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Editorial 

Genealogía 
de la Protesta 

l a denominación "piquerero" es una expresión construida por el discur

so de los medios masivos de comunicación, que fue rápidamence absorbi

da por el imaginario colectivo de las clases medias y airas en busca de 

nuevas categorías para escigmatizar a esos (negros) que empezaban a agi

tarse; en contextos de carencia material común encre sectores "medios" y 
bajos, estimula siempre, en los primeros, la búsqueda de categorías sim

bólicas que los alejen de los segundos. 

Los corres de ruta comenzaron inicialmenre como fenómenos fragmenta

dos y dispersos a lo largo de la geografía nacional, no constituían un todo 

orgánico actuando coordinadamente. L1s práccicas "piqueteras" eran uti

lizadas por grupos muy heterogéneos entre sí. Piquetero nominó a dife

rentes grupos de desocupados surgidos a partir de mediados de los '90 

con la eclosión de la catástrofe social resultanre de la peor lógica econó

mica ejecmada por el menemismo. Piquetero era el nombre que se apli

caba tanto al ex operario de YPF de las regiones petroleras de Salrn y de 

Neuquén, como a los jóvenes de esas regiones que no habían podido in

gresar a la desaparecida empresa estatal, ranro a ex obreros industriales 

del gran Buenos Ai res y gran Rosario, como a villeros de la misma región 

que jamás habían entrado al mercado laboral: piquetero era el desocupa

do que veía sus demandas insatisfechas por un sistema social organizado 

para la desigualdad, y que decidía corcar la ruta para sacar de su ajustada 

cotidianidad al que rodavía ten ía t rabajo al que dirigi rse. 

Fue la prolongación de esta marginación, a pesar de b s protestas cada vez 

más activas, lo que ayudó a que esa heterogeneidad de acrores lograra cier

ra identificación entre sí, para la que el estigma piquetero sirvió de nom

bre común. Los mismos medios ayudaron a que esa audiencia común de 

marginados pudiera contagiarse de proclamas y lógicas de protesta. 

S i bien el accionar piquetero nunca cuajó en un todo organ izado, actuan

do como sujeto social con un objetivo polírico común, sí se gesraron gru

pos relativamente organizados a nivel regional y hasta nacional que toda

vía actüan, aunque fragmentados otra vez. 

Paralelamente a su organ iz~1eión, con la agudización de la crisis económica -

incautación de depósitos mediante-, amplios sectores de la clase media roba

da comem.•ron a movilizarse activamente. L1 protesta del otro piquetero se 

volvía comprensible para sectores medios que veían perder su condición de 

rales. Se produjo horizontalización de la protesta a nivel no visto antes, re

sultado de la mulriplicación de las necesidades e injusticias, de las que sólo 

se salvaba un otro responsable (aquellos que debían irse en su totalidad) y 
por un t iempo se volvieron equivalentes a las demandas de embresidos sec

tores pobres medios, con las de los desocupados y los marginados de siem

pre. Después ele los estallidos del diciembre trágico, por un riempo a l me-

nos, se coreaban en horizontales asambleas "que se vayan todos." continúa en pág.11 

Participan en este n(uncro 
José Miguel Candia 
María Pía López 
Vanina Cánepa 
Gustavo Salerno 
Victor Malumián 
Dardo Ceballos 
Leonardo Sandler 
Óscar Luviano 
Tomás Lüders 

Director 
Fernando Peirone 

Jefe tic Rcdacci611 
Tomás Lüders 

¡\ scsorcs Editorinlcs 
Hugo Vázquez 

Carlos Chiavassa 

Cons<!j o ''" Rcilncci6n 
Alejandra Birgin 
Carlos Einlsman 

Reynaldo Sietecase 
Gustavo Varela 

Jorge Boccanera 
Jorge Alonso 

Juan Ignacio Prola 
Marcelo Scalona 

Raúl Favella 
Diego Arandojo 

Damián Neustadt 
Esteban Rodríguez 
Juan Carlos Muñiz 
Eloisa Primavera 

Arl<! de Tnpn 
d.g. Angelina Aralz 

llustrnci6u de 'U1pa 
Leonardo Sandler 

Fotogrnfia 
Damián Neustadt 

Uustrucioues 
Damián Scalerandi 

Gastón Souto 

Procl11cci611 Puhticilnriu 
Antonio Arabel 

Protluccittn 
Cristian Laurito 

Oiscüo 
d.g. Angelina Araiz 

Oiscfao J>ágiun \'('ch 
Tomás Olmedo 

tomas@tomasolmedo.com.ar 

Ju11 >rC!,JfJn 
Graff 

l111cr11c1 
Waycom S.R.L. 

\'imado Tuerto 
Castelli 977 P.A. (03462) 437397 

redaccion@revistalote.com.ar 

Hosnr io 
Sarmiento 405 (0341) 4474914 

Santa Fe - Argentina 

Rrn~~~r~~1 %Pb°B}'Y1Sª 
ISSN 1515· 1387 

Editor · Propietario 
Rubén Fernando José Peirone 

en ~~J~~i~eªü.Jnifi~f ~'~~~177 
ASocíada a ARCA 

(Asocíación de Revistas Culturales 
Argentinas) 

Miembro fundadora de la FlRC 
(Federación lberoameñcana 

de Revistas Culturales) 

03 
Lt 



RECOMENDADO 

Los excluidos 
Elfriede Jelinek 

, ... ~ 

Novedades en Material Ed ucativo 
Textos de todas las Editoriales 

Lecturas Complementarias 
Idiomas ---:----

Belgrano 361 

.\ R S E :\ 1 ( l ( l ~I \ R 

D O '.11 i \ e; l' E Z 
\l!Ot.\l><I 

.\/11i/HÍ )J J 
1 'mt1rlo T11f/'/11 ( l"1111/t1 l'rj 

'/ 'rl. (OJ./62) ·12'1116 / .f].f !JS6 

1 j/¡,,rttlfl -/.1 J /'iJo ;•. 1 
111. Off ·IJS2 .'í];2 

G/. OJ.162 f >66f67!J 
( iipitr!I Prdrml (llm1101 •• l im) 

Zapieán .Malatesta 
.Tilcn lca Voca l _, 

Canto solista 
Coros 

Actores 
Docentes 

,Teatro = 
Comedia dell"arte 

de Títeres 
de Texto 
aTeatro del silencio» 

Clases grupa les 
e Individuales 

l º Aniversario 
Alcohólicos Anónimos 

Grupo "VIDA" 

\' lo festejam os el 
Dom ingo 2 1 de agosto 

invita ndo a Grupos d e la zona 

12:30 hs. Almuerzo n In cnnnsla 
14 u 16 hs. Reunión Cerrada d e grupos 

Hcunloncs scmonnlc~ 
Lunes~ m iércoles,- vicrnrs de 20 a 22 hs 
l'nr;roc1uln Nl r01. Sra . d e In Mlscrlciordia 

04 Urc¡ulzn 521 (cS<¡. Paso, clclrds d el llospilnl) 
'---~~~~~~~~~ 

Lt 

i\\- Llegó a nuestra redacción 

Alma d e Bam1onc6 n 
Bio¡;rnlin No\'clncln el" Anlhnl 'l'rullo 

Compltador: Gustavo J. Natlmias 
Editorial: Norma 
Páginas: 208 
Aníbal Tro1lo. el hombre que hacia "ha· 
blar· al bandoneón, tuvo una vida de 
novela. Más conocido como P1cnuco, 
su nombre fue sinónimo Oel tango y de 
la bohemia porteña. Alma ele bandone· 
ón reconstruye en forma novcl<lda la 
historia de este mítico e molv1clable 
personaje. Músico, bamlonconista, di· 
rector y compositor, Tro1lo fue un artista 
de e~cepcíón y también un ser entra· 
ñable. profundamente querido y respe
tado por sus músicos, por los amigos 
que lo rodearon y por Ztta. la mu¡er 
que lo acompañó hasta el final. El fút • 
bol, el casino. las giras. las carreras de 
caballos, los shows y el alcohol fueron 
pasiones que signaron uM vida excesi· 
va , fuera de serie. como si vivir fuera 
sobre todo un mocJo de forjar anécdo· 
tas. Entre el jovencito que a los diez 
años se juró tocar el bandoneón y el 
músico famoso, enire el muchacho de 
barrio y el hombre de la noche, Troilo 
se debatió entre Aníbal y Pichuco, en· 
tre el personaje y su sombra. Como si 
fueran los lados de un disco de vinilo o 
de pasta, Gustavo J. Nahmias da cuen· 
ta en es(a novela de esa escisión, del 
esplendor y el ocaso de una vida singu
lar. de las luces y sombras de un alma 
de bandoneón. 

CELS 
Tc11HL" pnrn pcusar la crisis 
Po lhirns rlc segnritl:ul ciml:ul:um y 
j us1ic•in p enal 

Producción: Centro de Estudios 
Legales y Sociales 
Editorial: Siglo XXI Argenttna 
Colección: Temas para pensar la crisis 
Páginas: 232 
Durante Jos últimos años el problema 
de Ja segundad ciudadana adquirió pro· 
1agonismo en el debate público. como 
resultado del crecimiento de d1st1ntos 
fenómenos relacionados con la violen· 
cia. Este proceso se gestó en un con
texto de profundas desigualdades socia· 
les, donde las Instituciones. en particu· 
lar las policías y la Justicia. han sido al 
mismo tiempo deficientes para garanti· 
zar derechos y activas promotoras de Ja 
llegalldad. En el complejo entramado de 
la escena social. las polilicas de seguri· 
dad no logran sor asumidas más que 
como políticas de gobemab1lldad. de re· 
ducc1ón de daños ante el impacto so· 
c1al de cDda nuevo llecl10 delictivo. Se 
pienso ontes en respuestas rápidas y 
efectistas, que en las causas estructu
rales de los problemas. En este libro se 
advierte que estamos en presencia de 
una situación compleja que va a reque· 
nr soluciones complejas. No hay segun. 
dad sin Estado de derecho y sm dere
chos. Ellos son la garantia de que las 
políucas serán efectivas y no se con ver. 
tir<ln en violencia desatada. 

La ngculla é tica pcuclic utc d e 
Am ér ica L atina 

l••'l•l"<llt'l<UIA'MtMt 
U.~11(.i\ .. ,,, 

Compilador: Bernardo Kh\\sberg 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
Colección: Sección de Obras de Políuca y 
Dere<:ho 
Páginas: 365 
La pobreza, la desigualdad. la d1scnm1nac1ón 
de etnia. color y género. la desocupación. la 
familia. Ja corrupción. Estos y otros grandes 
desafíos 61icos del continente y de nuestro 
tiempo son analizados por mas de veinte 
prominentes personalidades y expertos enea· 
bezados por el premio Nobel Amartya Sen. el 
ex presidente del BID, Enrique lgleSJas y er 
primer ministro de Noruega K¡ell Mallfle Bon
devick en es1a obra pionera compilada por 
Bernardo K11kSberg, Coordinador General de 
lnicialiva lnteramericana de Capi1a1 Social, 
Ética y Desarrollo del BID. 

Estad os generales del psicoanálisis 
Perspt~cli\'US pnrn el lcrccr milmdu 

Estados geamlu 
delp~~.á!!!!! 

......... 1""""- U•--•S... 
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Autor: René Major 
Editorial: Siglo XXI Argentina 
Colección: Psicología y psicoanálisis 
Páginas: 155 
En aquella oportunidad se convocó a más de 
mil doscientos psicoanalistas llegados de 
treinta y cuatro paises, y se contó con la 
participación de invitados especiales como 
Jacques Derrida y Armando Uribc. quienes 
presentaron destacadas ponencias incluidas 
en esta cd1c1ón. Este hbro agrupa. además. 
las conferencias inaugurales de aquella reíle· 
Xlón colectiva acerca del estado de la prácti
ca del ps1coanáhs1s en el mundo y de sus 
apuestas decisivas en los umbrales del siglo 
XXI como disciplina y en relación con Jo SO· 
cial y to político. la filosofía, el arte y la hte· 
ratura. el derecho. las neurociencias. la b10· 
logía y Ja genética. La apasionada convoca· 
toria a los Estados Generales del Ps1coanáll· 
sis que formuló René Majar expresa el ob¡e· 
wo de abnr un espacio que incluya el re· 
planteo de los modos de formación. de en· 
~eñanza. de transm1s1ón y de organización 
msutuc1onal del psicoanálisis. Así sostiene, 
en el célebre texto que difundió para propi· 
c1nr este encuentro . que ··aunque el siglo XX 
fue una época de angustia y destrucción, 
que el tiempo iró evaluando progres1vnmen· 
te. también fue la era de la liberación de 
muchos preiu1c1os. a la que el ps1coan<llls1s 
contribuyó no solamente por medio de su 
práctica smo también por la mnuenc1a de su 
pensamiento en diferentes campos de Ja 
cultura. El psicoanálisis abnó nuevos c<1m1· 
nos para lns artes y las ciencias. ra lltcmtura 
y Ja critica literaria. la filosofia. ra h1stona y Ja 
sociología, como Jo había previsto FrcuCJ." 

Los d esnfios de In 
unive rsidad nrgcnlinn 

Autor: Osvaldo Barsky. Víctor S1gal y 
Mabel Dóv1la 
Editorial: Siglo XXI Argentina 
Colección: Educación 
PágJnas: 535 
Esta cotccc1ón de 11aba¡os sobre el SJstema 
universitario argenuno interpela aquellas cues· 
uones que en la sociedad. el Estado y las um· 
versidades aún estbn pendientes: las d1sfunc10· 
ncs en el gobierno de las insmuciones. los SJS· 
ternas de aruculac16n política tergiversados por 
prácucas d1scuubles. las crisis en el financia· 
miento. los problemas planteados por el mgre· 
so masivo. la deteriorada caliclad de la oferta 
educa\iva. la cliflc11 inserción de los egresados 
en el mercado ele traba¡o y otros que. en Ja ac 
tua!ldacl, presentan obstáculos para el c¡erc1c10 
eficaz de las funciones de la universidad. Ante 
la inequldad del sistema y el empeoramiento 
tamo de fa calidad de ra educación como de 
su gesuón. se oyen varias protestas pero esca 
sos esfuerzos de me1ora real. Se señala Ja 
enorme deserción estudianur pero no CX1ste 
preocupación por el destino de los que aban 
donan ni se invesog¡m las causas del fenóme· 
no; se cntica la e>:1gü1dad de los presupuestos 
Sin perfeccionar la administración de Jos recur 
sos concretos: se defiende el sistema de con· 
cursos docentes pero la 1nstrumentac1ón es in· 

adecuada: se discurre sobre la g¡atu1dad de la 
educaoón urnversitana pese a la evidencia de 
que son los sectores populares quienes finan· 
cian en su mayor parte los estudios de los 
alumnos de los sectores medios y altos. El ca· 
so argenuno no es único: muchos países en· 
frentan problemas similares. pero de una ma· 
nera u otra. dentro de sus marcos culturales, 
intentan encontrar soluciones. En Argentina. las 
resistencias a la lt<lnsformac1ón asumen ya for · 
mas enfermas de acomodamiento a los males 
111gentes. Sin embargo, es en las universidades 
donde se encuentran los elementos de cambio 
y de superación. Probablemente se requiera 
una Segunda Reforma. que como antaño es· 
boce políticas de modificaciones válidas. polít1· 
cas activas que rogren configurar un sistema 
universitano 1guahtano. moderno y con crec1en· 
tes niveles de calidad y equidad, a¡ustado a Jos 
requenmientos de desarrollo del pais y su 1n· 
serción en el mundo. El ptopósito de LOS DES· 
AFios DE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA es CO· 
laborar con esa empresa. 

D ere chos humnnos en Argcu t iu a 
Informe 200 4· 

~ as 

Producción: Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) 
Editorial: Siglo XXI Argentina 
Páginas: 604 
El Informe 2004 es la dec1ma ed1c1on del 
diagnóstico sobre la situación de los dere· 
chos humanos en Argentina que el CHS 
pone n d1spos1c1ón de la sociedad desde el 
año 1994. La situación durante es1e perío· 
do presen1a un cuadro complejo y contra· 
d1ctono. 
La ausencia de un debate sobre reformas 
estructurales y pofítJcas pübhcas transforma. 
doras para la inclusión de IOS sectores mas 
postergados. se con1uga con las senas dife
rencias y ras prácttcas auwntanas afianza. 
das en las políticas y en fa JUSL1c1a penal. En 
este escena110 se desarrollan los hechos 
que narra el presente Informe. 



--------------------· Sociedades y territorios e n 
tiempos conterupot·áneos 
U1rn int.ro flu cci6 u n la cnscfüwza tic 
la gcogr:.fín 

Autor: Raquel Gurev1ch 
Editor ial: Fondo de Cultura Económica 
Páginas: 124 
¿cómo entender las transformaciones terri . 
toriales y sociales del mundo globalizado. 
con sus regiones y ciudades simultáneamen· 
te interrelacionadas y fragmentadas? Socie· 
dades y territorios en tiempos contemporá
neos propone que la enseñanza de la geo· 
graíía es un camino privilegiado hacia una 
comprensión mas rica y profunda de la esce· 
na contemporanea. 
La progresiva artificialización de la naturale· 
za, la nueva organización internacional del 
trabajo . el predominio de las concen tracio· 
nes urbanas. las redes de comunicación e 
información. la conformación de identidades 
personales y sociales en ámbitos locales y 
regionales son algunos de los temas orienta· 
dores de las líneas de trabajo planteadas por 
Raquel Gurevich. quien combina la presenta· 
c1ón de los principales conceptos y proble· 
mas de la geografía en tiempos globales con 
una pedagogía crítica. La diversidad. la con
troversia y la multiperspectividad sustentan 
tanto el enfoque disciplinar como el didácti · 
co. Para hacer frente al desafio que significa 
estudiar una geografía contemporánea. la 
autora sugiere una asignatura renovada con 
contenidos problematizadores, dilemáticos, 
que convoquen a los estudiantes a pensar y 
opinar con su propia voz. 

1 #i11itmt! [.]&ti 

Cot-reríns de 1m luficl 

Autor: Osvaldo Baigorria 
Editorial: Catillogos 
Género: Literatura 
Páginas: 141 
Escribe en la contratapa Christian Ferrer: "El 
deseo y el viaje son las vigas maestras de 
Correrías de un infiel. Su protagonista parte 
hacia la antigua tierra ranquel en busca de 
una probable línea genealógica indígena en 
su familia, y en el transcurrir del viaje van fil . 
trándose los recuerdos de otros anteriores: 
migraciones, aventuras, regresos, peripecias 
en soledad o a duo. 
"Y además. la avemura sexual. En todos 
ellos, el protagonista, cruza de pícaro porte· 
ño y de hombre meditativo, nunca ha dejado 
de ser 'desertor, infiel y pagano." El periplo 
lleva al último Baigorria, el autor de este li· 
bro. del barrio de Mataderos hasta una co· 
muna canadiense, y de allí a rastrear la his· 
tona del coronel indio Manuel Baigorria. su 
antecesor. 
"En el camino. la novela va transformándose 
en un tratado de sexo pampeano hasta con
cluir en una conversión amorosa. No son de· 
masiadas las novelas argeminas que medi· 
tan el deseo. aún cunndo en muchas abun· 
dan sexualidades sórdidas, complicadas. in· 
fanliles. frustrantes, y otras propias de se· 
mentales (. .. )." 

La Mujer de mi vida: Marcas 
Revista de literatura 
Editorial: Disparos en la noche; Escrito en el cuerpo, 
por Josefina Licítra; Antes de que mi vida fuera una vida, 
por Pablo Ramos; ¿Nombre es destino?, por Santiago va. 
re/a. Composición: Amable provocador, Fernando Vallejo 
en Buenos Aires, por Amalia Sanz; Un buen empleo: Fíe· 
ción inédita de Ángela Pradelli; Joven dramaturgo argenti· 
no: lCállate, cállate que me desesperas!, por Eugenia 
Zícavo; Te cuento mi análisis: La suerte y la búsqueda. 
por Rolando Hanglin; El inconsciente. Las marcas del 

consumo y los tele-adictos, por Ernesto S. Sinatra; El criticón, por Sergio S. 01· 
guín y Elvio E. Gandolfo; La cazadora oculta. Los chicos crecen, por Marcela Basch. 
Mirándolo bien. El resplandor, por Elvío Gandolfo. Con los ojos cerrados. Ficción 
inédita de Florencia Abbate; El elegido , Un trabajo muy solitario, un cuento de Clau· 
dio Weissfeld. Parque de diversiones. Agenda cultural y de espectáculos. Yo con
fieso. Diego Baiardi, voz cantante de Cruz Maldonado; Fotonovela: El rey de la Ar· 
gentina; Consultorio sentimental, por Lic. Goldemberg; Horóscopo, por Lic. Gol· 
demberg. 
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if-ubros 1 
Sobre Correrías de un infiel, de Osvaldo Baigorria 

Notnadislllo y ,, 
converso 

06 

C orrerfas de un infiel (Catálo
gos, Buenos Aires, 2005) fue pu
blicado en la colección "Aquí me 
pongo a canear". Cita poco secrera 
de aquel lamenro en el que culmi
nó la literatura gauchesca. En el li
bro de Osvaldo Baigorria leemos, 
sin embargo, que hay que pasar de 
la gauchesca al lo indio y lo tribal. 
Desplazamiento de la contratapa al 
interior, de la colección al título, 
que inaugura el complejo juego de 
conversiones que se encarnan en 
Correrías. De muchos modos se 
podría leer este libro frondoso, ri
sueño y escurridiw respecto de los 
géneros. Elijo dos cuestiones que 
son casi la misma: el nomadismo y 
la conversión. Temas que ya respi
raban en la novela LJevacela, ami
go, por el bien de los tres, y en el 
ensayo En pampa y la vía, del mis
mo auror (!). 
Correrías de un infiel es un título 
lleno de dobleces. Co/'ferfas pro
viene de atravesar, correr; pero 
también resuena en travesuras o 
aventuras; y se enlaza con el co
rrerse del orgasmo. Infiel se puede 
leer como situación en una rela
ción de parejas pero también co
mo no-cristiano, no perteneciente 
a la religión impuesta después de 
la Conquista. Esos dobleces no son 
juegos de palabras: el traro insinúa, 
más bien, el modo en que ser;\ en
cendida la conversión, como muta
ción interna, rorsión de roda expe
riencia y de roda idenridad. Si 
conversión suele llamarse al pasaje 
enrre una forma del ser y ocra, con 
la dimensión de renuncia o priva
ción consecuente; aquí, por el con
trario, el pasaje afi rma y no renun
cia, conrinúa y no cesa. Por eso en 
este libro no hay melancolía, sino 
una jocosa alegría. 
El dilema está canrado desde la 
primera página. O desde la palabra 
inaugural: Soy. Con ella comienza 

la narración ele una cravesía al ori
gen: el recorrido por napas de 
aquello que se identificaría con el 
ser, pero también por los cambios 
que casi nunca pueden ser elegi
dos, o por el arribo a puntos sin 
retorno -¿qué es una conversión 
sino un arribar a un punto que bo
rra el camino de ida, la posibilidad 
de transitar la vuelta?-. 
L1 rravesía hacia las fuentes 
- ¿quién soy!- se empieza a resol
ver con la búsqueda de un antepa
sado. Elegir un antepasado es seña
lar a quién heredar )' a quién con
tinuar de alguna manera, frente a 
quién se marcan parecidos )' anta
gonismos. El narrador elige al co
ronel Manuel Baigorria, hombre 
de fronreras que rransira del mun
do b lanco al indio, para luego em
prender la vue/rn. Y si bien no des
deñó, para fugarse, la apelación a 
la ropa fe menina, el militar unita
rio no lleva su conversión al final: 
no tanto por el rerorno a la cierra 
defendida por forrines, sino por
que reniega de su vida india en la 
escricura. "Sus memorias rienen el 
tono de la disculpa ... ": piden per
dón por haber sido hombre de 
fronceras, hombre del malón, jefe 
de indios. En las palabras se sacu
de del polvo de Tierra Adentro. 
En esta novela se decide qué here
dar y qué no heredar de Baigorria. 
Y decide no heredar el tono de dis
culpa. Correrías puede pensarse 
como unas memorias -de rodas las 
experiencias virales arravesadas por 
el narrador: sean las de la multipli
cidad de la vida sexual en el mun
do de la conrracultura, sea la del 
ritual de la comunión en un con
vento- que no pretenden discul
pas. 

La pregunta por el soy es rambién 
origen de la errancia nómade. Si 
en la rrageclia griega errar era ir en 
busca de un destino o de escapar a 

él, en esta novela es buscar el acci
deme forruito, el encuentro con d 
azar. Buscar la identidad sería, en
tonces, no canto enlazar daros que 
reafirmen una serie, un ingenuo 
"buscarse a sí mismo" sino precisa
mente buscar ese momento azaro
so que "nos exija vivir algo único": 
la experiencia del amor, la expe
riencia de una religión, la expe
riencia de una cultura, la experien 
cia de una política. 
"La idenridad es variable", se dice. 
Porque lo es, tiene senrido correr 
por el mundo buscando el acci
dente. Es variable, pero n o efecro 
del libre arbirrio de la conciencia: 
"pero no puedo ponerme y sacar
me máscaras a volunrad. ¿De 
quién será entonces esa voluntad 
que pone y saca las máscaras?" Esa 
es la pregunta fundamenral. Si no 
soy yo, ¿quién es! Si no soy yo, 
¿qué es lo que decide en cada mo
mento la transformación de una 
identidad, la conversión? 
L'1 misma pregunta -"¿de quién es 
la voluntad que se pone y saca las 
máscaras?"- organiza la escritura 
misma del libro, ya no el rema, si
no la forma. El traro con las pala
bras, su disposición, viene rambién 
del vínculo entre máscaras y vo
luntad. Por un lado - lo más estri
dente del libro-, el lenguaje crudo 
en la narración de fas fanrasfas se
xuales, su proliferación, oper:J co
mo máscara: las escenas eróticas 
son alivios frenre a la densidad de 
la experiencia amorosa. Lo que 
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puede Jparecer en primer plano 
como nivel escandaloso del libro, 
es lo que permite al lector entrar 
en algo que es pnicricamente in
enarrable, la singularidad del ena
moramiento. Por otro, la pn.:ocu
pación por las máscaras aparece 
como rema del relato, en la preo
cupación permanente por los alias, 
que son interrogados desde un es
rrucruralismo picaresco para que 
revelen una identidad de cintes 
desdorosos o que proviene de las 
correrías. 
Decía: junto al juego de máscaras, 
está la asunción de la voluntad y la 
interrogació n sobre su contenido. 
1 nrerrogación a la que se responde: 
el deseo. En el libro quien escribe 
y juega con las máscaras no es otra 
cosa que un yo tratando de reco
nocerse en el deseo, de reconocer 
su deseo. Pero el deseo no se mira 
nunca cara a cara. Tampoco se es
cribe directamente. Por eso se dice 
en un juego de rderencias, citas y 
fantasías: el harén, Tierra Adentro, 
Beatriz. 
La asunción de la voluntad organi
za la escritura de este libro ran he
terogéneo dentro de sí: por mo
mentos narración de memorias, 
por orros novela que exige un pac
to ticcional, en cienos instantes es 
crítica literaria. El collagc entre gé
neros distintos es equivalente a las 
máscaras que se ponen y se sacan. 
Esos p.isajes de la crítica a la fic
ción y de la ficción a elementos 
que podrían reconocerse como au
tobiográficos son los velos que un 
escritor puede ponerse para asumir 
una volunrad escriwraria. Es decir, 
para asumir, ahora sí en ocro rerre
no, el deseo que significa la propia 
escritura. 
Cuando se mira el pasado históri
co. al principio del libro, lo indio 
y lo cristiano aparecen claramente 
contrapuestos: se denuncia la 
"menrira del carap;ílida" o la "fan
tasía del huinca", y se elige "yo soy 
ranquel". En los tramos finales, 
esos polos aparecen estallados en sí 
mismos, y ser indio o ser cristiano 
no son negaciones excluyentes. 
¿Cómo encenderlo? Una explica
ción es la que se propone en Co
rri:rí;i~~ este narrador cs. anrcs que 
nada, un ex. Como mi, sabe que 

no hay ninguna certeza que se 
mantenga mucho tiempo y que 
ninguna identidad es persistente. 
Este argumento coloca al lihro co
mo síntoma de una época de rela
tivismo, en el que la tolerancia 
proviene del saber común de que 
ninguna identidad puede llevar a 
la muerte del orro, porque rodas 
son efímeras. Que no hay pureza 
ni sentido de defenderla. 
Orra lectura es posible: lo indio y 
lo cristiano dejan de ser privacio
nes mutuas cuando la conversión 
es pensada y narrada como la accp
ración de un ccmbladeral. Pero un 
tembladeral que no es producido 
por la caída ~e identidades fuerces, 
poderosas y persistentes, sino el 
tembladera] que significa vivir una· 
experiencia (mica. Si la experiencia 
es tal, se suspenden los códigos. Y 
si se suspenden Jos códigos, mien
tras se vive la experiencia no se 
puede decir soy "cristiano" o "in
dio" o "monogámico" o "contra
culrural". Sus formas serán propias 
y singulares, no provistas por una 
clasificación previa. 
La conversión repone, así, otra for
ma de nomadismo, más secreto y 
menos obvio. G illes Deleuze decía 
que el nómade "no es necesaria
mente alguien que se mueve: hay 
viajes inmóviles, viajes en intensi
dad, y hasta históricameme los nó
madas no se mueven como cm i
granres sino que son, al revés, los 
que no se mueven, lo que se no
madizan para quedarse en el mis
mo sirio y escapar de los códigos". 
Porque hay nomadismos en el lu
gar, es que se puede leer en esta 
novela la idea de un viaje persis
tcnrc, de una conversión nunca 
definitiva, de un camino sin uoso 

que no se puede abandonar. l'Íy 

Nota: 
1- El libro se monea en las mcmori.ts cid 
Coronel Manuel llaigorria, oposiior :t Ro· 
sas que vivió su exilio, no como disidente 
en Montevideo, sino cn1re los Ran<1uclcs. 
volviéndose luego uno de ellos. Con b caí· 
da del "Restaurador", sería accpiado nueva· 
mcmc c111rc lo~ blancos, con t0dos los ho· 
nore~. :1s11111ic11do el cargo de Jdc de rron· 
cera ele l;i Confederación. 
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Crítica de la razón publicitaria 

Masificar y egmentar 

1 a realidad se revela inabar

cable ante las diversas lecturas 
teóricas. Los estudios de au
dien~ias reconocen la imposi

bilidad de analizar por com
pleto los efectos que se pro
ducen en la recepción de los 
mensajes; se limitan a marcar 

tendencias. Bajo la mirada del 
materialismo histórico, el sis
tema capitalista genera nue
vas necesidades de consumo, 
nos aliena al mismo tiempo 
que crea una relación fetichis
ta hacia las nuevas mercancías 
que se configuran dentro del 
mercado con la apariencia de 
indispensables para nuestro 
devenir. El ropero o un baúl 

pueden ser el muestrario de la 
influencia que ejerció la pu
blicidad o la presión de un 
discurso social que incitaba a 
una dererminada práctica de 
consumo. 
Quizá, el celular sea emble
mático a modo de ejemplo, 
aunque ni los jeans ni las be
bidas como la Sprice tienen 
una mirada ingenua sobre el 
problema. La versión que se 
difunde desde los revitaliza
dorcs del mercado es distinta. 
Los publicisras nos explican 
que ellos no crean necesida
des, simplemence crean de
pendencia o fidelidad hacia 

las marcas que promocionan 
al aprovechar necesidades 
preexisrences. Ellos transfor
man la necesidad en deseo, de 
la necesidad de hidrata1:se al 

deseo de una marca de agua 
mineral o una gaseosa. De la 
publicidad como exponente 
de nuevos productos a la sa
turación visual de Coca-Cofa 
un aviso en la vía pública ca
da un minuto. Exploran la 
extendida práctica del consu
mo indiscriminado como vál-

La publicidad se ha dicho masifica al fabricar hábitos Y gustos ' ' , 
de mercado. El autor de esta nota piensa adem as que esa 
masificación, gracias a la evolución de las técnicas marketing, 
se caracteriza por una fuerte segmentación cultural Y social 
que obedece a las necesidades del mercado. 

vula de escape de las presiones so
ciales generadas por las visiones es
téticas que marcan la diferencia en

tre pertenencia o exclusión. Mani
pulan la satisfacción de las necesi
dades preexistences con nuevos pro
ductos que aseguran sólo un cipo 
fugaz de satisfacción. Así, se puede 
observar en las series imponadas 
como los adolescentes estresados 
concurren en rebaño al shopping 
para liberar sus nervios. 

Genealogía de la 
sociedad de Mercado 
La era de la industrialización trasla
dó el cosco de la extracción de la 
materia prima a la producción. La 
clase obrera creció hasta consolidar
se como actor social poderoso y lle
vó adelance diversas reivindicacio
nes por mejoras salariales y reduc
ciones en la jornada laboral. La má

quina y el neoliberalismo, que no 
duermen ni se quejan, saldaron el 

problema que represencó en coseos 
dichas mejoras. Ford patencó su lí
nea de montaje donde se reducía el 
tiempo muerto o improductivo y el 
capitalismo se encausó hacia otra 

etapa sin más problemas. 
En la actualidad, el sistema se ha 

rerciarizado. Este fenómeno se des
arrolla de forma paralela en dos ví
as: por un lado, las grandes empre
sas en busca de reducir costos des

rinan la producción hacia terceros 
"especializados" en mano de obra 
barata. Como anverso necesario, 
en los países centrales el énfasis en 
la producción marerial ha decaído, 

y se concenrra el Aujo productivo 
en la comercialización del produc
to, su diseño y su distribución. Las 
marcas de las empresas multinacio
nales venden, por encima de los 
productos, estilos de vida y perso
nalidades. La marca es el nuevo 
producto de exporración, no el ob
jeto físico. De esca manera, las 
grandes corporaciones que produ-

cen en países asiáticos o latinoame
ricanos sus producros de "primera 
línea", pero mantienen el desarrollo 

de su diseño y la comercialización 
de la marca en el país de origen 

Llamame ahora 

La comunicación humana no es un 
proceso que nace con la llamada so
ciedad de la información junco a sus 
redes y Aujos de gigabytes. Somos 
humanos porque nos comunica
mos, porque construimos nuestro 
mundo en el lenguaje, que es el or
den en el que nos incegramos al 
orro. En el estado actual de las co
sas, pareciera sin embargo que la co
municación es una sola y alcanza un 
sólo nivel. La difundida visión que 
nos ínsita a vivir el momento y olvi

damos de aquello que está por ve
nir, es la misma que nos invita a co
municarnos en codo momenco, co
mo si eso fue ra deseable o posible. 
La pantalla televisiva muestra jóve
nes bailando aturdidos por la mú
sica, convulsionando sus cuerpos al 
golpeteo rítmico de los parlantes; 
el dogma de mercado dice: ese 
momento debe ser comunicado. 
Como la música impide cualquier 
diálogo el joven desenfunda su ce
lular y envía un mensaje de texro a 
la señorita que se retuerce a pocos 
metros. La comunicación se ha 
concretado, ella sonríe. 
En otra escena, una pareja observa 
la majestuosidad del paisaje de la 
Puna salreña pero juzga esa expe
riencia insuficiente y decide llamar 
por teléfono a la Capiral Federal 
para compartir el momento con 
un rercero y así vivirlo de forma 
incensa. El úlrimo de los discursos 
se rransmire emplazado en un for
mato radial donde un joven le en
vía una foro del men(1 del restau

ranre al otro joven que es tá en ca
mino para que gane tiempo en la 
elección de su comida. 

Debemos tomar en cuenra dos ca-

racrerísticas, la publicidad como gé
nero intentó mosrrar una falencia 
en nuestras vidas y a conrinuación 
la solución correctamente empa
quetada junto a la dirección donde 

podíamos adquirirla. En segundo 
término cuando hablamos de jóve
nes, no necesariamente está deter
minado por la edad. La categoría 

joven es una posición ideológica 
frente a la política y al devenir so
cial. La juventud es entendida co
mo una característica más cercana a 

una pose ideológica que a la edad 
biológica, la rebeldía frente a la 
aceptación. No olvidemos que el 
concepto de juventud es una cons
trucción moderna de fines del siglo 

XIX que ha murando simbólica
mente a medida que evolucionó el 
capitalismo. 

En el primer discurso encontramos 
a un individuo que se ve impedido 

de comunicarse verbalmente y 
aprovecha las bondades del produc

ro para hacerlo mediante los men

sajes de texto. En el segundo dis
curso se mut:stra el i nsoslayablc de

seo de comunicarse en el medio de 

la Puna para t ransmitir la emoción 

del momento; el rcrcer discurso se 
basa en la bondad del producco: le 
ahorra tit:mpo a su dueño mcdian
re el envío de un menú por foro. 
Las situaciones descripras, más allá 
de su dudoso \'crosfmil, plantean a/ 
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menos dos cuestiones insoslayables, 
la primera decanta ante el sentido 
común del lector, ¿eso es la comu
nicación? ¿Decir aquello que dicta 
la espontaneidad del momento es 
comunicarse? Jackobson se revuelca 
en su tumba. No es deseable ni ne
cesario comunicarse en todo mo
mento, sólo imaginen las implica
ciones en la vida cotidiana si comu
nicáramos todo lo que cruza nues
tra mente, no habría relación que 
aguante. 
La segunda cuestión muestra una 
sociedad narcisista donde se es lo 
que se muestra y se muestra lo que 
se es. No es un juego de palabras 
odioso de las Ciencias Sociales co
mo diría Afain Sokal, es una lógica 
donde se intenta esconder las falen
cias detrás de la pompa que se exhi
be. Nos acercamos a la idea de que 
un celular o una marca hable por 
mí, si yo uso-bebo Sprire no me im
porta lo que piensan los demás, si 
fumo determinados cigarrillos pue
do ser cool, si fumo otros, sofistica
do o rudo. Dependiendo de la mar
ca que elija puedo acercarme a un 
estilo Merrosexual o cuidadosamen
te desalineado como Vicentico. 
Tampoco es casualidad que el reco
nocimiento hacia ciertas clases so
ciales haya mutado de la posibili
dad de tener un automóvil a poder 
lucir zapatillas llamativas acompa
ñadas de un celular que suena con 
un tono similar a la macarena. El 
producto no se vende desde sus 
bondades o atributos; es un hecho 
cada vez más evidente. Las publici
dades de Movisrar muestran una 
mujer dentro de una pileta y el slo
gan "llamame ahora", como si eso 
fuera posible ... o necesario. Las ca
racterísticas del celular pasan a un 
segundo plano, se vende una iden
tidad, no un producto. Los nuevos 
aires acondicionados de LG no se 
venden porque aclimaten el am
biente sino porque decoran y tie
nen estilo. 
La vieja lógica publicitaria de rup
tura-falencia-solución ha caducado, 
la mercancía se vuelve secundaria y 
lo que se vende es una personali
dad, un estilo, un status social, una 
forma de cubrir las falencias que 
hacen al ideal de vida burguesa del 
capitalismo financiero. 

Masificados en segmentos 

En las sociedades modernas convi
ven procesos de masificación en 
aparente paradoja con procesos de 
segmentación cultural. Una prime
ra segmentación se da por inclu
sión/exclusión a partir de la capaci
dad adquisitiva del sujeto. Aquellos 
que pueden comprar el derecho a la 
salud, el derecho a libre expresión y 
la libertad de mercado, y aquellos 
que sólo pueden anhelarlo. La li
bertad sin opciones es un regalo del 
diablo diría Noam Chomsky. El 
segmento de los incluidos, cada vez 
más reducido, ~e vuelve a diversifi
car con una nueva división en gru
pos por edades, sexo, ingresos eco
nómicos, nivel económico y cultu
ral, con el fin de catalogar a los pú
blicos para una venta más efectiva 
de la industria cultural y sus deriva
dos, llámese películas, libros o luga
res de encuentro. 
Aquellos incluidos dentro del seg-

ra autos bajo el slogan los acceso
rios hacen la personalidad, cuando 
en realidad los accesorios son acce
sorios en cuanto se dan natural
mente como consecuencia de una 
personalidad definida. Pareciera 
que la publicidad inspira, ante la 
falta de personalidad, a fabricarse 
una a partir de los accesorios de un 
producto o del producto mismo y 
en otro nivel por los usos de un es
trato social o la explotación de las 
crisis relacionadas a la edad. Los 
procesos de masificación encarados, 
en parte, por la industria publicita
ria, se vinculan con la necesidad casi 
primaria del individuo a integrarse. 

· El mismo estilo que lo diferencia 
es el límite a la especificidad del 
individuo, lo marca como pasivo 
de ser reconocido, en cambio el 
exceso de estilo conlleva a la mar
ginación. Aquello que no se com
prende cae en la tendencia a la se
gregación represiva. Se asemeja a 
un comentario de Beatriz Sarlo en 

La vieja lógica publicitaria de ruptura-falencia-solución 
ha caducado, la mercancía se vuelve secundaria y lo 

que se vende es una personalidad, un estilo, un status 
social, una forma de cubrir las falencias que hacen al 

ideal de vida burguesa del capitalismo financiero. 

mento ABCl son masificados ha
cia ciertas prácticas culturales que 
en su uso mismo los definen, así 
como capas de menor poder ad
quisitivo se auto-revindican bajo 
otras prácticas sociales que los 
unen al borrar la especificidad del 
individuo. Un claro ejemplo es 
cuando el gesto que reprime una 
clase se vuelve estigma, ergo ya 
que me han catalogado sin posibi
lidad de cambio, me vuelvo orgu
lloso de ser chorro. 
Otra operación de homogenización 
la realiza Benetton cuando logra 
hacer de su multiculturalismo un 
arma de venta en cualquier sector 
del mundo. La publicidad no se 
adapta al medio o la región, la ab
sorbe borrando las peculiaridades 
conflictivas y la devuelve con una 
operación que invierte el respeto 
por la oportunidad de venta. 
El proceso de individualización está 
relacionado con el estilo, la marca o 
la personalidad, lo muestra una re
ciente publicidad de accesorios pa-

cuanto al concepto de tácticas que 
propone Michel De Cercau: uno 
puede recorrer diferentes caminos 
del que le propone el mercado, pe
ro esos caminos ya han sido toma
dos en cuenca por el capitalismo. 
Entonces el individuo puede dife
renciarse del consumo sugerido pe
ro hasta cierto punto, al cruzar ese 
límite deja de ser original para ser 
marginal. 
A nuestro auxilio acude el funda
mento publicitario que propone 
mediar esta masificación intercalan
do pequeños detalles, como explica 
la propaganda de celulares "diferen
ciare por tu ring tone", porque 
también existe el otro polo y si no 
se logra un equilibrio y se masifica 
por completo pierde el carácter 
personal y tampoco es reconocido. 
Pareciera que la publicidad inserta 
la idea de hablarle al individuo, lo 
interpela personalmente, cuando 
en realidad interpela a todo,s en 
masa y al mismo tiempo. Entonces 
se articulan dos líneas, por un la-

do, el sujeto se ve interpelado a 
comprar algo porque todos lo ha
cen, podría resumirse en una mo
tivación en la aceptación, por otro 
lado, la publicidad le dice que está 
decidiendo comprar el producto 
porque es muy inteligente y capaz 
de separar cualquier influencia fo
ránea. Aquel que piensa que no es 
influido por pensamiento alguno, 
es el más alienado de todos, no co
ma conciencia de la influencia que 
se ejerce sobre él. Las supuestas 
decisiones personales carecen de 
sentido cuando el individuo noca 
que todos poseen el mismo peina
do, el mismo celular con colores y 
que saca focos abrochado al mis
mo tipo de jean. 
Quizá, el fenómeno más intere
sante que produce la publicidad es 
la cooptación de grupos antagóni
cos a sus fines. No es extraño ver 
como se trivializa a los grupos que 
marcan su pertenencia por un pro
fundo desprecio por la estética im
perante al vender accesorios o co
lores que marcan su pertenencia. 
Estos productos al popularizarse 
destruyen automáticamente una 
parce fundamental del grupo. Un 
claro ejemplo es la estética post
punk, neo hippie, gótica o las re
meras de los grupos de música que 
se declaran en contra del capitalis
mo que son vendidas en cadenas 
de locales que explotan a sus em
pleados pagando magros sueldos 
por excesivas horas detrás de un 
mostrador. Hoy es posible com
prar el espíritu combativo del Che 
estampado en remeras y gorras. 
Bienvenido aquel que se articula 
como potencial representante de 
una oposición, hoy puede ser 
aceptado con gusto como consu
midor de remeras y gorros -de es
ca forma se destruye bajo un su
puesto halo democrático-. 
La pregunta que resta es: ¿Contra 
quién despotricamos cuando deci
mos el mercado nos está homoge
nizando? /r¡ !-

Y 
Now: 
(º) Víctor Malumián es editor de la revista 
cultural "Esperando a Godot", de la ciudad 
de Buenos Aires. Los contenidos de la revis
ta son redactados por estudiantes y profeso
res de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. 00 

Lt 
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Entrevista a Andrés Cascioli, ex director de Humor 

"Hoy en Argentina 
casi no hay 

P ara quienes viven embotados por la radia
ción catódica de Showmarch y el canal 

Sony, aclaramos que Andrés Cascioli es uno de 
los más importantes edicores de revisras perio
dísticas y humor gráfico , y sin duda uno de los 
mejores guionistas y dibujanres del país. Cas
cioli, que se dedicaba a la publicidad, comenzó 
en la gráfica dirigiendo el arre de Saciricén en 
1972, revista comandada por Osear Blocta, has
ta que fue clausurada por el gobierno de Isabel 
Perón en 1974. Durante el mismo triste gobier
no intentó con ocra revista satírica Chaupinela, 
de la que fue editor y director, pero rambién 
fue cerrada en 1975. D e todos modos, a pesar 
de su breve duración, allí se formó parte del 

HUM® 
R :C1STl'.AOO 

equipo de redactores y dibujantes que integrarí
an Humor Regiscado o simplemence Humor 
( 1978-1999). Entre ellos esraban Jorge Guinz
burg, Carlos Ulanovsky, Tomás Sanz y el falle
cido Carlos Abrevaya. Humor, aparecida en 
pleno Mundial de Fútbol -corcina mediática 
armada por el Proceso para tapar la mugre anee 
la comunidad incernacional y primer gran circo 
para el grueso de la sociedad argentina-, se lla
mó así "para pasar desapercibida y no molestar 
a los cancerberos de rumo", corno señala el 
mismo Cascioli, pero sin dudas trascendió por 
lejos al género humorístico, al que sin embargo 
no dejó de apelar. Heredera de los códigos gd
ftcos y el humor kido d e Sariricón y Ch:1upi-
11el.1, los hizo evolucionar al añadirle invescioa-

b 
ciones periodísticas (políticas, económicas, so-
bre derechos humanos, etc.) y crónicas ingenio
sas; concenidos adecuadamence intercalados 
con, y sazonados de, la m<Ís alucinante s;ícira es-

crica y dibujada. Para mejor, además del equipo 
de Clwupinela, a su sraff se incorporarían hu
morisras oráficos como Fonranarrosa, C risr, y 

I:> 

"redactores" como Alejandro Dolina, Mona 
Moncalvillo y G loria Guerrero, codos por en
ronces casi desconocidos (aunque algunos como 
Fonranarrosa y C risr habían pasado por Sariri
cón). A medida que crecía la venra, se sumaban 
páginas y con el las los supkmencos especializa
dos y tiras cómicas: enrre algunas de las más 
desracas estaban "Las Puercitas del Se1íor Ló
pez", de Trillo y J\rcuna, "La clínica del Doctor 
Cureta", de Meiji y Ceo, "Boggie, el aceitoso", 
de Foncanarrosa, etc. Entre los suplemenros 
más memorables podemos mencionar el depor
rivo Pelota, dirigido por Sanz y el espacio dedi
cado al rock dirigido Gloria Guerrero, que ayu
dó a acercar a la revista a roda una nueva gene
ración de lectores. Ocra sección destacada era el 
de las enrrevisras de Mona Moncalvillo, que da
ban espacio a voces que no podían decir en 
otro lado codo lo que querían. Pero roda esra 
enumeración no deja de ser sesgada y absolura
mence parcial, ya que en casi rodas sus páginas 
se resignificaba la fo rma en que se hacía gráfica. 
Ya consolidada en el público, la revisra Humor 
tendría -desde el exilio- a colaboradores de lu
jo como Osvaldo Soriano y Osvaldo Bayer. Al 
mismo riempo, la editorial de Cascioli. La 
Urraca (armada en un principio casi con el ex
clusivo fin de publicar Humor) sumó en ese 
lapso la edición de revistas especializadas como 
la infuncil Hwni, la rockcra Hurra -que si bien 
no prosperó acercó a la edit0rial a coda una ca
mada rcdaccores y dibujantes jóvenes- y la mí
tica El Péndulo, d edica a la literatura fantás rica 
y de ciencia ficción. 

Aunque Humor sobrevivió hasta casi el fin del 
menemaro, sin duda muchas de sus ediciones 
más lúcidas y fundamenrales fueron las publica
das durante el Proceso, porque como dijo el 
m ismo Cascioli " la 'dificulcad polí tica ' es el 
motivo de existencia de una revisra crírica''. La 
censura probablemenre haya sido uno de los 
motores que impulsó tanro ingenio p;ira criricar 
y burlarse de guardianes y dueños del poder 
duranre la erapa más sangrienta de nuesr1J his
coria (la mierda como conrexro a veces se vuel
ve terreno fcrri l para los que se animan a t'nsu
ciarse). Fue así que duranre los. 1~efasros ailos dl· 
plomo, el equipo de Humorcrmcaba )'Sa tiriza
ba con bs más irónicas caricaruras >' las nds ri-
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h l ~ . '' umor po itico 
gurosas investigaciones periodísticas a la Dicta
du ra más sangrienta y predacoria de la historia 
argentina. Desde Humor se escribió, denunció 
)' dibujó lo que los grandes medios no podían
querían decir por sus relaciones con el poder. Y 
a pesar de las amenazas, aprietes y procesos ju
diciales nunca dejó de salir a la calle con una ri
rada que llegó a superar los 300 mil ejemplares 
- más que muchos de los más grandes diarios-. 
Humor ayudó a mantener el espíritu crítico de 
los argenrinos que leían sus páginas y se reían 
con sus irónicas caricaturas. Como han sosteni
do muchos de sus lectores de entonces, com
prar la revisca generaba un verdadero sentido de 
pertenencia a un disperso grupo de argentinos 
pensantes y críticos que se sabían mejores que 
los sangrientos guardianes de rumo y los 
predadores de siempre. Como señaló el mis
mo Cascioli, fue probablemente el rápido re
conocimienco popular lo que salvó a la revista 
y a quienes la hacían de las iras represoras, y 
sin dudas la mayor motivación para seguir ha
ciéndola. 
Pasados los años de plomo, en los '80 La Urra
ca publicaría otras de las mejores revistas en su 
clase como fue Fierro, desde la que trascendie
ron los más grandes dibujantes de comics del 
país, como los rosarinos el Tomi y Eduardo 
Risso. entre orros. No obstante, caído el gobier
no de facto, Hu mor vería cumplida su etapa 
más importante. 
Hoy, para que los antiguos lectores puedan vol

nisra y jefe de redacción de Humor) y el local 
Norberto Fonranarrosa. A lo que fue una ver-

. <ladera comunión entre viejos lecrores y viejos 
incegranres de la revista, también se sumó un 
nucrido grupo de nuevos seguidores de veinte y 
diecipico (o quizá precoces lectores de la revis
ca, como es el caso de quien esto escribe), pro
bando que Humor ciene tinca todavía para se
guir hablándonos de la hiscoria de nuescro pre
sente. Antes de su vuelta a Buenos Aires pudi
mos cener una extensa charla en exclusiva con 
Andrés, que ad sintecizamos. 
Andrés, ¿qué lo llevó a reedicar esta síntesis de 
Humor? ¿Qué significación le parece que puede 
cener en el presente? 
La hiscoria de esca revisca merece ser concada 
por varias cuestiones. Por ejemplo, porque 
consciruyó un hecho periodístico y cultural ge
nuino, que construimos nosotros y los leccores, 
sin apoyo de otro tipo. Esa sola significación es 
importante en el presente, porque debemos re
flexionar en qué lugar escamos parados respecco 
de los medios de comunicación hoy, cómo es
tán constituidos realmence, qué papel juegan y 
si estamos mejor o peor considerando que exis
te libertad de expresión y vivimos en democra
cia desde hace dos décadas. 
¿Podría hacerse Humor hoy? ¿Cuáles serían 
las mayores dificultades, las económicas o las 
poli ricas? 
No sé, pero no queda dudas que la situación no 
es la misma. Anres que nada, rei tero, debe escar 

ver revivir reAexio
nes, risas y bron
cas, y principal
menre para que 

El rol crítico se ejerce cuando uno es 
realmente independiente, cuando ni siquiera 

tiene que salir a quejarse porque el 
gobierno no le pauta avisos. 

el lecror, porque 
él es el tínico que 
puede sostener un 
proyecto así. Si no 
hay leccores en los más jóvenes 

puedan entrar en ~==~---=================una cantidad sig-
conracro con algo de lo más ingenioso de la 
gráfica que se ha hecho en este país, el ex direc
tor e ilustrador de sus rapas esrá reeditando 
gran parre de lo publicado por Humor durante 
el periodo 78-83 en un libro que condensa mu
chas de las mejores nocas y los más ingeniosas 
caricaturas. Cascioli eligió para presentar La re
vista Humor Registrado y la Dictadura (editado 
por Musimundo, y co-redacrado y edicado con 
Oche Califa y Juan Carlos Muñi1.) a la ciudad 
de Rosario, prcsencación que tuvo como marco 
un repleco segundo piso del Centro Cultural 
Bernardino Rivadavia. Para el evento estuvo 
acompañado por Tomás Sanz (dibujante, guio-

nificaciva, no hay posibilidades, porque una 
revisca crícica y satírica nunca tendrá una pau
ta publicicaria que le equilibre la economía. 
En cuanro a las dificultades polícicas ni hay 
que pensarlas, al contrario, la "dificultad polí
tica" es casi el motivo ele exiscencia de una re
visca crítica, porque uno embiste siempre con
cra el poder y los poderosos, concra su sober
bia y sus atropellos. 
Ud. ha sido muy crítico del peronismo. Ud. su
frió censura durante el gobierno de Isabelita 
cuando dirigía Satiricón junto a Blotta. Duran
te dicho breve gobierno se calcula que hubo ca
si 900 desaparecidos, ¿Considera que hay in~ul-
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gencia en cierto sector del progresismo al anali- terminó con el reestablecimiento de la de- ve sólo de las venras, no hay qué hacer. Ade-
zar dicho período? mocracia? más, el menemisrno nos hosrigó con más de 

-No quedan dudas que el terrorísmo de Escado Al menos el proyecro económico, no. Aunque a rreinca ju icios y nos cerró las puercas a la posi-
empezó durante el gobierno de fsabel y López. grandes rasgos el gobierno de Alfonsín consri cu- bilidad de negociar las deudas. es decir, nos 
Rega y que fue apoyado, entre orros, por el sin- yó una suerre de pausa. Pero con Menem vol- empujó con la AFIP a la qu ieb ra. 

dicalismo de Lorenzo Miguel. Enron- ======================================================= ¿Cree que después del salto que 
ces hubo censuras, persecuciones, exi- Creo que en un país que vive saltando de la ilusión y la dio nuestro sempiterno estado de 
lios, muerros, desaparecidos. Pero la euforia a la desazón y la sensación de catástrofe, si crisis a fines del 2001 se comenzó a 

"indulgencia" no es solo de un secror uno no hace un poco de catarsis revienta como un sapo. vislwnbrar la posibilidad de una 
del progresísmo, como me pregunta, nueva pol1tica? 
sino general. Ningún funcionario ni polícico vieron Cavallo, Alemann y otros funcionarios Alguna vez aprenderemos, pero no sé sí ésta. 
con poder en esos años fue ni siquiera involu- que actuaron durante la dicradura, que aumen- Uno se ha ilusionado camas veces. Pero no veo 
erado en las violaciones a los derechos huma- taron de manera descomunal la deuda exrerna, que estemos en las puertas de un cambío, aun-
nos, incluso algunos se reciclaron como grandes que beneficiaron a los grandes grupos, a la im- que hay cosas que están mejor. Al menos la 
señores a partir de la democracia. portación indiscriminada, que fundieron cien- fiesta menem isca ha bajado la música un poco. 
Se ha dicho que Hwnor pudo publicar lo que ros de pymes (encre ellas, la nuestra). Los seño- ¡Pero, ojo, que puede volver a subirla! 
publicaba justamente porque aparentaba ser res que son los amigos de los nombrados sí que ¿Qué pol1ticos actuales le gustan? ¿Se identifica 
una revista humorística. Sin embargo se publi- no pagaron nada, ni siquiera tienen la mancha con alguna agrupación o partido? 
caron investigaciones muy incisivas sobre el social de los militares, y encima se llevaron la Con ningún grupo o partido. Creo que Elisa 
Proceso. ¿Cómo lograron sobrevivir a las pre- plata afuera. Carrió es una mujer valiosa, inteligente y me 
siones del gobierno de la Dictadura? ¿Se cumplió un objetivo con el fin del Proceso? gusta escuchar lo que dice. También me cae 
Creo que nos advirtieron rarde. Cuando crecí- ¿Cuál fue el lugar de Humor en los '80? bien lo que ocurre en Sanra Fe con Hermes 
mos y comenzamos a poner material periodísti- Es lógico que la llegada de la democracia fuera Binner y me gusraría q ue pasara en otras panes. 
co de denuncia, ya éramos fuertes, vendínmos visra como el cumplimiento de un objetivo por Pero nada más. 
casi 200.000 ejemplares. Ade1rn1s, el propio di- muchos. Los mili rares se fueron y la gente pen- ¿Qué piensa del gobierno de Kirchner? ¿Lo ve 
senso en el seno del gobierno era grande, en al- só que de ahí en más codo se solucionaría pau- distinto de lo que conocemos hasta ahora o es 
guna medida eso los paraba. Sabemos, por larinamence. Nosorros optamos, en una elec- parte de la política tradicional? 
ejemplo, que Harguindeguy (N. de A., general ción polarizada, por Alfonsín, porque ¿por qué ¿Qué es la política tradicional? ¿lllia no era un 
que fue ministro del Interior durante gran par- íbamos a votar a Luder y Herminio Iglesias? político tradicional? Bueno, este es un gobierno 
re del Proceso) nos quería liquidar y orros le Pero nunca ruvimos inserción "oficial" durante con claros y con oscuros como también es cra-
dijeron que iba a ser un escándalo, porque ya el gobierno alfonsinista ni menos recibimos dicional en la Argentina, en ocro cipo de cradi-
la Administración Carcer y la OEA estaban ayuda económica. Seguimos haciendo humor ción política, que por causas diversas nunca ter-
muy disgustados con las violaciones a los dere- satírico y periodismo realmenre independiente, minó bien. Veo bien los pasos en la economía, 
chos humanos. De codos modos, no fue füci l, pero la sociedad que se oponía a los militares de manera general y sin entrar en detalles, pero 
como puede creerse: hubo aprietes telefónicos comenzó a fragmentarse en opciones diversas me molesta el sesgo aurori rario q ue asoma cada 
en la redacción y en los domicilios de los pe- (apoyo, apoyo crítico, oposició n) y también vez más. El enfrentamiento permanente con los 
riodiscas, aprietes de cuerpo presente en la re- aparecieron orras oferras comunicacionales. medios me parece mal, por ejemplo. Y otra co-
dacción, tuvimos "invii:aciones" para charlar Aún así sobrevivimos y armamos otros produc- sa que deploro es la reaparición de personajes 
"amigablemente" a las que alguna vez concu- ros como El Periodista, Fierro, Sex Humor e del pasado como si fueran debutantes en la po-
rrimos, a mí me tiraron un auro encima en hicimos libros que vendieron mucho. lítica. 
una avenida, nos incautaron un número en la ¿Por qué entonces le parece que Humor terrni- Le cambio un poco el tema ¿cómo ve el hori-
imprenta y otras yerbas. na cerrando sus puercas en los '90? zonte del hwnor gráfico en la Argentina? ¿Pien-
¿Cree que el proyecto político, económico y No es que me parezca. L• editorial La Urraca sa que ha perdido el rol crítico que tuvo en al-

social de los grupos reaccionarios de los '70 quebró. Cuando los números no dan y uno vi- gún momento? 
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Hay poco humor gráfico y menos humor polí
tico. El rol crítico se ejerce cuando uno es real
menrc independience, cuando ni siquiera riene 
que salir a quejarse porque el gobierno no le 
pauta avisos. 
En nuestro país hay muchos de los mejores di
bujantes gráficos del mundo, sin embargo no 
parece haber demasiado espacio en el mercado 
para Revistas como fue Fierro y otras simila
res ... 
La historieca del tipo de la que se expresaba en 
Fierro no logra hacerse de un mercado grande, 
salvo en momentos de auge especial. En Euro
pa funciona porque el consumo es airo y, ade
más, estable. Sin embargo, pueden existir revis
tas así cuando son parre de un grupo de publi
caciones, como pasaba con la nuestra, porque 
en los momentos de bache uno Ja sostiene con 
orras y apuesta a hacerla sobrevivir con un sec
ror leal y con que pueda generarse un fenóme
no que se la "lleve puesta" en algún mornenro, 
supongamos un éxito por un personaje que pe
ga o algo así. 
¿Somos especiales los argentinos en nuestro 

sentido del humor: más capaces de jugar con la 
ironía, el humor negro, el humor político? 

rería graciosa, no es humor pollrico. Ni siquiera 
digo que esré mal, pero no es humor polírico. 
También, como hay un vaciamienro de la políri
ca creo que hay un vaciamienro del humor políri
co, y así se arman jodas con Cristina Kirchner y 
su supuesra pasión por las pilchas y por pasear 
por los shoppings, como si fuera lo único que le 
importa en la vida. ¿Quién puede creer que ella 
es una frívola que sólo piensa en eso? En realidad, 

=============================================le inceresan las pil-
mor un poco más chas como a cual-
Tenemos un hu-

1 mitar la voz de un ministro por la radio . . 
irónico y mordaz. quier mu¡er pero 

para contar chistes o jugar con el apell ido de . 1 Eso lo dicen los , especia mente en 
exrranjeros, así un pohtico para decir una tontería graciosa, su caso porque la 

que a confesió n de no es humor político. visren para pararse 
parres, relevo de en un lugar de po-
p rucbas. C reo que en un país que vive saltando der, que es lo que realmenre le interesa. Después 
de la ilusión y la euforia a la desazón y la sensa- hay una cosa facilonga, que es pegarle al político 
ción de car::ísrrofe. si uno no hace un poco de en caída, al cipo que está quemado, pongamos 

catarsis revienta corno un sapo. 
Pero y entonces, ¿cómo ve al Humor político 

Argentino? 
Reirero que c 1si no hay humor político. Hay, sí, 
humor a partir de la acrualidad polírica o de los 
políricos. que es otra cosa. ]mi rar la voz de un 
ministro por la radio para conrar chisrcs o jugar 
con el apellido de un político para decir una ton-

Cavallo hoy en día. Así y todo hay alguna gente 
que hace bien lo suyo, y lo hace desde hace años, 
como Enrique Pinri o Daniel Paz y Rudy.~J 

Más info sobre Andrés Cascioli en su página 
web personal: www.andrescascioli.com.ar 

rcdaccion@rcvis1:1lo1c.com.ar 

Dé sus primeros pasos en la VVEB e 
C iseño W e b B ásico 
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:: 4 subpáginas 
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lnconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, repercusiones en Rosario 

El deber que no prescribe 
Hace ya dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la 
inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El fallo 
permite la reapertura de juicios para investigar los crím enes de la última dictadura 
militar. ¿Cómo incide en Rosario ta resolución del máximo tribunal? Familiares de 
las víctimas y abogados debaten el tema y exponen la importancia de la memoria 
en el proceso de reconstrucción de la verdad histórica. 

1 os zapatos se gastaron de tanto llo no es obligatorio para los tribu-
caminar la plaza para pedir justicia. En la ciudad de Rosario hay accual- nales interiores, es la propia Corre la 
L-is gargancas quedaron roncas des- menee cuatro causas abiertas que in- que estableció que sólo se puede re-
pués de gritar una y otra vez que se vescigan los crímenes de la Diccadu- solver en contra de su decisión 
castigue a los culpables. Pero las vo- ra militar. La más importance es la cuando se prueben nuevos hechos 
ces le siguen cantando a la memoria llamada causa Feced, que engloba el no considerados por el órgano má-
y muchos piecitos, algunos ya can- accionar del terrorismo de Estado en ximo de justicia, o cuando primen 
sacios de canco andar, continúan la región. Además, existen otras más distintas interpreraciones. En esce 
hoy marcando el camino con un pequeñas conocidas como Quinta de caso, ninguna de las dos excepciones 
objetivo claro, preciso e indispensa- ' Funes, Fábrica Milirar Domingo es posible, así que la Cámara va a 
ble: conocer la verdad sobre los crí- Matheu y la de San Lorenw. tener que fallar en el mismo sencido 
menes de lesa humanidad comeri- Estos expedientes comenzaron a era- que la Coree". El equipo jurídico 
dos por el terrorismo de Esrado du- mirarse en 2003, cuando el Juez Fe- considera que la resolución del 14 
rance la última Dictadura militar. deral Ornar Digerónimo - reempla- de junio, es fundamencal: "Ahora 
El pasado 14 de junio, la Corre Su- zado más carde por el Dr. Carlos tenemos el escollo más grande re-
prema de Justicia de la Nación dio Vera Barros- declaró la invalidez e movido. Definirivamence va a haber 
un gran paso en esa búsqueda al de- inconstitucionalidad de las leyes de un gran impulso en las causas". 
clarar, en un Fallo histórico, la in- Obediencia Debida y· Punto Final, confirma Durrury. 
constitucionalidad e invalidez de las luego de que el gobierno de Kirch- Los tipos de delitos que aquí se juz-
leyes de Punco Final y Obediencia ner impulsara a nivel nacional su gan son de lesa humanidad. C ríme-
Debicla, sancionadas por el Congre- anulación en el Congreso. nes graves en los que incurre el Esca-
so durante el gobierno===============================================do y que se denominan así, 

de Raúl Alfonsín. Casi Hasta el momento, hay por lo menos porque el Derecho prcsu

GOO páginas le dedicó el quince mil itares procesados por tormentos, me que se comecen contra 
máximo Tribunal a los la humanidad coda y no só-
fundamencos del fallo homicidios Y desaparición. lo contra un individuo en 

que determina la obliga-======= ===== = = =========-parricular. En la ciudad se 
ción escatal de investigar y sancionar A pesar del gesto político del Parla- estima que existen 3 mil víctimas de 
los crímenes cometidos durante el meneo, que habilitó la reaperrura de la utili1~-ición del aparato esracaJ para 
Proceso, tal como establecen los tra- una gran cantidad de juicios en to- cometer delitos -encre desaparecidas, 
rados internacionales sobre dere- do el país, la Cámara Federal ele secuestrados y torrurados-. Hasta el 
chos humanos a los que Argentina Rosario no se expidió sobre las Le- momento, hay por lo menos quince 
suscribe. Además, la resolución rea- yes del Perdón y nunca tuvo una militares procesados por rormenros, 
firma que los delitos de lesa huma- posición favorable para tratar el pe- homicidios y desaparición. La mayo-
nidad no prescriben y no pueden dido que presentó Digerónimo. In- ría de ellos quedaron detenidos luego 
gozar del beneficio ele indultos o clusive algunos de sus miembros de prestar declaración en la causa pe-
amnistfas. son los mismos que en 1987 vota- ro luego de un ciempo, por propia 
La pregunta obligada no se hizo es- ron la constitucionalidad del Punto decisión de la Cámara Federal de 
perar ¿Cuáles son las implicancias Final y la Obediencia Debida. Rosario, quedaron en libertad y algu-
direccas y las incidencias concretas Aquí es donde reside, para el equipo nos inclusive, se dieron a la fuga. 
del fallo en la ciudad de Rosario? jurídico de derechos humanos de 
La respuesta llega de la mano de Rosario, la importancia visceral del 
los abogados que patrocinan las fallo que emirió el Máximo Tribu-
causas, de las madres, de los hijos y nal. "Ahora la Cámara tiene que re-
de los familiares ele las víctimas de solver, porque no se puede llevar a 
la represión, que hoy más que nun- juicio a nadie si no se decide previa-
ca siguen andando, para que nunca menee la constitucionalidad o no de 
más ocurran crímenes aberranres una ley", asegura la abogada Gabrie-
en nuestra sociedad. la Durrury y agrega: "Si bien un fu-

En clave retrospectiva 
L1 reflexión sobre estos sucesos re
quiere inexorablemence una apela
ción a la memoria, adentrarse en las 
páginas escritas y no escritas de la 
hismria y volver a recordar aqtiellos 
hechos que, al decir de un canrauror 
caral;in , "son el esquelero sobre d 
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que conscruimos codo lo que somos, 
aquello que fuimos y lo quisimos y 
no pudo ser". 
Hace dieciocho años, el honorable 
Congreso de la Nación aprobó las 
leyes de Punco Final y Obediencia 
Debida. ¿Qué can honorable, se 
preguncará el lcccor, pudo haber si
do ese Congreso, que al poner su 
mano en airo, avaló el principio del 
fin para invescigar los crímenes de 

lesa humanidad cometidos por la 
diccadura? 
La Ley de Punro final, promulgada 
en abril del '86, fijó un plazo peren
mrio de 60 días para iniciar causas 
judiciales por la represión ilegal. 
Además, estableció que luego de ese 
período se extinguía la acción penal 
concra roda persona presuntamence 
involucrada en delitos de lesa hu
manidad. Frence a la medida, los 
juzgados de codo el país comenza
ron a recibir una gr.in cantidad de 
denuncias y al cabo de unos meses, 
quedaron procesados casi 300 ofi
ciales responsables de la represión y 
desaparición forzada de personas. 
El desconcenco cascrense manifiesta 
su arisca más explosiva con el levan
tamiento mi li tar de los carapinradas, 
comandado por el ccnience coronel 
Aldo Rico. Con esros hechos se abre 
el segundo capítulo de las leyes de 
impunidad: en junio del '87, el Con
greso dio el visco bueno a la ley de 
obediencia debida que amparó pe
nalmente a los milicarcs de menor 
rango, al suponer que obraban bajo 
subordinación a la aucoridad supe-

rior y en cumplimienco de órdenes, 
sin posibilidad de resiscencia. 
"Era la única salida para contener 

posibles represalias de las Fueri.lS Ar
madas y un nuevo levantamiento 
milirar en plena democracia'', se lee 
entre las páginas. de los libros que co
bijan la hisroria. "Era la única salida, 
la mejor", el viejo y reconocido cli
ché del discurso argenrino, escucha
do hasta el hanazgo en la vida políci-

ca de nuestro país, fue decisivo a la 
hora de aprobar las leyes de la im
punidad. L1 proclama del único ca
mino posible y freme al fantasma de 
la dicradura que acechaba amena
zante, es una pieza clave para refle
xionar sobre la votación del Con
greso a fines de la década del '80. 
"Yo no creo que se pudiera haber 
dado ocro golpe milicar. No había 
condiciones objecivas que justifica
ran eso". L1s palabras penenecen a 
Viviana Della Siega, una mujer 
que, como tantas otras, espera 
desde hace largos años una res
puesta que la ayude a imaginar lo 
que pasó. 
Viviana ten ía 25 años, un bebé de 
J J meses y escaba embarazada de 
otro cuando desapareció su compa
ficro, 1 Jugo Parcnte mientras reali
zaba el servicio militar en el Bata
llón de Arsenales Fray Luis Beltrán. 
L-i teoría de que vocar las leyes era 
la única salida viable, no la conven
ce y en cambio opina que con esa 
decisión se incencó cerrar el libro y 
terminar la historia. 
Según la socióloga Elizabeth Jelín, 

las sociedades cienen muchas for
mas de normalizar lo ocurrido, ha
ciendo las paces enrre las tensiones 
existentes, dejfodolas atrás o tam
bién rirualizando los aconrecimien
ros. La elección del primer gobier
no democnítico posterior al Proce
so, fue en primera instancia conde
nar a los 1míximos responsables y 
m:ls carde poner punro final a las 
invescigacíones por la verdad histó
rica. 
Es por eso que el recícnre fallo de 
la Corte se percibió desde los orga
nismos de derechos humanos co
mo una bocanada de aíre fresco y 
renovado. Con los sucesos de escos 
úlcímos años "la realidad demues
cra que esto está vivo y que es nece
sario saber por qui!. No se puede 
construir un país sobre la mentira, 
sobre la ignorancia y el engaño", 
analiza Vivíana. Y desde allí, la ne
cesidad inclaudícable de luchar 
conrra el olvido y por la recupera
ción de la memoria. 
"Yo quiero saber qué pasó con mí 
esposo, cómo fueron sus últimos 
momencos, si lo ciraron, si lo ence
rraron. Es muy importance para 
una persona saber eso", confiesa la 
mujer y asegura que el Punro Final 
y la Obediencia Debida atentaban 
directamenre conrra esa necesidad 
de verdad. 
Viviana anali1~1 que el efecto de es
cas leyes fue inclusive peor que los 
incluiros decretados por el ex presí
denre Carlos Menem porque "cu
víeron consecuencias en nuestra vi
da cotidiana al negarnos la posibili
dad de saber qué pasó con los fa
miliares". 
L1 carga simbólica de los indultos 
residió en una imagen demasiado 
palpable de la impunidacj: los ideó
logos de la gran masacre caminan
do por las calles, comparcíendo el 
mismo bar, viviendo en el mismo 
barrio. Fue el moño que decoró el 
reinado de la injusticia y signillcó 
un marcado retroceso en políticas 
esrarales sobre derechos humanos. 
A la visea queda que, los sucesivos 
gobiernos constirucionales, una tras 
otro, intentaron construir la demo
cracia sobre la base de un agujero 
negro, dejando atrás las atrocidades 
más aberranres, con una desmemo
ria que espanra. Del otro lado, la 
necesidad de abordar la memoria 

en lucha, en tensión, como proceso 
sociohistórico, de reconocerla co
mo consrruída en un pr!:seme y re
flejada en un fururo. 
Darwinia Gallícchío ciene 80 años 
de vida y de memoria. Es una ma
dre y abuela de la Plaza 25 de Ma
yo de Rosario. El 5 de febrero del 
'77 fue la úlcima vez que vio a su 
hija, su yerno, su nieca y el emplea
do que trabajaba con ellos. Srella 
Maris Gallicchio y su esposo Juan 
Carlos Vicario Pujols tenían una 
beba de 9 meses que fue apropiada 
por una hemacóloga de la Casa 
Cuna durance doce años. Aforru
nadamente en el '89 Darwinía pu
do recuperar definitivamenre a su 
niera Jimena, pero al resco de sus 
familia res nunca más volvió a ver
los. "L-is madres no tenemos odio 
ni queremos venganza, pedimos 
justicia, que los responsables estén 
presos", confirma Darwinia, la mu
jer que codos los jueves camina por 
la plaza y que se autodenomina lo
ca porque "solamente una loca 
puede dedicar 29 años de su vida a 
buscar la verdad". 
Su lucha es ade1mis por el futuro 
de las generaciones, para que no 
vuelvan a ocurrir nunca jamás la 
corcura y las desapariciones. "Siem
pre me queda la duda, a veces 
pienso ¿esrarán vivos?. A rodos los 
familiares nos pasa lo mismo" 
Para Darwinia el fallo de la Corre 
fue muy esperado. "Me alegró mu
chísimo porque pienso que no me 
voy a morir sin ver que esca gencc 
esté cumpliendo condena". 
En la década del '80 el retroceso en 
la lucha política por los derechos 
humanos daba sus primeros pasos. 
Pasarían largos años, casi diecio
cho, para enconcrar una señal :tlcn
cadora que permite pintar una pos
ca! diferente. Tan lejos y tan cerca, 
como si hubiera sido ayer. ¿Será 
que el pasado nos desborda, nos 
empapa, nos forma y a veces nos 
desforma? ¿Será qué las líneas que 
dividen aquel ciempo del presente 
no son tales? ¿Que el tiempo no es 
estático y oscila entre vaivenes que 
consrruyen lo que somos? La me
moria va hilvanando los tiempos y 
permite caminar con pasos seguros, 
firmes. Aún cuando los píecícos es
tén cansados o cuando las grandes 
piedras los hagan tropez.ar. /r¡ . 
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En esta ed ición de LOTE, 
se publican tres trabajos re
alizados por diferentes cola
boradores, en d iferentes 
mo mentos que sin embargo 
nos ayudan a comp render la 
genealogía de un aconcecer 
polírico que merece ser ana
lizado. Pensamos que pasa
do el riem po y alterados 
imporranres fucro res políri
cos, la inmediatez y el aná-

labra "movimiento", reprodu
ciendo una categoría del prejui
cio, tanto para hablar de quienes 
aún corran rucas como de aque
llos otros que se encuentran en 
otro momento de la acció n me
nos explosivo (y sin embargo se 
siguen llamando a sí mismos pi
queteros) -. 
H oy muchos han dejado la lucha 
en las calles: algunos desarrollan 
proceso prod uctivos cooperativos 

aucónomamenre o 

En los momentos más agudos áe la crisis, 
áesocupaáos (piqueteros) y sectores áe la clase 
meáia (caceroleros) llegaron a volverse equivalentes 
en sus reclamos bajo el mismo reclamo: 

con pequeños aporres 
del esrado, otros se 
han acercado un go
bierno al que consi
deran gcnuinarnen te 
encaminado a traba
jar para resolver ge
nu inos reclamos y se 
han instirncionaliza
do, otros incluso se 
han vuelto "ala iz
quierda" y fu erza de 
choque del Gobierno 
(y reproductores de 
pláticas clientelísti
cas), y muchos, por 
diferentes motivos, 
conri núan con la 
pdctica del con e de 
rutas y calles - alg u
nos arras trando a fa
milias enceras bajo 
pena de quita de un 
subsid io estatal obre
nido luego de no 
m uy claras negocia-

·aue se vayan todos. 

lisis inceresado del discurso 
de los grandes medios no 
nos si rve para comprender 
la evolución de este fenó-
meno. 
Las asambleas fracasaro n, 
los cacerolas hace rato esc;1n 
guardadas o sobre el fuego 
siguiendo su celos culinario. 
El movimiento piquerero 
hoy es más heterogéneo que 
anees, -sinceramente confe
samos que utilizamos la pa-

ciones- . 
Reproducimos tam

bién una enrrevisra realizada al 
filósofo político Ernesto Laclau 
realizada el pasado 6 de julio du
ran te su visita al país d esde la In
glaterra en la que desa rrolla su 
actividad académica, una larga 
charla, donde Laclau interpreta 
el desarrollo de las protestas ar
gentinas como una evolución cs
pcran:t.ada en el acrnal gobierno 

nacio nal. 
Laclau , es parre de una gene ra
ció n de ccóricos que hab iendo 

adscrito al comunismo, desarro
llaron luego una profund a revi
sión de la teorías de clase y revo
lución marxistas utilizando con
ceptos del psicoanális is lacania
no, la retórica moderna y el 
gramscianismo. 
La clase social, dice esre filósofo 
polírico, no es una enridad sus
tancial dererminada por el deve
nir histórico de los modos d e 
producción , como posmla a ún el 
dogma marxista, s ino que algo de 
ese orden se fo rma cuando d ife
renres acrores sociales, en un 
conrexto de demandas insarisfe
chas, se consrimye co mo un suje
co organizado al idenrificarse en 
la lucha polícica. Si las demandas 
que los m ueven a la acció n fue
ran satisfechas por el sistema ins
titucional, como ha sucedido en 
parte en las democracias liberales 
del llamado primer mundo, la 
acció n de clase política se vería 
d isuelta por la institucionaliza
ción . De no ser así, m últiples 
sectores, incluso m uy heterogé
neos (por ejemplo desocupados, 
ahorrisras esrafados, universita
rios que ven fr ustradas sus aspi
raciones profesionales, ere.) pue
den nuclcarse bajo un mismo 
discurso y volver eq uivalentes sus 
diferentes demandas. 
Algo de ese orden pudo o se 
constituyó con la expansión casi 
alucinante de la proresra ho ri
zontal que se dio en 200 1 y 
2002 en nuestro país. Piquete en 
sí mismo era un nombre vado, 
no decía demasiado más que 
"grupos de desocupados que cor
tan la calle." Cacerolazo tampoco 
significaba demasiado en sí mis
mo, y s in embargo bajo el golpe
teo de cacerolas se unificaron un 
sinnúmero de demandas disper
sas. Tanto las demandas piquetc
ras como las corcadas bajo el gol
peceo metálico de sartenes y ollas 
se encontraro n en manifesracio
nes y asambleas. 
Esrán quienes sostienen que di -

cho proyecro colccrivo murió por 
la heterogeniedad de las deman
das que volvieron a separar a los 
actores sociales; esrfo quienes 
sostienen que el sueño murió ba
jo el n uevo triun fo de la partido
cracia más rancia gracias a que, a 
pesar de su corrupción, logró sin 
embargo administrar una mejora 
parcial de las condiciones de 
exisrencia (subsid ios para desocu
pados)' resci rució n de parce de 
los depósiros entre orras conce
siones) . Se podría asegurar, pues, 
que la utopía de una democracia 
directa y horizontal ha fracasado . 
No obstan te gran parre de la so
cied ad , que incluye a intelecrua
les como Laclau , ven que luego 
de una elecció n p residencial don
de la part idocracia más rancia 
parecía triunfar, surgió un lide
razgo político que apuesta de in
tegrar verticalmente a esas de
mandas insatisfechas. Para Laclau 
la identificación vcrricalisra es a 
veces la única forma en que un 
actor colecrivo puede ver sus de
mandas de cambio democrático 
satisfechas, ya que la hercroge
neidad d e los actores sociales i m
posibili raría una unidad horizon
tal. "Si los grupos corporativos 
que concentran las riquezas, los 
grandes grupos empresariales rie
nen sus objetivos e inrereses bien 
delimitados desde el comienzo", 
d ice el autor, la t'rnica manera 
que t ienen los despojados de lo
grar sus objerivos es en la iden ti
ficació n personal con un líder 
populista. 
En el seno de esra redacción, aún 
debarimos nuescras diferencias al 
respecto - aunque nos mosrramos 
todos crícicamen te inreresados 
por esca teoría del popu lismo-, 
diferencias que sin embargo 
mantenemos por una esperanza 
acriva en el cambio que desea
mos y buscamos. /i¡ y 
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trabajadores desocupados en Argentina 

Se suman desempleados a 
viejos trabajadores calificados 

Si bien los acontecimientos del 19 
y 20 de diciembre de 2001 abrie
ron un nuevo ciclo en la historia 
de las luchas populares argentinas, 
para comprender plenamente lo 
ocurrido en esas jornadas es nece
sario analizar el surgimiento y con
solidación de un fenómeno abso
lutamente novedoso y aún cargado 
de potencialidades y riesgos, como 
es el de las organizaciones de tra
bajadores desocupados, identifica
das movimiento piquetero. 
Un primer apunte de aleo valor so
ciológico es la identificación del 
espacio geográfico y económico en 
el que se gestó la llamada protesta 
piquetera. Sobre esto, es importan
te consignar, que el surgimiento de 
las organizaciones de desempleados 
no se produjo en regiones atávica
mente marginadas y de sempiterna 
pobreza, por el contrario, se inició 
en municipios y provincias donde 
el tejido social y los mecanismos 
de articulación de la vida comuni
taria se vieron profundamente sa
cudidos por la súbita pérdida de 
importantes fuentes de trabajo. La 
matriz social y geográfica sobre la 
cual se gestó el movimiento pique
tero -el piquete encendido como . 
la acción colectiva de bloquear ca
rreteras y puentes- fueron las ciu
dades de Cutral-Ca y Plaza Huin
cul en la provincia patagónica de 
Neuquén y en las localidades de 
General Mosconi y T artagal en la 
provincia de Salta, en el Noroeste 
argentino (aunque el embotamien
to mediático nos pueda llevar a 
pensar que se trata de un fenóme
no originado en el Conourbano 
bonaerense). En estos cuatro pun
tos geográficos, la vida social se 
había estructurado a parcir de las 
actividades que desarrollaba Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF), la mayor empresa producci-

va del Estado argentino. Esto ex
plica que los promotores del movi
miento piquetero fueran los ex-tra
bajadores de la más relevante em
presa pública de esos años y que 
constituyeran el sector de la clase 
obrera con más altos ingresos, 
además de ser continuadores de 
una extensa tradición laboral que 
incluía familias y generaciones 
completas. . 
Para comprender el contexto eco
nómico-social en el cual surge el 
movimiento piquetero es necesario 
comprender la política económica 
que adoptó el gobierno del presi
dente Menem. Sintéticamente, el 
régimen menemista estableció tres 
ejes rectores de su programa econó
mico: la eliminación del abultado 
déficit fiscal que heredó de la ad
ministración alfonsinista; la desre
gulación de los mercados, incluido 
el mercado de trabajo, y la acelera
da privatización o disolución de las 
empresas públicas y organismos 

hizo fue concentrar los poderes de 
decisión en un aparato estatal do
minado por el gran capital finan
ciero e industrial exportador, un 
Estado más pequeño, en términos 
institucionales, pero fuertemente 
centralizado en el dictado de las 
políticas nacionales y ajenas al con
trol efectivo de la sociedad. 
El surgimiento de las organizacio
nes de trabajadores desocupados 
constituyó el primer capítulo del 
proceso de confrontación social 
que impugnó la política de reorde
namiento del capitalismo argentino 
y cuyo punto culminante fueron 
las jornadas del 19 y 20 de diciem
bre de 2001, momento en el que se 
sumaron a la protesta grandes sec
tores de la clases medias, sectores 
que luego de un periodo de escep
ticismo llegaron a identificarse con 
las luchas piqueteras. Como se co
mentó, el germen de lo que lu.ego 
sería llamado movimiento piquete
ro hizo su aparición cuando el des-

El ejemplo del movimiento piquetero en las provincias 
de Neuquén y Salta no tardó en extenderse al cordón 
de los antiguos municipios industriales que rodean la 
ciudad de Buenos Aires, donde terminó alcanzando 

mayor organización y capacidad de movilización. 

gubernamentales considerados "no 
prioritarios", en este rubro debe 
destacarse la venta de YPF, en 
1992, al capital privado. En 1991 
el ministro de economía Domingo 
Cavallo, puso en marcha el Plan de 
Convertibilidad que detonó una 
verdadera transformación de las re
glas que normaban las actividades 
económicas. (1) 
En el terreno ideológico, la ofensi
va del gobierno menemisca se pre
sentó - al igual que en casi todas 
las experiencias de restauración 
conservadora del orden social con
temporáneas- como la revaloriza
ción 4el individuo y de la empresa 
frente al Estado. La realidad de
mostró que lo que en realidad se 

empleo masivo golpeó las localida
des de Cucral-Co y Plaza Huincul 
al venderse la empresa petrolera 
YPF al sector privado en 1992. 
Aunque los primeras piquetes sig
nificativos se iniciaron el 20 de ju
nio de 1 996, después de un llama
do a los habitantes de Cutral-Co y 
Plaza Huincul a realizar una mar
cha y bloquear la ruta nacional 22. 
La convocatoria nació de la "Co
misión Mulcisectorial" que se cons
tituyó para protestar por la deci
sión del gobernador de Neuquén, 
Felipe Sapag, de cancelar la licita
ción de la empresa agroquimica 
Fertineu, que representaba una al
ternativa ocupacional para un sec
tor de los trabajadores desplazados 

de YPF. La movilización logró el 
apoyo oportunista de la dirigencia 
política local, que procuraba golpe
ar al gobernador Sapag y la solida
ridad titubeante de los jefes muni
cipales que se vieron desbordado 
por la protesta. 
Pero la propia dinámica de la mo
vilización hizo que los cortes cre
cieran más allá de lo que estaba 
previsto. Entre la ruta principal y 
caminos secundarios se formaron 
alrededor de 21 piquetes cuyo pun
to neurálgico era el corte que se es
tableció en Plaza Huincul donde se 
dieron cita los representantes de 
agrupamientos polícicos, organiza
ciones sociales y dirigentes de gru
pos económicos de la zona. En el 
resto de los piquetes la composi
ción social era más homogénea, el 
grueso de la gente que interrumpió 
el tránsito estaba formado por 
obreros desocupados y vecinos de 
barriadas pobres, los llamados los 
fogoneros, que pasaron la noche 
-con temperaturas bajo cero- jun
to a las fogatas, velando por el 
cumplimiento de impedir el paso 
de vehículos por los caminos corta
dos. (2) 
Poco antes de que se cumpliera un 
año de los primeros cortes de ruta 
se generó una nueva pueblada con 
bloqueos de ruta y enfrentamientos 
con la policía. Pero un ingredienre 
de carácter cualitativo marcó una 
diferencia política significativa con 
los hechos de junio de 1996. En 
abril de 1997 los protagonistas fue
ron los gremios de empleados pú
blicos y docentes afiliados a la 
Central de Trabajadores Argenti
nos (CTA), que le dieron al movi
miento un perfil marcadamente 
opositor al gobierno provincial y a 
las autoridades nacionales. En los 
primeros meses de 1997 un pro
grama de lucha del sindicato do
cente de la provincia de Neuquén 
que proragoniz6 varias semanas de 
huelga, deriv6 en un corre de la ru-
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ta nacional 22. El día 9 de abril un 
importante grupo de maestros 
acompañados por una comisión de 
padres de fami lia que eran solida
rios con el paro de labores, deci
dieron incerrumpir el tránsito en la 
carretera mencionada. El piquete 
se convirtió rápidamente en una 
trinchera de cuestionamiento a las 
instancias gubernamentales de me
diación y de impugnación de las 
formas parcidarias de representa
ción social. De esta manera, sólo 
resultaban confiables quienes par
ticipaban, de forma directa, en las 
actividades de bloqueo y moviliza
ción. No obstante, esta vez la con
vocatoria, teniendo su origen en 
una demanda sindical docenre, 
atrajo en principio a un sector re
lativamenre reducido de la pobla
ción. El grueso de la protesta se 
mantuvo principalme.nre integrada 
por sectores del gremio docente, 
empleados públicos provinciales. 
Aunque se destacaba como ele
mento activo un contingente sig
nificativo de jóvenes desempleados 
o de escasos recursos, los cuales, al 
igual que en las jornadas de junio 
de 1996, se encargaron de prepa
rar Y permanecer junto a los fogo
nes en los puntos de coree del 
tránsito. El piq u ere se transforma
ba en una forma de protesta capaz 
de significar a más de un reclamo 

popular. 
La respuesta de las autoridades fue, 
en esta ocasión, mucho más dura. 
Sin abrir espacios de negociación se 
ordenó el desalojo de los piquetes, 
para lo cual un juez federal dispuso 
el traslado de efectivos de la Gen
darmería Nacional y de la policía 
provincial al lugar de los cortes. El 
conflicto se desbordó, y pronto se 
sumaron los pobladores de los ba
rrios más pobres de Cutral-Co, que 
decidieron enfrentar la represión. 
De pronto, lo que en principio fue 
un movimiento reducido, se con
virtió en enfrentamienros cara a ca
ra en las rutas y calles vecinales en
tre más de 1 O mil manifestantes y 
las fuerzas represivas. Es en uno de 
esos choques que muere Teresa Ro
dríguez, una vecina de un barrio 
humilde de la localidad, quien a 
partir d e ese momento se transfor
mad en un referenre político y sim
bólico del conjunto del movimien

to piquetero. 
En días posteriores a la represión el 
sindicato de docenres de Neuquén 
aceptó los términos del acuerdo 
propuesto por el gobernador y pu
so fin al conflicto. Sin embargo, la 
carretera siguió bloqueada y habi
tantes de .barrios marginales y de 
manera especial, grupos de jóvenes 
con la cara cubierta y armados d e 
palos y piedras, se encargaron de 
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sostener la lucha, a pesar de la ne
gociación del gre1~1io docente. Eran 
jóvenes desempleados, muchos de 
ellos sin trayectoria laboral, que 
fueron adquiriendo una identidad 
propia y una valiosa experiencia 
para negociar - desde posiciones de 
confrontación- con las institucio
nes públicas a partir de las jornadas 
pasadas junro a los fogones y de los 
enfrentamientos callejeros con las 
fuerzas represivas.(3) 
Al igual que en la provincia de 
Neuquén el noroeste del país sufrió 
durante los años noventa las conse
cuencias del desempleo masivo ge
nerado por los cierres o privatiza
ción de empresas públicas, el recor
re de personal de los organismos 
gubernamentales provinciales y 
municipales, la cancelación de los 
antiguos ramales ferroviarios y el 
deterioro de la actividad comercial. 
En mayo de 1997 los ex-trabajado
res de YPF 'de las localidades de 
General Mosconi y Tartagal acom
pañados de empicados públicos y 
pequeños comerciantes de la zona 
pusieron en marcha un piquete 
que duró varios días y que llevó a 
una difícil negociación con las au
toridades de la provincia de Salta. 
Los corees en las carreteras que 
protagonizaron los obreros desem
pleados y el apoyo del resto de la 
comunidad abrieron espacios para 
que se conformaran nuevas instan
cias organizativas. El surgimiento y 
la experiencia de la Unión de T ra
bajadores Desocupados (UTD) en 
la localidad de General Mosconi 
merece una reflexión especial. Este 
agrupamiento surgió en abril qe 
1997 por iniciativa del dirigente 
piquetero Juan Nieva y aglutinó a 
trabajadores que provenían de una 
doble vertiente laboral, por un lado 
se encontraban los [RTF book
mark start: 
OLE_LINKl ]ex-em[RTF book
mark end: OLE_ LlNKl)pleados 
de YPF, con buenos niveles de cali
ficación y una extensa y consolida
da tradición obrera gestada en mu
chos años de trabajo en relación de 
dependencia. El otro contingenre 
de la UTD lo formaron personas 
más jóvenes, con escasa califica
ción, muchos de ellos en_condicio
nes de precariedad ocupacional y 
con antecedentes laborales más dé-

biles y mucho menos significativos. 
Algunos habían sido empleados de 
micro y pequeños establecimientos 
privados y de algún modo, eran be
neficiarios indirectos del proceso 
de expansión de la industria petro
lera y de la consolidación de núcle
os urbanos en la provincia ele Salta. 
Por el contrario, los ex-trabajado
res de YPF eran hijos del período 
más significativo del auge de las in
versiones en el ·Sector industrial, de 
la defensa de los recursos naturales 
como bienes de propiedad 'pública 
y de la expansión del empleo en las 
act ividades extractivas, en particu
lar en las industrias minera y del 
petróleo. 
L1 UTD fue ganando espacios pro
pios y reconocimiento social a me
dida que resolvía a su favor la con
frontación con las instituciones lo
cales y con organismos políticos 
provinciales. Esas instancias eran 
las responsables de gestionar las de
mandas populares y de instrumen
tar programas asistenciales de ca
rácter clientelar. Fue así que los di
rigentes de la UTD ampliaron sus 
convocatorias y atendieron las soli
citudes de grupos de la comunidad 
que no eran trabajadores desocupa
dos. (4) 

El gran Buenos Aires 
El ejemplo del movimiento pique
tero en las provincias de Neuquén 
y Salta no tardó en extenderse al 
cordón de los antiguos municipios 
industriales que rodean la ciudad 
de Buenos Aires. El proceso de 
desindustrialización que impulsó el 
gobierno de Menem golpeó y mo
dificó de manera profunda, el teji
do productivo de esta zona y cras
rocó radicalmente la composición 
de los mercados de trabajo. No 
fue, en este caso, el cierre súbito de 
una refinería de petróleo, la cance
lación de un ramal ferroviario o la 
arbitraria cesantía de empleados del 
estado provincial, como ocurrió en 
las economías de enclave del inte
rior de la república, lo que motivó 
la organización de los grupos socia
les afectados por la pérdida de 
fuentes de empleo. El deterioro de 
los antiguos distritos industriales 
del Gran Buenos Aires es el resulra
clo de un proceso que comenzó a 
manifestarse a fines de los setentas 19 

u 
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y que se profundizó con la política 
de reconversión productiva y re
forma del Estado del gobierno me
nem1sca. 
En este contexto de desaparición 
de alternativas ocupacionales y 

con una configuración social que 
se alejaba de los patrones históri

cos impuestos por la multiplica
ción de las empresas y la expan
sión del trabajo asalariado, el mo

vimiento de los desocupados y ha
bitantes de barrios pobres adqui
rió ciertas particularidades que 

marcan diferencias significativas 
con las experiencias de Neuquén y 
del caso salteño. 
La localidad de La Matanza con 

alrededor de dos millones de habi
tantes, es una de las mayores con
centraciones de pobreza urbana de 
roda la república, después de haber 
sido, como se señaló, uno de los 

elistricos industriales más impor
canres del cinturón que rodea la 
ciudad de Buenos Aires. L1 fuerce 
implanración que alcamA1ron la 
Federación de Tierra y Vivienda 
(FTV) y la Corrienre C lasista y 

Combativa (CCC) se explica, en 
buena medida, por la presencia de 
un sustento social que se constitu
yó a partir de la coníluencia de ex
trabajadores de la industria -con 
una valiosa experiencia como obre

ros fabriles pero en sinrnción de 
desempleados de larga daca-, mu
jeres de barrios humildes Y.con es
casos antecedentes en el empleo 
formal, aunque con experiencias 
signirtcacivas en tareas comunita
rias, trabajadores precarios en ocu

paciones inesrables y mal remune
radas y desempleados jóvenes con 
muy pocos o nulos ancecedenres 
en el empleo formal y bajo nivel 

de calificación. Sobre esca base so
cial, caracterizada por una vincula
ción muy deteriorada con el uni
verso del trabajo, la fTV y la 
CCC, fincaron su crecimiento con 
un perrtl reivindicativo que las 

acerca al cipo de intervención so
cial que es propio de los movi
mientos populares urbanos. El 
abanico de reclamos incluye de

mandas específicamente laborales 
- apertura de nuevas fuentes de tra
bajo- que se entremezclan con pe
ticiones que se refieren al ámbito 
cerricorfal o local, encendiendo por 
esto el barrio o la comuna. Encre 
otros requerimientos, figuran la le

galización de los terrenos ocupados 
de facto por la comunidad y de las 

obreros desocupados. Esca mayor 
capacidad de movilización fue el 
argumento que dio lugar al recla
mo de cierto liderazgo en el ¡Ífea 
del Gran Buenos Aires con respec
to a las otras agrupaciones piquece

ras. D e algún modo este mayor 
protagonismo se vio reflejado, al 
menos hasra mediados del año 
2002, en que ambas organizaciones 

lograron ser las receptoras del nú
m ero más alto de planes sociales 
asignados por el gobierno. Es difí
cil encontrar en el resto de las co
rrientes piqueceras esta doble repre

sentación que combina elem entos 
laborales y territoriales - con mar
cada presencia en ciertas localida
des y municipios- y una importan-

El surgimiento de las organizaciones de trabajadores 
desocupados constituyó el primer capítulo del proceso de 
confrontación social que impugnó la política de reordena
miento del capitalismo argentino y cuyo punto culminante 

fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 

viviendas que en ellos se constru
yeron, la instalación de servicios 

b<isicos como electricidad, agua 
potable y drenaje y la organización 
aucogestiva con el fin de poner en 
marcha, bajo control vecinal, 
aquellas instituciones que tradicio
nalmente funcionaban como parce 
de las responsabilidades que le 
competían al Escado: hospitales y 
clínicas ele zona, escuelas prima

rias, guarderías y comedores popu
lares.(5) 

La coníluencia de la FTV y la 
CCC en la realización de actos pú
blicos, cortes de rutas )' puentes, les 
permitió ampliar su capacidad de 

convocacoria y asegurnr una parti
cipación masiva de trabajadores, 
vecinos de barrios populares y 

te capacidad de movilización en el 
ámbito nacional. Las dos organiza
ciones han demostrado también 
una mayor disposición al di;í logo 

con las autoridades, después de la 
caída del presidente de la Rúa. La 
FTV y la CCC aceptaron formar 
parce de los Consejos Consulrivos 

que estableció el gobierno provisio
nal d e Eduardo Duhaldc. Esros or
ganismos tenían el propósito de 

promover una administración mul
tiseccorial del subsidio que se otor

ga a través del Plan Jefas y Jefes de 
Hogar (programa sustituyó a los 
Planes Trnbajar que se heredó del 

régimen menemisca). En concor

dancia con este proceso de negocia
ciones, las dos corrienres optaron 

por moderar los piquetes y actos de 
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procesca con lo cual su relación con 

las autoridades nacionales -con 
Duhalde primero y con el presi
dente Kirchner después- se hizo 

menos beligerante (6). De hecho 
hoy el mayor referente de la FTV, 
siempre ele alto perfil, ha converti
do de facto a su agrupación casi en 

el ala izquierda del movimiento 
oficialista Frente para la Victoria. 
Sin embargo, en otros municipios 

y localidades que integran el Gran 
Buenos Aires surgieron diversos 
agrupamientos piqueteros identifi

cados con posiciones ideológicas 
menos conciliantes con las instan
cias gubernamentales. La profundi

zación de la crisis durante 2001 y 
2002 hizo que se extendiera la in
Auencia de las o rganizaciones de 

trabajadores desocupados y que 
nuevos nombres y s iglas se suma
ran a las ya existentes. Hay que 

puntualizar que al hacer referencia 
al movimiento piquetero no Sl'. 

piensa en un actor único ni en una 

expresión colectiva homogénea. No 
obsrance. sobre Lll1 espacio social 

re lmivamence heterogéneo es posi
ble descubrir algunas notas comu
nes, entre otras, la adopción de la 

democrJcia direcca y el principio 
de la horizonralidad como pr<ícticas 

de ejercicio aucogescivo frente a las 
formas convencionales de la demo
cracia representat iva. Pese a que 

son numerosos los aspectos políti
cos y organizativos que diferencian 

a las distintas agrupaciones pique
teras es factible -sacrificando mari

ces y perfiles propios-agruparlas en 
cuatro grandes corrientes: 

- Federación Tierra y Vivienda 

(FTV): es la expresión territorial de 
la Central de Trabajadores Argemi-

Pascual - Errasquin 

E duardo T. Pascual 
Abogado 

Carla S. Pascual 
Abogada 

Susana E. E rrasquin 
Procuradora 

E duardo J. Pascual 
Abogado 

Pellegrini 715 . 2600 Venado Tuerto 
Telefax: 03~2-4219131431436 

Calle 52 Nº 209. 2607 Villa Cañás 
Tol 03462·15508773 



~-------------------------------------· 
nos (CTA) y su miximo rcprcscn

cances es el dirigente Luis D'Elía, 

declarado abiercamente como ofi
cialisca. La FTV tiene presencia na

cional pero las principales bases so
ciales de apoyo y los lugares de ma

yor arraigo se encuentran en los 
antiguos distriros induscrialcs que 

forman el cordón del Gran Buenos 
Aires, como el municipio de La 

Matanza. 

• Corriente Clasisca y Combativa 
(CCC): es una agrupación que 

procura nuclear a los trabajadores 
desocupados y a los sectores sindi
cales combacivos y democníricos. 

T iene sus principales bases en las 
localidades del área mcrropolirana 
de la ciudad de Buenos Aires y en 
algunas provincias como Jujuy, en 
las que se despidió a los empleados 

públicos y se privarizó la presración 
de cienos servicios como el sumi
niscro de agu:i porable, elecrricidad 
y recolección de residuos. El máxi

mo dirigenre es Juan Carlos AJde
rete, en la zona del Gran Buenos 
Aires y Carlos Sancillán -ex emple
ado público provincial- en la re

gión noroeste de la repüblica. 
• Bloque Piquetero Nacional: 
surgió a finales del aíio 200 l , al ca
lor de las hiscóricas jornadas del 19 

y 20 de diciembre, como resulrndo 
de la confluencia de diversas agru
paciones de desocupados, enrre 
ocras el Polo Obrero -principal 
promotor- el Movimienro "Teresa 
Rodríguez", el Movimienro Tcrri

corial de Liberación, el Frenrc ele 
Trabajadores Combativos y la Co
ordinadora de Unidad Barrial. Sus 

puntos de apoyo más consolidados 
se cncuencran en las localidades del 
Gran Buenos Aires ubicadas al sur 

de la Capital de la repüblica y en 

algunos barrios induscriales de la 
propia ciudad de Buenos Aires. El 

Bloque manriene una posición de 
marcada beligerancia con las auco

ridades, incluido el repudio y la 

confrontación con el gobierno del 
presidenre Kirchner. 

- Coordinadora de Trabajadores 
Desocupados Aníbal Yerón: al 

igual que el Bloque se rraca de una 
alianza de diversas agrupaciones 

piqueteras que confluyen bajo una 
misma sigla. Demis del rótulo 
"CTD" se coordinan organizacio
nes de desocupados de varios mu
nicipios, suelen coincidir en algu
nos puntos reivindicativos básicos 
como la ampliación ele la ayuda 
moneraria para los desempleados, 
la generación de puesros de rrabajo 
y la distribución de alimentos en 
los barrios marginales. 

El marcado protagonismo del mo
vimiento piquetero en las luchas 
populares de los úlcimos años ha 
motivado diversas inrerprecaciones. 

Desde la academia y desde el 
mundo de la polírica se ha tratado 
de concepcualiz.ar un fenómeno 
que desborda los referentes parti
darios y que parece escar fuera de 
los límites de la mayoría de los 
presupuescos ceóricos. Para algunos 
aucores se rrara de la "lumpeniza
ción" de un segmenco de la clase 
obrera que vive de los subsidios 
públicos, para ocros analiscas se es

tá en presencia de la aparición de 
una nueva subjetividad en seccores 
sociales excluidos por el proceso de 
reescruccuración capitalista (7) o 
bien son los síntomas que anun
cian la gescación de una nueva cla
se trabajadora que no expresa a 
ninguna condición social preexis-

tenre. Por nuesrro lado, encende
mos que el movimicnco de insur

gencia de los desocupados y de las 

asambleas barriales no conscimye 
el repliegue o reorganización de los 

desplazados sobre ideologías cradi
cionalcs, en la cual suelen buscar 
refugio, identidad y solidaridad al

gunas comunidades indígenas y 
campesinas del Concinenre. Por lo 
tanro, es oportuno cníarizar que 
las organizaciones piqueteras no 
representan esa especie de "resurgi
mienco conservador desde abajo", 
que suele registnirse en los proce
sos de disolución de algunos Esta
dos nacionales (la ex URSS, la an
cigua Yugocslavia, entre otros) sino 
que se mua (aunque caben las sal

vedades y matizes), por el conteni
do de su mensaje, de una propues
ca progresísm que busca superar la 
criple crisis que afecra a los nuevos 

Nocis 

movimiencos sociales. Esta crisis 
golpea en tres frences principales: 

a) la urgencia de superar las limirn
ciones de sus programas, propues-· 

tas, ideas e imaginarios que corren 
el riesgo de volverse obsoletos anee 

la ofensiva generalizada del capital 
y de los grupos dominanres; b) la 
necesidad de replancear sus formas 

organizativas, debilicadas o desarti
culadas por la reestructuración 
económica y la crisis que afecta al 

mundo del trabajo y c. ofrecer al
ternacivas a las dudas y el descon
cierro que viven sus ideólogos y d i
rigences aferrados, en muchos ca

sos, a viejos paradigmas y rcforen
res políticos desactualizados. Es 
posible que el futuro del movi
mienco piquetero dependa de la 
resolución exitosa de esras tres di

mensiones de la crisis. /f l 
jcandia@prodigy.com.mx Y 

1- Entre otras medidas, se eliminó b ílotación del peso y se fijó una paridad "uno por uno" 
del peso con el dólar. se redujeron dr:Ucicameme las barreras ar:incclarias y aduaneras, se li
beralizó el comercio exterior y se incrcmcmó b presión triburaria. De manera brusca. se su· 
primieron los principales mecanismos públicos desrinados a rcgul:tr la economía con el fin 
de propiciar la libre movilidad de los factores productivos y lograr la plena vigencia de las 
leyes del mercado, además de fomentar, indiscriminadamente, el ingreso de capitales ex
tranjeros. El rediseiio de las inst ituciones gubernamentales incluyó un programa de rces· 
1ructuració11 general del Estado que se acompaiió de una pronunciada reducción del gaseo 
público. También se promovió la descenrr:ili1"1ción administrativa y el traslado de compc· 
cencias de la inswncia nacional :1 las provincias)' municipios en rubros sustanciales como el 
financi:11nic1110 y manejo de los servicios educativos y de salud. Estas disposiciones afecta· 
ron ncgativ:11nc111e la cobertura y cal idad de esos servicios, administrados dur:uue muchos 
aiios por el Estado nacional. Ver B:1sualdo, Eduardo (2002) Sistcm:z polfcico )' modelo de 
'1cumulaci611 t'll l:i llrgcnci11:r, Buenos Aires, UNQ-FLACSO-IDEA. 
(2) Favaro, Oricua (200'1) "Protesta social y representación en las provincias argentinas: 
Neuquén en la tíhirna décacl:t" en Seoane, José, Movimicmos sociales y conflicto en l\méri
c:1 L;11i11:1, Buenos i\ircs. CLl\CSO 
(3) Svamp.1. Maristclb y Scbastián f>ercyra (2003) Enrrc /:1 ruta y el b:1rrio. La experiencia 
de l:rs or1p11iz:1cion<'S piq11c1cms. Buenos Aires, Editorial Biblos 
(4) Linares. Martín (2003) "Trabajar sin amos. De la utopía al acto", México. Excc/sior, 
22, 23. 24 y 25 de octubre. 
(5) Mamilla Schncidcr. lv:ln y Rodrigo A. Conti (2003) Piqueceros, 1111a mir.1d.1 hiscóric1, 
Buenos Aires. l\str:tlib Editor:t. I Zibechi, Raiíl (2003) Genealogla de la re.,uc:lw. llrgemina: 
/,1 socicd.1d <'11 mo.,imit·mo. La Piara, Letr:t Libre 
(6) Kohan, Anfbal (2002) ¡A las c:illes1 Buenos1\ires, Ediciones Colihuc 
(7)FcrrarJ, Francisco (2003) M:ís all:í del coree de rucas, Buenos i\ircs, La Rosa Blindada 

Algunos tienen antepasados. 

Otros tienen ídolos .. 

Algunos cosechan antecedentes 

Otros reciben herencias .. 

Nosotros compartimos una pasión. 
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Nota de tapa 1 
Entrevista a Ernesto Lac/au 

El rechazo del po 
es el rechazo 

ulismo 
lo político 

g raduado en Historia en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de 

la UBA, fue docente de la Universi
dad pública tucumana, hasta que 
perdió su puesto con las purgas del 
Onganiato. Perdido su cargo, fue 
invicado por el prestigioso historia
dor británico Eric Hobsbawn a rea
lizar su docrorado en Oxford bajo 
su rueda. "Pensaba volver a la Ar
genrina finalizados mis esrudios, 
pero cuando escaba listo para vol
ver, aconceció en el 76 un 'peque
ño' hecho que trastornó alin más al 
país y debí quedarme." 
A los 70 afios cominúa al frence de 
la cátedra de Teoría Política de la 
Universidad de Essex y es director 
del docrorado en Ideología y Análi
sis del Discurso de la misma uni
versidad. Es autor de Nuevas refle
xiones sobre la revolución de nues
ao tiempo, Emancipación y dife
rencia, Contingencia, hegemonía, 
universalidad (con Judith Burlcr y 
Slavoj [J[J:k) y Hegemo11f<1 )' escm
cegi<1 soci<1lisca (escrito con Chancal 
Mouffe), entre otros ensayos, y des
de la vuelta de la democracia se ha 
vuelto a ligar a la actividad incelec
rual del país. 
Se lo considera uno de los renova
dores de la teoría marxisra desde el 
uso de conceptos estructuralistas y 
psicoanalíricas cstrucruralisras, y 
por esa razón, se lo asocia a aurores 
como Slavoj [J[J:k, Alían Badiou y 
Tony Negri, de los que sin embar
go lo separan diferencias teóricas 
importantes, "que son diferencias 
en el seno del pueblo, como diría 
Mao", sefíala burlonamcnre. Mien
tras que [J[J:k vuelve sobre la no~ 
ción de clase de una manera casi 
tradicional, y Negri habla de un su
jcro múltiple, inorg;\nico, y sin em
bargo capaz del cambio, hoy L1clau 
posrnla, provocadoramcnte, que el 
populismo es la práctica política de 
cambio por excelencia, bajo la que 
se organizan verricalmenre las de
mandas horizontales y se muestra 
confiado en experiencias como las 
de Chávez en Venezuela y Kirchner 

en nuestro país. 
Pudimos entrevistarlo duranre su 
visita a la ciudad de Rosario el pa
sado 6 de julio, a la que vino invi
tado por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencia Política 
de la UNR para dar una conferen
cia en la que desarrollada los prin
cipales ejes de su último libro La 
Razón Populista (Fondo de Cultura 
Económica, Bs. As., 2005) anee 
más de 600 estudiantes y profeso
res. Concentrado y arenco, a pesar 
de una larga agenda conferencias y 
entrevistas que empezó en Buenos 
Aires, la enrrevisca giró entorno a 

forencia", donde se encuentran con 
tenidos algunos temas que aparecen 
de manera predominante en este 
último libro, y finalmente en Li 
Razón Populisca? 
Bueno, en realidad el primer ensayo 
que está en el libro de 1977 al que 
usted se refiere ya insinúa de alguna 
manern el tipo de orientación que 
después tomé, pero aún es muy in
cipiente esta teorización. El ensayo 
sobre populismo era un intento de 
romper con la construcción clasista 
pura de los agences sociales, de al
guna manera era el comienzo de la 
revisión de la teorización marxista. 
Lo que en aquel momento de todos 
modos se mantenía era la dualidad 
emre las identidades de clase y las 
identidades populares. Lo que des
pués se fue dando en las sucesivas 
elaboraciones fue la deconstrucción 
de la categoría de clase. Para mí la 
clase es simplemente un precipirado 
hiscórico de una cierra articulación 
de demandas sociales. Lo que me 
parece esencial es pasar de la noción 
del grupo como autoconscicuiclo 
como la noción del grupo como re
sultado contingente de esa articula
ción de demandas. Eso está.plante
ado de una manera muy explícita 
en el nuevo libro sobre populismo. 
Lo que ya estaba dado incluso en el 

Yo digo que entorno a la categoría de representación se 
da siempre el carácter a lo político, no hay forma política 
que sea pura. Muchas veces es sólo en la identificación 

verticalista con el líder que un actor colectivo puede emerger 

este cexco, considerado casi una 
conclusión ele sus desarrollos teóri
cos anteriores, y en el que cermina 
alejarse aún más tamo de [J{}k y 
como Negri, cuyas posiciones criti
ca en varias páginas del cexto. "To
da lógica política, sostiene, es popu
lista." 
¿Cuáles son las diferencias entre las 
primeras teorizaciones sobre popu
lismo, aparecidas en el aróculo 
"Hacia una teoría del Populismo, 
en el libro Política e Ideologla, con 
las hechas en "Emancipación y Di-

primer libro era la construcción del 
espacio social como espacio discur
sivo. L1 ceoría más reciente lo que 
hace es basarse en ciertas categorías 
fundamentales. Una primera es la 
cacegoría ele hegemonía, que para 
mí es una cierra particularidad que 
asume la representación de una co
ral iclacl, que la rebasa. Por ejemplo, 
para citar alguno de los casos que se 
discuten en el úlcimo libro, los sig
nificantes políticos del sindicato So
lidaridad en Polonia, al comienzo 
aparecían ligados a ciertas deman-

das muy concretas que eran las de
mandas de un grupo de obreros de 
T ansk, pero como esas demandas se 
formulaban en una sociedad alta
mente represiva, en la que muchas 
orras demandas sociales escaban 
también fru srradas pasaron a ser los 
significanres del movimienco popu
lar polaco. Esa hegemonización ini
cial da lugar a un vaciamienco de 
los símbolos políticos, porque en la 
medida que esos símbolos tenían 
que representar una larga cadena de 
demandas heterogéneas tenía que 
vaciarse también de su significación 
específica. Esa es la lógica del signi
ficante vacío, que yo sostengo tam
bién es muy cercana a la noción la
caniana del objeco pecir a. Es por 
eso que la frecuentemente llamada 
imprecisión y vacuidad de los sím
bolos populistas, responde a una ló
gica política muy específica el he
cho de que esos símbolos tienen 
que expresar una pluralidad de de
mandas sociales que son esencial
mente hecerogéneas. Hay tres men
ciones allí que son muy imporran
ces, una es la que acabo de señalar 
que es la radicalización de la di
mensión hegemónica gramsciana; la 
segunda es la del psicoanálisis, de 
allí la lógica del objeto pecit ¡¡, yo 
creo que es no simplemente algo 
análogo a lógica hegemónica, sino 
que es el mismo descubrimiento a 
cerca de algo que se refiere a la es
tructura misma de la objetividad, 
por un lado desde el psicoanilisis y 
por otro lado desde la teoría políri
ca. Los crabajos de Joan Copjec son 
importantes desde esre punto de 
vista, al estudiar por un lado la for
ma en que al focalizarse en una 
cierra parricularidad, no es una par· 
ticularidad dencro del rodo, o que 
está en lugar del todo, sino una 
particularidad que nombra al codo 
como una rotalidad mítica que de 
otra manera no tendría expresión. 
Finalmente la dimensión retórica, 
porque la retórica es el movimiento 
hacia una represenración figura! de 
algo que no ricne represen ración di-



recta. Para darle un ejemplo, la ca
racresis, que es una figura rerórica 
que significa esencialmenre un tér

mino es figuraJ, pero a ese término 
figural no le corresponde ningún 
rérmino literal. Por ejemplo si yo 

digo con góngora "bostezo de la 
montaña", eso es una metáfora por
que en lugar de decir "bostezo de la 
montaña" puedo decir "caverna" 

que es un término liceral. Pero si yo 
hablo de las alas de un avión, las 

alas son un término figura!, pero no 
hay otro literal que lo pudiera de
signar. O las pacas de una mesa, o 
las alas de un edificio. 

Ud., retomando a l.acan, ha expre
sado W1 concepto similar en el or
den de la nwneración, con el cero ... 

Sí, el cero también. El cero es la au
sencia de número, pero el hecho de 
nombrar al cero lo transformo en 

algo, y de esa manera escamos en 
una expresión del cipo cacacrécico. 
Por ejemplo C icerón decía que la 

razón por las cuales existe catacresis, 
es porque hay más objetos en el 
mundo para ser nombrados que las 

palabras en el m undo con las que 
contamos, por lo que había que ter
giversar el senrido de los términos 

al menos para abarcar la totalidad 
de los objetos. Ahora si hoy nos
otros decimos esa no es una fulla 

empírica como C icerón pensaba, si
no que en el proceso mismo de las 
significaciones hay algo que no 

puede ser radicalmenre, nombrado, 
cendríamos un significanre vacío. 
En ese caso la catacrcsis es esencial 

a la significación, y como toda ac
ción social es significativa, el resul
tado es que los dcsplazamienros re

tóricos son el campo primario de 
constitución de los sujetos. 
¿Cómo se vincula esto entonces con 

la argumentación polltica que Ud. 
Trabaja? 
De la siguiente manera. Volvamos 
al caso del sindicato Solidaridad en 
Polonia. Si codas las demandas he
terogéneas de la sociedad polaca tu
vieran un denominador común po
sitivo, en ese caso se las podría 

nombra en forma directa y liceraJ. 

Pero lo que todas estas demandas 
comparten no es un dato positivo 
que subyazca a todas, sino el hecho 

de que todas ellas oponen a un ré
gimen opresivo, no hay nada en la 
posicividad de las demandas que las 
una, entonces el significante tiene 
necesariamente qu~ expresar esa 

unidad de demandas heterogéneas 

bien defuúdo d término populis
mo, que pierde toda connotación 
peyorativa, pierde esa referencia con 
un tipo de gobierno asiscencialista, 
demagógico y autoritario, y pasa a 
ser pensado como un tipo de go
bierno que permite ampliar las ba
ses democráticas de la sociedad. 
¿Por qué cree que se ha generaliz.a
do lo que Ud. define como wia 

La lógica populista hace que demandas que antes 
eran completamente distintas, al ser inscriptas en un 

discurso unificador adquieran una fuerza nueva, 
aunque se vean limitadas en su autonomía 

que no corresponde a ella, nada es 
li teral., el proceso en su constiru

ción es esencialmence catacrético y 
retórico. 
¿Sería pertinente d ejemplo de lo 
sucedido en la Argentina durante el 
2001yd2002 con la fórmula "que 
se vayan todos"? 
Bueno, en el "que se vayan todos" 
entramos en otro tipo de análisis. 

Yo estuve muy en contra de la fór
mula que se vayan codos, porque si 
se van todos, alguien se queda, se 
queda uno y es uno que no fue ele
gido por nadie. Pero además las co
sas salieron bien porque el que fue 

elegido inició en la Argentina orro 
proceso. Pero a lo que voy es a esco, 
d espués del 200 1 hay un enorme 
desarrollo horizontal de la protesta 

social que no se aglutina ni plasma 
demro del sistema político. Enton

ces vamos a las elecciones, y esas 
elecciones son cotalmente no repre
sencarivas, se dan dencro de la parci

docracia más tradicional. Ahora me 
parece que la experiencia Kirchner 

esrá incencando hacer, penosamente 
y con muchas dificultades es trarnr 

de que este movimiemo horizontal 
de la proresra soátl empieca a arti 

cularse ta mbién vercicalmcnce al sis
tema político. Si esca acción tuviera 
éxito probablemente terminaríamos 
con el sistema político más demo
crático que la Argentina ha tenido 
nunca. 
En la lectura del libro queda muy 

concepción peyorativa del populis
mo? 
Bueno, creo que acá cabe hacer una 
comparación con la fo rmación de 
las democracias modernas en los 
países de Europa O ccidental y los 
Esrados Unidos y lo que pasó en 
América Latina. Fue necesario codo 
el largo y complejo proceso de las 
revoluciones y reacciones del siglo 
XIX para alcanzar una coincidencia 
entre liberalismo y democracia -
que no son términos que tiendan 
naturalmente a coincidir-. Pasó 
mucho tiempo hasta que se alcanzó 
un equilibrio en ciertas formas que 
pasaron a ser llamadas liberal de
mocráticas, como formas más o 
menos estables. Pero esa integra
ción nunca se logró en la historia 
la tinoamericana. Nosotros teníamos 

un liberalismo olig;irquico que res
petaba las formas liberales pero te
nía una base cliencelísrica que im
pedía coda expresión a las aspiracio
nes democráticas de las masas. Por 
eso, cuando las aspiraciones demo

crácicas de las masas empiezan a 
presenrarse en los años 30, 40, 50. 
muchas veces se expresan a través 

de formas políticas que fueron es
rriccamence anriliberales, como el 
varguismo y el Estado Novo, como 
el peronismo, regímenes formal
mence anci liberales y que, sin em

bargo, fueron profundamente de
mocráticos porque dieron cabida a 
una serie de aspiraciones ele las ma-

POR TOMÁS LÜDE R S . 

sas. 
La crítica dásica al populismo está 
muy ligada a una concepción tec

nocrática del poder según la cual 
sólo los expertos deben determinar 
las fórmulas que van a organizar la 
vida de la comunidad. Pongamos el 
ejemplo de VenC?.ucla. Allí hay ma
sas políticas vírgenes que nunca ha
bían parricipado en el siscema polí
cico excepco a través de formas de 
exrorsión de carácter clientelíscico. 
Entonces, en el momento en que 
esas masas se lanzan a la arena his
córica, lo hacen a [ravés de la iden

tificación con cierro líder, y ése es 
un liderazgo democrárico porque, 
sin esa forma de identificación con 
el líder, esas masas no estarían par
ticipando dentro del sistema políri
co y el sistema político estaría en 
manos de elites que reemplazarían 
la voluntad popuJar. 
Populismo entonces es Wla lógica 
política democrática, pero a veces d 
concepto me parece que hace refe
rencia a toda lógica política, ¿qué 

lógica política quedaría afuera de la 
populista? 
Bueno, la definición básica que se 
hace en nuestro enfoque es entre la 
lógica de la diferencia y la lógica de 
la equivalencia. L1 lógica de la 
equivalencia es la lógica alrededor 
del cual hay un fenómeno como el 
populismo, encendida como la 

conscirución de idenridadcs popula
res que implica esros dos momentos 
de hegemonía y constitución de 
significantes vados de los que ha
blamos recién. Lo opuesto es la ló
gica de la diferencia, en la que cada 
demanda punruaJ y específica en
cuentra su satisfacción denrro del 

sistema y no hay una dicoromiza
ción de los espacios polfricos, eso es 
lo opue..~ro del populismo, y es lo 
sucedido en las democracias libera
les del llamado mundo desarrolla
do. 

Benjamin Disraeli ( 1) se enfrentaba 
con roda la división profunda de la 
sociedad Briránica del siglo XIX, 

que encontró su momento más aleo 23 
Lt 
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.~:;-Nota de tapa •1-------------------------------· 
en la experiencia del cartismo, en
tonces él dijo: "si seguimos con dos 
naciones opuestas, la una contra la 
otra, todos vamos a terminar como 
Luis XVI", por consiguiente su 
proyecto que fue el del partido 
Tory de ahí en más era "One Na
tion'', una nación. ¿Cómo hacerlo?, 
simplemente rompiendo las equiva
lencias que constituían la unidad 
del campo popular: si hay una de
manda de vivienda, bueno "aquí es
tá esta institución del estado que se 
encarga de las demandas de vivien
da." Pero vea que esto no tiene na
da que ver con una equivalencia 
con el Republicanismo, porque es 
algo que se lo concedía la buena 
Reina Victoria. Esta es la imagen 
de lo antipolítico en la cual hay ad
ministración sin enfrentamientos 
entre grupos. Como en el lema del 
General Roca cuando asume su pri
mer presidencia, "paz y administra
ción", es de alguna manera una ex
presión de esto. 
Pero entonces en este sentido lo 
político y el populismo paree.en 
coincidir ... 
En el libro sostengo que sí. No to
do lo que es el campo de la política 
es el populismo, porque este campo 
de la polltica puede ser el campo 
de prácticas institucionalizadas, 
perfectamente establecidas. Pero 
en la medida que hay obstrucción 
de la frontera y determinación de 
un enemigo, nosotros tenemos po
Htica y tenemos populismo tam
bién, de modo que el populismo 
sería, parafraseando a Freud, el ca
mino real que conduce a la com
presión de los mecanismos políti
cos operantes en la sociedad. 
Se le ha preguntado qué .razón po
pulista y no popular. Replantean
do la pregunta de acuerdo a lo que 
venimos diciendo ¿por qué .razón 
populista y no .razón política? 
Si uno habla de razón popular o 
política, la gente se queda más o 
menos tranquila, si uno habla de 
razón populista la gente se indig
na, entonces la discusión intelec
tual pasa a ser más interesante. Pe
ro hablando seriamente, lo que me 
parece que hay en el rechazo del 
populismo es algo que implícita
mente es el rechazo de lo polltico. 
Por ejemplo el otro día el ministro 
Lavagna utilizó peyorativamente la 
palabra populista, probablemente 
en el contenido concreto que era-

taba de defender tenía razón -no 
juzgo esto-, pero el hecho de que 
se oponga la administración efi
ciente, una tecnocracia de experto 
a la constitución de sujetos colecti
vos como agentes del cambio, eso 
algo que tiene una larga tradición 
en la teoría política. Es la idea que 
postula que la administración de la 
comunidad no puede pertenecer al 
demos, al pueblo. Ya desde Platón, 
la idea del Filósofo Rey apuntaba 

ción, sin ningún tipo de inscrip
ción político ideológica, esa de
manda es autónoma, pero al mis
mo tiempo muy débil. Si se inscri
be en un discurso que la trasciende, 
adquiere una dimensión de univer
salidad. Pero ese discurso en el que 
se inscribe tiene sus propias deman
das o sea que también las limita. 
Estamos en una tensión entre el 
momento de la autonomía y el mo
mento de la inscripción. Para darle 

Para mí la clase social es simplemente un precipitado 
histórico de una cierta articulación de demandas sociales. 
La clase es el resultado contingente de una articulación 

de demandas, no un grupo autoconstituido. 

en esta dirección, de modo que yo 
veo en el rechazo al populismo un 
rechazo implícito a lo político co
mo tal. Por eso traté de elegir la 
expresión que fuera más irritante 
desde el punto de vista de las lógi
cas habituales de pensar a la políti
ca para describir este tipo de fenó
menos. 
Yo creo que la teoría política ha 
tendido con mucha frecuencia a 
buscar un referente concreto al po
pulismo. Una de las formas es el 
encuentro de una base social deter
minada, y hay teorías para las cua
les el populismo está ligado con la 
base agraria, o con sectores margi
nales del proceso de transición a la 
industrialización, pero siempre las 
excepciones empiezan a invadir es
te tipo de discurso. En la teoría 
tradicional el populismo es un fe
nómeno sumamente indefinido. 
Yo he tratado de definir populis
mo con preescisión, pero al hacer
lo una serie de fenómenos que no 
caían bajo esta formula terminan 
haciéndolo. 
Ahora bien, ¿no puede suceder que 
aquel discurso bajo el que se vuel
ven equivalentes una heterogenei
dad de demandas termine traicio
nando a las demandas concretas 
que representa? 
Eso depende, evidentemente hay 
en toda inscripción de una deman
da, en todo discurso que la tras
ciende, la posibilidad de que ese 
discurso reactúe sobre la demanda 
y de alguna manera limite su auto
nomía, llegando a traicionarla en 
ciertos casos particulares. La cues
tión es que hay una ambigüedad, 
si la demanda permanece a su ni
vel más primario de su formula-

un ejemplo concre~o: a fines de la 
Segunda Guerra mundial se discu
tió en el seno del Partido Comunis
ta Italiano si el partido tenía que 

. desarrollar solamente en el Norte 
porque era donde estaba la clase 
obrera industrial o si tenía que ex
tender su hegemonía al Mezzogior
no, donde esca era muy débil. La 
posición obrerista decía que había 
que limitar el PC al norte y una 
posición que yo llamo populista de
cía que había que extenderla al 
Mezzogiorno. La fórmula de To
gliatti era transformar los locales del 
partido y del sindicato en los pun
tos de encuentro de una pluralidad 
de luchas, por ejemplo lucha contra 
la mafia, lucha por el problema del 
agua, organización de las cooperaci
vas escolares y demás. De modo 
que todas estas demandas que antes 
eran completamente distintas, la ser 
inscriptas en el discurso comunista 
adquieren una fuerza nueva, pero al 
mismo tiempo son limitadas en su 
campo de acción. 
Ahora bien, una de las críticas que 
se le hace la lógica populista es la 
forma verticalista que termina 
adoptando ..• 
Yo digo que entorno a la categoría 
de representación se da siempre el 
carácter a lo político, no hay for
ma política que sea pura. Es en al
guna identificación verticalista con 
el líder es la única forma en que 
un actor colectivo puede emerger. 
Si nosotros tenemos un grupo cor
porativo, como un grupo empresa
rial ellos tienen sus objetivos e in
tereses bien delimitados desde el 
comienzo. Pero si de otro lado te
nemos una masa de marginales no 
integrados al sistema productivo y 

débilmente integrados a cualquier 
estructura ocupacional o cultural 
en ese caso la función del líder es 
mucho más importantes porque es 
proveer un lenguaje que empiece a 
constituir esos mismos intereses en 
un discurso de la representación, 
en ese sentido la criscalización alre
dedor de la figura del líder pasa a 
ser decisiva. Yo no creo que haya 
ningún movimiento político en el 
cual el personalismo esté en alguna 
medida presente. Los discursos 
muy institucionales tienen a redu
cirlo al máximo, pero algo de eso 
siempre va a existir. Por ejemplo, 
como le mencioné antes, Ud. tiene 
un sistema "político" (hace comi
llas con las manos remarco las co
millas), como el venezolano donde 
la identificación con el líder es ab
solutamente central porque se trata 
de incorporar a la vida política y a 
la vida social masas que estaban 
virtualmente sin ningún tipo de 
representación. En este caso la fi
gura del líder es absolutamente 
central, yo no tengo ninguna duda 
que -con codas mis críticas estoy 
del lado de Chávez, porque del 
otro es la traición nacional. Pero 
traspasar lo que pasa en Venezuela 
al Cono Sur de América Latina no 
es posible porque la situación es 
completamente distinta, algo co
mo el chavismo no puede funcio
nar en nuestro país. Aquí tenemos 
una sociedad civil mucho más di
versificada y más compleja en la 
cual mecanismos organizativos ins
titucionales, aunque muy vapulea
dos están presentes y operando, o 
sea que el modelo político va a ser 
diferente. Yo creo que la experien
cia de Kirchner es potencialmente 
un sistema de democratización del 
sistema político en la medida en 
que la Argentina ha experimenta
do, por las razones que decíamos 
antes esa expansión horizontaliza
ción de la protesta social, o sea que 
hay muchos más puntos de ruptu· 
ra y muchos más redamos que los 
que se vehiculizaban anteriormen
te en el sistema político. De nin
guna manera me parece que 
Kirchner está tratando de dar a to
das escas formas de movilización 
algún tipo de inscicucional, si él 
tiene éxito en eso probablemente 
tengamos un sistema mucho más 
democrático de los que la Argenti
na vivió en el pasado./r_t 
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¿por qué son todos 
tan crueles?: 
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DJH• Jennifer Lopez (sin acento, 
o JLO, como prefieren llamarla sus fans -y 
sus representantes que afirman haber con
tratado un seguro de un millón de dólares 
por su culo-) ha iniciado en Ciudad Juá
rez, en el estado fronterizo de Chihuaha 
(México) la que, cree ella, será la obra que 
la bendecirá con el reconocimiento que la 
Academia le ha escatimado: una película 
sobre las Muertas de Juárez, Bordertown. 
Por si el lector no lo sabe, sepa que en los 
últimos 1 O afios esta pequeña ciudad ma
quilera ha sido el escenario de, al menos, 
un atroz asesinato al mes. Los cuerpos de 
niñas entre los 12 y los 18 años aparecen 
salvajemente mutilados, con muestras de 
tortura y violaciones tumultuarias, entre las 
arenas del desierto, flotando en los pozos 
sépticos o asomando entre los basurales. 
Las Muertas de Juárez suman 426. 
Al proyecto cinematográfico se ha sumado 
Juanes, el cantante colombiano, que inter
pretará, no sé sabe en qué contexto, su éxi
to Camisa Negra (te digo con disimulo 
que tengo la camisa negra y debajo tengo 

' el difunto), prohibido en Venezuela por 
sus vagas alusiones sexuales. Las autorida
des locales no tardaron en expresar su be
neplácito por la derrama económica y las 
fuentes de trabajo que la producción gene
rará. Las mismas autoridades que·han he
cho poco o nada por resolver o detener los 

·crímenes {la última fiscal, recientemente 
apartada del caso, agotó la fuerza de sus 
credenciales en obtener un buen sitio de 
estacionamiento). 

1, 
Hace diez años, la madre de una las prime
ras víctimas encaró al entonces procurador 
de justicia del estado exigiendo lo que el 
cargo del funcionario proclamaba: Justicia. 
La respuesta del funcionario se concentró 
en la dentadura de la niña de 14 años. A 
su juicio, y en virtud de las numerosas ca
ries, la niña estaba "bastante descuidada", ~ 

de géro,eu@ eTJn 
Contra las interpretaciones individualizantes y miserabi~istas del pens~r. 
cotidiano de los integrados, y contra las sesgadas narrativas melodramat1-
cas de noticieros y diarios, el autor de esta nota señala a la violencia de 
género como un fenómeno cultural que nos abarca a todos: El del derecho 
del hombre sobre el cuerpo femenino, del que violaciones, asesinatos Y 
golpes son sólo sus aristas más grotescas. 

de modo que no entendía el escándalo de lama
dre. ¿Por qué fue tan cruel? 
Pero eso es peccara minuta. El equipo de pro
ducción detrás de JLO hará de las Muertas de 
J uárez un blockbuster. Ya podemos imaginar a 
la morocha como un agente del FBI en un tra
je sastre azul, elegantemente revelador (esa pó
liza por un millón de dólares tiene que amorti
zarse) siguiendo la pista de un serial killer muy 
pero muy malo. La violencia de género como 
un acto pop. 
Esca producción tiene su alma gemela en las se
ries argentinas Doble vida y Disputas, ambas 
pretendidas inmersiones en la vida cotidiana de 
los burdeles porteños. Los ingenuos habrán po
dido creer que ambas series reflejarían las condi
ciones de vida' de las trabajadoras sexuales, vícti
mas por antonomasia de la violencia de género, 
definida por la Conferencia de las Naciones Uni
das de 1993 sobre los derechos Humanos como 
"el acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino, que tenga o pueda tener como 
resultado un daño flsico, sexual o psicológico pa
ra la mujer, que incluye las amenazas de tales ac
tos, la coacción o la privación arbitraria de la li
bertad, tanto si se produce en la vida pública co
mo en la privada". 
Desgraciadamente, tanto Dispums como Doble 

Moira, y que de paso me respondiera un par de 
preguntas: ¿La pasan tan glamorosamente las 
prostitutas de Venado Tuerto? Los dientes, ¿son 
todos padres de familia que las usan como confi
dentes de sus penas domésticas y sacian un pla
cer que no hallan en sus lechos conyugales? ¿Es 
un mito o una realidad ese diente enamorado 
que saca a las chicas de la calle? ¿Qué lleva a una 
mujer a trabajar como puta? ¿Se sienten víctimas 
de la violencia de género? 
Desgraciadamente, es imposible: María del Car
men fue asesinada la madrugada del domingo 29 
de mayo. 

l!J•f Varios hombres (se arrestaron a 
tres) la subieron en un remis robado, la llevaron 
a la casa de uno de ellos, mantuvieron relaciones 
con ella, la golpearon y la acuchillaron. Abando
naron el cuerpo desnudo en un zanjón. Fueron 
apresados ese mismo día. Alegaron que la habían 
matado porque no tenían para pagarle. Tres 
hombres confiesan haber torturado y asesinado a 
una mujer por quince pesos. Quince pesos. ¿Qué 
lleva a un ser humano creer que tiene una pre
rrogativa así sobre otro ser humano? ¿Porqué 
füeron tan crueles? 
El crimen ahuyentó a las compafleras de María 
del Carmen (las prostitutas que esperan a sus 

El 70% de las presas argentinas han sido condenadas por crímenes sobre 
sus parejas y sus hijos. El 50% de las mujeres presas en Argentina por 

homicidio, fueron condenadas por matar a uno o varios de sus hijos. 

Vida prefirieron otra visión de las cosas, y nos 
aseguran que en la vida de toda prostituta impe
ran tres cosas: el encaje, la luz roja y el placer se
xual. Porque atendiendo a las expresiones de sus 
actores fingiendo el coito, las prostitutas se lo pa
san joya en la cama con desconocidos. 
A mi me gustaría saber que opinan las prostitu
tas reales sobre programas así. Me hubiera gusta
do pedirle a María del Carmen Villarroel que 
viera un par de capítulos de Doble vida, y me 
diera su opinión sobre el burdel regenteado por 

dientes en las cercanías de la estación de ómni
bus). En un gesto que la honra, la Presidenta de 
la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argen
tina (AMMRA), Elena Reygadas, visitó la ciudad 
para conocer los avances en la causa y, sobre co
do, dar ánimo y apoyo moral a las trabajadores 
sexuales de la ciudad. 
En una conferencia de prensa, se refirió al caso 
de Sandra Cabrera, anterior presidenta de la 
AMMRA Rosario, asesinada de un tiro en la ca
beza en enero de 2004. Sandra dedicó los últi-



mos aiios de su vida a denunciar las exwrsiones 

policíacas sufridas por las rrabajadoras sexuales 
de Rosario. Vivió sus ültimos meses amenazada, 

con una cuscodia que no impidiéi que fuese bru
calmente golpeada y que le fue retirada dos días 
antes de su asesinato. Todos los procesados en la 
causa de su homicidio están libres. Todos los 
procesados eran policías. Todos los procesados 
son policías en funciones. Sandra era prostituta y 
madre. ¿Por qué fueron tan crueles? 
Al hablar sobre María del Carmen Villarroel, su 
familia (la madre, los hermanos pequeiios, un 

novio) retratan una vida cercana a la santidad: 
hacía la calle para mantener la casa (como el 80% 
de las prostiruras argentinas), renía pareja estable 

(como el 60% de las prosricuras argentinas), esta
ba por dejar las prostitución (ahorraba para el ini
cio de una vida decente}, quería casarse, tener hi

jos (como los tienen el 70% de las prosticutas ar
gcnrinas). Se esforzaron en demostrar que a pesar 
de ser proscirura, era una buena mujer, porque, a 

pesar de que protagonicen las ficciones de Poi-ka, 
la única puta buena es Mo ría. 
¿Porqué fueron can crueles los asesinos ele Sandra 
y de María del Carmen? Porque viven en una so
ciedad que les ha hecho creer que en cienos con
textos una mujer no es un ser humano, y que se 

puede disponer de su vida con ral de seguir co
brando coimas o para ahorrarse quince pesos. 
El asesinato de Sandra quedó impune, tal y co
mo los 39 asesinatos de prostitutas que han ocu
rrido en Argentina en lo que va del año (tal y co
mo las más de cuatrocientas muerras de Ciudad 

Juárcz, México). Los asesinos de María del Car
men Villarroel fueron caprurados porque se le 
seguía la huella al auto que habían robado. 

i14 Tal y como le ocurre a las víct i
mas de una violación, cuando sufren una agre

sión, las proscicucas tienen que demostrar su ino
cencia antes de poder demandar alguna form:i de 
justicia. De hecho, ¿sabe el lecror cuál es el argu

menro más manido de los <1bog-.1dos defensores 
de acusados de violación? L1 pura rencorosa. 
Veamos si el/la lector/a me sigue: a usted, o a su 

hija, o a su madre, la violan. El violador asegura 
que contrato sus servicios, y que la acusación es 

un vulgar chantaje. El juez libera al violador por
que ha encontrado que en los exámenes físicos el 
daño "no excede al ocasionado en una relación 

normal". Oías después,. usted, o su hija, o su· ma
dre, se topan con el violador en un quiosco. El 

violador ríe. 
lndcpendientemence de que esta anécdota nos 

pone en alerta sobre el tipo de sexualidad que 
practican los jueces, rambién nos revela algo: 

para la Justicia, las puras y las vícrimas de viola
ción son lo mismo. Porqué, bueno, algo habdn 
hecho ... 
(Para desilusión de\ lector, y de los jueces, el "al
go habrán hecho" no es una frase de patente ar
gentina. De hecho, esta frase fue la más recurrida 
en una encuesta de una comisión española que 
hace tres años escudiaba la violencia doméstica 

POR ÓS C AR LUVIANO 

en sus comunidades autónomas. Cuando se le 
preguntaba a hombres y mujeres españoles -en
tre los 25 y 40 años, universitarios, de clase me
dia alta- si jusrificaban que el 30% de las muje
res españolas hubieran sufrido maltratos por sus 

cónyuges, una mayoría abrumadora respondió: 

Algo habrán hecho ... ) 
Lo cieno es que, en los hechos, las prostitutas y 

las víctimas de una violación tienen, al menos, 
algo en común: ambas son víctimas de una so

ciedad que se abroga derechos sobre su cuerpo. 
Ambas son vfcrimas d e una sociedad que educa a 

los hombres para que se sientan dueños del cuer
po de una mujer. Ambas son víctimas de hom

bres que no reconocen a una persona en el cuer
po de una mujer. ¿Porqué codos son tan crueles? 
La {mica diferencia entre el uso que da el clience 
al cuerpo de una prosriruta y la agresión de un 
viohdor es que el cliente paga por cometer la 
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violencia de género. El caso de María del Car
men Villarroel es elocuente al respecto: como 
no querían pagar, sus asesinos siguieron la pau
ta de un agresor sexual. La mataron para de
mostrar el poder que tenían sobre ella y asegu
rar su silencio. 

Dnnm La ya desaparecida Asamblea Ra-
quel Liberman, cread~ para denunciar la práctica 
institucionalizada de la violencia de género en 
Argentina, reconocía los peligrosos que nos de
para el desgaste de las palabras. Palabras como 
"prostituta" y "cliente". Visto así, de un lado te
nemos a quien presea un servicio y del otro, a al
guien que paga por él; un mero intercambio eco
nómico. Pero la realidad entre estas dos palabras 
es mucho más compleja y ominosa. El producto 
que se compra son prerrogativas sobre el cuerpo 
de una mujer. No es sexo, el cliente no busca se
xo, compra poder sobre otro ser humano, que al 
venderse se convierte en algo menos que un ser 
humano. Un cuerpo que puede abandonarse en 
un zanjón. 
Preocupada por este desgaste, la Asamblea pro
ponía el uso de palabras más cercanas a la reali
dad. Antes que hablar de prostitutas, hablar de 
"mujeres en situación de prostitución". La 
Asamblea entendía que ninguna mujer, a pesar 
de lo que proclame Mujer Bonita, Dispuras o 
Doble vida, es prostituta por gusto. Detrás de 
cada chica haciendo la calle o recibiendo clientes 
en un piso &aneo hay historias de abusos infanti
les, abandono en la calle, hambre y complejos 

de placer. En la mayoría de los casos, la ansiedad 
provocada por la estigmatización social las hace 
volver compulsivamente a la prostitución. La 
idea de la prostituta enamorada que separa "ha
cer el amor" con su cafishio de la transacción 
con su cliente es una ficción cinematográfica, y 
una de las muchas fantasías que la mujer prosti
tuida se impone para hacer soportable su vida. 
También lo es la idea de que todo lo hacen mo
vidas por el dinero: la mayor parte de ellas, in
tentando realizarse a través de las vidas de sus hi
jos y de sus amantes, ni siquiera tocan la plata 
que reciben. 
¿De qué manera se explica que cal ejercicio de la 
humillación humana se conciba como un traba
jo? ¿Porqué se permite que existan mujeres en 
condición de prostituirse? ¿Porqué la justicia am
para la violación sistemática de una mujer? ¿Por
qué hemos institucionalizado la violencia de gé
nero? ¿Porqué somos tan crueles? 

DhA• La Asamblea también sugirió un 
cambio de nombre para el cliente. Pidió no lla
marlo más "cliente" o "usuario'', sino "prostitu
yente". Es probable que el lector no se de cuenca 
de lo revolucionario de esca denominación, pero 
le pido que a parcir de ahora, llame a todo clien
te de prostituta así: prosticuyente. Use esta pala
bra aunque el corrector de estilo de Microsoft 
Word la subraye, aunque la Real Academia de la 
Lengua no tenga la menor intención de incluirla 
en su actualización anual. Úsela porque nos reve
la la razón de que existan prostitutas en su esqui-

alienta "la apropiación masculina del cuerpo de 
la mujer". Una apropiación que sigue la pauta 
que Magdalena González describe: "los senti
mientos de temor, incertidumbre, humillación 
que puedan tener los varones son reprimidos o 
inhibidos o, si llegan a hacérseles conscientes, les 
producen vergüenza. Estas vicisitudes se tradu
cen frecuentemente en violencia, y una forma 
habitual de descarga es la relación sexual como 
actuación de mandatos inconscientes o creencias 
conscientes. La violencia padecida por el varón, 
cuando se la inflige otra persona o él está en cir
cunstancias de impotencia, deriva hacia el sexo 
violento. Esta necesidad sexual masculina a la 
que se le atribuye el carácter de apremiante, in
aplazable, es, en el imaginario social, uno de los 
motivos que justifica el prostituir a las mujeres. 
Yo, con perdón, me permito extender esta tesis: 
esta necesidad de violencia a través del sexo, es la 
misma que subyace en una violación. Lo que 
marca la diferencia entre una agresión y la otra, 
es la presencia de la coartada social de la retribu
ción económica. 

Db La violación es el único crimen 
en el que la víctima debe probar su inocencia. 
Algo habrás hecho. Hace un par de años, en Ita
lia, se volvió famosa la sentencia de un juez que 
reducía la condena del agresor porque la víctima 
llevaba jeans: era imposible que el atacado la hu
biese desnudado solo, la presunta víctima se ha
bía quitado los pantalones con lo que se demos
traba que el acceso camal estaba consensuado. 

sistemas de reclutamiento ========================================================================== Anda, perra, tienes lo 
que pedías. U na sen
tencia similar le abo-

que se basan en una máxi
ma invariable desde los 

Estamos en un país donde nueve de cada diez violaciones no se 
denuncian por el encono judicial hacia las víctimas: algo habrás hecho 

tiempos de los tangos más 
rancios: Vos no valés más que para puta. 
¿Quién puede vivir la vida de una prostituta por 
gusto? Según una investigación de la psicóloga 
Magdalena González (aparecido en Página 12 el 
9 de junio), el maltrato físico y sicológico que 
una meretriz sufre es equiparable al de las vícti
mas sometidas a largas sesiones de tortura: abra
siones genitales y rectales, traumatismos, hemo
rragias, náuseas, cefaleas, depresión, psicosis, des
fases de la realidad ... (Nada que un juez vea co
mo algo anormal en una relación sexual típica.) 
Incluso las mujeres que han logrado salir del cír
culo de la prostitución sufren durante largos pe
ríodos disociaciones que les impiden las relacio
nes afectivas y la sana relación con su cuerpo, al 
que conciben como un objeto mancillado que 
no puede ni debe ser fuente de ninguna forma 

na, en su barrio, en el edificio de al lado. Prosti
tuyente es el que prostituye, el cliente. La mujer 
que espera ligera de ropas en cualquier esquina 
no una puta hasta que alguien le paga por ello. 
Hasta que alguien la utiliza. Lo que crea la oferta 
es la demanda. 
Las causas de la prostitución rebasan lo econó
mico, y tienen sus raíces en el modelo de mascu
linidad que la sociedad demanda y acepta. Un 
hombre que "disocia a la persona y la ve como si 
fuera un objeto, la deshumaniza y disocia sus 
propios sentimientos de su sexualidad. ( ... )En 
la mayoría de los casos, uno de los móviles es el 
abuso de poder, la voluntad de someter.", tal y 
como anota Magdalena GonzálC"L. 
Los prostituyentes sólo pueden existir en el mar
co adecuado, en una sociedad que permite y 
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DANIEL DESTEFANO ABOGADO 

rro muchos años de 
condena a otro yiolador en España: el violador 
había ofrecido un vaso de agua a la víctima. Os
tia, foca: pero si te di de beber ... (En España, 
entre 1999 y 2005, han muerto 315 mujeres, 
víctimas de los hombres con los que se casaron) 
No hay porque escandalizarse con estos ejem
plos, siempre tendremos un juez argentino que 
doble la apuesta. En marzo del 2003, el juez Ju
lio Fernández, que integra la Cámara del Crimen 
de General Pico (La Pampa) emitió un fallo en 
el que consideraba el uso de un arma (un des
tornillador) empleado por el violador como un 
medio para evitar "violencia y sufrimiento" a la 
víctima. El violador ahorcó, golpeó y amenazó 
con represalias a una chica de 24 años; las heri
das infringidas fueron consideras por Fernández 
como "normales en una relación sexual". Fue 
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sencenciado a 13 aÍlos de condena, gracias a que 
ouos dos jueces vocaron en concra de la resolu
ción de Fern;índez que incluía párrafos sin des

perdicio: "la ucili7,ación de un arma en el caso no 
pone ni quira nada. En lo que hace a la culpabi
lidad como medida para la pena es necesario ver 
en cada caso si la uti lización de un arma implica 

0 no una mayor culpabilidad y peligrosidad". 
Sin abandonar la lírica tuvo palabras de simpacía 
para el acusado: "No es un perverso. ni un ma

niático sexual. Es una persona dencro de nuestra 
cultura como lo es la víccima. En este juego per

verso de sexo y poder se gana o se pierde. Esta 
vez, en este drama, los dos perdieron feo". La 
violación es un juego. La violencia de género co

gas, el veci no de 20 años sobreseído, que se reía 
de las amenazas de denuncia de Romina o la in
vitaba a unirse a él y a ocros amigos (Algo ha
bnís hecho . .. ). Vargas se pavoneaba de la seduc
ción de Romina en público, del mismo modo · 
<¡lle los violadores condenados fantasean con la 

idea de que sus víctimas rcrminan enamoradas 
de ellos. 

En Jujuy las Comisarías de la Mujer son inexis
tences, de manera que Romina careció de la ase- · 

soría y la contención necesarias para hacer frente 
a su agresor y procesar su embarazo. La figura 
de "aborro legal" no apareció en los alegatos de 

la defensa, tampoco la alienación que se produ
ce en las vicrimas de las violencia de género: an-

lt'l~r.i~~íf~·••-¿Dónde está Vargas? 

IJl!M- Tengo eres imágenes mezcladas. 
Una es la del presidente M exicano Vicence Fox 
incapaz de precisar el nt'1111ero de las víctimas de 
la violencia de género en Ciudad Jmlrcz: "entre 
closciencas y trescientas". En mi país, la vida de 
cien mujeres no es nada. La segunda es la de la 
madre de Romina Tejerina después de la lectu
ra de la condena de su hija. Una mujer descro

zada que encara los micrófonos y las cámaras 
del circo amarillis ta alrededor de su tragedia 
con una pregunta: "¿Porqué son rodos ran crue
les?'', una pregunta que pudo haber hecho la 
madre de María del Carmen Villarroel y la de 

mo un ejercicio pop. Me- = ============================================================================ Sandra Cisneros. Y la 
ses después, en un fallo 
que no se hizo público, 

Fernández reiteró sus di
chos y liberó a un acusa
do de violación. 
La violencia de género 

existe porque hay un 

"No es un perverso, ni un maniático sexual. Es una persona dentro de 
nuestra cultura como lo es la víctima. En este juego perverso de sexo y 

poder se gana o se pierde. Esta vez, en este drama, los dos perdieron feo", 
señaló el juez Julio Fernández, de la Cámara del Crimen de General Pico 

(La Pampa), en el fallo absolutorio de un violador que ahorcó, 
golpeó y amenazó con represalias a una chica de 24 años. 

tercera es la de Norma 
Andrade , madre de 
una de las 426 muer
tas de J uárcz, quien 
dirigió una carca 
abierta al presidente 
de mi país demandan

marco, cuyas cabezas visibles son funcionarios 

como Fernández o los cuscodios de Sandra Cis
neros, que la aliencan, la defienden y la cultivan 
con sus dichos y sus hechos, que no entienden, 
ni desean encender, el drama de una mujer viola
da, porque para ellos (para esce sistema de procu

ración de la Juscicia) coda víctima de la violencia 
de género es alguien que no supo perder el juego 
del sexo y el poder, alguien que algo habr.i 
hecho. Como Romina Tejerina. 

flm<- Hace dos años, Romina Tejerina 
asesinó a cuchi lladas al bebé que había intentado 
abortar en el baño de su casa. U na madre de 19 
años que cometió el espantoso crimen de matar 

a su hija (como el 50% de las mujeres presas en 
Argentina por homicidio) . Fue sentenciada a 14 
años por la Sala 11 de la Cámara Penal de Jujuy, 
desestimando los alegatos de la defensa, es decir, 
dando por hecho que la beba no era la conse
cuencia de una violación ni su asesinato el resul

tado de un brote sicótico (Romina asegura que 
vio el rostro de su violador en la peq ueña). Las 

imágenes de la llorosa fi lic ida escuchando su sen

tencia llenaron los televisores de codo el país. Sin 
embargo, se habló poco de un elemento ausence 

en ese recinco de la justicia: ¿Dónde esrnba el pa

dre de la criatura? 
la violación se descartó debido a que Romina 

usaba polleras cortas, asistía a bailantas (estando 

embarazada) y era interpelada por Emilio Var-

ce la obligada convivencia con sus agresores, las 
mujeres violentadas sufren un desfase de la reali
dad, una negación que les permite la accividad 
social e inhibe cualquier inrento de denuncia (y 
estamos en un país donde nueve de cada diez 
violaciones no se denuncian por el encono judi
cial hacia las víctimas, algo habrás hecho ... ). 
Los casos de mujeres que conviven con sus mal
rratadores por años sin que nadie de su entorno 
sospeche nada son legión. El embarazo de Ro
mina era fruto de la violencia de género: no se 
podía pretender que el parro llegase a buen tér
mino y nadie hizo nada al respecto. 

Se puede o no sentir compasión por esta asesina 
adolescente, pero ¿dónde cscá Vargas? ¿Dónde 
estaba el padre de la criatura? Las mujeres, sor
prendentemence, no se embarazan solas, pero sí 
son obligadas a ser madres por un estado que 
ha destruido las posibilidades de una vida digna 
para la mayoría de los niños resultados de em
barzados no deseados. El Estado decide sobre el 
cuerpo de las mujeres, la violencia de género, si 
nos arenemos a su definición, está instituciona
lizada. Que el 70% de las presas argenrinas ha
yan sido condenadas por crímenes sobre sus pa

rejas y sus hijos no nos dice, como quiere la 
nueva ficción del canal 13, Mujeres asesinas, 
que las mujeres macan mejor y son más crueles; 
nos revela que una mujer acorralada puede co

meter acros desesperados. 

do justicia en la que he subrayado una línea: "A 
mí las cifras nunca me han gustado, porque mi 
hija no era una cifra". 

l!JH Propongo que JLO cierre su pelí
cula Borderwwn con esca frase, vesrida ya como 
prostituta, como empleada de maquiladora chi
huahuense, como adolescente bailanrera, como 

juez: "Sus hijas no son una cifra" /Í¡ :y 
Aclaracíón 

En el número 95 de esta revista, fue publicado el artículo "El fin 
de la educación, lqué hacer con la crisis escolar?" de mi auto· 
ria, trataba el deterioro que sufre el sistem¡¡ educativo en Ar
gentina. Entre Jos ejemplos citados como evidencia del estado 
de las cosas, había una referencia que mencionaba, sin precisar 
nombres, un episodio del que yo sólo tenía conocimiento por su 
aparición en el diario 8 Informe de Venado Tuerto acerca del 
contencioso entre Alberto José Maurino y Rodolfo Bonono. 
Al no mene1onar nombres, la intención manifiesta era no poner
se de lado ni de uno ni de otro contendiente, sino hacer hinca· 
pié en los elementos mediáticos y judiciales que inciden en el 
quehacer educativo. 
Alberto José Maurino ha expresado a la dirección de LOTE que 
era necesario que conociéramos una serie de precisiones: la pri
mera es que leg¡ilmente se la tia concedido la razón a su de· 
manda sobre Rodolfo Bocono. La segunda es que El Informe pu· 
blicó una rectificación de Rodolfo Bonono, retractónctose de sus 
dichos, con lo que quedaba demostrada la parcialidad en las ac· 
tuaciones del profesor. 
El motivo de la demanda era una nota reprobatoria al hijo de Al· 
berto José Maurino, Secretario General de AMSaFe, en un exa· 
men de filosofía rendido en noviembre pasado bajo circunstan
cias que hacían pensar que lo que pesaba sobre la evaluación 
no era tanto el desempeño del alumno, sino apreciaciones per
sonales de Bonomo hacia la personalidad de su alumno y el ac· 
tuar político y sindical de Alberto José Maurino. 

óscar Luviano 

luviano@gmail.com 
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)¡-Aguafuertes Rosarinas •1---------------------- POR DARDO CEBALLOS • 

NO ENTIENDO, JUAN CARLOS, CUANDO SE 
El/MINÓ LA LEY DE LEMAS PENSÉ QUE 

TODO IBA A SER MÁS CLARO. PERO CON 
TODAS LAS lfNEAS INTERNAS, 

TENGO El MISMO MERENGUE QUE ANTES. 

<~ 

J La Capi 
.·.:. 

a 

l os objetos, al igual que las per
sonas, envejecen. También, al 

igual que las personas, no codos 
sienten el peso de los años de la 
misma manera. Debido a un sin
número de causalidades, algu nos 
llevan la vejez con mas elegancia 
que orros, y a pesar de no encon
trarse en el "mejor esrado" posi
ble se muestran atractivos, intere
santes. 
En la esquina suroeste del Boule
vard Avellaneda y Mendoza, justo 
enfrente de la monumenral Igle
sia San Francisco Solano, se erige 
uno de los ranros bodegones anti
guos de Rosario, que se mantie
nen casi originales. Se trata del 
café bar La Capilla, que como se 
imaginaran a esta altu ra es d igno 
de incluir en tre las cosas (que co
mo el vi no) mejoran susrancial
mente con el paso del tiempo. 
Pero, el paso del tiempo, q ue 
muy bien le ha sentado al café, 

PARA CONCEJALES El PERONISMO TIENE 

CINCO l/STAS, LA UCR CON El SOCIALISMO 
DOS, UNA El POP, UNA PUEBLO, UNA El AR/ 
Y UNA LA IZQUIERDA UNIDA 

mucho mejor le ha caído a un 
cartel que en la ochava anuncia 
en grandes !erras "CAFÉ BAR LA 
CAPILLA", en medio de dos lo
gos de la única gaseosa con pode-

res curativos, por supuesco me re
fi ero a la 7up (¿nunca se han pre
gunrado por qué siempre que 
uno esta enfermo no falta quien 
le recomienda romarse una se
ven?) 
Si encomendáramos a un equipo 
compuesto por los mejores dise
ñadores gráficos del mundo ente
ro, que expresen en un cartel de 
ese tamaño la esencia de un bo
degón rosarino, ninguno pod ría 
superar el mensaje acrual del car
tel del Café La Capilla. La chapa 
y su pintura han ido cediendo a 
las inclemencias ele la intemperie, 

El SOCIALISMO NO ESTÁ EN El CONCEJO CON 
PUEBLO? POR QUÉ SE VA CON El RADICALISMO? 

AH, PORQUE El SOCIALISMO ES AMIGO DE 
PUEBLO A NIVEL MUNICIPAL, PERO EN LA 
PROVINCIA lE QUEDA MEJOR LA UCR. 

del sol de las mañanas, las lluvias 
y la humedad; el óxido de la cha
pa se ha extendido armoniosa
mente por coda su superficie, cu
briendo los pulcros blancos, de 
matices naranjas; y luego la chapa 
se ha ido partiendo en pedaws 
hasta que el cartel finalmente lle
gó al sublime esrado actual, en el 
que uno lo ve y con sólo m irarlo 
se da cuenta que nos anuncia sin 
decirlo : aq uí abajo permanece 
abierto uno de los bares mas anti
guos de la ciudad, tal como es 
ahora lo fue siempre, y d an unas 
ganas incontenibles de e ntrar, de 
compartir un vermusico co n los 
parroquianos de esta capilla, que 
seguramente pueden recitar de 
corrido equ ipos memorables de 
fúcbol, y poseen las m ás variadas 
recetas para solucionar los pro
blemas de este bendito país, sólo 
que ellos están ahí demasiado 
tranquilos como para meterse en 
"la polí tica", y "los pol íticos" es
tán demasiado ocupados, vaya 
uno a saber en qué, co mo para 
escucharlos./(~. 

. 1:.y 

LO QUE SÍ, NINGÚN SECTOR ()El PERONISMO 
REPRESENTA Al CARLO. Y PENSAR AÑOS 

ATRÁS ALGUNOS SE HUBIERAN MATADO PARA 
PARECER "NESARIOS". RARO, NO? 
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