectoalsur.org 


