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1 Editorial 

La estrategia 

n o hace mucho ciempo, en un documencal emicido 
por un canal de cable y cuyo rema era /a singular habili
dad de /a rara para adaprnrse a los cambios de su h:íbira.c 
y sobrevivir, se podía ver cómo esce animalito de dimi
nuto cerebro era colocado en un laberinto y con pasmo

sa rapidei. encontraba la salida. El método que ucilii.aba 
era sencillo: ensayo y error. 

La rata, que por supuesto desconocía los vericuetos del 
sirio de su cautiverio, comeni.aba por seguir uno de los 
caminos posibles y al descubrir que no había salida, vol
vía sobre sus pasos e intemaba otro recorrido. Rápida
mente, y con la simple cscracegia de no repecir los cra
yeccos que habían sido inviables para el logro de su co
mecido, cenía éxito. 

Hoy los argencinos, aJ igual que nuestra rara televisiva, 
pareciéramos escar buscando la salida de este colosal la

berinco en que se ha convertido nuestro país. El escado 
de movilización conscance en el que se encuen tra lo que 
durante los úlrimos veinte años se dio a llamar "la gen
te", y que a partir de los aconcccimienros que precipita
ron la huida del gobierno enclenque y cimoraco de la A

lianza, pareció recuperar su espíritu de colcccivo para 
volver a reconocerse como pueblo, habla a las claras de 
que ha comenzado una nueva erapa de parricipación po
pular, de compromiso con un dcscino común y de rom

pimienco de cscrucru ras mencales que algunos analistas 
polícicos consideraban finales. 
Nosotros, los mismos que en las últimas décadas nos ha-

de la rata 
bíamos convenidos en ejemplo de mansedumbre, en 
emblemas vivientes del fin de la historia, sumando al te

rror paralizante que la última dictadura milicar había in
croyecrado en cada cuerpo la esrupidez alienance del ver
so neoliberal, hoy barimos cacerolas, llenamos plazas con 
asambleas populares y corcamos rucas reclamando por 
nuestros derechos. 
Asiscimos a la muerte de un modelo de país que no nos 
concenfa y que nos deparaba un descino indigno. Recibi

mos movilizados y bulliciosos la parición de una época 
nueva y promecedora. Nadie tiene demasiado claro cómo 
proceger a la criacura que berrea excitada, pero sabemos 
que no podemos volver a nuestras casas dejándola aban

donada a la incemperie. Tenemos sobrados mocivos para 
no confiar en los lobos disfraz.idos de nanas que nos ase
guran cener la sensibilidad y la sapienza necesaria para 

llevarla por buen camino. 
Ya no será can fácil que escosque hoy somos, los que vol

vimos a ser pueblo, caigamos en el engaño y el chantaje 
de los perversos de siempre. Pero no podemos relajarnos. 
Ahí nomás, en la vereda de enfrente, se juncan expeccan
ces los perros cebados de la noche, noscálgicos de la ma
no dura, garanres del orden para que nada cambie. Los 
seguidores de aquel patético caudillo riojano, traidor por 
excelencia, devenido en monigote de una deprimente di
va pinochecisra, se re/amen y b:tbean recordando sus é
pocas de fiescas inmorales, y los gordos abyectos que mu
taron con el correr del tiempo de oscuros personajes cn
campcrados en cuero negro a mafiosos incondicionales 

del poder, están dispuestos a apartar al pueblo a paradas 
de la ruca de sus jefes. 
Y en esca otra vereda nosotros, los que hasca ayer aceptá
bamos sin cuescionamiencos nuestra condición de gober
nados y que hoy reclamamos gobernarnos. Con la ur
gencia de construir una alternativa polícica abarcativa, 
popular y policlasista. Con la enorme responsabilidad de 
ser procagonistas de un proceso que al menos pocencial
mence pudiera cambiar nuestro devenir como nación. 

No podemos perder tiempo, no podemos decenernos en 
diferencias de macices. Si no somos capaces de contrapo
ner una masiva y férrea resiscencia, a la vez que articular 
desde el llano una práccica polícica creativa, horizontal y 
verdaderamence democrática, las consecuencias serán fu
nestas. La Argencina se encamina hacia un cuello debo
cella, o pasamos primero nosotros con u~a herramienta 
polícica cransformaclora, o pasaran ellos con la dolariza
ción y la represión despiadada. 

De codo laberinto hay salida, la historia dirá si supimos 
usar la escracegia de la rara, o una vez más, corpemcnce, 
elegimos recorrer aquellos caminos que ya nos llevaron al 

desase re. ' 
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1 Libros recomendados 

Autor: Henry james 
Editorial: Taurus 
Gé nero: Ensayo 
Páginas: 23 1 
la vasta obra narrativa de Henry 
James. innovadora e iniciadora de 
nuevas técnicas, dio a la nueva 
novela del siglo XX una de sus 
características más distintivas: la 
experimentación. 
Esta colección de escritos de Ja
mes reúne. además de una selec
ción de prólogos. dos ensayos de 
capital importancia: "El arte de la 
ficción" y "El futuro de la novela"; 
dos reseñas muy reveladoras que 
representan un constante estímu
lo para la teoría y la critica de la 
novela como género, así como u
no de los accesos más seguros 
para comprender la riqueza y la 
inventiva de uno de los novelistas 
más originales del siglo. 

La mancha humana 

Autor: Philip Roth 
Editorial: Alfaguara 
Géne ro: Novela 
Páginas: 440 
Durante el turbulento verano del 
escándalo Lewinsky, Coleman Sílk. 
decano de la universidad, ve có
mo su reputación y su carrera se 
arruinan por decir una expresión 
poco afortunada en un momento 
inoportuno. La fiebre de lo pollti
camente correcto -la nueva caza 
de brujas en EE UU- desata, a 
partir de una sola (rase, conse
cuencias devastadoras. Pero, la 
verdad acerca de Silk desarmaría 
las acusaciones más virulentas. Es 
un secreto que guarda desde hace 
años y que no conocen ni su mu
jer. ni sus cuatro hijos, ni sus cole
gas. ni sus amigas. Como ya lo hi
ciera en sus dos novelas anterio
res. Pastoral americana y Me casé 
con un comunista, Philip Roth re
vela en la mancha humana más 
de una verdad sobre la sociedad 
norteamericana del siglo XX. 

Con ánimo de ofender 
(1998-2001) 

Autor: Arturo Pérez-Reverte 
Editorial: Alfaguara 
Género: Ensayo 

'Revistas recibidas 
l e Monde Diplomatique 
"El Dipló" 

Páginas: 448 
"Nadie escribe así en los periódi
cos en España, y me sorprende 
que se los penmitan." Ese comen
tario, incluido en la carta de un 
lector, refleja con precisión la for
ma y los contenidos de la página 
de opinión que, cada domingo 
desde hace nueve años, publica 
Arturo Pérez-Reverte en El Se
manal, con más de cuatro millo
nes de lectores repartidos por 
veintisiete 
periódicos. La pasión, la ironía, el 
humor. la violencia. la mordacidad 
demoledora, la dureza de un len
guaje sin concesiones, el desafora
do amor por lo que Pérez-Rever
te ama y el más hiriente despre
cio por lo que detesta, conforman 
en estas páginas un cuadro apa
'sionante sobre la vida española. 
Con ánimo de ofender es literatu
ra viva, de la calle y de cada día. 
personalísima, brillante y compro
metida hasta la médula. Alfaguara 
ya publicó en un volumen los artí
culos publicados entre 1993 y 
1998. El de ahora incluye los pu
blicados entre esa fecha y el año 
200 l. Una selección imprescindi
ble para adentrarse en la perso
nalidad de una de las figuras más 
destacadas, vigorosas y polémicas 
del panorama literario español. 

Constancia y otras 
novelas para vírgenes 

Autor: Carlos Fuentes 
Editorial: Alfaguara 
Género: Novela 
Páginas: 456 
Presentes y pretérft.os. carnales y 
etéreos. los personajes de Fuen
tes viven en mundos donde las 
cosas no siempre son los quepa
recen; la "realidad" se desdobla 
en dimensiones donde somos 
pioneros o fantasmas. Este volu
men reúne cinco novelas cortas 
de Carlos Fuentes que transitan 
de la sátira a la picaresca y de la 
narración de misterio al surrealis
mo. Ante cada uno de estos tex
tos pareciera que de un modo o 
de otro. el lector siempre es vir
gen. Los títulos son: Constancia, 
La desdicha, El prisionero de Las 
Lomas, Viva mi fama y Gente de 
razón. 

Del amanecer a la decadencia 
Quinientos años de vida cul tural 
en Occidente 
<De 1500 a nuestros días) 

Autor: Jacques Barzun 
Editorial: Taurus 

"El parto de una nueva República. necesidad de una dirigencia e institu
ciones confiables"; "La crisis argentina". escriben: Juan Carlos Gabetta, 
Marta Vassallo, Alfredo E. y Eric Calcagno. Ana Ale. Mabel Thwaites Rey. 
Pablo Maas. Eric Toussaint, Salvador Man'a Lozada, Félix Herrero. "Des· 
pués dei 1 1 de Setiembre'', escriben: Jacques Robin, John Brown, Jean 
Claude Paye, llaria María Sala. 
"Medio Oriente", escriben Amnon Kapeliuk. Yosse Beilin. Nathalie Melis, 
Phifippe Demenet. Philippe Riviere. 
Año 111 - Nº32 - Febrero 2002 - Director: Carlos Gabetta - Acuña de 
Figueroa 459 ( 1 180) Buenos Aires - T.E.: O 1 1 4861 1687 
E-mail: secretaria@eldiplo.org/ 
En internet www.eldiplo.org 

Kilómetro 1 1 1 
Ensayos sobre cine 
"La vía política". Ensayos, Versiones, Conversaciones, Criticas y Reseñas, 
escriben: Mariano Mestman, Horado González. Emilio Bemini. Jerónimo 
Ledesma, Yamifa Volnovich, Sandra Torlucci, Serge Daney. Glauber Ro
cha, Pier Paolo Pasolini, Domin Choi, Silvina Rival, Mariano Dupont. Da
niele Dottorini, Sergio Wolf. Genmán Lerzo. Diego Pe ller. Rodrigo Uriar
te. Año 1 - Nº2 - Setiembre 200 1 - Director: Emilio Bemini - Cocha
bamba 1772 Opto B ( 1 148) Buenos Aires 
E-mail: : kifometro 1 1 l@mixmail.com 

Páginas: 1304 
El historiador Jacques Barzun. re
conocido internacionalmente por 
sus más de treinta obras sobre 
historia y crítica cultural, nos ofre
ce sus descubrimientos y conclu
siones sobre toda la cultura de 
Occidente desde 1500. Describe 
la fo~a del hombre occidental 
desde el Renacimiento y la Refor
ma hasta el presente, bajo una 
doble luz: la de aquellos tiempos 
y la de nuestros intereses actuales. 
Los triunfos y derrotas ocurridos 
en estos quinientos años confor
man una inspirada saga que modi
fica la visión de este periodo co
mo una época de opresión por 
parte de los hombres blancos eu
ropeos. Las mujeres y sus proezas 
son sobresalientes, y la libertad 
(incluso sexual) no es un invento 
de las ú !timas décadas. Y cuando 
Barzun valora el presente como 
declive y no como culminación. 
no lo hace como un profeta apo
calíptico. Por el contrario, muestra 
que la decadencia es el cierre ine
vitable de las grandes épocas. 
condición necesaria para la crea
ción de la novedad, que surgirá 
pronto. tal vez mañana. 

Merleau - Ponty 
La experiencia del pensamiento 

(--~ -~·-l 
M<Rl.E.Al.H'll!TY 

~ 
Autor: Marilena de Souza Chauí 
Editorial: Colihue 
Cole cción: Puñaladas 
Gén er o: Ensayo 
Páginas: 166 
la filosofía de Merleau-Ponty nos 
enfrenta a la idea de que la pala
bra y el pensamiento son - para 
usar dos expresiones que le eran 
caras- experiencias y aventuras. 
Aquí es su propia aventura inte· 
lectua/ la que invita a acompañar: 
Este libro busca revelar et movi
miento del pensamiento que exa
mina, desde sus primeras criticas 
al empirismo y al idealismo aún 
deudoras de fa fenomenologla de 
Husserl. la psicología de la fonma 
y el existencialismo de Heidegger, 
hasta la noción del cuerpo como 
dimensión (reflexiva) de la carne 
del mundo. 
La obsesión de pensar los miste
rios del mundo y del lenguaje. 

Mal de ojo 
El drama de la mirada 

(M'Al.'-) 
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~· Autor: Christian Ferrer 
Editorial: Colihue 
Cole cción: Puñaladas 
Género: Ensayo 

En Marcha 
·Revista de la Corriente Patria libre 

Páginas: 157 
Las industrias infonmáticas. mediá
ticas y del confort son las avanza
das desplegadas por la moviliza
ción técnica del mundo: es la ex
periencia de un dominio del po
der químicamente puro. La sensi
bilidad y el imaginario tecnológi
cos que lo corresponden mode
lan el arsenal de maquinarias de 
nuestros paisajes urbanos a la vez 
que descalifican la crítica polftica y 
cultural. En el perímetro domina
do por la alianza de hierro fo~ada 
entre las cadenas de televisión y 
los cableados infonnáticos germi
na un campo unificado de visión 
que transfonma dramáticamente la 
fuente de la cual brotan imagina
ción y esperanza. Esas redes asu
men la silueta de las v1boras. pero 
los mitos asociados a ella son an· 
tiguos. tanto como el mal y el su
frimiento sembrados sobre la tie
rra. 

Querida Leonor: 
l 00 cartas seleccionadas 
y recopiladas por Leonor 
Benedetto 

¡
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Autor: Leonor Benedetto 
Editorial: Sudamericana 
Páginas: 142 
Este conjunto de cartas elegidas 
por Leonor Benedetto condensa 
el delicado equilibrio entre la pa
labra íntima y la lectura en voz al
ta, entre el pensamiento profundo 
y la atención del destinatario. en
tre el silencio reflexivo y la ofren
da, entre la letra escrita y el acto 
que ésta imagina, solicita, implora 
o evoca. Compuesto de carras a
biertas, telegramas, relatos, mani
fiestos. dedicatorias, Quenoo Leo

nor nos sorprende y atrapa en ca
da página. Otra vez sobre papel. 
fas palabras buscan. detrás de la 
mirada del destinatario, la del 
nuevo lector. Este libro se conver
tirá, sin lugar a dudas. en nuestra 
mejor compañía. 

Ensayos de tolerancia 

(--·) 
EtlSAYOS OE 
TOLERAtlClo\ 
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Autor: Carlos Correas 
Editorial: Colihue 
Colección: Puñaladas 
Géne ro: Ensayo 
Páginas: 109 
La manera en que Carlos Correas 
ejerce la critica es minuciosa. im
placable y gozosamente lateral. A 
su objeto lo va acechando desde 
su periferia o desde sus aparentes 
irrelevancias. Y cuando se apode-

''N.i un paso atrás", el gobierno de Duhafde busca que paguemos el cos
to del salvataje de los bancos y los grandes grupos económicos. 
No debemos penmitirlo y para ello la única garantía es continuar con las 
movilizaciones. cacerolazos. piquetes y asambleas en el camino iniciado 
en las gloriosas jornadas del 19 y el 20 de diciembre. 
Año XIV - Nº i78 - Febrero 2002-Humberto lºNº542 Capital Federal 
E-mail: enmarcha@uol.com.ar/ 
En internet www.patrialibre.org.ar 

Nombres 
Revista de Fllosoffa 
Textos sobre Kant. Montaigne y Burke. Dossier: 'Débiles", A.Tarkovski, 
S.Weil, J.L.Nancy, H.Michaux. 
Comité de Redacción: Osear del Barco, Carlos Longhini. 5ilvio Mattoni. 
Diego Tatián. 
Año XI - Nº 16 - Córdoba - Setiembre 2001 

El perseguidor 
Revista de Letras 
Reportajes a Luis Gusmán, Noe Jitrik. Eduardo Pavlovsky y Osear T raver
sa. Inéditos: Deleuze. Laiseca, Mujica. ~ Los vasos comunicantes: 
encuentros entre la literatura y el psicoanálisis. Escriben: Boyé, Cohen, 
Cofombini, Daneri, Dubatti. Freijomil. lerardo, Madrazo, Margarit. Mastro-

ra de ellas un encarnizamiento de 
moróaz estilista. penmite com
prender que quiere sorprender a 
su objeto en su radiante distrac
ción. para revelarle una identidad 
última, desconocida por él mismo. 

Hegel 

Autor: Martin Heidegger 
Editorial: Almagesto Buenos Aires 
Colección: En el camino hacia 
otro pensar 
Gé ne ro: Ensayo 
Páginas: 303 
Los dos Tratados de este tomo 
de las Obras Complet.aS de Mar
tín Heidegger manifiestan cómo el 
autor entre 1938 y 1942 examina 
renovadamente los conceptos de 
"negatividad" y "experiencia" de 
la metafísica absoluta de Hegel. 
desde el horizonte de un pensar 
según la historia del ser. 

Teoría de la literatura 
de los formalistas rusos 
Antología preparada y pre
sentada por Tzvetan Todorov 

J X--4 
K0'.)1 

Autor: jakobson. Tinianov, Ei
chenbaum. Brik. Shklovski, Vino
gradov, Tomashevski. Propp 
Editorial: Siglo Veintiuno Editores 
Colección: Critica Literaria 
Gé ne ro: Ensayo 
Páginas: 235 
Vinculado en sus comienzos a Ja 
vanguardia artística (el futurismo ). 
el movimiento de cn'rica literaria 

que se desarrolló en Rusia entre 
1915 y 1930 fue llamado "forma

lista" por sus adversarios. La "teo
n'a de la literatura" elaborada por 
los formalistas encuentra aún hoy 
las mismas resistencias que en su 
época. Sin embargo, sus aportes 
se han instalado definitivamente 
en el estudio de los fenómenos 
que conducen a una "conciencia 
literaria". 
Hasta hace poco tiempo. los tex
tos que aquí se reproducen per
manecieron inhallables. 

En busca de la política 

4D 
~'"' -·-~--, _ 

Autor: Zigmunt Bauman 
Editorial: Fondo de Cultura E
conómica 
Colección: Sección Obras de 
Sociología 
Género: Ensayo 

Páginas: 218 
En este libro el autor desarrolla 
un análisis incisivo y provocador 
sobre la sociedad posmodema 
que no conduce a una visión es
céptica o desencantada sino. al 
contrario, a la valonzac1ón de Ja 
acción política como medio para 
llevar adelante los urgentes y ne
cesarios cambios. 
El primer capítulo trata acerca del 
significado de la política 't en el 
segundo se analizan los problemas 
que aquejan a la práctica política y 
las razones de su declinación. En 
el tercero Bauman esboza ciertos 
puntos de orientación cruciales 
que podrían guiar una refonma: el 
modelo republicano del Estado y 
la ciudadanía. el establecimiento 
universal de un ingreso básico. y 
la ampliacón de las 1nstituc1ones 
de una sociedad autónoma para 
devolverles capacidad de acción e 
igualarlas con poderes que, en la 
actualidad, son extratemtonales. 

Coordinación General: Roge
lio Fernández Couto 
Coordinación: Luis Barbieri. Pa
blo Villar. Marcelo Alonso. Gerar
do Yomal 
Profesores Asociados: Diego 
Zerba. María Massa 
Panelistas Invitados: Hugo 
Mujica, Paul Yafar. Ricardo Forster. 

Sergio O!guín. Diana Sperlmg 

"El racismo al diván 
en el país del ol'4ido vm 
1993-2000" 
Conmemorando a Simone Weil 

Coordinación general: Rogelio 
Femández Couto 
Dirección de enseñanza: Pa
blo ViJar 
Coordinadores: Paula Camjayi, 
Viviana Bega. Andrea Rus. Gerar
do Yomal 
Profesores Asociados: Diego 
Zerba 
Panelis tas: Álvaro Abós. Alejan· 
dro Kaufman. Eduardo Grüner. 
Hugo Mujica. Diego Zerba, Diana 
Sperfing 
José E. uriburu t 345 - l "y 4º Piso 
(y juncal) ( 1 1 f 4) Buenos Aires -
T.E. OJ 1 4822 4690 / 4823 4941 

berarclino, Raschella. Ritvo, Rosa. Speranza, Yafar. Año VI - NºB - Prima
vera/Verano 2000-2001 - Director: Diego Viniarsky - Vidt 1660 PB. 
"B"( 1425) Capital - T.E.: O 11 4826 3525 
E-mail: elperseguidor94@hotmail.com 

El pueblo 
Periodismo Independiente 
"El Cable sigue dando que hablar", "Por falta de presupuesto cerró la 

Casa del Estudiante", "Vecina denuncia a un ex-comisario", "Productores 
agrícolas víctimas de una estafa impositiva". 
Año 3 - Nº 16 - Enero/Febrero 2002 (Periódico mensual Valor $1) - E
ditor responsable: Pablo Tomás Almena - T.E. (03465) 493 141 - Chovet 
(2633) Santa Fe 

Minería y Geología 
Revista cientifica del Instituto Superior Minero Metafúrgko Dr. Anto
nio Núñez Jlménez coauspiciada por la Univesidad de Pinar del Río 
Hermanos Saíz Montes de Oca. 
Publicación trimestral dedicada a la difusión de trabajos inéditos de inves
tigaciones geológicas, mineras y metalúrgicas realizadas en Cuba y el ex
tran¡ero. Año XVIII - NºI - 2001 - Director: Dr. Roberto Díaz Martínez 
- Instituto Superior Minero Metalúrgico. Las Coloradas, Moa, Holguín, 
Cuba. CP 83329 - T.E; (53) (24) 6-6234 
E-mail: bfuentes@moa.minbas.cu - jmestre@noaminbas.cu 
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Luis Bilbao 
Ed. Búsqueda de nuestro tiempo, 
255 pag. 

P eriodismo y militancia es una re
copilación de escritos periodís

ticos publicados por Luis Bilbao en 
el semanario altemativo El Espejo, 
busca desnudar la realidad histórica 
del país a lo largo de siete años de 
oscuridad política (de 1 994 a 2001) 
y negociados mediáticos realizados 
por la prensa "comercial" con el es
tablishment político de tumo para 
precisamente sostener el privilegio 
de unos pocos en detrimento de las 
mayorias silenciadas. 
El viejo axioma que domina e\ esce
nario periodístico, disyuntiva que 
cobra vigencia a través de la dife
renciación difusa entre libert.ad de 

prensa y libertad de empresa, es 
desnudado en los escritos de Bilbao. 
Esta situación denunciada por e\ pe
riodista está estrechamente \lincula-

Peter L. Bergen 
Ed. Gríjalbo Mondadori, 
364 páginas. 

e 1 libro es por una parte, una 
biografía de estilo periodístico, so
bre un personaje prácticamente 
desconocido por el público, hasta 
el 1 1 de septiembre del año 200 J. 
Anres existía alguna información 
sobre Bin Laden, básicamente en 
cierras noticias que lo considera
ban el hombre más requerido por 
los servicios de inteligencia de E
EVU, la Agencia de Seguridad Na
c ional y la CIA. Por otro parte, la 
obra aporta información sobre di
versos aspectos del fundamental is
mo islámico, básicamente en las 

Periodismo y militancia 
1994-2 001 : crónica y análisis 

de siete años de oscuridad 

da al rol que juegan los medios ma
sivos de comunicación. especial
mente los porteños, en la consoli
dación de un esquema perverso de 
dominación. 
Con Et Espejo, los trabajadores de 
prensa independiente, buscan abrir 
canales de construcción política ver
daderamente vinculada a la voz de 
los que no tienen en voz. En mu
chos de sus artículos recopilados, 
Bilbao, logra acertar en los diagnós
ticos pesimistas en tomo a la verda
dera evolución del siniestro capita
lismo aplicado en la Argentina. des
de 1994 hasta 2001, y que dejó co
rno saldo actual a más de la pobla
ción en situación de pobreza es
tructural. 
Este brillante periodista y columnis
ta del Le Monde Diplomatique cree 
que Ja verdadera vos de Jos humilla
dos y condenados por un sistema 
cada vez más perverso, y cada vez 
más globalizado, no pasa necesaria
mente por los medios de difusión 
masiva. En cambio encuentra opcio
nes a la verdad en los medios alter
nativos y populares que poco abun
dan en la geografía nacional. Admite 
en sus escritos que la lucha es dura, 
prolongada y delicada aunque no a-

. horra dignidad a la hora de decir su 
verdad aunque "cueste''. 
"El Espejo nació con el objetivo e
xactamente opuesto al que en 1994 
representaba el Frente Grande (FG) 

y esto obligó a remar contra la co
rriente fundamental del movimiento 
social y político de la última década 
y hay que decirlo sin rodeos; El Es
pejo perdió la batalla ya que el FG 
ganó la voluntad de la oposición y el 
semanario perdió la base de susten
tación, redujo el número de páginas 
y no pudo consolidar su proyecto 
de circulación nacional", decía Bil
bao sin saber cual iba a ser el triste 
fin de una agrupación denominada 
progresista pero que término fago
citada por la estructura derechosa 
de José Bordón en el año 1995 (y 
encolumnado detrás de su candida
tura a presidente) y por el radicalis
mo más reaccionario y "gorila" de 
los últimos tiempos liderado por 
Femando De La Rúa, cuya triste pa
so por el poder culminó a sólo dos 
años de haber asumido. 
Hoy la realidad se presenta diferen
te y El Espejo cuenta con una pági
na en internet que es visitada por ci
bernautas de más de sesenta países 
del mundo y envía información por 
correo electrónico a más de cinco 
mil suscriptores gratuitos. En tanto 
e\ FG hoy sólo es una muestra de lo 
que fue, y que no parecía en sus al
bores, una t riste mueca servil de un 
sistema pervertido hasta la médula 

por un modelo destructivo de las 
clases populares. !f¡ 

Carlos Walter Barbarlch 

Guerra Santa S.A. 

Crítica de 
la razón irónica 

De Sade a J im Morrison 

Martin Hopenhayn 
Ed. Sudamericana, 

220 páginas 

U na de las características prin
cipales del posmodernismo filo
sófico es la de explorar nuevas 
categorías del pensamiento. 
Mientras el modernismo, y prin
cipalmente Kant (cuyo parafra
seo en el dtulo es tan evidente) 
reducía el mundo, en una espe
cie de furor clasificatorio, a las 
doce categorías conocidas, el 
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posmoderenismo lo trata como un fenómeno complejo, casi inasi
ble, que se empeña en no dejarse categorizar. De este modo, la i
ronía puede ser una forma de pensar el ser tan válida como cual
quier otra. Otra diferencia fundamental es que, mientras para el 
modernismo -y particularmente para Kant- la cosa en si es incog
noscible, para el posmodernismo -y particularmente a partir de 
Nierzsche- la cláusula principal desde la cual se debe enmarcar el 
pensar es que todo es interpretación. 
Enrolado claramente en el pensamiento posmoderno, abundando 
en ciras Deleuze, Guattari, Foucault, Bacaille, ere., y con ciercos pa
sajes en los que parece oírse de fondo la voz d e Baudrillard, Ho
penhayn estudia la ironía como posibilidad del pensamienco filo
sófico a través de cinco personajes exiliados de la humanidad: Sade, 
Nietzsche, Kafka, Fassbinder y Jim Morrison . 
Salvo el primer capítulo, dedicado a Sade y a sus casi ilegibles no
velas, y tal vez justamente por esto, el resto del libro es de lectura a
mena, ritmo sostenido y no permite que el lector se aburra. Quien 
pretenda encontrar una especie de síntesis del pensamiento posmo
derno, puede abrir sin remares este libro y dejarse llevar por él.~ 

juan Ignacio Profa 

La red terrorista de O sama B in Laden 
versiones caracterizadas por orga
nizaciones transnacionales árabes, 
con estrucruras armadas y modali
dad terroristas. ¿Quién es Bin La
deo: un terrorista religioso o un 
político con metodología terroris
ta? A quienes se hicieron esta pre
gunta, Bergcn le da a entender que 
es mucho más lo segundo que lo 
primero; o sea que es un político 
nacionalista árabe y, vale destacar 
el detalle, básicamente saudita. Es
to último porque un buen tramo 
de su historia, ciene que ver con sus 
redamos de independencia de Ara
bia Saudita, su país natal, de la in
fluencia norteamericana; habiendo 
incluso tenido un firme activismo 
por la expulsión de los soldados 
yanquis del territorio saudita des
pués de la guerra del Golfo. Luego 
de ser expulsado de su país por la 
monarquía y la clase dirigente, po
co a poco su movimiento "Al Qae
da" se va desarrollando como una 
organización terrorista internacio
nal, tanto por su ámbitos de acción 
(Sudan, Yemen, Somalía, Afganis
tán, Pakistán, Bosnia, Filipinas, 
Cachemira, EEUU, Egipto, Alba
nia, Chechenia, etc.) como por la 
gran diversidad de nacionalidades 
de sus componentes, que no son 
solo árabes de medio oriente, sino 

también de África (muchos egip
cios), Asia (afganos, filipinos, pa
kistaníes, ecc.), América del Norte 
y Europa; con una gran capacidad 
de instalar bases o agentes (a veces 
"dormidos") en Estados Unidos y 
en los países centrales; por todo e
llo, bien dice Bergcn que la organi
zación ''Al Qaeda", "es canto una 
forma de globalización como una 
reacción contra esta". El perfil de 
Bin Laden, no es el de un terroris
ta tradicional, sino que tiene tam
bién además, el perfil de un cos
mócrata, ya sea de un ejccurivo del 
Banco Mundial o de una empresa 
multinacional inglesa, con sus a
gendas, sus PC portátiles, emitien
do permanentemente mensajes y 
mails por internet, cte. Por otra 
parte, sus seguidores tienen fe en el 
él, pues lo ven como a un millona
rio que ha sacrificado todo su di
nero y las comodidades del mun
do, para sentarse en una cueva del 
desierto, compartiendo la cena co
mún con suma humildad. 
Bin Ladcn recurre a la religión islá
mica, más como un medio para el 
desarrollo de una política panislá
mica, que por convicción, a pesar 
de que con mucha frecuencia se 
manifiesta en acritudes religiosas, a 
veces severas. Bergen plantea tres 

preguntas importantes, que no res
ponde con la profundidad necesa
ria: ¿cuáles son según el Corán , las 
justificaciones de la guerra santa?, 
¿puede el movimiento de Bin La
dcn expulsar a las tropas norteame
ricanas de Arabia, su principal ob
jetivo político, basándose en di
chos del profeta Mahoma? y ¿en u
na guerra santa, está permitido ma
tar a civiles? Destaca que "el éxito 
de Mahoma como profeta no se 
puede desligar de su papel d e líder 
político y militar", a punto tal que 
a un siglo de su muerte, la guerra y 
la conversión permitió a los suce
sores del Profeta conquistar un vas
to imperio que llegaba desde la 
costa africana del norte del Atlánti
co al norte de la India; el eje de la 
guerra santa (yihad) estaría en las 
palabras del profcra de "que no ha
ya dos religiones en A.rabia". 
A partir del atentado contra las To
rres Gemelas el 11 de septiembre, 
en el corazón de Nueva York; E
EUU bajo la conducción de su 
presidente texano, ha diseñado un 
política exterior centrada básica
mente en lo que llama el combate 
al terrorismo en todos los rincones 
del mundo; reservándose casi con 
exclusividad el derecho a definir 
quién es terrorista ·y cuál objetivo 

es prioritario. El Secretario de De
fensa norteamericano Donald 
Rumsfcld, expresó en una reciente 
conferencia de prensa que "el te
rrorismo no se puede relacionar 
con la pobreza" y blandió como 
magro argumento teórico, el dato 
conocido de que Bin Laden es un 
millonario. Los ºgobiernos y los a
nalistas europeos, están sumamen
te preocupados por tales enfoques 
simplistas y extremos; y porque de 
hecho, se está produciendo un ais
lamiento de EEUU, provocado in
tencionalmente por ellos mismos, 
que puede conducir a un debilita
mienco del "atlantismo" (al ianza E
EUU-Europa), que consideran una 
sabia combinación entre el conoci
miento del mundo por parre de los 
europeos, con el poderío económi
co y militar EEUU. "Quien dina
mite esa Alianza, puede tener que 
responder anee las víctimas de una 
catástrofe infinitamente mayor que 
las de las Torres Gemelas", advicrce 
el analista alemán Herman 
Tcrstch. De algún modo, el libro 
que comentamos, tionc la fa lta de 
profundidad de análisis propia de 
los réchanos coacciónales de su au

tor, pe~iodista norteamericano.~ 

Pablo Nirich 
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1 C r ítica Cultural - Cine por Raúl Favella 

Hijo, hijo, 
¿por qué me has abandonado? 

"EL hacer tú! padrt por m hijo 
u hacer por sf mismo, 

porqiu mi hijo ~s otro yo, 
m ti rnal u dilata y se continrúz ti ur padrt ". 

Cervantes (Tr:ibajos de Pcrsilcs 
y Sigismundo, libro lll, c:ap.XJV) 

1 Amarás a Dios .. . 
Para el pueblo de la ciudad pola
ca de Czestochowa su reliquia 
más preciada es la imagen de la 
Virgen Negra. El nombre no se 
debe a la paleta del arrisca -dice 
la rradición que el pinror fue San 
Juan Evangelista- ni surge de mi
lagro alguno. Han sido los pro
pios fieles los aurores del color 
moreno de su tez, con el humo 
de los cirios ofrendados durante 
más de mil años. Su expresión de 
dolor está fuertemente acentuada 
por las huellas de un torpe inten
to de robo eternizado en su pó
mulo derecho bajo la forma de 
dos cuchilladas. La mado1111a pin
tada en madera de tilo no sólo es 
fuente de amor para uno de los 
pueblos más castigados de Euro
pa, también'es su obra. 
A 250 kilómetros de allí, en Var
sovia, la capital polaca, en 1989 
el director Krzysztof Kieslowski 
ambientó la serie de telefilmes 
Decálogo, donde desarrolló a tra
vés de hechos de la vida cotidiana 
una visión crítica nada más y na
da menos que de los Diez Man
damientos. 
En Decálogo 1 (Amarás a Dios 
por sobre rodas las cosas) Krzysz
tof, el protagonista homónimo 
del cineasta, busca el sentido de 
su vida a través de la razón en 
desmedro de la fe. Abandonado 

lo que nos tocó en suerte 
revista de cul tura 
ario V 
número 56 . marzo 2002 
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por su mujer, el camino que se
ñalará a Pawel, su hijo, para co
nocer el mundo, tomará cuerpo 
en el computador. Este será tam
bién un insrrumenro que les faci
li tará alcanzar un territorio y un 
tiempo compartidos donde vol
car el amor que mutuamente se 
profesan. 
Como sucede frecuentemente en 
el cine de Kieslowski, la potencia 
dramática de los argumentos sur
ge también aquí de circunstan
cias fortuitas que se introducen 
fatalmente en la vida de los per
sonajes, con impiedad aparente
mente absoluta. Como alegres 
compinches, padre e hijo ponde
raron el grosor del hielo de un la
go cercano. Ambos están seguros 
de su resistencia, por eso Krzysz
rof cede ante la insisrencia del ni
ño y le da por anricipado el rega
lo de navidad: un par de parines. 
Cuando del extremo del cable de 
la grúa de los bomberos surja el 
cuerpo muerto de Pawel, para el 
padre no habrá explicación cien
tífica del resquebrajamiento -en 
los cálculos no hubo margen de 
error- ni de ninguna otra índole 
posible. 
Kieslowski problemariza al espec
tador poniendo de manifiesto las 
más que relativas posibilidades 
que sus personajes tienen de ma
nejar sus propias vidas. 
Kieslowski no sentencia, interro
ga: ¿Somos hojas en el viento de 
Dios y podemos confiar en la jus
ticia de sus actos aunque éstos 
nos resulten ineluctables? ¡No!, 
gricará Krzysztof, y su ira lo lleva
rá a destruir a golpes el altar 
montado en el atrio de una igle
sia en construcción. 
¿Es Dios el Ser supremo en el cie
lo y en la tierra? ¡No!, grirará orra 
vez Krzysztof, pero cuando levan
re sus ojos encontrará la cera del 
cuadro de la Virgen Negra con
venida en lágrimas por miles de 
cirios. 

l¿Por sobre todas las cosas...? 

El director italiano Nanni Moret
ti es no creyente y por lo tanto, 
en su úlrima película, La habita
ci6n del hijo, no hay lugar para 
experiencias místicas, ni siquiera 
cuando el hijo de Giovanni, el 
personaje que en ella encarna, 
muera en alta mar: a diferencia 
de Krzysztof, en la iglesia sola
mente le será dado escuchar las 
palabras vacías de un burócrata 
del clero, lo cual dará lugar a una 
reacción contenida pero visible a 
través del odio irreducible y vio
lento que proyectan sus ojos. No 
obstante, Moretti declaró haber 
"querido investigar a fondo el pe
or de los dolores ... Y cuando i
maginé las escenas del niño que 

. sale corriendo en el mercado, 
pensé en Kieslowski"0). 
También Giovanni perderá a su 
hijo (Andrea) por un hecho for
tuito: él desea sinceramente ayu
dar a los pacientes de su consul
torio de psiquiatría. Por eso co
rrerá en auxilio del enfermo an
gustiado que interrumpe su desa
yuno del domingo, aunque para 
ello tenga que cancelar el com
promiso que minutos antes le ha
bía pedido a Andrea: hacer jog
ging juntos esa mañana. De no 
haber sido así, la muerre (¿o la vi
da?) no le habrían privado para 
siempre de abrazar a Andrea con 
sus palabras ... Y rambién, de a
quellos instantes de silencio com
partido y sagrado. 
José Saramago cuenca en El E
vangelio según jemcristo de José 
-el padre humano de Jesús- un 
acto de egoísmo ocurrido duran
te la maranza de niños ordenada 
por Herodes en Belén. Pudiendo 
salvar a muchos nifios, los dejó 
deliberadamente de lado para a
segurarse la sobrevivencia de su 
propio hijo. A partir de ese mis
mo día el sueño de la culpa jamás 
abandonaría a José, que una y 

mil veces despertó a su mujer 
María creyendo que mataban a 
su hijo. 
Ya adolescente Jesús arrancó a 
María la verdad sobre el por qué 
de su sobrevivencia: "Mi padre 
los maró", griró cuando el secrero 
le fue revelado, y mienrras lloraba 
por los inocentes se tapó la cara 
con las manos. Sin embargo 
tiempo después, en un duro diá
logo con Dios padre, el que recla
mó de Abraham a su hijo Isaac en 
sacrificio, optó por José diciendo 
"si puedo aún elegir un padre, lo 
elijo a él, aún habiendo sido él, 
como fue, infame una hora de su 
vida". 
Esa mañana de domingo Giovan
ni volvió a su casa con el deber 
cumplido pero la culpa comenza
ría a gobernar su vida. El consue
lo únicamente empezará a llegar
le cuando deje fl uir dentro de sf 
el sufrimienro y se reconozca na-

da más y nada menos que huma
no. 
Hace años, Kieslowski abordó el 
posible reencuentro con Dios a 
partir de la comunión de los 
hombres. Por esros días se esrrena 
en nuestro pais el último filme de 
Nanni Moretti, donde describe 
su preocupación por el reencuen
tro del hombre consigo mismo. 
H asta tanto esos objetivos se ha
gan verdad, por el dolor que fa
talmente provoca su búsqueda, la 
virgen del rosrro herido coná
nuar:í derramando lágrimas de 
infinita rrisreza. TI 

~ 
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1 Nota de Tapa 

La guerra 
de baja intensidad 

Aunque no lo parezcan, los dos 

artículos siguientes son 

complementarios. Dos caras de 

una m isma moneda: el destino 

que Est ados Unidos tiene 

plan ificado para países como el 

nuestro. No importa qué 

decida mos. Ellos nunca descansan, 

nunca dejan de pensar en nosotros. 

A través de fa digitació n de 

nuestras econo m ías, nos llevan 

cada vez m ás hacia e l a bismo de 

la mise ria, la humillació n y la 

desintegració n naciona l. La 

próxima e t apa que se p roponen 

parece ser la "dolarización". Y si 

lo s piquetes y los cacerolazos 

crecen oponiendo un proyecto de 

país p ropio, allí estarán, deseosos 

d e e ntrar en acción, los estrategas 

de la Guerra de Baja Intensidad. 

Este informe es una aproximación al conocimiento de la estrategia de la 
guerra de baja intensidad elaborada por los altos mandos de Estados Unido~. Se basa 
en los planteamientos que tales dirigentes han hecho, emplea.~do sus p~op 1as fuentes 
y eludiendo las versiones de segunda mano. Constituye tamb1en una guia para 
comprender mejor que está pasando realment e en Colombia, Venezuela Y el resto de 
América Latina. 

¿Qué e s la gue rra 
de baja inte nsidad? 

• Una noción clave de la actual es
trategia militar de Estados Unidos, 
para combatir las revoluciones, mo
vimientos de liberación o cualquier 
conflicto que amenace sus incereses. 
Sus objetivos principales son: 
a. C ontrainsurgencia: derrocar mo
vimientos de rebelión popular. 
b. Reversión: derrocar gobiernos 
revolucionarios o los que no se a
justan plenamente a los intereses 
estadounidenses. 
c. Prevención: ayudar a gobiernos 
aliados de Estados Unidos a evitar 
su desescabilizaci6n. 
• La victoria que persigue la estra
tegia de guerra de baja intensidad no 
es sólo militar. Busca una victoria 
más completa, efectiva para un lar
go plazo, mediante el aniquila
miento de la fuerza política y moral 
de la insurgencia. 
• El principal teatro de operaciones 
de la guerra de baja intensidad son 
los países del llamado Tercer Mun
do. La guerra de baja intensidad sig
nifica la intervención estadouniden
se en los asuntos internos de otros 
países. Sin embargo, los militares 
consideran que ésta también puede 
ser necesaria para reprimir conflic
tos internos, dentro de países como 
Estados Unidos. 
e La idea de baja intensidad alude 
el wo limitado de la faerza para so
meter al adversario. Puede transfor-

raciones paramilicares, operaciones 
especiales, invasión, etcétera. 
e La guerra de baja intensidad ter
mina, según la definición de los mi
litares estadounidenses, cuando se 
requiere el uso de una fuerza mayor. 
Se pasa al siguiente escalón de in
tensidad al producirse la declara
ción formal de guerra entre dos na
ciones y/o cuando se emplean masi
vamente fuerzas de intervención 
militar convencionales. Éste fue el 
caso de la intervención militar esta
dounidense en lrak, al transformar
se la operación Escudo del Desierto 
en Tormmtll del Desierto. En El Sal
vador o Nicaragua, por ejemplo, no 
ha fina/izado la guerra de baja in
tensidad pues ha quedado latente la 
posibilidad de la insurgencia. Es 
por ello que los estadounidenses 
prefieren hablar de Low Intensíty 
Conflict, un concepto que no es eu
femista, sino que les permite abor
dar los problemas de la insurgencia 
en una dimensión más amplia, y no 
sólo militar. Esca definición es para
lela a la adopción del concepto ini
ciativa, que es más amplio que el de 
ofensiva militar. 
• Las tropas destinadas a la guerra 
de baja intensidad se agrupan en u
na trilogía: las fuerzas para opera
ciones especiales, las fuerzas para a
suntos civiles y las fuerzas para ope
raciones psicológicas. Una fuerza 
especial dotada de doce efectivos, 
por ejemplo, constituye una unidad 
flexible que puede incluir personal 

silenciosamente en el mundo por 
décadas." 1 

e En general, un plan de contrain
surgencia tiene tres fases. "La prime
ra estabiliza la situación militar y 
política. La segunda, que es la más 
larga, emplea la presión sostenida y 
gradualmente intensificada en los 
ámbitos militar, psicológico y polí
tico, para impulsar a los insurrectos 
a las negociaciones. La tercera utili
za la ofensiva política, psicológica y 
militar para llevar a efecto las nego
ciaciones. "2 

¿Por qué aparece la idea de 
la guerra de ba ja intensidad? 

En \a década de\ setenta, \a victoria 
heroica de\ pueb\o de Vietnam so
bre \a intervención masiva de \as 
fuerzas militares de Estados Unidos 
fue seguida por el triunfo popular 
en diversos países durante casi seis 
años: Laos, Camboya, Mozambi
que, Angola, Etiopía, Yemen del 
Sur, Granada y Nicaragua. 
La reacción de los dirigentes políti
cos, económicos y militares de Es
tados Unidos se produjo en 1981 , 
cuando llegó Reagan a la presiden
cia de ese país. Se consideró enton
ces que la preocupación principal 
debería centrarse en lo que ocurría 
en el Tercer Mundo. 
En Asia, África, Medio Oriente y 
América Latina viven dos tercios de 
la población mundial y allí se en
cuencran recursos naturales estraté

marse en una guerra de 
mediana intensidad, 
en. la que se emplearán 
mayqres recursos. El 
escalón más aleo de 
conflicto para los mili
tares estadounidenses 

El principal teatro de o peraciones de la guerra de baja 
intensidad son los países de l llamado Terce r Mundo. 
La guerra de baja intensidad significa la intervención 

estadounidense en los asuntos internos de otros países. 

gicos. Durante 1983, el 
comercio de Estados U
nidos con los países del 
Tercer Mundo llegaba a 
175.000 millones de 
dólares, una cifra casi i-

es la guerra de alta intensidad, una 
guerra abierta contra otra potencia 
que cuenca con capacidad para el a
taque nuclear. 
• Las formas de la guerra de baja 
intensidad son muchas. Se asocian 
con situaciones de inestabilidad, 
contención agresiva, paz armada, 
conflictos militares cortos, antite
rrorismo, antisubversión, conflictos 
internos, guerra de guerrillas, insu
rrecciones, guerras civiles, guerra i
rregular o no convencional, guerra 
encubierta, guerra psicológica, ope-

de asuntos civiles o de operaciones 
psicológicas y tiene alca capacidad 
de despliegue. "Las fuerzas de ope
raciones especiales tienen experien
cia para mantener un dispositivo no 
muy visible. Es normal que las FO
ES entren a un país, complecen su 
misión de apoyo a la nación anfi
triona y luego salgan sin que su pre
sencia haya sido mencionada en los 
medios de prensa de ese país. Según 
Locher, estos soldados, marinos e 
integrantes de dotaciones aéreas se 
han desempeñado activa, efectiva y 

gual a su comercio con 
Europa y Japón, juntos. 
En esa época decía Richard Nixon, 
expresidente estadounidense, que la 
mayor amenaza para los intereses de 
Estados Unidos no era ya la Unión 
Soviética o China, sino el levanta
miento en los países pobres del Ter
cer Mundo. Y esto era así, según 
Nixon, porque "el mayor aconteci
miento geopolfrico desde la segun
da guerra mundial es la pérdida de 
la bataJla ideológica por los comu
nistas'', en Europa del Esre. Ade
más, en ese momento era evidente 
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que una guerra nuclear resultaba 
inco~venienre para cualquier po
tencia. 
Desde la segunda guerra mundial 
hasta finales de los años setenta, en 
el Tercer Mundo se produjeron 
ciento veinte guerras, con un saldo 
de más de 1 O millones de muertos. 
Nixon observaba que nunca en la 
historia había existido un conflicto 
de can grandes proporciones y tan 
extenso como la guerra del Tercer 
Mundo.3 
Más recientemente se ha calculado 
que, sólo en el año de 1988, hubo 
111 conjlicto.1 émico.1 arm11do.1, de los 

cuales 36 fueron guerras en que se 
exigía autonomía o secesión. Cada 
diez años, desde e\ fm de \a segun
da guerra mundial, han muerto en
tre 1.6 y 3.9 millones de civiles no 
armados en las guerras del Tercer 
Mundo.4 
Nixon y muchos generales estadou
nidenses consideraron, desde el 
principio de la década de los 80, 
que la guerra en los países más po
bres del mundo era el desafío mayor, 
y que Escados Unidos y sus aliados 
no podrían vencer si empleaban las 
formas rradicionales de hacer la 
guerra. Consideraron que la supe
rioridad de las fuerzas convenciona
les nada puede conseguir en concra 
de fuerzas no convencionales. Des
de entonces, ellos se propusieron 
hacer un cambio global en su escra
cegia milicar contrarrevolucionaria 
bajo el lema "No mds Vietnams". 
El primer paso de los escracegas es
tadounidenses después de Vietnam 
fue evaluar los errores cometidos en 
la conducción política y diplomáti
ca de la guerra, en la coordinación 
de las instancias que tomaron las 
decisiones, en el aprovechamiento 
de la información de inteligencia y 
en el cracamienco de los medios de 
comunicación. 
El segundo fue hacer codo lo posi
ble para recuperar la iniciativa e im
pedir a toda costa nuevas victorias 
de los pueblos oprimidos en el Ter
cer Mundo. En esta línea, lo funda
mental no era decidirse por la inter
vención o no intervención, sino in
tervenir victoriosamente. Y una de 
las condiciones para lograrlo con
sistía en estudiar qué cipo de con
flicto tenían enfrente. Una forma 

de discinguir los conílicros es obser
var si se erara de guerras regulares o 
irregulares. Pero luego de la derrota 
estadounidense en Vietnam se con
cluyó que, además de la forma, era 
necesario calcular la intensidad. 
En la perspecciva militar desarrolla
da· en Estados Unidos, a determina
da intensidad de la guerra corres
ponde una aplicación de la fuerza de 
intervención. Esca observación per
mitió que los militares estadouni
denses precisaran que siendo las 
guerras de baja intensidad las más 
frecuentes en el Tercer Mundo, Es
tados Unidos debería de contar con 

fuerzas entrenadas, armadas, orga
nizadas y dirigidas especia/menee 
para esos conflictos, contra esos ad
versarios, en ese terreno y ante el ti
po de características particulares 
que presenta la guerra en el Tercer 
Mundo. Desde la década de los o
chenta, bajo esa perspectiva estraté
gica (la derrota ideológica de los pa
íses socialistas y la importancia de 
los conflictos en el Tercer Mundo), 
Estados Unidos ha realizado una 
gran transformación ele sus fuerzas 
militares. Ha modificado sus leyes, 
su doctrina militar, la estructura y 
jerarquía de sus fuerzas armadas, las 
relaciones con los medios de comu
nicación, los procedimientos para 
operaciones especiales y la tecnolo
gía militar buscando mejorar cuatro 
aspectos básicos: Comando, Con
trol, Comunicaciones e Inteligen
cia, lo que abrevian como C3I. 
En general, escas rectificaciones de 
doctrina - sobre todo la prioridad 
otorgada a los objetivos y las gue
rras de carácter limitado, de la eco
nomía de la fuerza y la redefinición 
de la ofensiva en términos de ini
ciativa- son sólo revaloraciones de 
ciertos principios que tienen el pro
pósito de reducir el número de las 
bajas militares, es decir, principios 
de una doctrina militar de naturale
za defensiva. La rafz de esa valora
ción está en la gran cantidad de sol
dados estadounidenses heridos, 
muertos, prisioneros o desapareci
dos en Vietnam. Ellos fueron la 
causa central por la que muchos 
ciudadanos retiraron su apoyo a la 
guerra y creció un fuerte movi
miento por la paz en Estados Uni
dos. Éste fue uno de los elementos 

políticos más importantes de la de
rrota en Vietnam que los militares 
estadounidenses tomaron en cuenta 
para la elaboración de la nueva es
trategia. 

Principales aspectos 
de est a doctrina 

• Establecer con coda claridad un 
objetivo de la guerra, decisivo y al
canzable. Si el objetivo es limitado, 
también la naturaleza de la guerra 
es limitada. La doctrina militar es
tadounidense confiere especial im
portancia a las guerras limitadas, 
considerando que el mundo ha pre-

por Francisco Pineda 

plomacia". 
• Concentrar el poder de combate 
en el lugar y el momento decisivos 
a fin de obtener también resultados 
decisivos; sobre todo allí donde los 
intereses vitales de Estados Unidos 
son amenazados: Europa, Japón, el 
Golfo Pérsico y "nuestros más pró
ximos vecinos del sur". Allf deberán 
correrse los riesgos necesarios, sin 
ninguna duda, aun si no es clara la 
posibilidad de victoria, sefialó Ni
xon. 

Debido al fracaso, en 1979, de la o
peración Desierto Uno, en la que 
fuerzas especiales trataron de resca-

Las formas de la guerra de baja intensidad se asocian con 
situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz ármada, 
conflictos militares cortos, antiterrorismo, antisubversión, 
conflictos internos, guerra de guerrillas, insurrecciones, guerras 
civiles, guerra irregular o no convencional, guerra encubierta, 
guerra psicológica, operaciones paramilitares, operaciones 
especiales, invasión, etc. 

senciado ya la última guerra con
vencional entre grandes potencias 
(la segunda guerra mundial) y que a 
largo plazo la hegemonía se decidi
rá en guerras no-convencionales y 
limitadas. 
• En todos los casos, indican los 
generales estadounidenses, se persi
guen objetivos globales, es decir polí
ticos, económicos y psicológicos, a
demás de militares. La doctrina mi
litar yanqui resalta la importancia 
de atacar las lineas logísticas de los 
rebeldes. "El mejor modo de poner 
freno y, con el tiempo, detener la 
locomotora que impulsa la ofensiva 
revolucionaria en la guerra del Ter
cer Mundo es privarla de combusti
ble", dijo Nixon. 
• Aplicar decididamente el princi
pio de ofomivn, mediante iniciativas 
que obliguen al enemigo a reaccio
nar, más que a actuar según sus pro
pios planes. El requisito es apode
rarse de la iniciativa, retenerla y ex
plorarla. La naturaleza ofensiva de 
la nueva doctrina supone desechar 
el gradtuz!ismo ya que, según un mi
litar estadounidense de aleo rango, 
la experiencia en Vietnam "repre
sentó un esfuerzo desafortunado 
por combinar el arte militar y la di-

tar a los rehenes estadounidenses en 
Irán, bajo el gobierno de Reagan se 
inició una reestructuración en las 
fuerzas de intervención yanqui, cu
yos aspectos principales son: 
• Unificación de mando: en 1984, 
se forma la Junta de Jefes de Estado 
Mayor, que controla la Fuerza Del
ta, el equipo 6 Sea! de la Armada y 
partes de los grupos 16 y 23 de la 
Fuerza Aérea. 
• En 1987, se unifican por prime
ra vez todas las bases continentales 
de fuerzas especiales, bajo un man
do único, el Comando de Opera
ciones Especiales de Estados Uni
dos (USSOCOM), con sede en la 
Base de la Fuerza Aérea de MacDill, 
Florida. Controla 46.000 efectivos 
de las fuerzas de operaciones espe
ciales. 
• Mientras el resto de las fuerzas 
militares se reducen a partir del fin 
de la Guerra Fría, las fuerzas de o
peraciones especiales aumentan de 
manera sostenida. De este modo, 
los comandos de operaciones espe
ciales y de guerra de baja intensidad 
ocupan actualmente una jerarquía 
semejante a la del ejército, la mari
na y la fuerza aérea dentro de la es
tructura del ministerio de la guerra 
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estadounidense. 
• Para trabajo poHtico en el Con
greso y la Casa Blanca se crearon el 
Grupo Asesor en Política de Opera
ciones Especiales y la Oficina de A-

Especiales de la Fuerza Aérea en 
Campo Hurlburt. Algunos analistas 
militares consideran que el castella
no va a convertirse en la segunda 
lengua de las fuerzas de operaciones 
especiales, debido a los conflictos 
que anticipan en América Latina. 
• Modificaciones legales: en 1986, 
el Congreso emite una enmienda 
para el uso de las fuerzas de opera
ciones especiales. Establece normas 
para realizar las acciones directas, 
reconocimiento estratégico, guerra 
no convencional, defensa "interna" 
en el extranjero, asuntos civiles, o
peraciones psicológicas, asistencia 
humanitaria, búsqueda, rescate y 
ant1terror1smo. 
• Inteligencia: a mediados de los 
ochenta la CIA reportó una cober
tura mundial y destacó el incre
mento del número de agentes en los 
países del Tercer Mundo. Los servi
cios de inteligencia del ejército, a su 

Después de la derrota estadounidense en Vietnam 
se concluyó que, además de la forma, era necesario calcular la 
intensidad. Esta observación permitió precisar que siendo las 

guerras de baja intensidad las más frecuentes en el Tercer 
Mundo, Estados Unidos debería contar con fuerzas entrenadas, 

armadas, organizadas y dirigidas especialmente 

capaces de ejecutarlo, un equipo in
dependiente con experiencia en o
peraciones especiales de USS~
COM se encarga de revisarlo y vert
fica los entrenamientos sobre el 
campo. Elabora un reporte para la 
Casa Blanca y la Junta de Jefes de 
Estado Mayor. Una vez que la ope
ración se encuentra en marcha, la 
intervención del presidente se redu
ce al mínimo. 

para esos conflictos. llllilBifliJ 

Dentro de la doctrina de contrain
surgencia, las operaciones psicoló
gicas pueden apreciarse en los si
guientes párrafos de Claude Strur
gill:5 "En los casos de insurgencia 
en América Latina, las actividades 
psicológicas pueden reforzar nues
tro apoyo a gobiernos locales, cre
ando una atmósfera de inseguridad 
que muestre los grandes riesgos y el 
alto costo de las operaciones insur
gentes. Como ha sido escrito en la 
Revue d' lnformation Militaire: ' Por 
definición, las operaciones psicoló
gicas juegan un rol clave en el in
cremento de la moral de nuestros a
liados y en la destrucción de la moral 
del enemigo y sus fuerzas de apoyo" 
(U.S., Defense Logistics Agency, 
1983)". Agrega que "las guerras de 
baja intensidad reclaman tomar to
das las ventajas psicológicas posi
bles y que no debe perderse de vis
ta la importancia de entender la 
mentalidad latinoamericana. Ella es 
un acoplamiento d.e fatalismo y 
preocupación por el heroísmo y la 
muerte. Nosotros debemos apren
der a entender esa filosofía, tan di
ferente a la de Estados Unidos. Tal 
vez en el año 2000, observaremos a 
esos revolucionarios comunistas co
mo miramos a nuestros indios hace 
un siglo. No hay duda que el dicho 
de una culrura amplia, aquí en Es
tados Unidos, puede bien ser: El ú
nico buen insurrecto, es el insurrecto 
muerto.6 

1) Mayor Robert B. Adolph, subcomandante 
del Octavo Batallón de Operaciones Psicológicas 
de Estados Unidos, "Empleo estratégico de las 
Fuerzas de Operaoones Especiales" . en Military 
Review. edición hispanoamericana. noviembre
diciernbre de \ 992. 

siscenres del Secretario de la Defen
sa para Operaciones Especiales, en
cargados de la formulación de polí
ticas, supervisión de presupuestos y 
relaciones con otras instancias del 
gobierno estadounidense. 
e Armamento y equipo: los nue
vos comandos unificados están do
tados de la tecnología más avanza
da. Debido a ello, su presupuesto 
pasó de 500 millones de dólares en 
1981 a 3500 millones de dólares en 
1990. Entrenamiento: los principa
les lugares de entrenamiento se es
tablecieron en el Centro para la 
Guerra Especial "John F. Kennedy", 
en Fort Bragg; el Centro para la 
Guerra Especial Naval en Corona
do, y la Escuela para Operaciones 

vez, aumentaron su capacidad de 
inteligencia humana (HUMINT) y 
crearon una Agencia de Respaldo 
para Inteligencia (A); ésta opera co
mo una rama de la Agencia de Inte
ligencia de Defensa, pero el Pentá
gono no reconoce aún su existencia. 
e Cambio de procedimientos: De
bido a una evaluación crítica de ex
periencias frustradas -como la inva
sión de Cuba en Bahía de Cochi
nos- y a que ni la Casa Blanca ni la 
Junta de Jefes de Estado Mayor 
pueden revisar detalladamente los 
planes operativos, el gobierno esta
dounidense modificó los procedi
mientos para la conducción de las 
intervenciones. Cuando los planifi
cadores tienen un plan y las fuerzas 
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2) Steven Metz. profesor de Conílicto de Ba
ja Intensidad en el Departamento de Estudios 
sobre la Guerra del Air War College. en la Base 
Aérea Maxwell, Alabama. º'Victoria y compromi
so en la contra1nsurrección'". en Military Review, 
edición hispanoamericana, noviembre-diciembre 
de 1992. 

3) Richard Nixon. No más Vietnams. Plane
ta. Barcelona. 1985. 

4) Barbara Harff y Ted Robert. "Genoddes 
and Pohtics since 1945: Ev1dence and Antidpa
tionº". en Internet on the Holocaust and Genoci· 
de, The lntemational Conference on the Holo· 
caust and G enocide, jerusalén, d iciembre de 
1987 

S) Profesor del Air War College, A1r Univer
sity de la Base Maxwell y del Unrted States 
Army's Military History lnst!tute. 

6) Claude C. Sturgill. op. cit. 
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Dolarizar: 

h ace dos años Ecuador dolarizó su 
economía, convirtiéndose en el país 
que sufrió el empobrecimiento más a
celerado en la historia de Latinoaméri
ca. El camino que lo llevó a la dolari
zación es llamativamente parecido al 
que está recorriendo nuestro país. Los 
argentinos deberíamos asomarnos a e
sa "experiencia" para comprender lo 
que en realidad nos espera si seguimos 
dando pasos en ese sentido. 
En marzo de 1999 el gobierno ecuato
riano implementó su "corralito", con
gelando las cuentas bancarias para evi
tar la quiebra del sistema y la fuga de 
dinero. En ese momento, con 5.000 
sucres se compraba un dólar. Con el 
pretexto de devolver el dinero conge
lado, el gobierno emitió dinero y p ro
vocó una inflación ficticia que, entre 
marzo de 1999 y enero del 2000, al
canzó el 300 %. Por supuesto, el d ine
ro que salía del banco también se iba 
de Ecuador con lo que todo empeoró. 
Entonces, presentada por el entonces 
presidente Jamil Mahuad como "la ú
nica salida posible", se produjo la do
larización. Pero cada dólar ahora cos
taba 25 .000 sucres. Trasladando el 
plan a la argentina, aquí se dolarizarfa 
cuando el dólar alcance los 5 pesos. E-

el ti ro de gracia 
La idea de dolarizar la economía sobrevuela a los países de América Latina corno 
"la única salida posible". Sabemos por experiencia que es siempre b~jo esa mentira 
extorsiva que se acentúa el saqueo de los pueblos. Y que los argentinos solemos 
ser entusiastas a la hora de creer en las recetas milagrosas de nuestros verdugos. 
Primero nos ganan en la cabeza y después se apoderan de nuestras vidas. 

so sí, cuando no haya "otra salida". 
En Ecuador las medidas terminaron 
por provocar un estallido social. El 21 
de enero tomó el poder una Junta de 
Salvación Nacional liderada por el in
dígena Antonio Vargas. Se pedía "re
fu ndar el país" y el "fin del neolibera
lismo". Al día siguiente se incorporó el 
general Carlos Mendoza, militar pró
ximo a Washington. Se decidió en ron
ces disolver la Junta y asumió el poder 
el vicepresidente de Mahuad, quién 
lejos de cuestionar el neoliberalismo 
ratificó la dolarización y dictó prisión 
preventiva para los ex líderes de la J un
ta. 
En Ecuador, como a veces se escucha 
en Argentina, se dijo que las ventajas 
de dolarizar serían "mantener fijo y es
table el precio del dólar, que las rasas 
de interés se ubiquen a nivel incerna
ciones y que la inflación se reduzca a 
menos del 10%". ¿Qué pasó en reali
dad? La inflación paso del 52% en e\ 
'99, al 90% en el 2000 y al 40% en el 
2001 ¡en dólares!, decuplicando la in
flación de los Estados Unidos y ba
tiendo el record total de Latinoaméri
ca. La "única alternativa posible" fue 
una medida estrictamente política pa
ra salvar a los banqueros, que eran el 
sustento real del poder gubernamen
tal. El resultado se ve en las calles de 
Ecuador hoy: acelerado deterioro de la 
vida cotidiana, creciente inseguridad, 
enormes masas de desocupados que 
vagan por las calles sin protección ni 
futuro y una disgregación fa miliar que 
provocó uno de los mayores éxodos en 
la historia de Latinoamérica. En el pe
ríodo 2000/0 l salieron de Ecuador 
500.000 personas, es decir, casi un 20 
o/o de la población económicamente 

activa que es de 3 millones. 
Los estragos de la dolarización siguen: 
el desempleo superó el 50 o/o y el país 
experimentó e1 empobrecimiento más 
acelerado en la historia de América 
Latina: los pobres pasaron del 34 o/o de 
la población en 1995 al 71 o/o en el 
2000. La extrema pobreza también se 
duplicó, pasando del 12 al 31 % . El ín
dice de chicos escolarizados bajó del 
50 al 4 %. El tercio de personas que 
en el '99 no tenían agua potable ni ac
cedían a las mínimas condiciones de 
higiene y servicios de salud siguen i
gual en el 2002. La dolarización ecua
toriana produjo, por supuesto, una 
mayor concentración de la riqueza: en 
1990, el 20% más pob re tenía el 4,6% 
del toral nacional, ahora áenen menos 
del 2, %. Los más ricos tenían el 52%, 
y ahora el 61 %. Se incrementó la deu
da externa. Y por su propia dinámica 
la dolariz.ación exige el ingreso de dó
lares. Y no hay muchas vías: exportar, 
pedir prestado o privatii.ar. La otra 
condición es la apertura de los merca
dos, que en Ecuador significó un cre
cimiento de las importaciones del 
50% y una caída de las exportaciones 
tradicionales del 16,3%. 
Las únicas "ventajas" de la dolariza
ción son las que bien defiende el sena
dor Conni Mack, republicano ultra
conservador, como beneficios para Es
tados Unidos. Este senador definió las 
estrategias y condiciones para implan
tar la dolarización en el continente a
mericano en su "Ley para la Estabili
dad Monetaria Internacional". Dice 
con trasparencia que la dolarización 
incrementará las ventas de los Estados 
Unidos y disminuirá el riesgo de los 
inversores norteamericanos. Algunos 

analistas especulan (¿¡!?)que Bush po
dría relanzar este proyecto. Los países 
que dolarizaron, además de Ecuador, 
son: Panamá (1904) y El Salvador (l 
de enero de 2001). Guatemala sancio
nó la ley que permite la libre circula
ción y el pago de sueldos en dólares. 
En Costa Rica, el banco Central insis
te en la posibilidad de hacer oficial la 
dolarización. En nuestro país, es el ex 
presidente Menem, principal repre
sentante polírico de la banda dolariza
dora, quién lleva adelante la cruzada 
norteamericana. 
La otra "casualidad" es que la dolariza
ción viene acompañada de la instala
ción de bases militares norteamerica
nas.: base aérea de Manta en Ecuador, 
operativo "Nuevos Horizonres" en 

Guaremala y Paraguay. Centro Regio
nal de Drogas en El Salvador y un 
plan de patrullaje conjunto en Costa 
Rica. 
Para algunos, \a dolarización de Ecua
dor fue obra de un p\an prefijado. Pa
ra otros, \as decisiones estuvieron con
dicionadas por las presiones y veloci
dad de los acontecimientos, sumada a 
la incapacidad y corrupción de los go
bernantes. A esta altura seda sano 
pensar que la segunda hipótesis es el 
camino para llegar a la primera. Y que 
bajo las apariencias de "la única salida 
posible" siempre se esconde el plan 
prefijado de quienes manejan nuestras 
vidas como le corresponde a todo co
lonizado. Para muestra debería bastar
nos conocer nuestra propia historia ar
gentina, desde el año '76 a la fecha. 

~ 
Fueme: ariículo de Tclrna Luzz:ini, diario Cluín, 

Suplemc:nio Zona. 27 de enero de 2002. 
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1 Foro Social Mundia l de Porto Alegre 

Jndialcont_ra a Guerra 
. Aga1nst the wa 

Um outro MUOJ 
Another wo~ICIJ 
ABC>NG,, ATTAC ,cBJP re 

1111 ... B!!t::~~ e Rede Social de Jus't\~ 

m e do de janeiro, me acabo po
lonio, me porto alegre", dice un mili
tante anciglobalización como si fuese 
un viejo axioma del litoral atlántico de 
este sur global, mientras termina su 
cerveza en un bar de la rua Demetrio 
Ribeiro, mientras por codos lados va 
terminando el segundo Forum Social 
Mundial de Porro Alegre. "Sí, a partir 
de ahora a portarse alegres pe-

desespero primario, que la de plante
arse que otro mundo es posible? Casi 
sin quererlo esa idea se ha convertirse 
en el cenero del debate como alterna
tiva frontal, temporal y viable al Fo
rum Económico Mundial que se cele
braba al mismo tiempo en Nueva 
York; ha resucitado cierto sentido bi
nario de las relaciones geoestratégicas 

cicas de ajuste, el control, la represión 
y la muerte en general, en Porto Ale
gre docenas de miles de personas veni
das de más de J 60 paCses celebraban la 
diversidad, la dignidad, el análisis, la 
reflexión, la diferencia, la vida en par
ticular. Porque Nueva York es hoy día 
la capital mundial de la paranoia y la 
intolerancia (recordemos que aparee 
de la sensiblería mediática que signifi
có trasladar el Forum de Davos a Nue
va York, la verdadera razón del cambio 
fue la de que la ciudad suiza ya no po
día garantizar la realización por miedo 
a una segunda Genova) y en cambio 
Porto Alegre, con sus políticas de pre
supuesto participativo y descentraliza
ción cultural entre otras, es una ciu
dad modelo en Larinoamérica. Porque 
con la vieja excusa de combatir a/ re
rror con más terror, con concraterror y 
miseria, Davos-Nueva York fue el re
flejo fiel del mundo de mierda que ya 
existe. Porque con la nueva tarea de 
combatir el terror con ideas, la miseria 
con propuestas y los fundamentalis
mos de cualquier signo con hechos 
concretos, Porro Alegre fue el material 
del que están hechos los sueños. 
Durante 6 días, la ciudad funcionó 
ante los ojos acentos de la prensa in-

Noam Chomsky, el semiólogo archic 
nemigo del establishment americanc 
semiinauguraba el Forum junto al ge 
bernador del estado de Rio Grande d 
Sul afirmando que " .. .los Estados U 
nidos y su socio menor, Gran Brecafu 
son los mayores estados terroristas de 
mundo ... ". Hebe de Bonafini llegab 
al Convento de los Capuccinos en < 
barrio de San Antonio y se reunía coi 
los principales dirigentes del Movi 
miento de Trabajadores Rurales Si1 
Tierra del Brasil. Toni Negri, el filóso 
fo italiano coautor junto a Michae 
H ardt de Imperio, el llamado libro ro 
jo de la contraglobalización, soscen(1 
que el movimiento debe transformar. 
se en un verdadero concrapoder mun· 
dial superando la idea del gobierno a· 
mericano como enemigo único. En u
na conferencia concurridísima, los co
calcros bolivianos, \os piqueteros ar
gentinos y los campesinos colombia
nos explicaban cuáles eran las ideas y 
prácticas que los unen. Y así se suce
den las historias, y así continua la his
toria. 

1 Los eje! 

Si bien el FSM 2002 estaba, al igua 
que su edición anterior, organizado er 

ro con los ojos bien abiertos y 
con condiciones, prestos a la 
acción directa y ateneos a la 
globalización de la represión y 
el control, cuidándose de los 
arriviscas y de los gaseados y 

Durante 6 días, la ciudad funcionó como una gigantesca caja de Pandera donde 
todo era posible, una Babel de voces y sexos que dejaban detrás la afirmación 
inequívoca y a escala planetaria de que los comemocos pregonadores del fin 

de la historia estaban más que equivocados. 

cuatro ejes temáticos a partí 
de los cuales se iban realizan 
do los distintos talleres, char 
las, conferencias y seminarios 
Eje 1: La producción de las ri 
quezas y la reproducción se 
cial 

sucios partidos políticos, con 
los sin cierra, los sin techo, los sin mo
rada, los sin nada, con codos", le con
testa a manera de eco su compañera. 
Porro Alegre ha resucitado, en un 
mundo en el que el fin de la bipolari
dad y el imperio de las políticas neoli
berales paredan haber asesinado, el 
sentido de las utopías. ¿Hay acaso uto
pía mayor, en estos días y noches de 

de poder a com ienzos del siglo. 
Porque mientras en Nueva York los 
países del eje pecrolero-milirar-globo
colonizador Bush-Blair, las grandes 

· corporaciones multinacionales, la 
banca fondomone rarisra y los políti
cos serviles y corruptos del primer, se
gundo, tercer y cuarto mundo celebra
ban la guerra, la desigualdad, las polf-

PRIMER SET 
PRIMER SERVICIO EJECUTIVO DE TRANSPORTE 

Traslados a cualquier destino . Servicio puerta a puerta 
Comisiones diarias a Bs. As. 

cernacional, como una gigantesca caja 
de Pandara, un lugar donde codo era 
posible, una Babel de voces y sexos 
que dejaban detrás un eco de resonan
cias furiosas y dispuestas, una afirma
ción inequívo~a y a escala planetaria 
de que los comemocos pregonadores 
del fin de la historia estaban más que 
equivocados. 

7."'- r 'ij · 

Eje 2: El acceso a las riqueu 
y la suscencabilidad 
Eje 3: La afirmación de la sociedad c 
vil y de los espacios públicos 
Eje 4: Poder político y ética en Ja nuc 
va sociedad 
Fue evidente que los grandes temas e 
ran otros bien distintos, dictados pe 
la dinámica arrolladora de los sucesi 
de los úlcimos seis meses. A saber y 



por Pablo Robledo 

grosso modo: 

l. La situación en que se hallaba el 
movimiento antiglobalización luego 
del 11 de septiembre y las respuestas a 
dar ante el intento de criminalización. 
2. El intento de institucionalizar el 
movii:niento a través de una penetra
ción vertical realizada especialmente 
por partidos políticos y sectores refor
mistas de diversos países europeos y 
latinoamericanos. 
3. El análisis y debate del caso Argen
tina como ejemplo rotundo del com
pleto fracaso de las políticas neolibera
les y también como ejemplo de praxis 
espontánea antipolítica y antiestatal y 
de nuevas formas de resistencia y de
mocracia no representativa. 

Respecto a la situación post 11 de sep
tiembre se podría decir que, si bien 
hubo una especie de retroceso o· desa
grupamiento en los primeros meses, 
luego, la revuelta urbana en Argentina 
sirvió de factor aglutinador y renova
dor una vez que estaba claro que la 
carta blanca dada a los seño-

una centralización o escalada de las ac
tividades represivas. 
En cuanto al cntrismo de los llamados 
insritucionalitas, nunca su presencia 
fue tan evidente como en Porto Ale
gre. Desde la organización de Forums 
paralelos como el Forum Mundial de 
Parlamentarios o el Forum Mundial 
de Jueces (estrella invitada el juez Gar
zon) hasta la omnipresencia de los al
tos cargos del PT (Lula incluido) , pa
sando por las delegaciones socialde
mócratas europeas y el publicitado re
chazo a la acreditación del primer mi
nistro belga por "neoliberal en extre
mo". su presencia fue un factor algo i
rritante. Si agregamos la presencia de 
los llamados turistas de izquierda y el 
grotesco especcáculo del shopping de 
la revolución montado en la PUC, el 
tema es preocupante. Como bien acla
ro Victoria Agnolerro del Genova So
cial Forum: "Atención con esa gente 
que pretende caer en paracaídas sobre 
el sombrero de la antiglobalización. 
Este movimiento no tiene lideres, no 

do o exhausto. Como bien la definió 
el pensador americano James Petras 
"un laboratorio social". 

1 Los asistentes 
Naomi Klein haciendo un llamado a 
la desobediencia civil. Jose Bove mos
trando el discreto encanto de su pipa 
en los alrededores de la fábrica de la 
fallida Compañía General de Indus
trias, apoyando sin medias tintas la o
cupación que realizaron los obreros 
metalúrgicos, que lo escuchaban co
mo si se tratara de una aparición. A
dolfo Perez Esquive! abrazando a Ri
goberra Menchu y Marcen Roscrup de 

tinoamérica manteniendo siempre el 
nombre Forum de Porro Alegre como 
forma de agradecimiento a la ciudad 
que lo vio nacer. Quizás la decisión 
fundamental tomada durante este se
gundo Forum haya sido la de descen
tralizar a través de la realización de di
versos fo ros locales, regionales, nacio
nales y continentales para poder así 
llegar al encuentro anual con propues
tas y decisiones tomadas a nivel de las 
bases en todos los continentes. 

1 El final 

Podríamos quedarnos, al final, con u
na metáfora, una adverrencia y una 

res de la guerra ya no era tan 
blanca. Los efectos de la re
presión e inrenro de crimina
lización variaron según los 
continentes. Donde más se 

El análisis y debate del caso Argentina funcionó como ejemplo rotundo del 
completo fracaso de las políticas neo/ibera/es y también como ejemplo 

mirada. Todas provienen de la 
literatura. En el acto de clau
sura fue leído el mensaje de 
]ose Saramago a los partici
pantes del forum. Allí, el no-

de praxis espontánea antipolítica y antiestatal y de nuevas formas de resistencia 
y democracia no representativa. bel porrugues, utilizaba la his

toria ele un campesino que susintieron, sin duda, fue en 
Norteamérica con la creación de legis
lación represiva en las áreas de seguri
dad, inmigración y antiterrorismo, 
pérdida de libertades individuales y 
garantías constitucionales, escuchas 
telefónicas e intercepción de correos e
lectrónicos y una marcada disminu
ción en el numero de activistas. 
En Europa se reafirmó la actividad de 
la especie de Inrerpol europea creada 
unos meses ames de la cumbre del G -
8 en Genova y cuya misión es la del 
seguimiento, control, intercepción de 
movimientos e intercambio de infor
mación de los militantes anriglobales, 
siendo Inglaterra el país en el cual una 
mezcla de nueva legislación opresiva y 
control directo hizo que más se sintie
ran los efectos. En América Latina, 
dejando de lado el caso argentino, la 
represión se centró en las actividades 
de los cocaleros bolivianos y en el Mo
vimiento Sin Tierra y sectores comba
tivos del PT en Brasil. En los casos de 
Africa y Asia, no se podría hablar de 

es de nadie y menos aún de los parti
dos políticos". 

1 Tema: Argentina 

El tema Argentina permeó conversa
ciones, debates, entrevistas y manifes
taciones, como la gran marcha final 
contra el AL\:A (Acuerdo de libre co
mercio de las Américas). Hubo una 
jornada entera de solida ridad con el 
pueblo argentino, cacerolazos inclui
dos, que terminó en un acto en la Pla
za Argentina. Allí, an re más de 10000 
personas, las Madres e Plaza de Mayo 
inauguraron una placa de homenaje a 
los muertos en los sucesos de diciem
bre. La Argentina fue polifuncional: 
modelo ejemplar de protesta urbana 
antiglobalizacion (quizas la primera a 
tal escala e intensidad); modelo de 
nuevo tipo de asambleas populares; 
modelo viejo de matanza discriminada 
e indiscriminada; modelo exacto de 
incertidumbre, desconcierto e inexpli
cabilidades; modelo de modelo agora-

Médicos sin Fronteras para llevar a 3 
el número de premios nobel de la paz 
presentes. Ignacio Ramoet, director de 
Le Monde Diplomatique, hablando de 
el sub Marcos (el gran ausente) y de 
Atrae, la organización que lucha por la 
implantación de la Tasa Tobim. H aidi 
Gaggio Giuliani, madre de Cario Giu
liani, el joven italiano asesinado por la 
policía durante la masacre de Genova, 
inaugurando ante el silencio respetuo
so de mas de 10000 jóvenes el Cam
pamento de la Juventud Cario Giulia
ni, en el Parque Harmonía. Imborra
bles imágenes de Porto Alegre. 
Las cifras finales hablan por ellas mis
mas: 65000 participantes acreditados 
representando a 162 países y 221 len
guas y dialectos, 15000 oyentes, de 
más de 850 talleres y conferencias, 
2800 periodistas de 69 países y un lar
go etcétera. En el 2003 la sede del 3er 
Forum Social Munial seguirá siendo 
Porro Alegre y a partir del 2004 irá ro
rando entre países de Asia, Africa y La-

bía al campanario de la iglesia de su 
pueblo a hacer sonar las campanas avi
sando a todos de la muerte de la justi
cia. Oigámoslo por favor, pedía Sara
mago, no sin antes advercir sobre "los 
programas de los partidos políticos de 
la denominada izquierda, anquilosa
dos en formulas caducas, anhelos e 
impotentes para enfrentar las realida
des brutales del mundo actual" y sobre 
"el dócil y burocratizado sindicalismo 
que hoy nos queda, en gran parte res
ponsable por el adormecimiento social 
provocado por el proceso de globaliza
ción económica en curso". 
Portarse alegres, actuar, escuchar y co
mo dijo Eduardo Galeano en su men
saje al acto de inaugu racion: "Contra 
los gases paralizantes del mkdo, la 
gente se une y unida, aprende a no a
chicarse". O como dijo Don Antonio: 
"cada cual es tan pequeño como el 
miedo que siente y tan grande como el 
enemigo que elige". _§.i 

Semillas y Agroquím·cos 
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1 Foro Social Mundial de Porto Alegre por Dolores Amat 
Cecilia Cárdenes 

Mariana Percov ich 

La Argentina ha muerto, 
la Argentina! • ¡viva 

Felicitaciones 
y m i más sentido pésame 

Porto Alegre. SaJa Famenco de la Uni
versidad Católica, 31 de enero. En
cuencro Continental de Delegados de 
América Latina: 
"Antes que nada quiero manifestar mi 
solidaridad con la Argentina", dijo Ra
món Salvi, de la Asociación de Traba
jadores Sociales de Paraguay. 
"¡Viva la lucha del pueblo argenrino, 
vivan los piqueteros!", fue la frase que 
eligió para terminar su presentación u
no de los líderes mexicanos. 
Santiago Arconada, del Colegio Na
cional de Periodiscas de Venezuela, in
sistió con que hay que "aprovechar ex
hauscivamente la crisis de la Argentina 
para que los organismos internaciona
les no nos vuelvan a vender las mismas 

" recetas . 
Mareados por la velocidad de la crisis 
nacional y genéticamente confundi
dos con el dilema del "ser nacional", a 
los argentinos algo nos empezaba a 
quedar claro en las primeras horas del 
Foro Social Mundial, uno de nuestros 
roles: recibir las condolencias. A cravés 
de los ojos de los ocros, nos veíamos 
enlutados, como los parientes más cer
canos de un muerto aún caliente. 
Minucos después, en la marcha de i
n:iuguración sobre la avenida Borges 
de Medeiro, también los cantos de los 
manifestantes nos mostraban la di
mensión de nuescra crisis. En las fies
tas más paganas de las calles nuestro 
muerto era celebrado: 
Unas jóvenes brasileñas del Partido de 
los Trabajadores (PT) avanzan con u
na pancarta que dice "Apoyo a la lucha 
del pueblo argentino". La columna 
entona "el cacerolazo de Argentina e
cha a los yanquis de América Latina". 
Ya se perfilaba el protagonismo que 
tendría la Argentina durante esos días. 
Quedó solo un escalón por debajo de 

los atentados del 11 de septiembre y la 
guerra en Afganistán. En tiempos de 
post-devaluación, el ego argenrino se 
pavoneaba de su opresión, sus cacero
las y sus piquetes. 
Los más desracados inteleccuales se hi
cieron un espacio en sus conferencias 
para hacer una refe rencia a los proble
mas de nuestro país. "Apoyo el levan
tamiento del pueblo argentino para el 
no pago de la deuda externa", procla
mó el belga Eric Toussaint. "No es na
da agradable vivir en la Argentina en 
este momento", soltó el historiador 
norteamericano lmmanuel Wallers
tein en el medio de su exposición, pa
ra ejemplificar el colapso del capitalis
mo, la incertidumbre sobre lo que va a 
surgir en su lugar y la incipiente puja 
para imponer otro modelo. 
"La crisis en la Argentina -que es tam
bién una crisis del FMI- es un ejem
plo para los gobiernos del mundo so
bre lo que no se debe hacer", sostuvo 
el tailandés WaJden Bello. 
La norteamericana Susan George rela
cionó la quiebra de Enron con la crisis 
financiera Argentina. En las calles de 
Nu(!va York a pocos metros de los a
sistentes del Foro Económico Mun
dial, un grupo cantaba "nosotros so
mos argentinos, uscedes Enron". 
Pero, ¿qué sentíamos los argentinos 
anee la lectura que los observadores 
extranjeros hadan de nuestra crisis? 
¿Creíamos en esas interpretaciones? 

Encerarse de las noticias a miles de ki
lómecros hizo que nos contagiáramos 
de la mirada de los ocros. La crisis era 
agobiante antes de partir. Sin embar
go, a la distancia parecía ser un país 
incendiándose, en donde se hacía im
posible respirar. Ansiedad. Cómo se 
explica sino el que hiciéramos colas 
numerosas veces en la sala de compu
cadoras sólo para poder leer el "ultimo 
momento" de los diarios nacionaJes en 

Internet. Los argentinos que se cono
cían, o se reconocían argentinos -qui
zás por su vestimenca o por su andar
se preguntaban "¿qué sabés de allá?". 
Los delegados acordaban citas hacia el 
fin de 4a jornada para intercambiar la 
información que habían obtenido du
rante el día. 
Las versiones acerca de la sicuación ar
gentina fueron muchas y no de pocas 
bocas extranjeras salieron pronóscicos 
alentadores. En ese contexco, un ex
craño -y hasta quizás ridículo- orgullo 
se apoderaba de nosotros sólo po r dar
le esperanza, al menos, a alguien . 
"El pueblo argencino se levantó contra 
el FMI". "Los argentinos piden el no 
pago de la deuda". "En la Argencina 
hay una revolución". 
Viniendo de la Argentina, uno escu
cha estas frases con la sospecha que 
mira los sencillos y didácticos análisis 
que hacen las cadenas internacionales 
de televisión. 
La dinámica interna se pierde: la lucha 

enrre el duhaldismo y el menemismo; 
la licuación de deudas y el corralito; la 
caída de la recaudación y bonos a lar
go plazo; la incertidumbre y el paga 
dios. 

Rumores en torno 
a l informe forense 

Si la mirada de los extranjeros descon
cierta, más sorprendence resulta la di
versidad de las versiones de los propios 
argencinos. Variedad que en parte es 
posible porgue el Foro permite la con
vivencia de militantes con distincos 
horizonces: están los que apuntan con
tra el modelo neoliberal, y los gue a
rremeten contra el sistema capicalisca. 
Algunos aseguran que la Argentina es 
el comienzo del Apocalipsis, que llega
rá la resurrección, el juicio final y el 
tiempo eterno de la hoz y el martillo. 
Revolución, argentinazo, insurrec
ción. Palabras que eligen para descri
bir la crisis del país. 
La carpa del Partido Obrero (PO) ar
gentino llama la atención en el cam
pamento de la juventud. Son las tres 
de la mañana y cientos de personas 
conversan am uchadas bajo un toldo e
norme. "Las jornadas revol ucionarias 
en la Argentina han irrumpido en el 
corazón de las sociedades occidentales, 
han tenido un gigantesco carácter po
pular, como un estallido cósmico de 
las contradicciones de clase", reza el 
periódico gue un militante le estira a 
una joven itali:ina que pasa cerca de la 
carpa. La publicación del partido ase
gura que el capitalismo está aJcanzan
do su fin y que el tiempo de los cielos 
viene llegando: "¿Dónde queda ese 
más allá? Argencina sirve de indica
ción". 

Otros piensan que la Argentina está 

muerta y encerrada, pero que ames de 
morir parió un niño: las asambleas y la 
participación ciudadana. 
"Nadie puede decir qué es lo guc va a 
venir, pero con la gente en la calle es 
muy posible que sea algo mejor", ex
plica una argentina auto~roclamada 
independiente a un australiano que le 
pregunta por el futuro del país. 
También escán los que ven en la vícti
ma a un mártir: el país falleció, pero 
será inmortalizado por el recuerdo de 
quienes aprendan de su ejemplo. Para 
ellos la Argentina es la expresión salva
je del neoliberalismo, la prueba de que 
el sistema económico mundial actual 
no lleva al c recimiento y la prosperi
dad sino a la ruina. Son los que anali
zan a la crisis nacional enmarcada en 
la resistencia global concra el neolibe
ralismo, los que se entristecen por la 
situación de su patria pero sueñan con 
gue su sufrimiento renga una ucilidad. 
"Somos un testimonio, la imagen que 

desenmascara la mentira del Nuevo 
Orden Mundial", dice un porteño 
frente a una cámara de te\evi.si.6n. 
Los m ás pesimistas advierten que la 
m uerce no es lo peor, que debajo está 
el infierno. Son los que temen que se 
viole el cadáver, los que sospech:in que 
pueden llegar la hiperinflación, la vio
lencia digitada, la dolarización y la co
lonización. "Otro mundo es posible, 
sí, incluso uno peor", advierte una de
sencanrada joven escudiante de Cien
cia Política. 
Luego de la muerce puede venir el des
canso tranquilo o la resurrección, pero 
también puede llegar la profanación. 
Incluso se puede dar un ciempo para 
que se intente maq uillar el cuerpo con 
make up de industria nacional, anees 
de violarlo. El cuerpo sin enterrar será 
dejado a los buitres y el olor a podrido 
será tapado con colonia. 
La pesadilla de los pesimiscas, la espe
ranza de los q ue confían en la partici
pación ciudadana, la alegría de los que 
se preparan desde hace años para la re
volución, el grico de los que quieren 
ser escuchados y tomados como ejem
plo. Sus voces se superponían en Por
ro Alegre, y sus miradas se confundían 
con las de los ciudadanos del resto del 
mund o. Una imagen confusa, un so
nido disonante, un espejo hecho añi
cos. En el Foro Social MundiaJ todos 
los argencinos intentamos armar un 
rompecabezas del que somos parte. 
Por ahora las piezas no encajan. 3 

Dolores Ama1: Penodisr:i (fEA) y cs1udian1c de 

Sociología (UBA); Cecili:i Cá.rdcoes: Periodisra 

ffEA) y cstudi3nrc de Cs. de la Comunic:ición 

(UBA); M:ui:rn:l Pcrcovich: Periodisrn (TE¡\) y 

Lic. en Cicnci:J Polfrio (UBA). 
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1 Las Asambleas Populares 
p or Verónica Gh e zz i 

U na protesta que crece, 
una clase política que decrece 

U na vez por semana se reú-
nen en rod'o el país vecinos 

a discutir los problemas gue a
quejan a cada barrio: seguridad, 
justicia, juicio político a los jue
ces que integran la Corte Supre
ma de Justicia de la Nación, y 
qué hacer con los que no tienen 
dinero y tienen que pagar servi
cios, son algunos de los recla
mos. Cada vez son más, la ma
yoría pregunta qué pueden ha
cer, cómo involucrarse, de qué 
manera se pueden enganchar. 
Hasta hace muy poco esto no 
pasaba. 
Unos vecinos de la localidad 
rionegrina de Catriel, situada al 
norte de la provincia, lograron 
que la legislatura municipal lla
me a elecciones para elegi r 
Convencionales Constituyentes 
para reformar su Consrirución. 
El Movimienco de Vecinos Au

roconvocados (MVA) exige a 
los políticos que se rebajen sus 
dictas, que se reduzcan el nú
mero de los legisladores de la 
comuna, que haya un mayor 
control ciudadano hacia la la
bor de los funcionarios y gue se 
dieren leyes "para el pueblo y 
no en función de determinados 
in re reses", denunciaron algu
nos. Creen que, de esta manera, 
se logrará una redistribución 
importan te de los ingresos de 
Carric!. 
Susana Pisani, integrante del 
MVA, dijo que salieron a la ca
lle porque escán cansados de 
que los políticos no trabajen pa
ra el pueblo y que ganen fortu
nas de sueldo. El reclamo de los 
veci nos empezó hacia la clase 
política local y se trasladó al es
píriru de la Constitución en sí 
misma: lograr una mayor parti
cipación y control ciudadano. 
La consigna se repite aquí y allá. 
En el medio de la escena, se pre
sentan las infalrablcs internas, 
que indican que el movimiento 
es impulsado por un partido 
político local. Los vecinos se de
fienden y argumentan gue los 
funcionarios públicos ti enen 
que decir eso, porque tienen 
miedo. 
Lo cierto es que las manifesta
ciones actuales de alcance na
cional, ya no son espon táneas 
sino organizadas desde las agru
paciones vecinales. Sus reivindi
caciones exceden el hambre y 
los fondos incautados. Se orga
nizan para proceger cescigos de 
asesinaros y se debaten qué ha
cer con la irrupción de los nue-

vos pobres. Es que cada vez hay 
más desocupados, chicos que 
no van a la escuela, gente que 
duerme en la calle o en casas to
madas. 
Todos buscan un medio para 
que sus reclamos sean oídos por 
codo el país. No creen en los 
políticos, dicen que en el Con
greso Nacional no los escuchan, 
por lo que deciden acudir a los 
medios de comun icación. 
La pregunta que nos hacemos 
muchos es ¿podrán las asamble
as vecinales sanear la Democra
cia argentina?, ¿podrán dejar 
fuera a aquellos políticos q ue 
son funcionales al sistema o sos
tenidos por los fallos de la Cor
te Suprema despreciada por la 
mayoría social? ¿De qué s irve u
na casca corrompida sin contac
to con la opinión pública? Los 
que creen que tendrán un refu-

gio en la derecha del arco polí
tico o en los in tereses económi
co-financieros gue han servido 
con tanta diligencia, se equivo
can, porque si las mayorías los 
abandonan se abre la posibili
dad de un crecimiento por iz
quierda -la popularidad de Luis 
Zamora en las clases medias es 
un síntoma de esos posibles co
rrimientos- que los conservado
res no están dispuestos a permi
tir. El crimen en Brasil de Celso 
Daniel, alcalde de Santo André, 
fundador del Parrido de los Tra
bajadores (PT) y colaborador 
directo de Lula, asesinado por 
metralla, es un indicador de 
hasta dónde pueden llegar los 
más duros de la derecha cuando 
se traca de impedir el cambio de 
rumbo. 
Los que siguen de cerca los tra
jines del llamado "diálogo ar
gentino", en el que es tán invo
lucrados la Iglesia Católica, el 
Gobierno y el Programa de Na
ciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD), reconocen que no 
existe sector alguno en la vida 
pública dispuesto a encontrar 
denominadores comunes, afe
rrados como están cada u no a 
sus propias aspiraciones de gru
po o secto r. Tampoco han en
contrado a nadie dispuesto a 
dar un paso al coscado, por mu
cha responsabilidad que haya 
tenido en la maduración de la 
presente crisis. El Gobierno, 
por su parre, sea por disposición 
a co nciliar con los poderosos, 
por ineptitud para la gestión o 
por desconcierto anee el aluvión 
de exigencias que lo tironean 

hacia todos los puntos cardina
les, actúa sin acender las urgen
cias sociales con la eficacia y la 
premura que las circunstancias 
im ponen, mientras los tiempos 
no camman, corren. 
La gente recurre a los medios 
masivos de comunicación, por
que creen que sus reclamos se
rán escuchados. Pero el escrache 
al Grupo Clarín y la bronca ma
nifestada porque los medios no 
cubren algunos cacerolazos que 
se realizan en Plaza de Mayo, 
desencadenan aún más el des
concierto popular. 
Lo cierto es gue la mesa de con
certación de Duhalde, no logró 
conmover con la esperanza al 
pueblo irritado. A lo mejor, ha 
llegado el momento en que al
gunos sectores den otro paso a
delante y se pongan al frente de 
una demostración popular mul
titudinaria en nombre de /a jus
ticia, de /a libertad y /a confra
ternidad, para reunir en un solo 
haz a los que hoy protestan por 
cantos motivos y de tantas ma
neras sin encontrar un cauce 
que los unifique y los contenga. 
Tienen razón quienes dicen que 
no hay contradicció n posible 
entre el compromiso democrá
tico y la "opción por los po
bres", del mismo modo que no 
debería haberlo entre los paupé
rrimos que piden alimen tos bá
sicos y los comerciantes, así co
mo con los demás núcleos de la 
clase media, que reivind ican de
pósitos, créditos y salarios. Me 
sumo a la convocatoria que se 
ha hecho, desde distintos secto
res, a los defensores de derechos 
humanos, el Frente Nacional 
contra la Pobreza, la CTA, to
das las organizaciones no guber
namentales y también los parti
dos políticos que comparten los 
reclamos populares. Si hay diri
gentes políticos que desean so
brevivir al huracán del fastidio 
púb lico, tend rán que salir a la 
calle y encontrar los caminos 
para reconciliar a la política con 
los ciudadanos de a pie. Los que 
no puedan o no quieran correr 
ese riesgo, por lo menos aque
llos que pregonan identifica
ción con el movimiento popu
lar, tendrán que decidirse por el 
pronto retiro de la vida pública 
para oxigenar a las instituciones 
democráticas antes que el me
d io ambiente se les vuelva irres
pirable. ¿Es mucho esperar? ~ 

Volver a casa cuando 
nada está resuelto 

La asamblea de la plaza San Martín pierde asistentes con el silen
cioso beneplácito de la dirigencia cuestionada y cumpliendo los au
gurios de cierta prensa que -desde la primera- auguró su fin. 
El cacerolazo, así como después la asamblea. fue la expresión más 
legítima de que aún podemos reaccionar como p.ueblo. Ante la 
bronca contenida de las mil y una decepciones, ya no pudimos que
darnos en casa a esperar otro noticiero confirmando que somos ciu
dadanos del País de la Vergüenza. 
Quisimos salir a sacudir los conceptos y las estructuras. "Nuestros" 
conceptos y "nuestras" estructuras que dieron e l espacio para que 
los representantes que elegimos siguieran jugando el rol histórico de 
llegar al poder y perder la noción del fin para el que fueron electos 
Quisimos salir y al hacerlo nos encontramos con otros iguales, y con 
una experiencia que para muchos fue la primera: el ejercicio de la 
democracia directa Remitidos a los símbolos básicos: la bandera de 
todos, la plaza de todos, enarbolamos la palabra de cada uno. 
Y sucedió algo mágico: en uno de los momentos más aciagos del pa
ís, partiendo de los reclamos más fundamentales. nos encontramos 
de pronto soñando un país nuevo, planteando con energía ideas re
novadoras, revisando inteligentes proyectos curiosamente archiva
dos, sintiendo la urgente necesidad de una refundación. 
La asamblea tiene una historia muy breve que le impide convertirse 
en un ritual, sin embargo, será difícil apagar el espíritu que ella ha en
cendido. En la asamblea como en ningún otro lugar demostramos lo 
que somos. Los que asistimos y los que nunca fueron. Los que nos 
asumimos ante todo en la categoría de ciudadanos, y los que no 
pueden abandonar los títulos, la fidelidad a sus relaciones comercia
les. o las caricias del tan cuestionado poder. y bajar a la arena común 
del debate de vecinos. 
Somos concientes de que no se puede vivir en peri;nanente estado 
de asamblea, pero tampoco debemos volver a cometer el peor de 
los errores: retiramos al silencio. 
Tal vez debamos reservar el recurso de las concentraciones para ca
sos muy puntuales, y concentrar el esfuerzo en la actividad coti
diana en el barrio, en la escuela, en las ONG. en los grupos de tra
bajo. pero siempre con otros. Tal vez allí podremos trabajar mejor y 
a salvo de las infiltraciones y provocaciones a las que nos expuso la 
inexperie ncia. 
Mal que les pese a los entices, creo que lo más interesante de la a
samblea es justamente aquello que aún no consigue, lo que logró 
entreverse e intuirse per.o no llegó a plasmarse, que es lo que se o
rigina en e l momento en que podemos recordar dónde está nues
tro poder como ciudadanos: en el abandono del individualismo a 
cambio de la cooperación fraterna. 
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"Pensar la Vida" 
Taller de reflexi ón en la vida cotidiana 

DESTINADO A: 

Personas que deseen, PENSANDO JUNTOS, aprender, crecer y cambiar. 

OBJETIVO: 

Reflexionar acerca del modo y el mundo en el que vivimos. 

Buscar alternativas revisando las Ideas, actitudes y hábitos que arman y 
sostíenen nuestra realidad cotidiana. 

MODALIDAD: 

Reuniones quincenales. 
Cupo limitado. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Revista Lote - Pellegrini 560 ..'. Tel: 03462-426153 

e-mail: info@ revistalote.com.ar 

COORDINADOR: 

Carlos G. Einisman 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 

Introducción: "De vivir pensando a pensar viviendo" 

La Vjda: "El sentido de la vida: Duración Vs. Intensidad" 
Los Proye ctos: "¿Sueños o fantasías?: Lo urgente, lo importante y nosotros" 
La Salud: "¿Qué cuerpo tenemos?: El cuerpo y las medicinas" 
La Familia: 'Vínculos y alianzas" 

La Educación: "La escuela y la vida" 
La Realjdad : "Los medios y la comunicación" 

El Trabajo: "La vida como producto: Trabajo, ocio y creatividad" 
El Dinero: 'Valor y precio: El dinero como vinculo" 

La Ve jez: "Consumación Vs. consumición de la vida: Jubilación y júbilo". 

I! 
11 

Pensar Juntos 
E 1 sujeto, el lenguaje 

y el mundo en la obra 
de J. L. Borges, 
Fernando Pessoa 
e !talo Calvino 

OtraS maneras de habitar el mun-

do a través de los textos de Bor-

ges, Pessoa y Calvino. 

Si los has leido, bien por vos, y si 

no, es una excelente oportunidad 

para que los conozcas disfrutando 

junto a otros de su maravillosa es-

critura. 

Reuniones quincenales. 
Cupo limitado. 

COORDINACIÓN¡ 

Prof. Carlos G. Einisman 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

Revista Lote - Pellegrini 560 

Tel: 03462-426153 

e-mail: info@revistalote.com.ar 

.. 

' 

Sr. Director. ,. 
Leí la nota titulada "los conceptos de historia 
del Sr: Gelvez. y discrepo con que se tilde de 
inservibles a los libros de h1stona para secun
dario de Alfredo Drago. Yo los usé en los a
ños '83 y '84, y aun forman parte de m1 bi
blioteca ya que permitieron abrir una puerta 
en mi cabeza para buscar luego textos más 
amplios sobres diferentes momentos de la 
historia que fueron de mi interés. 
Creo que libros inferiores en su calidad al 
nombrado, sirven igualmente para una ense
ñanza plural en sus puntos de vista si uno 
cuenta con profesores bien preparados para 
t ransmitir conocimientos más allá del texto. 
Yo tuve la suerte de que mi profesora (Ana 
Zilioh) fuera ex1m1a en su desempeño. 

Saluda a Ud. atentamente, 
Martín Couto 

lA TRAIVQUlllDAD DE SUS BIENES Y SU FAMILIA 
TAMBIEN BE PENDEN DE UN BUEN SEGURO. NO LOS OLVIDE. 

Bulbos . Arbus tos 
Flores de estacion 

Av. Casey 271 - Tel (03462) 42n44 
2600 - Venado Tuerto 

Pascual - Errasquin 

Eduardo T. Pascual 
Abogado 

Carla S. Pascual 
Abogada 

Susana E. Errasquin 
Procuradora 

Eduardo J. Pascuall 
Abogado _ j 

Pellegrini 715 . 2600 Venado Tuerto 
Telefax: 03462-421913/431436 

Calle 53 Nº 312 . 2607 Villa Cañás 

AGUA MINERAL 

Una organización de seguros que se renueva dia a día para brindarle el mejor servicio a sus clientes. 
Y el respaldo más sólido para que Usted siempre esté tranquilo . 

. CUICCHI GA VEGLIO S.A. . 
O RGA N IZA C IO N DE SEG U ROS Cascy 262. Tcl: (03462) 437680/43611 1, Venado Tuerto, Santa Fe 

MONICA DI GARLO 
l \iall"l}' MaL N' J.3!18 

CAROLINA LOPEZ ORTIZ 
l'sínlloga M.lt N• :/.115 

PSICOANALISTAS 

Teléfono: 03462-430320 
lturraspe 684 P.B. - Venado Tuerto 

SAVA 
frutas y verduras 

ELIJA LO NATURAL 

Mitre y Casey 

~Pt:iy () 
COLEGIO 

DE PSICOLOGOS 
DE LUZ Y FUERZA Pura de manantial 

HACE TU PEDIDO 

Tel. 423850 

{ / 

,> 
]>'ATRICIA B & CO 

/ Coiffeur's 
X 
CIJ 

.!!! 
e 

::J 
e .. º 
ro 

V) 

Juan B. Alberdi 249 
Tel 429785 

S2600HJE Venado Tuerto 

-SAP 

DELEGACION GENERAL LOPEZ 
PROVINCIA DE SANTA FE 

SeNicio de Asistencia Psicológico 

-'Asistencia-Psicológica 
a la Comunidad 

Honorarios especiales 
(valor de la sesión $ 15) 

Profesionales a elección 
en distintas prácticas clínicas 

Atención 
en consultorios privados 

Retiro de órdenes en Pellegrini 965 
Consultas: Tel. (03462) 43 7 712 

Í Por la vida 
con hgent'e. 

Rivadavia 676 - Tel 03462 431442 
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Video "El Sol" 

Moreno y Pellegrini 

Tel: 432077 

Envíos a domicilio 

DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ 

TRASLADO 
SANTA FE 
ROSARIO 
COINCIDENTES 
COM. DIR. 
OTAL 

Chacabuco 308 
Telefax: 03462 437755 

E-mail: tinkami@waycom.com.ar 
2600 Venado Tuerto. Sta. Fe 

* Kiosco 
*Comidas caseras 

* Almacen 

~otocopia 
San Martín y Alvear. Tel: 437785 

• . . ·:. ';. --

. _ con ein año clé ':'~ilizar..; L _¿:, 
- . nuesbós ·serv..ic1os 

Ud. se .ahorra fas:vaca<:iones • . 
no lo piense más, ·,_ -.·.~ 

Rapi-Planch ~ 

LAVALLE 1~14 - TEL: 15512166 

TARJETA DE 
CREDITO 
AMSAFE 
CABAL 

SUBSIDIOS l>'EOCM'ENfOS RESIDENCIAS PRESTAMOS CONVENIOS CURSOS DE TRAMITES TURISMO ASESORAM. PLANES DE 
LABORAL VIVIENDA EN 

PROYECTO 
CASAMIENTOS 15"1.+25% Voo. TUERTO SOLIDARIOS COMERCIALES PERFECCIO- MEC-IAPOS SOCIAL 
NACIMIENTOS ~ W'OS CONVENIO GENERALES SEGUROS NAMIENTO C.N.A.S. coo.690 
FALLECIMIENTOS cxn800 e/HOTELES GENERALES DOCENTE JUBILACIONES ETC. 

cxoB82 

EL ESFUERZO Y LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO ENRIQUECE EL CRECIMIENTO DE TODOS 

La base más sólida para sus proyectos 



Servicios de Honras Fúnebres 

* Servicios exclusivos al Instituto Municipal de Previsión Social 
* Servicios exclusivos Coop. Seguros Luz y Fuerza 
* Atención a todas las mutuales y obras sociales a través de la asociación 

de empresas fúnebres de la provincia de Santa Fe 
* Abono de sepelio, nicho, parcela con emergencias médicas brindadas 

por EPA@ 

T raslad~s en am~~ancia a todo el país 1 

Falucho y J.B.Alberdi Venado Tuerto 03462-429481/ 429489 


