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Autora: Abril Trigo 
Colección: Estudios Culturales 
Género: Ensayo 
Editorial: Beatriz Viterbo Editora - Edi· 
ciones Trilce / Páginas: 284 
El trabajo etnográfico de Abril Trigo en 
la comunidad de Fitchburg, Massa
chussets, en los Estados Unidos, re· 
sulta la excusa y el camino perfecto 
para entrar en los complejos temas de 
la mlgrancia, la memoria, los Imagina
rios, la modernidad y la patria ciberné
tica. Memorias mlgrantes. Testimonios 
y ensayos sobre la diáspora uruguaya 
no realmente serios que se dedican a 
explorar las ·viejas· discusiones sobre 
identidad, nación, Imaginarios y el Es· 
tado, en el marco de los •nuevos· 
parámetros de la g)obalízación. 
Cada uno de sus capltulos tiene vida y 
fuerza propias. 

Autor: Pierre Bourdieu 
Colección: Argumentos 
Género: Ensayo 
Editorial: Anagrama/ Páginas: 212 
En este libro, el último publicado en 
vida del autor, se recoge su último 
curso eri el College de France, en 
2001. Su objeto fue someter el cam
po de la ciencia a un análisis histórico 
y sociológico. En palabras de Bour· 
dieu, la ciencia es ·un Inmenso apara· 
to de construcción colectiva colectiva· 
mente utilizado·. 
A partir de una historia social de la so· 
ciologia de la ciencia y de un recorrido 
por las renexiones de Merton, Kuhn, 
Feyerabend, Ourkheim, entre otros, el 
autor imparte una lección magistral de 
metaciencia, ,óe sociologfa de la cien
cia , de filosofía de la ciencia. 
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Autor: Philllp Margolin 
Colección: La Trama/ Gónero: Novela 
Editorial: Ediciones B - Grupo Zeta 
Páginas: 391 
Para el fiscal llm l<errigan se trata de 
un caso cerrado: Jon Ouprc; acusado 
de la muerte de un senador norteame
ricano, acaba de asesinar a su propio 
abogado. 

Amanda Jarre. requerida para retomar la de· 
fensa, es consciente de la dificultad de su ta· 
rea, pero está dispuesta a luchar por su 
cliente. Éste insiste en su inocencia declaran
do que el asesinato del letrado fue en defensa 
propia y que detrás de su acusación hay toda 
una conspiración que intentan encubrir por to· 
dos los medios. Decidida a investigar el asun
to, Jarre irá involucrándose en una compleja 
trama de intereses dirigida por una sociedad 
secreta. Esta hermandad, compuesta por des
tacados políticos y empresarios, tiene conexio· 
nes con los estratos más innuyentes de la so
ciedad y está dispuesta a todo para conservar 
su poder. • 

Autor: Jorge Giles 
Serie: Protagonistas/ Género: Relato 
Editorial: Colihue / Páginas: 126 
El 13 de diciembre de 1976 la dictadura mi
litar masacró a veintidós jóvenes en un lugar 
llamado Margarita Belén en la provincia de 
Chaco. El día anterior aquellos militantes fue· 
ron arrancados de distintas cárceles, trasla
dadOs al regimiento de Resístencia y a la al· 
caidía local donde fueron torturados antes de 
ser conducidos a la muene. 
El autor es uno de los protagonistas de aque
lla historia. Es el suyo un relato descamado y 
tierno a la vez. Hila retazos de la memoria 
para mostrar los gestos cotidianos de los pri
sioneros en la inmediatez de la muerte, la 
pequeña alegria arrancada en medio de a
quella oscuridad, la última palabra -la que la
cera la carne y el alma- de quienes se des
pedían convencidos de que les esperaba lo 
peor, la azarosa condición de sobreviviente y 
la deuda que conlleva. Jorge Giies quiere que 
su relato, ya en prosa, ya como poema, dé 
cuenta de esa deuda, rescate el lugar de la 
vida. Porque el testimonio, el suyo y el de 
muchos, es la prueba de lo infructuoso del 
Intento de la dictadura por volver no-hombres 
a quienes ·desaparecía·. 
Es la palabra del sobreviviente que vuelve co· 
municables las voces de los asesinados. 
AJ// va la vida conmueve, nos compromete, 
muestra el poder del testimonio, siempre ne
cesario y a la vez inacabado, capaz de sobre
vivir al hombre •. 

Autor: Santiago Gamboa 
Colección: Ficcionario / Género: Novela 
Editorial: Ediciones B - Grupo Zeta 
Páginas: 201 
Bogotá está sitiada desde hace meses. El go
bierno ha huido a cartagena y las fuerzas de 
la guerrilla combaten contra el ejército y los 
paramilitares. Mientras llueven obuses desde 
los cerros y se multiplican las atrocidades en 
todos los frentes, dos corresponsales extran· 
jeros, una islandes y un maltés. Investigan un 
oscuro episodio de tráfico de armas entre la 
guerrilla y el ejército nacional, cuyas ramifica· 
clones les conducirán a través de una Bogotá 
clandestina, hasta dar con las claves de un 
conflicto envenenado. 

NOVEDADES PARA LOS 
MAS PEQUEÑOS 

Editorial: Colihue 

Autor: Charles Perrault 
·y el ogro, como toda respuesta, se convirtió 
en un león tan feroz que el gato sintió dese
os de salir corriendo y olvidar para siempre 
esta historia." 

Autor: Hermanos Grimm 
•Mientras Caperucita se distraía cazando 
mariposas, un lobo feroz la observaba agaza
pado detrás de un árbol. Más la miraba, 
más se le hacía agua la boca .•. • 

Autor: león Tolstoi 
León escribió esta obra para que la leyeran 
los hijos de los campesinos de Rusia. Inspi
rado en relatos orales que habla oido en las 
aldeas de su patria, muestra toda la admira
ción que el escritor sentía por el saber de los 
pueblos y la cultura del trabajo pese a su o
rigen aristocrático. 

Autor: Jean de la Fontaine 
la Fontalne comenzó a publicar sus fábulas, 
allá por el siglo XVII, en libros Ilustrados que 
eran devorados por los lectores. "Me sirvo 
de los animales para instruir a los hombres·. 
solía decir a quienes lo escuchaban. Sus 
personajes divierten con astucias y arti· 
mallas, que revelan irónicamente las debili
dades humanas. 

Acontecimiento 
Revista para pensar la política 
Alain Badlou, conferencias en Buenos />J. 
res Septiembre de 2003 • 
Grupo Acontecímlento, la situación oliuca. 
Alejandro A. Certetti. Pensar-hacer una 
nueva política. 
Raúl J. Cerdeiras. las polit1cas de emanci
pación. 
Andrés Pezzota. asambleas barriales y 
subjetividad politica . 
Año Xlll - N"26 - Noviembre de 2003 -
Director: Raúl J. Cerdelras - cabello 3322 
Piso 9 Opto 32 (1425) capital Federal -
T.E .. (011) 4806 4106 
E-mail: info@grupoacontecimlento.com.ar 
Internet: www.grupoacontecimiento.com.ar 

Le monde dlplomatlque ~el DlplOn 
Una voz clara en medio del ruido 
Requisito de la Integración reglonal, priori
zar la deuda social. 
Escriben: Luis Bilbao, Alfredo Eric Calcag
no. Eric Calcagno y Carlos Gabetta. 
México, escriben: Bemard Duerme, lxchel 
Oelaporte. 
Unión Europea, escriben: Bemard cassen, 
Robín Blackbum, Christian Terras. 
Israel - Palestina, escriben: Monlque Che· 
millier-Gendreau, Pierre Conesa. 
La diáspora armenia vuelve a casa, por 
Vrcken Chetenan. 
Y siempre, En las revistas, Encuentros. 
Los libros del mes. 
Año V - N"55 - Enero 2004 - Director. 
canos Gabetta - Acuña de Figueroa 459 
(1180) Buenos Aíres - T.E: (011) 4861 
1687 
E·mall: secretaria@eldlplo.org 
Internet: www.eldiplo.org 

Revista Topía 
Psicoanálisis Sociedad Cultura 
Oossler: Señales en la calle del padeci
miento subjetivo. Escriben, Osear Sotola· 
no, César Hazaki, Susana Ragatke y Susa
na Toporosi, Gabriel Chamorro y Héctor 
Fenog)lo. 
Suplemento Topía en la clínica, ·La subje
tividad del analista en la contratransferen
c1a· Escriben: Enrique Carpintero, Carlos 
Caruso y Silvia Bleichmar. 
Exclusivo Ton/ Negrl, Trabajo y poder. La 
multitud y los procesos de producción de 
subjetividad. 
Año XIII - N"39 - Noviembre 2003 - Di· 
rector. Enrique Carpintero - Juan María 
Gutiérrez 3809 3" "A" (1425) capital Fe
deral - T.E: (01.1) 4802 5434 
e-maíl: revista@topia.com.ar 
Internet: www.topia.com.ar 

La muJ• de mi vicia 
Rubias ¿cabellos teñidos?, ¿prejuicio?, 
¿,\pariencias que engañan? Escriben: E· 
fraim Medina Reyes, Oqlmiro Sáenz, Ana 
María Shua, Marisol Rubín. 
Ricardo Forster escribe ·los lenguajes del 
Prejuicio·. Un artículo sobre las cosas que 
nos producen sensaciones tan contradic· 
torias como atracción y repudio a la vez. 
Dossier especia/ de flcc/6n con cuentos de 
canos Dominguez, Mempo Glardlnelli, 
Andrés Rivera, Esther Cross y Pablo Ra 
mos. 
En la sección El Yirante una entrevista a 
Eduardo Mendicuttl. Y. oomo siempre, ·se 
busca un amigo", "la agenda de mi vida·, 
·aaslficados. 
Año 1 - N'>9 - Enero.'Febrero 2003 - Di
rector. Ricardo Coler - Tacuarf 163 gop¡50 
Buenos Aires - T.E.: (011) 4342 6977 
E·mail: lamujerdemivida@lamu1erde111Jvi· 
da.com.ar 



POR JUAN IGNACIO 

Sobre Compostura de muñecas, de Marcelo Scalona 

Un libro musical 

e orno codo el mundo sabe, los 
géneros literarios no existen: sólo 
hay Poesía. Prueba de ello es 
Compostura de mu.iiecas (Ed. 
Homosapiens. 2003) Uno lo 
puede leer de muchas maneras: 
por la vivacidad de los persona
jes, como una novela; por algu
nas de las tramas, como uno de 
esos relatos policiales negros; por 
ciertas languideces, como ciertos 
idilios bucólicos; por algunas 
brevedades, recuerda el aforismo 
o a la parábola. En esencia, es 
poesía. 
¿Qué extraña magia ciene este li
bro? Este libro que nos cranspor
ca por un mundo donde convi
ven exquisicamence la dulzura y 
el pecado, las corturas y los ca
rros lecheros, las fábricas hume
antes y el barro elemental. Hay 
cierta música delicada que lo re
corre de principio a fin, una me
lodía que nos arrastra al vaivén 
de personajes fabulosos, casi hé
roes olímpicos (así de bellos y ca
prichosos), y que nos van llenan
do de vida. Sin darnos cuenca 
empezamos a reconocernos en e
se mundo onírico, cada quién en 
su propia medida. ¿O no es el 
hombre la medida de codas las 
cosas? Nos vemos en la crueldad 
de los niños, en el siniestro te
rror de un chupadero, en aquella 
conquista inesperada que exalta 
nuestro orgullo macho, en la piel 
ambigua del cravesci, en el cruel 
desencanto del suicida. Cada lo
co con su rema, dice Serrar. Por
que aquí se hace verdad aquello 
de que coda obra es superficie y 
símbolo. Quien mira bajo la su
perficie, quien interpreta el sím
bolo, lo hace a su propio riesgo. 
Cuando uno lec Compostura de 
muñecz, está siempre rentado a 
bucear en ese océano, y su aucor 
nos invita conscancemence a co
rrer el riesgo. 
Poesía, sólo poesía. Porque es su-

blime aún cuando baja a las mise
rias más oscuras del alma huma
na; porque tiene gracia y dignidad 
aún para enfrentar aquello que fá
cil menee pudiera caer en lo grose
ro. Durante codo el libro sobre
vuela un lirismo apasionado, que 
poco a poco nos inunda, pero que 
nunca se desborda. Jamás pierde 
el equilibrio, que es una de las 
condiciones para que algo sea 
considerado una obra de arce. 
¿Quién, al recorrer sus páginas, 
no oye la Suite Troileana o el 
Himno a la Alegría? ¿Quién sería 
capaz de decir que no hay en él u
na cadencia cuidadana, una me
lodía de subsuelo? Si como quiere 
Paccer, codas las arces aspiran a la 
condición de la música, entonces 
debo decir que este es un libro 
musical. No sé de un elogio me
jor. 
Borges decía que los diarios se 
escriben para el olvido, y por eso 
prefería los libros, escritos para 
perdurar. Las piezas que compo
nen la partircura de Compostura 
de muñecas {bello título que tie
ne cieno aire de pesadilla) fueron 
publicadas en la contratapa de 
Rosario/12 de los sábados. Son, 
quién podría dudarlo, la prueba 
de que Borges también suele e
quivocarse. 
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if.-ubros 1 POR DIEGO VECCHIO . 

En torno al libro "Egocldlos", Beatriz Vlterbo (2003) 

Egocidios 
Mocnclonio l'rm<rclez y lo ~ del )'O 

.ILa Internacional Diego Vecchio 

7! A r , I z ., I , e •• V l. o I ro ... 

} as Meditaciones metafisicas, que 
hasca hoy can mal hemos leído, 
fueron el primer cracado de filosó
fica de extirpación. Ahf donde la 
abrumadora mayoría vio un méto
do que permitía enconcrar el fun
damento de la filosofía tendría que 
haberse visco un escalpelo. Muy 
pocos advirtieron de que la duda 
hiperbólica era en realidad un pro
cedimienco de amputación radical. 
Bajo el filo de la duda hiperbólica, 
Descartes fue corcando una por u
na las amarras que ligaban filosofía 
y error, haciendo caer las opinio
nes y los prejuicios, cenazmence a
rraigados desde la in fancia. Prime
ro, el conocimienco que nos llega 
por los sencidos. Luego, el cuerpo. 
Es decir: el h~cho de que yo, René 
Descarres, me encuencre aquí, al 
lado del fuego, vestido con una ba
ca, con este papel encre las manos. 
Después, los cuerpos en general. Y 
con ellos la nociones de extensión, 
cantidad, ntimero, espacio y tiem
po. Y con ellos, la Física, la Astro
nomía y la Medicina. Inmediaca
mence, sin tregua alguna, la A
ricmécica y la Geometría, porque 
es posible imaginar que en lugar 
de un Dios, todo Verdad y Bon
dad, existe un Genio Maligno, to
do Error y Maldad, que se divierte 
cruelmente, haciéndome creer que 
dos más dos son cinco. · 
La historia, como rodos saben, tie
ne un final feliz. Con la hipótesis 
hiperbólica del Genio Maligno, 
Descarces llegó a algo que escapaba 

· ndemne de la duda y que por eso 
ismo podía sec considerado co

mo el primer principio de la filo
sofla, el punto de apoyo que nece
sitaba Arquímedes para levantar 
con una palanca la cierra: el ego 
um. O, como escribe en el Dis· 

amo del mérodo: ego cogito ergo 
sum. Para poder ser víctima del 
Genio Maligno que me hace creer 
que dos más dos son cinco; para 

oder dudar de la existencia del 
cielo y del aire Y. de la cierra con 
us cuerpos; para poder imaginar
e sin cabeza, sin tronco, sin ma

nos y sin pies; para poder negar la 
existencia de los colores, sonidos, 
gustos y oloreS_; es indudable que 
tengo que exiscir: ego sum. 

ero ¿qué es el ego? 
El ego es una cosa que piensa, dijo 

'

Descartes. Léase lo que muchos le
yeron: d sujeto substancial de co
dos nuestros pensamientos. Uase 
cambifo lo que muy pocos supie
ron leer: el sujeto ªf11putado. El e
go cartesiano es una cosa que pien
sa sin ojos, sin oídos, sin lengua, 
in nariz., sin huesos, sin sangre, 
in tiempo, sin espacio, sin aire, 

sin tierra, sin astros, sin ciencia, 
sin Dios ... Es decir: una cosa que 
piensa, corcada de todo y de todos. 
Q.ue es todo, salvo una cosa. Una 
cosa que no es nada, una cosa que 
no existe. En el acta de fundación 
estaba inscripta el acta de defun
ción: non ego sum. 

o es de extrañar que varias voces 
se levantaran para denunciar que 

Ego e ida (I.E.) 

el método de amputación radical 
no había sido suficientemente ra
dical y pedir públicamente que la 
duda hiperbólica se aplicara tam
bién al Ego, franqueando el límite 
anre el cual Descartes se había de
tenido. Es lo que hizo David Hu
me en el Tratado de la naturaleza 
humana, diciendo que el Yo es u
na mera ficción gramatical, sin i
dea. O es lo que hizo Franz Anton 
Mesmer, sin querer y sin saberlo, 
primero en Viena y luego en París, 
al descubrir el magnetismo animal 
y los poderes terapéuticos de la cu
bera, que muestran a un Ego fragi
liz.ado, bajo la influencia de un 
Gran Ego Magnetizador. O es lo 
que hizo Immanud Kant en la 
Crítica de la r.uón pura, al decir 
que no es posible para la razón co
nocer al sujeto que conoce. De es
te modo, estalló la revuelca. Su 
Majestad el Ego fue guillotinado, 
fundando lo que de aquí en ade
lanre llamaremos la Internacional 
Egocida (LE.). 

Al principio, la l. E. ruvo muy po
cos adeptos, lo que no es de ex
trañar. El siglo XIX comenzó sien
do un siglo napoleónico, es decir, 
resraurador de los antiguos valores 
e hizo codo lo posible para resuci
tar a Ego, el Guillotinado, aunque 
fuera sólo bajo la forma de empe
rador enano. Basta recordar las 
mediraciones melifluas de Lamarti
ne, las memorias de ultratumba 
llenas de nostalgias por el Antiguo 
Régimen de Chateaubriand, los es
critos egotiscas de Stendhal o las 
tropas francesas entrando en Jena, 
mientras .Hegel se apresuraba a ter
minar el prefacio de la Fenomeno
logía del Espíritu. 
Pero, a mitad del siglo XIX y en 
sus postrimerías, cunde una verda-

dera fiebre egocida en Occidente. 
En Hydesville, cerca de Arcadia, 
Estado de Nueva York, un espíritu 
golpea a la puerta de la familia Fox 
y una de las hijas sostiene un diá
logo animado, transformándose en 
la primera médium de la historia 
del espiritismo. En el hospital de la 
Salpetriere de París, un puñado de 
mujeres, acompañado por dos o 
rres hombres y algunos médicos 
mundanos, inventaron la histeria, 
un estado psíquico en que se pien
san pensamientos que Ego no 
piensa. No es de extrañar que, al 
bajar de la montaña, Zaratustra a
nuncie, no solamente la muerte de 
Dios, sino también, la muerte de 
su Majestad el Ego. Al terminar la 
Gran Guerra, entre las ruinas de 
Austria-Hungría, Robert Musil no 
hace más que constatarlo: "El Yo 
ya no es más lo que fue hasca aquí: 
un soberano que promulga edic-,, 
ros . 
Este asesinato dio un impulso y un 
brío insospechados a buena parte 
de la filosofía, la li cera tura, el arce 
y la ciencia del siglo XX, siglo ego
cida por excelencia. La I.E. confe
deró autores tan disímiles como 
Joyce, Virginia Woolf, Mach, Mi
chaux, Wiccgenscein, Artaud, Ger
crude Scein, Bataille, Ferlinghecci, 
Beckett, Pessoa, William James, 
William Faulkner, Heidegger, 
Freud, Lacan, Deleuz.e, Cindy S
herman ... y cantos otros. Y tantos 
otros. 
Encre ellos, Macedonio Fernández. 

1y 

Diego Vca:bio nació en Buenos Aires rn 
1969. Escudió psirología en 12 UBA y filo
sofia, psicoan:llisis y limacura en la Univcr· 
sidad de París. Es auror de la novela "His
toria Calamiratum• (2000) 
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~Libros 1 
Entrevista al ganador del Premio Herralde 2003 

Diez preguntasA l 
para _fj_ an 

Gracias a la gentileza del Editorial Anagrama hemos podido establecer 
contacto con el autor de la novela El Pasado, ganadora del Prem io Herralde 
2003 con un jurado de luj o: Salvador Clotas, Juan Cueto, Esther Tusquets, 
Enrique Vila-Matas y el editor Jorge Herralde. Vía e-mail, le hicimos diez 
preguntas que compartimos con ustedes. 

} ) Los escritos autorefcridos pa-
recen estar marcando d rit

mo literario de nuestra época en 
detrimento de aquellos rdatos que 
buscaban contar una historia que 
describiera una sociedad o una é
poca, ¿dónde se ubica El pasado 
{Anagrama, 2003)? 

2 ) El pasado cuenta 25 afíos en 
la vida de Rímini y Sofla, 

son tlmbién 25· afios donde la ar
gentina pasó por situaciones socia
les muy fuertes, sin embargo no 
hay una inclusión dd mundo exte
rior en d rdato, ni siquiera como 
tdón de fondo. ¿Cuál es la bús
queda dd recorte? 
El pasado es una novela sobre lo 
que viene después de la experiencia 
amorosa. Una novela de post pa
sión. Le interesa menos la combus
tión del amor que sus ruinas, sus 
ondas expansivas, sus fantasmas. Y 
en ese sentido es una novela histó
rica. Todas las preguntas que la 
novela se plantea {¿cómo se recuer
da la pasión? ¿cómo se fubrica un 
pasado? ¿pueden convivir dos ver
siones de pasado hostiles entre sí? 
¿quién es el propietario del pasado? 
¿Hay una "vida nueva" o sólo re
petimos las vidas que ya hemos vi
vido?, etc.) me parecen perfecta
mente pertinentes, también, para 
pensar fenómenos menos "perso
nales" como la relación con la His
toria con mayúsculas, ésa que -

según la pregunta 
2- parece haber 
quedado "recorta
da" del libro. 

3)=u· 
deliberado de 
Elstir, el pintor 
de "A la bús
queda del tiem
po perdido"? En 
tal caso, ¿es un 
guiño para detcc· 
tar lectores de 
Proust o filia su no
vda? 
Fue una ocurrencia ql.~ 
nació provisoria y terminó siendo 
definitiva. Necesitaba un nombre 
que definiera al personaje del pin
tor anees de crearlo, y la referencia 
a Elstir cumplía esa función per
fectamence. Después, a medida 
que el pintor apareda y reapareda 
en la novela, pasó lo que pasa 
cuando repetimos una palabra una 
y otra vez: se exilia de su significa
do o riginal y se convierce en otra 
cosa. La alusión a Elstir se fue des
vaneciendo y sólo quedó un apelli
do d ifícil de pronunciar, medio 
griego, ideal para nombrar a un 
payaso de vanguardia como es 
Riltse. 4) Hay cierta reminiscencia 

prousriana en d útulo de su 
novela. Lo mismo se puede adver-

tir en cierta suspensi6n en la con
formación de las frases que aplaza 
la captura del hecho. Pero mien
tras que la de Proust es predomi
nantemence concreta, la suya es 
predominantemente abstracta, lo 
cual a nuestra juicio, y con p res
cindencia de cierta intención 
par6dica, lo acerca a Brodkcy. ¿Se 
reconoce en esa referencia? 
De Brodkey sólo leí Esa salvaje 
oscuridad. Lo leí hace un mes y 
me gustó mucho, pero no podría 
decir que sea una referencia par-J 
mi novela. Aprovecho de todos 
modos la p regunta para desmentir 
que en El pasado haya cualquier 
intención paródica. Es la novela 
más seria y literal que escribí en 
mi vida. 



- PO.R JORGE ALONSO Y FERNANDO PEIRONE . 

Pauls 

5 ) El modo-cn~quc na.vega el 
relato por momentos alcanza 

una corrección exasperante, ¿no se 
resiente dc ·~ccción formal?, 
¿cuál es el "para qué" de una prosa 
con esas características? 
Probablemente exasperar. Tam
bién hipnotizar, envolver, drogar. 
También arrastrar. También ma
rear. También convocar el espec
uo de algo llamado "lengua litera
ria", que algW1a vez no cenfa mie
do de aventurarse un poco más 
allá de los predicados verbales sim
ples. 

6) La novela tiene una c::xtcn-
sión y una prosa abigarrada. 

¿Eso implica alguna elección esté
tica particular? En ese sentido, 
¿qué la une y qué la separa de o
tras novelas actuales? 

·Supongo que la novela tiene la ex
, tensión y la prosa que se merece. 
Para concebirla más corta o menos 
"abigarrada" tendría que pensar 
directamente en otro libro. Quiero 
decir que las 550 páginas y la sin-

. taxis digresiva me parecen esencia-
• les para el tipo de experiencia que 
1me interesaba que fuera el libro. 7) ¿Cuál es a su juicio la figura 

más relevante que ha dado la 
.narrativa ar~tina en los últimos 
tiempos? 
César Aira. 8) ¿ Se siente parce de un gru-

po? En tal caso, ¿quiénes lo 
componen? 
No. 9) ¿Cómo ve la producción'lite

raria argcn,tina respecto de la 
explosión productiva y creativa 
que están teniendo discie_lina.s co-

ALAN PAULS 

El pasado 

mo d ciné coii·iñáS <le'-10· premios · 
internacionales a lo largo d e 2003? 

No compararía la literatura, por 
definición muy poco visible, con 
el cine, que -por independiente 
que sea- no existe si no se mues
tra. Sin embargo, aun con ese dé
ficit de histeria, hay cierra literatu
ra argentina (Aira, Piglia, Fogwill, 
Fresán) que ya lleva un par de 
años "exportándose" con muy 
buena repercusión. La literatura es 
más lenta que cualquier disciplina 
audiovisual; cambia más despacio 
y también más secretamente. Pero 
basta ver los movimientos increí
blemente diversos que agitan las a
guas de la poesía -<le la Risa So
cial de Cucurto al infantilismo de
pravado de Belleza & Felicidad, 
pasando por la poesía documental 
de un Helder, por ejemplo- para 
darse cuenca de que no hay razo- . 
nes para el desaliento. 

1 o) ¿Por qué d premio He-
rralde y no d Planeta o 

Clarín? ¿Hay en d Hcrralde un 
plus de prestigio o es meramente 
una cuestión económica? 
Porque además del dinero y los 
honores, el Premio Herralde me 
hizo sencir leído, cosa que no sé si 
me hubiera pasado con el Planeta 
o el C larín. Por lo demás, basta 
comparar el catálogo literario de 
Anagrama con el de cualquier otra 
editorial q ue entrega premios para 
entender de qué plus estamos ha
blando, ¿no? 

Siempre existe la 
posibilidad de que 
haya dos verdades. 
La verdad que 
vemos.Y lo que 
está detras de ella. 
Una parece ser la 
re~lidad. u otra e s 
la realidad. 

~ 

Muebles . Decoración . Listas de casamiento 
BELGRANO 302 

TE: 03462 422618. FAX: 03462 427871 
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MADERAS 
Nacionales e Importadas 

S11cesió11 de Domingo B. Terezi 

Techos -Varillas -Pisos -Machimbres 
Tranqueras -Postes 

Ruta 8 (Km 370) -Telefax (03462) 426404 -maderven@cevt.com.ar -Venado Tuerto 

Una nueva cobertura que indemniza con dinero 
efect ivo en caso de casos de cirugías. 
internaciones ó transplantes. 

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

Marcos Ciani Nº 2156 
Tel. 03462 - 437261 

e SANCOR 
SEGUROS 

Casey 262, Tel: (03462) 437680/43611 1, Venado Tuerto, Santa Fe 
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Sobre el Festival de Cine Argentino 2004 

que 
Un espejo 

no deforma 
e n 2003, el cine argentino 
recibió más de secenta pre
mios internacionales. Buena 
parce de la filmografía galar
donada fue exhibida en el 
festival Cinc argentino en el 
cinc, 2004. Como codos los 
años, la sala uno del Centro 
Cultural se transformó en u
na fiesca donde una populo
sa y entusiasca concurrencia 
aprovechó la oporrunidad 
que les ocorga el Grupo de 
cinc para ver dos películas 
diarias por can sólo un peso, 
lo que habla del esfuerzo y la 
vocación divulgadora de esce 
grupo. El festival se llevó a 
cabo durame los mismos 
días que la Selección Sub 23 
dispucó la primera ecapa del 
Campeonato de fúrbol que 
se jugaba en Chile; pero a 
pesar de eso y del calor que 
paceaba en contra, la pulsea
da salió empacada: en los 
días que jugaba la Selección, 
la asiscencia de público a la 
primer película disminuía 
considerablemente, pero lo 
compensaba en la segunda y 
recomaba al día siguiente. 
Se pudo ver buen cine, algu
nas accuaciones memorables 
y los flirteos de nuescras mo
descas superproducciones 
para congraciarse con la ca
quilla naciónal (para la in
cernacional todavía no le 
da). Hubo películas más 
descacablcs que ocras, pode
mos mencionar Valentfn, 
Los Rubios y Bar "El 
chino", cal vez como las 
marcaron una mayor dife
rencia con el resco, un plus 
que escaba dado en lo con
ccpcual y en lo cualicacivo, 
que no cayeron en la mora
leja ni en lugares comunes, 
que por el concrario, aposca
ron y arriesgaron . 
Hubo cambién algo curioso 
que sería importante remar-

car: la presencia eclipsance de pelí
culas dedicadas a cracar el tema de 
la dictadura y la desaparición de 
personas, canco que por momentos 
el festival se pareció a una muescra 
ccmácica; fue el caso de Potestad, 
Los rubios, Ciudad del sol, Ningu
na parte (lamencablemence no fue
ron de la partida Hijos, La cautiva, 
ni Milagros no hay. Los desapare
cidos de Meraxles Benz y Sol de 
noche) que sumadas, entre ocras, a 
una larga Jisca que incluye La his
toria olida/, Un muro de silencio, 
Buenos Aires Vicev~, Garaje O
limpo, Vidas privadas, Kamchatka, 
están dando cuenca -más allá de 
las formas y géneros que elija cada 
director- de la importancia y la vi
gencia de una herida lacerance que 
no cesa de sangrar, de la mirada 
-muchas veces antagónica- de dos 
generaciones (la que procagoniió 
los secenca y la de sus hijos) que 
confrontan y debacen con alcura, 
de una sociedad que hace catarsis 
de la mejor manera posible: a 
través del arte. 
No es casual que esca discusión se 
vea reflejado en el cine con más 
fuerza que en otras disciplinas, 
porque el séptimo arce sigue mar
cando -como desde hace algún 
tiempo- el ritmo de los debates y 
la producción artística, algo pareci
do ocurre con el teatro, fenómeno 
que no se encuentra desligado de 
la pro!Uulgación de las leyes que 
los ampara y de sendos inscitutos 
que no dejan de impulsar empren
dimientos; el Instituto Nacional de 
cine subsidia más de 100 películas 
por año; el Instituto Nacional de 
Tearro consume un 5% de su pre
supuesto en estructura y sueldos, 
mientras que el otro 95% se dedi
ca a la promoción del teacro en to
das sus varianres; son instituciones 
mixtas y jóvenes, sin tiempo -ni 
voluntad, al menos por el momen
to- para caer en el burocracismo y 
en la pesadez de otras esferas ofi
ciales. Atrás, muy atrás, vienen los 
alicaídos y silenciosos rubros liga-

dos a la palabra escrita, la literatu
ra y el ensayo, que a pesar de las 
luchas y los reclamos, aún no 
cuencan con una ley acorde, por el 
contrario, la Ley del libro que se 
sancionó en julio de 2001 sufrió 
recortes y vetos 
quirúrgicos, la 
mayoría de lo cua
les le daban com
petencia a los edi
toriales nacionales 
e independientes, 
favoreciendo a los 
grandes grupos e
lditoriales (en ese sentido el cine 
también tiene una asignatura pen
diente, ya que los circuitos comer
ciales siguen siendo monopolio del 
cine norteamericano), evitando 
que la cultura escrita pueda desple
gar sus potencialidades; de este 
modo los pensadores y escritores 
argentinos -siguen recluidos, pos
tergados, y sin poder divulgar de
bidamepte su producción. Más all 
de la posibilidad de establecer un 
paralelo con otras disciplinas, cier
to es que el cine y el teatro han lo
grado instituirse como un colecci
tvo y como cal han tomado la deci
sión de pelear por lo propio, com
binando política, arce y comercio 
de un modo aduleo, sin prejuicios 
ni chicanas, dándonos la posibili
dad de un e.spejo en el que sed a 
conveniente que nos mirásemos 
más seguido. 

Las películas que se vieron 
Porescid (Luis César D'Angioli
llo), El día que me amen (Daniel 
Barone), El sépámo ardngcl Quan 
Bautista Scagna.ro), Val.encfn (Ale
jandro. Agresti), Los rubios (Alber
tina Carri), Oeopacra (Eduardo 
Mignona), El fondo del mar (Da
mián Szifrón), Soy ru avenrura 
(Néstor Momalbano), Vivir inten
tando (Tomás Yankclcvich), Nin
guna pam (Luis ScpúJvcda), Dar 
de nuevo (Atilio Perín), Bar "El 
chino" (Daniel Burak), El al.qui
mista impaciente (Patricia Ferrci-

ra), La mecha (Raúl Perrone), No 
de.bes estar aquí Qacobo Rispa) , El 
juego de la silla (Ana Kaci.), Ciu
dad del sol (Carlos Galeccini) . 

las que no estuvieron 

Hijos (Marco Bcchis), El senti
miento de abrazar (Silvia Di Flo
rio) y Yo no sé qué me han hecho 
rus ojos (Sergio Wolf y Lorena 
Muñoz); Osear Alemin, vida con 
swing (Hernán Gaffet); Bonanza, 
en vías de excindón (Ulises Ro
sell); El juego de Ardbcl (Alberto 
Lecchi); Donde cae el sol (Gustavo 
Foncán); Tan de repente (Diego 
Lerman); En la dudad sin límites 
(Antonio H ernández.); La .boca 
(Federico Augusto Arzeno); Sol de 
nocbe (Pablo Milstcin); Sudeste 
(Sergio Bellorci); La televisión y 
yo, nocas en una libreta (Andrés 
Di T ella); India Pravile (Mario Sá
bato); Che vo cacbai (Laura Bon
darevsky); Gerente en dos ciuda
des (Diego Soffici); El polaquito 
(Silvia Di Florio); Cédigo posr:J 
(Roberto Echcgoyenbcrri); Nicoti
na (Hugo Rodríguez); Bonifado 
(Rodrigo Magallanes); Cruz de Sal 
(María J osé Demare); Clic.k! (Ri
cardo Barrerra); Abrazos, r:zngo en 
Buenos Aires (Daniel Rivas); Mila
gros no hay. Les desaparecidos de 
Mera.des Benz (Gaby Weber); 
Cautiva (Gascón Biraben ). 
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Las iglesias evangélicas 
en el espacio religioso de Venado Tuerto 

Introducción 
Esca presente investigación 
continúa el estudio del es-
pacio rel igioso venadense 
en lo que respecta a la ex-
pansión de cerricorios y ce-
rricorialidades de las lgle-
sías Evangélicas. Para a-
bordar dicha cemácica se 
procedió al relevamienco 
del espacio religioso perre-
necience a la ciudad de Ve-
nado Tuerto y en particu-
lar a la presencia en dicho 
espacio, de las Iglesias e-
vangélicas en el período 
que se extiende desde 
1999 hasca la actualidad. 
Localizados los templos re-
ligiosos evangélicos ya e-
xiscenccs en el espacio ve-
nadense, se ubicarán los 
que han surgido en el 
período mencionado. 
Consideramos que durante 
ese lapso se ha producido 
una mayor ocupación y e-
so se vi ncula a la sicuación 
de crisis socioeconómica 
que accualmcnce atraviesa 
el país. 
Por ello a través de la pre-
sence carea de investiga-
ción intentamos analizar y 
determinar como ha sido 
el crecimiento alcanzado, 
las causas que lo descnca-
denaron, los comporta-
miemos estratégicos adop-
tados por las mismas, las 
acciones de territorialidad 
aplicadas; además intenta-
remos corroborar si existen 
funciones sociales que 

En los últimos tiempos, las Iglesias Evangélicas vienen creciendo en forma constante 
y sostenida, ocupando eficiente y oportunamente los vacíos pastorales que ha dejado 
la iglesia católica. En la actualidad poseen el doble de fieles que en 1999, con 
presencia marcada en las áreas periféricas y en el microcentro, donde hasta hace 
poco no habían Ingresado. La angustia, la época y la crisis nacional en la conquista 
de los espacios de fe. 

complementan a las de carácter Oory, 1993. El culeó Evangélico de apropiación del espacio religio-
espiricuaJ y determinar la vincula- prioriza la igualdad entre los her- so". Analizando las divisiones del 
ción entre apropiación del espacio manos de la congregación y según espacio re.ügioso venadense en el 
por parce de dichas iglesias y los sostiene P.F. Bresee [2] ªTenemos año 1999 y en la accuaJidad, se e-
espacios rururbanos. la obligación de darle a codo videncia que, aunque el cacolicis-
A parcir de la ciencia geográfica y hombre el evangelio en la medida mo continúa predominando sobre 
a cravés de los aportes de la geo- en que lo hemos recibido". las restantes religiones con un 
grafía culcuraJ y de la percepción, La geografía de la percepción pro- porcentaje significativo (74%), la 
como asf también de la antropo- porciona la idea de la dimensión religión evangélica escá en cons-
logia culcural, analizaremos el es- psicológica del sujeto y por lo canee expansión, teniendo en 
pacio religioso evangélico de la tanto afirma que éste posee una i- cuen ta que en Venado Tuerto a 
ciudad de Venado Tuerto. magen mental del medio que de- fines del año 1999 menos de un 

termina su comporcamiento y ac- 5% se declaraba evangélico, cifra 
Marco Teorlco ción sobre el espacio. que en la accualidad se ve dupli-
La presente carea de investigación, El hecho religioso y su respectiva cada [5]. 
a través de la cuál nos propone- locaJización escán fncimamence re- En la localización de las nuevas i-
mos analizar la expansión de las I- lacionados con la dimensión psi- glesias se evidencia que el crecí-
glesias Evangélicas én el espacio cológjca del sujeto, por lo tan to miento de las mismas con tinúa en 
religioso de Venado cuerco, en- los hechos religiosos representan las áreas periféricas (eres de ellas), 
cuencra, en p rimer lugar su fun- construcciones subjetivas y socia- pero también pudimos dar cuenca 
damencación en la geografía cul- les que realiza el hombre a partir de un fenómeno nuevo que se 
cural de Paul Claval [1]. Según de la percepción que posee del es- está gestando en el seno de los ba-
esca rama de la Geografía, los pacio vivido; espacio considerado rrios céntricos con la aparición y 
geógrafos que se preocupan por también como un producco social pronta instalación de Iglesias E-
las realidades culturales prescan u- (3], en el cuál la percepción del vangélicas, nos indinamos a pen-
na atención creciente a los hechos hombre se traduce en el compor- sar q ue esto se debe a que hoy la 
religiosos, a parcir de los signos tamiento que éste manifiesta so- crisis a afeccado a codos los secto-
que imprimen en el paisaje; por brc el medio. res destruyendo prácticamente a 
lo canco, al cerricorio se le confie- la clase media. Es la que hoy se 
re mucha importancia, ya que La expansión de las Iglesias denomina u nuevos pobres", y ven 
según Piveceau (1995) desempeña evangélicas en estas iglesias una salida para su 
un papel central entre los simbo- Según lo expresado en la primera situación. 
los que ayudan a estructurar las i- hipótesis, en la que afirmamos Dentro del concexco de los veinte 
dencidades colectivas. Conscicuye que las iglesias evangélicas am- barrios que conforman la ciudad 
la base material de la existencia pliaron canto su territorio como de Venado Tuerto, los que se des-
común. su territorialidad, en nuestra in- tacan por una mayor presencia de 
Cada religión aporra un principio vescigación hemos detectado que evangélicos son; barrio Norte en 
iguali tario o jerarquizado, una a parcir del ultimo período com- pri mer lugar, con un 27%, segui-
moral con sus deberes y prohibí- p rendido hasta 1999 y compara- do del barrio Islas Malvinas con 
ciones, un modelo pol!cico que le- do con la actualidad, surgieron un 18%, siendo en los restantes 
gicima el poder y una guía de re- siete iglesias nuevas, ubicadas en barrios los porcentajes similares, 
laciones a mantener con la natu- diferentes barrios de la ciudad tal es el caso de los barrios San 
raleza (Deffontaine, 1948; Bau- [4], que se suman a las ya existen- José O brero, Tiro Federal, fcurbi -
con, 1966; Sopher, 1967; tes según el trabajo "Estrategias de y Centro I, los cuales arrojan 



un 10% de fiel es provenientes de 
los mismos. Por otra parte, se ma
nificsra que en los barrios Fonavi, 
Ciudad Nueva y Cenero Il, el 
porcentaje acusa en codos los ca
sos un 5% [6] . 
Además, como hecho novedoso 
encontramos que las principales 
Iglesias poseen anexos [7]. Esto se 
debe al incremento de la cantidad 
de miembros que provienen de 
diferentes barrios [8], por lo tanto 
éstos anexos se instalan para brin
darles una mejor atención espiri
tual y material; y así se acercan al 
barrio y fun cionan en la casa de 
un miembro como anexo, y en o
tros casos se si túan en predios al 
aire libre, los cuáles constan con 
algún recinto para reuniones oca
sionales, o para la recolección de 
alimentos y elementos de primera 
necesidad. La idea de los anexos, 
según el pastor Alberto Santiago 
Borda Bossana, es poder realizar 
obras junco a la gence, "mecerse 
en la sociedad". 
La mayoría de escas iglesias han 
comenzado con una membresía 
pequeña, el caso de la Iglesia Pen
tecoscal Nueva Vida se inició en 
el año 2000 con 16 personas, hoy 
concurren más de 200, además de 
los niños que concurren a la es
cuela dominical que suman alre
dedor de 1 OO. 
Según el pastor Dulac " ... la ex

pansión se debe a que el hombre 
tiene necesidad de Dios, el hom
bre encuenrra paz y gozo a pesar 
de las grandes necesidades y difi
culrades de esre tiempo. Llega pa
ra pedir un placo de comida pero 
también se vuelca a Dios porque 

es él el úlcimo recurso. El 99,9% 
llega por necesidad, si estás bien 
no ce acordás de Dios" ... El pastor 
manifestó además que . .. "las capi-
llas también han proliferado pero 
muchos están saliendo por la hi
pocresía de la Iglesia Católica. La 
Iglesia Cacólica está en ocra cosa, 
no capea a /a gente. La gente ne
cesita aliento. Hay que infundir 
ánimo, que su espíritu se renueve, 
alentar a que se confíe" ... "mu
chos pastores han salido de los 
mismos barrios, conocen las pro
blemáticas, la idiosincrasia de la 
gente. Muchos de ellos trabajan, 
no codos están sustentados por la 
iglesia. Le dedican tiempo. 'En la 
periferia casi codos trabajan" ... 
Para los evangélicos la Biblia es 
un fuerce seguro, todos los fieles 
necesitan leerla, por lo tanto no 
está en ellos el analfabetismo. Pe
ro al basarse solamente en la Bi
blia, algunos pastores carecen de 
una teología explicita y sistemáti
ca; esca idea nos permite deducir 
que los requisitos para abrir un 
nuevo templo son muy pocos y 
que cualquier fiel puede llegar a 
convertirse en pastor con sólo ha
cer seminarios bíbliéos y tener 
cierta antigüedad en el ministerio. 

ro versificación de funciones 
!!te las Iglesias evangélicas 
El fenómeno de expansión se fun
damenta en primer lugar, en la 
contención espiritual que brindan 
a las personas. Según los fieles en
cuestados, el acercamiento a los 
templos se debió a problemas per
sonales que los aquejaban, y que, 
... a/ comenzar a formar parce de 

/a iglesia no solo encontraron a
poyo espiritual sino soluciones a 
sus problemas, contención y ayu
da a /a familia . 
La incorporación de mayor canti
dad de adeptos se explica, tam
bién, a través de las múltip les 
funciones que cumplen y que so
brepasan el campo religioso. Este 
requerimiento aumento a partir 
de la crisis socioeconómica que 
vive el país, idea compartida por 
todos los pastores. De esca mane
ra, pudimos comprobar que la to

talidad de ellas brindan copa de 
leche a los niños. En el caso de la 
Iglesia de Reuniones de Fe, Salva
ción y Liberación, a cargo del 
Pastor Carlos Tejerina, nos mani
festó ... "cada sábado concurren al
rededor de 200 chicos a los que se 
le brinda una merienda; y a los 
que viven en los barrios más aleja
dos los vamos a buscar en un óm
nibus que contratamos cspecial
m enrc para cal fin". Además, al
gunas de las iglesias constan de 
comedores en el mismo recinto 
[9], proveyendo de raciones ali
menticias a casi 300 personas " 
Por otra parte imparten educa
ción bíblica para niños y jóvenes. 
Otras funciones consisten en en
trega de vestimenta, medicamen
tos, bolsones, viandas destinadas a 
miembros de fami lias que no con
curren a la iglesia, en este 1.'iltimo 
caso, el pastor Samuel Yakuto, de 
la iglesia Evangélica Bautista (Ri
vadavia 662) comenta que "las 
viandas son enviadas en especial a 
los padres de Familia, que por 
vergüenza de hallarse imposibili
tados para sostener maccrialmenre 

a su grupo fami/i:1r, no concurre 
al comedor". Además cabe men
cionar que esca iglesia se destaca 
del resto de las iglesias evangélicas 
de Venado T uerto por desem
peñar, enrre sus actividades, servi
cios de asisrencia social en la cár
cel de Melincué, en el Correccio
nal de Menores, en distintos ge
riátricos de Venado Tuerto y en 
el hospital. También trabajan con 
grupos de boy scout, con aduleas 
de entre 20 y 30 años con capaci
dades diferentes, dictan clases de 
economía doméstica costura y pe
luquería y poseen un ropero co
munitario. Un dato importante lo 
constituye el hecho de que el mis
mo pastor se encarga de arender 
psicológicamente a niños abusa
dos sexualmente y de elevar la de
nuncia a la dependencia policial 
correspondiente. Por último ésra 
iglesia pertenece a un conjunto de 
instituciones sociales de Venado 
Tuerro y la provincia de Santa Fe 
[l O]. 
Un hecho posi tivo a destacar es 
que las iglesias evangélicas tam
bién se encargan de alejar de los 
vicios a las personas que se acer
can a la comunidad religiosa; es
tos grupos prohíben enérgicamen
te el consumo de alcohol y dro
gas, que es sinónimo de destruc
ción familiar. 
Por otra parte, los templos e
vangélicos producen la adapcación 
a una nueva ética del trabajo fun
damentada en la idea de progreso 
que se expresa en el hecho de que 
el porcentaje de 'desocupados en
tre sus miembros es muy bajo; y 
aquellos que no poseen empleos 

... 
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un conflicto mental y un senci
miento de inadecuación, porque 
si no, no cambiarían sus creencias 
( ... ) las ideas religiosas anees pe
riféricas en su conciencia, ocupan 
ahora el luga.r central ( .. ) algunos 
psiquiatras han señalado como u
no de los elementos principales 
para la conversión, mucho más 
allá de la situación económica y 
social, la angustia del individuo 
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31160 3° Edad 
,( ... ) wio de los elementos claves 
1para mancener en forma activa al 
converso es /:r vinculación con la 

1 
iglesia y su funcionamiento como 
circuito cerrado. Hay un pastor o 

-----------1 iM? C<el 

, líder religioso que diariamente 
reúne al grupo para realizar activi
dades religiosas. De acuerdo a ello 
hemos corroborado que mantener 
un diálogo con un evangélico que 
no implique hacer referencias al 
hecho religioso es casi imposible; 
anee cualquier comencario de di
versa índole se recibirá como res
puesta un versículo de la Biblia, 
repeticiones del cipo "Aleluya, 
Gloria a Dios, Dios ce bendiga". 
Según las palabras del pascor José 
Antonio Mugni [13] "ellos viven 
como vivió jesús en la cierra, 
cumplie11do con el mandato de 
Dios. No somos hipócritas, cene
mos la mism:1 cara ante los ami
gos, la fam ilia, en el trabajo y en 
la Iglesia". 

Divisiones del Espacio Religioso Venadense 

U Católicos 

11 Evangélicos 

•Otras re ligiones 

11 

realizan actividades para la comu
nidad religiosa. 
Con respecto a la conversión reli
giosa podemos señalar que el ma
yor 'número de conversos se da 
entre los 31 y 60 años; y en las e
dades comprendidas cncre los 15 
y 18 aiíos, la cancidad de convcr-

74 

sos es muy poco significaciva, ya 
que la mayoría de ellos perrenece 
a la Iglesia desde su nacimienco 
(11]. Al respecto Alfredo Silleta 
[ 12), sostiene que ... "las conver
siones son de ripo predominanre
menre moral, inceleccual y social 
y se basan evidencemence sobre 

Estrategias de territorialida
des geopolíticas 
Se pudo dececcar que las estrate
gias que utilizan las Iglesias E
vangélicas para su expansión, res-
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ponden en primer lugar a ocupar 
los vados pascorales que deja la I
glesia Cacólica, causa principal 
del éxodo de los cacólicos hacia el 
procescancismo. 
En segundo lugar muchas de las 
acciones llevadas a cabo por las i
glesias evangélicas emanan de di
rectivas imparcidas por las iglesias 
procescances de Escados Unidos 
hacia Lacinoamérica; esce fenóme
no se evidencia claramence en la 
expansión del procescancismo en 
los países de América Lacina cu
yos ef eccos han alcanzado de ma
nera notable a nuescro país y en 
esce caso panicular a Venado 
Tuerco. El Pascor Dulac, al res
pecto afirma que "en Guatemala 
es mayor la cantidad de gente que 
se convierte a la Iglesia Evangélica 
que la que nace en el país, los 
pasrores encienden que Dios esrá 
en Latinoamérica, nunca anees 
habían salido cancos pastores de 
aquí". Se consticuye en una prue
ba de ello la Iglesia Pentecoscal 
Nueva Vida que depende del 
Concilio Lacinoarnericano de 
New York en Argentina, la Iglesia 
del Nazareno que acaca las direc
civas de la Asamblea General con 
sede en Estados Unidos. 
Según el Pastor Samuel Yakuto 
u codas las Iglesias Evangélicas lle
van a cabo en cada uno de sus 
disrricos los principios impartidos 
por las Iglesias procescantes de Es
tados Unidos". 
Ocra hecho que denoca el grado 
de penetración que escán alcan
zando estas Iglesias, y que avala 
cambién las palabras vercidas por 

·-

el Pasror Dulac, es la inminente 
puesca en funcionamienco de una 
Escuela de Formación Miniscerial 
"ESFORMI", con proyección de 
llegar a consticuir en la región 25 
centros educativos. La misma 
funcionará en la Iglesia que lidera 
el Pascor Osear Domínguez [ 14). 
Encendemos que la crisis socioe
conómica que afecca, en mayor o 
menor medida, a codos los paises 
de Latinoamérica ha permitido el 
avance de estos grupos protescan
ces, que han logrado capear la an
gustia de los pueblos y canalizarla 
moscrándoles a Dios como única 
solución. 
Por otra parce la mayoría de las I
glesias Evangélicas de Venado 
Tuerco cienen como objetivo la 
formación de misioneros que se 
encargan de salir a predicar la pa
labra de Dios alrededor del mun
do. 

Conclus ón 
Creemos, finalizando el crabajo 
de invescigación, que en la actua
lidad hay una efectiva expansión 
de las Iglesias Evangélicas no sólo 
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que vive el país; esto se ve refleja
do en el espacio religioso de Ve
nado Tuerto, con la proliferación 
de cemplos evangélicos, que d esde 
1999 a la accualidad tuvo un in
cremento del 30%, en tan solo 
tres años del úlcimo relevamienro. 
[15) 
Las Iglesias Evangélicas, desde sus 
inicios han ganado rápidamence 
influencia encre los habicances de 
los barrios urbanos pobres, como 
lo afirmamos en nuestra hipócesis; 

Barrios 
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EL MAYOR NÚMERO DE CONVERllONEJ A lAf IGLEJIAI 
EVANGÉLICA/ JE DA ENTRE LO.f 31 Y 60 AÑO.f; Y EN LA/ 

EDADEJ COMPRENDIDAI ENTRE LO.f 15 Y 18 AÑO.f. 

era en gestación y quizá sería ob
jeco de nuevas investigaciones. 
Deducimos que en la pequeñez y 
simpleza de sus comunidades es 
donde forman su fuerza y acracci
vo. Muchas no forman más que 
300 personas, ocras cuentan con 
solamence 30, 50 fieles. De esra 
forma es posible dar a codos los 
miembros concención espiritual, 
ayuda y amor de manera más e
fecciva, ya que el pascor mantiene 
una relación muy escrecha con sus 
fieles, conoce sus problemáticas; 
ello genera un efecto positivo cn
crc la membresía. 
Un hecho a destacar de estos gru
pos religiosos es el grado de com
promiso asumido para con la so
ciedad, que se ve reflejado en las 
múltiples funciones que llevan a · 
cabo y que sobrepasan el campo 
religioso, fund amencalmence o
riencadas a solventar las necesida
des básicas, cuya no satisfacción 

como estrategia de cerritorialidad 
de las mismas sino que se han 
consticuido en uno de los recursos 
más buscados por las personas, 
para hacer frente a las necesidades 
que no puede satisfacer por si so
lo, ante la crisis socioecon6mica 

sin embargo, pudimos observar 
que en la accualidad su expansión 
cambién ha alcanzado a los habi
rances de los barrios céncricos, 
conscicuyéndose este hecho en u
na nueva escracegia de penetra
ción. Dicho fenómeno se encuen-

AGROQUIMICOS - NUTRICIÓN ANIMAL 
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se ha profundizado con la accual 
crisis socioeconómica. 
La vía de penecración de las Igle
sias Evangélicas es principalmence 
la anguscia a la que se ve someti
do el individuo. Esca angustia es 
generada por los vertiginosos 
cambios que atraviesa la sociedad 
concemporánea y que conducen a 
la formación de un mundo cada 
vez más desigual, dentro del cual 
el hombre ve cada día más difícil 
la posibilidad de una inserción 
plena, encontrando en Dios la ú
nica solución a sus problemas. 

1y 

Edades 

Now 
!)Claval Paul, La geografla cultural. Editorial 
Eudeba. Edición 1999 
2)Brecsse P.F. Ministro fundador de la Iglesia 
del Nazareno, rama Evangélica 
3)EI espacio es un produeto social porque 
segú11 Mil ton Santos es uno de los result:idos de 
b actividad social, incorpora las herencias, las 
huellas naturales y artificiales. Tiene actores, 
que son los individuos, los grupos, las empre
sas, las colectividades territoriales, los Estados. 
Tiene sus leyes y reglas de organiz.ación y de di
fe.rcnciación, universales pero expresadas de 
maneras mis o menos diferentes según los sis
temas sociales. Producto social el espacio ge
ográfico es un medio y un ambiente de la acti· 
vid.ad social. Tiene, en todo momento, su pro
pia memoria y constriñe, por su organización y 
sus diferencias, las acciones que sobre el se des
pliegan. 
4)1glcsia del Nazareno, Templo Emmanuel. 
Au:ut'nag:i entre 25 de Mayo y Maipú. Bo. 
Centro 11 / Iglesia Pentccos!21 Nueva Vida. 

u • . . 

Chapuis 2451. Bo. San Vicente. / Iglesia Reu· 
nioncs de Fe, Salvación y Liberación. Cas1elli y 
Maipú. Bo. Centro l./ Iglesia Ministerio Casa 
de Esperanza. Avcllanccb y San Marrln. Bo. 
Norte. I Iglesia Senda Feliz. lrurbide 520. Bo. 
hurbide. / lglcsia Centro de Educación Cristia
na. Chapuis 2536. Bo. lsw Malvinas. I Iglesia 
Ministerio Internacional de Santidad •EJ León 
de la Tribu de Judá•. Bclgrano 100. Bo. O:n· 
uo l. 
5)Ver gr.lfico n• 2. 
6)Vcr gráfico n• 3. 
ni.a Iglesia Evangélica Congregado• en el 
nombre de Nuestro Señor Jesucristo {Balcarcc 
1351). posee anexos en d Barrio Alejandro 
Gutilfrra (calle San Luis sin número}; en d 
Barrio Sanra Rosa (Balcarce y calle 51); en el 
Barrio Tiro Pedcr.11 (2 de abril 944); rambién 
posee anexos en Elonondo y San Francisco. El 
pastor Dulac de la Iglesia del Nazareno. tcm· 
plo Emmanucl, manifestó que próximamente 
insralar:I un anexo en d barrio Juan XXII I. 
8)Ver gráfico n• 3. 
9)lg.lesia Cristo te ama. Castelli 2451. Los días 
ribados al mediodía funciona como comedor 
donde se aliment:in 30 chicos. I Iglesia E
vangélica Bautisra. Rivadavi2 662. Los fines de 
semana se le brinda el almucno a 300 nilio.t. 
1 O) Red de Instituciones por la funilia y los 
nilios de la ciudad de Venado Tuerto. I Plan 
general de Venado Tuc.rto. Concejo Social de 
Venado Tuerto./ Red de volunrari:tdos de b 
provincia de Sana Fe. 
1 l)Ver gráficos n• 4 y 5. 
12)Sillcta, Alfredo. "Las sectas invaden la Ar· 
gemina". Peligros de la conversión religiosa, 
pág. 131. Editorial Punto Sur. Edición 1991. 
13)Pastor de la Iglesia PentCCJO=l Nueva Vida. 
14)1glcsia Evangélica Pcntccostal. Sala 580. 
l 5)Según fuente expresada en el rrabajo "Es· 
crategias de apropiación del Espacio Religioso 
(1899-1999)". Trabajo de investigación reali
zado por las Profesoras Gladis Mignaco de Ez
querro y Alejandn Garcla. 
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• • • La c1enc1a no piensa 
El 24 de setiembre de 1969, en ocasión del octogésimo cumpleaños de Heidegger, la 
televisión alemana, ZDF, emitió una conversación del filósofo con el profesor Richard Wisser. 
A continuación publicamos el texto completo de la entrevista cedido por la Fundación Centro 
Psicoanalítico Argentino y un comentario del filósofo Carlos Einisman. 

W isser: Profesor Heidegger, existen en nuei
cra época cada vez más voces que se elevan -y 
estas voces se vuelven cada vez más insistentes
para proclamar que la tarea decisiva de nuestro 
tiempo consiste en una transformación de las 
relaciones sociales y para considerar a esta 
transformación como el único punto de partida 
prometedor para el porvenir. 
¿Cuál es su posición con respecto a una orienta
ción semejan~e de lo que se llama «el espíricu de 
la época», en lo que concierne, por ejemplo, a 
la reforma universitaria? 
Heidegger. No responderé más que a la última 
pregunta, ya que la que planteó primero es de
masiado amplia. Y la respuesta que daré es la 
que ofrecí, hace cuarenta años, en mi lección i
naugural en la universidad de Friburgo, en 
1929. 
Le cito un párrafo de la conferencia ¿Qué es 
Merafísica?: «Los ámbitos de las ciencias están 
muy alejados los unos de los otros. Los modos 
de abordar sus objetos son radicalmente dife
rentes. Escas disciplinas múltiples y dispersas 
deben actualmente su cohesión solamente a la 
organización técnica de las universidades y de 
las facultades que conservan su significación 
gracias a la finalidad práctica de las disciplinas 
mismas. Por el contrario, el arraigo de las ciencias 
en su fundamento esencial está bien muerto.» 
Pienso que esta respuesta debería alcanzar. 
\Visser: Son motivos muy diferentes los que lle
varon a los intentos modernos tendientes a de
sembocar, en el plano social o en aquel de las · 
relaciones entre individuos, a una reorienración 
de las finalidades y a una "reestructuración» de 
los datos fácticos. Evidentemente, está en juego 
aquí mucha filosofía, para bien o para mal. 
¿Observa usted de hecho una misión social de 
la filosofía? 
Heidegger: ¡No! -En ese sentido no se puede 
hablar de una misión social. Si se quiere res
ponder a esa pregunta, pri~ero.debemos pre
gunrarnos "¿qué es la sociedad?», y meditar a
cerca del hecho de que la sociedad actual es la 
absolutización de la subjetividad moderna; y 
que a partir de ahí, una filosofía que ha supera
do el punt\) de vista de la subjetividad no. tiene 
para nada el derecho a expresarse en el mismo 
tono. 
En cuanto a saber hasta qué punto podemos 
hablar verdaderamente de una transformación 

de la sociedad, eso es otro tema. La cuestión de 
la exigencia de la transformación del mundo 
nos lleva a una frase muy citada de las Tesis so
bre Feuerbach de Karl Marx. Quisiera citarla e
xactamente y leerla: «Los filósofos solamente 
han interpretado el mundo de diferentes mane-
ras; se traca de transformarlo.» ' 
Al citar esta frase y al aplicarla, se pierde de vis
ta que una transformación del mundo presupo
ne un cambio de la representación del mundo y 
que una representación del mundo no puede 
ser obtenida más que por medio de una inter
pretación suficiente del mundo. Esto significa 
que Marx se basa en una interpretación bien 
determinada del mundo para exigir su «trans
formación» y esto demuestra que esca frase es u
na frase no fundada. Da la impresión de ser 
pronunciada resueltamente contra la filosofía, 

·cuando en la segunda parte de la frase la exi
gencia de una filosofía está incluso, tácitamen
te, presupuesta. 
Wisser. ¿De qué manera su filosofía puede ac
tuar hoy en día con respecto a una sociedad 
concreta con sus múltiples careas y preocupa
ciones, sus angustias y sus esperanzas? ¿O bien 
tienen razón, aquellos críticos que señalan que 
Martin Heidegger se ocupa del «Ser» con tanca 
concentración, que ha sacrificado la condición 
humana, el ser del hombre en sociedad y en 
tanto persona? 
Heidegger. ¡Esta crítica es un gran malentendi
do! Ya que la cuestión del Ser y el desarrollo de 
esta cuestión presuponen incluso una interpre
tación del ser-ahí, es decir una determinación 
de la esencia del hombre. Y la idea que está en 
la base de mi pensamiento es precisamente que 
el Ser o el poder de manifestación del Ser nece
sita del hombre y que, viceversa, el hombre es 
hombre únicamente en la medida en que está 
en la manifestación (manifesrecé) (Offenbar
keit) del Ser. 
Así debería quedar resuelta la cuestión de saber 
en qué medida me ocupo solamente del Ser ol
vidando al hombre. No se puede plantear la 
cuestión del Ser sin plantear la de la esencia del 
hombre. 
Wisser: Nieruche dijo un día que el filósofo era 
la mala conciencia de su tiempo. Poco importa 
lo que Nietzsche entendía por eso: 
Pero si se considera el incento que usted hace 
de ver a la historia filosófica del pasado como 

una historia de la decadencia con respecto al 
1Ser, y por lo tanto de «destruirla», más de uno 
podría verse tentado de llamar a Heidegger la 
mala conciencia de la filosofía occidental. 
1¿En qué consiste para usted el signo más carac
tedscico, por no decir el monumento más ca
racterístico, de lo que usted llama el «olvido del 
ser» y el «abandono del Ser»? 
Heidegger. Primeramente debo corregir un as
pecto de su pregunta, cuando habla de la «his
toria de la decadencia».1 ¡Esta expresión no está 
empleada en un sencido negativo! Yo no hablo 
de una historia de la decadencia, sino solamen
te del destino (Geschick) del Ser en la medida 
te_n que se retira cada vr:z, más en relación a la 
F nifesración del Ser en los griegos, hasta que 
el Ser se vuelve una simple objetividad para la 
ciencia y actualmente un simple fondo de reser
¡va (Bescand) para el dominio técnico del mun
ido. Entonces: nos encontramos no en una his
t oria de la decadencia,, sino en w1 retiro del Ser. 

l signo más característico del olvido del Ser -y 
Cl olvido debe siempre ser pensado aqu1 a partir 
ael griego, de la lethé, es decir del hecho de que 
el Ser se sustrae, se vela- y bien, el signo más 
característico de este destino que es.el nuestro 
es -por cuanto solamente puedo vislumbrarlo
el hecho de que la cuestión del Ser que planteo 
todavía no fue comprendida. 
Wisser. Hay dos cosas que usted siempre cues
tiona y cuyo carácter problemático señala: la 
~pretensión de dominación que tiene la ciencia y 
una manera de concebir la técnica, que no ve 
en ella más que un medio útil de llegar más rá
pidamente a la meca respectivarnence anhelada. 
l?recisamence én nuestra época, cuando la ma-
oría de los hombres lo esperan codo de la cien
cia~ cuando se les demuestra, con programas 
tClevisivos, incluso extra-terrestres, que en esca 
época el hombre alcanza por medio de la técni
ca aquello que se proponga, sus ideas sobre la 
ciencia y sobre la esencia de la técnica le provo
can quebraderos de cabeza a mucha gente. 
¿Qué entiende usted en primer lugar cuando a
firma: "la ciencia no piensa"? 
'Heidegger. Empecemos primero con los que
braderos de cabeza: ¡Pienso que son realmente 
aludables! Todavía hay demasiado pocos que-

braderos de cabeza hoy en día en d mundo y u
na gran aÍJsencia de ideas, que son precisamente 
función del olvido del Ser. Y esca frase: la cien-
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cia no piensa, que 
hizo tanto ruido 
cuando la pro
nuncié en el mar
co de una confe
rencia en Fribur
go, significa: La 
ciencia no se 
mueve en la di-

mensión de la filo-
sofía. Pero sin saberlo, 

dla se liga con esca dimensión. Por ejemplo: la 
física se mueve en el espacio y el tiempo y el 
movimiento. La ciencia en tanto ciencia no 
puede decidir en cuanto a qué es el movimien
co, el espacio, el tiempo. La ciencia por lo tanto 
no piensa, no puede siquiera pensar en este sen
ádo con sus métodos. No puedo decir por e
jemplo, con los métodos de la física aquello que 
la flsica es. Lo que es la física solamente puedo 
pensarlo a la manera de una interrogación fi
losófica. La frase: la ciencia no piensa, no es un 
reproche, sino que es una simple verificación de 
la estructura interna de la ciencia: es propio de 
su esencia el que, por una parce, ella dependa 
de lo que la filosofía piensa, pero que, por otra 
parce, ella misma lo olvida y descuida lo que e
xige ser pensado ahí. 
Wisser. ¿Y qué enciende usted, en segundo lu
gar, cuando dice que un peligro mayor para la 
humanidad que el de la bomba atómica lo 
constituye el conjunto de las leyes (Ge-setz) que 
plantea la técnica: su «Dis-positivo» (Ge-stell), 
como suele denominar al rasgo fundamental de 
la técnica, que consiste en develar lo real en 
canco fondo de reserva, como se pasa un pedi
do; en otros términos: hacer de modo que co
dos y cada uno puedan ser llamados apretando 
un bocón? 

un tiempo previsible, estaremos en condiciones 
de hacer al hombre, es decir construirlo en su 
esencia orgánica misma, tal como se los necesi
ta: hombres hábiles y hombres torpes, inceli
gences, y tontos. ¡Vamos a llegar a eso! Las po
sibilidades técnicas están hoy en ese punto y ya 
fueron objeto de una comunicación por parce 
de algunos Premios Nobel durante una reunión 
en Lindau ya hablé de esto en una conferencia 
que di en Messkirch hace algunos años2• 

Entonces: hace fulca ante todo rechazar el ma
lentendido según el cual yo estaría en contra de 
la técnica. 
En la técnica, a saber en su esencia, veo que el 
hombre está ubicado bajo el poder de una po
tencia que lo lleva a aceptar sus desafíos y con 
respecto a la cual ya no es libre -veo que algo 
se anuncia aquí, a saber una relación entre el 
Ser y el hombre-y que esta relación, que se di
simula en la esencia de la técnica, podría un día 
develarse en toda claridad. ¡No sé si esto ocu
rrirá! Sin embargo veo en la esencia de la técni
ca la primera aparición de un secreto mucho 
más profundo al que llamo Ereignisl -usted, 
podrá deducir que de ninguna manera podría 
ser cuestión de una resistencia a la técnica o de 
su condena. Pero se trata de comprender la e
sencia de la técnica y del mundo técnico. En 
mi opinión, esto no puede hacerse mientras nos 
movamos, en el plano filosófico, en la relación 
sujeto-objeto. Esto significa: la esencia de la 
técnica no puede ser comprendida a partir del 
marxismo. 
Wisser: Todas las reflexiones se basan y desem
bocan en la cuestión que es la cuestión funda
mental de su filosofía, la cuestión del Ser. Us
ted siempre recordó que no quería agregar una 
nueva tesis a las numerosas tesis existentes sobre 
el Ser. Precisamente porque el Ser ha sido defi-

NO JE PUEDE HABLAR DE UNA MlnÓN JOCIAL DE lA FILOJOFiA. 
PRIMERO DEBEMOJ PRE<iUNTARNOJ «lQUÉ EJ LA JOCIEDAD?», V MEDITAR 
ACERCA DEL HECHO DE QUE LA JOCIEDAD ACTUAL El lA ABJOLUTIZACIÓN 

DE LA JUBJETIVIDAD MODERNA. 

Heidegger. En lo que concierne a la técnica, mi 
definición de la esencia de la técnica, que hasta 
el presente no fue aceptada en ninguna parce, 
para decirlo en términos concretos, es que las 
ciencias modernas de la naturaleza se fundan en 
el marco del desarrollo de la esencia de la técni
ca moderna y no a la inversa. Debo decir pri
meramente que no estoy en contra de la técni
ca. Nunca hablé contra la técnica, como tam
poco contra lo que se llama el carácter «de
moníaco» de la técnica. Pero intento compren
der la esencia de la técnica. Cuando usted re
cuerda, esta idea del peligro que representa la 
bomba atómica y del peligro aún mayor que re
presenta la técnica, pienso en lo que se desarro
lla hoy en día bajo el nombre de biofísica. En 

nido de maneras muy diferentes, por ejemplo 
como cualidad, como posibilidad y realidad, 
como verdad, incluso como Dios, usted plantea 
la cuestión de una armonía (Einklang) suscepti
ble de ser comprendida: no en el sentido de u
na súper-síntesis, sino como un cuestionamien
co acerca del sentido del Ser. 
¿En qué dirección se orienta, en el curso de su 
pensamiento, la respuesta a la pregunta: Por 
qué hay ente, y no más bien la nada? 
Heidegger: Debo responder aquí dos preguntas: 
Primeramente debo aclarar la cuestión del Ser. 
Creo vislumbrar cierta falca de claridad en la 
manera en que plantea usted la pregunta. La 
expresión «cuestión del Ser» es ambigua. La 
cuestión del Ser significa primero la cuestión 
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del ente en tai:to ente. Y, en esta pregunta, se 
define lo que es el ente. La respuesta a esca pre
gunta da la definición del Ser. 
La cuestión del Ser puede sin embargo ser com
prendida también en el siguiente sentido: ¿En 
qué se fundamenta cualquier respuesta a la pre
gunta sobre el ente, es decir en qué se basa en 
general el develamienro {unverborgenheir) (el
escar-oculro, el no-escar-oculro) del Ser? Para 
romar un ejemplo: los griegos definen al Ser co
mo la presentidad (esrado-de-presencia) (Anwe
senheic) de lo que está presente. La noción de 
presen ciclad (es car- en presencia-el) recuerda a la 
actualidad (Gegcnwarr), la acrualidad es un 
momento del tiempo, la definición del Ser en 
canco presentidad se refiere entonces al tiempo. 
Si incenco ahora determinar la presenridad (es
tado-de-presencia) a pardr del tiempo, y si bus
co, en la historia del pensamienco, lo que fue 
gicho sobre el tiempo, encuentro que a parcir 
de Ariscóreles la esencia del tiempo se determi
na a partir de un Ser ya determinado. Enton
ces: el concepto tradicional del tiempo es inuti
lizable. Y por ese motivo es que inrenté desarro
llar en uSer y Tiempo», un nuevo concepco del 
ciempo y de la temporalidad en el sentido de la 
apertura ek-srática {ekscacischc Offi:nheir). 
La otra pregunta es un pregunta que ya fue 
planteada por Leibniz y que fue retomada por 
Schelling y que yo repito rexcualmence al final 
de mi conferencia «¿Qué es metafísica?» ya 
mencionada. 
Pero esta pregunta tiene para mí un sencido co
ral menee diferente. La idea metafísica que nos 
hacemos en general de lo que se pide en esta 
pregunca, significa: ¿Por qué, después de todo, 
es el ente y no más bien la nada? Es decir: 
¿dónde esrá la causa (Ursache) o el fundamenco 
(Grund) para que el ente exista y no la nada? 
(le néanc). 
Yo, por el contrario, me pregunco: ¿Por qué el 
ence existe y no más bien, preferentemente, na
da? (ríen). ¿Por qué el ente tiene la prioridad, 
por qué la nada no es pensada como idéntica al 
Ser? Es decir: ¿Por qué reina el olvido del Ser y 
de dónde viene? Se erara entonces de una pre-

gunta enteramente diferente de la cuestión me
tafísica. Es decir, yo pregunto: ¿Qué es la me
tafísica? No planteo una pregunta metafísica, si
no que planteo la cuestión de la esencia de la 
metafísica. 
Como puede verlo escas preguntas son codas 
extremadamente difíciles y no son, en el fondo, 
accesibles a la comprensión común. Existe un 
largo «quebradero de cabezas11 y una larga expe
riencia y una verdadera confrontación con la 
gran tradición. Uno de los grandes peligros de 
nuestro pensamiento accual es precisamente que 
el pensamiento lo entiendo en el serlCido del 
pensamiento filosófico ya no tiene verdadera re
lación originaria con la tradición. 
Wisser. Muy evidentemente, lo que a usted le 
imporca anee todo es la deconscrucción de la 

TODAVÍA HAY DEMAJIADO 
POCO.f QUEBRADERO/ DE CABEZA 
HOY EN DÍA EN EL MUNDO Y UNA 

GRAN AUIENCIA DI; IDEAi, QUE /ON 
PRECl/AMENTE FUNCIÓN DEL 

OLVIDO DEL /ER. 

subjetividad, y no lo que accualmence se escribe 
con letras mayúsculas, lo Antropológico y lo 
Ancropocéncrico, no la idea que el hombre ya 
cendría, en el conocimiento que tiene de sí mis
mo y en la acción que realiza, capcurada su pro
pia esencia. Usted invita al hombre a prestar a
tención preferentemente a la experiencia del 
«ser-ahÍ» (Dasein), donde el hombre se recono
ce como una esencia abierta al Ser y el Ser se le 
ofrece como des-velamiento (Un-verborgen
heir). Toda su obra está dedicada a probar la 
necesidad de una transformación así del ser del 
hombre a parcir de la experiencia del ser uahí». 
¿Encuentra usted indicios que le permitan creer 
que este pensamiento considerado como nece
sario se hará realidad? 
Heidegger. Nadie sabe cuál será el destino del 
pensamiento. En 1964, en una conferencia que 
no pronuncié yo mismo, pero cuyo texto cradu
cido fue leído en París, hablé de «el fin de la fi
losofía y la tarea del pensamiento». Hago en-

Donde 
tenemos 

~ que estar ••• 

SE IR CA 

ronces una diferenciación entre la filosofía, es 
decir la metafísica, y el pensamiento, tal como 
lo enciendo. 
El pensamiento que, en esta conferencia, dife
rencio de la filosofía lo que ocurre sobre codo 
cuando intento aclarar la esencia, alhqeia, de la 
filosofía griega este pensamiento, fundamental
mente en su relación con la mctaffsica, es mu
cho más simple que la filosofía, pero, precisa
mence debido a su simplicidad, es mucho más 

difícil de cumplir. 
Y éste exige: un cuidado nuevo del lenguaje, y 
no una invención de términos nuevos, como 
había pensado yo, antaño; mucho más un re
tomo al contenido originario de la lengua que 
nos es propia, pero que es víctima (que está a la 
merced) de un deterioro continuo. 
Un pensador por venir que cal vez esté ubicado 
anee la tarea de asumir efectivamente este pen
samiento que incenco preparar, deberá acomo
darse según una palabra que Heinrich von 
Kleist escribió un día y que dice: «Quedo bo
rrado ante alguien que aún no está aquí, y me 
inclino, con un milenio de distancia, anee su 
cspíriuv..~ /Í 1:iy 

T raducción a cargo del equipo de traductores de la Funda· 
ción Centro Psicoana.llcico Argentino, supervisado por Ro
gclio Fcrnánda. Couro. El tfrulo de esta conversación co
rresponde a Rogclio FcrnándC2 Couro; aparecida en alemán 
en M:irtin Heidegger im Gcsprach, comado de Richard 
Wisscr, Vcrlag Karl Albert, Friburgo/Munich, 1970. 

Now: 
J. Decadencia, degradación, decaimiento, ciducidad. pra• 
cripc.ión, inhabilitación, venir a menos (N.T.) 
2- Conféccnce incitulée Gclasscnhcir, Sérénicé, in Quesrions 
Ill, p.161. . 
3- Cl Qucsrions I, p.270; craduccion possible: •événcmcnr 
d'appropriacion". 
4- Yo me borro ame alguien que rodavía no csrá ahf (que no 
'csrá acá) y me indino, con un milenio de dist:incia anrc su 
cspíriru•. 
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.\~ Nata 1 
Sobre "La cíencia no piensa" de Martín Heidegger 

Aquel arte inicuo 
... Y si finalmente oos a/éramos cuenta que somos el!¡¡rdío y opagaao e· 
co de un antiguo error. l.Dóndc Irían a parar tantas ceflezas <lVC soste· 
ncmos y nos sostienen. Es1e Juego especular ar que cán<tlC1amcnre tia· 
mames ·rcaridarf'? 
Aqul mismo, por supuesto. a>Mdc más? 
"Tener razón'C.G.E. 

e poca de simplificaciones. El diálogo debe ad
quirir, para pasar por el fino ojo de la cerradura 
comunicacional y mediárica, un cierto formato "s
tandard". Algunas de las caracterísácas de esre for
mara son su organización como juego de pregun
tas y respuestas. El juego de las preguntas que tie
nen respuestas. El juego de las preguntas que exi
gen y reclaman respuestas. Y ese es, efectivamenre, 
un cierro modo del diálogo. Lo llamaremos aquí, 
no sin cierta arbitrariedad, diálogo cfuléaico, en el 
sentido que se supone las diferencias entre los in
terlocurores, para avanzar en el camino de la dilu
cidación de cuesriones. Este modo busca, en ulti
ma instancia, el hallazgo de lo verdadero. O al me
nos, mienrras ramo, de aquello suficientemente ca
. paz de generar convicd6n de verdad. Las diferen
cias enrre las preguntas y las respuestas, o en el ca
so del reportaje al que acompaña este breve co
menrario, las diferencias entre las preguntas del en
trevisrador y las respuesras del entrevisrado, van or
denando pulcra y previsiblemenre el sentido del 
debarc. Este modo, el dialécrieo, busca conocer lo 
que ya supone (oculto) de anremano. Preguntas 
"de actualidad", vinculadas al "inreré.s gcperal", 
que vienen exhibiendo impúdicamente la decisión 
que las organiza. 
Nos enconuamos asl, paradójicamente, ante la im
posibilidad del diálogo. Y resulta paradójico en tan

to esre preguntar no puede ni quiere saber. No pue
de saber porque quiere conocer. Viene en búsqueda 
de·la reconfirmación de sus propios prejuicios a ma
nos del inrerlocutor de rumo. Venga ésca confirma
ción indisánramenre por afirmación o rechazo. La 
rcconfirmación de su carácter es el precio que tribu
ta a la renuncia al pensar y pensarse. Lo hemos co
nocido de primera mano en esras pampas con J. L. 
Borges, infinitamente más incomprendido en cien
tos de reportajes que leido en sus obras. Salvando las 
disrancias entre Borges y Heidegger; enconcramos 
que este reportaje televisivo esconde, del pensa
miento heideggeriano, más de lo que muestra. 
¿Habrá una alternativa a esre modo del diálogo? A
posmmos a que sí, y ese modo podemos llamarlo 
diálogo dialógico o simplemente "pensar", o "pen
sar junros". Esre orro modo puede estar organizado 
sobre el concepto de disuasi6n. Claro esrá, que se 
trara, en principio, de la disuasión de los propios 
principios y vertl:ides~ A diferencia de nuestro ha
bitual y coticli:ino modo ele preguntar, pensar y 
dialogar, el sentido del diálogo en el contexto de la 
disuasión, pone en juego el sentido de lo que hay. 
Así, el acento se desplaza ele los sujetos inrerlocuro
res y sus verdades (ejes de la convicción posible), al 
dia (a través) del logos (senúdo}, al sentido que a
traviesa la palabra, al través de la palabra misma, a 
ese ámbito reticular y polisémico donde lo que es, 
nos da que pensar(!). · 

En "Serenidad" (2), Heidegger presenra 
dos modos del pensamiento: el pensa
miento calculador y la reflexión medita
áva, éstos pueden ayudarnos a seguir 
pensando las posibles modalidades del 
diálogo y su relación con el pensar. A su 
vez y tal como escribe H eidegger, ese es un camino 
que cada uno de nosotros puede, solo o con alia
dos, recorrer. Felizmenre, para la rarea del Pensar 
no hay atajos. Es un camino sinuoso que se abre, 
descubre y oculra a la vez. La indicación para los 
que se animen, es recorrerlo a su propio tiempo y 
ritmo. Y para los que no se animen, habrá siempre 
la espem111..a de coherencia y certidumbre desea
bles, aún en un mundo fragmentario, caótico y 
yuxtapuesto. Estas elecciones sólo se pueden juzgar 
desde ellas mismas, y nq en ere sí. La· consumación 
de la decisión de pensar abona condiciones de po
sibilidad diversas en las cosas y el mundo. Y por 
añadidura, en las gentes. El pensar multiplicará op
ciones, a la vez que planreará nuevas preguntas . 
Sólo algunas de ellas admiárán respuestas. Las me
jores, serán aquellas que nos expongan al enigma y 
sean capaces de sostenernos allí. 
Aquel arte inicuo de pensar y pensarse, tiene de 
salvífico lo mismo que áene de perverso. Desafía la 
ilusoria equidad, la idenridad, Ja equivalencia. Su 
aventura es habitar el senrido hasta implotarlo. 
Horror del sratu quo. Orgasmo semántico. El pen
sar revela lo erótico en Jo real, y desde alü, se reali
za y lo realiza. Mienuas tanto, la lógica y la logísti
ca se aucosatisfacen desde la orilla del principio de 
razón suficiente. Consolación de la convicción, en 
la tautología. El precio de tener razón ... 

Gesto mueca 
Época de paradojas. En el ya citado discurso públi
co titulado "Serenidad", Heidegger indica clara
mente el divorcio enrre conmemoración y pensa
miento. Esce reportaje televisivo con motivo de sus 
80 años, vuelve patéticamente a presenrar la cues
tión que él mismo advirtiera en 1955. Como si na
da de esto hubiera sido dicho. 
¿Es acaso el reportaje un modo de acceder al pen
samiento de Heidegger, o en general, al pensa
miento? Creo que no. Visro de otro modo, la e.x
cusa de los 80 años de Herr Professor Heidegger 
obrura, orra vez y cada vez, la posibilidad de acce
der a la complejidad del pensamiento. ¿Qué signi
fica esto? Que en la medida que nos distraigamos 
en la vana comprensión de las opiniones personales 
(aún la de los "pensadores") nos estaremos sustra
yendo a la posibilidad de pensar, con nuestras pro
pias herramienras, limitaciones y condiciones de 
posibilidad. Orra vía de acceso a lo que nos dé que 
pensar, sería a aav~ de la lec rura de las obras. Allí 
donde csrán y cal como están escritas. Sin la acción 
suavizante de los comenradores ni cualquier otra 
pasteurización de su complejidad. Allí, y recién 
allí, es que el texro elegido resulra " irrelevante" an
te el gcsco del pensar. El tc:xto se torna pretexto del 
pensamiento y comienza entonces la "fiesta" de lo 
intenso. ¿Y qué podemos esperar? Que al abrirse Ja 

POR CARLOS EINISMAN . 

esclusa, seamos habimdos por las más 
~ diversas y dispersas siruaciones y sen

saciones, fasras y nefastas. 
Lo intenso no filtra. Lo enigmááco 
inrensifica. Lo rata! no perdona. 
La áerra está llena de fanáticos y de

tractores. Pros y Anris inundan las patrias. Gentes, 
culeas o no, que viven en la convicción surgida de 
las opiniones vertidas en publicaciones y medios. 
Sean éstas doaas o burdas. ¿Cambia en algo que 
sean las Obras Completas de Newton, Freud o 
Heidegger, en lugar del comentario seudo-pe
riodístico de un pagado amigo del Poder? No y si: 
No $0n lo mismo en cuanto Newton, Freud, Hei
degger y tantos otros, han consáruido su obra a 
parár de la resignifica.ción de los supuestos que or
ganizaban su saber. Barajaron y dieron de nuevo. 
Los de su campo y los suyos propios. Ese es el ges
to que muestran, siendo el más extraño y dificil de 
entender y acompañar. Por eso no es posible co
piarlo. Cada vez, el gesto (el pensar) es ocro, y ésa 
es su gran virrud. 
Sf, son lo mismo en la medida que son pasibles de 
recoger las muec:a.s que denotan opiniones, adhe
siones y rechazos. Es decir, por el concocto en el 
que aparecen (Ja identidad, la subjeávidad y todas 
sus peripecias forman parte de este contexto), con 
suma facilidad podemos admitir afinidad o disen
so, sin asomarnos por ello, a su intrínseca comple
jidad. En ese caso, ambas dan igual. Es decir, d 
concexto de la subjeávidad en general, los pone a 
codos los textos c;irados en un peligroso plano de i
gualdad respecto de la renuncia efectiva al pensar. 
Otra paradoja. El rcxto es "el mismo", y el modo 
en que es leído y comprendido lo con vi erre en mo
ávo para la reflexión, o en su efectiva renuncia. 
¿Seguiremos reemplazando la comprensión dd ges
to, por la reproducción "de la mueca? Esto debería 
darnos que pensar ... 
Y entonces, ¿qué hacer? Mi sugerencia es desoír to
das las opiniones (comenzando por estas líneas) e 
ir al encuentro de las ideas, de los ccxcos citados 
por Heidegger en d reportaje, y de cualquier orro 
material, alianza o situación don.de 1.as oo.sas y las i
deas quieran bailar. Leyeron bien. A la fiesra de lo 
intenso están invitados los signos que sean capaces 
de rorar en su significación. Y si acaso eligiéramos 
la música adecuada para acompañar la danza, ad
vertiremos que está sostenida en sus silencios, más 
que en sus sonidos. 
Entonces, y solo entonces, la fiesta dd "St!ISe", es 
decir del pensar y pensarse, esrará en condiciones 
de comenzar y consumarse. 
¡Que se diviertan, lectores! 

1y 
Casios ELaisman es pensador, doccnrc: 
cinisman@movi.com.ac 

(1) Suplemenro ~Vida Culrural" del diario La Pn:n.sa. 
Buenos Ain:s, 1993 
(2) Una versión de este di$curso puede bailarse en: 
http://¡xrsonalcs.ciudad.eom.ar/M_Hddeggcr/screnidad.hcm 
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