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Editorial 

La criatura 
se ext·end 

Y a tenemos más de ocho años. Hemos hecho muchos amigos, de esos 

que nos van a acompañar toda la vida. De esos con los que se cons

truyen relatos y juegos increíbles, que sin embargo son maneras de enten

der al mundo. Ya jugamos afuera también, incluso cuando podemos nos 

escapamos y cruzamos la calle hacia otros barrios. Nos reímos de lo serio 

para desdramatizarlo. A veces caemos cuando nos meten la traba o nos em

pujan, pero nos levantamos para devolverla (Lote no es un chico que pone 

la otra mejilla). Cuando corremos en la calle, tratando de llegar lejos, a ve

ces nos tropezamos y nos raspamos las rodillas. Pero seguimos corriendo. 

No somos el chico más bueno del barrio, pero seguro el preferido de mu

chos vecinos. Sin tener la mayoría de edad, viajamos igual a Rosario y a 

Buenos Aires, y allá nos hicimos de nuevos amigos. 

Estamos contentos, porque estamos haciendo de Lote mucho más que un 

mensuario de cultura. Es una criatura creativa, con vida propia y que con 

8 añitos ya se nos emancipó. Su voz es polifónica, ya que en ella hablan to

dos los que quieren expresar algo que vale la pena leer. 

Pero estamos orgullosos de nuestra criatura, por que además de multipli

carse en páginas impresas se encarna en eventos. Como el del sábado 21 de 

mayo en Venado, junto a Gustavo Varela recitándonos la alegría triste de 

su Mal de Tango, en una Biblia repleta, que después del debate se puso a 

bailar el 2 x 4. 

O el jueves 26, con María Cecilia M uruaga, una amiga del barrio. Con ella 

hablamos de su Melincué, un libro más vale de historias tristes, que sin em

bargo nos da a todos un poco de dicha. Porque su libro fue premiado en 

un Rosario lleno de talentos, y sin embargo lo volvió a Venado para com

partirlo. Después de todo tiene su origen acá, como su autora, aunque ya 

hace tiempo nos trasciende. 

Para julio Lote invitó a Rosario y Venado a Laura Klein, una amiga de esas 

que hicimos caminando por la vida. Desde Buenos Aires, Laura vendrá 

cargando las páginas de su Fornicar y Matar para hablar de un tema arduo 

del que no podemos dejar de hablar: el aborto. Nos propondrá tomar po

sición, no esquivar el tema, ni refugiarnos en una moral binaria. 

Con agosto llegarán más amigos, de esos que ayudaron a que Lote sea la 

criatura madura y pero siempre fresca en que se ha convertido en estos 

ocho años y casi 100 números. Estaremos en Rosario con León Rozitch

ner, José Pablo Feinmann, Beatriz Sarlo, Horacio González y Tomás Abra

ham. Dirán lo suyo en voz alta, harán circular sus palabras que dialogarán 

con las de todos, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia y en las pá

ginas de la criatura. /'Í-1-i:.y 
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if--Llegó a nuestra redacción 

Enseñar a entender 
lo que se lee 
La alfabetización en la familia y 
en la escuela 

Autor: Berta Braslavsky 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. 
Colección: Educación y Peda
gogía 
Páginas: 220 
Género: Pedagogía 
Enseñar a entender lo que se 
lee se ocupa de la alfabetización 
temprana, proceso que t iene lu
gar entre el nacimiento y los 8 
años de edad y evoluciona du
rante el desarrollo cultural del 
niño a su paso por las situacio
nes de la familia, del nivel inicial 
y del primer ciclo de la escuela 
primaria. 
Este libro responde de algún 
modo a la hipótesis sobre el 
tema de la comprensión que 
nace con el sistema alfabético, 
se mantiene a través de toda 
la historia de la enseñanza de 
la lectura y de la escritura y, fi
nalmente, es el cent ro de pre
ocupación pedagógica del pre
sente. 

El poder de los colores 
De To mate rial a lo simbólico en 
las prácticas culturales andinas. 
Siglos XVI - XVIIl 

·---·---··--

Autor: Gabriela Siracusano 
Editorial: Fondo de Cu ltura 
Económica 
Colección: Obras de Cultura 
Páginas: 366 
Género: Historia del Arte 
Este es un relato de la historia 
del arte. El poder de /os colores 
analiza la dimensión material de 
las representaciones coloniales 
andinas entre los siglos XVI y 
XVIII desde la perspectiva de la 
historia cultural. A partir de la 
identificación y el estudio de los 
usos de los polvos de colores 
presentes en esa producción in
daga los saberes y las prácticas 
que intervinieron e esta activi
dad para poder acceder ala red 
teórica que los articuló teniendo 
lazos inéditos entre las prácti
cas artísticas y las cient íficas en 
la Sudamérica colonial. 
La construcción prehispánica 
del color en el área andina 
constituye uno de los mat ices 
más atractivos a partir del cual 
es posible reconocer formas de 
organizaciones sociales, políti 
cas, económicas y también 
prácticas rit uales. 

El poder psiquiátrico 

Autor: Michel Foucault 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica 
Colección: Obras de Sociología 
Páginas: 44 7 
Género: Ciencias Sociales 
Michel Foucault retoma el análi
sis en el punto de culminación 
de la Historia de la locura , des
plaza su objetivo y modifica el 
terreno donde se despliega, así 
como las herramientas concep
tuales que pone en juego. Pro
pone captar, en el punto donde 
se forman, las prácticas discur
sivas de la psiquiatría: un "dis
posit ivo" de poder en el cual se 
anudan elementos tan hetero
géneos como los discursos, 
modos de tratamiento, medidas 
administrativas, leyes, etc. 
El curso concluye con la doble 
"despsiquiatrización" de la locu
ra a fines del siglo XIX, que se 
dispersa entre neurología y el 
psicoanálisis, y llega también a 
delinear una genealogía de los 
movimientos ant ipsiquiátricos 
que marcaron la década del 
1960. 

Contra lo inexorable 

Compiladores: Alej andra Bir
gin, Estanislao Antelo , Gu iller
mina Laguzzi, Daniel Sticotti 
(Centro de Pedagogías de Anti
cipación) 
Editorial: Libros del Zorzal 
Páginas:190 
Este libro tiene como origen 
una actividad de formación do
cente de la Escuela de Capaci
tación - Centro de Pedagogías 
de Anticipación de la Secreta
ría de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires: 
el seminario "Contra lo inexo
rable. Interrumpiendo desti
nos: infancias y juventudes en 
los límit es de la cultura que se 
desarrolló en la segunda mit ad 
del año 2002. 
La propuesta fue la de andar y 
desandar los vínculos entre 
construcción singular y social 
del dest ino, la cultura y la 
educación. Básicamente, la 
pregunta que propuso el semi
nario fue: lhay algo que po
dría alterar lo que está traza
do, prefijado, o diseñado de 
antemano? l De qué pedago
gía estamos hablando? lCuá
les constituyen las nuevas mi
radas sobre la población "es
colar"? 

e monitor de 1a educad6n · 
Revista del Ministerio de Educad6n, aen
dll yT~ de la Nacl6n 
Tema central: Convivir en la escuela, 
escriben Inés Dussel, Myriam Southwell, 
Uliana Ochoa, Jorge Brosky, Gabriel Kess
ler, Alfredo Fur1án. Los Roldán Contra la 
Exclusión, por Sandra Russo. La escuela 
y la construcclñon de la legitimidad, 
por Myriam Southwell. 
Escuela, delito y violencia, por Gabriel 

Kessler. Entrevista a Mara Brawer, experta en en medicación es
·colar. Carmen de PatagonesCuentos de Ricardo Plglla y 
Eduardo Dayan. 
Directoras: Inés Dussel , Inés C. Tenewicki 
N02 - V Época - Noviembre de 2004 
Pizzumo 935. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1020ACA) -
(011) 4129-1000 

Acontecimiento 
Revista para pensar la polftlca 
La idea de justicia , por Alain Badiou. 
Cuerpo erótico-Cuerpo político,· por Su
sana Bercovich. Necesidad y política, por 
Raúl J. Cerdeiras. La subjetMdad, por 
Andrés Pezzola. iQué es la "Organiza
ción Política"? , Sobre la Identidad y lo 
universal. 
Director y editor: Raúl J. Cerdeíras. {Gru
po Acontecimiento) 

Nº 28 - Noviembre de 2004 
Cabello 3322, piso 9, dto. 32. capital Fede~, Argentina (CP 
1425)-(011) 4806-4106. 

.... ..___ ................... 1"'8Co~ 

1M e<->Ef\T n A Periódico ortentado a 1a difusión y e1 !: 'J -·- .: ~";-_.._ desarrollo del pslcoanálllls. 
Nota central: El cuerpo implicado del 
analista, escriben Sergio Rodríguez, Da
neil Paola, Osear Lamorgia, Jorge Baños 
Orellana. 
El tutor de los embriones congelados, 
por Ricardo D. Ravinovich. El santuario 
de Cromañon: reflexiones, por Eba Gi
berti. El horror de la ética de las imágnes, 
por Juan Ritvo. iPor qué aún el psicoa

nálisis? , por Verónica Cohen. Modos del Relato, por Daniel Ru
bínsztejn.Cádaver Exquisito, por Sergio Zabalza. FteUd, Lacan, 
Moisés y la metáfora paterna, por Isidoro Vega. El ten1otorio 
del Duelo, por MB Pérez y D. Zimmerman. 
Dossi~r Martin Heidegger: Hacer señas de una seña, por Ri
cardo Alvarez. 
Directores: Raimundo Salgado - Leandro Salgado. 
Nº 87 - Marzo de 2005 
Letra viva Libros - Av. Coronel Díaz 1837, Capitat Federal - (011) 
-4825-9034. 

_inu1e«km11,·1da ~~lvlda 
Omisiones y otras entidades miste
riosas, por Carolina Sartorio. No pasa 
Naranja, por Marcela Bach. La nada 
de los otros, por M. Basch, J. Dorio y 
A Sanz. La ley del Deseo, por Eugenia 
Zicavo. Acción: Cleopatra, un cuento 
de Sandra Russo. Escondida en el 
imperio de las técnicas, Una Repú
blica de las Letras, por Saul Bellow. 

El retrato, un cuento, por Paula Varsavsky. Entreyista: Es pala-
bra de Hobsbawm. · 
Director: Ricardo Coler 
Año 3- Nº 22 
Tacuari 163 go Piso, (C1071AAC) 

.. "'-• ....... Le Monde Diplomatique 
Edición Cono Sur 
Dossier; ln}el'encla del clero en asun
tos de Estado, por cartos Gabetta, Marta 
Vassallo y Nicolás Kwiatkowski. 
La oposición de la Iglesia católica argenti

na a la Ley de Salud Reproductiva y Pro
creación Responsable, o al debate sobre el 
aborto, se inscribe en una larga historia de 
conflictos entre la l~a y el Estado cada 
vez que éste ha introducido refonnas de
mocráticas prog¡esistas, como la Ley de 
matrimonio civil o Ja educación laica, gra

tuita y obli~toria. Los liberales y la izquierda no reaccionan. Para 
aplicar medidas impopulares, en Estados Unidos y otros paises se 
renueva la alianza entre fundamentalismo reli~ y poder político. 
Renegodaclón de Contratos estratégicos, escriben Natalia 

Aruguete; Andrea L6pez y Mabel Thwaites Rey, Alfredo Eric Calcag
no y Eric CalcaiJlO, Am6rtca Latina: WBshlnglon pierde el con
tlol absoluto de su patio trasero. escriben Maurice Lemoine y 
Luis Bilbao. El denocamlento de Ludo Gutlénm en Ec1.1ador, 
Tribulaciones de una E.conomia dolartzada por Alberto Acosta 
La Perestlolka, 20 al1os después, por Jean-Marie Chauvier. 
Hacia la ptlvatlzaclón del sistema de jubilaciones en Esta
dos Unidos, por George Ross, 
El Frente Amplio consolida su poder, , por Constanza Moreira. 
Cone}lllos de Indias humanos y bat'atos. África, victima de 
Blg Farma , por Jean-~ilippe Chippaux. 
Director ca.tos Gabetta 
Nº 72, Junio de 2005. 
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*-Cine 

Un documental del nuevo cine uruguayo 

Raúl Sendic, 
·Tupamaro 

Pero la verdad, paisano 
me gusta el aire de aquí. .. 

Milonga del Peón de Campo 
/lltahualpa Yupanki 

A través del excelente y controversial documental Raúl Sendic, 
Tupamaro (Uruguay, 2005) que retrata la vida del militante 
tupamaro que fue ejemplo de coherencia y valor, nuestro 
especialista en cine traza un recorrido soQre la importancia del cine 
como expresión cultural de la identidad y vida de los pueblos. 
En breves líneas, nos ofrece una precisa genealogía del cine de Chile y 
Uruguay, dos países que en apariencia siempre se expresaron 
audiovisualmente por voces de terceros, y que sin embargo ahora 
revitalizan su compromiso con las experiencias audiovisuales de calidad. 

La humanidad con el cine, ¿Es 
diferente a la humanidad sin 
el cine? 

Esta pregunta, formulada por 
Alain Badiou en el seminario que 
hace un año y medio dictó en 
Buenos Aires (1), resulta inquie
tante. Aunque podamos presumir 
o lisa y llanamente dar por senta
do, que la respuesta obvia es que 
la humanidad con el cine es dife
rente, otra, de la humanidad sin 
él. Y que la inclusión del cine en 
el mundo, por su sola presencia, 
convierte al mundo en algo dis
tinto de lo que era antes de él. 
Pero, ¿podemos también desenre
dar el ovillo del que la pregunta 
de Badiou se nos presenta como 
una punta tentadora? Creo que 
debemos hacerlo y uno de los 
modos bien puede ser el siguien-

. ce: ¿qué es en rigor de verdad un 
mundo sin cine? 
El cin~ tiene una historia que co
menzó, digamos oficialmente, 
una tarde de la semana de Navi
dad de 1895, la que los hermanos 
Auguste y Louis Lumiere eligie
ron para proyectar ante nada-más 
que treinta y cinco escépticos los 
diecisiete metros de su primera 
vista, que es conocida desde en
tonces como "La salida de los 
obreros de la fábrica Lumiere" . 
Muy pronto otros -países se suma
ron al proyecto. A un ritmo bas-

tante vertiginoso el cine llegó al 
mismo fin del mundo, donde se 
encuentra una república muy le
jana -si contamos el kilometraje 
que la separa de Europa o de los 
Estados U nidos, que como bien 
sabemos gustan definirse como el 
(los) centro(s) del mundp-. Por 
entonces esa república competía 
fuertemente para subirse a lo que 
sus sectores de poder y sus van
guardias entendían que era el 
tren del progreso. Antes de finali
zar el siglo, más precisamente en 
1897, en su capital, Bueno~ Ai
res, Eugenio Py filmó La Bandera 
Argentina y ~sí nuestro país fue el 
tercero en el mundo en accionar 
las palancas del invento que posi
bilitó por primera vez al hombre 
la reproducción "gráfica" el mo
v1m1ento. 
¿Significa esto que aquellos fue
ron los años inaugurales de lo 

·que Badiou llamó una humani
dad con el cine? Creo que no, pe
ro comencemos a explicarlo desde 
el extremo opuesto: ¿Existieron 
alguna vez una humanidad y un 
mµndo sin el cin.e? De modo la
tente y parcial, el cine, o mejor 
dicho la prehistoria del cine, 
acompaña al hombre desde los 
comienzos mismos de la Historia. 
Dice Román Gubern: "La pintu
ra con vocación cinemática es un 
testimonio de la frustración del 

pintor ante los límites de la ima
gen estática"(2); y nos retrotrae al 
lejano jabalí de ocho pacas de Al
tamira, que tal vez sea la más an
tigua búsqueda de representación 
del movimiento de que tengamos 
memo na. 
En su libro sobre Gilles Deleuze 
(3), Paola Marrati sintetiza este 
proceso como" "la trampa de re
componer el movimiento con in:
movilidades". ¿Qué otra cosa 
vendría a hacer el cine, que no 
fuera recomponer el movimiento 
con la sucesión "imperceptible" 
de fotografías estáticas? Pero el 
cine es algo más y para explicarlo 
Marrati recurre a Bergson: "Tal 
es el artificio del cinematógrafo. 
Y tal es también el de nuestro co
nocimiento. En lugar de vincu
larnos al devenir interior de las 
cosas, nos ubicamos fuera de ellas 
para recomponer su devenir. Ha
cemos tomas de vistas casi instan
táneas de la realidad que pasa y, 
como ellas son características de 
esta realidad, nos basta con enhe
brarlas a lo largo de un devenir 
abstracto ( ... ) Percepción, intelec
ción y lenguaje proceden en ge
neral así. Cuando se trata de pen
sar el devenir o de expresarlo, o 
incluso de percibirlo, no hacemos 
otra cosa que acc10nar una espe
cie de cinematógrafo interior. Re
sumiríamos entonces todo lo que 



precede diciendo que el mecanis
mo de nuestro conocimiento 
usual es de naturaleza cinemato
gráfica". Y continúa Marrati: "el 
mecanismo cinematográfico del 
pensamiento no habría esperado 
entonces al nacimiento del cine 
para obrar, a lo sumo encontraría 
en éste el nombre que le convie
ne. En suma, para resumirlo en 
palabras de Deleuze: siempre hi
cimos cine sin saberlo". 

Soy Consciente de que hasta aquí 
he recurrido, como Alberdi (por 
su puesto sin dejar de lado las di
ferencias que nos separan en mi 
contra) a pensadores franceses. 
Pero hay un punto que debo res
catar como central de su sistema 
de ideas: el cine bien puede ser la 
base de un sistema de pensamien
to, de una filosofía (Deleuze). 
Por eso es necesario que cada pa
ís, o grupo humano, tenga su 

POR RAÚL FAVELLA • 

expresión respectivamente. Entre 
otros, hay títulos inolvidables de 
cineastas que luego del golpe de 
estado de 1973 continuaron su 
carrera en el exilio europeo como · 
Raúl Ruiz (Tres tristes tigres, 
1968), Miguel Littin (El chacal 
de Nahueltoro, 1969) y Helvio 
Soto (Voto más fusil, 197 1). 
No obstante haber sido hasta los 
~ I • anos noventa un pa1s eminente-

men te receptor de obras extranje-
En tanto lenguaje, el cine es tam
bién una herramienta práctica pa
ra la expresión del. pensar y el 

propio cine para construir un ras, Uruguay cuenta desde hace 
pensar independiente. Ese es mi décadas con un extraordinario 
concepto de una humanidad con potencial derivado de la fuerte 

sentir, tan antigua, parece querer cine, en la que tantos cines haya vocación cinéfila de su población. 
decirnos Bergson, como la articu- como comunidades de pensa- La Cinemateca Uruguaya es la 
lación de los sonidos y las pala- miento existan. Quizás redun- más prestigiosa de Sudamérica, 
bras que define al lenguaje. Y dando: no es una h umanidad con realiza un festival internacional 
también es idio- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~anual yen laac-
ma, en tanto éste Dice Marrati que: "el mecanismo cinematográfico del rualidad sostiene 

es el lenguaje pro- pensamiento no habría esperado entonces al una valiosa escue-

pio de cada grupo nacimiento del cine para obrar, a lo sumo encontraría la de cine. Ac-
humano. En tanto en éste el nombre que le conviene. En suma, para rualmenre el país 

lenguaje e idioma resumirlo en palabras de Deleuze: siempre hicimos se encuentra en 
el cine es inheren- cine sin saberlo". una etapa de 
real mundo;yalo-=-=-===-=-=-===============-=-=-=-=-===-=-=-=========-=~francasuperación 
era antes y lo es después de la cine aquella en la que sólo hubie- del déficit cualitativo de los in-
presentación de éste al mundo re cine francés, o italiano, o 
por los hermanos Lumiere. hollywoodense, y no puedo evitar 
También la confusión en cuanto decir que éste es el que menos 
al lenguaje viene de muy lejos, de apertura ofrece, o reconocimiento 
la mano de muchos de nuestros de otros modos de pensar. 
intelectuales. Ya el primer Juan Argentina, lo dijimos, tiene cine 
Bautista Alberdi, deslumbrado desde hace más de un siglo. Por 
por el Iluminismo, proponía des- eso voy a continuar con algunas 
terrar al idioma español al que reflexiones acerca de dos países 
veía como solamente útil para la de los hasta hace poco tiempo es-
mediocridad de lo cotidiano pero tigmatizados por el mundo como 
estructuralmente inepto para países sin cine. Y sin embargo a 
contener las profundidades del los que podemos contener en un 
pensamiento proveniente de la li- fraternal nosotros, como lo son 
teratura y las ciencias sociales de Chile y Uruguay. Cierto es que 
allende los mares. Y para ello ambos se caracterizan en mayor 
proponía al francés. Claro que medida como países receptores 
Alberdi pertenecía a un mundo del cine del mundo más que co-
sin cine, por lo que le resultó im- mo emisores, por carecer de una 
posible preguntarse, como un si- producción cinematográfica cons-
glo y medio después lo hizo un cante. Pero veamos qué riqueza 
ex ministro de economía fallecido oculta tamaña afirmación. Desde 
recientemente "para qué los ar- los años sesenta, Chile promovía 
gentinos necesitamos hacer cine la actividad cinematográfica des-
si los americanos lo hacen tan de los claustros de la U niversidaa 
bien". Lo cual lisa y llanamente Católica, que por ese entonces 
vendría a significar una renuncia contaba con su propio Instituto 
a la creación de nuestro propio Fílmico, y desde la Cineteca Uni-
idioma cinematógrafico, y por lo versitaria y el Cine Experimental 
tanto a nuestro propio 1nstru- de la universidad estatal , centros 
mento cinematógrafico del pen- de capacitación, investigación y 
sar. búsquedas de nuevas formas de 

teneos aislados de construir una 
cinematografía nacional en el pa
sado: recientemente comentamos 
en esta columna con qué satisfac
ción vimos Acratas, el documen
tal de Virginia Martínez, resue
nan todavía los ecos del éxito de 
25 Watts en Buenos Aires, y con
tinúan las exhibiciones de 
Whisky (Las dos de Pablo Stoll y 
Juan Pablo Rebella) . 

Por boca de otro 

El nombre de Costa Gavras, el 
realizador greco francés de Z y 
Amén, es un paradigma de los va
cíos de producciones propias de 
Chile y Uruguay. Él ocupó ese 
espacio abordando la problemáti
ca política de los dos países. Mis
sing (1982) es una vigorosa de
nuncia de las desapariciones de 
personas en el régimen de Pino
chet. Estado de sitio (1972) es 
una crónica de la guerrilla Tupa
mara en la Montevideo de los 
tiempos de los presidentes (¿de
mocráticos?) Jorge Pacheco Areco 
y Juan María Bordaberry. Ambos 
filmes fueron durante décadas la 
referencia cinematográfica obliga
da de esas circunstancias, con lo 
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bueno y lo malo que ello tiene. 
No podía ser de manera diferen
te, pero Gavras es un realizador 
europeo preocupado por los te
mas latinoamericanos, y aquí 
aparece la cuestión de~ punto de 
vista del cineasta. Missing narra 
la búsqueda de un ciudadano 
norteamericano desaparecido en 
Chile por parte de su padre y su 
esposa. En su composición del 
padre, el actor Jack Lemmon no 
puede desembarazarse de la ma
triz del hé_roe individual prove
niente del centro del mundo, lu
chando a brazo partido en las .os
curidades de la periferia política
mente bárbara. Estado de sitio 
pertenece a la etapa más compro
metida y militante de Gavras y 
completa lo . que podríamos en
globar en uria trilogía de filmes 
por la libertad junto a la ya nom
brada Z (sobre el asesinato del 
diputado Lambrakis en la Grecia 
sojuzgada por la dictadura de los 
coroneles) y La confesi6n (sobre 
las purgas stalinistas). Estado de 
sitio desnuda las razones que dan 
lugar a la guerrilla urbana del 
Uruguay de los años sesenta me
diante una minuciosa disección 
de las técnicas represivas impulsa
das por los servicios estadouni
denses. El argumento está centra-

. do en el secuestro y posterior 
muerte del especialista Anthony 
Dan Mitrione, encarnado magis
tralmente por Ives Montand. Allí 
Gavras desmonta pieza por pieza, 
con el bisturí del entomólogo, el 
mecanismo de la represión in
constitucional. Un objetivo de 
por sí necesario y loable, aunque 
centrado en un ámbito urbano y 
universitario, cercano al mayo· 
francés de 1968, que seguramen
te influyó fuertemente en el cine
asta y su visión del mundo. 
¿Dónde están el Chile y el Uru-

guay profundos en los filmes de 
este hombre preocupado por los 
derechos humanos y la libertad? 
¿Dónde el debate de esos dos 
pueblos politizados? ¿Dónde los 
olores y los sonidos, la solidari
dad y el egoísmo? ¿Dónde está, 
en suma, el alma de chilenos y 
uruguayos? ¿Dónde reconocernos 

MLN, pudo elegir el bronce co
mo materia prima para su biogra
fía cinematográfica de Sendic. 
No le habrían faltado razones. 
Sendic fue un hombre honesto. 

. Eligió la búsqueda como camino 
cuando la sombra del mítico Er
nesto Guevara aún impregnaba, a 
pesar de la muerte del modelo re-

Cierto es que Chile y Uruguay se caracterizan en mayor 
medida como países receptores del cine del mundo 

más que como emisores, por carecer de una 
producción cinematográfica constante. Pero tamaña 

afirmación oculta una gran riqueza. 

en las miradas, en los gestos, en 
el mate de mano en mano de los 
militantes uruguayos, y su angus
tiosa espera del represor dispues
to a encarcelarlos? ¿Dónde el do
lor de sus hijos de padres ausen
tes, entregados a la práctica revo
lucibnaria que era el objetivo su
premo de sus vidas? ¿Dónde la 
Santiago y la Montevideo de ca
lles gastadas y paredones sombrí
os? ¿Dónde los pueblos a los que 
les robaron su arte y sus sueños? 
¿Dónde el hambre, dónde la tor
tura, dónde las trai~iones? 
Raúl Sendic fue el líder del Mo
vimiento de Liberación Nacional 
(MLN) - T upamaros en los 
tiempos de la lucha armada. Una 
bala le destrozó la boca; salvó su 
vida pero perdió durante años el 
habla, limitación de la que lo re
cuperó tardí~mente una interven
ción quirúrgica en Cuba. En 
1989, el «mal de charcot", una 
afección congénita de la masa 
muscular, se lo llevó definitiva
mente de este mundo desde Pa
rís, donde estaba internado. Ale
jandro Figueroa (1950) , cineasta, 
exiliado que integró las filas del 

Más info sobre este documental en: 

volucionuio latinoamericano. 
Figueroa hizo de lo tradicional 
una virtud. Compuso sobre Sen
dic una sinfonía coral de planos 
clásicos y, aunque suene paradóji
co en los tiempos que corren, és
ta decisión potencia los testimo
nios que allí se contienen, los 
convierte en guía de la investiga
ción histórica: Eduardo Galeano; 
Eleuterio Fernández Huidobro; 
historiadores; compañeros de mi
li rancia; cañeros de Artigas; peo
nes rurales; Raúl (el hijo de Sen
dic); Carolina (su hija) y muchos 
otros, construyen el filme mano a 
mano con el cineasta. Una deci
sión corajuda que le permitió de
cir: ce ••• Ha sido para mí una 
suerte contar con la palabra vi
viente de todos ellos. Me han 
ayudado un montón, así como 
los familiares de Raúl", recono
ció, y continuó: "La ética, la vi
da, la conducta que marcó Raúl 
es algo imperecedero. Igual que 
Artigas. Hay mucho paralelismo 
en sus vidas. Sendic no será olvi
dado y su ejemplo militante y re
volucionario perdurará para siem
pre en la conciencia política de 

http://www.clarin.com/ diar!o/2005/05/27 / cspectaculos/ c-00401.httn 

Insumos Viales S.A. 
Productos y servicios para la conservación vial 

este pequeño y gran país. Es el 
Artigas contemporáneo"(4) . 
Como Gavras, Figueroa filma 
desde su punto de vista. Ambos 
tienen el derecho de hacerlo, y 
como otros el de expresar crite
rios diametralmente opuestos. Lo 
que aquí nos ocupa es que mien
tras más allá de las buenas inten
ciones, el cine que se hace en el 
centro del mundo se pretende a 
sí mismo -siempre- definitivo, 
RAUL SENDIC, TUPAMARO 
empieza a completar el caleidos
copio de múltiples versiones que 
los "receptores" de la Historia ne
cesitan para ejercer el derecho de 
ordenarlas libremente, hasta al
canzar su propia interpretación. 
Figueroa rescata al Sendic que vi
vió el tiempo de la guerrilla lati
noamericana articulando su vi
sión intelectual de la historia y el 
contacto vital con los cañeros del 
norte, del Uruguay profundo, le
jos del militarismo jerárquico 
donde naufragaron las experien
cias de este lado del Plata. Su 
"horizontalidad" fue verosímil, 
creíble. Padeció la cárcel, la tor
tura. Fue uno de los protagonis
tas de la mítica fuga del Penal de 
Punta Carreta. Fue pueblo; respi

ró el aire de aquí. /rL.i. . ·y 

Nota: 
(1 ): Ver La metafísica ha muerto - Raúl 
Favella Lote N ro. 77 - Diciembre de 
2003. 
(2): Román G ubern - Historia del Cine 
T . 1 pág. 18 - Baber - Barcelona. 
(3): Paola Marrati - Gilles Deleuze Cine 
y Filosofía pág. 17 - N ueva Visión -
Buenos Aires, 2004. 
(4): N ota de Carlos R Oroño - Diario La 
República - 02/04/05. 
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Nota de tapa 

Elecciones de octubre 

El partido del poder 

"El peronismo es el hecho 
maldito del país burgués", 
escribió y dijo - a principios 
de la década del sesenta del 
siglo pasado- John William 
Cooke, representante de Pe- . 
rón en la Argentina y funda-

·dor de lo que se llamaría la 
izquierda del movimiento. 
En los años noventa, el me
nemismo produjo una vuelta 
de campana y desde entonces 
puede decirse que el peronis
mo se ha convertido en el 
hecho burgués que maldice 
al país. 
Y su socio menor, ganador 
en las últimas elecciones pro
vinciales, la centenaria 
Unión Cívica Radical, devi
no en garante de la concen
tración de riquezas en. pocas 
manos que justificó el parti
do de la marchita que juraba 
combatir al capital. 
En octubre, mientras tanto, 
el llamado a elecciones legis
lativas muestra pasión en el 
presidente de la Nación que 
intenta colocar la obligación 
a sufragar como causa exis- · 
tencial de las mayorías argen
tinas. 
En el segundo estado, en la 
rica para pocos provincia de 
Santa Fe, la pelea de fondo 
es saber hasta qué punto el 
partido del poder es capaz de 
mantener su hegemonía a la 
hora de reunir voluntades y 
qué lugar le dejará la pobla
ción al hombre más votado 
para gobernador y que no lo 
fue por la ya derogada ley de 

Esto 
l 

es 
que hay 

Frente a las elecciones que se viene, la pelea de fondo es saber hasta qué punto 
el partido del poder es capaz de mantener su hegemonía a la hora de reunir 
voluntades y qué lugar le dejará lá población al hombre más votado para 
gobernador y que no lo fue por la ya derogada ley de lemas, el socialista Hermes 
Binner. Com·o reflejo de lo nacional, la centroizquierda aparecerá dividida, el ARI irá 
solo y el radicalismo cargará con el peso de ser pensionista del poder. 

lemas, el socialista Hermes Binner. 
Resulta interesante pensar en los 
dichos y hechos polí ricos de los 
principales dirigentes del peronis
mo provincial, Carlos Reutemann 
y Jorge Obeid. 
El senador nacional salió a decir 
que todos los días tiene que en
frentar un "tacho de mierda" que 
le tiran a la cara en alusión a las 
palabras de Pontaquarto que lo 
acusó de ser uno de los que recibía 
sobresueldos. El problema de la 
historia reciente santafesina no es 
lo que Reutemann pudo haber ge
nerado por afuera de lo legal, sino 
lo que promovió desde lo legal e 
institucional. Desde los casi sesen
ta millones de pesos dólares desti
nados a la cuenca azucarera por 
medio de créditos y subsidios 
acompañados de su ex delfín polí
tico, Jorge Massat; a la matanza de 
diciembre de 2001, el ex corredor 
debe algunas explicaciones a sus 
casi ochocientos- mil votantes. Sin 
olvidar la privatización de la ex 
Dirección Provincial de Obras Sa
nitarias, el asesoramiento de la 

panorama interno del justicialis
mo, y fue blanqueado con bombos 
y platillos luego de la reunión en 
la Rosada del primero de junio. 
Las listas de diputados y las desig
naciones de ministros son conse
cuencia de los acuerdos entre ellos. 

facturan entre diez y quince mil 
pesos cada sesenta segundos mien
tras seis de cada diez santafesinos 
ganan menos de setecientos pesos 
cada treinta días. La generosa pau
ta publicitaria produjo el milagro 
de no discutir de manera pública 

Obeid estuvo en Venado Tuerto distribuyendo viviendas junto a el intendente Scott y legisladores 
reutemistas. Sin embargo parece estar teniendo poca ingerencia en estas elecciones. 

Obeid, da la impresión, la mira 
desde la platea o el palco. El go-

la escasa producción de hechos po
líticos a favor de los que son más 

Reutemann es hoy un aliado de Néstor Kirchn~r. Las listas de diputados y 
las designaciones de ministros son consecuencia de los acuerdos entre ellos. 

Obeid, da la impresión, la mira desde la platea o el palco. 

DEA y el FBI a La Santafesina SA 
que trajo el inesperado resultad~ 
de haber multiplicado por diez la 
cantidad de drogas incautadas en 
el territorio, y el crecimiento de la 
pobreza y la desocupación; entre 
otros temas que el senador podría 
considerar discutir en público. Pe
ro Reutemann es hoy un aliado de 
Néstor Kirchner y eso ya se sabía 
en la provincia y mucho más en el 

bernador no ha podido alumbrar 
una fuerza propia, ni por dentro ni 
por fuera. Ha dicho que lo más 
importante de su gestión fue el 
viaje a China y el Congreso de la 
Lengua en Rosario. Cumplió. con 
la derogación de la ley de lemas y 
se limitó a repetir los designios de 
los verdaderos dueños de la pro
vincia, las grandes aceiteras radica
das en el sur provincial. Las que 

en Santa Fe. Aquí, en esta provin
cia manejada por el peronismo 
desde hace veintidós años, los úni
cos privi legiados son las minorías. 

La vida más allá del peronismo 

También existe un reflejo de lo na
cional. 
El llamado centroizquierda apare
cerá dividido, enfrentado y cruza
do por distintas denuncias de co-



rrupción en el armado de listas. El 
ARI irá solo, el radicalismo cargará 
con el peso de ser pensionista del 
poder, como diría Arturo Jauret
che y el socialismo debatirá, una 
vez más, cómo enfrentar a la ma
quinaria del poder estatal llamada 
justicialismo. 
La derecha cultural y económica 
tendrá varias opciones. Pero tam
bién un dilema de hierro: Radio 
1 O, Canal 9 y Blumberg siguen 
siendo referentes mayoritarios, pe
ro no encuentran caudal político 
propio. Esa derecha cultural está 
expresada en varios candidatos de 
distintos partidos y se mueve co
mo pez en el agua en fenómenos 
masivos como el fútbol y las gran
des concentraciones religiosas. 
La matanza en Coronda derivó en 
una bandera que decía: "14 a 1 : 
Santa Fe manda". Fue llevada por 
un hincha de Colón a la cancha de 
Central y fue el pico máximo de la 
fractura política cultural que de 
manera cotidiana sintetiza la falsa 
y vacua antinomia Santa Fe- Ro-

. . . 
sano y que sirve, como siempre, a 
los intereses de una minoría. 
La izquierda, por su parte, parecie
ra no superar su cuadro de mosai
co roto. 
Luchas sociales que no articulan 
un proyecto político nuevo y de
mocrático. La irrupción del En
cuentro Nacional por la Soberanía 
trajo la extraña noticia de que no 

POR CARLOS DEL FRADE • 

tendrá candidaturas para octubre. 
Porque, se dice, no hay urgencias 
electorales. Es un punto de vista 
entendible, pero incierto. Miles 
de santafesinos y argentinos nece
sitan una opción distinta a las ar
ticulaciones de los diversos pode
res en pugna. Los dirigentes del 
Encuentro, sin embargo, dicen 
que hay que esperar. Las urgen
cias que suelen representar esos 

huída de la firma a una postura 
de la administración de Jorge 
Obeid. De hecho, si alguna vez 
existe un pequeño gesto de justi
cia independiente, habrá que pe
dirle explicaciones al ingeniero 
por qué durante su primera ad
ministración se le concedió un 
aumento de casi el catorce por 
ciento a cambio de no cumplir 
con el contrato original. La lucha 

El llamado centroizquierda aparecerá dividido, 
enfrentado y cruzado por distintas denuncias de 
corrupción en el armado de listas. El ARI irá solo, 

el radicalismo cargará con el peso de ser pensionista 
del poder y el socialismo debatirá, una vez más, cómo 

enfrentar a la maquinaria del poder estatal 
llamada justicialismo. 

mismos dirigentes no tienen tan
to nempo. 
La rescisión del contrato de 
Aguas Provinciales muestra, por 
otra parte, el triunfo de uno de 
los pocos movimientos sociales 
surgidos al calor de diciembre de 
2001, la llamada Asamblea Pro
vincial por el derecho al Agua. 
Durante 2003, más de un cuarto 
de m illón de santafesinos se pro
nunciaron en contra de la empre
sa francesa a pesar del silencio 
impuesto por los grandes medios 
de comunicación, siempre escla
vos de la pauta publicitaria y del 
mandato político del gobierno de 
turno. No es verdad adjudicar la 

de miles de santafesinos empujó 
el final de la relación con la mul
tinacional, ahora adjudicado por 
la administración y los mismos 
medios de comunicación que, 
hasta el presente, seguirán pre
sentando facturas a la empresa 
por los servicios prestados. Por 
los servicios prestados por la des
información construida a imagen 
y semejanza de las pautas publici
tanas. 

Lo nuevo 

Pero por abajo alumbra otra rea
lidad. 
Miles de pibes expulsados de las 
escuelas -eso que se disfraza de-

trás del eufemismo "deserción" -
inventan fórmulas para no caer 
en el delito aunque no encuen
tran trabajo en el llamado merca
do formal. Las estadísticas dicen 
que creció el número de menores 
alojados en distintos penales de la 
provincia, pero lo que se cuenta 
es que más de ciento veinte mil 
muchachos menores de veinticin
co años no tienen trabajo ni estu
dio solamente en las ciudades de 
Santa Fe y Rosario. Y que menos 
de seiscientos chicos detenidos 
están marcando la inverosímil re
sistencia de esos mismos pibes a 
caer en el territorio abonado des
de los grandes medios de comu
nicación que profetizan la segura 
pesadilla del crimen como única 
continuidad de vida para estos 
muchachos. Sin embargo esa re
sistencia existe. Miles de pibes 
que están afuera del mercado la
boral y de la educación no caen 
en el delito. Resisten, inventan 
otros caminos y siguen. Es una 
esperanza concreta que debería 
encontrar alguna respuesta políti
ca distinta a las ya conocidas. 
Desde 2001 a la fecha, se han 
multiplicado en el mapa santafe
sino, decenas de grupos que tejen 
redes solidarias y creativas. Que 
oponen respuestas artísticas al 
mandato de mayor represión que 
baja desde las grandes usinas de 
valores a las cuales se subordinan 
los autodenominados referentes 
políticos. 
Florecieron bibliotecas populares, 
grupos de universidades trashu
mantes, artistas que pueblan hos
pitales y geriátricos, cooperativas 
de psicoanalistas y empresas recu
peradas que eliminaron el costo 
empresario del 30 por ciento des
tinado a las líneas gerenciales. 
Esa Santa Fe cotidiana, profunda 
y nueva todavía no tiene una so!a 
expresión política que aparezca 
en el escenario de octubre de 
2005. 
Pero existe, rema contra corriente, 

cree y contagia esperanzas./rL 

·Y 



Nota de tapa 

1 a ley de doble voto simultáneo y 
acumulativo, también conocida 

como "Ley de Lemas", fue incorpo
rada en la Provincia de Santa Fe a 
fines de 1990, sobre los últimos dí
as del gobierno de Víctor Reviglio. 
En aquel entonces, el peronismo 
arrastraba el desgaste de los caudi
llos de los años ochenta nucleados 
en lo que se llamó "La Cooperati
va". Paralelamente; el radical Hora
cio Usandizaga, que se pensaba ga
nador en los comicios de 1991 bajo 
cualquier sistema electoral, estaba 
convencido de que un gran seg
mento de su partido, -más precisa
mente aquel que respondía a Luis 
"Changui" Cáceres- lo iba a boico
tear o condicionar continuamente, 
y por esto quería afrontar la elec
ción con el voto del padrón gene
ral, no con el de los afiliados a la 
UCR. 
Así, buscando resolver los proble
mas propios de un esclerosado pro
cedimiento de selección interna de 
los partidos políticos fue que se in
trodujo en nuestra provincia la Ley 
de Lemas. Sin embargo, desde sus 
orígenes mismos, el sistema de do
ble voto evidenció falta de apoyos, 
cuestionamientos a su legitimidad y 
objeciones desde diferentes espacios 
políticos y sociales. Estas críticas 
continuaron resonando en la arena 
provincial durante toda la década 
pasad~ y comienzos de la actual, 
siempre con mayor y especial volu
men en tiempos pre y post-electo
rales, en los que distintos candida
tos se dedicaron a denostar un siste
ma electoral que los perjudicaba y a 
manifestar intenciones de reformar
lo una vez electos. 

Confusión electoral y 
fragmentación política 

No obstante, a pesar de las reitera
das impugnaciones y expresiones a 
favor de la der9gación del sistema 
de Lemas durante los noventa, los 

• 
¿se a·cabó la rabia? 

"El jugador pretende que todo es susceptible de ser seducido, 
las cifras, las letras, la ley que regula su ordenamiento 

quiere seducir a la misma ley .... " 
Jean Baudrillard 

partidos de la oposición, -su
puestamente los principales impul
sores del cambio-, no lograron 
materializar sus discursos en pro
yectos concretos. En sí, la princi
pal crítica al sistema de doble voto 
simultáneo y acumulativo apunta
ba al hecho de que la ley no respe
ta la voluntad popular expresada 
en términos mayoritarios, es decir, 
se la acusaba de distorsionar el 
principio de representatividad al 
consagrar candidatos con menor 
apoyo popular que otros. Además 
de esta objeción cardinal, los suce
sivos comicios llevados a cabo bajo 
esta normativa dieron lugar a la 
manifestación de otra serie de 
cuestionamientos al sistema electo
ral. Por ejemplo, el desconcierto 
que generaba en el elector !a reite-

neo en vez de fortalecer las estruc
turas partidarias condujo a propa
gar los fraccionamientos y la desar
ticulación al interior de las distin
tas fuerzas, ya que la competencia 
entre los diferentes sublemas de un 
mismo Lema llevada al plano de 
una elección general resultó ser 
aún más dura, costosa y conflictiva 
que la lucha entre candidatos para 
enfrentar una interna partidaria. 
Asimismo, como consecuencia de 
este creciente fraccionamiento que 
trae aparejado el surgimiento de 
distintos liderazgos -o situaciones 
de policefalia- al interior de los 
partidos, es que también se le in
crepó al sistema de Lemas el hecho 
de dificultar la consecución de 
consensos y respaldo parlamenta
rio en la definición de políticas 

Buscando resolver los problemas propios de un 
esclerosado procedimiento de selección interna de los 

partidos políticos fue que se introdujo en nuestra 
provincia la Ley de Lemas. Sin embargo, desde sus 

orígenes mismos, el sistema de doble voto evidenció 
falta de apoyos, cuestionamientos a su legitimidad y 

objeciones desde diferentes espacios políticos y sociales. 

rada proliferación de boletas y su 
particular formato de "sábana ho
rizontal" (que lleva a equívocos 
tanto a la hora de emitir el sufra
gio como en el momento del es
crutinio), así como también lapo
tencial transferencia del sufragio, 
crítica que supone que el elector 
no habría sabido realmente a 
quién le era computado su voto, 
acrecentando estos inconvenientes 
la brecha entre representante y re
presentado. 
A esto se suman problemas que es
ta Ley, en teoría, pretendía resol
ver, como ser evitar la fragmenta
ción interna de los partidos y lo
grar la renovación en las dirigen
cias partidarias. Paradójicamente, 
el sistema de doble voto simultá-

públicas, entorpeciendo de este 
modo las gestiones de gobierno. 

Crisis de representación y 
cambio institucional 

U na particular coyuntura en la 
que se manifestó más profunda
mente la crítica a la Ley de Lemas 

- -y que en cierta medida contribu
yó a detonar el proceso de reforma 
electoral en Santa Fe-, fue la de 
los sucesos de fines de 2001 , en los 
que la crisis de representación y los 
reclamos de transparencia se evi
denciaron tanto en los comicios 
del 14 de octubre como en los 
acontecimientos de los últimos dí
as de diciembre (en un marco ya 
explosivo y trágico). 
Probablemente pocos argentinos 

podamos olvidar lo ocurrido en la 
primavera de 2001, d'leses que 
marcaron un quiebre en la historia 
de nuestro país y que contuvieron 
una intensidad inédita tanto en ac
ción, como en discursos y símbo
los, cuyo significado primordial 
fue la manifestación cívica de la es
casa representatividad de la clase 
gobernante, y el rechazo social ha
cia una forma particular de hacer 
política. 
Este desen:canto se vio reflejado en 
la gran cantidad de votos en blan
co y voluntariamente anulados, 
-conocidos como "voto bronca", 
"voto inútil" o "voto castigo" - , 
que fueron los grandes vencedores 
de los comicios legislativos de oc
tubre. En el plano nacional estas 
expresiones de repudio sumaron 
casi cuatro millones de adherentes, 
siendo la Provincia de Santa Fe el 
distrito con mayor cantidad de vo
tos nulos, en· el que estos alcanza
ron casi al 40o/o de los votantes. La 
Ley de Lemas tuvo, según declara
ciones escuchadas durante esa jor
nada, mucho que ver en este cues
tionamiento generalizado al siste
ma político que se materializó en 
el elevado ausentismo e inesperado 
porcentaje de "votos bronca" a ni
vel provincial. 
A esta demostración de hostilidad 
hacia la clase y los partidos políti
cos se sumó, en las postrimerías 
del año, la crisis que llevó a la re
nuncia al entonces Presidente, Fer
nando de la Rúa. Si bien fue un 
suceso de alcance nacional, el 
mensaje de las cacerolas y de los 
miles de personas que espontánea
mente salieron a las calles en todos 
los barrios y ciudades del país des
afiando el estado de sitio, era un 
mensaje para la dirigencia política 
en su totalidad: "Que se vayan to

dos" era la frase que, nuevamente, 
hacía relucir la crisis del lazo repre
sentativo entre electores y elegidos, 



que demandaba cambios sustancia
les en el sistema polí rico y llamaba 
a la participación ciudadana en los 
procesos de cambio en pro de re
formas y mayor transparencia. 
A consecuencia de esto, las eleccio
nes del año 2003 se presentaban 
como la gran oportunidad para 
proponer cambios, para revertir el 
clima de cuestionamiento y descré
dito hacia la política. Fue entonces 
que la derogación de la Ley de Le
mas se constituyó en uno de los 
temas centrales de la campaña des
arrollada en los meses previos a los 
comicios de septiembre para car
gos ejecutivos y legislativos. De he
cho, el sistema electoral constituyó 
tanto el más reiterado motivo de 
confrontación entre candidatos co
mo el principal objeto de promesas 
de cambio introducido por ellos. 
Lo anterior nos permite deducir 
que la problemática de la Ley de 
Lemas se encontraba inserta en la 
agenda pública mucho tiempo an
tes de que fuese finalmente intro
ducida en agenda de gobierno. 
Ahora, ¿cómo logra este problema 
ocupar un lugar prioritario en en
tre las preocupaciones guberna-

POR MAR(A LOURDES LODI • 

ca responder, generalmente, a las 
demandas relegadas por el gobier
no saliente y a aquellos problemas 
públicos que preocupan a la mayor 
parte de la población. 
Las estrategias entonces se centra
ron en el recurso retórico de la 
promesa, siendo esta vez su conte
nido central el de derogar la Ley 
de Lemas. Es interesante notar 
que, incluso muchos candidatos 
aspirantes a cargos nacionales y 
municipales también enarbolaban 
la derogación como caballo deba
talla cuando, como es sabido, la 
reforma del sistema electoral era 
un problema de competencia de 
los legisladores provinciales. En 
cierta medida, esto refleja la im
portancia simbólica y el atractivo 
propagandístico que la derogación 
poseía para la ciudadanía. 
¿Pero cómo fue entonces que la 

retórica electoral se cristalizó en un 
cambio legislativo real? En princi
pio fue importante el rol de los 
medios de comunicación -a esta 
altura de la historia herramienta 
esencial del proceso político elec
cionario-, ya que mantuvieron la 
problemática en el temario de la 

paña. Así, lo qµe podría haber 
quedado en el mero discurso elec
toral (tal como había sucedido en 
los años precedentes) pasó a ser la 
primera fugada táctica de la agen
da gubernamental. 
Luego de los comicios el tablero 
reordenaba sus piezas, se redefiní
an los límites y las jerarquías. El 
nuevo Gobernador ocupaba su lu
gar al tiempo que la Legislatura 
Provincial adoptaba un complejo y 
fragmentado formato. En este nue
vo escenario, la presentación de 
parte del Ejecutivo del Mensaje 
N° 2713 por el cual propiciaba la 
derogación de la Ley de Lemas y 
proponía en su reemplazo un siste
ma de internas abiertas simultáne
as y obligatorias se constituyó en el 
pnmer mov1m1ento concreto en 
pro de la reforma. Hasta ese mo
mento el juego había sido, de al
gún modo, sólo una proyección de 
jugadas, con esto el Gobernador 
movía la primera pieza, dejándole 
la jugada siguiente al Parlamento. 
De este modo, luego de un año de 
idas y vueltas, proyectos encontra
dos al interior mismo del oficialis
mo (1), trabas y conflictos en la 

mentales? Sin duda ======================================================== Legislatura Pro
vincial, manio
bras dilatorias 
de parte de los 
senadores reute
mistas en el se
no de la Cáma
ra Alta, denun
cias de la oposi

el puente que lo 
ubica en ese espa
cio preferencial es 
el temario electoral 
atravesado por el 
gran descontento 
del momento. Ese 

La Ley de Lemas generaba enorme desconcierto en el 
elector, por la reiterada proliferación de boletas y su 

particular formato de "sábana horizontal" (que lleva a 
equívocos tanto a la hora de emitir el sufragio como 
en el momento del escrutinio), así como también la 

potencial transferencia del sufragio. 
marco en el que se 
abrió el tablero para dar inicio al 
juego de la reforma no se hubiera 
producido sin el reclamo y el des
contento del electorado. 
Las primeras jugadas se relacionan 
con la naturaleza misma de los 
tiempos electorales y de la agenda 
electoral, la cual está constituida 
por aquellos temas y problemas a 
los que los distintos candidatos ha
cen referencia durante la campaña 
y que, de algún modo, preanun
cian cuáles serían sus acciones de 
gobierno en caso de obtener el car
go al que aspiran. En otros térmi
nos, podría decirse que la agenda 
electoral está conformada por la 
diversa mercancía simbólica que se 
ofrece a los ciudadanos con el fin 
de ganar sus votos en la competen
cia electoral, y que esta oferta bus-

contienda electoral, obligando a 
los distintos candidatos a hacer 
pública su posición respecto a la 
reforma del sistema. Pero más que 
nada fue central la jugada promo
tora del cambio el rol de las distin
tas ONGs apoyadas por muchos 
de esos medios de prensa, las que 
intimaron a quien sería proclama
do Gobernador luego de los comi
cios de septiembre, a plasmar su 
compromiso de derogación en una 
carta. 
Con esta estrategia la promesa de
jaba de ser sólo palabras: una firma 
ert papel del Ingeniero Jorge 
Obeid publicada en casi todos los 
medios gráficos, y difundida en los 
programas televisivos y radiales de 
la Provincia, representaba algo más 
que una simple promesa de cam-

ción y desconcierto esperanzado de 
parte de la opinión pública guiada 
por los medios masivos de comu
nicación, el día 30 de noviembre 
de 2004 se produjo finalmente la 
tan anhelada derogación de la Ley 
de Lemas. 

Nuevo sistema, viejas falencias 

No cabe duda que con la deroga
ción se lograba un gran avance ins
titucional. Sin embargo, este im
portante progreso en la definición 

. de un nuevo sistema electoral para 
la provincia - la introducción de 
las primarias abiertas simultáneas y 
obligatoria- no agotó el debate ni 
la consecución de una verdadera y 
profunda Reforma Política en San
ta Fe. En base a esto, resulta perti
nente preguntarse hasta qué punto 
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"'1t- Nota de tapa 

el nuevo sistema de internas 
abiertas supone una mejora, un 
cambio superador, respecto al ya 
abolido sistema de Lemas. En lo 
que respecta a mejoras, sí podría 
hablarse de un avance en cuanto a 
la ampliación de la participación 
ciudadana en el proceso electoral. 
Asimismo, otro adelanto se perci
be en el hecho de que en las elec
ciones primarias abiertas, los pre
candidatos sólo podrán serlo por 
un solo partido político, confede
ración de partidos o alianza elec
toral, en una única lista, y para 
un solo cargo electivo y una sola 
categoría (artículo 8 de la nueva 
ley). De esta manera, se incorpora 
una importante limitación que no 
existía en la Ley de Lemas, que 
evitará ahora que una misma per
sona aparezca como candidato en 
distintos partidos y, a su vez, que 
pueda presentarse como candida
to -aún dentro del mismo parti
do- a distintos cargos al mismo 
nempo. 
Más allá de esto, el progreso más 
significativo es, justamente, el que 
viene a resolver el punto más con
trovertido y cuestionado de la Ley 
de Lemas: la acumulación y trans
ferencia de votos entre los candi
datos de un mismo Lema. En el 
artículo 17° de la nueva ley se es
tablece explícitamente que «la 
elección general de Gobernador, 
Vicegobernador, Senadores Pro
vinciales e Intendentes Municipa
les, se efectuará en forma directa 
y a simple pluralidad de sufra
gios." Por lo tanto, queda claro 
que las candidaturas para cargos 
unipersonales se resolverán a sim
ple pluralidad de sufragios y en 
forma directa, sin acumulación ni 
transferencia de votos. 
Considerados los avances, analice
mos ahora en qué puntos el nue
vo sistema conserva las flaquezas 
de la Ley de Lemas, o bien, pre
senta nuevos déficits. 

En primer lugar creemos que el 
sistema de internas abiertas difí
cilmente podrá soslayar la prolife
ración de boleras en el cuarto os
curo, manteniendo por lo tanto 
una de las desventajas de la ley 
derogada que fue la confusión del 
electorado a la hora de votar y la 
de los presidentes de mesa en el 
momento del escrutinio. En otros 
términos, pensamos que la simpli
ficación que le atribuyen en com
paración con el sistema de Lemas 
será refutada cuando dentro de 
unos meses se ponga en práctica 
el sistema de internas. 
Otro problema que no logra re
solver, y que, de hecho, puede lle
gar a profundizar, es el del frac
cionamiento interno de los parti
dos políticos. Esto se deriva del 
hecho que la contienda que antes 
se daba entre sublemas ahora se 
dará entre los distintos candidatos 
de un mismo partido previo a las 
elecciones primarias, en las que, 
probablemente, la competencia 

cir, que se dirijan a votar a quien 
menos chances tendría de ganar 
en la elección general. El segundo 
alude al hecho de que, si todos 
deben votar en las internas, los re
sultados obtenidos de esta prime
ra instancia serían determinantes 
en tanto preanunciarían los resul
tados de la elección general. 

La Reforma de la Constitución 
Provincial: una deuda pendiente. 

Por último, nos interesa manifes
tar que si bien, como dijimos, 
consideramos que la derogación 
de la Ley de Lemas representó un 
importantísimo avance institucio
nal para la Provincia de Santa Fe, 
creemos que una verdadera refor
ma del sistema electoral no debía 
limitarse a la definición de un 
método de selección de candida
tos, sino que debería haberse ex
tendido al plano del régimen elec
toral inserto en el texto constitu
cional. Esto se debe a que existen 
puntos básicos que hubiesen debi-

Una particular coyuntura en la que se manifestó más 
profundamente la crítica a la Ley de Lemas -y que en 

cierta medida contribuyó a detonar el proceso de 
reforma electoral en Santa Fe- , fue la de los sucesos 

de fines de 2001, en los que la crisis de representación 
y los reclamos de transparencia se evidenciaron tanto 
en los comicios del 14 de octubre como en los aconte-

cimientos de los últimos días de diciembre. 

será aún más dura y clienrelísrica 
que la existente en el sistema an
terior. 
Sumado a esto, el hecho de que 
las elecciones primarias sean obli
gatorias para todos los partidos así 
como también para todos los ciu
dadanos, y se realicen con padrón 
general -sin diferenciación de los 
afiliados partidarios- trae apareja
do dos inconvenientes: El prime
ro se refiere al riesgo de que los 
afiliados a un partido incidan ne
gativamente en la definición de 
candidatos de otro partido, es de-

b r o 

do ser objeto de cambios a la hora 
de consensuar un sistema electoral 
más justo y transparente para los 
santafesinos, pero que, al estar in
corporados en la constitución 
provincial, no tuvieron la posibili
dad de ser redefinidos conjunta
mente con la determinación del 
nuevo modo de selección de can
didatos. 
Entre los distintos ejes que -a 
nuestro entender- deberían haber 
sido contemplados en el debate 
sobre el nuevo sistema electoral se 
distinguen la necesidad de dero-

k e r 

gación de la Cláusula de Mayoría 
para la Cámara de Diputados, la 
posibilidad de adopción de la uni
cameralidad en reemplazo de la 
bicameralidad (2) y la introduc
ción de la doble vuelta o 
ballorage. No obstante, el proyec
to de Reforma Constitucional que 
en el mes de abril de 2004 el Go
bernador Obeid introdujo en la 
Legislatura no contempla ningu
no de los cambios expuestos. Re
cordemos que la Cláusula de Ma
yoría se establece para beneficiar 
directamente al partido que más 
votos ha obtenido al condicionar 
la aplicación más representativa y 
proporcional del sistema D'Honr: 
la primera mayoría se adjudica 
automáticamente 28 de las 50 
bancas de la Cámara Baja, mien
tras las 22 restantes se reparten 
proporcionalmente por sistema 
D'Honr entre los partidos oposi
tores. 
En lo que concierne específica
mente a la Cláusula de Mayoría 
nos parece importante destacar lo 
siguiente: Existen dos principios 
fundamentales que suelen estar en 
juego en casi todos los procesos 
de reforma electoral: la represen
tatividad y la gobernabilidad. En 
este sentido, los estudios relativos 
a los cambios en los sistemas elec
torales suelen centrarse en la op-

• I • • • 

c10n entre sistemas mayonrar10s, 
proporcionales o mixtos, es decir, 
suponen una definición entre dos 
valores: o se prioriza la representa
ción plural de la sociedad y se da 
espacio a las fuerzas políticas mi
noritarias; o se promueve la con
centración del poder en una mayo
ría para garantizar la eficacia del 
gobierno, o bien, se busca un equi
librio entre ambos principios. A 
pesar de esta habitualidad, no fue
ron estos valores los que estuvieron 
en juego en el proceso de reforma 
electoral de Santa Fe, ya que las li
mitaciones constitucionales impe-
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dían actuar sobre estas variables. 
Situándonos, entonces, en el análi
sis de las restricciones formales a la 
reforma, vemos que la Carta Mag
na Provincial contiene varios artí
culos que definen el régimen elec
toral para la selección de cargos 
ejecutivos y legislativos por lo cual, 
aunque la modificación de la ley 
electoral no exigía mayorías espe
ciales para conseguirla, la Consti
tución sí circunscribió el margen 
de acción a la instauración de un 
método de selección de los candi
datos, y no, realmente, a la defini
ción de un nuevo régimen electo
ral. 
Inclusive, la nueva ley de primarias 
abiertas, en su artículo 18° recuer
da -para tormento de la oposi
ción-, que "para la distribución de 
los cargos a Diputados Provincia
les se estará a lo dispuesto al res
pecto por la Constitución Provin
cial (Art. 32), adjudicándose las 
bancas así obtenidas por cada par
tido político aplicándose el sistema 
proporcional D 'Hont." El artículo 
32 ° es el que establece la criticada 
Cláusula de Mayoría. 
Alterar la balanza entre goberna
bilidad y representatividad, -es de
cir, realizar una verdadera reforma 
al sistema electoral-, hubiese su
puesto poner en juego la cláusula 
de mayoría presente en ese artículo 
de la Constitución Provincial. 
Precisamente éste, el juego de la 
Reforma Constitucional, es el jue
go pendiente en el que la oposi
ción buscará la revancha tratando 
de reformar sustancialmente el sis
tema electoral de la Provincial de 
Santa Fe./¡_._ 
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El texto completo de la nueva 
ley electoral santafesina y la 
derogada Ley de Lemas, puede 
encontrarse en el sitio web de 
la Gobernación de la Provincia 
de Santa Fe 
http://www.s~nta-fe.gov.ar/elec
ciones/index1. html 

Notas: 

(1) La Ley de Lemas poseía en sf misma un 
mecanismo de auto-preservación. La autop
sia del sistema derogado deja en evidencia 
que el doble voto simultáneo, al generar por 
su misma lógica de funcionamiento divisio
nes y antagonismos en el interior de los par
tidos, lo que logró durante mucho tiempo 
fue debilitar la disciplina partidaria impi
diendo así los acuerdos y obstaculizando los 
apoyos en el propio partido de gobierno en 
pro de su derogación. En este sentido, pode
mos decir que la definición del nuevo siste
ma electoral para la provincia no tuvo como 
centro a la lucha parlamentaria e Ínter-parti
daria, sino que fue, ante todo, un problema 
cuya resolución estuvo en manos del Justi
cialismo. La oposición, si tomó parte en el 
juego, lo hizo fundamentalmente en el pla
no mediático y discursivo, ya que la des
equilibrada distribución de bancas en ambas 
cámaras la relegaban a un lugar de denuncia, 
en el que, por momentos, eran más especta
dores del juego que participantes del mismo. 

(2) Córdoba, Capital Federal, Chaco, For
mosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, y Santiago 
del Estero son algunos de los distritos que 
han adoptado la unicameralidad. Entre los 
argumentos a favor de la introducción de 
sistemas unicamerales se encuentran la re
ducción del gasto público y la posibilidad 
de hacer más dinámico el proceso legislati
vo. Por el contrario, se le atribuyen como 
desventajas la imposibilidad de garantizar la 
representación territorial y la eliminación 
de los controles entre Cámaras. 

• Cabalgatas, 
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Dos elecciones dos en dos partes dos 

¿Quién, cótno, dónde, cuándo? 
Instrucciones o inadas 

para votar en Agosto y ctubre 
No tome nada de lo acá dicho como seguro, todo puede cambiar en el entreverado 

panorama electoral santafesino. Por lo pronto estrenamos una nueva 
ley electoral que reemplaza al sistema de lemas, pero proyecta la mayoría de sus errores. 

e ste año los santafesinos tene
mos elecciones, una para la reno
vación parcial de los concejos deli
berantes (en algunas comunas se 
renovarán los jefes comunales) y 
otra para diputados nacionales. Sin 
embargo ambas elecciones serán si
multáneas, pero en dos actos: el 
primero ocurrirá el 7 de agosto y 
el segundo el 23 de octubre ¿Por 
qué es esto? 

Diputados Nacionales 

A nivel nacional se han modifica
do el sistema electoral nacional y 
la ley que regula el accionar de los 
partidos políticos. Ya no serán sólo 
los afiliados quienes decidan a ex
clusividad los candidatos a ocupar 
los cargos nacionales. Ahora las in
ternas partidarias serán abiertas 
(aunque interno y abierto suene 
paradójico). Por eso los santafesi
nos podremos elegir entre los dife
rentes precandidatos a integrar las 
listas definitivas de los distintos 
partidos y frentes electorales arma
dos para postularse a ocupar las 9 
bancas de diputados nacionales 
que se renuevan. Esto quiere decir 
que el 7 de agosto usted y yo so
mos libres de participar de la inter
na que queramos, pero no se asus
te, no tendrá que visitar unidades 
básicas o comités. Las internas son 
simultáneas y se realizan en los lu
gares donde usualmente se vota 
para cualquier elección general. O 
sea que entraremos al cuarto oscu
ro como en cualquier elección an
terior, y podremos participar allí 
de la interna partidaria que más 
nos plazca, ya que allí estarán to
das las boletas de todas las líneas 
internas de cada partido. Sin em
bargo, en este plano hasta ahora 

parece que las diferentes agrupa
ciones políticas están consensuan
do listas únicas de diputados na
cionales. Pero no se ilusionen, si 
Usted tenía pensado quedarse en 
su casa es domingo de agosto o ir
se a jugar al fútbol al club, al fu
sionarse las nacionales con las pri
marias abiertas provinciales, -que 
son obligatorias- sí o sí usted y yo 
nos deberemos enfrentar obligato
riamente a un gran despliegue de 
boletas. Sobre este tema volvere
mos luego. 
Ha quedado demostrada la impor
tancia que tiene esta elección para 
el gobierno las elecciones a diputa
dos nacionales que se llevarán a ca
bo en todo el país. En nuestra pro
vincia, fortalecida la alianza con 
Reutemann y enterrado el proyec
to transversal, el PJ irá unido bajo 
el kirchnerista nombre Frente para 
la Victoria (que además del justi
cialismo está integrado por los re
ducidísimos Partido Conservador 
Popular y el MID) , sólo quedan 

alianza es con el actual gobernador 
Solá -que impulsa la candidatura 
de la senadora Cristina Fernán
dez- contra el «duefío del aparato" 
(Duhalde, que impulsa la candida
tura de esposa), en nuestra provin
cia Kirchner acuerda con Reute
mann y su estructura, marginando 
totalmente al gobernador Obeid 
(quien después de todo no parece 
haber podido armar una base sóli
da dentro del justicialismo de la 
provincia) . Explicitado el apoyo 
reutemista, el FPV quiere sumar 
matemáticamente la popularidad 
de la que goza Kirchner con la del 
ex gobernador. El presidente en
tonces ha hecho claras sus prefe
rencias por quienes deben encabe
zar la lista (consensuadas sólo con 
el Lole sin que el gobernador 
Obeid tenga derecho al pataleo). 
De esta manera es casi seguro que 
sea encabezada por la actual vice
gobernadora María Eugenia Bielsa 
en el primer lugar y muy proba
blemente el actual Ministro de 

"Aplicar las internas abiertas en forma obligatoria me 
parece que es un exceso, en las últimas elecciones 
hubo setenta y cuatro localidades que tuvieron una 
sola lista y van a estar obligadas a ir a elecciones 

internas que en realidad va a ser un anticipo de las 
elecciones generales." Hermes Blnner (candidato a 

diputado nacional). 

con los pies afuera del plato los 
menemistas explícitos (algunos de 
los que darán batalla por fuera del 
partido en para las elecciones mu
nicipales). En Santa Fe, la estrate
gia del gobierno nacional parece 
ser la opuesta a la que trata de lle
var a cabo en la provincia de Bue
nos Aires. Mientras que allí la 

Justicia y ex int~ndente de la capi
tal santafesina Horacio Rosatti en 
el segundo. Aquí el gobierno pare
ce estar repitiendo una costumbre 
a la que se han acostumbrado tan
to el justicialismo como la oposi
ción: la de recurrir a figuras popu
lares, sin importar de qué distrito 
sean representantes actualmente 

Roberto Meier, representante de Pueblo 
movimiento venadense. Las agrupaciones 
locales son los partidos más perjudicados 

por el nuevo sistema electoral. 

(como está por ocurrir en la pro
vincia de Buenos Aires con la can
didatura a diputada de la senadora 
por Santa Cruz Cristina Fernán
dez) y I o que estén ocupando 
otros cargos públicos, como será el 
caso de María Eugenia Bielsa, que 
deberá renunciar a la vicegoberna
ción para la que fue electa y de 
Rosatti que tendrá que dejar el 
Ministerio de Justicia que encabe
za. La popularidad de los Bielsa 
parece ser muy valorada por 
Kirchner, cabe recordar que el her
mano de la vicegobernadora estaría 
renunciando a la Cancillería para 
ser candidato por la Capital Fede
ral. Resta saber cómo hará María 
Eugenia Bielsa para explicar su 
candidatura luego de haberla nega
do hasta el hartazgo. Sin embargo 
a enroques y desmentidas son co
sas a la personalista política verná
cula lamentablemente nos tiene 
acostumbrados. Bueno sería que 
podamos votar proyectos de go
bierno y no figuras de carisma me
diático. 
El principal opositor al FPV, el 
Frente Progresista Cívico y Social 



La vicegobernadora María Eugenia Bietsa no ha aceptado por 
ahora la candidatura a diputada nacional. Sin embargo ya participa de 
actos electorales y fue ungida por el mismo Kirchner. 

(FPCS) , resultado de la unión en
tre el Socialismo y el Radicalismo, 
como era de esperar será encabeza
do por un dirigente de comproba
do caudal electoral, el socialista 
Hermes Binner, a quien la Ley de 
Lemas le birló la gobernación en 
2003. Al ex intendente rosarino lo 
secundará el radical Hugo Storero, 
ex rector de la UNL de perfil 
(( ,, dl progre y representante e sector 
capitalino-norteño. Los candidatos 
radicales fueron electos por una 
convención partidaria en la que se 
denunció fraude, de acuerdo a lo 
dicho por los derrotados Iparra
guirre (Santa Fe) y Bonetto (Rosa
rio). La den uncia, a pesar del pos
terior silencio de los denunciantes, 
fue presurosamente aprovechada 
por el justicialismo para afectar al 
mismo Binner, que ha preferido 
no meterse con los trapos sucios 
de sus socios e intentó bajar el per
fil del asunto pidiendo que se deri
ve a la justicia. 
Y es que el Socialismo santafesino 
puede exhibir, a diferencia de lo 
que sucede en otros distritos del 
país, una opción nueva pero con 
experiencia de gestión exitosa y de 
excelente imagen. Sin embargo es 
un partido chico y sin estructura 
fuera de Rosario. 
Por eso no le ha quedado más que 
pactar una la alianza (palabra que 
los dirigentes del PJ gustan esgri
mir contra el Frente opositor para 
establecer analogías delarruanas) 
con un partido tan heterogéneo 
como la UCR, que decididamente 
no representa en muchos puntos 
de la provincia al progresismo, si
no más vale a la centroderecha. 
Peor aún, en la mayoría de las lo
calidades santafesinas la UCR está 

considerada por gran parte del 
electorado como cela vieja política" 

y es relacionada con pasadas admi
nistraciones sospechadas de mane
jos espurios. Por eso Binner busca 
apoyos nacionales en figuras como 
las del intendente Martín Sabatella 
de Morón, que viene liderando 
una excelente administración a la 
que accedió de la mano de una 
agrupación independiente. Hace 
bien, pero las perspectivas parecen 
decir que habrá que esperar mu
cho tiempo hasta el surgimiento 
de una nueva fuerza opositora de 
alcance nacional. Así por ejemplo, 
según declaraba a Lote en Abril 
(previamente a la conformación 
del Frente con la UCR, que sin 
embargo ya se vislumbraba) aún 
estaba la puerta abierta para una 
alianza con el ARI de Carrió, pero 
como sucedió en septiembre de 
2003, otra vez no pudo ser. 

La otra elección 

En los sufregios reglados por el sis
tema provincial, la mayoría de los 
santafesinos votaremos para reno
var aproximadamente la mitad de 
nuestros respectivos Concejos De
liberantes. Como se sabe, fue dero
gada la famosa Ley de Lemas o de 
doble voto simultaneo y ahora te
nemos elecciones primarias (ya no 
se puede decir «internas") abiertas, 
simultaneas y obligatorias. Es decir 
que a diferencia de lo establecido 
por decreto a nivel nacional, usted 
y yo estamos obligadas por ley a 
cumplir el rol asignado histórica
mente a los partidos políticos: ele
gir sus cuadros. ¿No era este uno 
de los cuestionamientos que se le 
efectuaban a la ley de lemas? Es en 
este sentido que tendremos una 

suerte de nueva ley de lemas des
doblada, ya que se votará primero 
en agosto a las diferentes línea~ 
partidarias para armar la boleta 
con los candidatos definitivos para 
las generales de octubre (repartidos 
por sistema proporcional D'Hont 
para los cargos legislativos) (1). La 
gran diferencia es que en la elec
ción general sabremos a quienes de 
cada partido va destinado nuestro 
voto. También se superan otros 
puntos cuestionados a la ley del 
doble voto simultáneo, por ejem
plo un sujeto no puede ser candi
dato a diferentes cargos. Por otra 
parte al no existir sub lemas que 
tributen a un lema mayor, se ven 
reducidas las cantidades de líneas 
internas que se presentan <dentro 
de cada agrupación (aunque ya su
man 900 en toda la provincia). Pe
ro la nueva ley suma muchos otros 
inconvenientes que afectan princi
pal, pero no casualmente, a los 
partidos minoritarios de la oposi
ción (ver el artículo de María 
Lourdes Lodi en esta misma revis
ta). Así por ejemplo si un partido 
no saca más del 3 o/o de los votos 
en las primarias, no podrá partici
par de las elecciones generales. 
Además, perjudica directamente a 
las agrupaciones que han consen
suado listas de unidad sin internas, 
como han hecho sobre todo a las 
agrupaciones independientes de es
tructura municipal (pero con buen 
caudal de votos, en sus distritos) 
«¿Cómo seducís a votante para que 
vaya a votar una lista que ya está 
definida?", se preguntan en una de 
ellas. El PJ por otro lado, al pre
sentar varias líneas internas - mu
chas de las cuales cuentan con 
gran estructura como para movili
zar a gran cantidad de votantes-, 
podrá exhibir en cualquier distrito 
un mayor caudal de votantes. Algo 
que seguramente se esgrimirá co
mo una antelación de las eleccio
nes de octµbre 
No es seguro aún, pero ante lapo
sibilidad de que se consensuen la 
mayoría de las listas dentro de ca
da partido, el gobierno decida que 
directamente no haya internas na
cionales. Siendo el país que somos, 
lamentablemente, un cambio tan 
brusco no llamaría la atención. 

Nueva ley, mismos errores 

El sistema de Lemas, previo a su 
aprobación en Santa Fe, tenía co
mo único antecedente su breve y 
poco exitosa aplicación en el Uru
guay. Esta vez, con las primarias 
obligatorias y abiertas, los santafe
sinos tenemos la exclusividad histó-
nea. 
Según el profesor de derecho cons
titucional de la Universidad Nacio
nal de Rosario, Alberto Petracca, la 
ley de lemas no produjo las virtu
des que se planteaban: «democrati
zar y economizar en las internas 
(que eran ganadas por los caudillos 
de cada partido que más afiliados 
conseguía arrastrar a la interna), 
democratizar la oferta electoral al 
permitir a grupos minoritarios den
tro de un partido poder participar, 
en fin permitir más llegada a la 
gente." Para Petracca fue todo lo 
contrario, ya que produjo «particu
larmente un gran deterioro en la 
disciplina partidaria, al sacarse de · 
encima los partidos políticos una 
de las responsabilidades más im
portantes que tenían, y que la so
ciedad les asigna, que es formar sus 
cuadros dirigentes y hacer sus pro
puestas en forma democrática." Pa
ra el especialista no hay dudas 
«hoy, la nueva ley parece repetir 
muchos de estos errores." 
Según este defensor a ultranza de 
un eficiente sistema de partidos, si 
la ley de lemas eliminaba el necesa
rio debate ideológico dentro de los 
partidos, al fragmentarlos, lo mis
mo pasa con la nueva ley de inter
nas obligatorias abiertas: «sigue ha
biendo serios casos de deterioro 
partidario, en los cuales, no ha ha
bido más discusión ideológica, ni 
discusión de orden partidario, y 
para mí no hay en los términos · 
modernos democracia representati
va sin partidos políticos fuertes. 
Creo que la ley de lemas fue anti
partidos." En el sentido de organi
zaciones con proyectos de gobier
no coherentes. 
No duda sin embargo en criticar al 
partido que gobierna la provincia 
desde la restauración de la demo
cracia: «(el sistema de lemas) fue 
funcional al Partido J usticialista, 
ya que le ha servido para resolver 
un montón de cuestiones propias 
pero afectó en particular a la 
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Unión Cívica Radical, aunque 
quizás no a los partidos más pe
queños históricos y disciplinados 
como es el caso del Partido Socia
lista Popular. Claro que en su mo
mento el sector radical de Usandi
zaga la apoyó. Creo que es verdad 
que en la provincia de Santa Fe, la 
interna del Partido J usticialista 
contamina a toda la política en ge
neral. Se usa la palabra hegemonía 
con mucha liviandad, pero creo 
que en materia electoral el PJ en 
Santa Fe tiene conductas hegemó
nicas; porque al no poder dirimir 
sus problemas iniernos, genera re
glas que afectan a toda 13: socie
dad." 
Algo que para Petracca se proyectó 
en el nuevo sistema de primarias 
abiertas: "no soy yo, ciudadano in
dependiente, quien. debe intervenir 
en una interna abierta, menos 
obligatoria, cosa que no existe en 
ningún país del mundo. Creo que 
constitucionalmente no me pue
den obligar a mí a intervenir en la 
interna de una institución a la cual 
yo no pertenezco. El Partido J usti
cialista demuestra otra vez que al 
no poder resolver sus problemas 
internos los somete a la sociedad, y 
lo extiende a todos los partidos. 
Esto vuelvo a decir es una conduc
ta claramente hegemónica. Porque 
a la larga, quienes conocen los en
tretelones de la Ley y más recursos 
económicos tiene se verá beneficia
dos. 
Yo no soy quien para participar de 
un partido con el que no compar
to el cargo mínimo. No me veo 
participando en las internas de la 
Democracia Cristiana si soy agnós
tico, o al revés: siendo ferviente ca
tólico participando en las internas 
del Partido Comunista. Esta ley es 
realmente un engendro, y creo que 
va a terminar trayendo serios pro
blemas porque la obligatoriedad va 
a provocar realmente un síntoma 
de anomia en la sociedad muy 
grande. No sé que va a hacer la 
gente en ese domingo. Primero, 

I • • • • no se s1 va a 1r a votar y s1 va a Ir a 
votar, qué se va a hacer en el cuar
to oscuro. Porque creo que el ciu- . 
dadano medio no va a terminar de 
entender que se lo someta dos ve
ces a una elección, que pueda vo
tar por un partido con el que no se 

tiene nada que ver." 
En el mismo justicialismo se reco
nocen las falencias. José Freyre, 
uno de los más importantes fun
cionarios de la intendencia justi
cialista venadense, considera que si 
bien "esta reforma que se hizo, y 
es importante, no alcanza por lo 
menos a plasmar en la realidad lo 
que realmente sería necesario para 
que le resulte práctico para el elec
tor. Esta nueva ley también va a 
favorecer mucho que la gente no 
se presente a votar, teniendo en 
cuenta además que en la última 
elección del 2003, hubo una gran 
cantidad de personas que no se 
presentaron a votar, porque hay 
confusión y poca claridad, la gente 
no comprende cómo funciona." El 
mismo intendente venadense, Ro
berto Scott, considera que "así co
mo está (la nueva ley electoral) no 
es superadora de la Ley de Lemas. 
La gente no entiende por más que 
se le explique, yo diría que los que 
explican a veces no entienden" 
Aunque es optimista: "con la prác
tica iremos superando los proble
mas y en las próximas elecciones 

d " creo que estaremos prepara os. 
Consultado el gobernador Obeid 
sobre las confusiones que puede 
generar en el electorado el nuevo 
sistema y por las quejas que des
pierta en la oposición, consideró 
que espera que "haya una buena 
participación electoral, porque el 
argumento fundamental para la 

pero sin lugar a duda lo veo como 
un sistema superador del anterior. 
Igual yo lo que dice la posición 
sinceramente no lo entiendo, por
que el Peronismo ganó todas las 
elecciones desde el año 83 hasta 
ahora, con Ley de Lemas, sin Ley 
de L~mas o con el sistema que fue
ra, de manera que no hay nada 
que me diga que con este nuevo 
sistema no va a ganar de nuevo el 
Peronismo." 

Cuáles son los candidatos (no se 
maree) 

Si bien han florecido menos de lo 
pesimistamente esperado, en las 
primarias abiertas de agosto los 
santafesinos tendremos que adivi
nar entre las distintas líneas inter
nas de un partido o frente, por lo 
que otra vez el cuarto oscuro estará 
repleto de boletas (¿el precio de la 
representatividad de lo múltiple?) 
Vencidos los plazos el 7 de mayo, 
y luego de muchas idas y vueltas, 
en Venado Tuerto se han sumado 
11 listas (5 por el Frente para la 
Victoria, 2 por el Frente UCR-PJ, 
una por el Partido Demócrata Pro
gresista, una por la organización 
independiente de centroizquierda 
Pueblo liderada por el Tío Meier, 
una por Izquierda U ni da y una 
por el ARI de Carrió) . Cada lista 
aspira a cubrir las 5 bancas del 
Concejo que se renuevan, debien
do presentar para ello un total de 
9 nombres (5 titulares y 4 suple-

"Creo que constitucionalmente no se puede obligar al 
ciudadano intervenir en la interna de una institución a 
la cual no pertenece. El Partido Justicialista demuestra 

otra vez que al no poder resolver sus problemas 
internos los somete a la sociedad, y lo extiende a 

todos los partidos." Prof. Alberto Petracca, (especialis
ta en derecho constitucional). 

derogación de la Ley de Lemas, era 
que se trataba de un sistema que se 
había vuelto obsoleto y que no 
convocaba a la gente. De manera 
que con este nueva legislación, es
pero que haya una buena partici
pación de la ciudadanía en las elec
ciones. Por supuesto que como to
do sistema es perfectible, probable
mente, tanto la primaria como las 
generales de octubre, nos demues
tren algunos defectos formales de 
la ley que habrá que ir corrigiendo, 

mentes). Pero en Venado Tuerto 
habrá internas simultáneas sólo en 
los dos Frentes. 
Las 5 listas del PJ se reparten así: 
una por el oficialismo encabezada 
por Miguel Pedrola -que aspira a 
renovar su banca- y el pastor 
evangelista Carlos Tejerina. En
frentado ahora con el sector ofi
cial, el lucifuercismo de Viano se 
ha decido a retar de lleno al inten
dente Scout presentando una lista 
encabezada por la periodista Patri-

cia Romero y el vecinalista Osear 
Y akas. El ex legislador provincial 
Julio Eggiman encabezará su pro
pia boleta e irá acompañado por 
otro vecinalista, Eduardo Pintos, 
htego de romper con el sector de 
su antiguo seguidor, el ex concejal 
y actual funcionario provincial Al
berto Turcato (de cuya lista no se
rá parte, dejando el primer lugar a 
la abogada Andrea Maj ul). El mé
dico Venturelli encabezará la lista 
justicialista restante. J\ diferencia 
de lo que sucede en Rosario, el 
menemismo explícito no tendrá 
representantes que vayan por fuera 
de un PJ que lleva el sello del go
bierno. 
El FPCS del Socialismo-U CR lle
vará finalmente dos listas, una por 
la UCR, encabezada por el conce
jal Délfor Hernández y la socialista 
liderada por el concejal Juan Mos
coso. Este último se encuentra en 
una postura más que incómoda ya 
que por alineamiento partidario a 
nivel provincial debe ir .a internas 
con la UCR, -el radicalismo vena
dense no es una partido que pueda 
acarrear el voto del progresismo, 
más bien lo contrario- siendo que 
actualmente integra el bloque pro
gresista del concejo venadense jun
to a los ediles de Pueblo, Meier y 
Natali. De hecho Moscoso aceptó 
su candidatura luego de intentar 
otras opciones e incluso insinuar 
su renuncia. Gracias a la capacidad 
de movilización de afiliados que 
tiene la UCR, es muy difícil que 
Moscoso gane la interna, quedan
do probablemente relegado al fon
do de la lista del Frente para octu
bre. Así paga el socialismo a nivel 
local la falta de estructura partida
ria. El mismo esquema se repre
senta con seguridad otras provin
cias. 
Por su parte, la lista de la demo
cracia progresista, estará liderada 
por el ya histórico Roque Boyle. 
Mientras que la agrupación local e 
independiente Pueblo, aliada del 
socialismo en el Concejo, apoya 
para las elecciones nacionales a 
Hermes Binner, pero se ha negado 
a la posibilidad de una interna con 
el radicalismo, ya que según sus 
dirigentes representa en Venado a 
la vieja política del ex intendente 
DeMattía. Llevará entonces una 



Hermes Binner junto a Juan Moscoso, que competirá en las internas contra el radicalismo. La 
falta de estructura perjudica al Socialismo en la interna. 

lista de unidad, encabezada por el tas, de dos partidos diferentes, de 
concejal Roberto Tío Meier, y el · manera que también estas localida-
nuevo presidente de la agrupación, des realmente si hubiera un acuer-
Oscar Pieroni. El ARI irá también do no haría falta la interna abierta, 
con lista única, encabezada por pero está así planteada como obli-
Elizabeth Seret, luego de intentar gatoria e indudablemente hay que 
diferentes alianzas en las que quiso concurrir a ella." 
hacer pesar el valor simbólico de la En Rosario habrá 32 listas (nume-
marca Carrió. La Izquierda Unida, ro suficiente para marear al más in-
llevará al joven militante y trabaja- formado), pero pese a todo, repre-
dor de huertas comunitarias Mar- sentan una cantidad significativa-

sa, quien lo acompañó el la presen
tación de su lista en Rosario. Otra 
lista con grandes chances electora
les está integrada por el ex diputa
do provincial Emilio Rodes (Ahora 
Rosario). Más abajo encontramos 
al Frente para la Victoria (del em
presario farmacéutico Daniel Peres
sotti), el Movimiento Justicialista 
para la Victoria (de Osear Cimi
no), Rosario de Pie (Alfredo Moli
na) y Movimiento Encuentro Nue
vo Entre Militantes 2005 (del ex 
concejal Fernando Burgoa). J usti
cia y Trabajo, que precandidatea al 
desconocido de apellido conocido 
Héctor Rossi, fue objetada por el 
presidente del Concejo Agustín 
Rossi y actualmente su futuro pasa 
por una decisión judicial. 
El menemismo (Frente Popular) se 
presenta por fuera del PJ a través 
de la lista Por la Lealtad, que enca
beza el ex concejal Mario V allone. 
La otra gran fuerza, el Frente Pro

gresista Cívico y Social presentó 
cinco listas. La principal por el la
do del PS es la liderada por el ac
tual secretario de Gobierno Muni
cipal, Horacio Ghirardi, encabeza 

tín Gonz~a y a~aBra~ieriOa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El mismo intendente venadense, el justicialista 
Roberto Scott, considera que "así como está (la nueva 
ley electoral) no es superadora de la Ley de Lemas. La 
gente no entiende por más que se le explique, yo diría 

que los que explican a veces no entienden" 

mamá de Clemente Arona, que 
aún espera justicia por su hijo ase
sinado por la policía). Todos estos 
partidos que llevan lista de unidad 
se enfrentan al mismo problema: 
despiertan por lo general el apoyo 
de diferentes partes del electorado 
(en este aspecto Pueblo, lleva por 
lejos la ventaja, ya que gracias a los 
votos que viene obteniendo es la 
hoy la primer fuerza opositora de 
la ciudad) pero probablemente 
tendrán dificultades movilizando a 
electores a una elección primaria 
de la que no participarían si no 
fuera por la arbitraria obligatorie
dad establecida por la nueva ley. 
Este esquema se repite en todas las 
localidades de la provincia. Como 
declaraba en abril a Lote Hermes 
Binner, ((aplicar las internas abier
tas en forma obligatoria me parece 
que es un exceso, en las últimas 
elecciones hubo setenta y cuatro 
localidades que tuvieron una sola 
lista y van a estar obligadas a ir a 
elecciones internas que en realidad 
va a ser un anticipo de las eleccio
nes generales. Luego hubo ochenta 
localidades en las que hubo dos lis-

mente menor a las que se presenta
ban cuando regía la ley de lemas: 
por ejemplo bajo el sistema ante
rior se llegaron oficializar 65 suble
mas en para septiembre de 200 3. 
En esta oportunidad el Frente para 
la Victoria presenta 11 listas que se 
reparten del siguiente modo: por 
una de ellas aspira a la reelección el 
actual presidente del Concejo Mu
nicipal Agustín Rossi (encabeza la 
lista Encuent~o para la Victoria, de 
la Liga J usticialista, ex Liga de In
tendentes), mientras que quien 
también fuera presidente del Con
cejo, Esteban Borgonovo, lo hace 
por la lista Rosario para Todos. 
El secretario de Promoción Comu
nitaria de la Provincia, Osvaldo 
Miatello, es el primer precandidato 
de la lista obeidista Rosario Puede 
Más. Éste obtuvo recientemente el 
importante apoyo de la (( por ahora 
no" candidata María Eugenia Biel-

la lista Participación Solidaria. La 
lista radical de más alto perfil es la 
del locuaz y polémico edil Jorge 
Boasso (Participación para un 
Cambio Real) del radicalismo opo
sitor al gobierno Municipal, que 
aspira a su reelección. Ornar Pare
des busca conservar su banca a tra
vés de Nuevo Espacio. Gente para 
Rosario propone a Gonzalo del 
Cerro y Corriente de Opinión pos
tula al ex legislador Carlos Loren-. 
zo. 
El Partido Demócrata Progresista 
(POP) presentó tres: Unidad, cuyo 
primer precandidato es el periodis
ta Luis Etcheverry; Edificando So
bre la Verdad, que postula a Veró
nica Mangino, y Fundamento Ro
sarino, lleva a Claudio Bernasconi. 
El ARI postula al ex concejal Car
los Comi. La Izquierda U ni da, pre
senta su lista Unidad de Izquierda 
encabezada por Alejandro Parlante. 

El Partido Socialista Auténtico 
busca la reelección del edil Alberto 
Cortés 
Estimado lector-elector, porrazo
nes de espacio, este cronista decide 
no seguir enumerando candidatos. 
Si usted vive en otra localidad de la 
provincia, no dude en zambullirse 
en las páginas web para buscar más 
información, o acérquese a la re
presentación del Colegio Electoral 
de la Provincia más cercana a su 
hogar. En cuanto a proyectos y 
propuestas poco se ha hablado. 
Hasta ahora candidatos y dirigen
tes se han limitado a salpicarnos 
desde los medios su habitual dia
rrea verbal contra el adversario 
(enemigo). Desde la Rosada hasta 
el más pequeño despacho de presi
dente comunal, en lo único que se 
piensa es en cómo ganar las próxi
mas elecciones, después lo otro, 
que es gobernar, administrar y ges
tionar para mejorar la calidad de 
vida de todos se verá. 
Si este cronista no está mal infor
mado, la habilitación para el ingre
so de listas para la candidaturas a 
concejal están definitivamente ce
rrada (tenga en cuenta que no su
cede lo mismo con la presentación ' 
de listas para candidatos a diputa
do nacional, que nos pueden tener 
en vilo hasta el 8 de julio). No me 
queda más que desearle buena 
suerte, otra vez, al bucear entre las 

boletas/[y 

Notas: 
(1) No será el caso para las elecciones a car
gos unipersonales como los Ejecutivos 
-Gobernador y Vicegobernador e Inten
dentes- y para senadores -donde se vota 
uno por departamento. 
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-:J: Política internacional 

e 1 último verano boreal' 
en la calma mediática de 
agosto, la doctrina de guerra 
preventiva de la administra
ción Bush tomó un impulso 
mayúsculo. El 4 de agosto de 
2004, la Casa Blanca creó el 
puesto de Coordinador para 
la Reconstrucción y la Estabi
lización, encabezada por 
quien fuera embajador en 
Ucrania, Carlos Pascual. Su 
tarea es la de la elaborar pla
nes "post-conflicto" para más 
de veinticinco países que no 
están, por lo pronto, en con
flicto. De acuerdo a Pascual, 
esta proyección permitirá a la 
Administración Bush coordi
nar tres operaciones de re
construcción de entre cinco y 
siete años de duración, de es
cala completa en diferentes 
países "al mismo tiempo." 
Coherentemente consigo 
mismo, un gobierno devoto 
de la deconstrucción preven
tiva perpetua. ahora ha creado 
finalmente una oficina per
manente para una perpetua 

. , . 
reconstrucc1on preventiva. 
Y a son parte del pasado los 
días en los que se esperaba 
romper y luego proyectar pla
nes ad hoc para luego pegar 
los pedazos. Cooperando di
rectamente con el Consejo 
Nacional de Inteligencia, la 
oficina de Pascual mantiene 

El ascenso del 
Capitalismo de Desastre 

. . 
El capitalismo globalizado sigue demostrando su enorme capacidad para aprovecharde 

nuevas oportunidades de negocios. En este artículo, la periodista canadiense Naomi 
Klein, (autora ·de No Logo, 1999) desarrolla su teoría sobre lo que llama Capitalismo 
de Desastre -Disf;lster Capitalism-. La autora explica cómo la presión que ejercen los 

organismos multinacionales de crédito sobre gobiernos debilitado~ promueve grandes 
negocios con la supuesta reconstrucción de los países destruidos por desastres natu
rales o la guerra. Escándalos como los de Halliburton en lrak no son más qu~ peque

ñas grietas en un esquema muy bien planificado. De hecho, la administración Bush 
cuenta hoy con una oficina encargada de prever desastres, o incluso planificar desas
tres (como la guerra en lrak), para rearmar naciones derruías de acuerdo la utopía de 
mercado, utilizando para esto los fondos destinados a asistir a las víctimas y reparar 

la infraestructura vital. Después de todo, como señaló claramente la actual secretaria 
de estado estadounidense el enero pasado, Condoleezza Rice, un tsunami es una 

"oportunidad maravillosa" que "nos ha pagado grandes dividendos" 

listados países de "alto riesgo" en 
una lista de bajo vigilancia cons
tante, y organiza equipos de res
puesta rápida listos para desarrollar 
planes de pre-guerra y "movilizar y 
desplegarlos rápidamente" luego de 
terminado un conflicto. Los equi
pos son armados por compañías 
privadas, ONGs y miembros de los 
think rhanks republicanos -algu
nos de estos equipos tienen, según 
afirmó el mismo Pascual en una 
audiencia en el Centro Estratégico 
y de Estudios Internacionales en 
octubre (CSIS, según las siglas en 
inglés), contratos "pre-completos" 
para reconstruir países que aún no 
han sido derruidos- . Hacer el pa
peleo por adelantado puede ahorrar 

(( . . 
entre tres y seis meses en nempo 
d " e respuesta. 

. Los planes que los equipos de Pas-

constructores de acción rápida po
drán ayudar a vender "compañías 
estatales que han producido una 
economía no viable." A veces re
construir, explicó en sus declaracio
nes, "significa derrumbar lo viejo." 
Pocos ideólogos pueden resistir a la 
tentación de un pizarrón en blanco 
-esa fue la después de todo la se
ductora promesa del colonialismo: 
"descubrir" zonas nuevas y abiertas 
donde la utopía fuera posible- . Pe
ro el colonialismo está muerto, o al 
menos eso nos han dicho; no hay 
nuevos lugares por descubrir, no 
más Terra nullius (nunca la hubo), 
no más páginas en blanco en las 
que, como Mao dijo una vez, "las 
más nuevas y bellas palabras pue
den ser escritas." Sin embargo, sí 
hay sinnúmero de países destrui
dos, demolidos a escombros, ya sea 

"Solíamos tener colonialismo vulgar," dijo Shalmali 
Guttal ( ... ) "Ahora tenemos colonialismo sofisticado, y 

lo llaman reconstrucción." 

cual vienen diseñando en esta poco 
conocida oficina en el Departa
mento de Estado están por cambiar 
"el tejido social mismo de una na
ción", según dij<.;> a la CSIS. El 
mandato de esta oficina no es re
construir viejos estados, sino crear 
nuevos estados "democráticos y 
orientados a políticas de libre mer
cado." Así, por ejemplo (y segura
mente estaba sacando este ejemplo 
de la galera, no hay dudas), sus re-

por Actos de Dios o por Actos de 
Bush (de acuerdo a órdenes de 
Dios). Donde hay destrucción hay 
reconstrucción, una oportunidad 
para construir mejor desde "lo te
rriblemente arrasado", como des
cribió recientemente la devastación 
en Aceh, Indonesia, un agente de 
la ONU, y llenarlo con los más 
perfectos y hermosos planes. 
"Solíamos tener colonialismo vul
gar," dijo Shalmali Guttal, un in-

vestigador de Bangladesh especia
lista en el Hemisferio Sur. "Ahora 
tenemos colonialismo sofisticado, y 
lo llaman reconstrucción." 
Aparentemente grandes porciones 
del globo están bajo activa recons
trucción: trabajo a cargo de gobier
nos paralelos constituidos por el 
elenco ya conocido de consultoras 
internacionales, constructoras, me
ga-ONGs, agencias asistenciales 
gubernamentales y de la ONU, e 
instituciones financieras internacio
nales. No obstante, la gente que vi
ve en estos sirios de reconstrucción 
-que van desde lrak a Aceh, Afga
nistán a Haití- hace escuchar sus 
desavenenci~ en lo que suena co
mo un coro homogéneo de críticas 
y lamentos similares. El trabajo de 
reconstrucción es en realidad exce
sivamente lento, si es que algo se 
está haciendo. Paradójicamente, 
consultores extranjeros viven al 
mejor nivel gracias a los elevadísi
mos pagos y viáticos que cobran en 
dólares por desarrollar cursos de 
capacitación laboral y decision-ma
king. Mientras tanto, los habitantes 
locales no encuentran un espacio 
donde poder aplicar esos conoci
mientos, a la vez que pierden sus 
fuentes de trabajo tradicionales. 
Expertos "reconstructores de la de
mocracia" sermonean a los gober
nantes locales sobre la importancia 
de la transparencia y el buen go
bernar, y sin embargo la mayoría 
de los contratistas y ONGs rehú-
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san abrir sus libros contables a esos 
mismos gobernantes, sólo ellos lle
van el control sobre cómo la plata 
que les fue otorgada para la recons
trucción debe ser gastada. 
Tres meses después de que el tsu
nami golpeara la región de Aceh, el 
New York Times publicó un preo
cupante relato reportando que 
«que casi nada parece haber sido 
hecho para reparar y reconstruir" 
esa devastada zona. El informe pu
do tranquilamente haber proveni
do de Irak, donde, según Los Án
geles Times, todas las planeas pro
veedoras de agua construidas por la 
contratista Betchel han comenzado 
a colapsar, una más en una inter
minable letanía de fracasos. Pudo 
haber venido de Afganistán, donde 
recientemente el presidente Hamid 
Karzai denunció a viva voz a "los 
corruptos, derrochadores e irres
ponsables" contratistas extranjeros 
por «dilapidar la preciosos recursos 
de la ayuda que Afganistán reci
bió." O desde Sri Lanka, donde 
600 mil personas que perdieron su 
hogar con el tsunami todavía lan
guidecen en campamentos tempo
rarios. Cien días después de que las 
olas arrasaron la región, Herman 
Kumara, líder de un importante 
movimiento solidario que nucléa a 
las pequeñas empresas de pesca de 
Negombo (Sri Lanka), envió un 
desesperado email a sus colegas al
rededor del mundo donde decía, 
entre otras cosas, que: "los fondos 
recibidos para beneficio de las víc
timas son usados en directo benefi
cio de unos pocos privilegiados, no 
las víctimas reales ( ... ) Nuestras 
voces no son e5cuchadas y son cen
suradas." 
Si la industria de la reconstrucción 
es notablemente inepta en su tarea 
declamada, puede que eso se deba 
a que reconstruir no es su objetivo 
primario. Sostiene Guttal que "no 
se trata de reconstruir nada, si no 
de darle una nueva forma a codo." 

TRADUCCIÓN TOMÁS L0 D ER S 

Las historias sobre corrupción e in
competencia, con toda su grave
dad, sirven sin embargo para en
mascarar un e'scáridalo ~ayor: el 
ascenso de un capitalismo predato
rio de desastre que aprovecha la 
desesperación y el temor creados 
por una catástrofe para adentrarse 
en una radical reingeniería finan
ciera y económica. En este frente la 
industria de reconstrucción trabaja 
tan rápida y eficientemente que las 

estudio del Servicio de Investiga
ciones del Congreso de los 
EE.UU.- La respuesta rápida a 
guerras y desastres naturales ha si
do tradicionalmente dominio de 
las agencias de la ONU, que traba
jan con ONGs para proveer asis
tencia de alimentaria, construir re
fugios de emergencia, etc. Pero 
ahora el trabajo de reconstrucción 
se ha revelado como una industria 
tremendamente lucrativa, demasía-

( ... ) el fuego todavía ardía en Bagdad cuando los oficia
les de ocupación ya tenían reescritas las leyes que 

regulan la inversión y habían anunciado la 
privat ización de las compañías públicas. 

privatizaciones y el reparto del te
rritorio están usualmente cerradas 
antes de que la población local se
pa qué los chocó. Kumara, en otro 
email, advierte que Sri Lanka está 
ahora enfrentando "un segundo 
rsunami de globalización corporati
va y militarización", potencialmen
te incluso más devastador que el 
primero. "Vemos este plan de ac
ción que se introdujo mezclado 
con la crisis del tsunami como un 
plan para entregar el mar y la costa 
a corporaciones extranjeras y al tu
rismo, con asistencia militar de los 
Marines estadounidenses." 
El ex Subsecretario de Defensa es
tadounidense, Paul Wolfowitz di
señó y relevó un proyecto similar 
para Iralc el fuego todavía ardía en 
Bagdad cuando los oficiales de 
ocupación ya tenían reescritas las 
leyes que regulan la inversión y ha
bían anunciado la privatización de 
las compafíías públicas. Se ha ar
güido que este antecedente inválida 
a W olfowi tz para liderar el Banco 
Mundial, pero de hecho nada pue
de haberlo preparado más para este 
nuevo trabajo que le toca. En Irak, 
Worlfowitz estaba simplemente ha
ciendo lo que el BM hace en vir
tualmente cada país devastado por 
la guerra o desastre social o am
biental -junto con algÜnas pocas 
linduras burocráticas y una descar
ga importante de bravata ideológi
ca-
Los llamados países "post-conflic
to" reciben ahora entre 20 y un 25 
por ciento de la cartera de presta
mos del BM, un 16 por.ciento más 
que en 1998 - y un incremento de 
un 800 desde 1980, de acuerdo un 

do importante para dejarla en ma
nos de los bonachones de la ONU. 
Así que hoy es el Banco Mundial, 
ya devoto al negocio de "aliviar la 
pobreza", el que lidera los planes 
de reconstrucción. 
No hay duda de que hay ganancias 
a obtener en el negocio de la re
construcción. Hay contratos masi
vos de reingeniería y aprovisiona
miento (1 O mil millones de dólares 
para Halliburton en Irak y Afganis
tán); "la reconstrucción democráti
ca" ha explotado en una industria 
de 2 mil millones de dólares; nun
ca ha habido un momento tan 
bueno para los consultores del sec
tor público -las firmas privadas 
que asesoran gobiernos sobre cómo 
vender sus bienes, e incluso llegan 
a menudo a manejar servicios gu
bernamentales como subcontratis
tas-. (Un hecho claro, las firmas 
que manejan este sector en los Es
tados Unidos reportaron que sus 
ingresos en su división de "servicios 
públicos" se han cuadruplicado en 
sólo cinco años, y las ganancias son 
enormes: 342 millones de dólares 
en 2002 -un margen de ganancia 
del 35 por <;:iento-.) 
Pero los países devastados son 
atractivos para el Banco Mundial 
por otra razón: obedecen sin pro
testar. Después de un cataclismo, 
un gobierno hará normalmente lo 
que sea para obtener ayuda finan
ciera en dólares -incluso si esto sig
nifica adquirir enormes deudas y 
acordar reformas arrasadoras-. Con 
la población local luchando por en
contrar refugio y comida, la orga
nización política contra privatiza
ciones arbitrarias puede resultar un 

lujo inimaginable. 
Mejor aún, desde la perspectiva del 
BM, muchos países arrasados por 
la guerra se encuentran en un esta
do de "soberanía limitada": Son a 
menudo considerados demasiado 
inestables e inexpertos para mane
jar la ayuda monetaria que se les 
otorga, así que a menudo éste se 
deposita en un fondo fiduciario ad
ministrado por el BM. Es por 
ejemplo el caso de Timor Oriental, · 
donde el Banco ornrga dinero al 
gobierno siempre y cuando éste 
muestre responsabilidad en el gas
to. Esta "responsabilidad" incluye 
recortar empleos públicos (el go
bierno de Timor tiene hoy la mi
tad del personal que tenía bajo la 
ocupación indonesia), pero gastar 
ingentes cantidades de fondos de la 
ayuda financiera en consultores ex
tranjeros contratados por presión 
del BM (el investigador Ben Mox
ham escribe que "en un departa
mento del gobierno, un solo con
sultor internacional gana en un 
mes lo que veinte timoreses ganan 
en un año entero"). 
En Afganistán, el Banco Mundial 
también administra los fondos asis
tenciales a través de un fondo fidu
ciario, y se las ha arreglado para 
privatizar los servicios de salud pú
blica al negarse a dar fondos al Mi
nisterio de Salud para construir 
hospitales. En cambio canaliza di
nero directamente a ONGs que es
tán manejando sus propias clínicas 
privadas con las que han firmado 
contratos por más de tres años. Ha 
ordenado también "un incremento 
del rol del sector privado" en el sis
tema del agua, telecomunicaciones, 
el petróleo, el gas y la minería, y 
dirige la retirada estatal del sector 
eléctrico para dejarlo en manos 
"inversores privados extranjeros." 
Estas profundas transformaciones 
de la sociedad afgana nunca fueron 
debatidas o reportadas, ya que po
cas personas fuera del BM saben 
que están teniendo lugar: Los cam
bios fueron enterrados en un "ane
xo técnico", adjuntado al docu
mento en el que se proveía ayuda 
de "emergencia" para reconstruir la 
infraestructura afgana destruida 
por la guerra -dos años antes de 
que el país tuviera un gobernante 
electo-. 
Una historia similar se repite en 
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y el colapso de la Unión Soviética. 
Sin embargo, los observadores ac
tuales señalan que el capitalismo de 
desastre dio el gran paso con el 
H uracán Mitch. Durante una se-

pujar sus reformas estructurales. 
Los paíse.s más devastados no han 
visto sin embargo casi nada de ali
vio en sus deudas externas, y la 
mayoría de la asistencia monetaria 

Haití luego de la expulsión del pre
sidente Jean-Bertrand Aristide. A 
cambio de un préstamo de 61 mi
llones de dólares, el BM requiere 
"el ingreso del capital privado en 
los sectores públicos de la educa
ción y la salud" - es decir empresas 
privadas manejando escuelas y hos
pitales-, según consta en los mis
mos documentos del Banco. Roger 
Noriega, el asistente del Secretario 
de Estado para los asuntos del He
misferio Oeste, ha dejado en claro 
que la administración Bush com
parte estas premisas. "También 
alentaremos al gobierno de Haití 
para que, en el momento apropia
do, reestructure y privatice algunas 
empresas públicas", según declaró 
al American Enterprise Institute, el 
14 de abril de 2004. Estos son pla
nes extremadamente controversia
les para un país con una poderosa 
base socialista. El Banco admite 

El trabajo de reconstrucción se ha revelado como una 
industria tremendamente lucrativa, demasiado 

importante para dejarla en manos de los bonachones 
de la ONU. Así que hoy es el Banco Mundial el que 

lidera los planes de reconstrucción 

mana, en octubre de 1998, Mitch 
se estacionó sobre América Central 
tragándose poblaciones enteras y 
causando más de 9 mil muertes. 
Países ya muy empobrecidos esta
ban desesperados por ayuda econó
mica para reconstruirse - y el dine
ro llegó, pero con algunas cláusulas 
añadidas-. En los dos meses poste
riores al golpe del Mitch, con el 
país aún arrodillado sobre sus pro
pias ruinas, con cuerpos aún des-

que justamente es por este motivo aparecidos bajo el barro, el Con-
que está impulsando estas reformas greso Hondureño inició lo que el 
ahora, con Haití bajo lo que se pa- mismo Financíal Times llamó 
rece bastante a un gobierno militar. "aceleradas ventas post-tormenta." 
"Los gobiernos de transición pro- Se aprobaron leyes permitiendo la 
veen una ventana de oportunidades privatización de aeropuertos, puer-
para implementar reformas econó- tos marítimos, autopistas y se alla-
micas gubernamentales'. . . que se- nó el camino para privatizar la 
rán difíciles de deshacer para un compañía estatal de teléfonos, la 
futuro gobierno,'' apunta el BM en compañía eléctrica estatal, y partes 
un documento de su Proyecto de la empresa de aguas. Se deshi-
Operativó de Reforma Económica cieron leyes de reforma agraria, y se 
Gubernamental. Para los haitianos organizó el marco legal para facili-
ésta es una ironía amarga: muchos tar la compra y venta de tierra a ex-
culpan a las instituciones multilate- tranjeros. Algo muy similar ocurrió 
rales, incluido el Banco Mundial, en los países vecinos, también en 
por profundizar la crisis política los mismos dos meses: Guatemala 
que expulsó a Aristide al retener anunció planes para vender su sis-
cientos de millones de dólares en tema de telecomunicaciones, N ica-
préstamos prometidos. En aquel ragua hizo lo mismo, a lo que su-
entonces, el Ba.Ilco Interamericano mó su compañía eléctrica y el sec-
de Desarrollo, bajo presión dd De- tor petrolero. 
par¡ ameqto de Estado norteameri- Todos los planes de privatización 
carto, clamaba que ~ insufi- fueron impulsados agresivamente 
cientemente democrático ~ reci- por los sospechosos de siempre. De 
bir dinero, señalando acuerdo al Wall Street]oumal, "el 
gularidades menores surgidii BM y el FMI han arrojado todo su 
una elección legislativa. Pero pe$O detrás de la venta de las em-
A.Ue Aristide fue expulsado, el BM presas efe mlecomunicaciones de 

celebrando las ventajas de ope- · :volviendo esta venta 
rar una zona libre de interferencia · Ción para liberar présta-
democráticas. mos por alrededor de 47 millones 
El Banco Mundial y el Fondo Mo- de dólares en asistencia anual du-
netario Internacional vienen ha- rante tres años y ·para postergar los 
ciendo terapia de shock sobre paí- vencimientos sobre alrededor de 4 
ses golpeados por diversas crisis en mil 400 millones de dólares de 
las últimas tres décadas, más mar- deuda externa." 
cadamente después. las últimas die- Ahora el BM está usan<.lo el tsuna-
taduras militares..Latinoamer.u.· .4.1..JLGD.--m· del último diciemhte:.para em-

del Banco Mundial ha llegado en 
la forma de préstamos, no de dona
ciones. Más que enfatizar la ayuda 
a las pequeñas comunidades de pes
cadores -que constituyen más del 
80 por ciento de las víctimas del 
tsunami- el BM está empujando la 
expansión del sector turístico y el 
desarrollo de grandes factorías pes
queras. En cuanto a la dañada in
fraestructura pública, como cami
nos y escuelas, los documentos del 
Banco reconocen que reconstruirlas 
puede "golpear fuertemente las fi
nanzas públicas" y sugiere que el 
gobierno considere su privatización 
(sí, sólo tienen una idea en mente). 
((Para ciertas inversiones," apunta el 
Plan de Respuesta al Tsunami del 
Banco Mundial, "será más apropia
do utilizar financiación privada." 
Al igual que otras regiones bajo re
construcción, como Haití o lrak, 
los planes de asistencia para el tsu
nami tienen poco que ver con recu
perar lo que se ha perdido. Aunque 
la industria y los hoteles costeros ya 
han empezado a ser reconstruidos, 
en Sri Lanka, Tailandia, Indonesia 
y la India, los gobiernos han apro
bado leyes para evitar que las fami
lias afectadas reconstruyan sus ho
gares sobre la costa. Cientos de mi
les de personas son obligadas a relo
calizarse tierra adentro, en barracas 
de estilo militar (Aceh) o en cajas 
de concreto pre-fabricadas (T ailan
dia). La costa no está siendo re
construida como era -con pequeñas 
aldeas de pescadores y que viven de 
lo que sacan de sus redes hechas·a 
manos- . En cambio, gobiernos, 
corporaciones y donantes extranje
ros están trabajaµdo en equipo para 
reconstruir las zonas afectadas de 
acuerdo a sus intereses: las playas 
modificadas por la nueva infraes
tructura para el turismo y los océa
nos transformadas minas acuíferas 
para grandes corporaciones pesque
ras, ambos procesos facilitados por 

la privatización de aeropuertos y la 
construcción de autopistas cons
truidas con los prestamos destina
dos a asistencia (que luego deben 
pagarse con dineros públicos). 
En enero, Condoleezza Rice inició 
una pequeña controversia cuando 
describió al tsunami como una 
"oportunidad maravillosa" que "nos 
ha pagado grandes dividendos." 
Muchos se horrorizaron ante la idea 
de concebir una tragedia humana 
masiva como una oportunidad para 
buscar ventajas económicas. Así y 
todo, Rice no hacía más que enten
der de qué se trata el asunto. Un 
grupo autodenominado Sobrevi
vientes del Tsunami de Tailandia y 
Defensores de las Víctimas, señaló 
que "para hombres de negocios y 
políticos, el tsunami fue la respues
ta a sus plegarias, ya que literalmen
te limpió las costas de las comuni
dades que previamente se interpo
nían en el camino de los proyectos 
para grandes resorts, hoteles, casi
nos y empresas camaroneras. ¡Para 
ellos, estas costas son ahora tierra 
abierta! 

El desastre parece, es la nueva Te

rra nullius./rr t y 

N aomi Klein, nació en Montreal en 1970. 
Luego de escribir por años para diarios y re
vistas del establishment canadiense, pasó a 
colaborar en publicaciones más críticas, co
mo The Guardian de Inglaterra y el The 
Nation estadounidense (donde fue publica
do originalmente este artículo) . Su nombre 
trascendió luego de la publicación de No 
Logo: el poder de las marcas ( 1999) -su li
bro más famoso y una de las "biblias" del 
movimiento contra la nueva economía 
transnacional- en el que critica la formación 
de marcas de las grandes corporaciones co-

. . 
mo una estrategia corporanva para crear 
identidades de mercado. En el año 2002 vi
vió algunos meses en la Argentina investi-

gando las movilizaciones asamblearias. 

Nota: 
(1) El título original del artículo es "The Ri
se of Disascer Capicalism", originalmente 
publicado en inglés, el 2 de mayo de 2005, 
en la revista estadounidense The Na cion. 
Esta publicación fundada en 1865 y editada 
en Nueva York, es quizá una de las pocas 
publicaciones de los Estados U nidos de tira
da importante que mantiene un perfil de iz
quierda y agudamente crítico al gobierno de 
los Estados Unidos. Han escrito en sus pá
ginas intelectuales e investigadores como 
M ichel Foucault, N bert Einstein, Noam 
Chomsky, Perry Anderson, Günter G rass 
entre otros. El original en inglés de este artí
culo puede leerse en: 
www.thenation.com 
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1 . Nuestra incapacidad de armar el 
rompecabezas. Y eso que es uno que 
sólo tiene 4 piezas. 
1.l)Pocos días después de la masacre 
de Carmen de Patagones (un joven ad
mirador de Hitler llegó al aula con el 
revólver de su padre, tres cargadores y 
un cuchillo, y asesinó a tres de sus 
compañeros), por todas partes se escu
chaba el clamor que pedía, de una vez 
por todas, la muy maquillada cabeza de 
Marilyn Mason y la aprobación de una 
iniciativa de ley que ampliara la edad 
punible a los 18 años. 
1.2) Cinco meses después de que 193 
personas murieran en el incendio del 
boliche Cromagnon, se han puesto en 
marcha toda una serie de argucias lega
les para excarcelar al único procesado, 
el famoso "promotor cultural" Ornar 
C habán, mientras que el gobierno por
teño habla del suceso como de una vic
toria política y ofrece a los deudos de 
las víctimas una indemnización de 
ocho mil pesos ... pagados en 12 men
sualidades. 
1.3) El inicio del año lectivo fue uno 
de los más accidentados que se recuer
den: una huelga docente irrumpió des
de todos los niveles y desde n umerosas 
agrupaciones nacionales; el con flicto 
consumió el primer mes de clases, a lo 
largo del cual los padres pidieron la ca
beza de los maestros y los maestros des
istieron sin que, en los hechos, se vie
ran satisfechas sus demandas. Se les 
ofreció, y aceptaron, un aumento que 
no llega al 1 Oo/o. 
1.4) En el microcosmos venadense, en 
mayo se hizo público un caso que cada 
vez es más común y cuya mecánica es 
la siguiente: un chico hace el vago, su 

Los niños son el mensaje vivo que enviamos a un ciempo que no hemos de ver. 
Neil Posanan 

La crisis de la educación en Argentina ha conducido a la práctica extinción 
de la escuela como institución. Ante el embate de tantos enemigos (eco
nomía, conflictos gremiales, violencia, descrédito), ¿hay una esperanza pa
ra la educación de las nuevas generaciones en una cultura enemiga del co
nocimiento? El autor de esta nota cree que sí. 

profesor lo reprueba, el chico amenaza al do
cente con la plenipotenciaria acción de su 
padre, el profesor no se lo toma en serio, el 
padre, a través de un abogado, exige la cabe
za del docente. Todos los que nos enteramos 
creemos que se trata de una joda para Tine
lli, pues el padre demandante es uno de los 
dirigentes que, meses atrás, lideraron la huel
ga cuya principal exigencia era elevar la cali
dad de vida de profesores como el demanda
do. 
En su excelente libro La tragedia educativa 
(Fondo de Cultura Económica, 2005) , Jaim 
Etcheverry (un neurobiólogo que prefiere ser 
llamado profesor) anota que una de las razo
nes del rezago educativo (de la disolvencia 

lector y quien esto escribe se vean hermana
dos en lo siguiente: entre el cúmulo de noti
cias que va de Carmen de Patagones al do
cente demandado no somos capaces de ver 
su factor común. 
2. La educación no vale nada. Aunque el 
lector no debe culparse, pues el elemento en 
común en todas estas notas es casi invisible. 
En Carmen de Patagones es el escenario; en 
Cromagnon demuestra lo que sus alumnos 
valen para el gobierno argentino; con la 
huelga de marzo, sus principales actores, los 
docentes, se dan de frente, una vez más, con 
el abandono gremial , social y económico ba
jo el que deben trabajar; el affaire es el chiste 
negro que viene a redondearnos la imagen: 

Según una encuesta de la Unicef realizadas en el 2004, los jóvenes de 
bajos recursos asistentes a escuelas públicas denuncian que el 44% no 
cree que la educación pueda mejorar sus expectativas de vida; un 30% 

cree que les servirá para encontrar un buen puesto de trabajo. 
Del otro lado, el 40% de los profesores de estos 

mismos chicos los observa con un creciente pesimismo. 

del sistema educativo) es nuestra hambre de 
data: nos han adiestrado para exigir noticias 
que nos sacudan. Somos entes televisivos, re
querimos de una continúa excitación: aún 
no se agota el estremecimiento que nos pro
voca un titular cuando ya demandamos el si
guiente. Esto no significa que nos importe lo 
que nos cuenta, sólo es evidencia de ~ivimos 
para que nos entretengan. 
U na de las consecuencias de esta intoxica
ción informativa es que, ante el alud, nos 
volvemos incapaces de jerarquizar lo impor
tan te de lo que no lo es; carecemos de la ló
gica y la flexibilidad de pensamiento para re
lacionar una consecuencia con su causa, un 
hecho con el otro, una noticia con su con
texto. De modo que es muy probable que el 

ni sus dirigentes dan valor al trabajo de otros 
docentes. ¿Cómo podríamos resumir las cua
tro noticias bajo una misma frase? Así: en 
Argentina la educación no vale nada. 
Las cifras nos respaldan. Todas estas cifras 
provienen de un estudio realizado en el 
Gran Buenos Aires. Sepa el lector, pues, que 
las cifras que quien esto escribe citará en el 
resto del artículo reflejan la realidad del 
"Gran Buenos Aires", pues no hay estudios 
similares que nos hablen de la realidad edu
cativa en Venado Tuerto, aunque esa real i
dad existe como en el resto del país. Pues 
bien: según una encuesta de la Unicef reali
zadas en el 2004, los jóveRes de bajos recur
sos asistentes a escuelas públicas d~nuncian 

que el 44% no cree que la educación pueda 
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mejorar sus expectativas de vida; un 30o/o 
cree que les servirá para encontrar un buen 
puesto de trabajo. 
Del otro lado , el 40% de los profesores de 
estos mismos chicos los observa con un cre
ciente pesimismo. Es decir, y si nos atene
mos a una popular definición de la educa
ción , no creen que casi la mitad de estos chi
cos de bajos recursos lleguen a convertirse en 
los seres humanos que deberían ser. Aunque 
probablemente lo que los docentes encuesta
dos piensen, atenidos a la definición educati
va en boga, es que no los creen capaces de 
convertirse en trabajadores competentes. 
Sorprende que este pesimismo hacia las ca
pacidades de los chicos cambie muy poco en 
los ámbitos más contenidos de la escuela pri
vada: ahí un 37% de los docentes duda: que 
los jóvenes a su cargo llegué a una madurez 
felizmente productiva. La educación no vale 
nada. 
Si está declaración le escandaliza y usted es 
un concejal , tiene un puesto de poder en el 
gremio docente o lisa y llanamente le entran 
ganas de ponernos un desmentido a ocho co
lumnas, lo invitamos a realizar un juego. 

3 . Papi, quiero ser profesor. Este juego es 
proviene, también, de Jairn Etcheverry. De 
hecho , este artículo se basa en tal medida en 
La tragedia educativa que debería considerar
se un plagio. Pero no es culpa mía, sino del 
sistema educativo que me formó, que corno 
el actual, premia los resultados antes que los 
procesos. Podríamos' decir que un 70% de 
los alumnos con acceso a Internet hacen lo 
mismo que yo: realizan sus trabajos escolares 
a la copy&paste, creen que la información 
vale por sí misma. 
El juego es el siguiente: imagine por un mo
mento que. alguno de sus hijos le suelta a mi
tad de la cena esta frase: · "Quiero ser un do-

cente". A usted se le llenarían los ojos de lá-
.. gri~as y se le ensancharía el corazón, ¿no? 
Bueno, hablando en serio: ¿Bajo qué amena
zas o elementos de cohesión le haría cambiar 
de idea? ¿Mencionaría que en la bonanza de 
los noventa mientras que otras áreas aumen
taron su matrícula, la del profesorado des
cendió más de un 30°/o? ¿O que esa matrícu
la sólo aumentó con la reciente crisis, cuan
do las matrículas captaron a los jóvenes que 
habían fracasado en otras áreas? ¿Le diría que 
el profesorado sólo es valorado por un 1 o/o 
de los egresados de secundaria como una op
ción atractiva? Eso, sin mencionar, el aspecto 
económico, las exigencias gremiales, la falta 
de capacitación, los cambios permanentes de 
programas y enfoques que han conducido a 
una "fatiga de la innovación" en la que ya 
no se sabe bajo qué rama del constructivis
mo debería enseñarse la geografía ... 
Siempre puede hacer acopio de su poder de 
síntesis y soltarle de golpe la Gran Verdad: 
vivimos en una sociedad que no valora el co
nocimiento ni a las personas que lo represen
tan. Un 40% de los alumnos de secundaria 
cree que el modelo a seguir es Diego Arman
do Maradona (y si esta cifra le complace 
piense en el D iez zampándose un kilo y me
dio de achuras antes de caer fulminado por 
una sobredosis). Únicamente son profesores, 
dígaselo a sus retoños, los que sólo tienen 
como opción el servicio doméstico o aque
llos deseosos de un suicidio profesional. Su
giérales que sean abogados o jueces, como 
los que liberaron a María Julia y a Chabán. 
Gente decididamente productiva. Y usted 
demande a todo profesor que le ponga malas 
notas a su hijo: en una sociedad contra el co
nocimiento el bajo rendimiento académico 
no debe ser obstáculo para acceder a un títu
lo, así lo ven los estudiantes de leyes de Ro
sario, que reprobaron en un 70% un examen 
de historia y cultura general, y los aspirantes 
a la Facultad de Medicina de La Plata, que 
en marzo de este año protestaron porque só
lo el 13º/o logró satisfactorio en el examen de 
ingreso. No les diga que es~s aspirantes lo
graron que les aplicaran una versión light del 
examen, sólo para reprobar de nuevo. 
Cualquier padre (o madre) responsable d i
suadiría a sus hijos de tan desubicada elec
ción. Lo extraño, querido lector, es que si 
vemos a la carrera docente poco menos que 
como una al ternativa a la terapia ocupacio
nal, si vemos en cada maestro a un piquetero 
digno del garrotazo, ¿porqué insistimos en 
poner a nuestros niños en sus manos? 
Puede que nosotros no lo sepamos, pero pa
rece que los niños si lo saben. 

4. El limbo educativo. El mapa de la pro-

blemática educativa es complejo. Lo cierto es 
que su centro, en el centro de ese escenario 
que es la escuela y que se va desvaneciendo 
como un realito show sin audiencia, están 
sus dos figuras centrales (hay una tercera 
oculta, pero de ella se hablará más adelante) : 
los maestros de un lado, y los alumnos de 
otro. Las tendencias educativas de los noven
tas intentaron acabar con ambos, igualando 
al niño con el maestro, un despropósito _del 
que ambas figuras · quedaron muy maltrechas. 
La educación promovida por el neoliberalis
mo depreciaba la idea de un maestro que sa
be más que sus alumnos y que ostenta la au
toridad en el salón de clases. Hoy en día, co
mo lo demuestran los casos de docentes 
amenazados, golpeados y demandados por 
padres y alumnos, la sociedad en su conjun
to no cree que los maestros deban poseer 
prerrogativas sobre los alumnos, pero este te
mor al maestro represor contrasta con los 
objetivos que los padres privilegian para la 
educación de sus hijos: un 22% cree que la 
escuela debería apartar a los chicos del cri
men y de las drogas, un 21 o/o que debería 
prepararlos para el trabajo, y sólo un 8% 
considera importante la obtención de cono
cimiento. Es decir, los padres trasladan a la 
escuela la solución de sus mayores temores 
(la delincuencia y el desempleo), pero no va
loran el conocimiento y reclaman libertad y 
menos exigencias académicas para sus hijos, 
esos chicos que, de poder y en un 38%, fal
tarían todos los días a la escuela. La educa
ción, pues, es un limbo entre lo que se le pi
de y lo que se debería hacer. 
Q uien esto escribe sabe que está atosigando 
al lector con cifras, pero no le queda más re
medio que incluir más, con la idea de que el 
lecto·r valore su pensamiento matemático. 
Usted y yo sabemos que no nacimos para las 
matemáticas, ¿no? Y ¿quién nos dijo que no 
valemos para el álgebra y la lógica?: Nuestra 
notas en el colegio, unas notas que valoran 
los resultados y no el proceso, la mecánica y 
no la flexi bilidad del pensamiento. Bajo el 
mismo argumento, es probable que el lector 
ya sepa que sus hijos no valen para las mate
máticas, aunque el lector y sus hijos sean ca
paces de apreciar una de las formas más 
avanzadas del pensamiento lógico: las para
dojas. 
Y para que el lecto r se ponga a prueba, voy a 
incluir una paradoja neoliberal que intentará 
explicar por qué los chicos saben cuál es la 
razón que los lleva a ponerse en manos de 
sus maestros: el modelo educativo que vivi
mos en la Argentina (y por extensión en to
da Améri ca Latina) con sus aires neodarwi
nistas (la procedencia social se concibe como 
un factor determinante de éxito escolar) pro- 25' 
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viene de una reforma realizada en 1995 bajo 
la supervisión del Banco Mundial e instau
rando un proyecto que había fracasado pre
viamente en la España de Felipe González. 
Cambios más, matices menos, a esta reforma 
debemos un quehacer educativo que mezcla 
las loas a la competitividad y la productivi
dad con una total falta de exigencia, de es-

los niños respondían al saludo, y se queda
ban contrariados cuando sus saludos. y pre
guntas no eran respondidos por el televisor. 
Esto, a mis compañeros de producción, les 
daba mucha risa. Cuando la gente de mi país 
logra echar a andar un electrodoméstico se 
siente de una casta superior. 
El punto es que, cuando los niños le habla-

cribe escucha al lector diciendo que Venado 
Tuerto está lleno de escuelas. Me veo en la 
penosa necesidad de aclarar que un edificio 
no es una escuela. 
Si algo no fue recogido por la cobertura me
diática de lci última huelga magisterial fue la 
razón de su levantamiento. La huelga termi
nó sin lograr la satisfacción de sus deman

fuerzo por el conocí- ============================================================================~ 
El modelo educativo que vivimos en la Argentina proviene· de una reforma 

realizada en 1995 bajo la supervisión del Banco Mundial ( ... ) a esta 
reforma debemos un quehacer educativo que mezcla las loas a la 
competitividad y la productividad con una total falta de exigencia, 

das. ¿El lector recuer
da que en algún espa
cio del prime time se 
mencionase que los 
maestros volvían al 
trabajo para no per
judicar el aprendizaje 

miento. Un cóctel cu-
·yo resultado es el con
formismo. Al fin y al 
cabo, si tal y como dic
tan las leyes de la glo
balización, el «capital 

de esfuerzo por el conocimiento. Un cóctel cuyo resultado es el conformismo. 

humano" (los alumnos) es forjado por sus 
fa.ctores socioeconómicos antes que por la es
cuela, ¿para qué esforzarse en trasmitir cono
cimientos si quien es pobre lo seguirá siendo 
toda su vida? 
5. El televisor parlante. Quien esto escribe 
cree que el neoliberalismo debe ser vencido 
con sus mismos argumentos, esos que nos 
proporciona la estadística. Si los preceptos 
de la educación regida por el mercado son 
ciertos, entonces la principal causa de deser
ción escolar serían los factores económicos. 
¿No es así? Pues no. Al menos no en el Gran 
Buenos Aires: la principal causa de deserción 
escolar (en un 45o/o de los casos) es la falta 
de motivación. 
La desventaja de los argumentos estadísticos 
es que son áridos de leer, y pocas veces nos 
trasmiten lo que en realidad reflejan. Para 
que digan lo que deben decir, quien esto es
cribe va a hacer una revelación de su pasado: 
en los noventa, trabajé en un proyecto de 
vanguardia educativa en México. Era guio
nista de un programa de educación a distan
cia. Me pagaban bastante bien. La idea era la 
siguiente: las comunidades marginadas (esen
cialmente indígenas) que carecían de escuela 

han al televisor, en realidad demandan a un 
responsable, alguien que se hiciera cargo de 
su aprendizaje, alguien que le diese sentido a 
la información en su contexto vital. Pedían 
un adulto que garantizara la calidad emocio
nal de su aprendizaje. Exigían a un maestro . 
Quien esto escribe está convencido que el 
año pasado, cuando los chicos encuestados 
reconocieron haber abandonado la escuela 
por «falta de motivación", pedían también 
un maestro. 
Perdidos en el limbo, los chicos demandan 
maestros. Puede que el lector y quien esto 
escribe no se expliquen por qué se ponen en 
manos de una figura tan socialmente deva-
1 uada, tan criticada por los medios (esa ten
dencia suya de irse a huelga), pero lo cierto 
es que los chicos necesitan a los maestros. 

6. El regreso al maestro. Incluso conside
rando lo que los medios nos han enseñado 
sobre la docencia a pesar de lo que los niños 
indígenas de mi país desean, la televisión 
nunca responde cuando se le cuestiona), 
quien esto escribe cree que está es una ver
dad incuestionable: necesitamos maestros co
mo los definidos por un informe de la ONU 

de los alumnos? Claro que no: como socie
dad nos importa que los chicos asistan al es
cuela y los maestros cumplan con su trabajo, 
que unos y otros cumplan con las horas cáte
dra necesarias para que el maestro se gane lo 
que le pagamos (menos de diez pesos por 
hora) y las justas para que los alumnos ad
quieran por inercia un grado académico. 
Que sean productivos. 
U no de los aspectos más siniestros del neoli
beralismo es que cuando las cifras no le cua
dran, acude a la poesía. Hoy mismo, un 
maestro no se gana la vida con su trabajo, 
pero la sociedad le demanda que trabaje «en 
bien de los chicos". A un abogado, ¿se le exi
ge que trabaje sólo ((en bien de sus clientes"? 
Lo increíble es que los maestros aceptan y 
trabajan en bien de sus alumnos, y la mayor 
parte de ellos, heroicamente, sólo piden para 
trabajar el hacerlo en una escuela. 

7. En la escuela no rige el rating. Una es
cuela no es un edificio invadido por la reali
dad: es un santuario del conocimiento. Un 
sitio donde los códigos de la calle (la violen
cia, la amenaza, la vendetta) no deberían re
gir. Una escuela es como un hospital: acoge 

en su seno vidas en recibían nuestra señal, 
y se educaban, al me
nos en teoría. Llegó el 
día en que descubri
mos un hecho aterra
dor: con el costo de 

Si los preceptos de la educación regida por el mercado son ciertos, riesgo. El trabajo del 

entonces la principal causa de deserción escolar serían los factores docente no debería 

económicos. ¿No es así? Pues no. Al menos no en el Gran Buenos Aires: ser una labor heroica, 

la principal causa de deserción escolar (en un 45% de los casos) sino el ejercicio medi-
es la falta de motivación. tado, planificado Y 

cualquiera de nuestros ======================================;;;;;;;;¡;;;;;; paciente del médico. 
programas televisivos, esas escuelas faltantes citado en La Tragedia educativa: docentes El problema es que entre el médico y su pa-
podrían haberse edificado. Fue el día en que ((que conozcan lo que enseñan, comprendan ciente no debería existir un abismo, la sensa-
hicimos una visita a una «telesecundaria" pa- las necesidades de sus alumnos y cuenten ción de un inevitable hundimiento (el 44% 
ra conocer sus métodos de trabajo. En un con las habilidades necesarias para que el co- de los docentes no creen que sus alumnos se-
galpón miserable, en medio de la sierra, nacimiento adquiera vida". Suena estupen- an los seres humanos que podrían ser) . 
treinta niños se aglomeraban ante un televi- do, ¿verdad? El problema es que, hoy por El lector dirá que la cosa está ciertamente jo-
sor de 12 pulgadas. Un trabajador social ha- hoy, que nuestros docentes sean esas fig~ras dida, que en la disolución social en que vivi-
da lo que podía como ((facilitador del cono- admirables y necesarias que den cuerpo al mos es poco o nada lo que se puede hacer 
cimiento", con más buena voluntad que ca- conocimiento demostrando a nuestros niños para dar a los maestros las escuelas que pi-
pacidad. Lo que mis recuerdo de esa ocasión en lo admirables y justos que el conocimien- den. Lo hará movido seguramente por los 
(además de que al centro del «salón" había to puede convertirnos, es imposible. Un mismos argumentos que le han demostrado 
un charco enorme). es que cada vez que los maestro no puede ser el ejemplo de lo que que no sirve para las matemáticas y que la 
actores del programa se dirigían a la cámara, enseña si carece de escuelas. Quien esto es- lectura, la cultura general y el pensamiento 



que se equívoca. 
La trasmisión del conocimiento (el principio 
de la educación) tiene como base la valora
ción de las habilidades de los alumnos. Los 
docentes argentinos creen que los niños pier
den antes de llegar al escuela, cada vez en 
mayor medida, los siguientes valores: dispo
sición al esfuerzo, respeto a los mayores 
compromiso social, responsabilidad, y serie
dad. En ese orden. Los valores morales no 
son reglas de academia militar, son una for
ma del conocimiento. Son las acciones que 

za no es su única causa. Influye 
más sobre el estado de las cosas 

_la política económica neolibera
lismo que crea a los pobres y los 
utiliza cuando se requieren sus 
votos o su presencia en el talk 
show de moda. La televisión rige 
de tal forma nuestras vidas que 
no sólo moldea nuestros temo
res; también nos dice qué tipo 
de educación debemos exigir. 
Como apunta J aim Etcheverry, 
la educación aprobada por los 
padres debe capacitar para el tra
bajo y resultar entretenida. Si no 

es información que se orienta a mundo labo
ral, no sirve; si aburre a los alumnos, es ar
caica. Estas demandas se han traducido en 
un adelgazamiento de los contenidos curri
culares en todos los niveles, una menor exi-

libros.· Es probable que el lector traiga a 
cuenta a Internet como alternativa a los li
bros. En ese caso quién esto escribe tiene la 
penosa obligación de decirle que usted no 
tiene la menor idea de lo que sus hijos ven 
cuando visitan un cybercafé. Internet, para 
los chicos, es una manera rápida de plagiar 
trabajos escolares y una extensión de la tele
visión y el teléfono. Hay en este medio tanta 
revolución educativa como la que había en el 
video y el cine educativos: ninguna. U na he
rramienta no educa por sí misma. Se lo dice 
quien participó en el rotundo fracaso de un 
sistema latinoamericano de educación a dis
tancia cuyo única conélusión fue la siguien
te: nada puede sustituir a la escuela y al 
maestro. 
Menos televisión y media hora al día. Es to
do lo que se le pide a los padres. Media ho
ra con sus hijos leyendo, charlando, ente
rándose de qué y porqué lo miran en la te
levisión, encontrando los puntos en común 
entre una generación y otra, compartiendo 
gustos, desarrollando su visión crítica. La 
diferencia que un esfuerzo tan pequeño ha
rá en la formación de los hijos, créame, será 

. impresionante. La misma que se provocaría 
si la población latinoamericana en su con
junto pasase de la escolaridad promedio (4° 
grado de primaria) a un nivel superior. La 

hacen de mi tiempo 
el mejor de los mun
dos posibles. Son mi 
respeto por los de
más. Los niños de 

Como apunta Jaim Etcheverry, la educación aprobada por los padres debe 
capacitar para el trabajo y resultar entretenida. Si no es información que 
se orienta a mundo laboral, no sirve; si aburre a los alumnos, es arcaica. 

pobreza se reduciría: 
pasaría de un l 6o/o de 
la población a sólo un 
4%. ¿Saben los neoli
berales cómo se pro-

hoy en día no admiten un no por respuesta. 
Son pequeños abogados carentes de límites. 
Los valores (esos que nos separan de la delin
cuencia, la droga y el desempleo) se adquie
ren en casa. 
En el limbo educativo no sólo están los 
alumnos y los maestros. El papel de los pa
dres es esencial. El abismo entre alumnos y 
maestros sólo puede cerrarse por los padres. 
Los padres son el principio de la escuela que 
los m<1:estros necesitan para educar a sus hi

JOS. 

La labor que se demanda a los padres, ocu
pados en prodigar el pan, no es, ni mucho 
menos, titánica. Consiste, esencialmente, en 
dos cosas: menos televisión y media hora al 
día. 
El gran educador de nuestro tiempo es el te
levisor. No sólo forma a los chicos con su 
bombardeo informático y visual, convirtién
dolos en devoradores de datos y adictos a la 
imagen a los que no se les exige ni procesar 
la información (mucho menos recordarla) o 
la capacidad de crear imágenes mentales. 
También nos forma a los adultos incremen
tando nuestra paranoia acerca de crimen, la 
droga y el desempleo . Existen, pero la pobre-

gencia en el aula y el hincapié en los mate
riales gráficos y las tareas mecánicas y físicas. 
Las primeras generaciones de analfabetos 
funcionales sufren sus estudios en las univer
sidades argentinas. La educación demanda 
esfuerzo, concentración, paciencia. 
U na de las bases del neoliberalismo es la glo
balización: lo que funciona en el Primer 
Mundo debe salvar al Tercero. Esta idea nos 
conduce a una educación sobreespecializada, 
en la que las matemáticas, la lectura y la cul
tura general son más que innecesarios: resul
tan nocivos porque alejan al educando de la 
concentración que demanda la productivi
dad. El problema es que los propulsores de 
la escuela charter y las tecnicaturas al vapor 
no toman·en cuenta que los grandes científi
cos suelen poseer una sólida formación lite
raria, que los grandes holdings norteamerica
nos están solicitan do filósofos para sus pues
tos gerenciales, que incluso el mercado con
cibe como una persona exitosa a la que ha 
desarrollado todo su potencial. 
Al año, uno de cada dos niños argentinos no 
abre un solo libro, y el otro se lee la mitad. 
La única infor.mación valedera, la que ha so
brevivido al paso del tiempo, proviene de los 

yectan el número de cárceles que se han de 
construir en el futuro en los Estados U ni
dos? Midiendo el grado de analfabetismos 
entre la niños de 1 O años . 
Para el gobierno porteño, la vida de un chi
co vale ocho m il pesos pagados en 12 men
sualidades. Hace unas semanas, los jueces 
que liberarán a Chabán recibieron a una de 
la madres de las 193 víctimas de Cromag
non. Le d ijeron que eran incapaces de ex
plicarle a una mujer como ella la mecánica 
judicial que hace necesaria la excarcelación 
del único responsable visible por la muerte 
de su hijo. Se lo dijeron como otros nos di
cen q ue no somos aptos para las matemáti
cas o la lengua. Trararon de imbécil a una 
mujer que sufre la peor de las tragedias. Si 
la vida de nuestros hijos vale un poco más, 
es hora de que la escuela, los maestros y los 
padres les demuestren que no, que se equi
vocan . Que en la escuela no mandan ellos, 
ni la televisión, sino nuestro deseo de una 

vida digna. /iL.i 
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~ Devenires urbanos 

El caminar Travesti 

Ello se contorsiona, ello tran
sita, ello se esconde: ello ex
plota en todas partes. La no
che es el temor de los lobos: 
convoca la certeza de Hob
bes. El éxtasis divino es quí
mica, entre los curiosos autos 
circulares, los árboles y el 
placer desesperado: las calles 
rojas erigen la micro-econo
mía de los cuerpos desobe
dientes. Lou Reed no era un 
turista. Su mirada, canción, 
captura la pasión del antro
pólogo de las urbes: cierto 
voyeurismo. Una experiencia 
maquina con otra como la 
soldadura de un camino in
interrumpido. Lo primero 
que se ve es acción: los cuer
pos caminan. Una teatrali
dad sobreexpuesta, una pasi
vidad exagerada. Sin embar
go el cuerpo es rígido, duro: 
plasticidad y rudeza. El tras
vesti fascina sórdidamente. 
T ravesti vestido de secretaria, 
con anteojos, mini-falda. 
"Acá mandamos nosotras": el 
travesti diagrama su micro.
poder territorial. Palermo os
curece y un áspero goce 
emerge contra los árboles de 
la familia dormida. El terri
torio travestí fluye y su límite 
es el amanecer. En ese ins
tante, la belleza producto del 
sufrimiento y la ~teración 
ci_erra los ojos. Mientras se 
dispersan, el viejo compra su 
diario argentino: "Rajen de 
acá, putos de mierda". 

Mal de Tango 

Hace poco el esforzado filó
sofo Tomás Abraham pre
sentaba el nuevo libro de 
otro filósofo argentino Gus
tavo V arela ( 1). Gustavo V a
rela emprende la labor nietzs
cheana de pensar la genealo
gía moral de una música que 

Acerca del 
planeta ciudad 

construye su identidad al tiempo 
que marca el espacio social, por eso 
mercancía exportadora y turismo. 
¿Cómo se adiciona, se cruza, el dis
curso moral a una música de origen 
prostibulario? Varela sostiene que el 
tango emerge porque tiene algo que 
decir sobre sí y se afirma en su sin
gularidad, es decir, no se construye 
en contra sino que enuncia lo que 
vive en él. ¿Bajo que fuerzas se re
significa el Tango? Son preguntas 
de una pasión filosófico-social. 
Gustavo Varela es un pensador ur
bano y su paladar filosófico la baje
za filosófica: pensador que husmea 
la podredumbre disimulada por la 
pastoral ciudadana. Nos re-encon
tramos hace poco en una librería, le 
refería mi inquietud por esa volun
tad documentalista del realismo. El 
realismo es el arte de las escenas mí
nimas, cotidianas, veraces. El realis
mo hace de la vida un montaje para 
la creación. El Bonaerense es como 
el American Psycho de Ellis, nacido 
en el interior, devenido yuta en el 
conurbano. Varela me decía "El ar
te contemporáneo es un arte deses
perado, un intento desesperado de 
decir lo que nos pasa ... " 

La cultura dominante y su 
reconocimiento 

Pensar lo villero del tejido social no 
supone la alabanza socialista de la 
"resistencia popular". Los domina-
d "al " os oponen su m gusto o su 
"falta de gusto" al gusto dominan
te; de modo, quizás muy relativo, 
sacan partido de su aislamiento, 
exacerban su ignorancia. La sordera 
al sistema educativo: vuelve contra 
aquello mismo que los excluye: ex
presan la voluntad de afirmarse en 
lo que es, voluntad simple y" tenaz 
de no dar el brazo a torcer, de elegir 
lo que se tiene y no lo que se nos 
niega, es decir, el reflejo vital de 
preferir cueste lo que cueste lo pro
pio a lo que nos rechaza. Esto al 
mismo tiempo irrita a las derechas 
de modo obvio y se aleja aún más 

"Abandone totalmente lo que usted pueda pensar, 
Si es que tiene algún signo o decir algo especial, 
No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar, 
No notan la diferencia: lo que ocurre de verdad ... " 

de la compasión izquier-
dista que busca convertir 
a las masas al arte culto. 
Los dominados se dividen 
en dos: quienes rechazan 
lo que los rechaza y q uie
nes le hacen reverencia 
cultural a los "modelos" 
vehiculizados por la mass 
media. Para Weber el po
der es amorfo, es una pro
babilidad en la relación 
social de influir o hacer 
ceder una resistencia: los 
grupos dominados son so
metidos a una pedagogía 
que les hace saber acerca 
de la ilegi ti mi dad de su 
cultura vernácula. Al mis
mo tiempo, bajo el baile 
de la música popular las 
clases medias y medias al
tas se divierten, se enca
ran, se chamuyan, en dis
cos en fiestas de 15, ani-
versarios, festejos privados, asa-
dos. . . "escucho cumbia villera en el 
boliche, pero en casa no, ... ni en 

d " pe o ... 

Mario Diament 

Es un cronista del american dream. 
Retoma bajo la forma de columna 
en el diario La Nad6n (según el su
til D 'Elía a propósito de su subdi
rector "un vocero de la oligarquía 
vacuna con olor a bosta") el queha
cer periodístico del diabólico nove
lista T om Wolfe: lo demasiado hu
mano de los poderosos norteameri
canos. Cuenta que la Federal Drug 
Adminstration - la muy poderosa y 
susceptible a lobby agencia estadou
nidense que regula el consumo y 
producción de medicamentos- sus
pendió el uso de siliconas en 1992 
ya que causaI?- lupus y escleroder
mia. Acaba de recomendar que se 
vuelvan a autorizar, pero sólo los 
implantes fabricados por la empresa 
Mentor Corp. Nos informa que 
aún con la veda un cuarto de mi
llón de norteamericanas se somete 

El Carpo Napolitano. •Longchamps Boggte• 

anualmente a este tipo de implan
tes, y las adolescentes lo demandan 
como regalito de graduación. Papi 
concede. Los sociólogos advierten 
que la cultura erótica en la América 
anglosajona es frontal; a la latinoa
mericana y africana nos erotiza el 
consabido culo; y para los japone
ses: LA NUCA. En los Estados 
U nidos a partir de los 13 años las 
niñas estadounidenses reciben pre
siones para que ofrezcan una apa
riencia de experiencia sexual y sofis
ticación: la palabra virgen equivale 
a un insulto y la palabra "tener una 
cita" es aún más anticuada que la 
palabra proletariado o perversión. 
Hace falta solo una seña. El auge 
del feminismo facilitó la vida sexual 
del hombre al punto de volverlo 
pasivo: algunas mujeres están con
vencidas de que <'deben ser" tan ac
tivas como los hombres. Ellos acep
tan ya que los libera de cualquier 
responsabilidad y obligación de ser 
caballeros. Del romanticismo al se
xo divertido. Esto se mezcla con un 
ideal social imperante: hay que apa-
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rentar tener 23 años y vestir como 
si no se pasara los 13. Tom Wolfe 
dice que el sexo moderno es antie
rótico si por erótico entendemos el 
vuelo de la fantasía o la progresión 
romántica. El sexo -sostiene- es 
una presión que afecta a todos. 
Importa poco lo que Wolfe consi
dere erótico. Lo que sí es intere
sante es la manera en que descubre 
una interacción entre sexo y status 
social. 

Moralistas 

Mientras tanto --en la argentina 
posdefault- el personal de servicio 
nómade vía agencias de empleo 

la primera media hora de Trains
potting. Nihilismo Real. Postcro
magñon, el terreno está fértil para 
que nos adoctrinen: 
1-la ausencia de compromiso políti
co (la misa revolucionaria) 
2-la ausencia de moral y valores (las 
misas sociológicas de los Grondo
nas) 
3-la ausencia de Estado de Bienes
tar (la misa peronista) 
4-la ausencia de esfuerzo y proyecto 
individual para componer una vida 
(la misa liberal) 
5-la afirmación dionisíaca del arte, 
la fiesta que incluye el exceso y la 
insolencia (la misa nietzscheana) 

El auge del feminismo facilitó la vida sexual del hombre 
al punto de volverlo pasivo: algunas mujeres están 

convencidas de que "deben ser" tan activas como los 
hombres. Ellos aceptan ya que los libera de cualquier 

responsabilidad y obligación de ser caballeros. 

constituyen los "san Cayetano" de 
los basureros: restos de la noche 
agitada y la protestante clasificación 
weberiana: 
1-"La juventud" vía Tetra dormida 
en las paradas de colectivo --el tipo 
ideal lo suministra Lucas Prodan en 
Amanecer en el Abasto, ¿recuerdan 
1 "R " :> e esero . -

2-Los que orinan portones --el ti
po ideal en las salidas de las canchas 
de fútbol. En particular, cerca de 
Plaza Italia, en el corazón de la Me
trópolis-. 
3-Los que vomitan en el colectivo 
--el tipo ideal de Bilis en el cuerpo 
del Chofer-. 
4-Los que le tocan la cola a la chica 
que viene de trabajar su turno no
che --el tipo ideal es "la apoyadita" 
estilo subterráneo japonés 
5-Las peleas callejeras como espec
táculo esperado --el tipo ideal es 
una especie de Fight Qub resentido 
por el "rebote" femenino y vicever
sa-. 
6-Quienes provocan a la policía 
porque es políticamente correcto 
--el tipo ideal son los sketchs en 
Cha, Cha, Cha-. 

La cumbia y las raves son fiestas y 

pasiones populares no digeribles 
por cierta moralidad ciudadana. El 
arte pertenece a la fiesta: incluye la 
Burla a los espíritus de Seriedad. 
Lamentablemente, la pregunta de 
~nin .para muchos se responde en 

6-acerca de la esencia de la juven
tud (misa de vejestorios verdosos, 
divorciados, seniles y afines) 

Es cierto que el estado anómico de 
nuestra sociedad invoca la eutana
sia, y que el debate acerca de las 
drogas ya no es el debate sobre el 
uso del LSD para poetas y escrito
res que recetan formas de inspira
ción sino que es una discusión en el 
interior de una problemática social 
que incluye decisivamente lo que 
sucede en una villa miseria. La pala
bra "droga" es abstracta. Mezclar 
lavandina con cerveza es envenena
miento puro. Fugarse del trabajo 
cotidiano, de la rutina, y de lo que 
muchos reducen a "realidad" forma 
parte de un aprendizaje en la pers
pectiva, implica un descanso, un re
poso, un suministro de energía: 
puede ser un mini ritual místico en 
formato hogareño, una pastilla el 
sábado, la "autoconciencia" hegelia
na o simplemente pochoclo, cine y 
Shooping -para alimentar papers 
de los nuevos/as Beatrices Sarlos del 
mañana-. El puritanismo es asce
tismo dirigido a los otros para me
jor satisfacer libertades propias. Gri
terío contra objetos y prácticas de 
deseo social: es quien pide mano 
dura mientras acaricia la ·rodilla de 
quien podría ser su nieta. 

El peso de la verdad 

"La estabilidad cambió los hábitos 

de la familia. La gente pudo realizar 
compras en cuotas, desde electrodo
mésticos hasta automóviles. Poco a· 
poco, reapareció la posibilidad de 
acceder a una vivienda a través del 
crédito a largo plazo, algo que la in
flación había hecho posible ... " "Pa
ra que la estabilidad de los precios 
se mantenga por décadas en la Ar-

. . 
gentma es muy importante que en 
la discusión de la desocupación y 
de la pobreza no se vuelva a enga
ñar a la gente con el argumento de 
que una política monetaria activa y 
discrecional puede ayudar a resolver 
esos problemas. Afortunadamente, 
los argentinos estamos cada vez más 
preparados para advertir que sería 
un engaño"; "puede ser paradójico 
que sea el propio ahorro familiar el 
mecanismo de financiamiento de la 
creación de nuevos empleos ... " El 
desapego de una sociedad a una po
lítica -que debió ser meramente 
transitoria- tensiona la textura 
psíquica de una megalomanía y di
buja el rostro de Domingo Felipe 
Cavallo: la voluntad de poder que 
encarnó el deseo de una mayoría. 
Esa noción "deseo de una mayo
ría" en lugar de cumplir una fun
ción de denuncia debe servir, en 
todo caso, para plantear el proble
ma del poder. 
El 13 de julio del 2001, su asesor, 
Guillermo Mondino decía: "No 
hay problema, los bancos están 
muy sólidos. Nadie va a c01:neter la 
locura de tocar los depósitos"; "va
mos a invitar a los gobernadores a 
que se sumen a este esfuerzo. Es 
momento de tomar el toro por las 
astas y que todo el mundo cobre un 
poquito menos, pero que todo el 
mundo cobre"; "Cavallo es un chi
co que cuando se sentó en el autito 
va a manejarlo y manejarlo y mane
jarlo, y no hay forma de bajarlo. 
Pero no lo va a romper." En algo 
tenía razón nuestro copiloto "La re
alidad se impone sobre la fe" (Pági
na 12, julio 2001) 

En este plane.ta urbano el sol volve
rá a bendecirnos con su luz por la 
mañana. 

Corría el año 2005. /¡L.._ 
·y 

Notas: 
(1) Mal de Tango, historia y genealogía mo
ral de la música ciudadana, de Gustavo Vare
la, Edit Paidós. Febrero de 2005. 

lo que nos tocó en suerte 

Dónde 
conseguir Lote .. 

En Rosario 

En los Kioscos 

Córdoba y Dorrego 

Córdoba y España 

Córdoba y Corrientes 

Córdoba y Laprida 

Córdoba y Buenos Aires 

Riobamba y Berutti 

En las Ubrerias 

Momo Saplens 

Sarmiento e/ Córdoba y Rioja 

Rayuela 

Corrientes e/ San Lorenzo y Urquiza 

La borde 

Entre Ríos e/ Sta. Fe y San Lorenzo 

En Venado Tuerto 

En todos los kioscos del centro y 

en las Librerías TyP 

En Buenos Aires 

U..._. del M'nnol 

Urlarte 1795, esquina Costa Rica. 
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A Aguafuertes rosarinas 

P asado el mediodía, cuando el sol acom
paña las jornadas otoñales rosarinas, 

resulta placentero recorrer de a pie la senda 
central del Boulevard Oroño en el trayecto 
que va desde Pellegrini hasta el Río Paraná. 
Yo particularmente prefiero hacerlo en esa 
dirección para contemplar el río al final del 
camino, o consumir algo de arte contem
poráneo en el MACRO (sí, escribí consu
mir arte ¿y qué?), o husmear las artesanías 
en la feria que allí se despliega los fines de 
semana -y eventualmente comprar alguna 
chuchería que armonice precio, exotismo y 
belleza para quedar bien con la novia opa
ra que termine juntando polvo en mi repi
sa-. 
Boulevard Oroño es un típico (y no por 
eso aburrido) paseo rosarino, el transeúnte 
no podrá dejar de notar la esplendorosa 
belleza de algunas de sus casonas de la épo
ca del puerto del granero del mundo, y el 
notable contraste con algunos adefesios ar
quitectónicos de esos que llaman edificios 
de propiedad horizontal (¿por qué cornos 
los llaman "horizontales" si van pa' arri
ba?). Pero el paseante que observa con 
atención, deberá detenerse metros antes de 
llegar a la intersección del aún señorial 
boulevard con la también tradicional calle 
Córdoba (en caso de seguir mis consejos 

POR DARDO CEBALLOS . 

La Nada 
Luego de dos absurdos textos (que generaron profundos rechazos entre 
nuestros más serios lectores), nuestro flaneur rosarino (¿o era cordobés?) 
decidió escribir sobre lo que más sabe, es decir nada. 

sobre la dirección del recorrido), y observar allí 
donde el sendero se ensancha formando una pe
queño descanso con cuatro típicos bancos de 
plaza dispuestos en forma de rombo, rodeando 
una reja que protege una base rectangular que 
en algún momento debió sostener una estatua, 
pero ahora es sólo una base y nada más. Respec
to de ese lugar, podríamos decir que lo único 
que queda fuera de discusión, ante los ojos del 
flanet1r (1) de turno, es que ... "la base está"(2). 
Si fuera conformista podría contentarme con esa 
certeza ratificada en la aseveración veiriana, en 
cambio si fuera periodista, o demasiado curioso, 
seguro me preocuparía por recoger datos inútiles 
al respecto, como a qué o a quién homenajeaba 
la escultura que allí estaba, quién la había reali
zado, desde cuándo soportaba allí las inclemen
cias de la intemperie, y otras preguntas como: 
¿Y por qué no esta más? ¿Acaso la robaron para 

vender el bronce? ¿Y de dónde saqué yo que era 
de bronce?. Quizá fue de cemento. Entonces 
pueden haberla llevado a restaurar ... 
Pero así como no soy conformista, y la verdad 
tampoco soy periodista, porque no tengo ganas 
de ponerme a investigar, entonces partiendo del 
hecho concreto de que allí ahora no hay nada, y 
a la nada es a lo que aquella base sostiene, y a la 
nada es a lo que la reja protege, y la nada es lo 
que observamos cuando caminando por Boule
vard Oroño nos topamos con la base que está, 
o nos sentamos en aquellos bancos a contem
plarla. 
Y sentado allí un momento, contemplando la 
nada, pensé que quizá ella era más merecedora 
de aquel momento de contemplación que cual
quier figura que allí hubiera habido antes. En el 
imperio de la producción y el consumo, la nada 
es censurada, y es sedicioso quien, en algún mi
nuto de su vida no produce nada, no consume 
nada; o contempla la nada como hace quien se 
detiene ante este verdadero espacio de medita
ción camuflado de piedra y hierro en medio de 

la ci udad/ÍL+ ·y 
Notas: 
(1 ) Para WaJcer Benjamín el flaneór, es ese paseance nacido 
con la modernidad que sólo busca el placer de recorrer y mi
rar las ciudad es. 
(2) Para Héccor Rodolfo Veira, "la base está" significa exac
camence eso: que la base está . 

••• A LO QUE YO VOY, JUAN CARLOS, ES A LO 
SIGUIENTE: ¿TAN DIFICIL ES LA VIDA SIN UN 
CELULAR? iSE TE SOLUCIONARON LOS 
PROBLEMAS DESDE QUE TU TELEFONO 
SACA FOTOS? 

HOLA ••• COMO ANDAS QUERIDO, SI SI ••• 
CLA ••• HOOOLA ••• UY. •• HOLAHOLAHOLA ••• 
PIERDE SEÑ .•• HOLA iAHI ME ESCUCHAS? 
LISTO, O/ME ••• HOLAAAAA ••• PERO 

ESPERA QUE LE MANDO UN MENSAJE 
DE TEXTO ••• TE, u, VE ••• ¿coMO ERA PARA 
PONER EL EDITOR? •• .JOTA, KA ••• 
.• .JE, VISTE QUE LOS PIRES PONEN TODO CON 
KA ••• UY REBOTA ••• ES POR LA DIFERENCIA 
ENTRE SISTEMAS ••. REBOTA CHE 

COMO TE DECIA: LA CUESTION 
ES QUE AHORA, ESTAMOS TOTALMENTE 
COMUNICADOS, ERNESTO 

NO ERNESTO, EL TEMA PASA 
POR OTRO LADO. AHORA LAS 
COMUNICACIONES ••• 

LA PU ••• HOLA!!// ¿DONDE ESTAS, ADENTRO 
DE UNA CACEROLA? O/ME .•• HOLA ••• 
SE CORTA CHE 



MUTUA 

e Ayuda Económica 

25 de Mayo 998 1 Telefax (03462) 436440 
E-mail:mutual@amvt.com.ar 1 2600 Venado Tuerto 

~"' 
~ ~ Centro de Compras 

La Tarjeta de 
Nuestra Gente 

Solicite Su Tarjeta Sin Cargo Al Teléfono: 0800-8886440 

~~ '" e 
"' ~ 

Casey 7601 Telefax: (03462) 436441 - 427715 - 421821 
E-mail: amvtdc@enredes.com.ar 1 2600 Venado Tuerto 

~ '\ 
' \ e MutualCard 

ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE VENADO TUERTO 

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

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

• Asistencia Médica por Accidente 
y/o Enfermedad en Viaje 

• Auxilio Mecánico y/o Remolque 
• Ambulancias Terrestres y Aéreas 

• Información General de Servicios en Viaje 
• Asesoramiento Legal en Viaje 

25 de Mayo 998 1 Telefax (03462)436440 
Linea sin cargo : 0800-8886440 
E-mail:mutualcard@amvt.com.ar l 2600 Venado Tuerto 

Turismo 

25 de Mayo 950 1 Telefax: (03462) 436457 - 429228 
E-mail: turismo@amvtcom.ar 1 2600 Venado Tuerto 

Compartir las cosas simples de todos los días 

• Descuentos en Farmacias y Supermercados 

• Bono Obsequio - Sorteo de Viajes 

S E G U R O S 
FUNDADA EN 1926 

25 de Mayo 530 - Tel.: (03462) 435100 - 435200 y rotativas 
Fax Producc1on: (03462) 424396 - 432882 - Fax Siniestros: (03462) 432883 

S2600CYL VENADO TUERTO (Sta. Fe) 
E-mail: seguros@cooperacionmutual.com.ar - vvvvvv.cooperacionniutual .com.ar 

MAMI 
SUPERMERCADOS 

La buena costumbre de todos los días 



Premio Naciones Unidas a la 
Gobernabilidad y Desarrollo 

• 

••• 
••• 
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