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lncolllodidad 
h ablar incómodo, a desciempo de lo que se espera. La verdad siempre en
rra en síncopa con el poder de curno, arrascra algo que se hace espina en b 
carne. 
Diógenes de Sínope abrió una calle a concramano. En el siglo IV, donde 
Grecia luda a Placón con esmeraldas, el cínico encraba al anfirearro cuan
do codos salían, se mascurbaba en la plaza miemras un orador hablaba de 
política y escupía en el suelo de los palacios. Diógenes, el perro, dice que 
la Verdad hiere porque se ladra, no se razona. ¿Quién puede escuchar, si 
las palabras están escritas y los ladridos impactan como dardos? 
Nietzsche decía que el pensamienco es inactual, que atraviesa la época en 
el punco ciego de su hacer. No es periodístico, no imporca el día a día, no 
busca sumarse a la marcha en la que andan codos con proclamas consabi
das. En la griera del riempo, allí hay que inscalar la marca. Lo ocro es ma
nada, caminar plebeyo, espíritu de mula que exige domescicación. Incluso 
en la procesta: miles de voces convocadas para escucharse lo que siempre 
dicen, lo mismo que hablan en la mesa del bar o en la cocina de una ofici
na pública. Hoy seguridad, ayer comperencia, antes democracia, siempre 
en la plaza con carceles diseñados de ancemano, velas encendidas para ilu
minar un problema que ya riene luz pero que carece de respuesta. 
Hanna Arendt es judía y en plena ratificación de la debilidad del bien, se 
hizo más fuerce y acusó. Complicidad de acusadores con el acusado, los lí
mites se disuelven cuando se ara la cierra, no hay un lado y otro de la cosa, 
no hay héroes y villanos, la hiscoria real no es un comic. Son hechos, sufri
mientos, rraiciones, poder que circula de trinchera a rrinchera. Decir la 
verdad cuando duele, molesra, cuando el que la dice se pone en riesgo. 
Los griegos llamaban a eso parrhesía. 
Vino Taco Pavlosky para pararse con nosocros en nuestro séptimo círculo. 
Un lujo que pudimos darnos, que alguien que se desangra en reatro venga 
a hacer reacro. Actuó·, habló, camino la calle, rrajo sus obras, respiró Vena
do. En Potestad escribió como Diógenes, como un parresiascés, un incó
modo. Nosocros en la butaca del teatro, sin saber, creyendo escuchar lo 
correcto, involucrados en el afecto, riendo y padeciendo la historia del que 
habla, parecido al padre de un desaparecido. Pero no, al final, cuando co
do parece encaminarse a lo que se espera, cuando estuvimos con él desde 
el principio creyendo que era alguien más que padecía la crueldad de la 
dictadura, nos enteramos que es otro, que le han llevado a su hija para de
volverla a su familia de origen. L< primera persona de un médico represor, 
apropiador de vidas ajenas, un médico de un grupo de tareas en plena dic
tadura militar, fuimos eso durante largos minutos. Nosotros, que somos 
de la guardia de la conciencia humana, fuimos el represor. 
La obra es del año 1984, cuando denunciar la crueldad era lo correcto. 
Potestad disuelve la línea, cualquiera puede ser el que hiere y el herido. 
¿Cuántos se esconden en cada uno? ¿Cuántas velas de paz en realidad bus
can incendiar cuerpos ya quemados por la pobreza y la historia? 

Cumplimos siete años revolviendo la tierra de csce LOTE que nos tocó en 
suerce. Abrimos páginas a lo que pasa desapercibido, la crítica de un ensa
yo, el color de una película, las fronceras ocultas del Venado. No cenemos 
pl'1blico sino lectores, nos importan más los que no duermen que aquellos 
que saben a dónde van a descansar sus restos después de la muerce. Somos 
personas no gratas porque padecemos de insomnio. Todavía. 
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ñ' -Llegó a nuestra redacción 1 
La Argentina 
de In postconvc rtibilidod 

h A1ge-n1in.tdl: 
I> postc~nvtrtibillo•d 

Autor: Pablo Broder 
Editorial: l.Jbros del Zorzal 
Páginas: 330 / Género: Antología 
BrOder reahza una lúcida descripción 
del proceso económico argentino, des· 
de mediados del siglo XX hasta el pre
sente. destacando de manera sintéti
ca y didáctica las características más 
importantes de cada uno de los perío· 
dos que le tocó vivir al pals. 
Aunque reconoce que " ... alumbrar el 
camino de salid¡¡ no será fácil", BrOder 
afirma que es necesario un debate en 
la sociedad sobre los caminos más 
idóneos para superar esta encrucijada. 
Y a pesar de la situación crítica que llÍ· 
ve la Argentina. BrOder asegura que 
·están abiertas las puertas para la po· 
s1bihdad de una Argentina mejor. Puer· 
tas que, hasta no hace mucho, se 
abrían fundamentalmente para la emi· 
gración de los talentosos, de los jóve
nes y de los desesperanzados". 

¿Huy olguien nhi? 

J:':t:~!T 

~~ 
~ 

Autor: Joaquín G1annuzz1 
Editorial: Ediciones del Dock 
Serie: Poesía Pez Naurraeo 
Páginas: 45 / Género : Poesía 
Joaquín O. Giannuzzi nació en Buenos 
Aires en 1934. entre otras distincio
nes obtuvo el Gran Premio de Honor 
de la Fundación Argentrna para la Poe· 
sia. Segundo Premro Nacronal de Poe· 
sia. En 1992 rec1bró el Pnmer Premio 
Nacional de Poesía. Su Obra Poética 
fue consagrado como el mejor libro de 
la Ferra Internacional del Libro del ario 
2001. 

!\le tumorfosis 
de In c ulturo liberu.1 
É1iru. nwt,liu~ 1lc comunicnci6u. 
t•mpresn 

Autor: Gines Lipovetsky 
Editorial: Anagrama 
Colección: Argumentos 
Páginas: 128 / Género: Ensayo 
En los cuatro textos reunidos en este 
libro, artículos en tomo a la compleji
dad y la responsabilidad. Gilles Upo
vetsky habla a este respecto de una 
·cohabitación de contrarros·. algo muy 
afin al análisis de TocquC111lle de las 
paradoias de la democracia, y propone 
una descripcíón de geomeuía variable 
de nuestras sociedades liberales, la 
única apta para dar cuenta del fenó
meno posmoderno. 

Ll cuJle d e los museos 

Autor: José Ezequiel Kameníeckl 
Edltorlal: Francachela 
Páginas: 316 J Género: Ensayo 
A diferencia de lo que pulula, esta novela 
abre el juego a un público que no busca 
más de lo mismo pues su autor pretende 
una renovación de la literatura. Escrita en 
un ritmo de baile, parodia de las come· 
días musicales llevadas por Hollywood al 
cine, el lector está invitado a participar de 
una experiencia lúdica no exenta de dra· 
matismo. Una calle perdida de un barrio 
en tre los barrios de Buenos Aires, La Pa· 
terna!, es el escenario donde se desarro· 
lla la trama. Allí se erigirán los museos, 
como testimonio de todo aquello que no 
pudo ser y que no se quiere olvidar. Son 
las palabras cristalizadas, los restos, el 
material reciclable con que se construyen 
los edificros que albergan la memoria, o 
los sueños. donde pasado y presente es· 
tablecen un diálogo que conduce inexora· 
blemente al sinsentido. También es una 
historia de amor, o mejor aun, de una pa· 
sión que Intenta darle significación a lo 
indecible. 

Ll tercera Ciudad 

Autora: Norma Pérez Martín 
Editorial : Francachela 
Páginas: 143 / Género: Novela 
Una celebrada novela en la que su autora 
nos instala en un escenario móvil, cine
matográfico, la historia de Buenos Aires, 
de la Argentina. de Latinoamérica y, por 
supuesto, del mundo, a partir de los re
cuerdos de Francisca Sánchez. Se trata, 
sin duda, de una narración de precrsa ar
qurtectura, un montaje que se afirma en 
ta fidelidad de las propias convicciones y, 
por sobre todo, en el supremo arte de so· 
brevívir o, mejor aún, de resistir. 

lmpmúdad 
La cornipc:i6n en l as entr:u1n• del pmler 

Autora: Eva Joly 
Epilogo: Juez Baltasar Garzón 
Editorial: FCE 
Sección: Obras de política y derecho 
Páginas: 263 / Género: Ensayo 
Impunidad es el relato de la Investigación 
que puso al descubierto uno de los mayo
res entramados de corrupción en Francia: 
los manejos turbios en torno de la petro
lera Elf. la autora fue ta jueza que instru· 
yó la causa, y quien padeció y descubrió, 
a lo largo de años de investigación, el po
der de quienes, situándose a sí mismos 
por encima de la ley, apoyados en sumas 
millonarias, en poderosos sistemas de re
laciones personales e incluso en la violen
cia , intentaron impedir el avance de las 

La culturo de la conven>nción 

Autora: Benedeua Craveri 
Editorial: FCE / Sección: Obras de historia 
Páginas: 610 / Género: Ensayo 
Durante los dos siglos previos a la Revolu
ción Francesa la elite nobiliaria cultivó un 
nuevo ideal de sociabilidad, regido por tos 
buenos modales y ta perfección estética. El 
rito central de esa sociedad mundana fue 
el arte de la conversación. En principio un 
juego destinado al placer y a ta distracción, 
la conversación obedeció a rigurosas leyes 
que garantizaban la claridad, la elegancia y 
el respeto por la opinión aj ena. La autora 
evoca con un lenguaje no académico, me· 
díante historias, anécdotas, citas y descrip· 
ciones que logra transmitir la intensidad y 
vivacidad de ese arte aristocrático del estar 
juntos, de una vida social hecha por pla· 
cer, de una cultura basada en la seducción 
y el poder de la palabra que acabó constí· 
tuyéndose en el germen de la sociedad ci· 
vil moderna y de la opinión pública. 

Ideología 
Un ma po ele lo cuestión 

A·utor: Slavoj Zizek (comp.) 
Editorial: FCE / Sección: Obras de Filoso
fia 
Páginas: 380 / Género: Ensayo 
Este libro presenta una muestra de los 
más importantes escritos contemporáneos 
sobre la ideología. El compilador revisa la 
historia y desarrollo del concepto, desde 
Marx hasta el presente. Eagteton, Dews y 
Benhabib evalúan la contribución .decisiva 
de Lukács y la Escuela de Francfort. El 
postestructuralista francés Michel Pécheux 
aborda el tema desde una uadición dífe· 
rente, sin que falten en esta obra los tex· 
tos clásicos de Adorno. Lacan y Althusser. 
Bourdíeu cuestiona y reformula el concepto 
de ideologfa en una entrevista con Eagle
ton. Rorty y Barren exploran y reserian 
otras lecturas de lo ideológico. Jameson 
provee un autorizado planteo de la natura
leza y la posición de lo ideológico en la so
ciedad del capitalismo tardío. Una guia in
valorable, para transitar. 

Sobre el político de Pintón 

Autora: Cornelius Castoriadis 
Editorial: FCE / Sección: Obras de FHosofía 
Páginas: 186 
Este libro es la trascripción del seminario 
de siete clases que Cornelius Castoriadis 
dictó en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (París) en 1986. Consa
grado a El Político , uno de los diálogos 
más ricos y complejos de Platón, pone de 
relieve las diferencias y oposiciones entre 
el imaginario político griego y el imaginario 
polí tico moderno. 

Micropolíticu tic In Resistencin 

Autor: Eduardo Pavlovsky 
Recopllacl6n y prólogo: Jorge Dubatti 
Editorial: Eudeba - CISEG / Colección: 
Nuevos mapas mundiales de la literatura 
Páginas: 239 / Género: Ensayo 
Estos son textos breves publicados por el 
autor en drferentes medios del país y el 
extranjero: Págma/12. Clarín, Sur, Trespun
tos, El País, entre otros. La política, el 
análisis social y cultural de la Argentina y 
el mundo de los últimos quince años, la 
estética, el futuro de ta izquierda y una te· 
oría y práctica de la resistencia son algu· 
nos de los temas de estas páginas índis· 
pensables. 

El cantar del crunnval 
,, 

El cantar 
del carnaval 

Compilación y prólogo: Miguel Ángel Pé· 
rez 
Editorial: Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos 
Colección: Desde la gente 
Páginas: 125 
En este libro se recogen coplas populares. 
de autor y una breve selección de poemas 
donde pueda ser v1srble el enorme caudal 
de cantares que. hilado de año en año, el 
carnaval va vertiendo en la memoria del 
pueblo. Cantos y llantos a los ancestros 
de los pueblos originari os, tributos a la na
turaleza. a sus dones. a m ujeres y hom
bres, a la solidaridad. Congojas y alegrias 
de la vida cotidiana, de las sausfaccrones 
y sufrimientos que conforman parte de 
nuestra identidad. 

Dos veces bueno 3 
Cuento;¡ bn:Vt'6 d e Américn y ~ill\ 

........ 
Do~ v.~ces bueno) 

Antótogo: Raúl Brasea 
Editoria l: Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos 
Colección: Desde la gente 
Páginas: 110 
La minificcíón es un género literario que 
se desarrolló profusamente en las últimas 
décadas. sobre todo en Améríca. donde 
este fenómeno parece haberse a111ic1pado . 
Cuando en 1996 se publrcó Dos veces 
bueno, et Interés por caracleT1zar ta mm1-
ticci6n recrén comenzaba. Dos veces 
bueno 3 ha preferido nu111rse de mrcro. 
cuentiscas no Jnclurdos en sus dos anroce
soras. 

r 
1 
1 
1 



..................................................... ~ 

Después del l J de Septicrubre 
Nnmltjvu chil.e1u1 ronlcmporñnea 

,., 
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Selección y prólogo: Poli Délano 
Editorial: Instituto Movihzador de Fondos 
Cooperativos 
Colección: Desde la gente 
Páginas: 128 
El propósito de esta selección de cuentos, 
que abarca a cuatro grupos generacionales, 
es presentarles a los lectores argentinos lo 
que están escribiendo alguno lobos de aulli· 

Emba·adoras 

La Intemperie 
Córdoba Política Cultura 
Entrevista a Luis Juez: "Hay que re· 
cuperar el protagonismo popular en la 
política", por Sergio Schmucler. Lapo· 
lémica entre Juez y De La Sota, por 
Emanuel Rodríguez Entrevista con 
Claudia Fantini, por Hernán Tejerina / 
Perversión en el dial: "La radiodifu
sión sigue en manos de una ley de fa 
dictadura·. por Mónica Ambort / Córdo
ba Negra: "Un estudio sobre la ver
tiente africana de nuestra identidad", 
por Mario Rufer. Recordación del Gue
to de Varsovia, por Héctor Schmucler 

Hacedores de cultura: Radioteatro 
en la cárcel de mujeres, por Ernesti · 
na Garvino y Fernanda Vivanco / Crónl· 
cas de la ciudad: El equlllbrlsta, P.Or 
Jorge Fel ippa / Recomendaciones y 
críticas: música, libros, cine. 
Nº 9 - Abri l 2004 - Director: Sergio 
Schmucler - 035 1 4217359 
1a_1ntemperie@yahoo.com.ar 

lmago Agenda 
Periódico orientado a la difusión y 
el desarrollo del pslcoanállsls 
Foucault 20 años después. Escriben: 
P.Veyne, F.Fajnwaks. P.Dreizik. 
M .H .Smud. L.Oisanio, l. Steinberg. El 
sacrificio de un dios débil, por 
J.B.Ritvo. Juanito y el goce del sínto
ma. por N.Rabinovich. Entrevista con 
Fra n4<ois Legull, por E.Cueto. La ~ul
zura de vivir, por M.B.Pérez y D.Z1m
rnerman. El sueño de la historia clí· 
n ica. por J.Baños Orella~a. . 
Nº 7 7 - Marzo 2004 - Director: Ra1· 
m undo A. Salgado - Av. Coronel Díaz 
1837 (1425) Buenos Aires - 011 4825 
9034 
le traviva@arnet.com.ar 

La mujer de mi vida 
Obsesiones, escriben: Pa.blo Ramos . 
(Premio casa de las. Américas), Patricia 
Suárez (Premio Clann), Samanta 
Schweblin (Premio Fondo Nacional de 
las Artes). J.C.lndart Reportaje: Socle
d d Defensora de los Derechos del 
Vª • n por Ricardo Coler. Entrevista: 
o:~~eÍ Burman, por M.E.F. I lilurlll 
ecció!li El repllcante, para quienes 
~ é disconformes con Jo que alguna 
est n dí'O en Ja revista . / Y siempre: 
vez 5~ic~n Artistas por Artistas, Te 
El crt mi 'análisis, Para principian· 
cuen o 
tes. 004 
Nºll _ Abril 2 

. r· Ricardo Coter 
Direct <? 163 gopiso Buenos Ai res 
Tacuan 

2 6977 
O 1 1 .43d

4
mvida@lamujerdemivida.com.ar 
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do potente con que cuenta la narrativa chile· 
na. Encontramos lobos que han recorrido 
largas distancias, que ya pasaron los sesen· 
ta, los setenta o los ochenta, como Jerez. 
Varas y Quevedo; y otros lobos. que entraron 
en la literatura más tarde. como Eytel, Gue· 
rra y Rojo. Luego tenemos los lobos que pa· 
ra el 11 de Setiembre del ·73 eran cacho· 
rros y hoy vienen alcanzando su plena madu· 
rez, Muñoz v .. González y Díaz Eterovic. Y fi. 
nalmente están los lobos debutantes que 
cuando se produjo la catástrofe eran m~y 
pequeños -o no habían nacido- como Alva· 
rez, González y Soria. Un libro imprescindible 
como todos los de esta colección. / 

/ly 

Le monde dlplomatlque 
"el Dlpló" 
Una voz clara en medio del ruido 
La tenaza terrorista, Medio Oriente -
Jrak - Buenos Aires -: Nueva York - Ball 
- lrak - Madrid .. ., escriben Carlos Ga
betta, José Vidal -Beneyto, Bernard 
Adam, Alain Gresh, Gilbert Achcar, Hu· 
man Rights Watch, Howard Zlnn. Halti, 
la aventura del sufrimiento sin fin , por 
René Depestre. Unión Europea, escri
ben Jean·Claude Boyer, Pierre Béhar, 
Jacques Semelin, Wendy Kristianasen. 
Medios de comunicac ión, por Natalla 
Aruguete y Washington Uranga, Guy Ri· 
boreau y Eric Klinenberg. 
Año V - Nº58 - Abril 2004 - Director: 
Carlos Gaveta - Acuña de Figueroa 459 
(1180) Buenos Aires - 011 4861 1687 
secretaria@eldiplo.org 
www.eldiplo.org 

Punto de vlata 
Revista de cultura 
La modernidad en cuestión: La gue
rra y la paz, por Jorge E. ·ootti. Todo 
comenzó con Locke, por Carlos Altami 
rano. Arte y duración: La extensión, 
por Beatriz Sarlo. Como la vida mis
ma. Notas sobre la televisión, por Sil
via Schwarzbóck. Los Rublosy su me
moria, por Martln Kohan. El caso 
Kultca: debate. Monjeau-Gorelik. Chej
fec: Fragmento de "Los Incompletos• . 
Nº 78 - Abril 2004 - Directora: Beatriz 
Sarlo - C.C.39 Suc.49 Buenos Aires 
011 4381 7229 
info@BazarAmericano.com 
www.BazarAmericano.com 

Francachela 
Revista lnternaclonal de Literatura 
a Arte 
Virtualidad y literatura: Li liana Diaz 
Mindurry. Eva Perón en la escena 11· 
terarla, por Susana F. Ramfrez. Jorge 
Ruiz, la primera mirada a los olvida
dos, por Guadl Calvo (cine) . Cuatro 
poetas misioneros del dos mil, por 
Oiga Zamboni / Brasil: Mercosur cul· 
tural, por Cyl Gallindo. O Mito, por 
Branca Bakau. / Cuba: La orlglnalldad 
de las Ideas y el laberinto de Inter
net por Luis Rafael / Ecuador: Jorge 
Carrera Andrade: "Las cosas, o sea la 
vida' (en el centenario de su nacimien
to): Sara Vanégas Coveña / Estados 
Unidos: Una entrevista con Mlchele 
Aynesworth, traductora de Roberto 
Arlt, por Horaclo Peña. Además: cuen
tos, poemas, libros. noticias. 
Nº29/30 - 2º semestre de 2003 - Di· 
rector: José E. Kamenlecki - C.C.N°13 
Suc. Flores C0072 (1406) Buenos Aires 
francachela@elmurocultural.com 

aeróbica 
indorcicle 
gunnasia con aparatos 
personal tra.ining 
musculación 
aeróbica infiU1til ----lunes a viernes 
8 a 11 - 13:30 a 22:30 hs. 

tiamari a@cevt.com.ar 

LAVALLE 745 
TEL (03462) 4224323 . V.T. 

PARD 

GIMNASIO LUZ V FUERZA 

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

Sala de musculación totalmente equipada 
para realizar trabajos personalizados 

Alvear1161. Tel 423350. Horario de 8a11h/14a16 h / 18 a 22 h 
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~1'·- Libros ·--------------------------- POR S TE L LA CALLO N 1 • 1 

Sobre El caso de la maestra Elena Quintero 

Secuestro en 

no es comt'111 en estos 
riempos leer un libro como 
Secuestro en la Embajada: 
El caso de la maestra Elena 
Quinteros, de Raúl Olivera 
y Sara Méndez, publicado 
en Monrevideo, Uruguay a 
fines del 2003 y presenta
do el 1 de abril en Buenos 
Aires. Los autores logran la 
emoción del resr imonio, la 
disciplina J.: la invesrigación 
pcriodísrica, la reconsrruc
ció n hisró rica, y mucho más 
a parri r d.: un hecho que 
conmovió rofundamente ese 
país duranre la dictadura pa
sada: el secuesrro de la maes

rra Elena Quinreros en el 
pred io de la embajada de 
Venewela en Uruguay, vul

nerando las leyes inrernacio
nab. El libro abre precisa

mente con un capíru lo, el 
único novelado, pero a par
rir de rest imonios que re

consrruye el momento en 
que la miliranre Elena Quin

reros se en cu en rra con su 
madre en el mundo alienan
re de la clanclesrinidad. Y 
desde allí parre el relaro-in
vcsrigación alrededor de esra 
joven, que como un úlrimo 
acto de resisrencia, ya se
cuesrrada por los militares, 
los lleva con engaiios a una 
supucsra cira cerca de la em
bajada y en un momenro, 
sorp rendiendo a su caprorcs 
vesridos de civil, salea por 
una casa lindera y se arroja a 
los jardines de la sede diplo
m:írica pidiendo asilo a gri
ros. Allí la roma el policía de 
guardi :! y e nrran al recinto 
diplom:írico sus caprores y 
arrancan a Elena ele las ma-

nos del embajador venezolano, 
para llevarla a su desrino de 
muerre y desaparición. 
Precisamente en la presentación 
del libro se pasó un video muy 
corrico, pero de una enorme fuer
za que conmovió a codos, donde 
se reconsrruía el paso de Elena 
por las calles seguida por sus se
cuesrradores, y ese úlrimo deses
perado gesco de correr, saltar una 
barda hacia la vida, hacia la liber
tad, hacia su indudable camino 
de conrinuar resistiendo y denun
ciando la tragedia de su ·país. 
Desde allí parren los aucorcs si

guiendo los pasos de María del 
Carmen Almeida de Quinteros, 
la madre coraje de Elena, conoci

da por codos los uruguayos como 
la "Tora", abrigo y refugio de 
tantos perseguidos, que nunca 
descansó en la búsqueda de la 
verdad y la jusricia, y murió hace 

poco tiempo, aún luchando por 
esco, sin descanso. ¿Como hicie
ron Sara Méndez, secuesrrada en 
Buenos Aires en J 976, despojada 
de su niiio de 20 días, llevada al 
centro clandesrino de derención 
de Auromorores Orlerti, y luego 
rraslaclada clandesrinamente con 
otros secuesrraclos a Monrevideo, 
a vivir otra vez la rorrnra y la de
tención ilegal, y Raúl Olivera, 
rambién detenido en su país, du

ranre ocho aiios, para reconsrruir 
esta hisroria, con ranta solidez, 
responsabilidad y amor, a la vez? 
Porque alrededor de la hisroria de 
Elena y Toca, se rransita por ro

dos los caminos de un país, de las 
razones si niesrras de la dicradura, 

del exilio, de los cenrros clandes
tinos de detención, de la Opera

ción Cóndor, la coordinadora cri
minal de las dictaduras del Cono 

Sur en su rrágica versión urugua-

la Embajaba 

ya, de la que Sara fue una de las 
víctimas. 

En ese libro se conocen los nom
bres de las vícrimas, en una in

vestigación profundamenre docu
menrada y también de los victi
marios, culpables de deliros de 
lesa humanidad. Se siguen los pa
sos del Cóndor sobre los miliran
tes uruguayos, en disrintos 
países, pero también la búsqueda 
de la verdad y la justicia, des
afiando los obstáculos, las menri
ras, las hipocresías, y la lamenra
ble reconversión de muchos de 
los polfricos que olvidaron sus 
deberes mínimos y vaciaron de 

concenido al proceso de recupe
ración democrática. Pero tam
bién se muesrra cómo la lucha de 
familiares, el no olvido, la obsti

nada presencia del amor militan

re, que nadie pudo macar ni des

rruir, hacen posible que rambién 
las vícrimas puedan convenirse 

en investigadores, buceadores de 

la verdad y entregarnos una obra 

maestra. Ellos lo dicen, desde la 
humildad que los caracteriza: su 

libro inrenra ser una herramienra 
d e lucha, " un generador de la in
dignación anee la injusricia. Una 
hoja de ruca para quienes busca
ban como Elena la liberrad y, en 

ese forcejeo con los auroricaris
mos, las arbirrariedades , las ver
dades a medias y las injusticias, 

dejan algo más que el zaparo que 
perdió la Parda (como le llama
ban a Elena). D ejan una huella 

que hay que seguir" . Sara y Raúl 
saben que es una hiscoria incon
clusa, hasra el día de la justicia, 
hasra la hora en que rermine la 
impunidad, alrededor de la cuál 
se tejen tantas 

complicidades, que además s irvió 

para imponer a ese país un mo
delo desinregrador y aú n más in
jusco que el que llevó a miles de 

uruguayos a brindar su vida por 
un cambio que quedó trunco. 

Como lo muesrra este libro, nada 
de aquella fuerza de amor y resis
tencia se ha perdido. Y por eso se 

sigue comenzando cada día desde 
la m emoria y la dignidad. 

Srdla CalJoni. Pcriodisra, corresponsal de 
La Jornada de México en Sudaméric<1, es
cricora, y aucora cnrre orros 14 libros de 
"Los años del lobo: Oper:ici6n Cónd o r ... 
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Deleuze en la Argentina 
Este trabajo y el siguiente, sobre Néstor Perlongher, forman parte de las exposic_iones que se hi~ieron en el 

Seminario de los jueves para explicar el ingreso del pensamiento deleuz1ano a la Argentina. 

e onsiderada como una de 
las m:ís audaces innovacio
nes en el campo filosófico 
del siglo XX, la obra de Gi
lles Deleuze circula en la ac
cualidad con una conscanre 
profusión en los ámbicos 
académicos. cscéricos y enrre 
el públ ico lector aficionado a 
la filosofb. Pese a que no 
goz:~ del sracus de populari
tbd de su cornpacrioca y 
comempo r:íneo Michel Fou
caulc, 11 0 es exrraño en nues
tros dbs enconcrarsc con ci

ras del filósofo francés en 

nota~ y anículos period ísci

cos que versan sobre algunos 
de los remas desarrollados en 
su vasca obra: polícica, psico

an;í lisis, 1111ísica, lirerarura, 
teat ro. cine. y, por supuesto, 
filosofía . Sin embargo, los 
primeros inccncos por inrro
duci r la obra de Deleuze no 
fueron fac ilcs y chocaron 
con serias resisrencias. 
Para comprender los co
mienzos de la recepción de 
Deleuze en Argenrina, es ne
cesario comentar la expe
riencia de la ruprura con la 
Asociación de Psicoanálisis 
de la Argenrina producida 
por el Grupo Plaraforma a 
fines de los años '60. L1 no
vedosa experiencia de Piara
forma inrencó provocar una 
doble ruprura, que se dirigía 
canco al aspecto reórico co
mo a los polírico-inscicucio
nal. Producco del malestar 
existente con la orrodoxia 
psicoanalítica que proclama

ba una pdctica aséptica, la 
escisión del grupo buscaba 
una aperrura al an:llisis de 
una la dimensión socio-his
rórica de la subjerividad. Al
gunos de los principales pro
ragonisras de esra rupcura 
fueron Marie Langer, que 
renía una larga crayectoria 
como analisra en la Argcnti-

na y cuya formación psicoanalítica 
se remontaba a la Viena de los 
años '30; Emilio Rodrigué, presi
denre de la APA en la década del 
'60; y Armando Bauleo, de esrre
chos conracros con el movimienro 
ancipsiquiacrico europeo. 
Sin embargo, será otro secror de 

De Brasi se converriría en uno de 
los principales incroducrores de la 
obra de Deleuze en los ambienres 
psi de Buenos Aires. Esce grupo lle
vaba adelante una crícica no sólo en 
el ámbiro inscirucional sino cam

bién en una dimensión reórico-téc
nica. Es por esta razón que comaba 

A GREGORIO BAREMBLITT LE CABE EL HONOR DE HA
BER JIDO EL PRIMERO EN MENCIONAR A DELEUZE. LO 

JIGUIERON EDUARDO PAVLOVJKY, HERNÁN KEJJELMAN, 
EL JOVEN ONALDO JAIDÓN, Y JUAN CARLOJ DE BRAJI. 

Plataforma el que vaya a producir 
posteriormente un desarrollo ceóri
co a parcir de la obra de Deleuze. 
Este secror esraba integrado por 
Gregario Baremblicr, auror del ma
nifiesro de rupcura con la APA; 
Eduardo Pavlovsky, de una amplia 
rrayecroria en el ámbito de la rera
pia grnpal y en el del mmo como 
autor, acror y director; Hernán 
Kesselman; el joven Osvaldo Sai
dón; y Juan Carlos De Brasi, que 
provenía del ámbiro de la filosofía. 

la obra de Deleuze como una herra
mienta fundamental en la elabora

ción de la crítica al psicoanálisis 
más orrocloxo. Los rrabajos de D e

leuze se arriculaban con los del so
ciólogo Roberr Castel y René Lou

rau, uno de los padres fundadores 
del análisis institucional. La obra de 

ambos jumo a la de Foucault, abrió 

un espacio posible para la elucida
ción de las relaciones de saber y po
der en el campo psicoanalítico y los 
espacios instirucionales. 

Primera etapa (1973 - 1976) 
A Grcgorio Baremblirr le cabe el 
honor de haber sido el primero en 
mencionar a Deleuze. En el libro 

El concepto de realidad en psicoa
nálisis (1974), recopila rcxtos so

bre esra temática e incluye a modo 
de presencación un artículo propio 
llamado "Consideraciones en cor
no al problema de la re:i lidad en 
psicoanálisis y al psicoanálisis en la 

realidad" fechado en abri l de 
1973. Allí, Baremblirt se vale prin 
cipalmente del Antiedipo p:ua ha
cer una crítica del freudoma rxism o 
y las varianres althusserianas y la
can ianas del estructural ismo. D e 
acuerdo a su visión, las consecuen

cias políricas del freudomarxismo 
culminan "o bien en un movi
miento anricostumbrisra previsro, 
tolerado e incorporado por el s iste
ma, o bien en una revuelca sexopo

lítica donde no se discrimina bien 
con precisión cuánto y qué puede 
esperarse de esa lucha". 
Deleuze y Guarcari, a l c uestionar 
los núcleos m ás inamovibles de la 

teoría psicoanalírica, van más lejos 
que Lacan y Alrhusser. Con su 
concepción de las máquinas desc

ames, explica Barembli rr, rrascien 
den las formas de análisis d e los 

procesos sociales de producció n de 
significaciones permitidas por el 
marxismo y d psicoanálisis. A par
tir de la conceprnalización hecha 
en El Antiedipo, que remite a la 

producción deseanre singular y so
cial a una misma insrancia, queda 
abierta la puerca para el surgimien

co de una nueva disciplina: el es
quizoanálisis. 

H acia la época de publicación de 
esre artículo, y luego de la aurodi

solución de Plataforma, Barem
blict, De Brasi, Kesselman y Pa

vlovsky consciruyeron una serie de 

grupos de esrudio d edicados prin
cipalmente a trabajar Deleuze. Ba
remblitt y De Brasi fueron los que 
se encargaron de dar a conocer su 
obra a un grupo hererogéneo in rc
grado por psicoanalisras, psicólo-



gos. y gence proveniente de disci
plinas escécicas. principalmente el 
rcaero. como Roberco Vilbnueva. 
La obra del fra ncés se esrudiaba a 
b par de los rcxcos de Nietzsche, 
Marx. Freud, y Spinoza que eran 
releídos a la luz de las nuevas ide
as. En 1975. De Brasi viajó a 
Francia y asistió a una confe rencia 
dé Deleuzc en la Universidad de 
París. Al flnalizar la charla, se pro
d ujo un breve encuentro en el que 
co nversaron sobre la reversión de 
la composición del silogismo aris
eorél ico propuesro por Deleuze en 
Lógica de sencido, cema que guió 
rl'CLirren cernen re las reflexiones de 
Oc Brasi y que es posible rastrear 
en su libro Subjecivid:id, Grupali
dad, Identificaciones ( 1990). 
D urance estos primeros años los 
"dclcuzianos argenrinos" no llega
ron a conseicuir una encidad que 
fuera m:ís allá de la forma difusa 
de los grnpos de escudio. Tampoco 
llegarían a for marla durante esta 
etapa. El golpe militar de marzo de 
11)76 implicó que muchos 
d1:bie ra n rema r el camino 
dd exi li o. En ese año, De 
ílrasi se refugió en México, 
B.1rcmblicr y Saidón en Río 
tk Janeiro. y Kesselman en 
Madrid. Dos años des
pués. Pavlov~ky siguiría el 
mismo rumbo de Kessel-
111:111 •. 

Segunda etapa 
(1.976 -1.983) 
!.os primeros fruros del 
l'IH.'uencro d..: un grupo de 
incdccruales argencinos con 
1.1 obra <le Ddcuzc maduraron en 
~·I exrerior. Una vez instalados en 
Mad rid. en 1978. Pavlovsky y 
Kessdrnan. junco a Sergio 
f· rnlkwsky comenzaron a delinear 
,1 ¡~:i rrir de c iaras nociones prove
nientes de Ddeuze y Guarrari , en
tre urro\ auron:s. lo que ll:imarían 
La mulcip/icación dramática. Se 

1 r. 11 .1 de 1111 disposi¡ivo grupal en el 
~u.il ,1 partir de una escena inicial, 
, . ,1 eravés de una serie de con
~o nancias y resonancias en-
t n· lo.~ miembros de 
<>rupo. compo nen 
~ 11 llujo de escenas 

POR JAVIER BENYO , DANIEL CHURBA , ~ 
VERON I CA GARCIA VIALE Y PABLO RAOONI ~ 

ILUSTRACIONES DIEGO ARANDOJO 

de carácter imprevisible y rizomá
tico. La ruptura y la innovación 
que produjo este disposicivo con 
relación :i des:i rrollos eeóricos ante
riores de esros autores tiene que 
ver con un alej:imiento de las lógi
cas represencaeivas en favor de un 
lógica de las intensidades y del de
venir. 
Esee primer desarrollo de un dis
posieivo terapéutico a parcir de la 
obra de Deleuze y Gu:mari eendrá 

la muleiplicación dram:\rica, Ba
rembliee y Saidón fund:iban en 
Río de Janciro, lbrapsi {lnsricuco 
Brasileño de Socianálisis, G rupos e 
Insricuciones), que funcionó como 
una plaraforma de difusión de la 
obra de Gillcs Deleuze y Félix 
Guarrari en Brasil. Por nquella 
época, Baremblicr enrró en contac
to con Guaccari, consiguiendo pos
eeriormence que el pensador fran
cés viajara a Brasil a un importanrc 

EN 1979, TOMÁf ABRAHAM, PUBLICA UN CURIO/O Y 
EXTENJO ARTÍCULO TITULADO: "DELEUZE, DE UNA LÓGICA 

DEL /ENTIDO A UNA LÓGICA DEL DE/EO". LA RAZÓN: 
DELEUZE ROMPE CON LA IDEA DE REPRE/ENTACIÓN QUE 

ACOMPAÑÓ A LA FILO/OFÍA DE/DE JU NACIMIENTO. 

poseeriores ampliaciones tcórico
récnicas y aplicaciones inseieucio
nales-pedagógicas. En el mismo 
año ( 1978) que en Madrid, Pa
vlovsky y Kesscl-
man crea
ban u_ 

--
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congreso ínsricucíonalisrn organi
zado por lbrapsi (1). 
Miencras que Brasil y España co
nocían a fines de los '70 un proce
so de apertura polírica que posibi
licaba llevar adelante una labor in-

ecleccual sin demasiados sobres:il
ros, en la Argentina la dicra-

dura se enconrraba en ple
no apogeo. Dcncro de 

esee concexro represi
vo, la Rcvisra Ar

genrína de Psico
logía de la Aso
ciación de Psicó

logos de Buenos 
Aires publicó en 
1979 un curioso y 

extenso arcículo eicu
lado: "Dcleuze, de 

una lógica del senciclo 
a una lógica del deseo". 
Su autor era Tomás 
Abraham, un joven filó

sofo que se había concac
ca<lo con la obra de Deleuze 

durante su eseadía en Francia de 
1966 a 1972 . En esee perio

/ do, Abraham, cursó, un po
co por azar, como alumno de 

- Guacrari. El 
/ ¡,,} rexeo 

tr,f~ --· N¡/c,:'M 

repasaba los principales conceptos 
forjados por el filósofo francés y 
eenía como inrerlocucor eáciro a 
"las sombras :weóceonas de Lacan, 
psicoanalistas y filósofos que se es
pecializaban en la lógica del signi
ficance, hablaban ele la palabra y 
removían sus lenguas eeorizando 
sobre el lenguaje" . Oelcuzc es pre
sentado como un filósofo que es
capa a la densa armósfcra inrelec
rual francesa aporrando un aire de 
renovación y escapfodose de la 
opresión de la hiscoria de la filoso
fía mediance la invocación de figu
ras lirer:irias como Malcolm Lowry 
y Scon Firzgerald. La razón de 
Abraham para presear atención a 
Deleuze, era porque su pensa
mienco logra quebr:ir con la idea 
de represenración que acompañó a 
la filosofía desde su nacimienco. 
L1s repercusiones del arrículo fue
ron decididamenee nulas. "Nadie 
debe haber entendido un carajo", 
dice en la acrualidad su autor. Pe
ro, obseinado, Abraham st: dedicó 
a explicar en difcrences ámbitos la 
ecoría dclcuziana. En un primer 
momento, su "alumnado" t:scaba 
conseicuido por analiscas de la Aso
ciación de Psicólogos de 13uenos 
Aires. Posteriormenre, en 1979, 
d io clases sobre el mismo rema en 
Aleeheia, una insrieución mayorira
riamenec compuesca por analiscas 
de orienrnción lacaniana, un am
bieme, según él mismo, "en domk 
el dogmaeismo más cerrado se vis
ee de ciencia". "La ley mayor" -un 
arrículo publicado en 1982 inclui
do en el volumen colec¡jvo, El dis
curso jurídico- resume el resuleado 
de esas clases y se mucscra como 
una reacción anee la proliferación 
del discurso lacaniano. 
El libro de Baremblicc, La incer
precación de los sueños, una cécni
Cl olvidada, pasó menos desaperci
bido y llegó a gozar de una segun
da edición en 1979. Allí, Barem
bliee realiza una nueva cmbeseida 
coima Lacan y sus seguidores des
de una perspeceiva que retoma 
muchas de las formulaciones de 
Deleuze. Cenera la precensión de 
cientificidad del psicoan:ílisis laca
niano, Barembli tc vuelve a blandir 
a Dcleuze para soseener que en re-

~· :e 
% 
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alidad como dice el 
filósofo francés "ca
si mJo d psicoanáli
sis es precienrífico 
aún". M:ís a<lebn
tc:, el autor con
sidera que se 
puede revi
ralizar la 
vieja 

(~Cfl i
C.I freu
di:ina de 
inrerpreración de los suefios a par
tir de la cleseclipización propuesra 
por Ddeuze y Guarrari. Es decir 
~1ue al concebir el complejo de 
EJipo no como un complejo re
primido sino como disposirivo re
primenre del deseo, se lo puede 
conc:ccar con los devenires históri
cos. 
El siguic:nte "hi ru" en la difusión 
de Deleuze en Argentina también 
se divulgó en medios psicoanallti-

cos. 
Se rra-

ra de rres 
arrículos de 
Nésror Per
longher pu
blicados por 

la Rcvisra de 
Psicologf:1 de 

Tucum:ín en el 
año 1981. Pero si 

Baremblicr es relevante 
por ser el primero en men

cionar a Deleuze, 
Kessclman y Pa-

vlovsky por 
crear una técnica a partir de su re
oría, y Abraham por exponer espe
dficamc:nte su obra; la importan
cia de Pcrlongher radica en que 
fue el primero que aplicó Deleuze 
al campo de la ciencias humanas 
en su an:ílisis de la prostirución 
masculina. Perlongher se sirvió de 
Dcleuze para eludir los gastados 
tópicos habituales sobre el rema de 
la prostitución poniendo el énfasis 
en el entrecruzamienro del proceso 

I /' de libidiniza-
ción de los flujos 

monetarios y monetarización de 
los flujos libidinales. Sin embargo, 
pese a esta nueva fo rmulación del 
deseo persisten cierras concepcio
nes marcusian:is, que luego sedn 
dejadas de lado. 
Los pocos c:isos citados dan cuenta 
de que en ninguno de esros dos 
períodos la obra de Deleuzc logró 
difundirse significativamenre en el 
país. Esto se debió a varios obsrá
culos. No es menor la incidencia 
de la censura general a las activida
des culturales impuesta por dicta
dura. Ln llegada del Proceso vino a 
abonar el incipiente desarrollo de 
la obra de Deleuze al promover el 
exilio de l:is principales figuras que 
se proponían su divulgación. Pero 
también existieron facrores ajenos 
a la represión estatal y vinculados 
con el funcionamiento del campo 
intelectual. Una vez instalado el 

gobierno militar, por ejem-
plo, Dcleuze encontró una 

nueva barrera parn su di
fusión, esta vez en b 
progresiva prolifcrnción 
del discurso lacaniano, 

funcional a los imperativos 
de la política oficial de la época. 

A esta resistencia se han referido 
tanto Baremblicr corno Abraham. 
Este último al señalar el desfasaje 
enrre el "furor deleziano" europeo 
conrempor:ineo a la edición de El 
Anticdipo y su escasa circulación 
en la Argentina: "mientras este di
verrimenco tuvo su pequeña eufo
ria en tierras europeas, nuestra Re
pública del Silencio se salvó de la 
parasitosis y descansó en su muelle 
diván, asoci:indo libremente el te
rror". Como resume Pavolvsky: 

Semillas y Agroquímieos 

"Acá ocurrieron dos desgracias: 
una, la dictadura; otra, los lacania
nos. El lacanismo intentó exacer
bar la inrrospección, la individuali. 
dad. Para ellos codas las experien
cias previas no eran psicoanálisis y 
lo transmirí:m a los jóvenes en hos
pitales y facultades. La érica de 
Plataforma fue reemplazada por 
una nueva ética: la ética del deseo 
como ética del mercado o ética del 
bienest:ir". 
Sin embargo, la recíproca actitud 
refracraria de lacanianos y dcleu
zianos, no parecería tener relación 
ramo con una incomposibilidad 
intrínseca de ambas ceorías sino 
con una configuración específica 
del campo inreleccual argentino. 
En España, por ejemplo, Osear 
Masona al prologar Empirismo y 
subjetividad, sostenía que era en 
corno a la discusión del incons
cienre como lenguaje que Dcleuze 
debía ser leído. Esco se debía a que 
Dcleuze había escrito en su crapa 
monográfica ··comprometido con 
la vercienre en que despuman cier
ras ideas husserlianas sobre filóso
fos, y también la impronca de Ja
ques Lac:111". 

Tercera etapa (i983 - 1992) 
L1 apercura democrática benefició 
la expansión de la circulación de 
Deleuze. Si hasta 1983 su difusión 
se restringía a ámbitos y publica
ciones vincu ladas con el psicoaná· 
lisis, a parrir de esca fecha comenió 
a cobrar impulso un imporranre 
desarrollo dencro del campo del 
análisis liter:irio, la filosofí:i y las 
arres pl:~sticas. La crecienrc acrivi
dad cultural, producto de la aper
tura democrática posibiliró ram
bién aparición de sus ideas en re-

CENTRO DE SERVICIOS MONSANTO 

Avda. Marcos Ciani y Felix Goumond - e.e. 304 - Venado Tuerto (2600) - Santa Fe 
Tel./Fax: (03462) 426408 / 437656 / 427883 - E-mail: efbozarsrf@cevt.com.ar 



----------------------------------· 

vista~. muchas <le ellas de efímera, 

¡wro i 111cnsa vida. Un signo desta
c..:ado c..k c..:sta ruptura de los márge
nes Je la c irculación habicual del 
pc..'n~:un ii.::nco de Deleuze es la ob

tcnc: ión, c..:n 1984, por parte de Sa
mud Ca banchik e.le! Premio Coca 

Co la a h s Arres y las Ciencias. Li 

sión de Dcleuze a espacios que se 
encuentran más allá de los ámbitos 
dedicados a la psicología. Pauls, 
que había leído precozmence la 
obra de Deleuze en sus años de 
adolescente, daba de esta manera 
el puntapié inicial a una serie de 
fructíferas producciones en el cam-

ziana, que reconoce como un de
fecto propio pero también como 
rasgo de la época. Actualmente, es
te ripo de análisis, que explota la 
veta del análisis literario p ropuesto 
por Deleuze, goza de numerosos 
adeptos en las principales cátedras 
de la Carrera de Letras de la UBA. 

e ra la situación de los amiguos in
tegrances del grupo Pfacaforma. Si 
D deuze sostenía: "Vislumbro un 
m undo en que todos seremos e.xi
liados". Ese mundo presagiado, se
gün Baremblirr ya se había concre
tado. De allí, la inutilidad de la 
reivindicación del destierro. 

EL flGUIENTE "HITO" EN LA OIFUflÓN DE DELEUZE EN ARGENTINA LO MARCÓ NÉITOR PERLONGHER EN LA REVIHA 
DE PflCOLOCÍA DE TUCUMÁN EN EL AÑO 1981. 

ohr.1 prc..:miada se titulaba El abso
luto no substancial y tenía como 
tc..·ma la filosofía de Jean Paul Sar-
t rc..:. El libro hacía un uso múltiple 

J c..: la filosofía de Deleuze. Por un 
lado, se s irve de él para justificar la 
perspectiva de análisis siguiendo la 
pusrulac ió n expuesta en Empiris
mo y subjetividad según la cual en 
la filosofía lo imporcanre no es ha

ca una crítica de las soluciones, si
no una crítica de los problemas. El 
cuc::srionarnienro que Cabanchik le 
h;1 cc..: a Sarrrc se puede resu mir de 
h s ig uic nrc:: manera: ¿cómo es po
~ibk plantear una teoría generali; 
zaJ:1 q ue s irva a cualquiera s i se la 

c..:nunc ia Jc..:sdc..: un punco de vista 
esrricramcnce personal? La solu
c..:ión a c.:srt" inrerrogance, la encuen-
1 r:i c..·n la formulación de Dcleuze 
, 0 hrc..' la imagen del pensamiento. 

Luc..·go Je.: cstt' libro Cabanchik no 
c..:onrinuó desarrollando un pensa
rnic..:nro a partir de la obra de De
kim: sino que comó el camino de 
orras c..:o rri cntes filosóficas. Hoy, en 
su., clasc..:s sude recordar a El abso
luto no substancial apenas como 

un "pcc:ido Je juvenrud". 
Publicado en 1986. el libro de 
Alan Pauls, Manuel Puig. La trai
ción de Rica Haywonb, funciona 

co rno orro exponente en la expan-

po de la teoría literaria a parcir de 
la obra del filósofo francés. De 
acuerdo a sus propias palabras: 
"Deleuze irrumpe en el paisaje co
mo un surfer. veloz, elegance, apa
sionado y desdeñoso. El señor de 
los bordes. AJ lado del estructura

lismo tan parroquial era de una so
ledad radical". De acuerdo a su in
terpretación, la escritura de Puig 
pulveriza al narrador como cúspide 

Con la apertura democdcica, Pa
vlovsky, Kesselman, Saidón y De 
Brasi regresaron a la Argentina tra
yendo con ellos discintos desarro
llos teóricos que giraban en torno 
a la problemática de clínica grupal. 
Pavlovsky ideó enronces una pu
blicación dedicada a difundir esca 

producción teórica, la revista libro 

Lo Grupal que editó una decena 
de números entre 1983 y 1992. 

LA OBRA DE DELEUZE NO TUVO UN GRAN DE/ARROLLO. 
LA DICTADURA FUE UNO DE LO/ FACTOREf, 

EL OTRO TIENE QUE VER CON El FUNCIONAMIENTO 
DEL CAMPO INTELECTUAL. 

de un sistema jerárquico de poder 
sobre el que se constituye rodo el 
relato. De esta manera, Pauls des
cubría en la superficie texrual de 
La traición de Rica Hayworth una 
orquestación de voces menores, li

bres de la sujeción de una mirada 
que les daría forma , las reglamen
taría y organizaría en jerarq u fas. 
Puig, entonces, desarrollaría una 
escritura que ciene una variedad de 
puntos de contacto con las postu
laciones de Deleuze. En una ulte
rior revisión de su escricura de es
tos años, Pauls constata cierto uso 
abusivo de la terminología deleu-

En el primero de ellos, Baremblitt 
reflexionaba sobre la experiencia 
del exilio a concrapelo de las ver
siones dominantes de la época. En 
su artículo "El exilio: verificaciones 
o no de las teorías y técn icas cera
pémicas", distingue varias formas 
del exilio. Habría, po r lo tanto, un 
"exiliado enfermo" que cree en su 

culpa, en su nostalgia, su piedad o 
su resentimiento. Pero también 
existí~ otro cipo de exiliado; sería 
aquel que saca provecho de su si
tuación de destierro y de la derrota 
para recuperar la universalidad po
lícico-productivo-deseante. Esta 

Hijos de Daniel Young SA. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS 

Encre los integrantes de la publica
ción, Saidón fue el encargado de 
emprender el desarrollo de uno de 
los conceptos cruciales esbozados 
en El Anciedipo: el esquizoanálisis. 
AJ explicar en quC.: consistía la cu
riosa técnica, Saidón decalla: "Pro

ponemos montar grupos disposiri
vos, discusión con amigos, inrer
vencioncs en la micro y la macro 
polícica". Más adclance, en varios 
de sus libros, Saidón retomó estás 
preocupaciones al intentar una 

amalgama coherente entre la pro
puesta de Deleuze y Guattari y las 
p roblemacizaciones del análisis ins
ti tucional. 
Al norrnali1,arse por aquellos años 
el funcio namiento d·e la universi
dad, la obra de Deleuze logra in
sertarse dificultosamente en la Fa
cultad de Psicología de Buenos Ai

res a través de la cátedra de ana 
María Fernández, Teoría y Técni
cas de Grupos. Fuera de las insti
tuciones universitarias, además de 
los clásicos grupos de estudio, se 
agregaron como foco de difusión 
los cursos que Saidón y de Brasi 
d ictaron en el Cenero de Psicodra
m a Psis:oanalíctico. 
A mediados de la década del '80 
n o era can inusual encontrar el 
nom bre de Deleuze en medios no 

MO NSANTO 
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~ Nota de tapa '------------------· 1 

especializados: suplemencos y revis
cas culcurales o polícicas. En las pá
ginas de Babel, que reunía a Nan 
Pauls, Chriscian Ferrer y Marcín 
Caparrós, o El PorCC1ío, encre cuyas 
figuras recurrences escaban Abra
h:un y Perlongher, los "deleuzianos 
argentinos" y los cexros de los pro
pios Deleuzc y Guattari hallaron 
un c..1nal de expresión privilegiado. 
La expansión de Dcleuze en esca 
década alcanzó también a las diver
sas verriences de las ciencias socia
les. Autores como Gregario Ka
minsky u Horacio González han 
hecho un uso incensivo de la obra 
del filósofo. 
L-i realización en occubre de 1992 
del "Primer Encuencro en el Marco 
del Pensamienro de Dcleuze-Guat
tari y Nuescra Accualidad" marca el 
pasaje a una cuarca ecapa. El con
greso, organizado por Plexus, una 
efímera organización fundada por 
S:iidón encre otros, reunió, con ex
cepción de Baremblicc, a codos los 
que hasta ese momenco habían ce
nido un rol preponderance en la di
fus ión de Deleuze en la Argencina: 
Kaminsky, Saidón, De Brasi, Pa
vlovsky, Kesselman, Abraham y 
Pauls. A ellos se les agregó la pre
sencia de Suely Rolnik, que a esca 
alrura ya había obtenido renombre 
como coautora junto a Gu:ittari de 
Cartografias del deseo. El encuen
tro congregó cambién a personajes 
provenientes de disciplinas arcísti
cas: el direccor de reacro Nberco 
Ure y el pinror Juan José Cambre. 
Este último, aunque desde una 
perspecriva difcrence, es junco a 
Guillermo Kuicca uno los arcisras 
plásticos que ha reivindicado cierra 
inscripción de sus crabajos denrro 
de la proble1J1arización dcleuziana 
de la represencación. Kuitca, por su 
parre, posee una serie de rres dibu
jos del año 1982 ticubda explícira
mente El Anticdipo. La rea liwción 
de esre Primer Encuenrro pone de 
relieve la exisrencia, por un lado, de 
una acumulación de anilisis en una 
perspecriva deleuziana desde disrin
ros ámbiros que iban de la filosofía 
a l:i pincura y del psicoanálisis al re
arro y la litera cura. Por orro lado, 
demuesrra la exisrencia de un pú-

CON EL <iOBIERNO MILITAR, DELEUZE ENCONTRÓ UNA 
NUEVA BARRERA PARA JU DIFUJJÓN: LA PROGREJIVA 

PROLIFERACIÓN DEL DlfCUR/O LACANIANO, FUNCIONAL A 
LO/ IMPERATIVO/ DE LA POLÍTICA OFICIAL DE LA ÉPOCA. 

blico lccror, que si bien no alcanza 
el srarus de la masividad, conforma 
un número suficiente para que se 
desarrolle un evenco de esre tipo. 
No es exagerado, enronces, soscener 
como lo hace Alan Pauls, que la dé
cada del 80' se vio afecr:ida por un 
"salpullido deleuziano", que el es
critor :irribuye a "cierros propaga
dores del CI3C y a cierra facción 
rockera". 

Cuarta Etapa (1992- 2003) 
A parrir de mediados de la década 
del '90, la difusión de Deleuze co
noce un crecimiento exponencial. 
Se producen rcxtos dedicados espe
cíficamenre a dar cuenta de su 
obra, como Nomadologfa de Dar
do Scavino o La anarquía coronada 
de R:1t'1l García. Por ocro bdo, 
pucsro que par:i ingresar en ese ripo 
colección se deben conjugar en do
sis variables presrigio y masividad, 
la aparición de un DeieUZI! para. 
principianres es un síntoma que in
dica cierro grado de ampliación 
cuanritativ:i del campo de lecrura 
del filósofo francés. 
Exisren algunas condiciones de
menrnles para que se dé la posibili
dad de ('Sce crccimienro en la circu
lación del pensamiento deleuziano. 
Una de ellas es la disponibilidad de 
traducciones. A parcir de la década 

del '80, la obra de Ddeuze conoció 
ediciones en español que diferían 
en unos pocos meses de su edición 
original. Al mismo tiempo seco
menzaron a rraducir obras que no 
habían sido publicadas en castella
no. Orra condición para que se 
produzca csrc crecimiento es un 
malestar respecco a cierros paradig
mas, como el csrruccura lismo, des
de el cual se podían llevar adelante 
análisis en diversas disciplinas que 
iban desde la anrropología hasta el 
psicoanálisis pasando por la rcoría 
liceraria. 
Recapirulando, se puede adverrir 
que las disciplinas que han sido 
más recepcivas con la rcoría de De
leuze son aquellas que, como afir
ma Pauls, csdn "menos abrumadas 
por superyós teóricos o que poseen 
una esrrecha relación con obj1:ros 
creativos rebrivamcnrc autóno
mos". Es decir, aquellos saberes que 
se encontrarían en el polo opuesro 
a la filosofía, que n:ci~n ahora real i
za un proceso de apcrtu ra a la obra 
de G illes Delcuze. /i 

Ly 
(1) N de la R: d Segundo Congrc)O Institu
cional. rcafo~1do en Noviembre de 1992 en el 
~acional Buenos Airc5, en d que B:tr<·ml>lit 
formó parte aniva <le la org:mi1.1ción junto a 
Juan C1rlos Volnovich y orros, ru•'O como in
vira<los a Robcrt C'tStel y R"n~ Lour:iu. 
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en caso dc rcncr a lguna consis
rcncia, la eriquera "deleuziano" 

sería <le escasa urilidad para cara
logar una obra como la de Nésror 
Pcrlonghcr que escapa a rodo in
tenro de caracterización simplista. 
Bardo de blascrnes precoces, an
rropólogo dc los márgenes lum
pen izados, mordaz c rítico de las 

cosrumbrcs , Pcrlongher avanza 
por los carri les <le la poesía, el en
sayo y la ernografía manreniendo 
cnrre ellos conracros fluidos e in
rc:rcambios i1rn:rdicros por los cá
nones :icadém icos. Promiscuidad 
de los géneros, pulcrirud del esri
lo: ral podría ser la divisa inscrip
r:i en la maquinaria enunciativa 

perlonghcriana. 
Dentro dt" su variada gama de 
trabajos, ha sido la poesía la que 
ha corrido con m <:jor suerte, sien

do objero de numerosos trabajos 
críricos desde el <ímbiro del análi

s is lin:rario. Luis Chirarroni , 
Amé rico C risr<>Etlo y N icolás Ro
sa, por nombrar só lo a los más 
<lesracados, sc han ocupado de 
el l:t. La producción cnsayísrica
ecnogdflca de Perlongher, en 

cambio, casi no ha sido conside
rada desde el campo de las cien
cia sociales. A s imple visra, sus 
escri ros anrreipológicos se caracre
r izan por un rasgo sobresalience: 
la rensión por b que esdn atrave

sados los texros. Perlongher lucha 
en ellos para que b demanda de 
r igurosidad que provi<.:ne de la 
insrirnción universiraria no se 
rransfo rme en un rigor morcis 
discurs ivo. Se rrata d e eludir por 
rodos los med ios desbarrancarse 

en lo que él llamaba "el árido 
idcokcro de las ciencias del hom
brt" (un homb re feo, si n esté ti

ca)". 
Lejos de ser una pretensión frívo

la, esra búsqueda estética estaba 
puesta al servicio de uno de los 

principales punros del proyecro 
perlongheriano : surfear los océa-

Néstor Perlongher: 

nos libidinales para registrar 
"ciertas climas de la calle". Ser 
un sensor antes que un censor. 
Su barroco andamiaje estilístico 
se enconrraba subordinado a una 
transmisión de las inrensidadcs; 

inrensidades que escapan al regis
rro de la escrirura, "seca y tr iste", 

que predomina en las ciencias so
c iales. Los textos antropológicos 
de Perlongher son texros en fuga 
de los dos g ra nd es bloques que, 

según Juan Carlos Volnovich, 
tradicionalrncnre han reorizado la 
marginalidad. De un lado, se en
cuen rra la concepción recnocdri
ca que se dedica a describi r per
sonalidades, categorizar grupos y 
proponer técnicas de salvamenro; 
y por el orro, un discurso ideoló
gico que se limi ra a denunciar las 
"causas ocultas" de la producción 

de marginales. Ambos modelos 
piensan los márg<:nes como la ne
gatividad o el desvío respecto de 
un centro, por ello funcionan co
mo máquinas absrracras de sobre

codificación que no pueden dar 
cuenra de la inrcnsidad molecular 

del deseo y de los trayectos singu
lares de los flujos libidinalcs. 
Los pr imeros escritos relcvanres 
de Perlongher se remonran a 
1972 y fue ron redactados en el 
contexto de Grupo Política Se
xual, que integraba junro a Bias 
Maramoro, Ju:in José Sebreli y 
Osvaldo Baigorria. Los textos d e 
esta época no d isimul:in una fuer
re impronta marcusiana en su 
concepción del deseo. En el "Ma
nifiesto por b abolición del rra
bajo", rt:d:ictado bajo la o rienta
ción de Perlongher por el con
junro del Grupo, se re ro man al
gunas fo rmulacion<:s de Eros y ci
vilización para d isri ngui r una es
fera de la sexualidad, vinculada al 

principio del placer, y el trabajo, 
relacionado con el principio d<: 
realidad. En consonancia con los 
pos rulados de Marc;:use según los 

El escritor 

cuales "el rrabajo enajenado es la 
ausencia del principio del placer"; 
para el Grupo Política Sexual, 
trabajo y sexualidad vivían, s in 
posibilidad de transacción a lgu
na, en pie de guerra dispurándose 
el tiempo de los individuos. De 
acuerdo a esre "Maniflesro ... ": 
"sólo puede hacerse un individuo 

apto para trabajar si se lo desero
tiza, si se le escamotea e l d erecho 

a l placer". Se desprende entonces 
como conclusión lógica la necesi
dad de abol ir el trabajo a rravés 
de la aurogestión roral de la so
c iedad para volver real los deseos. 
Algunos años después, en sus pri
meros arrículos sobre la prosriru
ción masculina publicados en 
1981, Pe rlongher abandona casi 
todo rasgo marcusiano para 
adoptar la tesis acerca del funcio
namiento libinidal expuesta por 
Deleuze y Guarcari. Deseo y di

nero, placer y rrabajo ya no se 
encuen rran, en este texto, en una 
lucha a muerte sino imbricados d 

vocación d<: ruptura con los ob je
ros habicuales de las ciencias h u
manas y el modo d<: indaga r acer
ca de ellos, el libro La proscicu
ción masculina (su tesis d e maes

tría en a n t ropología de 1986) <:S 
un ejerc icio ck derroche expresi

vo que pone en func io namie nro 
al sensor en su máxima capaci 

dad. De esra manera, desfila n por 
el texto una variedad inagotable 
d e pe rsonajes pertenecientes a 

EL RO/ARIO DE ENEMIGOJ DE PERLONGHER EJTABA 
CONJTITUIDO POR TODA/ LAJ VARIANTEJ 

DE LOf MICROFAfClfMOf COTIDIANO/: MACHIJMO, 
JEXlfMO, RAClfMO, Y ALGUNOJ OTRO/ MENO/ 

IDENTIFICABLE/ A /IMPLE VIJTA. 

uno en el otro en un juego de si
mulacros. Por otra parre, quedan 
a un lado también las perspecti
vas vicrimizanres al estilo de 
Reich, cuando afirmaba: " nume

rosos jóvenes proletarios, debido 
a su miseria son inducidos a en 

tregarse a los homosexuales dt: los 
medios ricos". "N i tan víctimas, 

ni tan verdugos" , quien<:s ejercen 
la p rostituc ión masculina ponen 
en evidencia de manera grot<:SC\ 

el funcionamienro del capitalis

m o que trastorna todos los lími
tes al libini<lizar los dineros y 
mon<:rizar las pasiones. 

Pu<:sra en juego decisiva de una 

una fauna en vías d e extinción: 

las sexualid ades populares. D en

tro de la mascarada gay p:lll lisra, 
Pe rlonghcr elude las renracio nes 

voyeurísricas moviéndose como 

un baqueano d e l deseo que escru

ta las huellas que las derivas lib i
nidales inscrib<:n en el paisaje ur

bano. La multiplicidad de los 
modos de denominar a q uienes 

dt:ambu lan por las zonas gay de 
San Pablo, Palongher contabil iza 

casi 60, expresaba un fe nómeno 

barroco de proliferació n de los 
signiflca n res que b uscaba captu
rar el movim iento libinid:i l en ro
das sus dimensiones. Esra mu/ti-

a 
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ienciero 

p licidad era producro del itinera
rio de unos cuerpos errantes que 

rehuyen de roda inscripción fija 
den tro de un modelo identirario. 

La llegada del Sida y el conse
cuente pánico imperante en la 
población gay extingu ió nípida
mente las prácticas descripcas en 
La prostitución masculina. Sospe
chosamente oportuno, el Sida ha

bía llegado para acabar con los 
efectos de la revolución sexual en 

occidente. Se insralaba un nuevo 
orden de los cuerpos que, al huir 
hacia ámbiros privados, tenía co
mo efecto m:ís visible la virrual 
desaparición de la "deriva desean

te". Sobre las olas de pánico que 
suscitaba la enfermedad se mon
taba un dispositivo médico higie
nista de moralización que emer
gía con nuevos bríos obrurando 
el nomadismo de los flujos libini
dales. A este proceso de medicali
zación inrensiva de la vida se le 
sumaba el triun fo del movimien
to gay para logr:ir la aceptación 
social de la diversidad sexual. En
tre ambos fraguaron la desapari
ción de la homosexualidad. Bana
lizada y carenre de misterio, los 
días de la homosexualidad como 
pdcrica revulsiva respecto Je los 
modelos dominanres de subjeti
vación escaban definitivamente li

quidados. Ahora, no e ra más que 
"un senrimienco nada especial, al

go que puede pasarle a cualquie
ra". Perlongher perderá entonces 

todo in rerés por ella. 
A modo de sucedáneo de la ho
mosexualidad, la religión del San
to Daime, un extraño riro brasile
ro cenrrado en el uso ceremonial 
de un p otente alucinógeno, va a 
converri rse en su nuevo objeto de 
esrudio. Es en la ingesra ricual de 
la ayah uasca, donde Perlongher 
busca e nconrrar la capacidad ex
dtic1 que el sexo normalizado ya 
no posee. Es en el éxtasis enreó
geno ( lirc ralmenre, d ios denrro 

de nosotros) que observa, de ma
nera mucho más radical que en la 
deriva deseanre, un atentado a los 
principios idenritarios a través de 
"una fusión de las individualida

des en un senrimienro místico de 
unidad con el cosmos". Allí don
de reinaba Ja auroconciencia indi
vidualista adviene el éxtasis colec
tivo. A diferencia de lo que suce
de con el uso individual de las 
drogas, que es proclive a culmi
nar en un "éxtasis descendente" 

- una suene de vorágine aurodes
rructiva, una exaltación nihi lista 
de un yo en ruinas a la manera 
de los personajes de El libro de 
Caín de Alexander Trocchi- su 

uso rirual proporciona el marco 
de contención de un plano expre
sivo que impide que la experien
cia se vuelva en contra del sujeto. 
D e esca manera, la religión del 
Santo Daime -una especie de re
fugio para parias de pelaje varia
do: campesinos migranres, ex 
hippies y antiguos guerrilleros
proporciona el acceso a un éxtasis 
ascendente en· donde la energía 

de la substancia es "un trampolín 
cósmico hacia las recóndicas pro
fundidades del ser". 

Perlongher advenía que las expe
riencias místicas al esti lo del San

ro Daime cobraban un auge re
novado, involucrando cada vez a 
porciones mayores de la pobla
ción, debido a que la aparición 
del Sida había tornado obsoleto 
al sexo como vía de ingreso al éx
casis ascendente. Las ascéticas 
prácticas del Sanro Daime, que 
concibe la sexualidad como "una 
economía de fuerzas espirituales" , 
difiere en rodo de la voluptuosi

dad de los contactos efímeros de 
la deriva descante gay. Ya no era 
Eros quien regía los dominios de 
la proliferación de los devenires. 

Luego de la abdicación del hijo 
de Venus, Dionisia se encargaba 
de romar la posra. 

Una escritura pendenciera 
Si, como sostienen Osvaldo Bai
gorria y Christian Ferrer en el 

prólogo de Prosa plebeya, el ensa
yo argentino es un tipo de arma 

corra, puede decirse enronces que 
Perlongher blande un puñal de 

hoja zigzagueante, pensado para 
causar el mayor dafio con b me
nor estocada. Para un pensador 
callejero, otro de los apodos que 
han recaído sobre él, la opción de 

la esgrima inrelecrual era un lujo 
arisrocrárico poco acorde con las 
características desventajosas de un 
enfrentamienco que librará contra 
los asfixiantes consensos de la 

cultura y la polfrica argentina. De 
allí, que muchas veces la palabra 
provocación rondara las polémi
cas que suscitaron sus textos. El 
rosario de enemigos de Perlong
her estaba constítuido por rodas 
las variantes de los microfascis
mos cotidianos: machismo, sexis
mo, racismo, y otros menos iden
tificables a simple visea. 
El rono mordaz de la impreca
ción blasfema no es extraño a sus 
escriros que exploran con mayor 
hondura la veta ensayística. Nada 
le era más ajeno que el bucólico 
discurso de la tolerancia bienpen

sante y los eufemismos bonacho
nes de lo políticamente correcro. 
Anre la invasión de las Malvinas, 

duplicó la delirante apuesta de 
una buena parre de la izquierda 
que apoyaba por "antiimperialis
ta" a la guerra y proclamó: "Todo 
el poder a Lady Di". Perlongher 
consideraba que no era al Estado 
argenrino, cuya vocación criminal 
estaba fuera de discusión, a quien 
dejaba al desnudo la guerra, sino 
a las prerendidas vanguardias po
líticas que de esta manera se exhi
bían rnl como lo que realmente 
eran: usinas propagadoras de la fe 
esraral. Si la respuesta de León 

Rozitchner a un grupo de intelec
tuales argentinos exiliados en 
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México que apoyaban la invasión 
ccnía un rono de severo ajusce de 
cuencas con viejos conocidos; 
Perlongher, en cambio, se :min
cheró en una risueÍla ironía de 
raigambre borgeana. Como si an
ee la evidencia palpable del ridí
cu lo de la s irnación, sólo fuera 
posible contestar desde el humo r. 
Perlongher advenía que el micro
fascismo no es una propiedad ex
clusiva de la derecha. La izquier
da argentina no se quedaba a la 
saga de los secrores más reaccio
narios cuando se cracaba de atacar 
a aquellos que habían opcado por 
prescindir de la adhesión a cierras 
normas. Jocoso, comenraba Per
longher que al oír a la sudorosa 
muchachada secencisca canear que 
"para un gorila no hay ~ada me
jor / que romperle el culo co n co
do mi amor", súbiramcntc estuvo 
a punro de trocar su férrea míli
cancia izquierdisra por los princi
pios de la Revolución Libertado
ra. Subrepcicio, el microfascismo 
viborea insospechadamence hasta 
en los movimientos de defensa de 
los derechos de la minorías. Fren
ce a cierra vercienre del movi
miento gay que propiciaba b 
conscrucción de una idemidad 
homosexual, Perlongher proponía 
rcromar, a modo de antídoco 
contra las tendencias autoritarias, 
b concepción deleuziana de los 
devenires. Metamorfosis perpe
rua, muración imprevisible, los 
devenires abrían la puerca para 
que "cada cual pueda encontrar, 
más all:l de las clasificaciones, su 
punro de goce". Fogond ndolos, 
se conjuraría la emergencia de un 
nuevo d ispositivo normaliz:idor 
provisco de la capacidad para 
neutralizar el cadccer revulsivo 
de la homosexualidad y generar al 
mismo tiempo exclusiones de 
nuevo t ipo. 

Arde Parls 
Las peripecias académicas de Per
longhcr lo deposiraron a fines de 
los '80 en París, una ciudad en la 
que había difundido algunos de 
sus trabajos a cravés de la revista 

Chimeres, fundada por Dcleuze y 
Guaccari. Becado para realizar un 
doccorado bajo la dirección de 
Michel Maffesoli, su arribo a 
Francia vino unido a una profun
dad decepción por el estado de la 
sociedad y el campo inrelccrual. 
A medida que desfilan por el tex
to, las principales cabezas pensan 
ces de Francia son decapitadas 
por la viperina verba de Perlong-

que los franceses imenraban cra
bajosamenrc olvida r (mayo del 
'68, vanguardias estéricas, experi
menració n con drogas), Dclcuze 
}' su obra se hallaban se p ul rados 
bajo una rondada de silenciosos 
escombros. 
Perlongher sospechaba que lo que 
incomodaba de Dcleuze, a una 
Francia que se había " reco nrraca
recizado", era su coqueteo con los 
márgenes. Nada le podía resulrar 
más excraño, a una sociedad que 
se desvivía por apalear inmigran
tes, que un pensamienro que lt:
vanra el cscandarce del nomadis
mo. Son prt:cisamenre los inmi 
grantes quienes le mereciero n una 
úlcima reflexión. Anres de retirar
se de la Ciudad Luz, Perlonghcr 
lanzó un deseo: "yo querría que 
vinieran los :írabes de una vez por 
rodas" . A el los les p ide que no 
cometan el mismo error que los 
nazis y destruyan de una buena 
vez Paris, no sin anees incendiar 
ese especie de buhardilla de la
drón cu leo que es el museo del 
Louvre. 

NADA LE ERA MÁJ AJENO QUE EL BUCÓLICO DI/CURIO 
DE LA TOLERANCIA BIENPENfANTE Y LOf EUFEMIJMO/ 

BONACHONEf DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO. 

her, que no teme hundir el escnl
pelo sin compasión. Señalaba: "el 
poderoso imperialismo culrnral 
francés anda de capa caída. El ex
rremo más escandaloso es Baudri
llard, suerrc de payaso de masas, 
que por dos o eres veces que la 
pega se mand:i cuarenta co n cual
quier mamarrachada. " En medio 
es[e exrendido clima de mediocri
dad, el único que merece unas 
palabras respecuosas es Dclcuzt.": 
"de lejos lo mejor, es absoluta
menrc inabordable. Retirado de 
la universidad, es un sujcco com
pleramence hosco qut: hace dcl i
bcradamcnce la polí tica de pro
ducir rechazo. Usa unas uñas lar
gas como garras dispuescas a ras
guñar hasta el desgarramiento al 
que se ponga a tiro" . No mbre de
masiado li gado a codo aquello 

La muerrt: dt: Perlo ngher e n 
1992, cuando co nraba con ape
nas 43 años, privó a la escena 
culcural argcncina de uno de sus 
más inreresanres animadores. 
Provoc<nivo, más que provoca
dor, su pensamiento desenconaba 
en medio de canro debate co reo
grafiado. Poco :imigo de los con
sensos genufl t:xos, si no fuera por 
su predisposición a lo fescivo, :i 

Perlongher se lo podría asociar 
direcramcnce con el aguafiestas 
nieczscheano cuand o afirmaba: 
" quito a cada cual la afición a su 
parcido; eso es lo que ningú n par
tido me perdona" . /i 

Ly 
El cículu origi11 .1I dt: t:~tt: 1rahajo fue; N6· 
cor Pc rlo11ghcr; cr~11scú r11c de /0< 111.i r¡:<'
ncs cxr rcmo~ . 
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-~ Entrevista a Cristina Zuker, El Tren de la victoria 

Dignidad 
e omo parce de los fcscejos del 7° 
aniversario de LOTE, el 27 de 
marzo se prc.:sencó El Tren de la 
vicroria. Una z:rga famili:ir, de 
Criscina Zukc.:r. El libro me había 
resulrado conmovedor, honesco y 
equ ilibrado c.:n el tratam iento de 
una historia personal que habla, 
al mismo tiempo. de la infamia 
de.: la ülcima dictadura militar en 
Argenrina, y al leerlo di con los 
meollos de.: cualquier reflexión 
profunda sobre lo accuado por el 
cerrorismo de esrado: la anguscia 
moral, los marcos de valores que 
sosruvic.:ron las decisiones del mi
lic:rncc:, la heroicidad y la culpa de 
los sobrevivientes. la auconomfa y 
la responsabilidad individual y 
colccriva. Cuando me ofrecieron 
hacerle una cncrevista a su autora 
no dudé en aceptar y preparé 
ocho preguntas lo más concienzu
damente posible. La generosidad 
Criscina Zukcr me devolvió esta 
conversación que.: cranscribo. 
En este libro que vos escribiste 
planteás el problema de la culpa, 
desde una perspectiva que encon
tramos en los relatos de quienes 
estuvieron en campos de concen
tración durante el Holocausto: la 
culpa del sobreviviente por sobre
vivir. ¿Podrías hacer u.na diferen
cia entre culpa y responsabilidad? 
Este tema lleva a los imperativos 
morales de la revolución. Están 
los exr<:rnos y los incernos. En el 
caso de mi hermano, que percene
cía a la organización Montoneros, 
ce podría decir que los imperati
vos excernos estaban cargados con 
una consigna: "los que escán peor 
son los desaparecidos, son los 
mue reos". Ese imperativo moral 
cxccrno era una suerce de mochila 

que cargaban quienes estaban en 
el exilio. El incerno podría resu
mirse en una frase: "si ellos no se 
salvaron, ¿por qué voy a salvarme 
yo?" Entonces deciden conrinuar 
y llevar las banderas de los com
pañeros caídos, constituyendo 
una misión que los pudo llevar 
hasta la inmolación, que no es lo 
mismo que el que el sacrificio. La 
inmolación es el suicidio. Vos me 
hablabas de los mareriales del ho
locausw y Primo Levi es un hom
b re que rermina suicidándose por
qut: no resisre su condición de so
brevivienre. Los sobrevivientes de 
la ESMA querían vivir y hoy, 
cuando vuelven a ingresar, lo 
confirman. Hay un párrafo en mi 
libro que dice: "¿quiénes querían 
vivir más que nosotros?" Eran jó
venes, creían en la revolución, es
taban llenos de sueños, creían que 
podían cambiar las cosas, renían 
ideales de jusricia muy fuerces, y 
sin embargo. la contraofensiva 
montonera está cargada con esce 
sentimiento de culpa como mo
tor. Cuando lo que se podía en
con trar en la Argentina era muy 

¿Y cuál era el punto de inflexión 

para ellos? 
El equipo económico, y decían 
que ahí era donde había que gol
pear, pero uno sabe que si se hu
biera terminado con Martínez de 
H oz, hubiera aparecido un pi
chón de Martlnez de Hoz, como 
hoy mismo vemos cantos p icho
nes de Marcínez de H oz, así que 
no es una raza fáci lmenre agotable 
la de los Martíncz de Hoz. 
Hay una pregunta que cruza a los 
sobrevivientes y que podría resu
mirse así: ¿por qué el mal no me 
elige? 
En el libro he tratado de analizar 
profundamente el tema de la cul
pa. mirándolo incluso desde 
quién era mi hermano. En mi 
hermano hay una enorme trans
formación, de ser un joven muy 
luminoso, muy histriónico, muy 
risueño se convierte en otra per
sona. Es como si la muerce se hu
biera cernido sobre él y lo hubiese 
oscurecido . Y creo que esos muer
tos que habían quedado atrás cu
vicron una enorme, una decisiva 
influencia. 

LO QUE HAY QUE ENTENDER EN LA TEORÍA 
DE LOJ DOJ DEMONIO/ EJ OTRA CONJTRUCCIÓN, 

ACEPTADA POR lA JOCIEDAD ARGENTINA EN VIRTUD 
DE JUJ PROPIA/ ACiACHADAJ. 

incierto, una construcción forzada 
de la realidad, probablemenre por 
parte de la conducción moncone
ra, que a esta altura se caía. Fir
menich comparaba a la dictadura 
con un puente al que había que 
encontrarle el punto de inflexión 
para que se caiga. La ceoría era, 
por lo menos, caprichosa, porque 
la dictadura no era un puente. 

Todorov en un l.ibro que se llama 
Frente al límite, habla de virtudes 
heroicas y dice que, desde el hero
ísmo, el único camino posible es 
el de la lucha. Creo que eso expli
ca la actitud de algunos montone
ros y es algo que está muy presen
te en tu libro, es como un punto 
claro de inflexión pero d esde lo 
moral. 

SERVICIO INTEGRAL Al PRODUCTOR 

AGA.R CROSS 
A DuPonl Bu~ine~s 

Absolucamenre. Y te digo más: 
cuando yo empecé a escribir el li
bro, conocí a la única sobrevi
viente de Campo de Mayo -que 
es un personaje del libro y la pri
mera vez que la vi en Barcelona 
me regaló todos los libros de Pri
mo Levi- y a cravés de los mail se 
fue haciendo carne en mí esta 
enorme tristeza que codavía la 
acompaña por su condición de 
sobrevivienre. 
Creo que el problema d e la culpa 
está asociado al concepto de auto
nomía moral, quien sience culpa 
respecto de su propia vida, es una 
persona con una enorme capaci
dad de asumir respo nsabilidades. 
¿Cuáles te parecen que fueron los 
valores que orientaron a tu her
mano en esta decisión de la con
traofensiva? 
Mirá creo que, en primer lugar, 
que el libro cuenra un zaga de 
una familia como cantas familias 
de la época, con un padre aucori
rario, con una madre somerida, 
dedicada al amor de sus hijos, 
donde sus hijos pasaron a ser el 
único lugar espejo de reconoci
miento, porque el hombre de la 
casa escaba en otra cosa. Algunos 
cuestionan la mirada sobre mi pa
dre, pero los pad res eran autorita
rios y algunos siguen siéndolo, 
aunque ha cambiado un poco. En 
esa época, en general era así y el 
sesgo mismo de nuestra historia 
ha sido auroricario. En ese cuadro 
familiar, la muerte de mi madre, 
después de que mi hermano escu
viera cuarenta y siere días en un 
agujero negro mientras ella pensa
ba que estaba muerto, wvo conse· 
cuencias muy fuerces. La culpa 
empezó ahí. El se sintió responsa· 
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ble de la muerre de mi madre. Si 
uno hace una lecturas lineal el 
ünico responsable fue el terroris
mo de Escaclo, pero el libro está 
;mavesado por lo filial , incluso 
cuando se habla de monconeris-
1110. El no podía vivi r y rampoco 
pod í:i mo rir. 
O no morir sin consecuencias, di
gamos. La muerte como un gesto 
heroico. 
Te digo más. después de encre
gué el l ibro a Sudamericana, me 
llama un ex compaiiero de mi 
hermano, de la época de la JUP, 
v me cuenra q ue companió el úl
rimo viaje, era en un ómn ibus de 
Brasil a Buenos Aires, alrededor 
del veinte dt: fe b rero del ochenta, 
para in gresar al país - pocos días 
después sería desapa recido- . Mi 
herma no primero no se quiere 
dar por reco nocido, pero cuando 
se ide nti fica y accede a hablar, el 
n:ma del cual él habla es la 
mucrre de mi mad re. El iba cla
ramenre hacia la muerre porque 
además él había escado ya ocra 
va en el pa ís y conocía perfecca
men re b ien cu~í l cs eran los peli-

gros que iba a atravesar. 
Traer a la memoria lo que relata 
este libro es de una valentía con
movedora. 
Pineda escribió en Página/ l 2: "el 
Paco vuelve a poner el cuerpo pa
ra la memoria, para el oficio de la 
memoria". Hay algo canácico en 
esa memoria que recorre el li bro, 
la muerte está presente permanen
cemente. 
En el libro recuperás el espacio de 
la esposa de tu hermano. T odorov 
distingue ene.re virtudes heroicas y 

lo moral y habla de la. virtud del 
cuidado del otro. El ejemplo que 
da Todorov es el de una mujer jo
ven que acompafia a su madre al 
campo de extermino, aún cuando 
todavía no había sido selecciona
da. Cuando leía que tu cufiada, 
aún contraviniendo sus propias 
convicciones, tomó la decisión de 
seguirlo a tu hermano, pensaba en 
esas virtudes cotidianas del cuida
do del otro. 
Sí, yo creo que de todos modos, 
el terrorismo de escaclo condenó a 

EffAf JON HERIOAf QUE NO EffÁN CERRAOAf. n VOJ PEN
JÁf QUE LOJ EIPAÑQLEf HAN EMPEZADO, HACE TREf O CUA

TRO AÑOJ, A LEVANTAR LA TIERRA PARA ENCONTRAR LOJ 
MUERTO/ DE LA GUERRA CIVIL, JE TE ERIZA LA PIEL 

virtudes cotidianas, está hablando 
de la experiencia, concentraciona
ria. La virtud heroica implica asu
mir una responsabilidad más allá 
de las propias posibilidades y lí
mites; lleva a la muerte, pero le 
otorga un sentido político y so
cial. Al mismo tiempo, cuestiona 
la idea de que en los campos hu
biera una suspensión absoluta de 

los jóvenes que fueron al exilio, 
aunque salieron con vida, salieron 
a no tener vida. Eran muy jóve
nes, estaban lejos de los viejos 
cuando todavía no habían cermi
nado de crecer. Mi cuñada era 
muy joven , mí hermano también, 
pero ella más. Y de pronto se en
conrró pariendo en Brasil con su 
compañero muerco. Te digo la 

verdad, esce cerna de mi cuiiada 
me cuesca mucho tratarlo po rque 
me produce un enorme dolor por 
el tema de la nena. Vos me decís 
esco del amor y del cuidado del 
otro .. . pero hay una criatura. Hay 
una criarura que fue dejada, del 
algt'111 modo a la de riva. Y ella no 
lo perdonó, nunca pudo encen
der. No entendió el aba ndono - y 
no era una nena tonca, era una 
nena que iba al Nacional de Bue
nos Aires, en un medio policizado 
y era compañera de banco de Ma
rico Firmenich-, porque no pudo 
explicarse, decirse, y ruvo un dn 
cer de lengua: no pudo arcicular 
una expl icació n de ese aba ndono. 
Es que hay "elecciones moral
mente relevantes" difíciles de en
tender. 
Exacramenre. Hoy hablaba esre 
con un ex compañero de mi her
mano, la sorpresa que produce en 
mucha gente el cem:i de b guar
derí:i, porque no es un rema muy 
conocido que había una guarde
ría, donde los monconcros deja
ban a sus niños cuando volvían 
en la contraofensiva. Hoy es in
comprensible, pero en aquellas 
épocas no, como la desped ida di:! 
Che cuando deja a sus hijos y se 
va y les dice "ustedes crecerán ... 
... en un mundo mejor porque yo 
voy a trabajar para ese mundo 
mejor. 
Exactamente. 
Creo que recuperando el marco 
de las valoraciones morales de 
quienes tomaron estas decisiones, 
llegamos a la comprensión y creo 
que es el lugar para la distinción 
del problema del bien y del mal. 
Me parece importante poder dis
tinguir estas esferas. En una en-
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trcvista que salió publicada en Pá
gina 12, terminás diciendo: la te
oría de los dos demonios no es 
cierta. Es un postulado potente 
para poder pensar lo que nos pa
só. 

la cuestión de los valores. Tam
bién desde el ejercicio de la mal
dad hubo elecciones moralmente 
relevantes. 
Absolutamente. Vos sabés que en 
la causa de mi hermano -por b 
cual se investiga lo que ocurrió 
con ese grupo de chicos- esrá 
probado que hubo privación ilegl
rima de la libertad, rormenros, re
ducción a la servidumbre, y final
mente homicidio agravado por 
ensañamiento. No hay ningún 
derecho. Si era un enemigo públi
co, deberían haberlo macado, co
mo yo siempre pensé, en un jui
cio sumario. Nunca, nunca, pensé 
-cal vez para protegerme- que lo 
hapían mantenido con vida ... 
porque también durante mucho 
tiempo a mi me rapó la culpa, 
porque es posible que no hubiera 
pod ido hacer nada; pero ce puedo 
:isegurar qui; yo era capaz de me
cerme en Campo de Mayo disfra
zada de soldado. 
Me gustarla que volviéramos so-

tes. Tenia, en esce sentido, una 
pregunta: ¿cre6 que esta expe
riencia de violencia familiar inci
dió en rus decisiones de orden co

lectivo? 
Sí, si. Es inevitable, yo creo fir
memente en los mandaros fami 
liares. Y sé que cuando la violen
cia atraviesa la vida de uno desde 
muy pequeño deja heridas pro
fundas. Hay una cu ra muy larga 
por delante, que uno riene que 
encarar, pero creo que hay heridas 
muy profundas. 
¿Qué creés que pasó con esto en 
el orden de lo colectivo? 
La figura filial de Perón, de "El 
Viejo", que atraviesa el peronismo 
bajo las formas de un líder ma
chista, carismático, mujeriego, es 
algo para tener en cuenta. Quizás 
en el caso de mi libro -se ha es
crito mucho sobre el terrorismo 
de estado- lo que engancha mu
cho es que lo individual se funde 
en lo colectivo y empieza a bucear 
en lo que nos pasó a todos. 

ron a no sé qué especulación pre
sidencial, esto quiere decir que de 
alguna manera siguen ignorando 
que en ese lugar funcionó el in
fierno. Pero a mí me contó Lidia 
Pascoriza, sobreviviente de la ES
MA, que la zona de las cuchetas 
escaba igual y para ellos, efccriva
menre es un musco de la memo
ria. Lo mismo con la zon:i donde 
los tenían engrillados y encapu
chados; es una suerte de ceremo
nia larvada de la maldad que per
m aneciera cal cual. 
En Etica General, Agnes Heller 
habla del problema de la respon
sabilidad. Piensa en el Holocausto 
y plantea que el problema de la 
responsabilidad por el bien y la 
responsabilidad por el mal no co
rresponden con el concepto de 
culpa metafísica que acufió Jasper, 
vinculado a nuestra culpa por to
do lo que no hacemos para evitar 
el mal. La responsabilidad por el 
mal es una responsabilidad políti
ca que en la argentina se desdibu
ja. 

Yo creo que, si un objetivo tiene 
este libro, es rescatar las huellas 
<le l:t vida de mi hermano, como 
un joven igual a todos. Mi her
mano es un caso emblemático de 
tuda una generació n. Y evidente
menn.: no erad enemigo pl'.1blico 
número uno. Lo que hay que en
cender en la teoría de los dos de
monios es o tra construcción, 
acepra<la por la sociedad argencina 
en ' ' inud de sus propias agacha
das. Porque el terrorismo de esta
do se hizo sen ri r sobre coda la so
ciedad; la represión de la guerrilla 
rue nada m:ís una muesrra del te
rror para que de esa manera se 
disciplinara rodo el cuerpo social. 
Llamalo cultura, iglesia, educa
ción, vida cotidiana, como quie
ras; dios fueron los dueÍlos de la 
vida y de la muerte de los argenti
nos. Y esra idea perdura: en estos 
d ías el gobernador de Córdoba 
dijo que los padres deberían haber 
cui<l:i<lo los chicos. ¿Qué quería?, 
¿q ue los guard:iran en un baúl? 

EL TEMA DE LA MEMORIA ME PARECE DEClnvo, PORQUE 
E/ LA ÚNICA DEFENJA QUE TENEMOJ FRENTE AL ENEMI
GO, AL CUAL YO CREO DOMEJTICADO PERO JÓLO MO

MENTÁNEAMENTE; EL ENEMIGO DUERME: EL MAL EXlfTE. 

Claro que la tienen, pero yo creo 
que más all:í de la responsabilidad 
de los polícicos, que en general 
hicieron la vista gorda y aplaudie
ron la llegada de Videla porque 
llegaba la claridad y se iba termi
nar el caos, fue bien recibido por 
la sociedad. 

En Córdoba murieron mucho 
chicos que no :rndaban con un ar
ma cn la mano . Cri minaliz:ir a los 
rrein ra mil desaparecidos es un 
error que vamos a pagar muy caro 
como sociedad. 
El problema del mal constituido 
por la tortura, la desaparición, el 
robo de bebés, la negación de la 
identidad también tiene como eje 

bre el problema de la culpa; hay 
un aspecto de esto que es indivi
dual y otro que es colectivo, so
cial. En el libro vos hablás de la 
violencia fa.miliar. En ese punco 
me sencf identificada con el relato 
porque he vivido una situación si
milar y he pensado en la violencia 
familiar como un condicionante 
de elecciones moralmente relevan-
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EL ARCA RUSA 

¿Qué pa5ó en el plano de lo colec
tivo cuando viene la dictadura, 
cuando desaparecían personas en 
la calle? ¿Y qué pasó después con 
todo esto? 
Creo que es un asunro pendiente, 
si uno piensa cu:indo se ingresó a 
la ESMA en un dla memorable, 
se escucharon muchas voces que 
cuestionaban esto y lo acribuye-

Algo similar ocurrió cuando la so
ciedad salió a vitorear a Galcieri 
con Malvinas. 
Absolutamente. Por eso ce digo 
que esco es algo de largo plazo. Si 
vos pensás que hoy los españoles 
han empezado, hace eres o cuatro 
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años, a lcvancar la cierra para en
conirar los muerros de la guerra 
civil, se ce eri z.:i b piel. Hay un 
riempo que habr:í que n:sperar, si
no fijare Alemania. Por un lado 
escá la sociedad no que vio, que 
no se quiso encerar, ya lo sabe
mos, pero miremos para delante, 
es preciso que los chicos lean, que 
conozcan. Yo me he ofrecido a ir 
a cualquier colegio rural a hablar 
de lo que le pasó a mi hermano y 
a ramos chicos; que se sepa y que 
se haga carne lo que pasó. Es la 
única manera: memoria, verdad y 
justicia ¿no? El tema de la memo
ria me parece decisivo, porque es 
la lÍnica defensa que cenemos 
frenre al enemigo, al cual yo creo 
domesticado pero sólo rnornencá
neamencc; el enemigo duerme: el 
mal exisce. Ocra cosa que rraro en 
el libro es de no sa maniquea, 
porque en el hombre conviven el 
mal y el bien; no somos de una 
sola manera. 
Hannah Arendt hablaba de un es
tallido de las categorías de pensa
miento político y de aceptabilidad 
moral frente a los actos aberrantes 
del totalitarismo, y creo que esto 
una sociedad lo tiene que poder 
pensar y decir: no es indiferente 
para la convivencia política futu
ra. 
Creo que hay que trabajar mucho 
rodavía. Hemos tenido disrinros 
gobiernos, pero hubo una evolu
ción dcsdt Carlos Mencm y esa 
insoporcable liviandad, ese pos
modernismo de Mcnem ... 
Donde se suspendió lo moral y se 
pensaba nos vamos a divertir to-

Un libro escrito 

EL TREN 
DE LA VICTORIA 

Un.a '~ª fa.rm1iar 
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la nuestra es una his

toria de represión y 

violencia, un hilo de 

sangre la recorre de 

comienzo a fin. Es que 

nuestro país no consi 

guió escapar a su con

texto latinoamericano. 

De escenografía, la 

eterna calesita del po

der: conservadores 

contra radicales, radi· 

cales contra peronis

tas, peronistas contra comunistas, comunistas contra li

berales y siempre así. Sobre ellos la figura imperturbable 

del partido militar dispuesto a intervenir cada vez que lo 

creía necesario, a callar las voces y encender los fusiles, 

a matar y torturar con la mayor impunidad. La lubricada 

maquinaria de muerte, las implacables porras grises, el 

autoritarismo más atroz, un minotauro sediento siempre 

de sangre nueva. 

Pocos períodos serán recordados por su violencia como 

los tempestuoso años 70, esa coyuntura particularmente 

trágica del país dejaría marcas profundas en nuestra cul

tura. lntemalizó el miedo y volvió a la muerte una presen

cia cotidiana que caminó impunemente por nuestras ca

lles. 

El tren de la victoria se nos presenta como un testimo· 

nio de aquellos años trágicos. Un escrito valiente, esa va

lentía que uno les reconoce a las mujeres a la hora de 

defender su hogar y a sus críos. El sentido relato de la 

aventura de su familia, pero su punto neurálgico es la his-

POR BETO CEBALLOS 

esde el desgarro 

toria de su joven h·ermano, Ricardo, y su desaparición 

por manos del terrorismo de estado por su militancia 

montonera. Un libro escrito desde el desgarro del do

lor, desde el fondo de una herida individual - la muerte 

de su hermano y su familia- y de una herida colectiva 

- la de una generación castrada por la violencia-. Cris

tina Zuker se interna en su remoto pasado, la epope

ya de sus abuelos europeos, cuando Argentina aún 

comenzaba a escribir su joven historia; buscando en

contrar un sentido al destino particularmente trágico 

que recorre a los suyos. Revela con una sinceridad 

poco frecuente esos pequeños asesinatos cotidianos 

que se ocultan detrás de toda familia. Denuncia la 

irresponsabilidad de la dirigencia montonera en su 

concepción de la contraofensiva popular, operación 

militar en la que su hennano caería en mano de sus 

asesinos, el 29 de febrero de 1980; su incapacidad 

de leer la realidad de ese momento del país y soste

ner hasta el fin una empresa suicida. Esta profunda 

investigación deja entredicha la posÍbilidad de que la 

organización montoneros fue infiltrada, al punto de 

que las cartas del hermano por momentos son casi 

un calco de los infonnes de inteligencia. 

Sedienta de verdad, esa que quizá le devuelva el con

suelo deseado, entrevistó a los sobrevivientes, copiló 

documentos y enfrentó a los máximos responsables 

ideológicos de aquella empresa imposible. Su libro es 

también la historia de su propia epopeya en aquellos 

años tan difíciles y su lucha presente de Antígona que 

busca ajusticiar su hermano insepulto. Un libro que 

honra la memoria de los que ya no están y prosigue 

su lucha por otros medios. 
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dos mucho ... 
Mienrras se profundizaba el pro
yecro económico de Marrínez de 
Hoz. Del "deme dos" al "uno a 
uno" no hubo gran diferencia; 
fueron espejiros de colores que 
nos dieron para disimular el ho
rror. En la época de Marínez de 
Hoz, codo el mundo salía del pa
ís, se iba a Miam i y compraba re
levisores color, no digo que haya 
sido complicidad, pero son cosas 
muy fuerce, porque era el plan 
económico que necesira que des
aparecieran 30.000 personas. Hay 
secrores, bueno, que han esrado 
más ligados a la lucha por los de
rechos humanos, familiares, jóve
nes que acompañan, pero creo 
que la demanda de justicia tiene 
que ser de roda la sociedad, roda 
la sociedad argenrina tiene que 
demandar justicia por el genoci
dio. Creo, entonces, que hay un 
trabajo de por medio; creo que se 
van a derogar las leyes de Obe
diencia Debida y Punto Final, y 
que vienen épocas muy imporran
ces. Te digo que más allá de que 
el libro se ha converrido en lecru
ra obligatoria en "los círcu los áu
licos del poder", porque rodos lo 
leyeron, el presidente, Bielsa, Al
berro Fernández, todos fascinados 
con el libro, miro con cierro opti
mismo el futuro y nunca lo había 
podido mirar así. 
Tu valoración del libro en rela
ción a expectativas. 
La vez pasada recibí un mail de 
Javier Timmerman, uno de los 
chicos Timmerman, que había le
ído mi libro, diciendo: no puedo 
parar de llorar; mi mamá era can 
linda como la tuya, fumaba canco 
como la cuya, y se le rompió el 
corazón igual que a la cuya. Me 
escribe esto desde EEUU y esto 
no lo había calculado yo y reper
cute en mí y me hace senrir muy 

acompañada, me ha transformado 
la vida. Yo no había logrado salir 
de la pena de las pérdidas. 
Senás que saldaste esa especie de 
pequefia deuda que tenías? 
Sí, pienso que detrás de todo esro 
está mi hermano. No soy mística 
ni nada por el estilo pero, por 
ejemplo, rengo la sensación de ha
ber rescatado a mi abuela, el amor 
que senda yo por ella, es como 
que vuelve por oleadas, la recuer
do más y me acompaña más. Hay 
en mí una cosa emocionalmente 
muy fuerte con el libro. 
¿Qué impacto creés que tuvo el li
bro en Montoneros? 

• El miércoles en la ESMA, por pri
mera vei. después de nuestra en
rrevisra, me encontré ~on Roberto 
Perdía. Yo traté de evitarlo, ver
daderamenre, pero no pude, y su 
comenrario fue sobre el prólogo 
de Verbitsky. Pero más allá de 
eso, ¿qué ce pareció el libro?, le 
pregunré. "Ah, no, el libro no lo 
leí, me contestó, sólo leí la parte 
que me interesaba a mí y pienso, 
incluso, que me debés cuatro pe
sos". "¿Por qué cuatro pesos?", 
volví a pregunrarle. "Y bueno, me 
conrestó, ¿a vos no te corresponde 
el veinte por ciento del libro?" 
"No, me corresponde el diez, en 
codo caso son tres pesos" y por el 
lugar en que estábamos, no seguL 
Pero lo que le tendría que haber 
dicho a él es lo de siempre: uste
des siempre leyeron y vieron lo 
que les interesaba, sin ver a los 
otros que tenían alrededor, a la 
tropa. En realidad no quise entrar 
en un litigio ahí porque me pare
ció una falta de respeto ponerme 
a discutir en la ESMA con al
guien de la conducción montone
ra, pero lo único que he podido 
confirmar es aún que tienen una 
enorme dificultad para reconocer 
la derrota. Creo que la historia, el 

juicio del pueblo no serán genero
sos con ellos; porque en su cerra
zón y su incapacidad de aucocríri
ca, rienen la misma posrura cínica 
de Videla o de Ecchezcolay. La
mentablemente es ahí, en esa falta 
de aurocrírica, donde se junra el 
mal, ¿no? Eso es lo imperdonable. 
Más allá de que no creo que no 
haya leído el libro, creo que me 
miente, que me dice esco porque, 
además, no puede hablar de lo 
que le pasó con el libro. Porque si 
él publicó un libro que se llamó 
La otra historia, y es muy malo, y 
aspi raba a que se leyera, porque si 
no lo habría publicado, me parece 
que es una responsabilidad leer 
rodo lo que se publica sobre ese 
rema, no sólo lo que a él le intere
sa. Te vuelvo a reperir, son pocos 
y no me interesan . Sí reconozco 
que el reportaje a Firmenich valo
rizó enormemenre al libro, es 
muy imporranre, para algunos es 
memorable. 
Es muy equilibrado el libro en es
to, no sé cómo conseguiste ese 
equilibrio; yo lo leía y pensaba: 
esa maestría de pluma es produc
to de la honestidad. 
Yo dejé hablar, el libro es un 
rompecabezas donde cada uno ha
bla. Es un mosaico donde codos 
hablan de lo que les pasó, de sus 
miedos. Y yo los dejo hablar. 
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Debate 1 
Entrevista a Alejandro Horowics (Politólogo) 

} a cadena invisible que une a los trabajado
res con su lugar de trabajo imprimiéndoles 
movilidad era, según Cohen, "el corazón del 
Fordismo". La ruptura de esa cadena iba a ser 
un cambio decisivo, una divisoria de aguas en 
la experiencia vital asociada con la decaden
cia y la acelerada desaparición del modelo for
dista. Pero hoy, como observa Cohen, "quien 
empieza su carrera en Microsoft no tiene idea 
donde terminará. Comenzarla en Ford o en Re-

El nuevo ciclo 
de distintas puntas del universo para ir a parar al qué pasa en la economía norteamericana. Si uno 
viejo Fordismo en crisis -porque convengamos que mira los viejos indicadores "asalariados-desocupa-
los migrantes que van a Europa o a los Estados dos" uno ve que hay una doble tendencia, que hay 
Unidos no van a parar a la punta tecnológica sino sectores de la economía que están en franca ex-
a servicios altamente descalificados y que, general· pansión, sectores de la economía que están estan-
mente, los locales no quieren hacer, al menos no cados y sectores en franco retroceso. Al mismo 
en esas condiciones, o con esa estructura sala· tiempo, la marginalización de países Y continentes 
rial-; de modo que estamos planteando situacio- prosigue. Es verdad que la marginalización incluye 
nes que organizan vidas cotidianas muy heterogé- los países del viejo centro, pero no es menos cier-
neas dentro de la misma estructura. Este es el fa· to que África entera está al margen, que 213 parte 

nault significaba, en cambio, tener la certeza moso problema de la fragmentación de la estructu· de Asia, salvo determinados enclaves, está al mar-
casi total de concluirla en el mismo sitio". ra fordista de la clase obrera, o sea, de su estallido gen y que América Latina, básicamente. salvo unos 
lCómo es el proceso de acumulación en el definitivo. Al mismo tiempo, como la estructura del pocos puntos, están al margen. El viejo mapa colo-
posfordismo? lSe puede pensar la relación capital tecnológico tiene localizaciones geográficas nial, semicolonial, neocolonial ha sido rediseñado 
entre proceso de acumulación posfordista y lo específicas (no necesariamente dentro de la mis- por esta nueva situación, pero no pierde su condi-
que Toni Negri llama "Producción de vida coti- ma "localización nacional") pero todavía existe un ción neocolonial dado que está sometido a una 
diana"? Estado agujereado que contiene, de alguna mane- gramática de funcionamiento que no controla de 
Primero: la estructura de la acumulación se ha ra. viejos capítulos que el F'ordismo tuvo en su co- ninguna manera. Es cierto que el centro de la eco-
modificado dramáticamente. El capital tecnológico rrespondencia con el estado de bienestar; esta nomía mundial, a través del Estado Nación tampo-
al subsumir las formas indiferenciadas de capital nueva estructura, con que en definitiva los sobrevi- co controla estas nuevas formas: pero convenga-
-es decir, las formas que no cuentan con la inno- vientes logran sostener durante un rato su vieja si- mos que no hablamos de lo mismo. 
vación tecnológica permanente como recurso- , tuación, contiene una inevitable caída libre sistémi- Está bien que las crisis (del 29', del 70', etc) 
restauran el viejo método de saquear las otras ra- ca-continua que los vuelve una suerte de Mutantes están sobrellevadas por fuerzas dentro del 
mas a favor de la punta tecnológica. Lo que no Sociales; con toda la angustia que esta situación propio sistema - la crisis es intrínseca al capi-
quiere decir que desaparece el Fordismo, sino que trae aparejada para el conjunto de trabajadores talismo- pero estas grandes debacles ya no 

el Fordismo deja de ser el centro, el co- =======================================================se solucionan con Keynesianismos o 
razón de la acumulación; al dejar de ser El PEN/AMIENTO DE HEGEL CON/TITUYE UNA OPERACIÓN INTELEC- nuevos Key~esian~smos que lo pon-
el centro una parte de que sus integran- TUA L DE/COMUNAL; DA /ENTIDO DE CONTINUIDAD A l CONJU NTO DE gan e.n.func'.onam1ento. . 
tes son lanzados a la Nada. La Nada es: LA REFLEXIÓN HUMANA: El U N MODO DE CONTINUAR LA LÓGICA TE· Las cns1s teman que ver con un · aden-
1) Las prebendas del "Estado benefac- OLÓGICA COMO LÓGICA HIJTÓRICA, COMO JI FUERA LA BI BLIA LAICA tro .. y un "afuera" del capital. Las Crisis 
tor" en cnsis. 2) La desocupación sin el DE LA REVOLUCIÓN FRANCEIA. eran el momento en que el "afuera" no 
"Estado benefactor". 3) La Marginaliza- era capaz de absorber los excedentes 
ción perpetua. 4) Aquellos que por, a del capital; esto producía una caída de 
pesar de, en consecuencia de la crisis son lanza- (antes tenían una cierta clase de garantía no sólo la tasa de ganancia, un abarrotamiento del merca-
dos a otras direcciones que de no ser por la crisis de ubicación y continuidad sino ante la crisis mis- do por una fa lta de demanda solvente. Esta situa-
no hubieran intentado, tales como reciclarse en la ma. Esto está dejando de existir o directamente ya ción ya no funciona. Ya no hay "afuera" del capital. 
punta tecnológica. De modo que no estamos ha· no existe más). Estos mutantes sociales, organiza- Todo está "adentro", capital tecnológico mediante. 
blando de una vida cotidiana homogénea, ni de dos en condiciones del agujero del mercado nacio- El capital crea su propio consumo. 
destinos claramente trazados, sino de un sinnúme- nal, son hombres Y mujeres que saltan en distintas Construye su propio mercado interno. Mercado pa-
ro de destinos individuales que dependen de las direcciones al ritmo del flujo de la nueva estructura ra el capital. Es decir, la fórmula de Keynes "toda 
características de la estructura de la subjetividad del capital, como en los mejores relatos de la cien- oferta construye su demanda" ha alcanzado su 
por una parte. y de la naturaleza de la objetividad cia ficción de Philip Dick. . punto exponencial máximo. Esa oferta satura su 
nacional por la otra; es decir, de las nuevas condi- Ya no hay la crisis como la del 29, el capitalis- propia demanda y la vuelve a saturar, y la vuelve a 
ciones sociales de reproducción del capital: como mo mutó Y las nuevas formas ya no producen re-construir. La situación en la que Keynes pensó 
transformación del trabajo asalariado y por tanto ni las mismas crisis ni las mismas salidas que ya no existe. Esa idea alcanzó su punto límite. Key-
en la conformación de la nueva fuerza productiva. producían antes. nes ha sido, por así decirlo, alcanzado. El postula-
Eslo construye un sinnúmero de escenarios para la La crisis es un ingrediente sistémico-continuo. Es do keynesiano es el postulado de la acción econó-
v1da cotidiana. La idea de estratificarlos rápido, so- decir, todo el tiempo hay segmentos de la econo- mica misma: "Toda oferta construye su propia de· 
ciológicamente, suele estar más bien vinculada a mía que están en crisis y todo el tiempo hay una manda" se traduce como "esta oferta construye su 
creer que el café de la esquina de la casa donde punta tecnológica que no sólo sobrelleva la crisis propia demanda casi ad infinitum" si se sustenta 
uno VIVe es el centro del universo. Lo que nosotros sino que impulsa la actividad. Sin esta doble ten- en el capital tecnológico. De 10 contrario, no. Esa 
vemos es, precisamente, migrantes que arrancan ciencia no se puede entender ahora por ejemplo es la realización del Keynesianismo por desborde 
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POR LEONARDO SAi Y GABRIEL ERDMANN. 

del Capital 
definitivo. 
Pero ya no es el Estado el que realiza políticas 
públicas para incentivar el consumo, sino el 
capital mismo dictando el Código. No se pue
de entender este capitalismo sin el método de 
acumulación del keynesianismo, pero al mis
mo tiempo es un Poder Mayor. 
Muy superior. Nunca el capital dispuso de seme
jante estructura porque no hay masa que le haga 
resistencia. Porque él mismo es su propio límite, 
porque la fuerza de trabajo del capital tecnológico 
no sólo no le hace resistencia sino que por ahora 
se pliega plásticamente a su dictado. 
Además, la acumulación se da principalmente 
a través del mercado financiero, acumulación 
bancaria-tecnológica. 
La acumulación tiene una doble noción: una sobre 
la estructura del capital muerto, que es el Capital 
Constante - los medios de producción- y otra <y es
ta es la novedad descomunal) sobre la Estructura 
del Capital Variable: lo que Negri llama Biopolítica 
no es otra cosa que la transformación directa de 
las capacidades de la subjetividad vivas sobre la 
estructura del capital. Esta es la verdadera nueva 
acumulación. Ahí está el centro. Lo que vos estás 

dores socialistas, la dialéctica de Marx o no existía 
- era de un positivismo craso- o era la de Hegel, 
que era el caso de Lenin. Lenin pensaba que la 
lectura del primer libro del capital requería el cono
cimiento de la dialéctica de Hegel, al punto que 
sostenía que nadie prácticamente había entendido 
el primer libro del capital sino disponía de esta afi
nada estructura conceptual. En realidad, ese es un 
error de percepción filosófica grave. lPor qué? 
lCuál es el problema de Hegel? Entender qué rela
ción hay entre la revolución francesa, y el nuevo 
Logos laico dentro de la tradición occidental. Hegel 
hace un traje a medida para este problema. Pues
to que la revolución francesa es La Razón es preci
so construir un linaje ad doc para la Revolución 
Francesa. Este es el modo, dice el jóven Marx, en 
que el pensamiento filosófico alemán se situaba a 
la altura conceptual de los problemas de su tiem
po, porque no se podía situar a su altura material. 
En lugar de pensar, como lo ingleses, en términos 
de Economía Política, había de pensar los proble
mas en términos de Filosofía Política. Y la Fenome
nología de Hegel es la conceptualización que plan
tea la ausencia de modernidad alemana, situando 
teóricamente como centro el problema que esa so-

cir, no se entiende, desde esta lógica, la especifici· 
dad del recorrido histórico. Por eso, Hegel hace 
una metafísica objetiva de la historia que le permi
te a Lukacs hablar de Subjetivismo-Objetivo. Por 
eso, el corazón de su teoría es el Trabajo. Pero no 
cualquier trabajo: el Trabajo del Espíritu Absoluto. 
Esta metafísica de la historia está al servicio de 
entender esta estructura de la modernidad, pero 
no resuelve los problemas de ausencia de moder
nidad en tanto problemas materiales. Hegel no es 
un instrumento para resolver los problemas de la 
sociedad alemana. Cuando Hegel llega a ser un 
instrumento alemán se parece más a un vigilante 
prusiano, en su versión Bismarkeana, que a una 
herramienta de transformación radical. 
lQué hay para descubrir en Hegel? 
Un problema elidido: la impotencia histórica de la 
burguesía alemana, impotencia que Marx subraya, 
intentando resolverla radicalmente. Por tanto cons
truye un tesis sociológica-política ad lloc: la revolu
ción permanente. Según este postulado una tarea 
histórica no está determinada por la naturaleza 
abstractamente social de sus beneficiarios, sino 
por quienes son capaces de ejecutarla. Ahí organi
za una notable novedad histórica: el modo de re-

hablando de la estructura financiera tie- solver una tarea -la forma histórica que 
ne que ver con la disponibilidad de ha- ============.============================================esta adopta- está determinado por la 
cer circular; en rigor, esta nueva estruc- lA REVOLUCION RUfA DfJÓ EN ClJ.\RO QUE EL PUEBLO QUE GOBIER- naturaleza del movimiento que encabeza 

NA NO Ef EL PUEBLO GOBERNADO. EfTE PROBLEMA NINGUNA JlTUA· . . 
tura del capital que ya no está exacta- CIÓN REVOLUCIONARIA FUE CAPAZ DE REfOLVERLO. lJ.\ REPREfENTA- y resuelve el problema.~ Revo.luc1on 
mente sometida a la estructura financie- CIÓN, EN TANTO FICCIÓN POLÍTICA, PREfUPONE LA REPREJ1ÓN Rusa no fue una revoluc1on socialista 
ra. La estructura financiera está someti- PORQUE AQUELLOf QUE NO fON REPREfENTADOf NO TIENEN LUGA R. porque la materialidad permita organizar 
da a la nueva estructura del capital y en la Rusia Zarista una sociedad socia-
somete, subsume, las formas anteriores lista, sino que resultó tendencialmente 
mediante una estructura de saqueo. Es verdad que ciedad era incapaz de resolver. Hegel entendió Socialista porque desarrolló un nuevo camino his-
en el mapa Neo-colonial, para las víctimas la es- exactamente esta debilidad estructural alemana tórico (el gobierno soviético) articulando una nueva 
tructura del sistema financiero sigue siendo El Fan- como debilidad de su burguesía, y como no tenía perspectiva de clase a escala planetaria. Esta no-
tasma. Pero, ese fantasma, está al servicio de otra ninguna posibilidad de resolver esto en el terreno vedad nada tiene que ver con el hegelianismo, con 
cosa: por eso uno puede entender con que tran- material, lo resuelve en el terreno de la reflexión la necesariedad lógica de una revolución socialista 
quilidad el presidente de EE.UU le dice al presiden- conceptual, de la especulación. Esta construcción en Europa, sino con la descomposición histórica 
te de Argentina "pelee centavo a centavo con el de linaje constituye una operación intelectual des- del capitalismo ruso, de la burguesia en el imperio 
Fondo". No está hablando de su plata, ni siquiera comunal; da sentido de continuidad al conjunto de de los Zares, acompañado del surgimiento de una 
la de los bancos. Está hablando· de otra cosa. Es la la reflexión humana, desde un punto teleológico de nueva herramienta histórica y de un nuevo prota-
plata de los rentistas marginales que siguen sobre- llegada: es un modo de continuar la lógica teológi- gonismo político. En lugar de poner el centro en 
Viviendo de alguna manera en otras condiciones ca como lógica histórica, como si fuera la Biblia una conceptualización necesariamente unilateral 
que, para garantizar su cuantum, tienen que acep- laica de la Revolución Francesa. Es un intento de (por eso derrapa el menchevismo, con su rigidez 
tar operaciones donde el riesgo es infinitamente pensar una continuidad posible en donde la trans- sociologizante Y deductiva) pone el centro en las 
mayor porque no acceden a otra cosa. formación de los conceptos arroje ese resultado. El tareas, Y desde esa perspectiva se lanza a la gue-
Negri sostiene que la dialéctica marxista no es único pequeño detalle es que no hay modo de en- rra civil con Lenin a la cabeza. Con un detalle: ga-
la hegeliana. o sea, que el marxismo es el tender esta operación sino ex post facto: no se nar la guerra no implicaba la victoria de la revolu-
pensamiento de la crisis, no la contradicción puede entender porque la reflexión sucede en Ber- ción. 
que se resuelve. lEsta de acuerdo? lín, porque la materialidad transcurre en Londres, La praxis. 
Primero: para dos generaciones decisivas de lucha- porque la Revolución se desarrolla en París. Es de- Exactamente. Marx plantea que bajo el capitalis-
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mo, la naturaleza de las relaciones sociales es concepto anterior a otro Estado. La revolución des- Se lo plantea al revés: del lado de la ciudadanla. 
mercantil. Por eso su libro, El Capital, arranca con truye esa burguesía y reconstruye el capital. El ca- ¿cuáles son las operaciones de terror que el Levia-
una divisoria de aguas: "En los países en lo que pital impulsa una lógica expansiva. La revolución se tán hace? lCuál es la teologia política que hace 
impera el régimen capitalista de producción la ri- propone recondl!cir, bajo sus propios postulados, posible el terror como sistema de propagación, 
queza se nos aparece como un inmenso arsenal esa lógica. Sólo es posible sostener transitoria- continuidad y sometimiento? Por lo tanto: lCuáles 
de mercancías y la mercancía como su forma ele- mente esa dirección. Lenin y los bolcheviques lo son los elementos sobre los que hay que hacer pa-
mental". Esto quiere decir que en los países donde saben. Entonces, o la lógica potftlca se adueña de lanca para evitar y destruir el monstruo? La Deme-. 
no impera el régimen capitalista, la riqueza no se la situación a escala europea o la lógica económi- cracia Absoluta ~n las condiciQnes de Spinoza- es 
nos aparece bajo una forma mercantil, y la mer- ca destruye los fundamentos de ese programa poli- la desintegración del Leviatán. V Hobbes tiene ra-
cancía no es su forma elemental. Este es un corte tico. Esta lógica expansiva tiene una materialidad zón en esos términos históricos. Spinoza piensa, 
tajante. De esta frontera para afuera yace la resis- perfectamente diseñada. De esas relaciones socia- como limite de su tiempo y como posibilidad del 
tencia al capital, y de esta frontera para adentro les materiales se ocupa Marx y es esta especifici- nuestro. No se trata de creer que hoy vamos a 
funciona el núcleo del nuevo capital. Este núcleo dad la que pone en el centro, como problemática. aplicar la noción de Spinoza entonces. Lo que es-
construye, contiene, impulsa una historia universal La transformación socialista no es una variable de tamos entendiendo es que el modo en que Spino-
que no es otra que la historia del mercado mun- la transformación burguesa (cosa que el jóven za razona, resiste conceptualmente al Leviatán de 
dial. Va no es una ficción sobre cómo se cruzan Marx creyó), no es ta revolución donde una minorfa Hobbes, nos Sil\le a nosotros para esta nueva for-
ciertas ideas de una determinada manera para guia a la mayoría (aunque represente los intereses ma que adopta et capital. V las nuevas formas del 
arrojar un determinado resultado conceptual, sino mayoritarios). No hay tal cosa. Si ta mayoria no capital no pueden ser otra cosa que nuevas formas 
el sentido de la materialidad histórica real, los pro- asume como propia esa sitUación, tal cosa no su- de la clase obrera. Decir que el Fordismo ha con-
cesos vivos por los que se transforman las socie- cede. Asumirla como propia pasa a ser el hecho cluido, decir que la fábrica ya no es más el esce-
dades existentes. Va no se trata de un mapa que político decisivo, y una cuestión que ta mayoria te- nario, es decir, que la clase obrera industrial con-
permite viajar con el dedo sobre et mapa, sino de nla que hacer de si: una clase dominante. Tarea cebida como objeto central de esa transformación 
operaciones históricas, de programas políticos sur- que la clase obrera tenia que asumir en tanto cla- ya no puede serlo porque et proceso productivo 
gidos a consecuencia de estas operaciones históri- se histórica. Esta tarea jamás sucedió. Este es el mismo se ha modificado, modificándola. 
cas. El hegelianismo no construye ningún progra- fracaso, la derrota, del socialismo leninista. La cla- La disolución del trabajo manual por el lnma-
ma político revolucionario, Sólo puede armar linajes se obrera no se planteó en Europajamáseste pro- terial. 
a los que remite de una forma culta, interesante y blema a esa escala y por lo tanto el socialismo no Así es. Se ha quebrado definitivamente esta es-
erudita. De modo que está muy claro que la lógica pudo vencer. No porque no estaban dadas las con- tructura dicotómica anterior que funciono para to-
de transformación de la que se ocupa Marx en El diciones materiales histórico-políticas, sino que no do ese pasado, y que es parte de la pre-historia 
Capital no es la lógica de Hegel porque su proble- estaban dadas las condiciones de su propia trans- humana. la historia humana empieza ahora insta-
ma no es el problema de Hegel. Cuando a Marx le formación para esa tarea. La revolución rusa dejó lada sobre un nuevo piso tecnológico. Este nuevo 
.preguntan si él tuviera que autodefinirse, lcómo lo en claro que un sistema de representantes (el so- piso hace posible el respeto de todas las singulari-
haría? Nunca dijo filósofo: sino Historiador. Porque viet) daba paso a otro sistema de representantes dades; que no se respeten todas las singularidades 
los problemas que él se plantea resolver son pro- (el PCUS con sus 13 millones de burócratas): el ya no es un problema material, ni siquiera es un 
blemas históricos, no filosóficos. No es- ====================================================;;:;Problema conceptual: es puramente po-
toy diciendo que no haya una reflexión NUNCA lA CIAfE DOMINANTE FUE MÁI PARMIT.ARIA QUE HOY. POR· lítico. El problema del soci~li~mo ya no 
filosófica posible sobre los problemas QUE EN El PERIODO ANTERIOR. lA ClAIE DOMINANTE EITAB.A .AL IER· es más alcanzar la productiVldad del tra-
históricos. Estoy diciendo que no se tra- VICIO DEL NÚCLEO DEL CAPITAL QUE G.ARANTIUB.A EL wo MÁI AA· bajo que no tenemos, la distribución de 
ta de navegar en un mar de interesan- CIONAL DE EIO/ EXCEDENTE/: ÚA ERA JU JWTIFICACIÓN HlflÓRICA. la riqueza por crear: es simplemente 
tes generalidades ("lo bien conocido en aprovechar el conjunto la riqueza exis-
general no es conocido", nos recuerda Hegel) sino pueblo que gobierna no es el pueblo gobernado, y tente, evitando su apropiación privada. Ahora sí: 
se trata de entender la especificidad que Marx de- los que gobiernan terminaron representándose a sí confisquemos a los confiscadores. Es decir, que la 
fine, con toda precisión en El Capital, como Gra- mismos. Este es el problema que ninguna situa- apropiación del excedente sea tan colectiva como 
mática Mercantil, que no es una dialéctica hegelia- ción revolucionaria fue capaz de resolver durante el su producción. El Socialismo, en tanto materiali-
na. No son conceptos que su mueven per se. La siglo XX. La representación, en tanto ficción políti- dad, es posible instantáneamente: simplemente 
noción de capital no es una noción dialéctica, en ca, presupone la represión porque aquellos que no requiere un nuevo programa para esta Matrix, don-
e! sentido hegeliano de la palabra. Es una fórmula son representados no tienen lugar. Por eso, la re- de otra vez nos topamos con la ciencia ficción, es-
que parte del conocimiento existente sobre econo· presentación es una ficción excluyente. Hay formas ta vez bajo la pluma de William Gibson. 
mía política, de la economía clásica, de Adam de representación que se adecuan, en ciertas con- La revolución tecnológica apropiada por las 
Smith y David Ricardo, que reforrnula polémica- diciones, a una formulación más amplia, casi ma- masas supone un tipo de trabajo que se pue-
mente. Construye la pregunta para una respuesta yoritaria. Pero aún en este caso existe un violentfsi- de hacer de tu propia casa. 
sin pregunta, la plusvalía, y por tanto reorganiza ra- mo afuera. Si algo quiere decir la noción nueva de Así es. Es un trabajo genuinamente democrático. 
dicalmente el campo rompiéndolo. Al decir de Al- Multitud es precisamente que no se trata de repre- Es un trabajo donde el interés, la afinidad perso-
thusser: cambia de objeto construyendo uno nue- sentar a los individuos, que los individuos se repre- nal, los afectos, y no la rentabilidad deciden; la 
vo: un objeto teórico: el capital. Organiza un desvío sentan a sí mismos -como Rousseau ya bien en- rentabilidad ha alcanzado un grado tan descomu-
que de ninguna manera tiene que ver una transfor- tendía- que no se pueden representar, que no son nal que ya no es un problema. Estamos en condi-
mación interna del mismo campo -dialéctica- sino representables. La Multitud tiene que ver con el ciones de producir todo para todos, todo el tiempo 
con un nuevo campo problemático. Por momentos modo en que participan en el proceso productivo, y más. No Mestaremos": hoy eso es inmediatamen-
reinventa todos los problemas, y por momentos no desde esa especificidad, la democracia pierde su te posible. Hay hambre, injusticia, riqueza desigual, 
esta a la altura de sus propias invenciones. Pero carácter representativo para alcanzar su cenit: la simplemente, para asegurar la apropiación del ex-
siempre lo que está haciendo Marx es someter democracia directa. Este nuevo proceso productivo cedente para un conjunto de absolutos parásitos. 
esos problemas histórico-materiales a una critica es el que democratiza radicalmente la situación. Si Nunca la clase dominante fue más parasitaria que 
implacable. Esta crítica no se resuelve con una uno piensa la reflexión de Hobbes desde la atalaya hoy. Porque en el período anterior, ta clase domi· 
operación de conceptos, con una necesariedad de Spinoza, uno puede observar que Hobbes está nante estaba al servicio del núcleo del capital que 
dialéctica, sino con una propuesta de transforma- pensando desde Y para Leviatán, en términos de garantizaba el uso más racional de esos exceden-
ción de estructuras. Lucha, enfrentamiento, victoria soberanía. lQué organiza? El Estado. llos límites? tes: ésa era su justificación histórica. Ahora, el tra-

• que no incluye a los vencidos sino como cuerpo El mínimo intraspasable: la sobrevivencia de indivi- bajo muerto es trabajo muerto. Punto. El centro 
8C! sobre el que se ejerce la victoria. Los vencidos son duos. Locke no es otra cosa que las garantías den- del trabajo es et trabajo viw y el centro del trabajo 
z vencidos definitivamente. No se trata de ver cómo tro Leviatán, que éste se puede dar el lujo de sus- vivo son todos los trabajadores, por 10 tanto, ya no 
.!: se incluía en la Revolución Rusa a la Burgusia Ru- pender cada vez que lo considere necesario para la hay más capitanes de ra industria. Hay una demo-
..3 sa. La Burguesía Rusa no tiene inclusión: la bur- sobrevivencia del Leviatán. cracia del conocimiento tecnológico en la punta, y 

26 guesía rusa huye. No hay ninguna elevación del ¿y cómo lo razona Splnoza? esa punta se puede extender; por decisión polltlca 
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)¡ Debate 

colectiva, a una nueva ciudadanía mundial. Si to- del modelo K, absolutamente personal. Si eso es desde el punto de vista del que está siempre vesti-
davía no sucedió es simplemente porque la mayo- posible para un automóvil, lpor qué no va a ser do. Desde el punto de vista del otro no lo es tanto. 
ría no tiene todavía la capacidad politica de trans- posible para todo lo demás? Esta dada la instancia El planteo: este ya no es el dilema: hay más que 
formar su mayoría potencial en mayoría efectiva. de Dominio, de Conocimiento que hace eso posi- suficiente para todos. La paradoja puede visualizar-
El Individuo era la creación donde el capital se ble por lo tanto no es más que un problema del se incluso en esta Argentina: un país que genera 
sostenía... · tamaño de la demanda solvente, y el tamaño de la alimentos para más de 300 millones de personas, 
En la Introducción a la contribución de la Economía demanda solvente no es más que el resultado de tiene 35 millones de habitantes de lo cuales 20 
Política, Marx explica su investigación: la produc- la lucha de clases: otro resultado político arroja tienen necesidades básicas insatisfechas. Eso 
ción material. La producción material, dice Marx, otro ordenamiento general de la sociedad mundial. muestra brutalmente que entre la generación de ri-
es la producción social de individuos. 8 individuo Este es el problema, no el mercado. La discusión quezas y su apropiación media la propiedad priva-
es un resultado histórico. Ese resultado histórico es Mercado, no-Mercado, era una discusión donde da. 
una condición necesaria para la constitución del había una tensión, donde el secreto de la econo- El sostén del actual sostenimiento del capital 
capitalismo. Pero en El Capital, Marx ya no estu- mía era la limitada capacidad de satisfacer la ne- se lo puede pensar con este Sujeto larvario 
dia las condiciones de la producción material sino cesidad. La producción insuficiente. Por eso era que adosa un consumo como placer momentá-
como condiciones de la riqueza mercantil, es decir, tan importante la noción de mercado. Porque no neo. 
ya no pone el centro en la producción de indivi- era posible satisfacer inmediatamente todo. El capitalismo es Esquizofrenia, el capitalismo pro-
duos, se da cuenta que la producción de indivi- La cuestión es la articulación política que per- duce esquizofrenia y funciona esquizofrénicamente. 
duos sigue la lógica de la producción mercantil. mita esto, que ya no pasa por la representa- La esquizofrenia es su lógica funcional. Por eso, la 
Ahora bien, mientras la producción de individuos ción. tendencia histórica a la esquizofrenia se ha incre-
sigue la lógica de la producción mercantil es la ló- Hay un consenso tendencia! que es una forma de mentado hasta alcanzar el rango de problema cen-
gica de la producción mercantil la que determina el ciudadanía mundial. Todo esto que estamos char- tral. Ahora bien, si la sociedad política dependiera 
quienes, el cómo y sobre todo el dónde. Es decir: landa son tendencias; tendencias significativas, de- de la fuerza de la subjetividad kantiana, es decir, 
lcuál es el trabajo necesario? lcuál es el trabajo cisivas, que se van materializando, pero conviene que cada uno fuera ética.mente responsable de ca-
innecesario/inútil? lQué cosas quedan al margen entender que el análisis de las tendencias no pue- da una de todas sus conductas, entonces, lqué 
de ambos, es decir, marginalidad: ejército de des- de confundirse con cada una de las cuestiones nos muestra Deleuze? Que ese "deber ser" no tie-
ocupados? La noción de ejército de desocupados prácticos-empíricas que la gente tiene que resol~er ne nada que ver con el "ser", Y que esa presuposi-
en estas nuevas condiciones se transforma hasta en cada lugar. ción justifica el Leviatán. Esa presuposición resalta 
la negación. Todos son o pueden ser desocupados La Micropolítica. la enorme distancia entre ambos términos final-
en tanto que todos son potencialmente libres. En Estas tendencias tienen que articular la micropolíti- mente aplanados por el Leviatán, que los vuelve 
un mundo de hombres y mujeres libres el Mercado ca, es decir, que la escala de la acción política no individuos que son ..• esquizofrénicos. lCómo se 
deja de ser la demanda solvente, para ser el regis- es la escala ni de la municipalidad, ni la de la pro- resuelve? Dentro de ese marco, de ese juego, de 
tro del consumo global. i:n definitiva, antes era vincia, ni de la Nación, ni del Estado sino la escala ningún modo. Es que la construcción de individuos 
preciso saturar el mercado, y nadie sabía en rigor que hace posible la satisfacción de estas necesi- en esta sociedad jamás puede poner en la picota 
en qué momento sucedía tal cosa. La producción dades. En Sudamérica sin MERCOSUR, nosotros, a un sistema que los construye dañados. 
era una incitación a expandir, sobrepasar, extender no tenemos escala de acción política: hacemos Es lo que dice Marx: en el Estado son un Igual. 
el mercado. Hasta que la crisis le fijaba al mercado simplemente gestión administrativa. En esa ges- La igualdad formal ante la ley ni siquiera termina 
su propio límite, el mercado retrocedía, la crisis re- tión, con límites de estructura dados, la política só- siendo igualdad ante la ley. En el planteo socialista 
construía los términos productivos destruyendo y lo puede ser la decisión que ponga en la picota tradicional una operación política, la confiscación 
construyendo, y así volvía el nuevo ciclo del capital: esos límites transformando la escala; es decir, si de los. confiscadores, se constituía en soporte para 
había un adentro del capital y un afuera del capi- alguien cree que los problemas de Tucumán se re- la construcción de la nueva subjetividad. Pues 
tal. El Mercado es una noción que pre- bien, cuando se confiscó a los confisca· . 
supone que hay un afuera del mercado, dores se los reemplazó por representan-
sino hay afuera del mercado no hay lA MICROPOLITICA NO El lA EICAlA NI DE lA MUNICIPALIDAD, NI lA tes que confiscaron a sus representa-

. . . DE lA PROVINCIA. NI DE lA NACIÓN, NI DEL EIT.M>O nNO lA EICAIA · . . . 
mercado trad1c1onal. ira cuestión. 2da: QUE HACE POnBLE lA .fATUFACCIÓN DE EITAI NECEllDADEI. dos. Por tanto esta nueva subJetMdad 
El Mercado presupone que la cuantifica- no apareció en parte alguna. Entonces, 
ción de su propio número es un resulta- parece ser que este no es el camino pa· 
do a obtener porque depende entre otras cosas de suelven en Tucumán está muy equivocado, si al- ra la construcción de las nuevas subjetividades. La 
la lucha de clases: hay mercado más chico según guíen cree que los problemas de la Argentina pue- novedad que nos aporta Negri es que el capitalis-
quienes sean los vencedores y los vencidos en el den resolverse simplemente en el marco del mer- mo, dice ·siguiendo a Marx, construye una tensión 
reparto del ingreso, porque eso define nada más y cado nacional también. El camino son las estructu- entre poder político y poder económico. En todas 
nada menos que la demanda solvente y en canse- ras supranacionales en tránsito a una estructura las formas anteriores, el poder económico determi-
cuencia el tamaño del mercado y la naturaleza de mundial unificada; ahí es donde se ve que hay re- na el poder político. No hay ninguna clase de duda 
la innovación tecnológica también dependen de la cursos más que suficientes para todos; lo que falta que el propietario feudal de tierras y siervos es el 
lucha de clases. Ahora bien, la innovación de ha- en determinados lugares falta porque en otros re- poder económico, detenta el poder político, el reli-
cer que la producción tenga cierta instantaneidad. contra sobra, y falta por el disparate del sistema gioso y el militar: hay una absoluta identidad entre 
Ejemplo "Vender producción musical en Internet": de apropiación. Aquí se puede terminar con la de- todas las formas de poder y una absoluta coheren-
yo no tengo que producir un millón de discos pre- manda insuficiente, porque hay producción sufi- cía. Mientras que aquí existe una tensión entre el 
viamente; espero que me pidan, aplico la tecla ciente. No se trata más de una economía de nece- mercado político y el mercado económico, porque 
"Enter" y envío. Hay una retroalimentación comuni- sidades insatisfechas por incapacidad productiva, las cartas de ambos mercados no siguen ni la mis- : 
cativa instantánea que hace que ese número a se trata de la necesidad de la economía por perpe- ma lógica, ni el mismo reparto; el gran temor del · 
despejar sea un valor matemático cierto (certeza tuar este orden establecido generando la necesi- mercado económico es que el mercado político im- . 
en lugar de probabilidad) en cada momento: esa dad insatisfecha. Esa el a tarea de los organismos ponga sus términos y burle a los confiscadores. Es- ' 
es la demanda y también el mercado de eso. El financieros internacionales. En cambio, si la econo- ta tensión se resoMa mediante el socialismo. 
trabajo inútil desaparece. La noción de Mercado mla es sometida a la política, si dicta las condicio- Cuando el mercado polltico confisca a los confisca· 
desaparece. Es la posibilidad de tener instantánea- nes, ya no es más voluntarismo sino simplemente dores no incluye a los excluidos, sino que incorpo-
mente lo que demandas. Si algo caracteriza la fá- el nuevo orden posible. Voluntarismo es tratar de ra al juego a otros que no estaban incluidos; eso 
brica toyotista es esto: una fábrica que trabaja sin cubrir con una tela que permite vestir a 30 a 50. Y sí, excluye a unos que sí estaban (la burguesía) 
Stock, lpor qué? Porque cada uno de los usuarios todo el tiempo hay que desvestir para vestir. Y no pero la mayoría de los que no estaban (proletarios, 
le dice: "quiero un toyota estilo K, quiero que el ta- está mal eso. Burlarse es un acto clnico, porque campesinos y sectores medios) sigue sin estar. La 
pizado sea la opción 4, quiero que la palanca de no es lo mismo que durante un rato estén todos dictadura del proletariado terminó siendo la dicta-
cambio entre las 14 opciones sea ••• " Cada uno di- vestidos a que uno estén siempre vestidos Y otros dura sobre el proletariado por medio del comité 
seña dentro de cierta estructura su propia versión siempre desnudos. Esa perspectiva sólo es amable central representado por el secretario general. En 
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consecuencia, lo que hemos visto es un desplaza
miento de lógicas de poder que no se resuelve en 
dirección popular sino oligárquica. Este problema 
no se resuelve con voluntarismo, sino con la trans
formación de la estructura productiva. 
l Cómo se organizan las nuevas necesidades 
del capital? 
La novedad de las nuevas formas de producción 
en la punta tecnológica es que la cooperación de
mocrática no es un enunciado: "yo no te puedo 
hacer inventar nada a punta de pistola". Los siste
mas de cooperación, los sistemas de democracia y 
funcionamiento son intrínsecos a esta nueva forma 
de actividad y por lo tanto la posibilidad democráti
ca ya no depende de un deber ser, sino de la es
tructura del mismo Ser. Esta transformación onto
lógica del ser es la clave de la posibilídad misma 
de la nueva forma de subjetividad. En rigor los eco
nomistas más inteligentes decían que si el capita
lismo hubiera necesitado brutos y analfabetos ha
bría brutos y analfabetos. Si hubo un importante 
nivel de alfabetización, un importante nivel de cul
tura de masas es por la necesidad misma del capi
tal. La variación de las necesidades mismas del 
capital hace posible nuevas formas de democracia 
directa, ya no son formas abstractas de democra
cia, ya no es el deber ser de nuevos ciudadanos 
que van a ser perfectos por un sistema educativo 
asi los construya, sino que son ciudadanos que ad
quieren su ciudadanía a través del proceso de pro
ducción mismo. En lugar de sólo decidir en /a esfe
ra de su actividad, deciden /a esfera de toda /a im
plicancia de su actividad, es decir. le da un acom
pañamiento político a su actividad productiva. Se 
trata de terminar con la separación liberal entre 
política y economía. Se trata de entender que la 
economía es política y que las decisiones económi
cas son decisiones de política concentrada, como 
sostenía Lenin. Si estas decisiones pasan a ser de
cididas no sólo por los que intervienen directamen
te sino también por los que intervienen mediada
mente - si se democratizan estas decisiones- esto 
hace posible un ordenamiento totalmente otro, en 
condiciones totalmente otras; ese es el límite más 
seguro contra la esquizofrenia que el capitalismo 
impone, terminando con un sistema donde los ciu
dadanos votan pero no deciden. Es decir, la posibi
lidad de que la esquizofrenia se vuelva recesiva. Es 
tiempo que la gente empiece a decidir la dirección 
de su propio cambio. En rigor, fas nuevas condicio
nes de producción de la subjetividad hacen posible 
que cada uno pueda ser quien desee ser, esto es, 
el mapa del deseo deja de ser simplemente el ma
pa del consumo, el nuevo mapa del deseo va a ser 
el mapa de la construcción de fa propia subjetivi
dad: conocer y reconocer tu propio diseño. No 
comprar el deseo unilateral mercantil de la publici
dad. 
Danos algún ejemplo. 
Ejemplo, la democratización de ciertas modas 
mientras la eso.uizofrenia estalla en el cuerpo. La 
ropa de muje'.· que lmpcne tam'años que no son 
/os de fas mujeres comunes y tienen que adecuar 
sus formas Y tamaños a la ropa de las modelos: 
hay que meter cirugía para que entren, hay que 
meter dietas, sufrimiento. Ni el placer ni la salud 
determinan la dieta alimentaria, es la Indumentaria 
Ja que determina todo: una dictadura más imbécil 
y más profundamente deshumanizada no se ha 
i!Ísto jamás. Los cinturones de castidad medieval al 
fado de las formas de bombacha de la bikini actual 
;;on un poroto, la chica que no entra en la bomba-
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cha se siente una verdadera porquería. Una púber 
que todavía no completó su desarrollo fisiológico 
se "hace las lelas" y la mamá le paga la cirugía de 
sus nuevas "lelas" cuando ni siquiera sabe todavía 
cómo son sus lelas. Eso no es simplemente la lo· 
cura de algunos: es el patrón de locura instalada. 
Uno no puede entender los comportamientos ali· 
mentarías de millones y millones de personas sin 
entender estas formas avanzadas y determinantes 
de esquizofrenia. No son conductas personales. 
Esta cada vez más claro que el capitalismo resulta 
cada vez más esquizofrénizante. 
llas nuevas formas de la política Incluyen el 
descentramiento? 
A la gramática de concentración del Estado, el ca· 
pital le tenía que oponer una fuerza que tuviera la 
posibilidad, al menos abstracta, de ofrecer resis· 
tencia eficaz. Si las formas de organización no eran 
más que las formas de organización del capital, el 
cambio de las formas de organización del capital 
plantean las formas tendenciales de liquidación del 
Estado: una suerte de programa anarquista abs· 
tracto -no porque nos propÓnemos La Anarquía, si· 
no porque proponemos una sociedad donde el Es· 
tado tiene su mínima expresión, esto es, donde la 
administración de las cosas por las personas es el 
centro, y no la administración de personas como si 
fueran cosas. Lo que estamos diciendo es que no 
se trata de la abolición abstracta y voluntarista del 
Estado sino de que esta nueva forma de relación y 
producción no requiere de semejantes instrumen· 
tos. La formación de nuevos instrumentos políticos 
depende fundamentalmente de nuevas luchas que 
se están comenzando recién a librar. Decir como 
van a ser esas luchas es adelantarse demasiado a 
los acontecimientos. No podemos saber cómo van 
a ser exactamente esas luchas, si sabemos que la 
nueva teoría no va a ser ninguna otra cosa que la 
sistematización de esas nuevas formas de praxis. 
Nosotros vamos a aprehender de millones de lu· 
chas que se van a librar, y esas nuevas luchas nos 
van a enseñar, como en su momento La comuna 
de París, cuál es el nuevo camino. No se trata aquí 
que alguien teleológicamente, a lo Hegel, nos 
cuente cómo va a ser eso. Nadie sabe cómo va a 
ser eso. La caída del muro de Ber1ín no es simple· 
mente el derrumbe del orden soviético. Es el de· 
rrumbe de todo un sistema de acción política. Es 
preciso re- inventar la política. Es preciso hacer1a 
toda de nuevo. La política no decepciona aquí: de· 
cepciona aquí, allá, en todas partes. Y decepciona 
porque nada de lo que hace falta viene de allí. Es 

preciso entender entonces qué hace falta para re· 
inventarla. O para disolverla definitivamente. 
¿cómo ves la experiencia de las Asambleas? 
Es una experiencia muy pobre. S1 uno quiere pen· 
sar en términos de receta. piensa en términos de 
Fordismo. Ya no es más un problema de recetas, 
ni de mezclar1as. El capital tecnológico impone la 
invención. La invención no puede ser una propues· 
ta programática. Nadie puede tener un programa 
de inventos. Entender la enorme riqueza tecnológt· 
ca, o biopolítica como dice Negn. sin entender la 
enorme pobreza política de la sociedad contempo· 
ránea, la enorme incapacidad de la mayoría para 
imponer su punto de vista -fuera de la encuesta
no puede dejar de llamarnos la atención. y no pue· 
de dejar de estar ligado a las experiencias políticas 
concretas y a las derrotas políticas concretas. 
No sólo tenemos que ver el aspecto constructivo 
de la crisis. Tenemos que entender la naturaleza 
destructiva de la crisis que organiza a su vez nue· 
vas formas de construcción tendencia!. Lo que ve
mos en las Asambleas es la inmovilidad, son rece· 
tas más viejas que la humedad, relojes que hace 
décadas que no dan la hora. El Leninismo sirvió 
como conceptualización sobre el capitalismo mo· 
nopólico, la lucha de los estados monopolistas. 
hasta 1945-. Así como es imposible pensar el capi· 
talismo sin competencia, es imposible pensar el 
imperialismo sin luchas ínter-imperialistas. A partir 
de 1945 ¿cuáles son las luchas lnter·imperialis· 
tas? ¿oónde vemos enfrentamientos entre poten· 
cías imperialistas? No hay tal cosa. Lo que vemos 
es bi·polaridad, que las viejas potencias imperialis· 
tas se ven obligadas en función de esta bi-polari· 
dad a ceder sus áreas de dominio. Quién crea que 
lrak es una nación no entiende. Quien crea que 
Arabia Saudita es una nación, no entiende. Si algo 
muestra África es su trivialización absoluta. El ma· 
pa colonial no se transformó en un mapa nacional 
en ningún caso. No en algún caso sí, en otro no. 
No es que el caminio libio funcionó y el libanés no 
funcionó. No funcionó el libio, el sudanés, no fun· 
cionó ~I congo~o: No fu~cionó ninguno. Vemos 
un conjunto de problemas irresueltos que es preci· 
so volver a plantear. El colosal retroceso político de 
los sectores populares en el mundo entero no pue· 
de no vincularse con las derrotas de las viejas for· 
mas de acción política. No sirven. Hay que inven· 
tar, construir nuevas formas de acción política a 
otra escala. Ese es el desafió del siglo XXI. 
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Responsabilidad, honestidad, igualdad, 
preocupación por los demás, solidaridad. 
En estos valores se apoyan las Cooperat ivas. 
Y también en las obras realizadas. '.. 
En Venado Tuerto, trabajamos 
permanentemente para mejorar la calidad 
y seguridad del servicio, comprometidos con 
la ecología, el medio ambiente y el 
progreso de la ciudad. 
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